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Resumen: El  presente trabajo coiistituye una sintesis del quehacer de la ENCA, lider y rectora de la educacióii agricola del 
nivel medio en Guateiiiala, la nietodologia de trabajo y la educación en el agro. Adeinás, se incliiye la situación actual y 
condicioiiantes de la educacióii agricola del nivel medio y superior eii el ámbito nacional, el papel de la ENCA en el 
desarrollo de la educación agricola en Guateiiiala, una propuesta de desarrollo e integración de la ediicación, as¡ conio la 
sctividad que actualinente desarrolla la ENCA en materia de educación en su sede central y sus jreas de influencia directa. Se 
enfatiza en la necesidad imperativa e impostergable de desarrollar la agricultura como sector ainpliado, con fuertes 
eslabonamientos en toda la cadena productiva. Las graiides perspectivas que se plantean, buscan la reforma y cobertura 
educativa, la transformación de la educación para formar estudiantes con capacidad de pensar y toniar decisiones en torno a 
solución de los problemas agricolas del pais. Se recalca la necesidad de fortalecer e l  sistema de educación agricola nacional 
para unir e integrar esfuerzos educativos en todos los niveles de forinación. desde el nivel prevocacional, vocacional, 
universitario y postgrado. Se plantea el papel de la ENCA en la educación, capacitación, proyectos productivos, 
vinciilaciones coii iiistit~icioiies y eiiipresas del sector público y privado, nacionales e internacionales, incentivos laborales. Se 
describen en forina sincritica las actividades que realiza la ENCA para la foriiiación de sus egresados, que consisten en clases 
teóricas por la tarde, practicas y laboratorios por la maiiana, proyectos empresariales estudiantiles, ni6dulos de producción y 
gerenciales, practicas agricolas y forestales supervisadas, teniendo como lema principal "aprender liaciendo". Finalmente se 
proponen alternativas mediante el otorgainiento de diploniados para egresados y licenciaturas en el campo agroindustrial. 

Palabras clave. Educación niedia, ENCA. 

I n t r o d u c c i ó n  

U i i o  de los plaiitcainiciitos generales vertidos eii 
las iiidicaciones sobre el trabajo está basado eii ineiios 
diseusioiies y inás acciones, partieiido del heclio que 
las ideas y las coiiclusioiies, por Iierinosas que sean, 
sigi i i f icaii muy poco si  no se convierten eii accioiies. 
Por ello esta fase teórica eii el plaiiteamieiito sobre la 
educacióii agricola actual y los cainbios previstos para 
enfreiitar el i i l ievo i i i i lei i io, será de poca uti l idad si  
luego de ser discutida y corregida no se pone en 
práctica. El plaiiteaiiiieiito está basado principalmeiite 
eii las cosas que actualineiite Iiaceinos, dejando 
espacios para las visioiies eiir iq~ieccdoras del futuro 
que soii Fuiidainciitales para abr ir  las graiides breclias 
que conduzcan al desarrollo dc las iiistilucioiies de 
educacióii agricola, acorde a la dii iái i i ica del inundo 
moderiio. 

Las coiiclusioiies que se dcriveii de este trabajo, 
fuertemente eiiriqueciclas coi1 las obser\,aciones de las 
delegaciones de otras paises, iiidiidableiiieiite dar i i i  
palitas para que iliego de coiiverlirse eii realidades 

coiicretas, qiie periiiitaii i i i d~ i c i r  cainbios positivos eii 
l a  cducacióii agricola de iiliestros paises. 

Eii el iiuevo eiifoque de la educacióii, basado en 
que el educaiido, el estudiatite es hacedor de su propio 
coiiocimieiito y plai i  de vida, es niotivado a pcnsar y 
genera una nueva dii i iei isiói i  de poder para enfreiitar 
los desafíos. Este trabajo i io  está teriniiiado, puede ser 
mejorado por sus propios autores, estainos abiertos a 
recibir cualquier sugereiicia para inejorarlo. 

El trabajo representa uiia inaiiifestacióii del estado 
de iiiiestras sociedades educativas y tieiie los matices 
iiilierentes al grado de desarrollo alcanzado por 
iiuestros respectivos paises. Pero estainos conveiicidos 
que pala que Iiayii ui i  desarrollo social sosteiiido es 
iiecesario bri i idar educacióii y iiiás ediicacióii, la 
educación agricola, c i i  esle coii lesto iiidudablciiiente 
deberá orientarse a la iiioderiiización y tecnificación de 
la agricultura y al fortaleciiniento de los 
eslaboiiaiiiieiitos Iiacia atrás para estiinular las 
iiidustrias de insiirnos, equipos y inaquinaria agricola y 
Iiacia clelante para aceleinr los procesos 
agroiiiduslriales, procur~ i ic lo  generar el i i i i s i i i i o  de 
valor agregado para las ecoiioinias nacionales. 
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¿Qué es l a  ENCA? 
L a  Escuela Nacioi ia l  Ceiitral de Agricultura 

(ENCA) fue fuiidada eii 1921 en la l'iiica Nacional L a  
Aiirora de la ciiiclad capital, eii 1936 se traslacia a La 
Alaiiieda del departaiiieiito tle Cliiii ialleiiaiigo y descle 
1944 al presente opera eii sil sede ceiitial iibicada eii la 
r i i i ca  Birceiia, ivit i i i icipio cle V i l l a  Nueva del 
Departaiiieiito tle Guateiiiala, a 15 k i i i  del ceiitro 
histórico de la ciiitlad capital. 

Hasta 19S5 fi i i icioi ió coii io tina depeiideiicia tlel 
bl i i i isterio de Agric~i l t i i ra,  Gaiiaderia y Ali i i iei i tación 
(MAGA)  del estado de Guatemala, feclia en qiie 
obtiivo sil autoiioiiiía coii persoiiería jur idica y 
patriinonio propio. A la feclia se Iiaii graduado i i i i s  de 
4,500 ali i i i i i ios coi1 los títulos de Perito Agróiioino y 
Perito Forestal. 

Su  oigai i ización: Consis te  e i l  un Consejo 
D i rec t i vo ,  que es l a  i n á x i m a  autoridad, integrado 
p o r  represeiltai i tes d e l  MAGA, Uiiión N a c i o n a l  
Agropecuar ia  (UNAGRO), Cámara  de  Industr ia,  
catedr i t icos y egresados. 
, El director y subdirector soii las iiiáxiiiias 
autoridades adiiiiiiistrativas, apoyados por sus inandos 
metlios, coordiiiadores de las áreas acadéinica, de 
prodticcióii, servicios geiierales y ~iiiiclacles de apoyo. 

Su m i s i ó n :  Fori i iar Peritos Agróiioi i ios y Peritos 
Foresrales, capacitar agricultores y egresados para las 
eiiipresas agroforestales, sector piibl ico agrícola, 
orgaiiizacíoiies de productores y iiiiiversidades, 
i i t i l izaiido las inejores iiietodologías y téciiicas 
ediicativas teórico pi'ácticas bajo el lenia "aprenclei- 
liacieiido". 

Para ello ejecuta proyectos producti\~os 
estiidiaiitiles, talleres, inódiilos de prodiicción, 
prácticas de caiiipo, prácticas agricolas y forestales 
supervisadas eii eiiipresas piiblicas y privadas, 
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alretledor de los cllibes 4 S y las Escuelas de 
Foriiiacióii Agrícola (EFAS). En  los escalones 
superiores estaríaii ubicados los peritos agróiioinos, los 
ingenieros agrónoiiios y las iiiaestrías especificas. La  
ciispide tle la piri i i i icle esiaria reservada paia 
esiiicliaiites sobresalieiiles eii iii\,estigacióii. 

El Sisteiiia tic Ediicacióii Agrícol ;~ a tlesarrollnr, 
esiá basado eii seis pri i icipios básicos para ser esitoso: 
a) La  selección de jóveiies, prefereiitemeiite de 
extiaccióii riiral; b) Apreiider Iiacieiido; c) La 
búsqueda de la esceleiicia acadéinica; d)La foriiiacióii 
del carácter y litlerazgo; e) Desarrollo del espíritu de 
carácter einpresarial; y T) Etica y coiicieiicia ainbieiital. 

Este trabajo es prodiicto del aiiálisis y la sintesis de 
varios trabajos qiie sobre ediicacióii se Iiaii realizado 
recieiiteiiieiite eii Guateinala. Los  documentos base 
usados fiieroii: Las partictilaridades del Desarrollo 
Muiiiaiio Societlad, ivledio Aii ibiente y Ecoiiomía de 
Nacioiics Uiiidas, 199S, E l  serniiiario taller sobre la 
educacióii Agrícola de Ceiitroarnérica; e l  caso de 
Guateiiiala, Seiiiii iario sobre la Ediicacióii Agrícola a 
N i ve l  Superior, Plan Estratégico de la ENCA, 1997- 
2020, Revista Ceres de la ENCA, segunda edicióii, 
sejiiiiido época, 2001; el cat i lo j io  de la E N C A  2001; - 
L'S coiiti:astes tlel   es arrollo 1-luniano, 1998 de 
Nacioiies Uiiidas. Taii ibiéi i  l i i ibo reuiiiones para 
obteiier ideas eiiriq~iecetloras y para discutir las siiitesis 
preseiitadas por los integraiites del grripo de trabajo. 

Coino parte del proceso de desarrollo del trabajo 
liiibieron esfiierzos iiiclividuales en las sintesis de 
ciertos tlocuineiitos, pero I i ie i i i i iy  iii iportaiite la 
discusióii gi i ipal para In piiesta eii coiiiUii sobre teiiias 
divergeiites. El iiso de interiiet taiiibiéii f i ie necesario, 
los coiiceptos sobre iiioderiiidad y educación inás 
recientes fiieroii eiiriqiiecidos por esta vía. 

iiivestigacioiies de cainpo y bibliográficas. 
l i esu l tac los  y D iscus io i ies  

Sistenia de  et1uc;icióii agi.icol:i: Freiiie a la aiiseiicia 
dc iiii sisteiiia cle etliicacióii agrícola acorde coi1 el La e<luc:ición )' 10s l-equel-imientos del agro 
desarrollo agricola del país, la E N C A  Iia establecido n"ci0n"l 
las bases dc i in sisteiiia para eiifieiitar el f i i turo de i i i ia Goateinala es un país clonde las condiciones de 
niaiiera m8s racioiial, que confornie una piráii i idc de desarrollo de la poblacióii se crosioiiaii cada día a 
base aiiclia, sol)oi?ada por la juveiit i id ri iral orgaiiizada causa de los reajustes iiiacroecoiióinicos que i io 
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iinpactan positivaniente eii la sociedad, los tériiii i ios 
desfavorables de  intercambio en los priiicipales 
productos de exportacióii. Un ido  a lo  anterior, los 
procesos de globalizacióii e internacionalización Iian 
geiierado eii los i i l t i inos tieiiipos uiia graii iiicertidumbre 
en todo c l  i i i i i i ido debiclo e los contiiiuos cambios que 
Iiaii provocado en los sistemas ecoiióiiiicos, políticos, 
sociales y cult~irales. 

A pesar de estos cambios, en el creciiii ieiito 
económico del país, la agricultura sigiie teniendo muclia 
importancia, auiique no es uiia actividad sencilla, hoy 
día i io  basta con superar todos los obstáculos y 
dificultades que se viven eii la producción, sino que 
iiiás bien ésta se supedita a una demanda cada día más 
exigente. L o  aiiterior impl ica que la producción debe 
estar basada en un  pleno conociiniei i to de los gustos y 
las prefereiicias del sector deniandaiite. L a  experieiicia 
l ia deniostrado que eiiipreiider una actividad agricola 
si11 Iiaber i t lc i i~ i i icat lo  clar:iiiiciirc los iiiercados clc los 
prodiictos, es altamente riesgosa. Con este escenario, 
I ioy niás que nunca, el perfi l  profesional de las 
iiistituciones educativas debe ser enfocado hacia una 
forniacióii iiitegral que responda a las iiecesidades reales 
de cada pais. Los  prograinas educativos deben ser 
integrados Iiorizontal y verlicalineiite y deben aplicarse 
mediante iiietodologias constructivas activas en las 
ciiales piiedaii pait icipar todos los entes involucrados en 
el proceso de enseiiaiiza- apreiiclizaje, coiistituyendo asi 
un  sistenia inuy eficaz eii la preparacióii de profesioiiales 
para e l  mundo de trabajo. 

Una  de las posibles salidas a la  crisis que se vive 
puede estar eii l a  fori i iacióii de técnicos coi1 visiói i  
eiiipresarial qi ie cleveii la geiieracióii cle riqiicza por 
i i iedio de la creacióii cle empleo, dcl  i i i tcrcaii ibio y 
coiisuiiio de bienes y servicios, y eii l o  posible que 
integren valor agregado al proceso prodiictivo por 
inedio de los procesos iiidustriales. Esta forinacióii de 
téciiicos con uiia visiói i  einpresarial eii su papel de 
.f i i t~iros líderes del agro, debe ser coiiipatible con las 
iiecesidades de tecnif icar la agr ic~i l tura al increineiitar 
su productividad, de generar fiieiites de empleo, y de 
i i i i t igar los efectos de la actividad Iiuiiiaiia sobre los 
recursos naturales al Iiacer una actividad agricola 
viable eii la pai te téciiica, ecoiiómica, social y 
ambiental. 

L a  ediicación agr icola en Guatenia la  
E n  Guatemala, la falta de servicios educativos 

bis icos y de capacitación técnica y la  necesidad de 
trabajar a temprana edad, Iiace que una de las 
características inás relevantes de la oferta de mano de 
obra sea sri baja cnlificacióii. Los altos iiidices de 
desocupación, así coii io la baja calif icacióii de la inano 
de obra han originado que la participación de la 
población niás pobre sea cada vez inenor en la 
captacióii del iiigreso iiacioiial. 

E i i  el pais se Iian Iieclio esfuerzos serios para 
aumentar la cobertura, foitalecer la adiiii i i istración, 
mejoi.ar la calidad y buscar un sistema iiiás equitativo 
de la educacióii. Sin embargo, i i i i les de guatemaltecos 
i io  tienen acceso a la educacióii y e l  sistenia es poco 
flexible, pertineiite y sigii i f icativo para la poblacióii 
inult i l i i igüe y pluricult i iral que atiende. Todavia 
prevalece i i i ia fuerte centralización eii la toma de 
dccisioiics y eii la ediiiiiiisii.nci611 dc Iii ccliicacióii. 1-lay 
grandes disparidades entre los servicios educativos 
dirigidos a las distiiitas regiones y departaiiientos, las 
ireas urbanas y rurales, los diversos grupos étiiicos y 
los Iioinbres y las in~i jeres. E i i  las nuevas condiciones 
de economía globalizada, son las eiiipresas locales 
basadas eii ventajas coiiiparativas, capaces de 
est ini~i lar la creatividad, el bueii uso de la información 
y el coiiociinieiito, los que pueden surgir e i i i ipulsar el 
desarrollo nacioiial. D e  a l i i  que la educación adquiera 
un papel cada vez más relevaiite. 

L a  transformacióii de la educación y su adecuación 
eii las nuevas exigencias, i io  puede ser desde luego un 
Iieclio aislado, pero la reforina educativa es un p i lar  
cciitr;il eii este proceso. Afoi-tiiiiadaiiieiite eii la 
ed~icaciói i  general ya  el Mi i i ister io de Educacióii está 
inipiilsando i i i ia reforiiia educativa sobre bases sólidas. 

E i i  cuaiito a la educación agricola, la ENCA, 
rectora de la educacióii agricola a i i ivel  inedio también 
está i inp~i lsai ido reforinas eseiiciales con el leiiia de 
apreiider-liaciendo basadas en el mejoramieiito 
sustancial eii la docencia y en el desarrollo de 
proyectos productivos coii activa participación de los 
estudiaiites. 

L a  educacióii agricola se proporcioiia eri los niveles: 

Vocacioiial a través de las escuelas de formación 
agricola a cargo del IvIAGA. 



N i v e l  ineclio a cargo legalinente de la ENCA. 
N i v e l  siiperior por la U S A C  y iiniversidndcs 
privadas. 
Ediic;icióii Agricola i i i fori i ial. 

Ln ct l i icnciói i  : igricoln :i n ivc l  voc;iciorial, Esciiclas 
(le 1~oi~ i i i : ic ió i i  Agr ico la  (ElTAS) 

Las esciielas de foriiiacióii agricola foriiiaii parte 
del coiiipoiieiite de eiiseñaiiza y capacitacióii del 
M A G A ,  se iiistalaroii coii la idea de foriiiar reciiiso 
liii i i iaiio coi1 cult i ira productiva regioiial y de 
preparaioria paui iiigresar a la ENCA. 

'Ztl i icación ;igi-icoln t lel n i vc l  i i ietl io 
En  lo que respecta a Iii oferta de EdiicaciOii 

Agricola, la Escuela Nacioi ia l  Ceiitral de Agr ic i i l t~ i ra  
es coiisti i~icioiial i i ie~ite, segúii el articulo 79 tle la 
coiistirucióii polít ica de la repiiblica tle Giiateiiiala, 
rectora de la Ediicacióii b let l ia Agropecuaria y Forestal 
en el ái i ibito iiacioiial, debitlo a qiie el articiiio 79 de la 
Coiistitucióii Polít ica cle IÍI RepUblica coiicetle a la 
EAiCA la respoiisabilidad de t l i r ig i r  la edticacióii 
agrícola iiieclia del pais. 

E i i  sil f i i i iciói i  rectora, I ia i i i ip~i lsado y aprobatlo la 
creaci611 fi i i icioi iamieiiro de los sigiiieiites ceiitros 
etliicativos. 
D e l  gobier i io ce i i t rn l  (pi.esiipiicsto general (le In 
iiacióii): Esciiela 'Nacioiial Ceiitral dc Agr ic~ i l tura 
(ENCA), iibicacla en Bárceiia, V i l l a  Nueva. 
De l  M i i i i s t c r i o  de A g r i c i t i i r i ,  gariacleria y 
h l in ie i i t : ic i0n (R'LAGA): Ciintro Escu*las de 
Foriu;icióii Agr icola (EFAS), Esciiela Agricola de Saii 
Marcos, Esciiela Técii ica de Foriiincióii Forestal 
(ESTCFI'OR), Jacallciiaiigo, 1-iueliueteiiaiigo, Escuela 
de Foriiiacióii Agr icola (EFA), Cobán, A l ta  \ierap.az, 
Escuela de 170riiiacióii Agr icola (EFA), Sololá. 
D e l  M i i i i s te r io  t le l a  Defensa Nacional:  cualro 
escuelas de Agricui t~ira,  la del Altiplaiio, Institirto 
Adol fo  V 1-lall de Qiiiclié, Escuela cle Agricult i ira de 
Orieiile, I i is t i t i i to Ado l fo  V l-lall de Ciiiqiiiiniila, 
I i i s t i t~ i to  AdolFo V Ha l l  de Retal l i i i le~i  e Instit l i to 
At lol fo V. Ha l l  de Jalapa. 
D e  la  iniciai iv: i priv:rtla: Ci i ico esciielas, Iiistitiito 
Teórico Prtictico de Agric i i l t i i ra (ITPA), Saii José 
Piiiii la, Giiateinala; I i isl i t i i to tle Cieiicias 
Agropeciiarias y V ida  Silvestre (1CAVIS) Poptiiii, 
Petén; Ceiitro de Ed~icac ió i i  ivledia Agropeciiaria y 

Forestal de Sur-Orieiite (CEivIAS), Sutiapa; Iiistitiito de 
Capacitacióii Atl\~eiit ista de Pet i i i  (ICAP) Poptiiii 
Peiéii e I i ist i tuto Técii ico de Agricult i ira de 
Coatepeqiie (ITAC), Coatepeque, Qiietzalteiiango 
I)c c:ir;icicr i i i i s tn  (Inici:iti\':i ~i i i \ ,atl: i  y Cobieri io): 
La  Esciiel:~ tle Agr i c i i l l ~ i ra  de Noror iei i tc (EANOR), 
L a  17ragiia, Zacapa. 

LA ed~c:1ci611 agi-ícola eii Giiatcrn:il:i a i i ivel  
super ior  

L a  eclucacióii siiperior por iiiaiidato legal 
corres~~oi i t le  a I;i USAC.  L a  F~ici i l tat l  de Agroiioinia, 
FAUSAC, foriiia ptirte de las hci i l tades de la USAC. 
Fiie fiiiidatla en 1950 y se Ii:in gratliiatlo Iiasta el 2000 
alretletlor cle 3000 profesioiiales. 

Ei i  1976 cinpezó a f~ i i ic io i iar  el nivel  iiitermedio 
(técnicos) de ediicación agrícola eii el Ceiitro Regioiial 
Uiiiversitario del Nor te  (CUNOR). Eii 1977 iniciar011 
tarnbiéii activiciades los Ceiitros Regionales 
Uiiiversitarios clel Nor-occideiite (CUNOROC) y 
Oriente (CUNORI). Ei i  1978, i i i iciaroii actividades los 
Ceiitros Universitarios del Siir y Siir-occidciite 
(CUNSOROC y CUNSORI). 

Dos ~iiiiversiclatles privadas ofieceii la carrera [le 
agroiioinia, la Uiiiversi<latl del Val le (1977) y la 
Uii iveisit lad Rafael Laiidivar (1976). Ei i  1979, la 
Universidad Rafael Laiit l ivar i i i ic ió iiii Plaii tle 
I~egioi ia l izaciói i  de la Faciiltatl tle Cieiicias Agricolas y 
del Medio Ai i ib iei i te ofiecieiido la carrera tle 
Fitoteciiista especializatlo eii ciiltivos. Esta carrera 
tluraba siete iiieses. Actiialrneiite se ofrece esta carrera 
eii pleii dc  fiii tle seinaiia y a n ive l  inedio uiiivcrsitario 
eii las regioiies (le Zacapa, Jutiapa, Cobáii, 
Qiietzalleiiaiigo y Csciiiiitla. 

E i i  1996 se creó la Uiiiversided Riiral coi1 las 
carreras (le I'éciiico e l i igeii iero en ivledio Aiiibieiite. A 
i i ivel  cle inaestiias eii agric~iltt ira, Iiasta 1996 esistió el 
prograiiia de Econoriiia Agrícola de la Faciiltad de 
Cieiicias Ecoiióiiiicas de In USAC. Qiie eii 1997 se 
traiisforinó en i\4aestria eii E\'aliiacióii y Fori i i~ i laciói i  
de Proyectos. 

Destlc 1995, la Uiiiversiclad Rafael Laiidivar 
ofrece dos inaestrias, uiia eii Atl i i i i i i istracióii tle 
Enipresas Agricolas y otra en Atl i i i inistracióii tle 
Recursos Naturales. 

Las ~iiiiversiclades Fraiicisco ivlarroquíii y clel Valle 
desde Iiace dos años Iiaii veiiido ofrecieiido :lila 
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especialidad de postgrado en adiiiiiiistracióii de 
emprcsas agricolas. 

Para cada una de las Iiistitucioiies destinadas a la 
Educación Superior Agropecuaria en el país, se 
coinpai-teii similares iiiisioiies y visioiies eii relación 
con el rol que deben jugar en los nuevos sisteinas 
econóinicos, sociales, políticos y productivos, que se 
están preseiitaiido coi110 esceiiarios reales de trabajo. 

La oferta de estudios agrícolas a nivel superior 
(Téciiicos, Liceiicialuras y Maestrías), ftincioiia eii el 
país a través de cuatro iiiiiversidades de las' seis 
existentes, coi1 sus sedes ceiitrales eii la ciudad capital 
de Guateiiiala y varias sedes regioiiales (Centros 
Uiiiversitarios), distribiiidos eii todo el Lerrilorio 
iiacioiial. 

Se presenta a coiitiniiación la eiiiiiiieracióii de las 
Carreras y Grados Acadéniicos que ofrecen las 
Universidades. 

Universidades Estatales 

Universidad (le San Carlos de Guatemala 
F:icultad (le Agroiioniia: 
Técnico eii produccióii agrícola 
Iiigeniero en recursos iiaturales reiiovables 
Iiigeniero en sisteinas de produccióii agrícola 
Maestría eii bioteciiología y inanejo del recurso 
hidrico 
Maestria eii iiianejo sostenible del recurso agua y 
suelo 

Facull:id de Medicina Vetcrinnria y Zootecnia: 
Técnico eii producción peciiaria 
Técnico en acuac~illiira 
Liceiiciado en zoo~eciiia 
Liceiiciado en aciiacultura 
Médico vcteriiiario 

Maestría eii gerencia de la agricultura sosteiiible y 
los ~ C C L I ~ S O S  iiatiirales 

Universidad Del Valle (le Guatemala 
Facultad de Ciencias y Hurnanidatlcs: 
Licenciado eii ciencias agricolas 
Licenciado eii cieiicias forestales 
hlaestria eii ecoiioinia y adrniiiistración de 
eiiipresas agricolas 
Maestria eii estudios aiiibiciitales 
Ivlaestria en teciiologia c l -  < iiera 
Maestria eii teciiolo,' "ia azucarera 

Urii\'crsidatl Riiral 
Téciiico eii agro ecología 
Licenciado eii Iiigeiiieyia ambieiital 

Universidad Galileo 
(Peiidieiites de iiicorporarse) 

La  Ediicación Agrícola Infornial (Capacitación) en 
Guatemala 

Esta se encuentra a cargo del Iiistitiito Téciiico de 
Capacitacióii y Prodiictividad (INTECAP), el cual 
fiiiicioiia eii foriiia descentralizada y autónoma, coi1 
recursos propios prodiicto de la coiitribucióii tributaria 
de la iiiiciativa privada. 

Recieiitemente (1999), su estructura organizativa 
Iia sido desceiitralizada, en donde cuenta con ciiico 
sedes regionales (Central, Sur, Occideiite, Oriente y 
Noi-tc), las ciiales atierideii la demanda de cursos 
especificos eii los difereiitcs sectores productivos. 

¿Qu& Hace la ENCA en la Educación Agricoln? 
Dc aquí eii adelaiiie se describe11 las actividades 

especificas iinportantes quc realiza la ENCA en la 
forinacióii de siis estiidiantes. 

Universidades Privadas 

Universidad Rafael Landivar 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Téciiico eii Fitoteciiia 
Licenciado eii cieiicias agricolas 
Licenciado en cieiicias ainbieiitales 
Liceiiciado en cieiicias lioi-ticolas 
Maestria eil admiriistración de empresa: 

El proceso de adiiiisión de estu(liaiites y profesores 
La ENCA encainiiia siis esfiierzos liacia la 

esceleiicia académica, iiiaiitiene rigiirosos procesos de 
selección de estudiaiites y de profesores. Al proceso de 
adiiiisióii de estudiantes aplican iiornbres y rn~ijeres 
eiitre 14 y 18 aiios, quienes pasan por i i i i  esainen de 
preseleccióii en 15 sedes ubicadas estratégicameiite en 
toda la república. Los que gaiiaii el proceso de 

; agricolas preseleccióii, deben asistir a u11 período propedé~itico 
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de 20 dias eii el iiies de dicieiiibre, t ie i i i l~o que es 
aprovccliado para qiie los aspiraiites se adapten a las 
coridiciories de la ENCA, vivan el régimeii acadéinico 
y discipli i iario y se cornpleinenteii las evaluaciones 
psicológicas, iiiédicas y socioecoiióinicas 

El proceso de selección de profesores corisiste ci i  
tina preseleccióii por curriculo, esánieiies de 
persoiialitlad realizados por eiiipresas especializad;is, 
eiitrevistas y refereiicias persoii:iles. Los prolesores 
tieiieii gratlos acatléiiiicos tle liceiiciatiiras, iiiaestrías y 
doctorados, con experiencia eii docencia, ~producción, 
iiivestigacióii y ti'siisferericia tecnológica. 

Acti ial i i iei i tc se ofreceii las carreras de Perito 
i igróiioi i io y Perito Forestlil, con tres años de cliiracióii, 
tlistribuidos eii siete cuatiiii ieslrcs deiitro de la E N C A  
)l i i i io fiiera, eii eiiipresas agricolas y forestales. Se 
iiiiparlen seis cursos por ciiatríiiiestre, con prácticas tie 
caiiipo o laboratorio eii sii iiiayoria. Algii i ios tle los 
ciirsos soii prácticos conio coiiipulacióii y proyectos 
einpresariales estiidiaiitiles, otros teóricos coii io 
iiiateiiiática y estadística. Ei i  tlias alteriios; en la 
jori iada (le la iiiañaiia, los esludiaiilcs se presentan a 
prácticas de caiiipo o laboratorio y iiiódiilos de 
protliiccióii. Los inódulos tle prodiicción son i i n  
coii jui i lo de actividades repetitivas de protliicci61i, 
iiivestigacióii, exteiisióii y gereiiciales, qcie el 
estudiaiitc deber i  desarrollar tliii.aiitc 5 seiiiaiias. Se 
diseñar011 coi1 base a la pirbii i ide (le apreiidizaje, eii el 
pr i i i icr  año se i i icorporaii activiclades de 
iiianteiiii i i ieiito de la f inca y tareas pricl icas; eii el 
segundo, actividades téciiicas eii el tercero, 
actividades gereiiciales, coino iiiaiiejo de personal, 
admiiiistracióii y coii~ercializacióii, 

Los proyectos eiiipi.esariales estiitliaiitiles tieiieii 
coriio objetivo forriiar ei i  los estiitliaiiles iiria 
iiieiitalidad práctica, eiiipresarial y ejecutiva a tr~ivés 
del desarrollo de Liiia einpresa desde su plaiieacióii y 
orgaiiizacióii, Iiasta sil desarrollo y liqiiidacióii. 

Las prácticas agricolas y forestales siipervisadas 
enfreiitaii a los esiutliaiites a la  realidad cle las 
einpresas púb1ic:is y privaclas y sirven para reafiriiiar y 
afiliar los coiiocii i i iei i tos y esperieiicias atlqiiiritlas por 
los aliii i i i ios eii sil proceso de foriiiacióii, brindar apoyo 
a las eiiipresas y fireiite de einpleo para los egresados 

L a  evaluacióii del esti idi~ii i te es coiistaiite, pero se 
difereiiciaii tres Fases, eii las qiie se i i icluyeii tliversas 
foriiias (le evaliiación, escritas, orales y virtuales. 

L a  i i i \~estigacióii sirve a los procesos de 
retroali i i iei i tació~i (le docentes y estiidiaiites, apoyo a 
las iiiiidades de prodiiccióii, servicios y traiisferencia 
teciiológica. Se realizt coi1 base eii las liiieas de 
investigación prioritarias eslablecitias y la  creacióii de 
eqiiipos iiiiilticliscipliiiarios e iiiteriiistiliicioiiales qiie 
colaboraii estrecli~iiiieiiie en el plaiiteaiiiieiito y 
ejecucióii de los proyectos. Se trabaja eii coopei'acióii 
coii otras iiistili icioiies de iiivestigacióii, ent iz eliiis, el 
CONCYT, ICTA,  FAUSAC, PROFRUTA. 

Ei i  el Centro de Capacitacióii Las Ni i i fas se 
re;ilizaii capacitacioiies a a~rricultores, niiijeres 
organizadas, aiiibieiilalislas, productores, 
agroiiidiistriales, acliiiiiiistradores, profesioiiales 
forestales, piscicultores 

Las carreras se orieiitaii hacia ei fortaleciiii ieiito de 
las i reas tlel coiiocii i i iei i to eii el canilio aiiiiiieiital, 
iiitliistrial, eiiip;esarial y de iii\lestigacióii. Tainbiéii se 
iiicorporaii valores éticos y tleslrezas para entregar a la 
societlatl peritos cle ;ran calidad téciiica hiiinaiia. 
Todos los estiidiaiites son iiiternos y gozaii tle los 
servicios básicos de Iiospetlaje, aliiiieiitacióii, barbería 
y sala (le eiitreleiiii i i ieiito. 

Para normar la actividatl acadéinica y la coiiducta 
esliidiaiiii l, exisleii ei ieglaiiieiito acatléinico, 
tliscipliiiario, de giras cle estiiclio, de relacioiies 
laborales y la ley o ig i i i i ca  tle la ENCA. Eii apoyo a la 
forinacióii ii itegral de los estiicliantes se iiiculcaii 
valores Clicos, iiiorales y civicos. Se biisca for i i iar  
respoiisabilidad, disciplina, pi i i i t~iai idad, cooperacióii, 
iiitegridatl de carácter, ecuaiiiiiiidad, voluntati de 
trabajo, caiácter eiiipreiitledor. Se vela por la 
coiiviveiicia estudiaiitil y la saiiitl física y iiieiital, 
proinovieiido activiclatles ciiltiirales y recreativas 

Recursos (le l a  ENCA 
Para sus cliversas activitlades ciieiita con ¡SO 

Iiectáreas, cinco edif icios para resitleiicias 
rstiidiaiitiies, cocina y coiiietlor, lavandería y 
plancliería, bilil iotecn, cl inica inétlica y odoiitológica, 
laboratorios tic coinpiitacióii, suelos, qiiíinica, 
eiitoiiiologia, fitopatología, protecciói i  forestal, áreas 
tleportivas, resideiicias para catedrit icos y servicio de 
iiiteriiet. 

Para el ano 2001 su presiipiieslo de 
fiii icioiiaiiiieiito f i ie (le Q 18,442,345 (US $ 2,305,293) 

el de i i iversióii Q 4,434, 5347 (US 9; 554,293), 
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sieiido sus principales fiieiites de iiigrcso, el M A G A ,  el 
I N A B  y fondos propios. 

L a  E N C A  for i i ia parte dcl  Prograiiia GLOBE, coi1 
el patrocinio del gobierno de Estados tinidos, que a 
nivel  inuiidial realiza observaciones e investigacioiies 
del mcdio aiiibieiite. En  una estacióii meteorológica se 
registran observaciones diarias del cl ima. 

L a  E N C A  cuenta coii un coinité editorial integrado 
por profesores, sieiido sus priiicipales publicacioiies, 
revista Ceres, órgano de divi i lgacióii c iei i t i f ico 
tecnológico; Periódico El Sembrador, que incluye 
i i i formación de caráctcr iioticioso, aiTícuios literarios, 
i i i formación sobre actividades c~ilt i irales, cieiitificas y 
tecnológicas. Tainbiéii publ ica boletiiies, trifoliares, 
catálogo, guías de clase, l ibros de testo, guias practicas 
para agrictiltores y págiiia web. 

E l  plai i  iiiaestro de la ciudad verde coiitieiie el 
ordeiianiiento de sus áreas prod~ictivas, coi1 el objetivo 
principal que la E N C A  fori i ie ~ i i i  p~ i l i i i ó i i  verde qiie 
permita mantener ~ i i i  ainbieiite sano, agradable y eii 
equi l ibr io coi1 el desarrollo urbaiio que se Iia esteiidido 
eii todas sus áreas aledañas. SLI plan estratégico 
i inpulsa el creciinieiito I iorizoiital a través del apoyo a 
los ceiitros regionales de educación agricola y los 
prograiiias de capacitacióii y extensión. 

L a  E N C A  Iia establecido uiia serie de alianzas 
estratégicas coi i  ii istitucioiies iiacionales e 
interiiacioiiales para el foitalecimieiito de la 
reingeniería. Entre las priiicipales destacan, conveiiio 
ivlésico - Israel - Cuateiiiala para la capacitacióii y 
asistencia técnica; Gobierno de Japóii, apoyo al 
equipainieiito para la eiiseliaiiza y capacitacióii, asi 
$amo la asignación de técnicos voluiitarios japoneses 
qiie laborati eii diferciites áreas de la ENCA. 

Prograiiia Globe- AID, para estiidios i i iedio 
ambieiitales; Cuerpo dc Paz de Los Estados Uii idos de 
Aiiiérica, asigiiacióii de téciiicos voluiitarios qiie se 
i i icorporaii a proyectos de iiivestigacióii; ivIisióii 
Técnica Cliiiia, asisteiicia téciiica y fiiiaiiciera para la 
ejeciición de proyectos de producción c investigacióii; 
I i ist i tuto Nacioi ia l  de Bosques N A B ,  para el inaiiejo 
de reservas forestalcs; I i ist i tuto de Cieiicia y 
Tecilologia Agricolas ICTA,  desarrollo coii junto de 
acti\lidades de capacitacióii e iii\iestigacióii; empresas 
privadas agropecuarias varias, para cooperacióii 
técnica, pasaiitias de estudiaiites e iiitercaiiibio 
coinercial; Uii iversidad de San Carlos de Giiatqnala, 

coiiveii io de cooperacióii para la creaeióii de la carrera 
de Ingenieria Agroindustrial; Escuela Agricola 
Paiianiericaiia El Zaniorano, cooperacióii técnica para 
la forinacióii de recursos Iiunianos. 

Tainbiéii se I ia obtenido cooperación con L a  
Escuela Regional del trópico I i i i inedo E A R T H  en 
asesoría a Proyectos Empresariales Esiudiaiitiles; 
I ICA,  para asliiitos de capacitacióii docente; Escuela 
Ceiltroainericaiia de Gaiiaderia, Ui i ión Europea, eii 
capacitacióii a través del prograiiia Gaiiarinoiiía. 

L a  E N C A  realiza proyeccióii social a t rav is  de 
cursos de capacitacióii y adiestraniieiito, el programa 
de  practicas agrícolas y forestales supervisadas y 
i i iódulo de trabajo coiiiuiiitario. 

U i ia  buena paite de los estiidiaiites tiene la 
opoitui i idad de quedarse laboraiido en las empresas 
doiide Iiaceii sus prácticas s~ipervisadas; de Iieclio 
niuclios lo liaceii. Otros i io  acepta11 porque su objetivo 
pri i icipal cs coiit i i i i iar esiiidios iiii iversitarios, pero eii 
los lugares de trabajo i io obtienen periiiiso. 

El papel dc l a  ENCA en l a  cducaciói i  agrícola 
L a  E N C A  se eiicueiitra realizaiido i i i ia serie de 

iiiiciativas con el objeto de seguir consolidaiido u11 
proceso de reiiigeiiieria que in ic io  desde el año 1995 
para apoyar los requerimieiitos teciiológicos del agro 
guatenialteco. 

L a  ENCA, act~ialnieiite, se encuentra eii uiia 
posición de intewei i i r  positivaniente en e l  desarrollo 
de iiinovacioiies a la agricultiira iiiediaiite la fori i iación 
de emprendedores coino i i i ia salida a l iei iar los nichos 
de prodiicción y eiiipleo que estáii quedaiido sin 
nteiición por la disininucióii del estado y por la 
iiiteriiricioiializacióii de los procesos productivos. 
Guatemala tiene que ir abaiidonaiido sus modelos 
extciisivos de prodiiccióii y toi i iar uiia nueva 
iiieiitalidad eii la que la diversif icacióii y la 
i i i tei isif icacióii de la ~prodiiccióii orieiitada Iiacia los 
procesos o;roiiidustriales Iiaráii que la agr icu l t~ i ra  
pueda ser coii ipetit iva en aspectos productivos, 
cualitativos y geiieraiido fiientes de empleo con efecto 
d is t r ib~ i t ivo a otros iiiieiiibros de la sociedad. 

Uri:i v is iói i  conipai.titln (le1 consejo t l i rcc t ivo dc  la 
ENCA 

E l  Coiisejo Directivo, coii io la i i iási i i ia aiitoridad, 
biisca realizar cambios sigi i i f icativos en la estructura 
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ediicativa de la E N C A  deiitro cle su visiói i  establecida 
eii el Plaii Estiatégico E N C A  1997 - 2020. L a  realidatl 
acttial se resiiine en una instit i iciói i  estabilizada, coi1 
kiiia i i i f raestr~ict i im legal versátil y L I I~  claustro de 
catcdiaticos de alta caliclad lprofesional. 

Los logros aiiteriores coiistiluyen Iioy dla i i i ia 
plataioriiia o base qiie piieda eiicaiiii i iar iii i iovacioiies y 
coiisl i t i i ir uiia respiiesta a los reqiieriiii ieiitos tlel rigro 
nacioiial. 

El eiifoqiie del Conse.jo Direct ivo i i icluye dos aspectos 
fiiiid:iiiieiitales: 

El priiiiero, i i i f lu i r  eii la capacidad geiieraclora de los 
catetlráticos por i i iedio de: 

l. Establecer 1111 progiaiiia de Foriii;icióii tloceiite qiic 
periiiita teiier iii ia vi i ici i lacióii a la iiiotleriiidad de 
la agriciiltiira por i i ietl io de iiistriicción formal. 

2. Desarrollar actividacles de cal~aci laciói i  en servicio 
por i i iedio cle giras a einpresas locales o 
nacioiiales, y cursos de corto plazo deiitro y fuera 
del país. 

3. Realizar pro)Iectos productivos en fori i ia 
i i idividual o coiijuntaiiieiite con otros profesores, 
prefereiiteiiieiite eii las Sreas (le su especialid:id, lo 
ciial les periiiitirfi v i v i r  experieiici;is reales qiie 
serviráii de retroaliii ieiiracióii a los esliitliaiiles y 
les daráii a ellos 1115s propiedael eii sii labor 
tloceiite. 

4. Iiiiplerneiitar el "Prograina tle Fortaleciiii ieiito 
i i is t i~ucioi ia l  a través de la produccióii" eii la cual 
los participaiites de cada proyecto teiidráii la 
oportiiiiitlacl (le recibir  iiii porcentaje cle las 
~it i l idacles iiems qiie geiiere cada proyecto. 

5. Vi i ic i i lar  coiitii ioaiiiente al sector privado y al 
i i ist i t i icioi ial realizaiiclo trabajos de coiisultoría. 

2 .  Crear inceiitivos para qiie los catedráticos piiedaii 
eiisaiicliar sil alcance al leer y liablar iiiglés, y coi1 
esto loi i iar veiitaja de toda I:i i i i forinación 
electrónica clispoiiible eii i I  Inleriiet y eii el 
soft\vare disefiado para la eiisefiaiiza agrícola. 

E l  segiiiitlo coiisisíe en clesarrollar la capacirlad 
geiieratlora del estudiaiite por i i ietl io de: 
l. Experi i i iei i tar viveiicialinente uii proyecto o 

actividad uroductiva coiiiercial coiisidei.aiitlo los 

costos, los bciielicios y los riesgos propios de la 
agriciilíiira. 

2. Después de  la i i i iciacióii eii la actividad 
empresarial de los ciirsos y inód~ i los  de Proyectos 
Einpresariales, el estiidiaiite piietle ejecutar tiii 

proyecto coiiiercial, el cual sere asesoratlo por i i i io 
o varios caíe<lrAticos coi i  l o  ciial se estaría 
especializaiitlo eii iiii i rea. 

3. Cimeiitar la capacitlad gerencia1 de lo2 egresados 
al briiidarles las herramieiitas de adiniiiistracióii, 
gereiicia, agro iiegocios, agroiiiclustria. L a  
experiencia estg cleiiiosíi~aiido qiie coii io pals 
soiiios capaces tle protl i icir prodiictos 
seiiiiprocesatlos o fiiializados para el mercatlo 
local y para el de expoitacióii. Por iiii lado se 
zigrega valor a la protl i icciói i  al crear fiieiites de 
einpleo y realizar i i iversióii productivi i  eii la 
agriciiltura. 

Adeii i is, tle lo aiitei ior la ENCA,  tainbiéii pretende 
iinplemeiitar 1111 programa de capacitacióii para 
productores y orrecer servicios de apoyo eii 
ii ivestigacióii aplicada y exleiisióii agrícola. 

A l ternat ivas ident i i icadas den t ro  de l  sislenia de 
etlucacióii ;igrícola 

Ei i  el Plaii Estratégico cle la E N C A  se propoiie 
establecer iiii Sisieiiia (le Ediicacióii Agrícola eii foriiia 
de piidiiiicle para el país. E l  creciiii ieiito de esta 
piráii i ide se visualiza eii tres direcciones: 

1 .  L a  priiiieia, eii seiitido Iiorizontal, al coiisolitlar el 
apoyo a los Cen~ros cle Ecliicación Agrícola ivletiia 
y Forestal (CEiVíAF's), esteiider la ~poblacióii eii la 
formacióii (le Perilos Agrónomos y Forestales, 
ateiider los prograiiias tle capacitacióii agrícola e 
iinpleiiieiitar ui i  prograiiia de diploii iado de i in afio 
]para buscar la especializacióii c i i  i in área de 
iinportancia. 

2. L a  segiiiida dircccióii, eii seiilido veit ical Iiacia 
abajo, coiisiste eii fortalecer los estutlios de i i ivel 
biisico eii las Esciielas de Forrnacióii Agricola 
(EI7A's). 

3 .  Fiiialineiiie, la tercera, eii el seiitido veiTical Iiacia 
arriba, coiisiste eii avaiizar eii la pir i in i t le de 
aprentiizaje Iiacia iiii Prograina de Licenciatiira eii 
cuatro aiícs. 
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El prograina de fortaleciniieiito de las EFA's surge 
debido a los graves problemas que existeti.-eii el 
precario sisteina educativo guateinalteco y la 
necesidad de crear seinilleros de calidad para la 
ENCA.  

El progrania de diploinado surge como uiia 
necesidad de refi i iar y fortalecer las destrezas 
prácticas, así coino estimular la capacidad geiieradora 
de los egresados de la E N C A  durante ~ i i i  ano inás de 
instrucción práctica, a i i iodo de qiie eii i i i ia forma real 
y objetiva doinii iei i  deteriniiiada rama de la  produccióii 
agricola. 

Se considera qiie el Prograiiia de Diplomado 
respoiide a una porción de ui i  i i ic l io qiie no está sieiido 
ocupado por ninguna i i ist i t i ición pública n i  privada con 
programas dc educacióii intermedia superior (Grados 
de Téciiicos Uiiiversitarios) o educación siiperior 
(Liceiiciatiiras). 

E l  prograina de liceiiciatura surge liiego de 1111 
análisis esliausti\'o, eii el cita1 se l lenó a la conclusión 

Eii i in  ini i i ido qiie eiifreiita continuos procesos de 
cambio, la agricultura debe construir y reconstruir sus 
procesos conforine su nuevo entorno. Esto impl ica la 
formacióii de profesionales con una mentalidad 
generadora para no sólo resolver los problemas 
presente, sino caniinar Iiacia las visiones personales y 
iiacionales del Futiiro, coi1 valores principales y básicos 
coino la Iioiiestidad, la rectitud, la discipli i ia y el 
inejorainieiito co i i t i i i ~ io  del elite huinano por medio del 
trabajo. Se cstiiiia que esta iniplenieiitación de la 
educacióii, liaría inás coliereiite y eficiente el 
desarrollo de los recursos Iiuiiiaiios en el sector 
agricola. 
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