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I. INTli.ODUCC ION 

El trabajo realizado nace como una necesidad de ser a co 
nacer las características de nuestro subsistema educativo 

de CBTAS como ésta estructurado, sus unicios en las activida 

des de la Agricultura asi como cual es la realidad de la for 

mación de técnicos agropecuarios, y sus actividades ~ue en -

globan su formación profesional como encargados y promotores 

de ejecutar acciones en el srea rural. 

Este trabajo contiene en primer lugar la justificación para 

la formación del técnico agro)ecuarios y la i!:J..Qortancia de 

las ~'rácticas de campo para su for!:laciÓD, en doüde se mani 

fiesta en la carga curricular unas accion~s prácticas de las 

m2.terias que no se respetan ni se llevan a cabo, contradi -

ciendo la formación de técnicos agropecuarios, que pretanden 

formar nuestra Dirección General de Educación TecnolÓgica 

Agropecuaria. 

En segundo lugar la metodología en donde se hizo un marco

teorice de referencia de nuestro subsistema abarcando aspec

tos históricos de la Educación Tecnológica en itléxico y un au 

todiagnóstico de nuestras escuelas, en donde para detectar -

el pro.blema se llevaron a cabo test de investigación social

con docentes que imparten las materias tecnológicas y su for 

ma de trabajo y de evaluar estas. 

También se realiza.:r·on test con allUI!los o futuros técnicos

englobado sobre todo en las materias tecnológicas y que nos -

indicarán con sus contestaciones la verdadera problemática de 

las mate~ias tecnológicas y sus prácticas ••• 
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en el campo educativo. 

pespués se implementa una fundamentación teoríca discipl:iJ 

nar, a·.:¡_ui es donde se observa 1ue la carga curricular· es -

de 30 materias tecnológicas y de ella el 60 al 76~ es pric 

tico y q_ue en los 6 se.aestres se llevan a cabo Uil promedio 

de 180 a 300 prácticas de campo en las materias tecnológi

cas, que nos indican el potencial práccico de saber hacer

de un egresado de nuestras escuelas. 

T211lbién es necesario darnos cuenta de la L:1porta.ncia que

tieneD. un· organigrama y C.e la for;na de tr·abajar de cada ofi 

cina departa;nento osubdirección péira que los trabajos se -

cwuplan en forma co.tiO se post~la en nuestra Dirección Ge -

neral de Educación Tecuológic~ ~i.gropecuaria en fo¡~mo. coor-

dinada de ·oficina a oficina y de est2.s a depar-:;amsntos, de 

estos a subdirección y de estos a dirección y así euü tir -

un8. f or:ua de trabajo para ej ecu t:1rlo. 

Luego se _i:uplementa una pro_~u.esta donde se busca ordenar

el'! forma presisa la for.Jla de ejecutar o llevar a cabo una

práctica de campo, las transformaciones o propuestas de 

inovación, enfatizar las tareas de un técnico agropecuario 

comprometido con su comunidad y por Ú.l ti:!lo illl_;;lementar una 

forma estructurada para evaluación de prácticas de campo -

con 5 rasgos 1ue buscan darle orden y congruencia a la evo 

lución de las prácticas de canpo, llevarla a cabo a nivel

coordinación y supervición estatal pa~··a que los pla.r'l.teles

la adopten COJ!O actividad primordial pa~·a la evaluación de 

prácticas de C~?O en materias tecnológicas de los C.B.T.

A.3. a nivel Jalisco. 
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Objetivos l.l 

l. '~Ue la Universidad de Guadalajara es especial la Escue 

la de Agricultura y Veterinaria conozcan la problemática 

presentada en el medio rural en el aspecto educativo medio

superior en los C.B.T.A.S. 

2. Aprovechar el gran potencial humano a nivel ;;écnico para 

que tomen como base la corricular de los C.B.T.A.S. para im 

plementar la carrera de Ingeniero Agrónomo. 

3. Se tome en cuenta el grru1 potencial práctico de materias 

tecnológicas en C.B.T.A.S. para formar mejores inge;lieros -

agronomos de acuerdo a la realidad actual del campo mexica-

no. 

4. ~ue la ese cel?< de agricLütur:::. de la Universida:: de Gu.ada 

lajara tome en cuen~a a los al~1os egr2sados de C.B.T.A.S. 

CUJa capacidad técnica y p:c:lctica es buena psu'a la carrera-

de agrónomo. 

5. ~ue t&ubién se den cuenta de la pro·o.ie.d.-üca a 12. :¡ue 

nos enfrerrcamos p:::.'- a J.Ue corrija;¡ rllli!bo en Jase a lr.s expe

riencias de nuestro subsistema tecnológico. 

6. Logrdr un caubio de conducta de docen0es de ~aterias tec 

nolÓgicas y las ~rácticas que se r&alizan en la carretera -

de técnico agropecuario. 

8. Lograr un cambio de conducta con la exposición de clases 

con alwrrnos y docentes en los C.B.T.A.S. 

7. Inte;rar en la evaluación de materias tecnolÓ~icas, ras

gos ~ue no se utilizaban y que son esenciales pa.ra la buena 

realizaciÓü de las prácticas de campo. 
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" Más tarde llevaba al muéhacho a pasear por la milpa 

y le decían: Mira la plantita del maíz que empieza a cre

'cer por que ha llovido y por:.;_ue ahora el sol la alUillbra. 

Debes saber que la lluvia, el sol, el aire y la 

tierra trabajan jWltos para ayudar a la pla."lti ta en Sll ere 

cLc.iento, todas las entidades del mlllldo trabajan en coope-

ración. 

Ahora bien, piensa :;_ue tú ta alimentas de .uaíz ;::ue-

en tí hay algo 1ue te dieron la lluvia, el sol, el aire y-

la tierra y ~ue estás formado pues, por lllia cooperación co 

ml1llal 1ue se haya en tll :nisma substa.'"'lcia. " 

Bibliografía 

Magaloni D. ,I 19:30 Educación Azteca. 

Ed. Educadores del mlllldo N. Ed. p. 21 
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II JUSTIFICACION 

l. No existe estructura ninguna forma de registro de prácti

cas de campo en materias tecnológicas con características de 

f L.üdas para su evaluación. 

2. La carga curricular en C.B.T.A.S. es de 30 materias tecno 

lógicas y de estas el 60 al 757~ de su carga horaria es prác-

tic a 

3. En las materias tecnológicas se realizan de 2 a 3 prácti

cas de Caill}O por mes en cada materia. 

4. i'iO existe coordinación entre subdirección, departamentos

y oficinas para ev·_üuar. Las prácticas de campo de mate.cias -

tecnológicas. 

5. No se realizan segui:uientos de prácticas de ca.npo de las

matel'ias tecnológicas haciendo a un lado la Lu¡;ortancia fun

damental 1ue tiene estas en la formación de técr.icos agrope

cuarios. 

6. Se desconoce el procedLniento dal COiilO Lupartir lL"'la prác
tica de campo con pasos específicos en C.!l.T.A.S. 

7. El al~o desconoce cuales son sus tareas y su función ca 
mo técnico agropecuarios desde el punto de vista, social, 
econó~ico, cultural y político. 

3. La evaluación de materias tecnológicas no se realiza de -
acuerdo a su carga horaria teor.íca. y práctica. 

}. Hay incongruencias con la forma de evaluar los conocimien 
tos y habilidades del aluwno por parte del docente. 

10. No se evalua sino que se califica al al~uno como un mero 

elemento pasivo, sin tomar m cuenta muchas habilidades for
mativas. 

11. Buscar un mecanismo de evaluación de prácticas de caupo
en base a preguntas con docentes y alumnos para lograr· la 
formación en forma integral del eg:;:esado co:.c1o técnico agro -

pecuario. 



III AUI'ODIAGNOSTICO 

3.1. Introducción 

Nuestro país posee una gran riqueza en sus rec~sos natu

rales del suelo s2 extraen minerales y energ,ticos de los -

Cllales SOl:JOS productores. También cuenta con suelos aptos,

según las regiones para la agricultura, la ga~adería o la -

explotación forestal. 

Los alimentos y materias primas ~1ue en ellos se producen 

son muy apreciados en México y otras partes del mw1do. 

Paca el debido aprovechamiento de estos recursos es nece

sario también contar con obras producto del hombre como es

cuelas, presas ,canales, má·.:¡uina y equipos, tener la concien 

cia de adquirir conocimientos técnicos adecuados en nuestro 

subsistema de escuelas t'nicas agro~ecuarias. 

3.2. Conceptualización de la prob~ematica. 

Las escuelas agropecuarias (C.B.T.A.S.) se encuentran dis 

tribuidas a lo largo de la RepÚblica Mexicana con promedio

de 200 C.B.T.A.S. en todo el país aproximadamente, muchas

de estas escuelas son creadas por interes político, otras

de acuerdo a la r~gión y otras de acuerdo al potencial agrí 

cola que presente un municipio • 

.. Pero todas en menor o mayor escala presentan problemas de 

adaptación ya sea por falta de recursos hl.lillanos del tipo do 

cente adecuados para la impartición de clases, otros por el 

bajo nivel cultural que tienen los alumnos que van a dar a-
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puestras ~scuelas, bajos niveles nutricionales etc. 

Para que la problemática se manifieste claramente influyen

condiciones de pobreza en nuest=a gente de campo, falta de

alimentación adecuada, y como mencioné falta de formación -

de nuestra gente encargada de impartir la cátedra en el as

pecto cultural de las escuelas rurales, ya que el alu.nno 

desde el momento que inicia su vida educativa tiene deficien~ 

ias una por la falta de conciencia de maestros al faltar a 

clases, ot.ca porlue el padre de familia utiliza a sus hijos 

en labores de campo como un mano de obra más pa:ca subsistir 

y alimentarse, esto aunado a la crísis económica, que atrae 

consigo un atraso cultural, ya que para un padre de familia 

no es factible poder mandar a la escuela a su hijo por fal

ta de recursos y prefiere utilizarlo como una mano de obra

más, para ingresos económicos en su familia. 

Los C.B.T.A.s. ofrecen una poción para la pronta integra

ción de los al~runos al medio productivo, porque en su forma 

ción cu.cricular el alumno lleva 64 materias y de estas 64,-

30 son de formación técnico-agropecuario y el resto de ba

chiller físico-matemático, o químico-biológico, de las )O

materias la carga horaria son de tipo práctico el 60 al 75% 

y el resto correspondería a la teoría, dando a entender que 

nuestro subsistema quiere que sus egresados sean técnicos 

que hagan, ejecuten y realicen para que se integren como 

elementos de cambio en su comunidad y sean capaces de gene

rar o producir en su medio y no se reintegren a dependen 

cías de gobierno y lleven a engrosar la burocracia mexicana 

ya de por si pesada para nuestro sistema. 



~os C.B.~A.S. como centros de bachillerato tecnologico agro 

pecuario tienen problemas en la evaluación de las ~aterias

tecnológicas, ya que las 30 ~aterias que se llevru•, no se -

evaluan COillo corcesponde a la carga práctica, sino como si

la carga práctica, sino como si la carga fuera teórica y se 

le da ~ás énfasis a la carga teórica, dando esto a entender 

que los docentes prefiere:n ignorar la práctica o son tradi

cionalistas ya que esto lleva consigo menor traoajo para la 

evaluación de las materias de formación de técnicos. 

3.2.1. Asoecto Social. 

Nuestro subsistema se encuentra en crísis de asisten 

cia de alu.mnos a las áulas por estar las comunidades muy re 

tiradas de los centros educativos,tawbién por la formación

de los alumnos q_ue muchas veces los conocilnientos no son lo 

suficientemente firmes y van can deficiencias muy marcadas 

a nuestras escuelas. 

3.2.2. Asoecto Institucional. 

Los C.B.T.A.S. Tienen un organigrama con funciones 

bien específicas en los cuales muchas de las veces no fun -

cionan de acuerdo co;no lo especifican el fu.nciograwa donde

se presenta una total falta de coordinación entre los que -

desempeñan los puestos claves que la problemática de falta

de prácticas de campo no se realizan por falta de academias 

específicas de áreas afines en sus propósitos, objetivos Y

metas que redundan en un total abandono del alumno a su 

suerte, también falta de elementos que integran los talle -

res sean de tiempo completo para integrar prácticas y ••• 
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proyectos p~r las tardes en horas que no sean re clases pa-' 

ra cumplir con el requisito de formar y capacitar al alumno 

sino que también se necesita que se justifique en algo la

inversión que se tiene en planteles en cuanto a infraestruc 

tura sino que también en algo se justifique el sueldo de los 

responsables de los mismos. 

, Los C. B. T. A. S. cuentan c~n taller de leches, taller de 

frutas, tallel' de alimentos balanceados, taller de carnes y 

laboratorfos de química y física, bibliotecas, tractores y 

ireas para el desarrollo de práGticas de campo. 

Estas son f undamentaciones de peso, para •.1ue el alu;nno ten 

ga .todos los elementos, prácticos para que sea un técnico en 

toda la extensión de la palabra. 

3.2.3. Aspecto Pedagogico 

El alwuno de los C.B.T.A.S. lleva un total de 64 mate 

rias 30 de ellas son de teoría agropecuario en los 2 prime -

ros semestres se llevan materias tecnolÓsicas, desde el pun

to de vista agrícola por lo tanto se realizan prácticas agr! 

colas y proyectos productivos estudiantiles, estos últimos 

uno coleo mínimo por semestre. 

En el tercer y cuarto semestre se llevan materias rel área

pecuaria y de bovinos as! también se tiene estructurado lle

var 2 proyectos productivos del área pecuaria y de bovinos -

en estos 2 semestres. 

En el quinto y sexto semestre se llevan materias de indus

trialización aquí es donde se li1dustrializan los productos -

carnicos y de leche. 
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Que producen las escuelas en equipos y por proyectos produc 

tivos estudiantiles y por illedio de prácticas. 

También se cuenta dentro del organigrailla con departamen

to y oficinas encargados de programar y ejecutar y coorji

narse entre si para llevar a cabo las prácticas con los 

al~os y de los proyectos y la forma de evaluarse de las

practicas no es muy clara es donde tenemos algunas lagunas 

en curu1to a forma de llevarse a cabo. 

3.2.4 Aspecto Econówico 

La crísis por la que atravieza nuestro país a ocasio 

nando que los· recursos de nuestras escu.elas se vean reduci 

dos .f estos esten mer;nando las prácticas :¡_ue realicen los

al~runos naturalmente ocacioná w1a deficiencia en la forma

ción técnica de nuestros egresados. 

Para detectar la problemática se llevó a cabo la realiza 

ción de test, sobr·e materias tecnológic-as para aplicar en

maestros y son de la siguiente manera: 

lO 
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3.3 Test para maestros de materias tecnológicas 

CENTRO ldA'r&iiA ;...... ____ _ 
Conteste las preguntas que a continuación se mencionan. 

l.- Manejo de programas si no subraya la co 
rrecta 

2.- Prepara clases si no 

3-- Usa material didáctico si no 

4-- Usa dinámica de grupos si no 

5.- Realiza seguimientos si no 

6.- ~ué entienda por evaluación 

1.- Que no te gus~a de la evaluación de su materia ----
8.- Que le gusta de la evaluación re su materia 

9-- Conoce la carga horaria desde el punto de vista práctico 

de su materia ------------------------------------------------
10.- Que aspecto evaluá desde el punto de vista práctico __ 

11.- Que aspectos evaluá desde el punto de vista teoríco __ 

12.- Qué es la medición ----------------------------
13.- Qué es la estimación -------------------------------
14.- Aplica la evaluación continua ----------------------
15.- Cuál es la función de las materias tecnolÓ¿icas en nue~ 

tro subsistema ---------------------------------------
16.- Tu aportación voluntaria en evaluación de materias tec-

nológicas ----------------------------------------------------



3.4 +est sobre ma~erias tecnológicas para aplicar en alumnos 

C.B.T'a. No. en el estado de Jalisco 

Favor de no poner nombre. 

l. Que materia tecnológica le gusta mas subrayela 
P.P.E. Producción Agrícola, Riego y Drenaje, Cultivos Re 
gionales, Maquinaria Agrícola, Proceso de Producción Pe-
cuaria,, Proceso de comercialización, de productos, Re.
cursos Naturales, Especies regionales, Metodologías, 
Construcciones Rurales, Topografía. 

1 regular 
Criterios de calificación 

2 bien ponga el número en -
3 excelent~spacio 

2. La mayoría de las clases de esta materia durante el mes 
le han interesado en forma ----

3. Las exposiciones del maestro han sido realizadas en for-
ma ____ _ 

4. Considera que él domina su materia en forma -----
5. -Considera que el maestro conduce al grupo en forma 
6. Cuando trabaja en equipo considera que la clase se desa

rrolla en forma 
---~-1. De que forma cree que el maestro se relaciona con los 

alumnos 
8. Cuando el maestro expone las clases considera ~ue éstas

se realizan en forma 
---~-9. La pru'ticipación del grupo durante la clase ha sido en -

forma ----
10. Cuando el maestro utiliza material didáctico la clase se 

realizan en forma ----11. Considera que el maestro evalúa teoría y práctica en for 
ma ____ _ 

12. Los eje:nplos prácticos se evalúan en forma 
13. Le dá mas importancia a la teoría que a la -p-r~á~c-t~~~-c-a 
14. Le dá mas importancia a la práctica que a la teoría---
15. ~valúa habilidades y destrezas en la teoría ---
16. Evalúa habilidades y destrezas en la práctica ------

12 



,17. Anota el nomºre de las materias tecnológicas donde sa 
le explicó la carga horaria teórica y práctica ----

18. Que cons.idera rn.as L.1portante la teoría o la práctica
porqué 

19. Que sugerencias propone para evaluar el aspecto prác 
tico de las materias tecnolÓgicas -------------------

13 

3. 5 Criterios que usaron para aplicación de test en escuelas. 

Primeramente los test para maestros se usaroc exclusi 

varn.ente para aquellos que llevan materias tecnoló.i;.cas en 

el S.B.T.A. 31, 32 y 106 y que tienen el pérfil de ingenie 

ros agronó:uos o médicos veterinarios zootecnistas, ya ~ue -

normalmente son los que llevan este pér::'il de materias tec

nológicas. 

Las preguntas son las lUe normalmente un docente conoce 

y debe saber interpretar en las tecnologías de nuestro sub -

sistema. 

Se escogieron tres C.B.T.A.S. 31, 32 y 106 Mascota, Ya

hualica y Tequila respectivamente por ser mas representati -

vos en su problemática ya que Mascota está mas aislado por -

Coinunicación terrestre y tiene representatividad por ser el

mas productivo a nivel estatal aún sin tener casi terreno -

propio p~'a los cultivos, aún así esta explotando la produ

cción agrícola de 50 hectareas rentadas tiene un silo de 100 

toneladas de capacidad, un taller de frutas, taller de pro -

duetos lacteos, taller de ali:nentos balanceados a nivel prác 

tico sin ser operativo desde el punto de vista productivo y 

posta porcicola y bovino. 



Yahualica esta al oriente de nuestro estado en la zona al 

teña zona ganadera :llás que agrícola y con proble¡;¡as de alum

nado pero productiva en leche, con taller de lacteos, frutas 

y hortalizas posta bovina, porcina taller de ·alimentos balan 

ceados pero sin agua en sus instalaciones. 

C.B.T.A. 106 de Te~uila con problemas de tipo sindical sin 

productiva y con talleres .1ue se utilizan en un 105~ de capa

cidad y con personal radicado en Guadalajara :;,ue se preocupa 

por trabajar su horario sin dar de mas para la institución 

y con problemas de alumnado producto de los conflictos :J.Ue 

ha presentado esta escuela, por todos estos motivos seleccio 

né esta~ esc~elas para la realización de test de materias 

tecnolÓgicas en maestros y alumnos. 

El test pa.ca alU:llllos de materias tecnológicas se llevó a cabo 

con alw~~os de 5 to. semestre en las escuelas de nuestro sub 

sistema, porque considerando que en el momento de la aplica

ción eran los más avanzados y los que mejor conocían las ma

terias tecnológicas, conocíru1 a sus maestros, sus escuelas y 

la región de ubicación de su escuela. 

14 



3.6. Resultqdos de test para maestros de materias tecnologicas 

~0----------------------------------------;•oo 

l. ¿ Manejo de programas ? 

R.- Los 20 maestros encuestados expusieron que manejan los pro 

gramas que les mandan de México ya elaborados. 

o ~------------------------------------------;'00 

.~ 

2. ¿ Prepara clases ? 

R.- Todos los maestros encuestados respondieron que preparan 

clase de acuerdo al contenido programático 

15 



···. 

3. ¿ Usa material didáctico ? 

R.- a) :38% maestros usan material didáctico 

b) lO% de maestros no usan 

. . ·~ 

4. · ¿ Usa dinámica de grupos ? 

R.- a) 90% de maestros usan dinámica de grupo 

b) lO% no las utilizan 

16 



5 •. ¿ Realizan seguimientos ? 

.. 
•. 

:·· 

R.- a) 95% de maestros realizan seguimientos. 

b) 5% no. 

6. ¿ Qué entiende por evaluación ? 

R.- El lOO% estableció el concepto de proceso de medición 

del cambio de conducta y aptitud del alwnno. 

17 



··. 

7. ¿ Qué le gusta de la evaluación de su materia ? 

R.- a) 50% le re::;po>ldieron que conocer el CCWlbio de aJ.)ti tud 
b) 10~ le dejaron en blanco y no respondieron. 
e) 5~ le gusta la evaluación oral. 
d) 15% la evaluación de la pr&ctica. 
e) 15;'. que la evaluaciÓ!l sea co:::.tinua. 
f) 5~ Identific~ acciones positivas y negativas • 

. ·. '. 

8. ¿ Qué le gusta de la evaluación de su materia ? 

a) 20~ Contestaron que todo les gusta 

b) 20% No contestaron. 

e) 207~ Que cuando se dificulta. 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

15% No quieren elaborar seguimientos 
10~~ Que la medición de faltas. 

5% Que el aspecto teorico. 
5% Que es incompleta y que aun no hemos aprendido a 
evaluar. 
5% Ser imperativo. 

18 



~, .· 

-,-

g.- ¿ Conoce la carga horaria desde el punto de vista prácti 
co de su materia ? 

R.- a) 95¡fo Contest2.ron que si :¡ dieron s:.t porcentaje 

b) 5~ No contestó nada, la pregunta la dejo en bl~~co. 

,. 

10. ¿ Qu; aspecto evalua desde el punto de vista práctico ? 

R.- a) 35fo Contestaron que prácticas. 

b) 50% Contestaron que evaluar rasgos como com9ortamien 
to disciplinar asistencia habilidades etc. 

e) 15/o Contestaron que actividades de investigación co
mo tareas etc. 
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ll. ¿ Qué aspecto evalua desde el pWlto .:le vista teoríco ? 

a) 55:!. Co.-1testaron que la comprensión de los objetivos 
expue3tos en el aula. 

b) 30% Contestaron rasgos co.;,o disci~Jlina J asistencia. 

e) 15); Contest<!I'on trabajos y prácticas. 

12. ¿ Qué es la medición ? 

R.- a) 45% Contestaron que es la forma de medir el conocí -

miento. 

b) 50:!. Contestaron que es la evaluaci-.Sn como se mide el 

conocimiento. 

e) 5% Lo dejó en blanco. 
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·13. ¿ ~ué es la estLAación ? 

a) 55'}G Contestaron :¡_u e es apreciaci.Jn cualitativa de la 
evalu.ación. 

b) 35'~ Contestaron ,J. u e es la :nediciór~ de evaluación. 

e) 107~ Dejaron en bla.."lCO. 

\= 
1--

14• ¿ Aplica la evaluación continua ? 

R.- a) 30% contestaron que si. 

b) 51o Contestó que en ocasiones. 

e) 5% Contestó q_ue nunca. 



,·. 

15. ¿ Cuál es la función de las materias tecnológic~s en 
nuestro subsistema ? 

a) 90% Maestros contestaron ~ue darle al alu;ru1o capa 
citación en la vida productiva. 

b) 5% Contestó y_ue darle un brochazo de conoci,úiento 

e) 5% Contestó que e·:ruilibrar el aspecto teoríco y -

práctico. 

· 16. ¿ Su aportación voluntaria en evaluacióa de materia tec 

nológica ? 

R.- a) JO% Contestaron que sea práctica y en forma continua. 
b) 5% Contestó que debe ser más práctica para reflexi -

one en sus objetivos particulares. 

e) 

d) 

e) 

5% Contestó que can.biaría lo teoríco con lo práctico. 

5% Contestó que faltan criterios para este tipo de -
evaluación. 

5'& /. Contestó que evaluar al alwn.no en for;na individual 
ec.. cuanto a conocimientos generales y evaluar en equi 
po los proyectos de diseño y las actividades prácticas 
propias de la materia. 

f) 50¡~ No propusieron nada, dejarotl en blanco el espacio. 
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3.1.. Concl~sióa de enc~estas de maestros 

l. Nuestro subsistema esta integrado por e:~cuelas que mane. 

ja.a p.L·ogra.nas i.J.~e se deri·lan e la educación tecnológica 

donde por ·no.L·.na es elaborado en oficinas centrales, quitan 

do la iniciativa al docente para modificarlos o estr~ctu -

rarlos segQn sea el área, donde se desarrolla, y esté esta 

blecido el C.B.T.A. 

Nuestros docentes generalmenc,e prepar·an sus clases de ..., 

acuerdo al contenido progrmático ,- ~tiliz3.ll continuamente -

el material didáctico co . .ao el pizarrón, gis, borrador, lo

tradicional para dar clases. Como docence es tradicional 

para dar clases. Co.no docente es tradicional ·1ue utilice 

material didáctico y dinánica de g_upo seg(m encuesta. 

Realiz2Il seguLnientos :¡ saben que la eval~ación es Wl -

proceso de medición de cambio de conducta y de aptitudes -

del alL.L.ano, pero hay incongruencias al contestar porque no 

les gusta que se dificulte y algWlos son enemigos de lle -

var seguimientos de alwnnos, la totalidad de ellos conoce

que los progra:nas manejan carga práctica y teoríca. 

Evaluan con más tendencias rasgos en el. aspecto, co,n 

prensión de objetivos expuestos en el aL<la en for..aa teorí

ca, saben que las materias tecr:ológicas sirven para darle

al alumno capacitación en la vida productiva, co.:10 aporta

ción para modificar la evaluación proponen ·1~e se deje co

mo esta y otros que se práctica y en for..aa continua. 
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En base a resultados obtenidos en los test se detecta la 

i.nportancia de las prácticas de ca<lpo en la for:aación de -

técnicos agropecuarios en los C.E.T.A.S. 

Si en la encuesta a los ... aestros resultó q_ue la capacita 

ción tecnológica agropecuaria se fund~nente en la maJar pro 

porción en actividad práctica ;¡ .1ue la carga curric~lar y -

los programas tar.."'lbién asi lo manifiestan lo J...~ico q_ue tene

mos que hacer es extructurar un método y llevar a caoo las

prácticas de nuestras ,naterias pa:ca q_ue t;:!.nto e.i. docente ca 

mo el educando sean copartícipes de la .nejor educación tec

nológica en México y asi obtener alu.nnos .uejo.~:·, raas capaces 

en el Ca.Jnpo :ne:xic3.!l.o. 
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Resultados de encuestas en alumnos 

De las preguntas del encuestamiento para alumnos el re

sultado se obtuvo de la siguiente manera: 

l. ¿ Qué materia tecnolÓgica te gusta más.Subrayala 

25 

R.- 37 alll.mos de los 3 C • .E.T.A.S. contestaro"1 g_ue les gus

tan :.nás materias agrícolas entre las g_ue destacan de mayor

a menor en votos: 

Es¡¡ecies reg.ionales 

Maq_uinaria agrícola 

Cultivos regionales. 

Producción agrícola. 

Riego y drenaje. 

35 alwnnos contestaron que les gustan procesos de producción 

pecuaria, 9 alumnos se inclinaron por topografía, 3 por pro

cesos de comercialización de productos, 5 por proyectos pro

ductivos estudiantiles, 2 por metodología y 1 sin definirse. 
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2. ¿ La mayoría de estas clases ge la materia le han inte 

resado en for~a ? 

.. ' 

a e 

R.- a) 8~~ de alumn:;s contesturon ::J.Ue regular 

b )ó4~~ de los alwnnos coutest~:ron b':i.en. 

e) 28i~ de ·las alwru1os contestaron excelente. 
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3. ¿ Las exposiciones del ~aestro han sido en forma ? 

~ 

i tx 
a b e 

R.- a) 5951, bien 

b) 27'1~ excelente. 

e) 14~ regular. 



4. ¿ Considera q_ue él do.J.ina su materia en for.na ? 

lOO 

90 

80 

70 

60-

50 

40 

30 

20 

lO 

.. 

a b e 

R.- a) 63% Excelente 

b) 34% Bien 

e) 3% Regular 
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5. ¿ Considera que el maestro conduce al grupo en forma ? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

•·. :: 
··. ··~· 

a .b e 

R.- a) 21% Regular 

b) 53% Bien 

e) 26% Excelente 
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6. ¿ Cuando trabaja en equipo considera ;ue la clase se 
-desarrolla en forma 

lOO 

90 

80 

70 

6 

50 

10 

a b e 
R.- a) 395!, Regular 

b) 411·; Bien 

e) 20% Excelente 
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7. ¿ De qué forma cree que el maestro se relaciona con los 

lOO 
alumnos. 

90 

80 

70 

6 

50 

40 

JO 

20 

10 

a b e 

R.- a) 2lj', Regular 

b) 587~ Bien 

e) 21¡1, Excelente 



8. ¿ Cuando eL maestro expone las clases considera ~ue es 
tas se real.i,z3!l en for;aa? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

lO 

. ~ . . ·. 

a b e 

R.- a) 8% rteeular 

b)63% Bien 

c)29~~ Excelente 
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9·- ¿ La participación del grupo durante la clase ha sido 
en for.n.a ? 

a o 

R.- a) 42% Regular 

b) 52;,1, Bien 

e) 6<i ,o &~:celente 
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10. ¿ Cuando el maestro utiliza material didáctico la clase 

se realiza en forma 1 
10 

9 

30 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

a b e 

R.- a) 15% Regular 

b) 57% Bien 

e) 287b Excelente 

34 



11. ¿ Considera ~ue el illaestro evalua teoría y práctica en 
forma 

70 

60 

50 .· .: 

40 

30 

20 

10 

a b e 

R.- .a) 23¡& Regular 

b) 59% Bien 

e) 18% Excelente 
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12. ¿ Los ejemplos prácticos se cuadran en forma ? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20_ 

lO 

R.- a) 

b} 

e) 

.''. ·, 

. ·' ..... 

i·· -

·~ 
a b e 

26% Regular 

54% Bien 

20;1, Excelente 
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13. ¿ Le da .más importancia a la teoría que a la práctica? 

lOO 

90 

so 

70 

&o-

50 

40 

30. 

20 

10 

a b e 
R.- a) 62f~ Regular 

b) 34i', Bien 

e) 4~:& Excelente 
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14. ¿ Le da más importru1cia a la práctica que a la teoría ? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 ... 
-

30 

20_ 

lO ·····.·~~ . . . . . . 
'· .. 

a b e 

R. a) 42% itegular 

b) 38í~ Bien 

e) 20¡~ Excelente 



15. ¿ Evalua habilidades y destrezas en la teoría ? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

2 

10 

R.- a) 131a Regular 

b) 591a Bien 

e) 234. Excelente 
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lO 

40 

16. Evalua habilidades y destrezas en la práctica 

a D e 

R.- a) 21% Regular 

b) 53~ Bien 

e) ?'- _, ..... o¡o Excelente 
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17. ¿ Anote el nombre de las materias tecnolÓgicas donde 
se le explició la carga horaria teórica y práctica. 

a b 

R.- a) 51;~ No anotaron materia 

b)49% Si anotaron materia 
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18. ¿ Qué considera mas illlportante, la teoría o la práctica 
y por que ? 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

2 

lO 

R.- a) ll~ Contestó que la teoría, porque se desarrolla -
illejor. 

b) 22% Contestaron que las 2 son importantes tanto t~ 
orÍa COmO práctica por1ue se COiD.Qlementa. 

e) 67% Alwru1os encuestados contestaron que la práctica 
porque aprenden mejor, y no se olvida 
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19. ¿Que sugerencias propone para evaluar el aspecto prá~ 
tico de las materias tecnol6gicas. 

lOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

lO 

a 
R.- a) 16?~ 

e d 
los alumnos proponen que si evalua práctica 

y teoría en 50~'o cada una. 

b) 14% De los alumnos proponen que conforille se vaya -

desarrollando una práctica el cr:aestro vaya califi
cando al alumno su participación y la forma co::~o -
trabaja en un determinado lapso de tiempo. 

e) 34% No proponen nada que asi esta bien 

d) 36% Alumnos proponen que se evalue con más prácti
ca. 
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3.9 Conclusión de alu;nnos 

l. Los estudiantes de centros de bachillerato tecnológico -

agropecuario, tienen inclinación por el área agrícola y p~o 

cesos de producción pecuaria, muestran interes en forma 

bien ;;;o1· estas materias, evalua."l la exposiciÓ.ü del illaestro 

en forma aceptable, tomando en cuenta que son materias de -

su agrado , se considera ~ue hay deficiencias marcadas en -

la exposici6n del docente. 

Consideran que los docentes en su maJoría doillina."l su ma

teria en fo1·:na bien, que si sabe conducir al grupo bien, de 

sarrolla la clase bien, cuando trabajan en equipo, que tie

nen buena relación con los allll.lnos esto es muy i.nportante 

ya que el alwnno le tiene confianza al maestro J este al 

al~nno, ¿n la exposición de clases hay una buena calidad, 

consideran ·:¡_ue el grupo participa bien en clases, conside 

ran que el grupo participa y q_ue el maeso!'O evalua bien, 
' que le dan más importancia a la teoría, que le dan menos 

i:aportancia a la práctica, que las habilidades y destrezas

en la teoría se evaluan bien, que las habilidades y destre 

zas en la práctica de evalu~1 bien, más estan indicando, 

que el maestro, en general no les explica la carga práctica 

de las materias tecnológicas se les preguntó que considera

ban más importante la teoría y la práctica,considerando -

ellos 1ue la práctica, por últLno sv.gie~en, '{Ue se evalue 

práctica y teoría en 50·ia cada una, que se evalue ef !ciencia 

a~ momento de estar realizando una determinada práctica. 
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Si reflexíona~os_el alwru1o pone ai maestro en el plano -

que tiene realmente como docente ya que el cuestionailliento 

es la materia tecnológica ~ue mis le gusta al mismo ti~n 

po el docente ·:J.Ue ;nejor imparte la mate.cia si to,,.;a_.¡os en 

cuen-ca este punto de referencia nos daJos cuenta 1ue la 

educación eü los bachilleratos tecnológicos agropecu.ario 

de Jalisco, mala segw1 la encuesta ya 1ue si evalu~os co

rrec-canente la encuesta el docente alcanza una evaluaciÓn-

cualitativa de "BI.:::1~" pero con def iciencías e ... " L~s ;::rácti

cas de canpo, ~Jorq_ue el alu.;!ll1o ve clara.nan-ce q_ue las prác

ticas -:ue le indican en el programa no se vea tode:_s, sugie 

re :J.Ue se lleve a cabo una evaluación en porcentaje pro;¡or 

cíonal en 50; la teoria y la pr,ctica, pero ~or otro lado

nos est2- ir~dic2-ndo q_ue al :no;aen-:;o de evaluar la pr6.c-.;ica 

no se to1aan criterios definidos de parte del docente ya 

que consideran ;ue al momento de ejecutar la práctica no 

se siguen progranas establecidos previaaente aateriores Y

hay dispe.ridad en el manejo de los rnis.ilOS. Por las razones 

cree:nos conveniente realizar algW1 modelo que se ajuste a

la evaluación práctica ya ·-1_ue se co!lsidera la parte funda

mental en la disciplina formativa del téc:üco agro¡:>ecuario 

que egrese de las escuelas de bachillerato tecnológico. 
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IV M.!i.RCO D2 RZFE!Ei~CIA 

4.1. La Educación tecnolósica en México 

4.1.1. EPOCA PREHI3PANICA. Nuestros antepasados indígenas 

tllvieron llll ,nodo de ser, es decir tuvieron ur1a cul 

ttrra, hay testinionios de ello, dominaróa el ,uanejo 

del agua en diversas formas prueba de ello son los 

acueductos, el trans)orte fluvial y muy particular 

mente la "Construcción da tierras CLJ.ltivables". 

las chinampas. 3olana F.(l330) 

Sus conocLnientos cientif icos alcanzaron las .na

te~~ticas, la astronomía y la medición del tie~po-

con singular precisión. 

En cuanto a conocLuientos tecnoló¡;icos, los poseían 

en grado aceptable. 

4.1. 2. EPOGA COLO~HAL. Sin adentrarse ,en los fenÓ¡:;enos so 

ciales y políticos de la conquista, caoe señalar 

qlle el adelanto tecnológico de los españoles ft1e 

llll factor '.J.ue la facilitó. Basta .nencionar entre 

esos adel&~tos fund&nentales de orden bélico: la 

pólvora y las armas de fuego, al igual que el llso-

de la rueda, el hierro y el acero. 
En el curso de la dominación sLrrgen estructuras: -

el mestizaje, la lengua, la religión y la cultura. 

Como ma11.if estación de esta última persisten toda

vía las construcciones en cuya arquitectura ínter 

vino la dirección peninsular, pero su belleza fue 
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posible debido a la capacidad del " saber hacer" manual y -

artístico de los índigenas. 

Transcurrieron de nuestros recursos humanos y materiales -

se fueron desenvolviendo la cultura y la técnica. 

Estos fueron aprovechados por esa corriente é~nica. Los 

mestizos que asimilaron cuanta enseñanza se les brindó en 

L."lstituciones y establecLniernos fundados en la Nueva .2:spa

ña, primero por los misioneros, y más tarde por los sucesi

vos gobiernos. 

Coco elemento for~ativo sobresalieron la aeal Pontifica -

Universidad de :11éxico aL<S)iCiada por el Obispo zu:uárraga cu 

ya, i!U)Ol'tancia .¡ evolL<ción esta tratada en i.ill ensayo espe

cífico. 

La i~prenta, sumamente Ln.:)ortante en el o1~de:1 tecnológico 

constituyó el instrumento :aás útil de difusión de la cultu

ra Euro_;¡ea y vehículo para introducir a la ifueva España los 

avances intelectuales de la época. 

El jardín botánico representación de los vastos conocí 

1llientos y grado de desarrollo de la farmacopea he:cbolaria-

p.cecortesiana cuyo adelanto aso.ab.có al mundo entero. La - -

real academia de Bellas Artes de San Carlos, fundada por Je 

rónimo Antonio Gil, canalizó y desarrolló el arte lapidario 

empleando en técnicas para la construcción. 

'3n ella, se forillaban agrimen~ores, maestros de obras y téc 

nicos er. arQuitectura. 
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La fundación del Real 3e.uinario de Minería marca, sin la -

menor duda la institu-cionalización de la enseñanza tecnológi 

ca y científica en México. 



La actividad extractiva. más importc.nte, :nás lucrativa y -

de !!layor utilidad para la !!letrópoli era la e;·,plotación del

oro y de la plata; por ello el emperador envió a LUla dist;üt 

guido científico espa~ol; Fausto de Elh~Jar y de Z~bica pa

ra atender esta productiva actividad. Conocedor profundo de 

la :uetalurgia descl.lbrió el tua¿steno decidiÓ crear una ins

titución específica a dtJ::de c:mcu.crieron howbres de gran ve. 

lía y acontecieron ~echos trascentantas: 
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El descubriilliento del vanadió y la innovación tecnológi -, 

ca para laboreo de ra plata por el 11iilétodo de patio" que 

tuvieron repercución en todo el mundo. 

4.1.3 

41.4 

LIB:&BLI3¡,íQ liEFOrL\'íA Y PORFIRIATO. En el siste;ua edu 

cativo , apareció una corriente filosófica y social 

el liberalismo, en cuyas filas militaron intelectua 

les de la talla de Mora y de GÓ1:1ez Fa:das, visiona

rios en la política, y educativo cientifico. El li

beralismo fue, ade.nás el ala¡ácigo de hombres e idea 

q_ue mas tarde marcaron una de las etapas mas sobre

salientes de nuestra historia; La Reforma con la 

que se engrandece la figura del gran indio Benito 

Juárez. 

Las instituciones que pueden considerarse como el 

antecedente más firme de la enseñanza téc~ica y ~ue 

hablan de criterios visionarios de los dirigentes -

de la época son a.1uellas orientadas a resolver pro

blemas fund~nentales ~ue aún nos preocupan: el campo 

y la industrialización. 

EN3.2:ÑANZA AG.rtiCOLA. La urgente necesidad de afron -

tar esos problemas ex.;Jlica la creación de la escue

la de Agricultura cuyo primer intento se realizó en 

1832 en el Hospital Huerta de Santo Tomás. Años más 

tarde, en 1843, se promulgÓ la ley que instituía la 

escuela de Agricultura en la Hacienda de la Asun 

ción y en la finca de San Jacinto, cuya enseñanza

se orientó hacia el estudio y análisis de los dife

rentes terrenos; el cultivo y la naturalización de-



todos los vegetalés Ú"tiles; la c.da, mejora e introducción

de las diferentes razas de animales; dibujo agrünensura y -

contabilid~d agrícola. Ade~ás el decreto preveía y la con -

vocatoria de un concurso pa:ca escribir el "Manual de Agri -

cultura lilexicana", magnificas planteamientos que, palabras

menos, siguen siendo vigentes; sin embargo, las dificulta -

des de su desarrollo parecen haber puestos a prueba sus po

sibilidades de su desarrollo. 

Zn 1853, al crearse el minis"erio de fomento, Industria 

Co:aercio, se le concedió al plan;,el vida independiente, - -

agreg'lndosele también por decreto, la Esct.tela Vetel'inaria -

1_ue j:mto con la de Agricc<ltura constitu.i2..rl e..i. Colegio Na

cional de Agricultura cuyo primer director fue Leo;oldo rtio 

de la Loza. Hacia 1357 se le canbiÓ el no~bre por el de Es

cuela :Nacional de Agricultura y Veterinaria. Nuevas dificul 

tades retrazaron su cabal fw1cion~iento hasta el triunfo -
' 

de la República, reru1udando sus labores en 1867 bajo la di

rección del ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

Esta re..ma de la enseñanza técnica tan importante para el

desarrollo ag~'opecuario del país continuó y sigue siendo 

preocupación de las autoridades, razón por la cual, en 1919 

Venustiano Carranza expidió un decreto creando la Escuela 

Nacional de Agricultura en el que se señala con precisión -

los estudios requeridos para la carrera de agrónomo, que im 

plicaba seis a.'íos de estudio después de la primaria. En - -

1923 este plantel se convi..ctió en la Escuela Nacional de 

Agricultura de- Chapingo cu.yas exigencia;:¡ de admisión en 

cuanto antecedentes escolar·es, au:nentaro!l. 
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A partir de 1920, hajo la presidencia de Alvaro Obregón' 

y el impulso creador de José Vasconcelos, se dieron fenówe 

nos que tuvieron proyección en las estructura nacional; el 

mas importante y del que derivaron muchos otros, fue la 

creación de la Secretaría de Educación Pública. C1·eándose

la educación técnica por Hledio del Departamento de Enseñan 

za ad~uiría ya pe~sonalidad propia dentro de la estructura 

educativa oficial y como consecuencia de ello se desencade 

n~ron acciones como: 

Escuelas Centrales Agrícolas.- Se crearon para propiciar 

el desarrollo del cBJapo mexicano capacitar a los ca.upesi 

nos par~ aprovechar los progresos técnicos logrados en la

agricultura lUe son el antece3.ente de :1uestros actuales es 

cuelas del siste1na llaJ.adas ( C.B.T.A.J.) 

Durante el período co,uo presidente de la .depública del -

Lic. Luis Echeve.:::-ría Alvarez, se creó la Dirección General

de Educación tecnolÓgica Agropecuaria y Forestal, p~ra aten 

der diversos niveles educativos en su área procurando la so 

lución de uno de los problemas más i~portantes, el desarro

llo y progreso del cBJnpo en ffiéxico. 

En el año de 1925 La Secretaría de Agric•..<ltura creó las

primeras Escuelas Centrales Agrícolas que en 1932 se trans

formaron en escuelas regionales campesinas pasru1do a depen

der de la Secretaría de Educación PÚblica. 

H2cia el año de 1941 estas instituciones dierón lugar a-

2 tipos de escuelas: Las escuelas Nonnales Rurales que com

prendían ó aiios de estudios y las escuelas prácticas de -

agricultura con su plan de e§tudios que formaron técnicos 

51 



principiantes en ag~·iccütura, ganadería y industria de

rivadas de las mismas. 

En 1967 otro cambio y estos planteles se transformaron

en Escuelas Secundarias Técnicas agropecuarias, dependien 

do de la Dirección General de Enseñanza Agrícola d¿ la 

S.S.P. 

Las escuelas agropecuarias fueron incor~'Joradas en l·Jó:1-

a la Dirección General de Enseñanza Tecnol6gicas en Indus 

triales y Co~erciales. 

Pru'a ocups.rse de ellas se creó la Subdi.cección de las -

escuelas tecnolÓgicas agro_pecuari:-.s, transfor:nada en 1971 

en Dirección General Agropecuaria J Forestal que coorC:ina 

las actividades educativas a varios niveles. Los estudios 

se iniciar·5n en los centros de capaci taciÓ~1 para el traoa 

jo agropecuario y en las Escuelas TecnolÓgicas Agropecu.a-

rias, correspondientes al nivel de educació~ ~edia . , . 
oasl.Ca 

los centros de estudios tecnológicos ag.ro,;¡ecuarios corres 

ponden a educación media superior. Aal iniciarse el :nan -

dato de Luis Echeverría, había aproximadamente 70 escue -

las tecnolÓgicas agropecuarias y dado el interes por re 

solver los p.robleHlas del ca.npo mexicano, en nú.nero de es

tas escuelas se incrementó aproximad&nente a 300. 

Durante el período como presidente de la República cel -

Lic. José Ló_pez Portillo, la Dirección General de Educa 

ción _Tecnológica Agropecuaria y Forestal. fiiantiene bajo 

su control los Centros de Bachillerato TecnolÓgico Agro -

pecuario, los Institutos Tecnológicos agropecuarios y fo

restales. 
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4.2 Fundament~ción teórica disciplinar 

Al señalar co.Jo docente de materias tecnológicas hay mu -

chas anomalías en el momento de evaluar las materias, es po~ 

que son materias que tienen diferentes rasgos a calificar 

desde el punto de vista práctico. 

Por principio de cuentas se desconoce los tipos de evalua 

ción q_ue se puedan aplicar para motivar al alumno para llevar 

a cabo su formación en forma integral. 

a) Algunos si usan material didáctico. 

b) Algunos usan dináP.icas grupales. 

e) .No hay _orocediwiento ho1nogeneo y contiüuo para evaluar ras 

gos prácticos. 

d) Se le de más importancia a la medición de la teoría 
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e) No se evalú.a la materia de acuerdo a la carga horaria prác 

tica, sino que se invierte el orden al punto de vista teórico. 

f) No se evalúa en muchas materias en forma adecuada. 

g) Se desconoce cual es la función de las materias tecnolÓgi

cas en üuestro subsistema. 

En la tecnología educativa, se hace necesarios elaborar in

stru..mentos de evaluación idóneos para tal fin. Es a partir de 

esta noción de evaluación (En realidad se trata de medíción)

donde cobra auge el uso casi indiscriminados de las pruebas -

objetivas, por considerarse q_ue estas reunen las propiedades-

técnicas de valicJez, objetividad y co~"J.fiabilidOJ.d; evaluando

así el carácter observable y medible del aprendizaje. Esta no 

ción de la evaluaciÓü del aprendiz:J.je en la tecnología educa-

ti va. 



:r;es~ü ta muy coheren~e Cllando se afirma que las pre¿untas -' 

o reactivos de exámenes (pruebas) no son otras cosas ~ue 

definiciones operacionales de los oojetivos de aprendiza 

je. 

El sistema tecnológico educativo a nivel :nedio superior

C.B.T.A. tienen la función de capacitar al alwano como Ba

chiller y como técnico en su lapso de 6 semestres, tie:n;Jo

en el Cilal se cur3an 64 :uate::-ias, 30 de ellas son tecnoló-

gicas y del 60~1, al 75>1., de su carza horaria por semana es -

práctico y el resto teoríco, razón de peso suficiente p8.ra 

for:nar téc;ücos, 1ue realicen, ajCJ.stes y se:;.n ¿;eüeL'adores-

de proyectos productivos 

co:nu . .:üdc.d. 

, " e:1 su. e.rea ae i11fluencia y en su-

Otra de las razones es ~lle las i~3talacio.nes o ~alleres

de ca::1po eú la .na.1o:cía de las escuela5 ilo se Llti..Li¿aü .:;á;;;

que u...'1. le,-; porque a los técnicos o prcfesionistas de nues

~ro subsistema le falta iiliaginació.n o deseos de hacer acti 

vidades que reduncen en la for.,w.ción de técüicos, de 

C.3.T.A.3. 
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En primer seJLlestre se llevan las siguientes mate.cias tecnoló 

gicas. 

Recursos Naturales. 

Maquinaria Agrícola 

Construcciones Rurales 

Proceso de Producción Agrícola I. 

metodología Agropecuaria para el Desarrollo I 

Proyectos Productivos Estudiantiles 

Todas estas materias son_tecnológicas y su carga horaria 

práctica incide en un 6ü~ a 75%. 



~1 segundo semestre t~ene una carga de materias tecnológi
cas y de estas el 60¡.; a 75'/> de la carga horaria por semana

son prácticas y el resto es teoría y las siguientes 2ate- -
rias son: 

Proceso de producción Agrícola 2 

Cultivos Regionales I. 

Lilet. Agro.9. para el Desarrollo 2. 

Proyectos Prod!.lctivos EstAiantiles. 

Para el te.ccer semestre las :ur,terias tecnológicas so:1 las -

Topogr:1f ía. 

Proceso de .i?rodu.cció,~. 

illetodología .4.gropecuaria p8.ra el Desarroll::;. 

Cultivos Regionales. 

Proyectos Pl'Odu.ctivos Est!.ldiantiles. 

En e3te se:nestre 5 :naterias son tecnológicas, con la misma 

base 60% a 75~ práctico y el resto es teorice. 

En el 4, 5, y 6 se,nestre se r;:;pi te continua,¡¡ente el mis:no 

procedi.niento. 

iUego y Drenaje. 

Proceso de ProducciSn Pecuaria. 

Especies Regionales. 

Estrategia para el desarrollo. 

P.P.E. (Proyectos Productivos 3studiantiles) 

Riego y Drenaje II. 

Optaciva r. 
Proc. de Indust. y Comercialización 

Especies Regionales 2. 
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Proyectos ProdQctivos-Estudiantiles 

Biotecno..Logía 

OptaGiva 

Ind. y Co::1. de Prod. Regioaales 

P.coyectos Productivos Estudiantiles 

Todas ·las 1naterias tienen su carga horaria de 60;:i a 75~1, 

prácticas esto es fund~neatal ya ~ue es necesario creru' tec 

nología en base a nuestros recursos hu,aanos porque: 

Las prácticas ag..::'opecua.ci::¡_s que se llevd!J. a callo en las :na 

tecias tecnológicas de los C.3.T.A.S. tienen las siguientes-

fiaalidad;;s: 

a) Capacitar al alwano en las técnicas 1110dernas I'8laciona-

das cou los cultivos, la ganadería J en sí e..1 el ra.uo 2.grope 

cua.cio y sus recursos n2.turalss. 

b) Desarrollar las aptitudes y habi..Lidades de los educan

dos a través de su participación activa <en las tareas agrope 

cuarias que se e'np.rendan. 

e) Contribuir a la educación formativa de lo;> alu..illlos sin, 

que se pierda el carácter utilitario de la enseñanza. 

d) E.aplear su Ca)aCidad de comprensión de los fenómenos -

naturales ·:J_ue se relacionan con la explotación racional del 

suelo, ganadería agroindustrias etc. 

e) CUJi9lir con los post:.üados "Aprender Haciendo" J "Ense 

ña Produciendo". 

f) Llevar a cabo sisteroatíca~ente las prácticas ~ue nos 

indican el prog:ca.ua de cada una de las materias tecnológi -

e as. 
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~) Poner en práct;i.ca todos los conocL:lientos ad:;¡_uiridos de 

las materias tecnolÓgicas e.o. la realizació.~ de los proyec-' 

tos productivos estudiantiles. 

h) Ii1anifestar ante la comunidad los conocimientos teorícos 

para que funjan como promotores de desarrollo en su locali 

dad. 

Ante estos argumentos cree:aos que: 

EsGas escuelas están generando recursos hu;nanos con alta -

dosis de conoci.aientos agropecuarios sobl'e todo desde el -

punto de vista práctico pero con deficiencias al mo;nento -

de evaluarse esos conocimientos. ya que de JO materias tec 

nológicas que llevan COJllO carga curricu.l:;.r el 50fo es más -

práctico, y d~ cada materia en sus programas de llevar co

mo mLü:no un prorrredio de 6 a lO prácticas por Ulateria por

semestre de 130 a 300 práct.icas en el transcurso de SJ. ca

rrera co;no técnico pa.t:a ilustrar lo siguiente pone.nos de -

2 a 3 materias de ejemplo por se,nestre y algunos objetivos 

con sus prácticas por realizar en cada materia. 
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Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

UniC.ad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad l? 

Unidad 13 

Unidad 14 

Unidad 15 

Unidad 16 

Unidad 17 

I SEMESTH.E 

Mecanización Agrícola en México. 

Seguridad en la operación de maquinaria agríco -

la. 

Conoci:niento de herramientas. 

Principios y fuiJ.Ciona..niento del motor de combus

tión inLrna. 

Descripación del tractor 

El motor y sus Jr!ncipales sistemas. 

El tractor y sus trans;niciones de fuerza 

Sistema de direccidn y frenos. 

Clasificación de tractores. 

Maiuinaria forestal 

Operación de tractores. 
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Acoplamiento de implementos a los tractores agrí-

colas. 

Equipo pru·a labores priu•arias. 

Equipo para labores secundarias. 

E-1,uipo para sie:nbra y fertilización 

Cosechadora de granos. 

Mantenimiento preventivo y periódico. 

En esta materia por cada unidcd se realiza una práctica de -
c~po como mínimo. 



II .§Ei'll.ESTRE 

CULTIVOS REGIONALES 

Objetivo.- Identificará los c~ltivos regionales según su -

uso co~o b~sicos, horticolas, forrajeros, indus 

triales, medicinales, y especies frutales. 

Práctica.- Coleccionará las se~illas de las diferentes es -

pecies y variedades regionales. 

I Importancia C.e los cultivos regionales. 

II Clasi:icación general de los c~ltivos 

III Ecología de cultivos 

IV Pre,}aración del suelo 

V Se,.nilleros o almarcigos 

VI Sie~bra y trasplante 

VII Labores de cultivo 

VIII Riego de los cultivos recionales 

IX Control de plagas y e.nf er;uedades en los cul civos regio

nales 

X Cosecha y trilla 

12 Prácticas. 
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Unidad 7 

Proceso II El riego en la producción agrícola. 

Unidad 8 

Las plagas en la agricultura. 

Unidad 9 

Fitolato~ogía agrícola 

Unidad lO 

Cosechas. 

OBJETIVO. Aplicará las técnicas más convenientes par·a rea

lización de la cosecha. 

PR.~CTICA. Reali2ará diversos empacados y envasados de los

productos agrícolas cosechados. 
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METODOLOGIA 

I.- For.tla de organización 

II.- Crédito y sesuro agropec~ario. 

III. Administración agropecuaria. 

OBJZTIVOS.- Definirá el concepto de analisis financiero -

P.iiACTICA.- Apliq_ue las pri.a.cil)ales razones financier·as -

mediante la admiaistración de un proyecto productivo estu 

diantil. 

DIBUJO II 

I.- Acotación e interpretación de planes. 

II.- Diseño de instalaciones pec~arias. 

III. Ele~entos básico. 
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II-I S.Ei'tl.E.STrtE 

Cultivos regionales II 

Unidades: 

l.- Los cultivos de ciclo perenne de la región y su i.npor -

tancia socioeconÓülica. 

2.- Clasificación general de los cultivos perennes de la 

región. 

J.- Influencia del clima y tipo de suelo de la región sobre 

los cultivos pereP.nes. 
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4.- ZstuolecLliento y exylotación de los cul-civos pe:ceL.illes -

no frutales de la reción. 

5.- Viveros. 

6.- Establecimiento de las plantaciones- fruticolas. 

7.- Manejo de una plantaciÓrl frutícola 

8. Maduración y cosecha de los rutales de la región. 
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OBJZTIVO.- 8. 2. 3. Conoce:·á las características del alma-

cenamiento de los productos frutales. 

PRACTICA..- Visitar almacenes de frutas en la región. 

Proceso de producción pecuaria. 1 

1.- Situación ie la ganadería en ivléxico y su comercializa -

ción. 

2.- La reproducción de los ani~ales dowésticos. 

3.- La gestación e incubación de los animales do.aésticos. 

OBBTIVO 

2.1.4.- Desc.cioir breve:nente la im_;¡ortancia de la alimenta 

ción de los reproductores de todas las especies do 

:nésticos pru:a cu.n.plir su fu.ación. 

Pn:l.C"l'ICA.-Elaoorar el balanceo de raciones de alimentos para 

los animales de todas las especies en la etapa de

la reproducción. 
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irlZTODOLOGH :W1WP.ECUARIA PArtA E.L DE3ARiWLLO 3 

Unidad 1.- Bases para la elaboración de proyectos producti

vos agropecuarios. 

Unidad 2.- Herramientas- de planeación e!l la elaooración de

proyectos agropecuarios. 

OBJ3TIVO 2.1. 2.- Conocerá la forma de proyectar· a futuro la 

actividades a realizar en w1 proyecto agrí 

cola. 

Prt.AC'riCA. 2.1. 2.- Visitar una ir1stalación bar>..rural pa.::·a o o

servar los formatos que uti.liz~m en la p.::o,;ra.naciÓü de o.cti 

vidades agrícolas. 

I.- Generalidades. 

II. Planililetría. 

III. .Agrimensura. 

IV. Altimetría. 

TOPOG .. iAFIA 

OBJETIVO.- 2.1.3.- Identificará las medidas directas en 

equipo y uso del tránsito estadal en el campo. 

PRACTICA.- 2.1.3.1.- Resolución de problemas en clase. 

- Subir una pe:cpendicular. 

- Medir distancias con obstáculos. 

- Trazar una paralela. 
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IV. SEMESr-.rl.E 

Estrategias para el desarrollo 

I.- Problemática actual del sector rural y sus deter&inan

tes. 

II. Estrategias de respuestas a la problemática puesta en

práctica por los gobiernos post-revolucionarios (1917-

1940). 

III.EstrateGias de respuestas a la problemática rural pues 

tas en prácticas por el estado en los J.l ti.:1os 45 ar1os-

( 1)40 - 1935 ) 

IV. 2strate¿;ias propuesr.as con alternativa:=. por g.cu;_:¡os e -

instituciones no gubernamentales. 

V.- Estrategia de promoción popular. 

OBJ3TIVO. 5. 2. 2.- Analizará el campo de acción del extensio 

nista, su objetivo y funciones. 

ACTIVIDAD.- Descrioa las características del campo ,uexicano 

y cual es la acción del extensionista. 

ESPECIES RURALES 

l.- Los animales domésticos factibles de explotarse económi 

ca~ente en la región. 

II. La etapa de reproducción en las especies de animales a
explotar regionalmente. 

III. La gestación e incubación de los animales do.11ésticos. 

OBJETIVO 2.1. 4.- Opera.1' las medidas sanitarias en la repro

ducción de los animales seleccionados. 



2.1.4.2.- Llevará a cabo las medidas sanitarias en los ani

males que se explotan en esta etapa. 

PROCESOS DE PrtODUCCION PECU~qiA 2 

I.- El parto de los animales domésticos 

.L.L.- Lactación de los animales do<!lésticos. 

III. Desarrollo engorda y postura de los animales do:aésti -

cos • 

. OilJEriVO l. l. 5.- Describir las medidas sanitaria.3 en la eta 

pa de pre-parto, pos"C-p3rto de a.ni:nales do 

mésticos. 

ACTIVIDADES.- Desparasitar externa e interna de todas clase 

de locales,tapetes, sru1itsrios y otros 
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V .SEMESTRE 

Especies regionales II 

IV.- Etapa de parto de anilnales a explotarse re,c;ionalmente 

V.- Lactación crianza de especies do.nésticas a explotar

se regionalmente. 

VI.- La etapa de desarrollo engorda y postura de las espe-

cies re::;ionales. 

l.- Drenaje agrícola 

II. ~~todo de drenaje. 

III.Diseño de un sistema de drenaje. 

O.BJ-:!:'I'IVO.- J.l.J.- Ex.p.i.icar5. las -¡;écnicas de drenaje. 

AC TIVID.\D.- Causas q_ue originan los pro ble!:las de encharca

miento. 

PROC3SO D.2 INDUSJ.'RIALIZACIOi~ Y COillERCL.';LlZihaON. 

1.- Introducción. 

II.- Proceso de estabilización (conservación) 

III. El proceso de extradicción. 

IV.- El proceso de transformación 

v.- Proceso de mercadeo. 
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VI SEiYlESTil.E 

BIOTEC!W10GIA 

l.- Antecedentes este:¡_u.iolnetricos 

II.- &~tecedente3 históricos del cu.ltivo de tejidos vegeta 

les. 

III.- Preparación re los medios de cultivo. 

IV .- Condiciones de incubación. 

V Plan-c;as donadoras de explantes. 

VI Propa;ación in-vitre 

VII.- Tn:.nsferencia del 1naterial ,Jicro~JropJ.gado. 

I.- Industria de estabilización 

II.- Industria de extracción. 

III. Industria de transf orm.ación. 

IV. Comercialización 
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4.3. Fundamentación teorica pedagogica 

En la didáctica tradicional,no existen una preoCQ_pación 

SQSt~~tiva por parte del profesor y autoridades institQciona 

les por la confección de p~·ogramas de estudio, el _profesor re 

cibe ya hechos los programas, y por lo tanto el sistema de 

evalQación es una responsabilidad que le compete desde el 

_punto de vista de medición por1ue los lineamientos lor re -

cibe ya de departa:nento::. Q oficinas centrales. 

La didáctica tradicional se concibe según (Ponce A.l933) 

como la formación del homo.ce que el sistedm social L;quiere 

to1n~'1.do en cuenta el intelecto o tn.:.dícior;.al,Lleute de 1..tn _pro-

fesor c;_ue nabla y unos ali.Wl11os q_ue esCQChan. 

Según (.;;;speleta J.l985) Es la escuela de los modelos inte

lectuales y morales y CQya característica es regular a la in 

teligencia, encauzar la disci)lina, la me,noria la repetición 

y el ejercicio son los mecanis:.'los que la posibilitan, la eva 

ll.lación se consibe en escala del 5-ó-i-3-9-10 donde una es -

reprobativa y las demás aprobatorias desde el punto de vista 

medición de conocimiento con la consigna de exámen escrito. 

La evaluación del aprendizaje en la didáctica tradicional 

tiene ilnprecisiones, aiJI.lsos y arbitrariedades donde tradi 

cionalmente se le concibe como una actividad terminal del -

proceso enseñanza-aprendizaje j se adjQdica una posición es 

tática e intrascendente del proceso didáctico como fwlción

mecáüica, qQe consiste en aplicar· ex6..nenes y asignar cali -

ficaciones al final del cQrso. 
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La evalu~ción del aprendizaje en la tecnología educativa 

se consibe direc~wuen~e CJn los objetivos del aprendizaje, 

se ocupa de la verificación J comprobación de los aprendi

zajes planteados en los objetivos, busca evidencias exac -

tas y directamente relacionadas con la coHducta for¡nulada

en dichos objetivos. Se busca objetividad, confiabilidad -

observado y .nedio del aprendizaje donde se le considera co 

..no estructura psico:notriz, divorciada casi total:nente del-

aspecto didáctico. 

Es la educación de la didáctica tradici0nalisca y tecnol~ 

gía educativ:;:. donde se encuem;ra. el problema de la evalu::::.

ción de materias tec::1olÓgicas, po.L·-::;_ue pa:ca la elaboración

de proGramas de estudio, los profesores se encuentran tan

to en la formulación técnica de los objetivos q_ue pierden

de vista la necesidad de plante~r aprendizajes curricula -

res verdaderamente im,;JOrtantes para la for.nación ce los 

alumiJ.os. Es tal la obsesividad en la at'o:nización de los o b

jetivos que nos encontramos programas con números exagera

dos de objetivos, donde se fragmenta el conoci.niento y la

instrumentación del proceso enseñar1za- aprendizaje viene -

siendo runbigua en el mowento de su evaluación. Los progra

mas de la tecn:.logía educativa se desglosan en objetivos -

del aprendizaje, analísis de los co«t .. midos, actividades

del aprendizaje. 

a) Analisís cill los coút::midos.-Constituyen la colwnna ver 

tebral de plaiJ.es y pro;ramas de estudio y la instrumenta 
ción didáctica con.que el profesor promueve el aprendiza 
je en sus alwnnos y estos forman parte del bino:aio: Con-

ducta contenido en la esp~cific~ción del objetivo. 
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e) Actividades del aprendizaje.- El profesor tiene co:no -

principio y principal el control de estÍillulos, conductas

y reforzamiento. 

El alumno se somete a la tecnología, a los problemas crea 

dos para el supuestamente de acuerdo con un ritmo perso -

nal y sus diferencias individuales, a los instrumentos de 

enseñanza: libros, máquinas, procedimientos, técnicas, en 

pocas palabras el discurso ideológico del individualismo

y de la neutralidad. 

d) Objetivos del aprendizaje. 

los objetivos precisan redacterse en té~minos del al~nno -

identificar la conduc~a observable deseada y los criterios 

de realización aceptables y ser objetivos taxonómicos, cog 

nositivos, afectivos y psicomotrices que son los que mar

can pautas a seguir en el terreno de la formulacióü de ob

jetivos conductuales y que subraya en concepto fragmentado 

y mecanista del aprendizaje, del conocimiento y de la rea 

lidad. 

e) Evaluación del aprendizaje.- La evaluación se concibe -

directamente con los objetivos de la ense~&iza aprendizaje 

se. ocupa de la verificación y co,.a.probación de los aprendi

zajes planteados en los objetivos, busca evidencias exac -

tas y directamente relacionadas con las conductas formula-

das en dichos objetivos. Se busca objetividad, confiabili

dadobservado y medido del aprt:ndizaje se le considera co . .:;o 

estructura psico.aétrica divorciada casi totalmente del as

pecto didáctico, social, e::wcional y afectivo. 

l 
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f) Según el manuaL de evaluación educativa de 32P-JZIT-DSS 

i'¡i, coa.:o docwnen to de trabajo elaborado en lr'Iéxico D. F por-

el Departamento de tecnología educativa 1934.La evaluación 

es el proceso de enseñanza-aprendizaje es COHlprobar si se

logran los objetivos de los distintos programas de estudio 

contribuir a la planea.ciÓ!l ds actividades escolares. 

Decidir la pro:;toción del educando y apoyar el trabajo es 

colar ~ue realiza el alu:!lllo durante el curso. Con su po.r-ti

cipaclón en clases elaboración de trabajos docu~entales, -

realizaci0.a de prácticas de laboratorio ;¡ de ca¡¡lpo, exáne

nes escritos y orales y :.:¡_ue esta debe ser ate.adid2. co.1o la 

res.tltP-'1te :ie la co;nparació.a :1 el analisis del apre;ldizaje 

de los educa.n.dos co.:1 la labor del docente y los objetivos

propues"os en los programas de estudio. 

El proceso de evaluació.a debe ser perJlanente con tres 

funciones diagnostico for.uativo y sumario y se realizan al 

principio dlU"a.nte el curso y al final de es Ge, pe;.~o este -

concepto erl la tecnología educativa act,cal cambia a evalua 

ción ~ensual de todos y cada uno de los objetivos que se -

vean durante el mes. 

En los C.:a.T.A.S. de la Dirección General de Educación 

tecnologica Agropecuaria se manejan programas ~ue tienen 

su fu.ad~nentació.a en la tecnología educativa esta corrien

te se genera en nuestro país er:.. la década de los cuarentas 

co:no consecuencia de la expa.nsió.a económica, lo cual carac 

terizó por las considerables inversiones extranjeras, así

como el eJlpleo de una tecnología cada vez más sofisticada, 

buscando sie.npre el "Progreso" "Eficiencia" respondiendo -
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Sxplicítamente a ug modelo de sociedad capitalista y basa

da en los principios de la Educación tradicional. Entre las 

pre~isas de la tecnología Educativa es el rol del profesor

donde su autoridad no reside ya en el dominio de los conte

nidos, óomo sucedía en la didictica tradicional, sino por -

domi:lio de las técnicas; condición 1ue le sigue _oer;ai tiéndo 

control de la situación educativa. 

La siste,natización de la enseñanza surge en 1970 co:::1o una 

expresión de la tecnología e·:htcatii.ra, .reconoce co.llo punto -

de pm·tida la prosr~nación didáctica, la especificación de

objetivos de aprendizaje en forma concre'ta en donde se de -

tallan .nínucíosgmente las actividades a des2.1·rollar depan -

diendo de las Cal':l.C'terísticas del objetivo, para realizarse 

estas actividades en fechas rigurosamente especificas y to

mando en cuenta los recursos didácticos que Jlas se ajusten

a las necesidades requeridas de las actividades J objetivos. 

La evalUación debe abarcar todos los aspectos que se vie

ron en el trayecto de la exposición del objetivo J las acti 

vidades realizadas para el cumplimiento del mismo, asi como 

evaluar rasgos de disciplina puntualidad y grado de eficien 

cia al contestar cada pregunta. 

Nuestro subsistema a nivel nacional es t.a estl·uctn-ado en

forJla interna en los planteles co.n su organigrama muy espe

cifico y concreto y que consta de Dirección COJlO cabeza o 

coordinador de todas las acciones del plantel, ade_tás tie 

nen los daparta.mentos de formación pro_oedeutica de for!rra -

ción tecnológico, de servicios escolares. Dos departamentos 

dependen exclusivamente de la dirección de la escuela y son 
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el de proyectos productivos estu.diantiles, y el departane:1 

to de fo.cmación propedeuticc. consta de 5 oficinas ~ue son: 

Lengua f comunicación. Matemáticas, Metodología, Ciencias

Naturales, Historia social¡ est . .:.s oficinas apoyan el aspec 

to docente dentro del aula. 

El departamento de for:naci&1 tecnológica tiene Lu_9ortan

cia en las p.cácticas de ca:u;:¡o porq_ue coordina los p.t'oc;ra -

mas de estudio de las materias tecnolÓGicas y las prác~i -

cas que se derivan de elllas en conjunción de sus oficinas 

de apoyos, .¡ue fw1je en aplicaci6n 1e progl"ana::; y orienta

dora de ~5todos en las materias tecnológicas aai como coor 

dinar y ev:üu.:J.r todas las materia.=. de su. área. 

Oficina de procesos coordina·y evalua la reali~ación de

prácticas de materias ~ecnológi~as. Dentro de la subdire -

cción acade.uica nada rnás tenemos el depar-csuento ce tecnoló 

gicas qu.e ptleden influir en la formaci:.Ón de técnicos agro

pecu.arios. 

Departamen~o de vincu.lación. 3e encarga de llevar o con -

tratar a los alu.mncJs técnicos con el campo en el área de 

servicios social a la comunidad. 

Departa;.nento de P.P.E. Ej.;cuta, coordin¿; todo el aspecto

produ.ctivo de la escuela llevando estrecha relación de teo 

ría y práctica como partG madu.lar de formación de técnicos 

agropecu.arios y consta de tante.::; oficinas como á:ceas pro -

ductivas tenga o maneje. 

La su.bdirección de servicios administrativos tiene 3 de

partamentos; recursos hl.l.lllanos, recursos financieros, mate
riales y servicios, depart~entos netauente ce control ..• 
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ue recursos co;no su nombre lo indica. 

Como pode1nos observar es nece3ario pa.ca que el organigrama

funcione corno esta est:cucturado tener el personal capacita

do paca cada área ::;_ue menciona y al misma tie.apo se adueñen 

de su responsabilidad en forma por dem8.s profesional y con

siste paca así obtener recursos humanos iillportantes para el 

desarrollo de las familias y comunidades rurales, los de 

part8Juentos con oficinas que sobresalen e!l la formación de 

técnicos son: 

Departamento de formación tecnológica 

l. Coordinár y supervisar el desarrollo de los progrwnas 

de estudio ~ lCl.s materias tecnolÓgicas, asico . ..to el de los-

programas de producción del plantel, de acuerdo con las 

disposiciones -1_ue emiten las autoridades educativas compe

tentes. 

2. Asesorar el personal docente y técnico en el uso de téc 

nicas de enseñanza y de los métodos educativos para vincu

lar la teoría con la práctica. 

3. Establecer coordinación con el departamento de formación 

propédeutica para la programación y realización de las 

prácticas escolares. 

4. Coordinar y supervizar la elaboración y aplicación de- -

los instr~~entos de evaluación de las materias del área de

formación tecnológica. 
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a) Oficina de apoyo_ 

l. Aplicar los progra.nas de estudio y 1nétodos eC.ucativos de 

l9.s materias del área de apoyos, de acuerdo con la :nentali

dad y los linerunientos e,ni tidos por las autoridades su.perio 

res. 

2. Orienta.r· a los docentes en empleo ds métodos de enaeiían-

za y superviz=?J' el cu..n)li,aiento de las disposiciones 1ue so 

bre planeación cur-riCLÜ2..i.' y evaluación del .fH·oceso enseñan-

za-aprendizaj e. 

~. Coordinar . .- evaluar la realiz3.ci.Jn ::e las ;rñcücas e o -

rrespondiente3 a las materias del ~·ea de a~oyos y vig!lar-

que el equipo ;¡ las L1stalaciones se encuentren e:1 condicio 

nes de operación. 

4. Coordinm· y controlar la elaboración ;¡ cjecuciÓú de los

instrumentos de evaluación del aprendi2aje de las materias-

del irea de apoyo. 

b) Oficinas de proceso. 

l. Coordinar y evaluar la realización de las prácticas co -

rrespondientes al á.:.ea de procesos y vigilar que el equipo

y las instalaciones se encuentren en condiciones de opera -
. , 

c~on. 

2. Coordinar y controlar la elabo:caci~n y ejecuciJn de los

inst.l.·wnentos de evaluación del aprendizaje de las iilaterias-

del área de procesos. 
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e) Oficina de instrucción técnica 

l. Registrar el avance y vigilar la calidad y el cumpli.u 

ento de los programas de es-cudio p~·a las asignaturas de -

ins"trucción técnica. 

2. A. Elaborar propuestas de educaciÓll a los programas de -

estudio corres;ondientes al ál.·ea de instrucción tecnica. 

3. Coordinar y evaluar la re~lización de las prácticas co

rrespondientes a las materias de .instrucción técnica. 

4. Coordinar y c~.atrolar la elaoora:!iÓn y ejecución de los 

inst.::u.mentos de evaluación Jel aprendiz~~je de las :nis:nas -

m~terias del ~rea. 

4. 3. 2 Deps.rtamento de vinculación con el sector productivo. 

l. Pro:nover el servicio social entre los produc-cores de la 

ree;ión. 

2. .3olici tar a la Dirección del plantel el perso~1al técnico

y docente 1ue re1uiera en las acciones de vinculación en 

l2.s comunidades. 

4.3.3. Departamento de proyectos productivos estudiantiles. 

l. Coordinar , evaluar el desarrollo del P.P. E. del plantel 

2. Asesorar al personal docente, técnico del. departaaento -

en el uso de técnicas de enseñanza y ,ilétodos educativos re

queridos para vincular la teoría con la práctica. 

3. Establecer coordinación con los departamentos de for:na -

ción propédeutica y formación tecnológica para la prograua

ción y realización de las prácticas escolares. 

4~ Controlar la evaluación académica de los alumnos en el -

área de desarrollo productivo. 

77 



a) Oficina del sect~ agrícola pecuario apícola industrias 

talleres forestal. 
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l. Desarrollar las prácticas educativas del sector, de acuer 

do con los planes y programas de estudio. 

2. Supervisar y registr::1r el avance y Cwn.Jlüuien-co de las 

práctica¿ del sector. 

J. Apoyar el desarrollo de las actividades J..Ue generen del _ 

programa de v inculaciór: con el sector produc:;ivo de bienes y 

servicios. 

4. Dete~~inar el cons~'o de los ~a-ceriales requéridos para -

la realizaci6n de las pricticas y ade~ás labores d_l s0ctor, 

y traui tar su suministro. 

5. Elaborar propuestas de educación a los programas de prác 

ticas del sector. 



\ 

NOTA: EL NUJ,ffiRO DE OFICINAS DE SECTOR, EST.A.J., 
EN FUIWION DE LOS SECTORES CON QUE cu;;; 
TE CADA PMHTEL. 



V TRA.NSFOlilVl.AClONES O PROPUEST_t¡.J DB INNOVACION 

De acQerdo a las encuestas realizadas entre los alwnnos y

docentes de los C.B.T.;\.S. 31 itlascota, 32 YahQalica, lOci -

TeqQila se propone lo sig~iente. 

l. Revalorar y enfatizar la edQcación prácoica+ el a~ren -

der a hacer evit~~do lo ~ibresco en la educación agropecua 

ria. 

2. Relacionar estrechamente las especialidades ·.:¡_ue ofrezca 

cada ple.ntel, con la capacidad instalada a fin de optLnar-

el uso. 

3. ··~u e la educación tecaológica en sus prácticas de ca;npo -

se evaluen en proporción a teoria y práctica. en 50~ o en su 

defecto se evalQen todos los rasgos de la prActica en for~a 

si zt e . .:1ática. 

4. ~ue la educación se basa en la educación tecnológica es

ta .ClOdificarla paulatinaillente en educación participativa, -

donde el alWJl(lo será el gestor principal de toda.actividad

que realice dentro del aQla y fuera de ella, para fomentar

la iniciativa y la inventiva asi co.J.o la investigación del

técnico agropecQario en materias tecnológicas. 

5. Definir los objetivos que se persiguen con las prácticas 

de campo para la formación dG técnicos agropecuarios. 

6. Conceptualizar una metodología siscematizada de ilaparti

ción de una práctica con pasos específicos. 

7. Estructurar un es~uema de sistema de evaluación de prác

ticas de CaJJlpo en materias-tecnolÓgicas. 
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Co~o impartir una práctica 

l. Primer paso prepare al alumno. 

a) Hagalo sentirse cówodo y sin nerviosismo. 

b) Indagar si ya ha realizado algo acerca de la práctica. 

e) Despierte su interés por la práctica. 

d) 3i tuarlo en posición co.crecta para la práctica. 

2. Segundo paso, expli:;.ue la operación. 

a) Ense.:'íe,ilustre y pregunte cuidadosa:nente y con paciencia 

b) Subraye los puntos claves. 

e) Instruya clara y total;nente, to1nando punto por punto pe

ro no aba.r·c.ar ,uás de lo .:J.Ue pueda asimilar. 

3. Ensayo de ejecución. 
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a)Pidale :;.ue ejecute el trai..;ajo para serciora.rse de que en -

tendió las ejecuciones. 

b) Pida que él le diga y enseñe a usted co.üo hacer el traba-

jo y que le explique los puntos claros. 

e) Haga preguntas y corrija los erro.ces. 

d) Contirlllé de estar seguro de 'lUe él sabe. 

4. Continuación de sjecución. 

a) Deje que él trabaje solo, indique a quién debe de recu

rrir cuando necesite ayuda. 

b) Revise frecuenteoente la práctica. AnÍillelo a hacer pregun 

tas, haga que el busque los puntos claros a medida que p;;·o

grese. 
La evaluación de práctica de campo es un proceso científi-

co mediante el cual se formulan juicios para valorar el - -

l 
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grado en que se logran Jas metas propuestas y que requiere

de un mínimo de 6 pasos o etapas. 

a) Conducta que se pretende evaluar identificarla 

b) Medios para mejorar esta conducta. 

e) Elaboración de instrumentos de medición. 

d) Aplicación y obtención de los datos de la medición. 

e) Interpretación de dichos datos. 
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f) ForHlUlar un juicio de valor y otorgar la nota correspon -

diente. 

- ? :;¡._ Cómo evaluar 

a) Con inteligencia y conoci~iento e~9ecifico de la ;rictica 

que se vaya a rsalizar. 

b) Con ju.sticia, respe-co y comprensión para con nuestros alll.n 

nos. 

e) Con metodología que sea concreta en:, 

La sistematización de las observaciones. 

Objetividad de los datos. 

Validez de la interpretación. 

Deducción de consecuencias diná:nicas. 

El proceso de ejecución 

El producto obtenido 

Se requiere '.{ue el alumno sea observado para que sean regis

tradas esas observaciones. 
Y se requiere del auxilio de listas de cotejo(control) y de 

escalas esti.mativas (rasgos) Record·::mos :{ue al hablar de pro

ducto, no solo nos referiwos al producto te.cmiilal, sino tan
bién a los productos intermedios y para estos necesitsaos ••• 



escalas estimativas gon tablas de doble entrada que nos per 

mita apreciar el grado de las actitudes, hábitos y destre -

zas ·:¡_ue se pretenden evaluar. 

RASGOS GRXJOS 

&~plicación teórica de la práctica de 
Ca.'!!pO. 

ldaterial adecuado para realizar la 
prictica de campo. 

t;i iciencia al .r.omento de realizar la 
pr·icticg,. 

Eficacia al ~omento de realizar la 
pr-S.ctica. 

B 

i~iste es~a multicidad de ejemplos sobre escalas estima -

tivas, en lo que respecta a los grados.Por lo cual propone-

~os la siguiente escala. 

MB.- Muy bien que eq_uivale a 10 
:B.- Bien - - - - - - - - 9 
H.- Jiegular - - - - - - - 3,7 

CD. Con ciertas deficiencias 5 

En esta forma solo tendríamos que obtener el promedio de 

grados designados y tendría.~os su evaluación. 

Para resolver y evaluarse las prácticas de c~po debemos 

manejar aspectos o rasgos como: 
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Explicación teór-ica de la práctica de canpo 

lilaterial adecuado para realizar la práctica de caupo -

Eficiencia al momento de realizar la práctica de caapo. 

Eficacia al :nomento de realizar la práctica de ca.npo. 

For:na o extructu.ración para el segu.irniento de las prácticas 

de canpo. 

Propongo una for:na estructurada lUe C.ice o consta de lo si

gu.iente: 

Co:no e~cabeza~o Secretaria de Edu.cacidn P~blica J Subsecre 

taria de 3duc.:::.ción e InvestieaciÓ¡l tecnológica, asi co,!!o Di

rección Gener·a:i. c!e Educación Tecnológica, Plantel, clave del 

pla.J.tel, ubicación ,municipio, estado y materia tecnolÓgica,

se:aestre se hace .nención de los objetivos a tratar y ::;_l).e de

riva< en su práctica de ca~po, los alwnnos participantes y

enseguida se en2unera~ los rasgos a u.tilizar para evaluar 

las prácticas de campo. 

a) ZXplicación.- Teoríca de las prácticas de canpo. Donde el 

alu.m.:-10 esta co,npro:ae-cido a describir los pasos o pr·osedií:;ien 

tos para realizar la práctica de c~~o. 

b) Material.- Para realizar la ~')ráctica de campo. 

El alumno describirá y ;¡¡ostrará el material necesario para -

realizar su )ráctica en fcr:aa concreta. 

d) Eficiencia.-Esto es muy i:ilportante, po1·que 2 alumnos pue

den ser igual de eficientes o 2 equipos pueden ser igual de

eficientes. 

e) Habilidad.- y destreza-en la práctica de campo. 



El alwu...'1.o .nostr8.r3. ::;_ue tanta habilidad posee al momento de 

realizar su pr:ictica en forma concreta. 
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e) .Eficacia.- S~puede ser eficiente por.tue se puede sin ser 

eficaz. Ya lU2 eficacia es la cualidad de ser eficz 1ue quie 

re decir suerte y da buenos resultados. (De Galinat.l985) 

De. Galiana Mingot Tomás, 1)85, Pequeño Larousse técnico. 

E_di torial Larousse México D. F._ 



VI u B J E T I V O S 

l. La práctica ayuda a desarrollar las habilidades y apti -

tudes del estudiante. 

2. La 9ráctica para ::tue sea real..nente efectiva, debe tener-

un valor J a;,JlicaciÓ,;1 erl la vida. 

J. La aplicación o pré.ctica es un paso que ayuda a retener

la teoría. Ad·=:.uás le sirve al l!!aestro corno un procedi:niento 

ds evaluació.c. ::J.Ue le indica si el estudi&.nte verdader:l..úente 

sabe y entiende la teoría. 

4. Urla bLlena a_;;licación de lo aprendido es llevar a cabo -

una práctica des_:mss de u;-~a teoría, aun 11.1.2 ta.nbién se )ue

der1 realizar práctica:o des1.més de varios períodos de -;;eoría 

5. La oráctica debe sie¡apre segLür a la teoría nunca a.'ltece 

derla. 

6. El maestro debe poner especial aten~ión atención en per

mitir: a sus al~os :1ue :nediante la )ráctica COüStante a;'lli 

·1uen los principios adquiridos. 

7. Los alu..nnos deben de realizar sus prácticas debida!llente 

~otivados por el maestro. Hay una gr~ diferencia entre la 

" Aplicación " y el eillpleo de los estt.ldi&.ntes co.llo .aano de 

obra. Nu."lca ponga a los alu..nnos hacer una práctica sin an

tes explicarles el fundamento de la actividad. 

8. El principio debe iillperar siernpre es que si la práctica 

no puede aplicarse, no debe enseñarse. 

9. La práctica ayuda a retener la teoría. 
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10. Debe record~·se ~u~ lo ~ue se oye únicamente (enseñan-, 

za verbalista), se olvida, lo q_u.e se ve y se oye se entien 

de; lo que se hace es una forma de aprendizaje permanente. 

ll. ~ue el alulllllo tenga el conocimiento c::wcreto de como -

realizar sus prácticas de c&upo utilizando los 4 pasos de: 

a) preparación b) explicación e) Ensayo de ejecución 

d) Continuaciá:1 de ejecu.ción 

12. 31 alwn.."lo debe ser un ele,nento que conozca cuál es su

f une iÓü tanto social, cul turJ.l, técnico .1 COülO el¿.r.lento de 

transforcaciÓLl en su cor:Junidad. 

13. ~u.e ¿l ~aestro u.tilice la for~a de evaluac 6a de prác

ticas de ca:npo en .natei'ias tecnló¿icas p::;.ra :;ue el alu.:mo

esté lo suficientemente ,notivado p8.ra realizar su.s p.cácti

cas .f sepa 1ue de ellas depende el 50% de su formación pro 

f esional e o :no técnico que vea en ella una f or.ua de . .:ocrati

ca y real de evaluar sus actividades técaicas en el Ca.<lrpo. 

14. ~~ue el maestro opte por d2jar de ser Lll1 .n:J.estro t:r·adi

cionalista y les de 1nás oportunid2.d a los alu.¡mos de ser -

participativos, e~1 su for;nación educativa, c:.ütural y téc-

ni ca. 

15. Tomar corao bandera la educación participativa y dejar

que sea el al~o quién realice, haga, ejecute, investigue 

coordine y se forme en su totalidad corno técnico agropecua 

rio. 

-- -----------------------------
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VII CA11lBIOS EN LO DI3CIP:!:JIUAR 

l. Qué el técnico agropecuario conozca los recursos COJllO, -

sLlelo, agua, planta, a.'1.imal, clLna, co:uo los fundamentales

para la producción agro_;:¡ecll:aria. 

2.- Que el técnico conozca el uso del agua, las miquinas e 

i:a~Jlea1entos agrícolas, instrumentos to_,;ograficos COlllO ele -

mentos pri~ordiales. 

J. Entender la producciÓ!l agropecu.aria co;no serie de proce-

sos concatenados: 

38 

proceso de producció~ agrícola, pr0ceso de producción pecua 

ría, proceso de iudustrializ:1ci6ü J comercialización; cuya

característic8. general es el ser p.:.·ocesos a:1álo¿os, de tal

forma {Ue el educando podri o]eral'los en _práctic:1s de ca.npo 

productivas y aplicando el conocimiento en cual,.:;_uier planta, 

animal _o producto derivado y a partir de cualquier etapa de 

proceso. 

4. <:~ue el técuico conozca en base a la prictica de ca.u1po el 

proceso de la producción agrícola desde la planeación para

el aprovech~iento de los recursos así co.:JO los siste,nas de 

producción,preparación del suelo, siembra, fertilización, -

labores de cultivo, riegos, control de plagas ;¡ enf er;aeda -

des, cosechas y almacenamiento. 

5. Aorender sobre los procesos generales de la producción -

pecuaria considera.IJ.do la situaciór: de la ganadería nacional 

la reproducción de los ani,nales domésticos, la gestación o

incubación, parto o eclosión, lactación o crianza, desarro

llo, engorda postura vistas co~o etapas productivas lógi .•• 
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camente concatenados, en todas las especies animales domés

ticas. 

6. Aprender sobre los procesos generales de la producción -

pecuaria considerando la situación de la ganadería nacional 

la producción de los animales domésticos, la gestación o in 

cubación, parto, eclosión, 12-ctación o crianza, desarrollo, 

engorda, postura vistas como etapas productivas lÓgica:nente 

concatenadas, en todas las especies anLnales do.:1ésticas. 

1. Que el técnico agropecuario sea capaz de realizar todo 

tipo de explotaciones agrícolas regioüales, a;;licando la 

tecnología adecuada pé'.I'a su desarrollo e L!l,Jlernentación en

la fases de su producciÓh: 

Clasificacióa de los cultivo3, L..porta.'1cia de los rnismos,

ad:ainistración, ecología, preparación de suelos, establecí -

miento y ma.'1ejo de se:rlillas, sie.nbra J transplante, labores 

de cultivo, fertilización , riego J drenaje, control de pla 

gas, prevención de .enfermedades, cosecha y tri.i.la. 

8. Que el técnico a base de prácticas sea capaz de realizar 

explotaciones zootecnicas de los animales seleccionados a -

producción regionaL~ente, aplicando la tecnología adecuada

logica para su desarrollo de implementación en las fases de 

producción circunstru1ciadas por la etapa de la vida en que-

se encuentran, siendo estas: -Reproducción, gestación, incu

bación, parto, eclosión, lactación, crianza, desarrollo en

gorda postura, por último administración de las explotacio

nes factibles. 
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9. Aplicar el proceso de industrialización y comercializa -

ción análoga a la conservación,industrialización y mercado

de productos agropecuarios regionales. 

10. Que el t6cnico conozca los elementos metodológicos pa -

ra la realización d,~ un diagnÓs-¡;ico ·de la co.nunidad con f i

nes de or3auización productiva, conocer téUlbién, los ele.;.;.en 

tos administrativos para la realiz2.ciór1 de I..U'1. proyecto pro

d~ctivo asi co.uo, los ele;nentos fundaner...tales so ore la for

mulacióc J evaluación de proyectos agropecu.c.rios co::1o ins -

tx··..anentos de caracter educativo. 
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VIII CAí1miOS EN LO PEDAGOGICO 

Se busca dejar atras la educaci~n tradicionalista y enfo -

car la educación tecnológica con pasos firmes hacia la edu 

cación participativa del técnico agropecuario para ~ue 

nuestra educación sea illás latinoamericana y este más de -

acuerdo a nuestra ideosincracia cowo lo .manifiesta Paulo 

Freire. utilizando una verdadera .ne-.;odología adecuada a 

las condiciones de desarrollo del técnico agro;_;ecu.ario son 

los siguientes line~nientos. 

a) 3e aprende a investigar, investigando. 

b) Se apL·enG.e a investigar en el acto ..?rácüco. 

e) Se for:nan talleres con CJnst.cucció.c de marcos conceptua 

les :1 la creación de instru;nentos metodológicos cor: carac

terísticas específicas de lo que se investiga, de ~uien lo 

investiga y pa~a ~ue se investiga. 

d) Los talleres cwuplen doble función en donde la investi

gación acción el sujeto es su propio objeto de investiga ~ 

cdn co.uo individuo y como grupo par·a plantear de una mane 

ra participativa una investigación a realizar institucio -

nalmente. 

e) Construcción de un modelo didáctico para la formación 

técnicas y técnicos agropecuarios tomando como base a la 

teoría y práctica en porcentajes iguales p~ra evaluación. 



IX C O N C L U 3 I O N E S 

Si se logran ca.r;:¡bios transfor;aaciones de fondo en el aspec

to práctico en todas y cada una de las materias tecnolÓgicas

si los ,uaestros se actualizan constante.nente, si los alu.n."los, 

co.!W tales son consientes de q_ue para ser ,nejores es ma nece 

sidad el que estudien y practi ::J.Uen en fo.i.'!Ua cor~s·cante, que to 

men en cuenta el procedil!liento de coa10 practicar ;¡ que exija

una evaluación de esa práctica con justicia ;¡ estructurada 

con una for..a.a específica para saber el segui.niento de su eva

luación en for..a.a veraz y equitativa en todo sentido, se cu.n

plieran todos los objetivos éUe tienen la práctica para el 

buer1 desarrollo del alWllno, y así )Oder integrar a los téc.::li

cos en aspectos productivos hacia la co;nmüdad cuinplienclo sus 

coligaciones sociales para la co.uunidad en los sig .. ientes as

pectos: 

a) Sociales.- Educación, e.upleo, vivencias. 

b) Econó,uicas.- Organización J resLlltados de la produ.cción. 

e) Culturales.- Costu.nbres norrnas y valores. 

d) Estructurales.- Organizaciones, ;¡ liderazgos en la co..a.u 

nidad. 

e) Políticos.- Conflictos, intereses, ag.cupaciones políticas 

2.- Conocer los siguientes problemas. 

a) E.x.pliciLos.- Los que los crunpesinos detectan y definan. 

b) Encubiertos.- Los que no son captados por los campesinos. 

3.- Llevar las in·:¡_uietudes de los ca.:apesinos a los organis

mos correspondien&es: 
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4. Ejecutar progr~as de servicios de extensión 

5. Colaborar con organizaciones locales pa:ca ejecutar traba 

jos relacionados con la capacitación. 

6. Organizar cursos, promover organizaciones rurales. 

93 

7. 3er un agente generador de recursos por 111edio de iwplanta 

CiÓn re proyectos en SU C01llUUidad. 

Pa~a cwnplir con su papel, el técnico agropecuarios debe te

ner experiencias práctica en la explotación agrícola, ganade 

ra y de industrialización de productos agropecuarios, que 

tenga.."l experiencia pedagogica, que .éepan explicar progralllas

y que se adapte al ámbito de la comunidad. 

El técnico agropecuarios debe tener Qna actitud positiva con 

la comt.midad y de servicios. 

a) Debe tener aspecto congnositivo. 

b) Debe tener aspecto efectivo 

e) Debe tener aspecto conductivo 

Debe tener percepción para detectar proble1nas del campesino, 

ejido o com~•idad para poder ayudar a resolver problemas que 

se presentan. 

El técnico agropecuario será un eenerador en la comlulidad 

para illotivar a la gente a superarse ayudarlo a superar sus -

p:coble,nas con orgarli.:ación en su trabajo con: 

a) IntroducciÓ"i de ca;nbios 

b) Motivación. 

c)" Promoción. 

d) illovilización 

e) Concientización 



Si ~o locr~nos que el técnico agropecuarios sea wna fuerza 

generadora de C3.lllbios en su área de desarrollo o en su cornwni 

dad y si no es wn agente que :;e preocapa por l;s probleoas so 

ciales productivos y roonó:nicos, mostr3.llcolo a la investigaci

ón con su participac ._5n siempre activa ;i con visi:ín de inves

tigador práctico no tendremos n·_mca el pro.aotor de desarrollo 

que genere confianza :í vincLüac1.Ó;1 con los sectores producti-

vos. 
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