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R E S 1: M E N 

Se llevó a cabo un trabajo en el cuál se evaluó 

el rendimiento académico de un grupo de 25 alumnos, los -

cuales realizaron una práctica sobre atimentación de po-

llos de engorda on su fase de finaliznción. Estos fucron

divididos en varios lotes y sometidos a diferentes dietas 

donde cada una tenla un problema en particular (exceso o

deficiencia de nutrientes), haciéndosu responsables los -

alumnos de todos los aspectos comprendidos en la práctica, 

que fueron:. la elaboración de las dietas, el manejo y - -

atención diaria de los animales, calcular la conversión -

alimenticia, la atención médica (ternp6utica y profilácti 

ca) de los mismos y finalmente la presentación <lu repor-

tes. Para la identificación y resolución de los problemas 

los alumnos se auxiliaron de la obscr'-·l\ción directa, el -

análisis de muestras de alimento, la necropsia de los an_!. 

males, el intercambio de impresiones y discusión con el -

profesor y compn~eros de clase, y ln consulta de material 

\Jililiogróf'ico. Al tl\rmino de lns '3 fH'manns de trabajo los 

alu11111os pu<licro11 deleclnr en un ~o•, .l o>i problemas involu

cradoH .,,. los lotes. Coi11c.illieron 1•11 •<i•t\11.lnr la ntilidnd

d<~ pr!,ctica!-1 de est() t:ipo por l.:\ coo1·di1t1lcióu qut..- l'Xistió 
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entre la teor:la y la práctica al aplicarse los conceptos

te6r~cos de la clase directamente a la actividad en la -

granja de aves, lo que les permitió retener on&s f'licilnten

te los nuevos conocimientos adquiridos. Sugirieron qlw se 

deberla f'omentar estas prácticas, ya que do acuerdo a RUS 

opiniones y resultados se comprueba que los benef'icia. 
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"EVALUACION ACADEMJCA DE PRACTICAS DE CAMPO EN LA 

ASIG.."iATURA DE ~'UTRICION ANIMAL" 

I N T R o o u c c I o N 

Antecedentes. 

En Apocas recientes los sistumns educativos de t2 

do el mundo, se han visto sacudidos por movimientos socia-

les. Una de las caracteristicas má.s claras de la sociedad -

occidental durante los Últimos treinta niios, ha sido la nc,2. 

leración en e.l proceso de madurez cri ticn y de responsabil.!. 

dad por parte de la juventud. Es uno de los periodos histó

ricos en los que fll joYen se siente mlu; postergado, porque

tienc má.:; cuuciencia de su nivelación intelectual con el -

adulto y de su igual o parecida capacidad de eficacia (14). 

Hasta pa:;ada la Segunda Guerra ~undial comenzó a

gencralizarse entre la juYentud la protesta respecto de la

contradicciúu Pl\tre la bt ica que se ens«úa y la que se pra.s_ 

tica. Prot..,sta>< aisJa<las minoritarias 110 IHtn faltado en el

transcur•H> de ln historia, pe1·0 'JU<' la JHVcntud 011 gcneral

tcuga conciencin de la contradiccibu y SP llicgue l\ admitir

lil eH u11 lll'cho ""'''·o. y rc'ci••ntL' l 1!1.H). El jove11 comienza -

n cla1·.st~ l:\\.-ntd dP 1ptt' t..~s víl.·t imn dP uua •~'ducacióu contradi.!:._ 
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toria. Le están entrenando para vivir en dos mundos que con 

tinuamente chocan entre si: uno idealista, el de los valo-

res éticos; otro real, el de la tolerancia, a través de la

continua aceptación de que el mundo de la ética os muchas -

voces ficticio (14, 2). 

Las exigencias do un mundo moderno contrihuycron

a hacer surgir los movimientos estudiantiVis de los aíios de 

1968 y 1971, que reclamaban un cambio radical en las ostru.E_ 

turas académicas entonces imperantes para proveerse de una

mejor y real educación acorde al mundo y tiempos en que se

encontraban, De 1972 a la fecha ha surgido una tendencia al 

cambio con la implantación de nuevos programas educativos -

en todo el mundo. México no escapó a talos fenómenos. 

Estas nuevas corrientes cobran vida en relación -

directa a las actuales necesidades del país. Xecesidades -

que requieren ser satisfechas con la ayuda de nue\·os profe

sionistas con una preparación que vaya m6s acorde a la épo

ca. 

En la actualiclad, los a\•anc<?H ''" educación han s!_ 

do muchos y muy \'ariados: (• l ilJll'entl izuj r ha sido uno de los 

probl<;mUH que más hu preocupado a lo;. homhr"s •.IPdicados a -

la educaci.'>11. Gi·acias n PRO, cnutnmo.!"i hoy día con sólidas -
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pio.s que redundan en beneficio directo aJ salón· de clase. 

Existen varias teorías del aprell!liza,je ( ':;), antro 

1a11 cua1es ter.emos: teoría del condicionamiento clát<i co de

Pav1ov, teoría de1 condicionamiento operante de Ski11nor,te.2_ 

ria de la Gestalt y la teoría del funcionalismo, las q110 a

continuación se exponen brevemente: 

a) Teoría del condicionamiento clásico de Pavlov. 

Esta teoría, tamhi6n conocida como teoría do la -

asociación, se basa en que a la aplicación de un estimulo -

condicionado (EC) se obtiene una respuesta condicionada --

(RC)igual a la respuesta incondicionada (RI)obtenida con un 

ostimulo incondicionado (EI); como lo demuostra el ejemplo

del experimento clásico de Pavlov, en ul que a un perro se

le coloca alimento en la boca haciendo quo este salive. El

a1imento es el EI y la salivación será la RI. Posteriormen

te se incluye al acto un estimulo ajeno, que puede ser una

luz o sonido, que se combina a la presuntación del alimento. 

Después de varias presentaciones en determinado lapso de -

tiempo, la luz provocará la salivación por si sola sin la -

presentación del alimento. La luz es el EC y la respuesta -

obtenida (la salivaci.ón) será la HC. 

b) Teoría del condicionaminnlo opnronln du Skinnor. 

Es una teoría conductista t¡u" ut.illzu pri.ncipios

del condicionumicnto. El condicionamin11t.o opl!ranl" dn SJd.n-



ncr se basa en la concepción del aprendizaje por selección. 

y conoxión. Ski1mrir reconoce particu1armente el aprendiza

je qu.e est& sujeto al control de sus consecuencias. El ha

ce una distinción entre conducta respondiente y conducta -

operante. Las respuestas provocadas por estímulos conoci-

dos se llaman respondientes. A las respuestas emitidaa, 

aquellas sin correlación con estimulo conocido, se lla•an

operantes o respondientes con estimulo desconocido. Para -

Skinner no vienen al caso las condiciones de estimulo ai -

lo que se pretende es emprender la conducta operante. 

La mayor parte de la conducta humana tiene car6.s, 

ter operante. La conducta de comerse un alimento, inanejar

un auto•Óvil, escribir una carta, tienen muy poco de res-

pondiente. 

Existen dos tipos de condicionamientos que prov.2. 

can dos tipos de respuestas. El condicionamiento de la co!!. 

ducta respondiente es de tipo E, porque el reforzamiento 

se correlaciona con oafímulos. El condicionamiento de la 

conductn operante es de tipo R, porque ol reforzamiento se 

correlaciona con las respuestas. Skinor considera mucho 

más importante el tipo H. En el condicionamiento ope'rante, 

tipo H , el rc•for:r.amie11lo 110 puede ¡iro<lucirse a menos que.:

quc npure:r.cu J il respurslil conrlicionn<ln. El reforzamiento --
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depende de la respuesta. 

Para ilevar a cabo sus experimentos, Skinner dis~ 

ñ6 11na caja, que después se llamó "caja de Skinner", q1u1 -

conaiati6 en una caja obscura aislada del sonido en la que

colocaba una rata. Dentro de la caja existe una palanca que 

la rata deberla oprimir para obtener una bolita de alimento. 

Sua continu•dore• han utilizado un organismo nuevo, una pa

loaa, y el equivalente a la opresión de la palanca es el pJ.. 

cado de un punto determinado obteniendo granito• de arroz. 

e) Teoria de la Ge•t•lt. 

La teor{a de la Gestalt surge como contraposición 

al conductis1110. Aquella presentaba al aprendt.zaje por dis-

cerni.aiento como alternativa del aprendizaje por ensaye y -

error que sostenia el conductismo. Kohler demoatró cómo los 

mono• (empleados en sus experimentos) podian obtener recom

pen••s sin necesidad de seguir el proceso de suprimir res-

puestas incorrectas y grabar las correctas (como lo reque-

r{an las teorías conductistas de 1borndike). El discerni--

miento de la teoría de la Gestalt reconocía la capacidad -

del individuo para plantear y resolver sus propios proble-

mas. Los experimentos de Kohler consistieron en utilizar -

chimpancés, los cuales se colocaban dcntr:> de una jaula do!!. 

de se encontraban un plátano alado a] lr•cho como seiiucl•J y

Wlcl caJa; el s~iiuclo so encuentra fu<,ra del alcance del mo-
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no, pero podr6 alcanzarlo si utiliza la caja para saltar -

desde ella. Otra variante consistia en utilizar dos cajas -

para que los chimpancés las colocaran una sobre la otra, lo 

que complicaba el problema para ellos. Ta•bién se utiliza-

ron varas, las que los monos podrían utilizar para obtener

e.1 alimento que se encuentra mAs allá de los barrotes de la 

jaula fuera del alcance de sus manas. 

d) Teoría del funcionalismo. 

El funcionalismo no tiene una teoría del aprendi

zaje muy bien definida. Dewey, su iniciador, se apoyaba en

su argumenta al decir que "la actividad no debe tomarse co

mo alga que se inicia can un estímulo, pasa por un praceso

central y emerge luego en forma de respuesta. En vez de eso, 

la actividad es un ciclo completo, "un circuito reflejo", -

en el que la respuesta puede buscar o "constituir" el esti

mulo. Y la relaci6n do la respuesta con el estimula poste-

rior puede ser tan importante coma la que tiene con el est!. 

mulo anterior". El tomó en cuenta sobre toda la capacidad -

del individuo para plantear y resolver sus propios proble-

mas. Mclton dice que "el proceso del aprendizaje consiste -

primordinlmcnto en el descubrimiento de la respuesta adecu!!_ 

da parn una situnción problemática y en ln fijación de la -

rclac·i {1n ~i tunción-rl''ttpuesta tJatisl'actoria". 
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De acuerdo a Angell, colega do Dewey, éste señala 

·t;ree puntos en la posición funcionalista: 

l.- Interés por el cómo, por quó y qué de las op~ 

raciones mentales. 

ambiente. 

2.- Psicología del ajusto del organismo al medio-

3.- Interés en la relación entre mente y cuerpo. 

Los principales aspectos del funcionalismo son: 

l.- El ego en el aprendizaje. 

2.- La conducta escrutadora. 

3.- Solución inteligente de problemas. 

11. - Aprendizaje dentro de contextos sociales. 

Estas teorías del aprendizaje sustentan 1os si--

;;uientes principios de aprendizaje (5): 

a) Principios sobre los que se enfatiza en la teo

ría del estímulo-respuesta. 

1.- El que aprende debe ser activo, no solo so 

debe concretar a escuchur o n ser especta

dor pasivo. Aunque yn rl•J gran anti¡r;iiednd -

el lema "aprender hncit!JHlo" es aún acepta-

ble. 



8 

2.- La Crecuencia de la repetición, es impor

tante en el dominio de una habilidad o -

destreza. También importante para que con 

el sobreaprendizaje suficiente se logre la 

retenci6n. 

b} Principios en los que se enfatiza la teoría -

cognoscitiva. 

1.- Un problema de aprendi~aje debe estructu

rarse y exponerse para que las caracterÍ.!! 

ticas esenciales se encuentren abiertas a 

la inspección del que aprende. 

2.- El aprendizaje con comprensión es m's pe!:, 

mancnte que el aprendizaje memorizado. 

3.- La retroalimentación cognoscitiva confir

ma el conocimiento correcto y corrige ei

aprendizaje erróneo. Quien obtiene un co

nocimiento puede entonces con bases acep

tar o rechazar otro nuevo. 

4.- La determinaci6n del objetivo. Los objet~ 

vos que establece el que aprende lo moti

van en su aprendizaje y dependiendo de -

sus 6xitos y/o fracason irá detcrminando

las metas ruturas. 

5.- El pensamiento diver¡i;ílnt". Es la posihil~ 
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dad del individuo de der cabida a la inve.u. 

tiva y a la creatividad para aportar solu

ciones a los problemas o a la creaci6n de

productos nuevos. 

c) Principios de la teoría de la motivación y la

personalidad. 

1.- La capacidad del que aprende es importante. 

No se debe olvidar la capacidad individual 

del sujeto que aprende, ya que debe abarcar 

a los que tienen una mayor o menor facili

dad de asimilación y de aplicación de los

conceptos comprendidos dentro de un deter

minado programa. 

2. - La organización d·o los moti vos y valores -

en cada individuo. Las metas a largo alca~ 

ce que establece un individuo se ven afec

tadas por las actividades que desarrolle a 

corto plazo. 

J.- La atmósfera de grupo influirá en el desa

rrollo y el producto del proceso de apren

lliznjc de un indi,·illuo. 

Lus teorías '"' nprendiznje han sido la base para

una si~t-nmatiznción de 1~1 l'l18t"Ú~lnZ.:l, cuyars uportacioncs se

rí.a dil'í.cU e1mmL'l"'11'. llaslt> d1•ci1· que la orientación en la-
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educación ha cambiado radicalmente, en el sentido de que on 

la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra 

en el estudiante y no en el profesor, ya que antaño seducía 

la idea de que la enseñanza y la transmisión de los conoci

mientos era responsabilidad única del profesor, provocando

con ello que los estudiantes se sintieran menos comprometi

dos con su responsabilidad de estudiar y ello permitía que

se desarrollaran el "síndrome de dependencia del. proCesor11 , 

limitando así su capacidad o habilidad de estudiar y apren

der por sí mismo, lo cual tendría que adquirir una vez egr~ 

sado del plantel educativo. 

Uno de los más antiguos problemas en la educación 

ha sido la delimitación entre la teoría y la práctica (15). 

Con el paso del tiempo todo ha ido cambiando y en la actua

lidad se cuestiona la mejor manera de combinar ambas. El h.l!, 

cerlo garantiza la eficacia del proceso enseñanza-aprendiz.!!, 

je, ya que permite crear prácticas de campos útiles para al 

alumno; ahora bien, el implementarlo surgen de inmediato li. 

mitantes tales como: que los alumnos son irresponsables y -

desorganizados, lo que impide que aprovechen adecuadamente

las prácticas; que son inmaduros, por<¡uc supuestamente car~ 

con de experiencia y por lo tanto incopac"" de emitir un 

juicio equilihra<lo (11). Por el otro ll•do "" m"nciona que es 

incostcublP. lu implr11 mf'11taciún dC' una h11.-•1JL• prl1ctica, porque 

Mou muy numeroso8 los grupos yn que se:~ cu•.-uta con un res---



tringido pre•upuesto. 

Estamos conscientes de que estos argumentos eatAn 

b•••do• en observaciones y experiencias reales, pero no nc

ceaariamente que sean veraces, puesto que un alumno puede -

ser maduro y responsable cuando se le permite participar -

con au opinión sobre la resolución de un determinado probl~ 

111a, y mAa aún, se organiza y respo1umbiliza cuando se da -

cuenta que lo que está haciendo es para su propio benefi--

cio. Lo que puede suceder es que el permitir la presencia -

de la voz y el voto estudiantil seria la de hacer notar que 

muchas de l•s prácticas son poco operacionales y por lo ta~ 

to exigen una reorganización por parte del cuerpo docente,

lo cual en muchas ocasiones no es factible. 

Las prActicas de campo en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

En la actualidad la enseñanza en la FMVZ puede -

=onsiderarse que atraviesa por una etapa crítica, en la --

;ual la efectividad de los viejos patrones académicos ha s~ 

io puesta en duda, dando paso a nuevas corrientes cducacio-

1ales y necesidades que propugnan cambios nn los antiguos y 

rígidos moldes educativos a otros más flexibles y opcracie

tales. 
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Esto es originado por las crecientes presione•

de la sociedad en que vivimos con relación a la justific!t 

ción en la implementación de nuevos y mls adecuados méto

dos didácticos basados en recientes investigaciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje (9). 

Es un hecho que en una carrera como la de médi

co veterinario zootecnista, las prácticas de campo fonaan 

parte fundamental en la preparación do los futuros profe

sionistas. De aquí que la combinación ideal entre la teo

ría y la práctica deberá ser uno de lon principales moti

vos de preocupación tnnto del. alumno como del sector aca

démico de la Facultad. 

Hoy en día en la FMVZ, dentro del sector acadé

mico, se trata de integrar la teoría con la práctica, es

tableciendo dentro de cada materia aplicada un programa -

de prácticas acorde al aspecto teórico. Comunmente los -

programas de prácticas se llevan a cabo, pero los result~ 

dos muestran que uno de los problemas que inmediatamente

surgen son los asociados a tal combinación, tales como: -

tiempo, distancia, medios de transporte y facilidades ec,2_ 

nómicas tic lu Facultad. Las caractt•r{stic<1s de la carrera 

implican el ubicarse en el campo, eslo quiere decir verse 

obJigadus la muyor partt:' llt~ las \'Pees a dt1 spluzarse fuera 
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de la ciudad, con esto vi,ndose ya envueltos los otros -

!"actores. 

Pacil&dades fisicas y académicas para prácticas 

de campo en la FMVZ. 

La Facultad cuenta con: dos ranchos, el. rancho-

"Cuatro Milpas" ubicado en Tepozotlán, Estado de M4ixico 1 y 

otro de reciente adquisición a la salida de la ciudad de-

Martinez de la Torre, Veracruz; dos g1·nnjas, la granja e.!_ 

perimental avícola 11 Veracruz11 y la granja "Zapotitlán" d,2_ 

dicada a la explotación de ganado porcino, ambas situadas 

en Zapotitlán, D.F.; y una sociedad con ejidatarios con -

instalaciones ubicadas en el Ajusco, D.F., dedicadas a la 

cria, explotación y extensión de ganado lanar. 

La finalidad de las unidades productivas de la-

Facultad, es la de proporcionar facilidades y hacer acce-

sible al al.umno un lugar para la aplicación de sus conoc.!, 

mientas teóricos. La idea que siempre se ha tenido y per-

siste, es de que tengan una finalidad acad&mica, sin cm--

bargo, también se ha procurado que puedan ser autofinun--

ciables parcialmente. Es probable que so quiera comparar-

con ranchos, granjas o explotaciones comerciales que os--

tán planeados para ser oconómicamenln productivos, un don 

de la parte de enscfianza est6 excluida complolamente de -



sus objetivos. Mas ante la situaci6n actual se plantea la 

real finalidad de estas unidades, o netamente rentables o 

netamente académicas. Se considera que actualmente ambas

Cinalidades se encuentran presentes en diferentes porcen

tajes en las diversas unidades, que varían de 10% académj_ 

ca vs. 90% rentable a )0% académica vs. 70% rentable. Se

pretende en este trabajo señalar la nocesidad de aumentar 

ese porcentaje a favor de la finalidad académica. 

Pensamos que las unidades pueden ser 11 acad.Smic.!. 

mente rentables" en el sentido de que el costo de adqui-

rir un conocimiento compensa la ganancia económica o la -

supera. Las unidades aún siendo econ6micamente producti-

vas, aunque con menores márgenes de utilidad, cumplirian

con su finalidad b&sica de una buena preparación de los -

alumnos, que se pueda traducir como una elevación en la -

educaci6n profesional de los mismos y sobre todo que di-

ch' capacitaci6n sea más real y aplicable. 

Actualmente las facilidades para llevar a cabo

pr6cticas dentro de las tu1idades do Ja Facultad son las -

mismas y convc11ciotH1lc-s de sicmp1·e. Pr&cticns que se con

viortcu cu pnsl~os o ~·isitas turisticnPj, en las que su pr2, 

picinu dC?sÓrdt..~Jll~S al no existil" l.'::\t Í11tt1lot" pa1·.:• hnccrlus -

productivas, .. sta11do pr•""•'lll<' sit'111p1·1 Ja política lle la -

uu j11t.PrrcrPncia de lo~ ,\.lu1111u1s r•11 li.tN ope1·acionC's impor-
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tante• para no alterar el curso y desarro1lo normales de

l•• f'uncione• de 1a unidad. Muchas veces lo que se 11upone 

una prActica de campo, se convierte en una clase te6rica

•1 aire libre y a ki16metros de distancia de la Facultad. 

Es obvio que las prácticas llevadas de tal man~ 

ra eatAn muy lejos de cumplir con su cometido, ya que son 

contadas l•• ocasiones en que los alumnos pueden entrar -

en contacto directo con los problema•, que permitan que -

se integren al proceso de tal prActica y se responsabili

cen en llevar a cabo tareas que se les asignan. El pupu--

1ar proverbio de "la prActica hace al maestro" tiene una

coincidente aplicación y una particular importancia den-

tro de nuestra carrera, puesto que el aprendizaje es lllU-

cho mAs efectivo cuando se complementa la teoria con la -

práctica y viceversa. 

La problemática del reci6n egresado. 

El nuevo profesionista se enfrente a la altern~ 

tiva de obtener trabajo en base a una huenn preparación -

tanto en las aulas como en el campo, o a la de fracasar -

rotundamente a causa de una deficiento preparación. Son -

muy costosos para el paí.s los <!rrorc11 repetidos una y --

otra vez en cada uno de sus profesionl11tas rccibn egresa

dos e inadecuadnm_entc preparados al i11ician;1J "" su - ---
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"aprendizaje post-Facultad", en donde de acuerdo a la ex

periencia adquirida después de estar laborando como m6di

cos veterinarios se da cuenta de que mucho de lo que le -

fué enseñado en la Facultad no tiene mucha ap1icaci6n --

práctica y que se ha visto en la necesidad de aprenderlo

en su trabajo. 

Esto problema no es adjudicablo en forma total

ª la institución, puesto que sabemos que el estudiante -

por lo general no rinde lo que debiera, lo cual en parte

es debido a que por no existir estimulo suficiente y por

dosconocer las verdadt!ras realidades 11 acepta" lo que sus

profesores le dan como información. 

Seria más fácil y económico pnra el país prepa

rar profesionistas seguros y confiados en sus conocimien

tos, y que estuviesen conscientes del tipo y naturaleza -

do los problemas que afectan a la industria pecuaria des

de el lugar donde pueden ser estudiados, discutidos e in

terpretados, tanto <lescle el punto <le vista subjetivo como 

oh,icti'\·0 1 es decir, en el aula escolar. 

A~imismo, Ho e~ :-:.uf'icil1 llt•~ í'l nn,\lisis te6rico

de Jos di-vrrsos prohlemas, ~ino tarnhil•n ~u apreciación -

pr!\ct ica. E.1 .:1lumnn l"t"'qHiPlºt' St.'l' '-'~1 imul.\du u preparnrse

pa1·a t•111'1·1•1\ta1·~p a ::t\l f11tlll"•' 1·.-·~pon~a\1i l ldad dt" profesio-
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nista y dicha educación debe proporcionarlo no solo las -

bases teóricas que 1e permitan conocer y analizar una clu-

terminada situación, sino también los medios tangibles --

como son e1 laboratorio o la granja de prácticas, en don-

de pueda por sí mismo y con la ayuda del profesor evaluar 

1a veracidad y aplicabil.idad de 1os conceptos adquiridos-

en el salón de clase. 

Este hecho tiene una particular trascendencia,-

ya que así su educación es mis realista, poro sobre todo, 

le permite desarrol.lar la destreza y coni'ianza en si mis-

mo necesarias para su futuro. Esta idea es indispensabl.e-

en todas l.as áreas da la carrera de médico veterinario, -

pero l.o es mis a6n en aquellas donde el contacto con el -

animal. es más directo y frecuente como son ol caso de la-

clínica, el manejo, la reproducción o la nutrición. 

De l.as antes mencionadas, la nutrición represen 

ta uno de los aspectos de la producción animal que mayo'r-

importancia ti enn, por el he cho de que, por un lado es ".2. 

cesario que el alumno sepa elaborar n11u ración que cont<·!l 

ga todos y cada uno <le los n·1triento11 on la cnntidn<I mini, 

ma requerida para obtener buenos rns11Jtn<loH en cnanto a -

carne, leche o huf'vo, y que ul. mi.Hmo l l ••mpo resulten oco-

n6micns. Por otro lado, es convenit!tll'~ q110 ohsc~1~vr~ 1 ,, 1(\lP 

sucede cuanclo uno de sus nut.ri<!ltl<!S oHLft '~" (?Xcoso o nu -
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def'iciencia, l.o identif'ir¡ue a través de la literatura y -

lo corrija. Ambas situaciones pueden ser explicadas y 

ejemplificadas por el profesor, pero no siempre se l.ogra

que el alumno las comprenda y visual.ice. Asimismo se le -

comunica la idea de que no debe centrarse en una pequeña

lista de ingredientes para elaborar una ración, sino que

debe utilizar cualesquiera, siempre y cuando se adecúc a

que sea benéfica tanto alimenticia como económicamente. 

La única forma en que él puede darse cuenta es

realizándolo por sí mismo, en el sentido de que él. selec

cione o identifique l~s ingredientes, los mezcle de acue~ 

do a una f'órmula desarrollada por él también, y una vez -

que la suministró a un lote de animales, y por la respue.!, 

ta de éstos, observe si las decisiones tomadas fueron las 

más atinadas o que requieren de modificaciones. 

Lo importante no es obtener buenos o malos re-

sultados, sino que el proceso de enseüanza-aprcndizaje d_i 

recto y objetivo quü hay detrás d0 ella redunde en que la 

f>X¡wriencia y el concepto teórico udquiridos, sean rcsul

turlo de su propio truhajo y sobrL' todu del dcsüo ele ente.!!. 

der las causas por Jils cual<'s •H' lo¡:-n11·011 <1ichas 1·espucs

tas. 
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La adaptaci6n de verdaderas ¡1rácticas ¡icrmiti-

r{a en este caso estimular al. alumno a no solo buscar las 

bases teóricas para interpretar los resultados, sino que

también discurrir sobre la practicidad de las mismas y -

comprobar si lo dicho por sus prof.'esorcs está o no de --

acuerdo a la realidad. 

Objetivo. 

Con base en las consideraciones antes expuestas 

el. propósito f.'undamental del presente trabajo es demos--

trar que es posible llevar a cabo, y con éxito, mnjores -

prácticas de campo contando con la completa e incondicio

nal colaboración de los alumnos. 

Así también, el de evaluar ~l beneficio académ~ 

co que prácticas de este tipo reportan a los alumnos, y -

de los resultados obtenidos f.'avoreccr su dii'usión en la -

Facultad, con la f.'inalidad de incrementar el n6mcro de 

prácticas aplicables pero apegándose a Jas f.'acilidadcs 

tanto f.'ísicas, humanas y sobre todo ncon6micas con que 

dispone la Facultad. 



20 

MATERIAL Y METODOS 

Dadas las características de este trabajo, cuyo 

enf"oque principal. fué determinar el aprovechamiento acad.2_ 

mico logrado por los alumnos a través de una práctica de

campo, su dis9ño se llevó a cabo tomitndo en cuenta loa s.!, 

guientes elementos: 

Se tuvo como objeto de evaluación a un grupo de 

alumnos de la cátedra de Nutrición Animnl compuesto por -

25 alumnos, los cuales fueron dividid()s en 8 grupos f"orm.!!_ 

dos por J estudiantes cada uno. 

El trabajo requirió utilizar 500 animales (po-

llos de engorda) de 4 semanas de edad (etapa de finaliza

ción), los cuales fueron distribuidos on 8 lotes de 60 -

animales cada uno. Cada lote fué integrado por un 50% de

machos y 50% de hembras. 

Cada grupo de alumnos fu6 responsabilizado du-

rante 5 semanas de un lote de animales. Cada lote fué al.!, 

mentado con una ración problema diforontc, oHtas fueron -

elaboradas en su totalidad por los alumnos. 

La diferencia en carla raci/111, a excepción de --
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una que era normal (t~stigo), consistió en suprimir, dis

minuir o elevar anormalmente el porcentaje de uno o va--

rios elementos que formaban parte de cada ración. 

La elaboración de las raciones consistió en la

molienda de los granos, el pesaje de los direrentes ingr.!?, 

dientes, el mezclado de los mismos y el ensacado del pro

ducto final. A los alumnos se les proporcionó una lista -

con las materias primas de cada raci6n a elaborar, ahí se 

les señalaba la cantidad necesaria d~ cada uno de ellos,

representados éstos con una clave; por lo tanto los alwn

nos desconocían su naturaleza, con excepción de algunos -

la cual era muy obvia (aceite, harina de pescado). 

A continuación se exponen la clave de cada in-

grediente, la cantidad de los mismos en cada ración y el

problema particular en cada una d~ ellas. 



INGREDIENTE CLAVE R A e I o N 

1 2 J 1¡ 5 6 7 8 

Sor,o:o A 65.25 6J.25 60.75 611. J.5 6J.65 58.25 6J.25 6J.lt5 

Pasta <le Soya ll 26.00 26.00 26.00 - 26.00 26.00 26.00 26.00 

llarl11a do Pc~cado e 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 

JJarlnn do Alfc.lt~.-, u - - - 25.10 - r;.oo 

Pn:4ti\ ti~ Al.~o,tlin E - O.JO - 5.00 

H.oc.n Fos.fóricn ~· 2.50 2.50 5.00 2.50 2,50 2.50 2.50 2.00 

D.L. }lPtionina ¡; 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

\'i tar ..... c ( Da."'·c111) 11 0.50 0.50 0.50 0.50 0.10 0.50 0.50 0.50 
N 

s,,1 L"':n,\n 1 O.JO o.;.o O.JO O.JO 
tJ 

O.JO O.JO O.JO 0.30 

Acl'itr \·egetnl J - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

~licrasin (HSD) K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 o.os 

Cromofil "ORO" L O.JO - 0.30 O.JO O.JO O.JO O.JO o.Jo 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Kgs 
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Los problemas de las raciones fueron: 

RACION PROBLEMA 

1 -------------------- Deficiencia de energía (grasa) 

2 -------------------- Deficiencia de pigmento 

3 

4 

Exceso de roca fosfórica 

Daficiencia de proteínas (10.8%) 

5 -------------------- Deficiencia de vitaminas y mine

rales 

6 

7 

8 

Exceso de fibra cruda 

Normal (servirá de testigo) 

Exceso de sal 



Para la elabo~ación de las dietas se requirieron 

las siguientes cantidades de materias primas: 

Sorgo ------------------ 1900 

Pasta de soya ----------- 700 

l~rina de pescado -------- l~O 

~rina de alfalfa -------- 100 " 
~rinolina -------------- 20 ., 

Roca fosfórica ----------- 82 ti 

D. L. Metionina --------- J 

Vitafac (dawes>----------- 15 .. 
Sal común ---------------- 12 

Aceite vegetal ----------- 5J Ji tro11 

Micrasin 15 

Cromofil "OHO" ----------- __ 8"-------
3048 Kga. 



Las responsabi1idades asumidas por cada uno de -

los equipos fueron: 

I Dietas 

1) De acuerdo a una guía individual, y en clave, 

mezclar y ensacar una dicta problema. 

2) Se les recomendó que tornaran una muestra de -

cada uno de los ingredi<1ntes,así como de la -

mezcla fina1, para ser identificadas y anali

zadas por ellos en el laboratorio de pricti-

cas del Departamento de Nutrición Animal y -

Bioquímica, por medio de 1a microscopía y el

aná1isis químico proximal, como parte de la -

práctica. 

J) SuminiBtrar diariamente la <lieta asignada a -

cada lote de animales. Esto se llevó a cabo -

con su asistencia diaria, y por turnos, de un 

equipo diferente cada din. 

4) Pesaje y anotaci6n de los bultos requeridos -

diariamente para la alimentación de los anim.!!_ 

les. 

II. Aninmleg 

.1) S1•.l e>ccio1H\l" ~' •'<''.'\<11" lo>< a11inmle>s en prueba p.!!_ 
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ra integrar cada lote con la mitad de ~achos

y la mitad de hembras. 

2) Pesaje de un lote representativo de 10 anima

les (5 machos y 5 hembras), obteniendo el pe

so promedio inicial y posteriormente semanal. 

J) Constatar diariamente el nivel de pigmenta--

ción. 

III Manejo 

El control del manejo de los animales se llev6 a 

cabo a través de hojas de control (registro) suministradas 

por la misma granja, en donde se anotaban los siguientes -

datos: 

a) Cantidad de alimento suministrado. 

b) Mortalidad diaria observada, 

c) Observaciones particulares. 

Asimismo debieron supervisar diariamente que no -

faltase y estuviera disponible alimento en los comederos p!!_ 

ra los animales, y que el suministro de agua Cuera constan

te. 

Semanalmente determinarían la cantidad de alimen

to consumido y llevarlan a cabo el pcsajn de los animales -
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(lotes representativos) para determinar la ganancia de pe-

so y la conversión alimenticia. 

IV Equipo 

l) Revisar que los bebederos funcionaran corr~c-

tamente para evitar se sobrellenaran y se mo-

jaran las camas. 

2} Cuidar que los comederos do tolva estuviesen-

a la altura adecuada, y que el alimento des--

cendiera. 

3} Observar que las camas tuvieran las caracte--

rísticas adecuadas, y en caso de no ser así -

corregirlas, ya fuera cambiándolas o volteán-

dalas. 

1) Constatar el estado de salud normal de los --

animales, y en caso de variacion~s atenderlos 

debidamente para su pronto restablecimiento. 

2) Llevar a cabo el programa normal de vacunaci~ 

11es establecido en la granja. 

J) Tanto en caso de <•nfe1·mecl<11l como de muerte de 

1 os nnimn les, l l1~vnr 1 º" c.¡11;ws <1 l Departamen-

lo <le Producción Animn.l :A\"P8 pnrn s(•r estudiadas. 
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Se 2condicionó una caseta dividi6ndola en 8 par

tes. Para esto se emplearon bastidores con malla de alam-

bre. Inicialmente se pensó hacer 9 lotes, pero el problnma 

que representaba dividir la caseta en tal número de partes 

obligó a hacer 8. 

En cada lote se emplearon J comederos de tolva -

con capacidad para 5 Kgs cada uno, lo que hacía un total -

de 24 comederos de tolva. Posteriormente se introdujo un -

comedero de piso en cada lote con capacidad para 5 Kgs, -

Biendo en total 8 comederos de piso. A la 7a semana se de

cidió eliminar un comedero de tolva en cada lote, dejando-

2, considerando que la presencia del tercero propiciaba un 

desperdicio mayor de alimento. Finalmente so utilizaron 16 

comederos de tolva y 8 de piso. 

Se utilizaron 4 bebederos autom6ticos de 2.20 -

mts de largo, cada bebedero proporcionaba agua a 2 lotes. 

As[ mismo para. conocer las opiniones de loa nlum 

nos sobre el estudio en cuestión, y en particular sobre -

los aspectos educativos del trabajo, se elaboró un cucsli~ 

nario que se expone a continuación, nJ cual les fu& entre

gado al final de su trabajo: 
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CUESTIONARIO 

Nombre del Alumno.-

1.-¿cuál es tu opinión respecto a la práctica realizada en 

la granja de aves? 

2.-¿Cuál es tu opinión con respecto a su organización? 

2.1.¿Qué puntos favorables encontr1tete? 

2.2.¿Qué desventaja~ encontraste? 

J.-¿Qué utilidad le viste a la prácticu? 

3.1. Con respecto a lo académico. 

3.2. Con respecto a lo práctico. 

3.3.¿ConRideras haber aprendido? 

J.J,l.l~ué rué lo que aprendiste? 

4.-¿Consideras que este tipo de prácticas te proporcionan

un mayor número de conocimiento quo otras?¿En qué? 

5.-lCensideras que llevar a cabo esto tipo de prácticas ay~ 

da a entender mejor la teorla?tPor qué? 

6,-¿Considcrns que los beneficios por obtener (académicos y 

prácticos) justifican ~1 tiempo empleado en desplazarte 

hustn lu granja'? 
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8.- Qué aspectos fuera de la organización te parecieron -

inadecuados o molestos (transportación, horario, dis

tribución de los lotes, instalaciones). 

9.- Qué sugerencias darías para obtener el máximo de ben~ 

ficios de las prácticas y mejorarlas. Por ejemplo: c~ 

nocer el problema con anterioridad, 

10.-¿Consideras útil el provocar un problema y luego resol, 

verlo'? lPor qué'? 

11.-lFué adecuado el número de alumnos por equipo? 

12.-lRecibieron la atención necesaria las personas respon

sables de las prácticas? 

12.1.¿Requirieron la atención? 

12.2.lFuó adecuada y suficiente por parte de los pro

fesores? 

lJ.-ll'uvieron facilidades de transporto? 

14.-lExistiÓ un plan de trabajo disofiado a cubrir objcti--

vos? 

l~.l.LConsiderns que fueron adecuados? 

15.- Otros comentarios. 

La1o1 respuestas ¡wrmitiPron e\·a111a1• .!ns carncterísti-

cas dr. t!l\scúanza-apre11dizajt~ de la pri•t~l ica y sacar una --
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idea clara de los benef"ic\os e" Ínro f\IH2n• @f\úll-;t'_ ~ &.:._ 

--¡,,,U-q_,j,¡/. el.:_ 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Para la obtención de los resultados do esta te-

sis se llevó a cabo un cuestionario para que los alumnos -

participantes contestaran. Por otra parto se mantuvo un in 
tcrcambio constante de ideas y opinioncM con los alumnoll -

durante todo el tiempo que duró la prActica. 

Tambiln se obtuvieron resultados en baso a obso~ 

vaciones y comparaciones, con otros grupos de otros semes

tres, hechas por parte del profesor de la materia. Estas -

observaciones consistieron en comparar ol interfis mostrado 

por los alumnos, su aproYcchamicnto, su rendimiento, su -

asistencia (tanto a la teoría como a la práctica), su mot!, 

vación, sus promedios obtenidos y el porcontaje de alumnos 

aprobados. 

Los resultados directos de los lotes se obtuvie

ron a trav6s de loH datos recopilados por los mismos alum

nos y que presentaron al final de la práctica en f'orma rle

reportes por equipo. 

Para llegar a un diagnóstico rln los problemas de 

cada lote, los alumnos se basaron nn lo:< .si.¡i;ulonles puntos: 
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a) An&lisis de las muestras do alimento termina

do. 

b) Necropsia de las aves, 

c) Observaciones directas de los lotes. 

a) Análisis de las muestras de alimento terminado. 

Los alumnos una vez terminada la mezcla de su r~ 

ción, tomaron una muestra representativa del alimento -

(l Kg), la cual llevaron al laboratorio de Nutrición Ani-

mal para analizarla. El análisis, consistente en la micro~ 

copia y el análisis químico proximal, fué realizado por -

los mismos alumnos como parte complementaria de la prácti

ca y de esta manera conocer la forma en que dichos análi-

sis son realizados, lo cual permitió no solamente conocer

los métodos empleados para la determinación de las diferen 

tes fracciones nutritivas, sino también, y a medida que -

iban obteniendo los datos, ir deduciendo cuáles eran los -

problemas involucrados dentro de su lote. 

Así mismo les permitió aprender la forma en quc

la hoja de resultados del análisis químico proximal debe -

ser intn1·pretacla, para así actuar con 1111 mayor criterio 5.2_ 

bre la rnsolución del caso en cuesti611. 

Pnra podt•r llP~ar il t'stablPcr.r cutllt1 8 ~rnn las -

fraccionr•:-; a1IPcuadns o itliHlrcuadns t~11 cnnlidad dentro de -
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L• raci6n, los alumnos tuvieron que recurrir a las tablas

de requerimientos nutricionales correspondientes n aves -

(11), para poder comparar las recomendaciones con los re-

sultados y de esta manera sacar las probables causas del -

problema involucrado en sus respectivoR lotes. Lo anterior 

permitió que los alumnos, obligados por las circunstan---

cias, aprendieran a manejar las mencionadas tablas, lo --

cual es uno de los principales problem11a con los que se ª!!. 

!"rente un alumno que cursa la materia <le Nutrición Animal. 

De acuerdo a las opiniones vertidas por los alumnos, se -

considera que este tipo de prácticas permite aprender de -

una i"orma directa el manejo de dicho tipo de publicacio---

nes. 

Independi.entemente de que sean tablas de requer.!, 

mientas nutricionales, siempre será primordial que los es

tudiantes o profesionistas de medicina veterinaria tengan

el conocimiento de cómo se deben man~jar o interpretar las 

diferentes tablas que existen, puesto que su uso correcto

redundará en un mejor desempefio de su trabajo. De acuerdo

ª los resultados obtenidos en el presonte eatudio, es nec~ 

sario que se le d6 una mayor importancia al emploo de este 

tipo de publicacion~s para lograr loa fines antes mencion.!!_ 

dos. 
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b) Necropsia de las av~s. 

Las bajas producidas entre las aves fueron llev!!_ 

das por los mismos alumnos al Departamento de Producci6n -

Animal: Aves, para obtener un diagnóstico preciso de la -

causa de su nruerte a trav~s de la necropsia y estudios com 

plementarios (bacteriológico, virológico e hispatológico). 

Se consideró útil el llevar a cabo este tipo de

estudios para complementar el trabajo que los alumnos est.!!_ 

ban realizando, como sucedió en forma directa con animales 

del lote 8 en donde se pudo constatar que existía un exce

so de un nutriente y que fué detectado por los resultados

obtenidos del estudio de la necropsia de aves de eso lote. 

Cada vez que se presentaba la muerte de animales, oran re

mitidos al Departamento antes mencionado, llevándose a 

efecto la necropsia bajo la supervisión do personal calif.i 

cado, lo que facilitó que los alumnos ohservaran en forma

directa dichas alteraciones. 

Lo anterior les permitió no solo observar a ni-

vol de granja el problema, sino que también constatarlo d.i 

la necropsia, y por lo tanto relaciona1· la causa y el efe~ 

to de un problema en particular. 

Todo esto conll'il>11yó, como a1d lo expusieron, n

aprrndPJ" 'f\Jl• cuantl.1 hay \lit proh]l'ntíl d·~t PJ"mirHhlo que no so-
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l•••nte ae deben guiar por lo que sucede en la granja, si

no que es necesario corroborar su diagnóstico a través de

los resultados obtellidos del laboratorio. Esto les permi-

ti6 valorar la importancia que tiene y tendrA su ejercicio 

profesional contar con su auxilio para confirmar o rectif.!. 

car su diagnóstico. 

c) Observaciones directas de los lotes, 

Este renglón, aunado a los dos anteriores, pormA 

tió a los alumnos detectar el problema involucrado en cada 

uno de los lotes. Los resultados se basaron en los cambios 

observados con respecto al consumo de alimento y agua, cam 

bios en la actitud y apariencia física (pigmentación, etc,), 

trastornos fisiológicos y muerte en caso de presentarse. -

Todos estos datos debían anotarlos, para que a medida que

avanzaba el trabajo se pudiera ir identificando la causa -

del problema, lo que en base al anAlisis del alimento, la

necropsia y la consulta de bibliografía, y el intercambio

de opiniones a nivel de clases con el profesor, les ayuda

ra a identificar claramente el problema en cuestión. 

Los resultados se dividieron nn: 

I.- Resultados obtenidos a trav6s do los lotes, 

II.- Resultados sobre aprendizujo. 
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I.- Resultados obtenidos a trav6s de los lotes. 

El manejo de una hoja de registro, la cu&l esta

ba en~aminada para controlar el desempeño de los animales

desde el punto de vista consumo de alimento y ganancia de

peso (lo cual les ayudaría a o~tablecer la conversión ali

menticia y la mortalidad de los animales), fué uno de los

principales problemas que se presentaron, ya que en ocasf2 

nes por falta de una adecuada preparaci6n de los alumnos -

para llevar a cabo un trabajo experimental, olvidaban ano

tar cualquiera de los tres datos antes citados o bien los

tres. Esto provocó que en algunos de los casos los result.!!, 

dos finales de un lote con este tipo de problemas no diera 

los resultados con la veracidad y exactitud deseadas. 

Lo anterior puede considerarsú como un hecho to

talmente normal, puesto que en realidad Cué la primera ex

periencia que los alumnos tuvieron con o1 hecho de mante-

nerse apegados a un protocolo y sobre todo a la disciplina 

que impone un trabajo experimental, lo que tuvo como cons!!_ 

cuencia que en el BoS de los problemas se haya dificultado 

su interpretaci6n. 

A pesar de lo anterior, se puede afirmar qua do

los 8 lotes en cuesti6n ~11 cuatro ele <'l l.011 (lotes 2, lt, 6-

y B) se logró alcanzar el oh.ietivo, t•l cu111 rué detectado-
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por l.o• •lUllllos tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

En a~gunos lotes (1, J, 5 y 7) los resultados fU,2. 

ron total.aente diferentes a los esperados. En dos de ollos

(l.otes J y 5) solo se pudieron observar algunos sign~s, aun 

que no con la claridad que se esperaba, y en los otros dos

(lote• l y 7) no se obtuvo ninguna respuesta~ 

Estos hechos no necesariamente pueden atribuirse

• una 11M1la planeación de los experimentos, puesto que las -

respectivas raciones fueron analizadas antes en el Laborat.2. 

rio de Nutrición Animal, sino mas bien a que por la premura 

en que t'ueron montados y/o por las condiciones de manejo -

que i•peraron, pudieron haber influido negativamente. Asi-

•isao pudo deberse a que los animales no estuvieron so•eti

dos el tiempo suficiente como para que llegasen a presentar 

l.os problemas. Es probable que iniciando este tipo de trab~ 

jos con animales de un dia de nacidos y sometidos durante -

1as ocho o nueve semanas que comprende su ciclo productivo, 

se puedan lograr resultados más definitivos. 

Cabe señalar que en el lote control (lote 7) los

resultados esperados fueron negativos, puesto que el alimen, 

to que le fué suministrado no era nl adecuado para el tipo

dc animal en cuestión. Lo anterior se consideró como una -

confusión provocada por el personal d" lntcndencia, al su-

ministrar los sacos de alimento. Sin ~mhurgo se tomaron co-
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mo controles otros lotea de aves de la ~ranja que no esta

ban dentro del experimento para que 1011 alwnnos vieran lo

que dabió haber sido·el resultado del lote. 

En el intento de establecer una rutina de traba

jo para la atenci6n diaria de los animales y para evitar -

alguna omisi6n importante de la misma, a la entrada de 1•

caseta en donde estaban alojados loa animales, se coloc6 -

una hoja con la lista de actividades mlnimas requeridas p~ 

ra realizar por cada equipo de alumnos en el cuidado de 

los animales. 

La lista rué: 

1.- Checar el agua. 

2.- Llenar solo hasta la mitad los comederos de

tolva. 

J.- Mover los comederos de tolva para hacer des

cender el alimento. 

4.- Anotar en las hojas de registro: sacos traí

dos y mortalidad. 

5.- Cuidar de cerrar bien las puertas de cada 1.2, 

te. 

6.- Al traer nuevos sacos, importante pesarlos y 

an11tnr en .la ho,ja de registro el peso. 

7.- Sncnr los sacos vacíos a} pasillo. 
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En la parte baja de ~eta lista se colocaron unas 

hojas en blanco para que los alumnos pudieran anotar sus -

observaciones y recomendaciones al equipo en turno. 

A continuación se expone el cuadro de resultados 

obtenidos en los lotes en los cuales se lograron los obje

tivos esperados: 



NCI ND PESO PESO CONSUMO 
ANDIALES ANIMALES INICIAL/AVE FINAL/AVE TOTAL CONVERSION 

L01E PROBLE~IA INICIO FINAL (l¡g SEM) (9g SEM) ALIMENTO ALIMENTICIA PJ:GMENTACION 

2 D~ficiencia 60 58 523 gr 2.109 Kg 280.8 Kg 2.2 5 
de pi .o;monto 

4 Deficiencia 60 55 518 1.115 lJl. 7 i.9 9 
do protnina 

6 Excc!"io de Go 57 520 2.170 2711.2 2.1 7 
fil>ru cruda 

8 Exceso de 60 53 520 2.233 282.6 2.1 8 
~ 

sal o 



II.- Reau\tados sobre aprendizaje. 

Al !aacer un estudio de 1os cuestionarios con re!!. 

pecto a la• respuestas y opiniones dadas por 1os a1umnos -

participantes en este trabajo se logró entresacar y con--

cluir en los siguientes puntos: 

Los alumnos coinciden en soiialar que esto tipo -

de pr&cticas pueden considerarse como positivas, ya que la 

aplicación do los conceptos teóricos on una situación prA.E, 

tica resu1ta mAs útil porque es más r&cil reproducir y 

constatar lo que la teoría sostiene, lu.ic;ho que permite que 

los conocimientos teóricos sean retenidos e interpretados

m&s fácilmente y por lo tanto 1ogr&ndoso un mejor aprendi

zaje. Lo anterior coincide con lo señalado por McCulloch -

(9) en el sentido de que para lograr un mejor aprendizaje

es necesario realizar actividades afines, puesto que reco.r. 

damos en un 90% haciendo y diciendo que simplemente leyen

do, oyendo o viendo, en donde solo so logra un 110% de apr.Q_ 

vechamiento y por lo tanto de aprendizaje. 

Tambifin so comprueba con el hecho do que en el -

75% de los cuestionarios contestados los alumnos snfialan -

estar do acuerdo que con este tipo do pr6cticas obtuvieron 

un mayor número do conocimit?ntos y Hohr·t.• Lodo que "nli!ndi.!,;. 

ron el por qué d·~ los mismos, lo r¡ue 110 J<olamonlr• l <!s l"'r

mi tió corroborar lo que la teoría sosl.iene, sino inclus]vf! 



retener y por lo tanto aprender. Así mis•o se logró ver -

que no necesariamente la teoría resulta con la misma clarJ.. 

dad en la práctica, lo que les permitió evaluar dicha teo

ría con un criterio mAs realista. 

Afirman también que fomentó en ellos el deseo de 

buscar las causas predisponentes del problema directa o in 

directamente, lo que les estimuló a ontudiar y a tratar de 

comprender más y mejor el concepto to6rico. 

Asimismo, exponen que otra do las razones es que 

no solamente se circunscribió a la materia de Nutrición -

Animal en sí, sino que permitió conocor e integrar concep

tos y conocimientos de otras materias afines como serían -

el caso de Zootecnia, Clínica, Higiene, Manejo y Comercia

lización de los productos, lo que permitía que en forma s~ 

mul t<.'lnea y en la mayor parte do los CLH1os en forma incons

ciente aprendieron de estas materias. Esto permite que --

exista una mayor integración del conocimiento de una mate

ria con respecto a otras que están íntimam~nte relaciona-

das. 

..Lo anterior es uno de los pri11cipales objetivoa

que tiene el cambio del sistema actual de la enseiianza de

la medicina veterinaria, puesto que 110 solamente se traba

.in a niv.,lcs i111'ormat Í'l.'os d!'l co11ocimii•11to, sino a niveles 



:f'ormati.voa y creativos, que es lo que 011 la actualidad el 

veterinario debe hacer en la aplicación do los conocimie!!. 

tos adquiridos en el aula de clases y su aplicación a ni

vel de campo. Esto implica que se deben estudiar y reno-

var los métodos do enseñanza para lograr on el estudiante 

una correcta visión do su ejercicio profesional y <>n bas1J 

a las necesidades que tenga el país. Con esto, en cuso de 

1ograrse, se podría remediar la deserción que existe, una 

mayor motivación por parte del estudiante para prepararse 

mejor y favorecer profesionistas conscientes do su papel

en la vida agropecuaria del país. 

El cambiar los métodos do onsoñanza tradiciona

les buscando su adaptación a las necesidades actuales y -

futuras del medio en que se ha de desenvolver logrará un

prof'esionista m&s económicamente productivo y satisf'echo

del esfuerzo que debe realizar para su educación. 

En lo reforente a la asistencia y cooperación -

por parte de los alumnos so observó que ambas f'ueron bue

nas, sobre todo si se toma on cuenta que ol presente tra

bajo se llevó a cabo en la granja experimental avícola -

"Veracruz" en Zapotitl&n, D.F., la cunl so encuentra rel!!, 

tivamente alejada de las instalaciones do la Facultad, lo 

que les exigía p6rdida de tiempo en nl dnsplazamionto y -

en ocasiones de algunas clases. Los alumnos nfirnmron qun 



loa beneficio• obtenidos justificaban el esf'l.erzo realiz~ 

do. 

En cuanto a la cooperación se observó que anto

la variada cantidad de tareas por realizar, los alumnos -

se vieron en la necesidad de organizarse y asignarse por

sl mismos tareas especificas para poder llevlr a cabo su

trabajo en forma más eficaz y r6pidnmonte. 

Todo lo anterior fomentó u11 mayor intercambio -

de ideas y conceptos sobre los problemas de los lotes, lo 

que contribuyó a que hubiera un mayor i11terés entro ellos 

y por lo tanto a una mayor convivencia. 

Todos consideraron útil el provocar un determi

nado problema para luego detectarlo, haciendo notar que -

de esa manera se encontraban más cerca de las situaciones 

reales a las que se pudiesen enfrentar on su desempefio -

profesional, lo cual les daba una mejor preparación tanto 

teórica como práctica. 

El 100~ de los alumnos consideraron que este t! 

po de prácticas deberían fomentarse en aquellas materias

en donde la práctica en ocasiones resulta do gran utili-

dad y apoyo a la teoria. 

Sin embargo, os nocesario hacer notar que la ifil 

plementaci6n de este tipo do trabajos no siempre es fácil, 
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puesto que requiere de contar con lo• suCicientes recuraoa 

tanto hwnanos como físicos, lo que ya en si es un problo-

ma. A pesar de todo, una mayor disposici6n por parte dQl -

profesorado por implementar no un gran número de pr&cticas 

que en ocasiones resultan inútiles, sino pr&cticas cortas

Y sencillas, pero que demuestren ser Útiles e~ la compren

si6n de un problema y que a futuro les beneficie. 
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e o N e L u 5 I o N E 5 

1.- Por 1os resu1tados obtenidos se constat6 la necesidad

de implementar pr!cticas similares a la expuesta en el 

presente trabajo, para lograr un mayor aprovechamiento 

de la teoría. 

2.- Los alumnos consideraron que con este tipo de trobnjos 

pueden comprobar o corregir lo <¡l.le la teoría sostiono

de una manera más directa. 

J.- Los alumnos coincidieron en afirmar que es necesario -

incrementar este iipo de trabajos, puesto que los est~ 

mu1a a estudiar y resolver problemas con un criterio -

propio. 

4.- Se constat6 que los alumnos respond~n positivamente a

este tipo de trabajos, ya que por las actividades que

realizan logran un mayor aprovechamiento y aprenden -

con mayor facilidad 1os conceptos que se les enseña. 

5.- Es 6til el combinar varias disciplinas que est6n inte~ 

relacionadas para que el aprendizaje sea m~s complcto

y m~s rea1ist.a, lo que redunda on 1mu mo jor prcpara--

ci6n del educando. 



6.- Por las características inherentes a la pr6cttca, ae

observó que la comunicación ~ntre los alumnos y el 

personal docente se incrementó, lo que permiti6 un i.U 

tercambio mAs fluido de opiniones, as{ como un enri-

quecimiento d~ los conceptos en el momento de la ens,2_ 

ñanza y el aprendizaje a nivel del aula de clases. 

1.- Es indispensable contar con lan facilidad~s adecuadas, 

asi como d! una buena planeaci611 para lograr el m6xi

mo aprovechamicn~o de estas prácticas. 



S U G E R E N C I A S 

1).- Seria conveniente que en aquellas materias en donde la 

prActica es indispensable por la trascendencia que ten 

drá a nivel de profesionista qu~· el número de pr&cti-

cas se redujera, pero que las que "º propongan sean -

más objetivas y 6tilcs para la educación profesionnl -

del estudiante. 

2).- Que las prácticas que realicen los ltlumnos contemplen

aspectos de otras materias, de tal manera que el estu

diante las aproveche más y sobre todo que vea lns in-

teracciones que existen, 

J).- Es recomendable fomentar este tipo do trabajos para ca 
timular al alumno a dedicarse más al estudio y con 

ello obtener una mayor y mejor preparación para su fu

turo ejercicio profesional. 

4).- Como ejemplo de práctica útil seria la que los alumnos 

al desarrollar la correspondiente alimentación de po--

11os de engorda en iniciación hicieran: 

a) Identificar y mezclar los diverMo~ ingredientes quo 

formarán parte de la ración que han rln consumir. 



b) Ana1izarAn una muestra de la raci6n para ver ai -

los resultados analíticos corresponden a lo• cal

culados. 

c) ObBcrvarAn el comportamiento de un lote de anima

les sometidos a dicha raci6n y sus efectos, 

d) Elaborarán un escrito donde se valoren los dife-

rcntes factores que influynrun sobre los resulta

dos obtenidos y la forma en <¡uc participaron. 

e) Evalunci6n do los beneficios obtenidos de la prá.5:_ 

ti ca. 
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