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Resumen: La educación superior latinoamericana y particularmente la educación superior agricola venezolana, reflesionan 
en torno al para qué, al cóiiio, con quién y cuándo implemeiitar los caiiibios que deiiiaiida la realidad del scctor agricola, 
planteados en los eniinciados principistas de nuestra carta fundamental y sus leyes, por las deinandas y desafios que eii el 
sector vienen planteando las instancias que en América Latina y El Caribe dirigen este tipo de educación (FAO, IICA, 
ALEAS, SIHCA, CIEA), asi como por las iiecesidades propias mostradas por sus actores, al expresar la realidad que 
caracteriza este contesto eii los encuentros que vienen desarrollhndose. Las rápidas y variantes circunstancias cientificas y 
tecnológicas que enfrciita la agricultiira en Venezuela y la región, plantean la formación de un Ingeniero Agrónomo que 
jransite por un escenario agrícola que deinanda iniciativas recientes de integración para abordar un nuevo estilo de desarrollo, 
marcado por las tendencias de la competitividad, la equidad, el desarrollo rural, cl desarrollo sustentable y la innovación 
tecnológica. Eii el conlesto que nos compete, cl de la Facultad de Agronoiiiia de la Universidad Róniulo Gallegos, ella no 
tiene iina opcióii distinta a la de asumir un nuevo inodelo de instruccióii, que viiicule el perfil profesional coi1 las 
competencias requeridas para el deseinpeilo eii la nueva realidad agricola. 

Palabras clave: Agronomia, formación, transforinacióii. 

Abstract: Latin Ainerican liiglier education and particularly the agricultural liigher ediication in Vencziiela, reflects around 
why, how, who and wlieri to iniplement the clianges that the reality of the sector demands, raised in tlie principal stateinents 
of our founding docuiiient and its bylaws, by the demaiids and clialleiiges in the scctor that arise to the leve1 of Latiii Anierica 
and the Caribbean for tliis type of education (FAO, IICA, ALEAS, SIHCA, CIEA), as well as by the owii necessities siiown 
by their actors, wlien espressiiig tlie reality tliat cliaracterises tliis contcst in tlie encoiintcr that nie being developed. Tlie fast 
aiid variaiit scieiitific and teclinological circuiiistances tliat face agriculture in lile coiiiitry aiid tlie region, raise tlie formation 
of an Etigineer Agroiioniist wlio journcys by aii agriciiltuial scciie tliat deinands rcceiit initiativcs of integration to approach a 
new style of developiiieiit, iiiarked by the ten-ncies of conipetitiveness, fairness, rural developmcnt, sustainable 
development and tecliiiological imovation. Iii  the contest tliat is incuinbent upon us, tlie Faculty of Agronomy of Rómulo 
Gallegos University, ii does not permit an option different from the one to assurne a iiew model of instruction, that ties tlie 
professional profile willi the conipeteiicies required for the performaiice in the new agricultura1 reality. 

Key \vords: Agronoiiiy, foriiiation, traiisformalion. 

I n t r o d u c c i ó n  

Venezuela vive uiia traiisicióii, está cainbiando la 
estructura del sisteina político, por lo taiito transita de  
iin tipo d e  sociedad a otra, por ello diversas opiiiioiies 
expresaii la profunda sigiiificacióii que esta situación 
tiene para los sectores productivos del país. Al 
respecto, Gutiérrez (1 997), explica que s i  hieii e s  cierto 
que las maiiifestacioiies iii5s evideiites son aqiiellas 
relacioiiadas coi1 la decliiiacióii del crecimieiito 
econóiiiica, iio meiios cierto es que la crisis s e  refleja 
en los ámbitos político y inoral. 

Esta es uiia etapa crucial que iiiiplica la sustitución 
del iiioclelo de  desarrollo, basado eii la obtelición de  iin 

excedente no generado por la econoinia interna 
prodiicto de  la renta petrolera, por uiio que  tienda a la 
coiistruccióii de  iina sociedad capitalista normal, 
iiiinersa eii los circuitos d e  acuiiiulacióii y de  comercio 
iiiteriiacional, más depeiidiente d e  los excedentes para 
que geiiere su propia econoinía. El agotaniielito de  
este inodelo d e  desarrollo vieiie iiiostriiidose desde 
fíiinlcs d e  la década d e  los aiios 70, época en que 
Vciiczucla traiisitó por i i i i : ~  profuiida coiitradiccióii 
entre la capacidad para acuiiiular capital para ampliar 
la produccióii, y la posibilidad d e  quc el mercado 
veiiezolaiio pudiera asumir tina inayor producción y 
garaiitizar así una tasa d e  gaiiancia razonable, mieiitras 
el auge de  la reiita petrolera generaba uiia econoniía de  
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riqueza ficticia basada eii los excedentes reiitisticos iio 
qenerados por la econoinia iiiterna. 

En esta época se produjo u11 caiiibio eii la 
definición de las políticas econóinicas, éstas se 
ajustaroii a programas de coite heterodoxo, disefiado 
para la iiistauracióii de coiitroles en los aspectos de 
precios, comercio exterior y politicas de subsidios al 
sector. Este estilo, siinilar al inodelo de desarrollo 
cuestioiiado, se sustentó en la abuiidancia de la reiita 
petrolera y uiia fuerte regulacióii de la ecoiiomia por 
parte del Estado. 

Para los años 80 esta situación geiieró otro 
programa de ajustes, dirigido por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Baiico Mundial (BM). El 
FMI y el BM son entes definitorios y condicionantes 
de estrategias dirigidas por politicas de corte ortodoxo, 
encaminadas a la estabilización y ajuste estructural, 
basadas en la liberación de los precios de los bienes y 
servicios, apertura dc los niercados, libre flotacióii del 
tipo de cambio, reforiiias financieras, fiscales y de la 
politica comercial, fuertes estimulos a la iiiversión 
extraiijera, programas de privatizacióii y reducción del 
papel del estado en la economía, para traiisformar el 
iiiodelo de desarrollo económico prevalecieiite, 
buscaiido restablecer los equilibrios inacroeconóinicos 
para iniciar el proceso de creciinieiito en i i n  contesto 
de baja iiiflacióii. Este programa de ajustes deteriiiiiió 
el fiincioiiamiento de la ecoiiomia hasta finales de la 
década de los 90, basado en el iiicremeiito de la 
liberación del cotnercio exterior y la inserción del país 
eii los mercados internacionales, promoviendo y 
afianzaiido los acuerdos de iiitegración ecoiiómica con 
otros paises de América Latina y el Caribe (ALC) 
(Curiérrez 1997; Llainbi 1999). 

Eii este iiiarco, el papel de la agricultura fue 
resaltaiite, en tanto su contribucióii con el producto 
iiiterno bruto no petrolero, fue satisfactorio, 
coiitradiciendo la tendencia a asegurar que no es 
actividad importante en la economia nacional; su 
aporte estuvo orientado en diversas tareas, la iiiás 
resaltante fue el incremento del empleo (OCEI 1999). 

Este comportaniiento del sector agrícola, 
Hernáiidcz (1988) ya lo había descrito como aquel que 
juega un papel importante cn el diiiamisiiio de la 
ecotioniia venezolana, debido a los enlaces con otras 
actividades. Esto deteriniiia u n  entorno de relaciones 
eii la econoinia de las regiones; reflejados en este caso 

en opinión de Gutiérrez (1997), por los efectos 
inostrados por la reforma comercial agricola que 
generó la eliiniiiación de barreras al libre comercio 
para estimiilar las esportacioiies, la definición de las 
iiorinas para los circuitos sensibles, estableciiiiieiito de 
iiiecaiiisiiios de estabilizacióii de precios agrícolas y 
procesos de integracióii eii bloqiies de comercio. Estos 
eventos potenciaron parcialiiieiite el sector de la 
econoiiiia iiacioiial iio proveniente de la reiita 
petrolera. 

Freiite a este esceiiario, Veiiezuela no tiene una 
opción distinta a la de diseñar estrategias qiie le 
permitan mejorar sus niveles de eficiencia en la 
producción de bienes agroaiimentarios. Asi podrá 
enfrentar y responder al desafío de iiisertarse y 
competir en los mercados iiiternacionales, donde el 
nuevo entorno, y los retos que enfrenta la agricultura, 
reclaman con urgencia la planificación de algunas 
politicas que deberiaii ser incluidas en una nueva 
estrategia de desarrollo que promueva el abordaje de 
las tendencias de la compelitividad, la equidad, el 
desarrollo rural, el desarrollo teciiológico y cl 
desarrollo siisteiitable del sistema agroaliiiientario 
venezolano. Es iinpostergable que las instituciones de 
educación agricola asuman su papel estratégico en la 
formación del profesional que diseñará y enfrentará 
estos desafíos en el ámbito de una econoinía cada vez 
más globalizada (AGROPLAN, 1999). 

Eii c~ianto al papel de la educacióii, Tunnerinaii 
(2001) expresa que el coiitinuo progreso de la 
globalización y sus cfectos de la pobreza, iiiequidad, 
exclusióii, crecimiento excesivo de la población 
iiiundial, la degradación del medio ambiente, la 
eiiiergencia de la sociedad de la inforinación, la 
relevancia mundial del rol de la mujer y una nueva 
perspectiva hacia una mayor equidad de género en la 
educación y en la representatividad, indican que el 
siglo XXI debería ser de pluralismo cultural, 
diversidad y creatividad. Esto favorecerá el dialogo 
iiitercultural, por lo cual debería asignársele a la 
educación, la ciencia y la tecnología un papel cada 
día más estratégico e iinportaiite. 

Las apreciaciones de estc autor coinciden con las 
anunciadas por la UNESCO (1998) en su mandato 
para la educación superior. La IJNESCO quiere 
cambiar su modelo de instriicción por otro donde el 
valor del recurso huniano se vea eiiriquecido con la 
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agregación de valor que requiere u11 profesional 
foriiiado con las coinpetciicias claves para actuar eii sii 
coiitexto, el cual está iiiinerso eii el esceiiario de 
desafíos y tendencias que plantea la globalización, 
quien con sus efectos perversos o no, es cada día el 
proceso al que se adscribeii las sociedades productivas. 

Por lo taiito, la ecliicacióii eii ciencias agrícolas 
debe replaiitear su modelo de enseñanza, coiisiderando 
el proceso acelerado de inodernizacióii y caiiibios eii la 
~gricultiira, especialmeiite eii lo relacionado coi1 las 
tendencias que defiiieii el esceiiario de Aniérica Latiiia 
y El Caribe. Segiiii Quevedo (2000), éste ,está 
caracterizado por la integracióii de la agricultura eii 
cadenas prodiictivas desde la produccióii priiiiaria 
liasta la distribucióii al coiisuiiiidor filial, la existeiicia 
de una deiiiaiida global iiiarcada por el proceso de 
apertura y globalizacióii de la ecoiiomia, la existencia 
de inuclios pro-veedores en la regióii que determinan la 
coinpetitividad, la tendencia creciente a la produccióii 
de alitnentos inaiiufactiirados coi1 un efecto de valor 
agregado; la colocación de productos diferenciados 
coi1 atributos específicos para deterniiiiados iiiclios de 
mercado; la orieiitacióii geiieral de la estrategia 
productiva Iiacia el inercado inacioiial e interiiacioiial; 
los eiifoques productivos deteriniiiados por los precios 
de oferta y deinanda; la utilizacióii de la iiiforiiiacióii 
coino eleiiieiito eseiicial de poder y penetración y de la 
capacidad laboral como inversión esencial del proceso 
productivo y riiievas forinas de orgaiiización 
ecoiióiniica; la formacióii de alianzas estratégicas 
iiacioiiales eiitre las cadeiias productivas para coiiipetir 
internacioiialinente; la propensióii al caiubio eii u n  
ambiente infliienciado por la flesibilidad y la 
incertidumbre; un fiierte énfasis eii la iiivestigacióii 
como soporte de las iiiiiovacioiies y especialineiite ti11 

énfasis en procesos prodiictivos ambieiitaliiientc 
seguros y orieiitados Iiacia una agriculttira sosteiiible. 
Todo esto deterinina una iitieva forina de abordar la 
foriiiacióii agroiióiiiica eii aras de una iiiieva actitud del 
egresado y iiiievos papeles en sti perfil profesioiial. 

planteainieiltos y por ello sus curricula y prograinas, 
pareccii respoiider a iiiodelos antcriores. 

Derivado de la iiecesidad de osuinir estos caiiibios, 
los actores iiivoliicrados en estas carreras han 
desarrollado eventos dirigidos a la reflexión, discusion 
y toiiia de decisioiies para afrontar los desafios y 
tendeiicias descritas. Por eso la Universidad Róiiiulo 
Gallegos Iia dictado las sigiiientes conferencias: 

En el iiiarco del Taller de Racioiializacióii del 
Curriculo, Iri Coiifereiicia "El Curriciilo Invisible, 
factor clave para el desarrollo de las Carreras de 
Agroiioiiiia" (Siivcstre, 1999). 
Eii el coiitesto del 11 Congreso Veiiezolaiio de 
Estudiaiites de Ciencias del Agro y del Mar 
(CONVECAM), la poiieiicia "El Perfil del 
Ingeniero Agróiioiiio eii uii Coiitexto 
Latiiioaiiiericaiio de Avaiizada" (Silvestre, 2000). 
Eii la 1 Joriiada de Motivación Iiacia los Nuevos 
Paradigiiias de la Enseiíaiiza Agropecuaria en la 
Faciiltad de Agronoinía de la Universidad Ceiitral 
de Venezuela (FAGRO-UCV), los Seininario 
Taller "Plaiiificacióii y Desarrollo Curricular" 
(Caliv5, 1998) y "Evaluación Institticioiial y 
Diseiío Ctirricular (Calivá, 2001), aiiibos 
patrociiiados por DECAP-IICA. 
Eii la Universidad clel Zulia (LUZ), la coiiferciicia 
"Tendeiicias de la educacióii Superior Agricola eii 
Ainérica Latiiia y El Caribe" (Silvcstre y Marval, 
2000). 
Eii el Taller Actualizacióii de Perfiles y Planes de 
Estudio de las Carreras Agropeciiarias de 
Veiiezuela eii la Uiiiversidad Ceiitro-Occidental 
Lisaiidro Alvarado (UCLA), las coiifereiicias "El 
c~trriculo de la Educacióii Superior Agricola" 
(Silvestre y Maival, 2001) y "El Curriculo desde 
la Perspectiva de uii  Niicvo Paradigma" (Silvestre 
y Marval, 2001). 
Eii FAGRO-UCV se celebró el X Coiigreso 
Latinoaiiiericaiio v Caribeiio de Eiiticlades 

Para ello, Veiiezuela cueiita coi1 13 facultades de Estiidiaiitiles de Aaroiioinía - -  ~ ~ ~~~ ~- ~ 

d~ ~~~- ~~~ ~ agronomia y 12 iiistitutos tecnológicos, para ~iiios 28 Eii la Uiiiversidacl de los Andes (ULA) el 111 
inillones de Iiabitaiites (Polaiico y Arias, 1999; Coiigreso Veiiezolaiio dc Esludiaiites de Ciencias 
Quevedo, 2000). Estas está11 coiiscientes de los del Agro y del Mar (2001) se disertó eii base a los 
caiiibios que ocurreii eii el niiindo y que afectan todos ~riiicioios de sostenibilidad. bases filosóficas Dara 
los ámbilos de la sociedad, ante éstos, tiuestras el desarrollo sosteiiible ( ~ ó r e t i o ,  2000). 
facultades agricolas iio está11 incorporando los iiiievos 
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Todos estos eventos estiivieroii dirigidos a 
demostrar que la realidad actual del agro venezolano 
tiei ie una necesidad ini i i i i iei i te de traiisforinación liacia 
uiia agricultura m i s  eficiente, de generacióii de 
tecnología coinpatible con los recursos que los 
agricultores poseen y los retos de i i i formación de una 
era globalizante. Todo esto requiere profesionales coi1 
coiiipetencias gerenciales y técnicas adecuadas al 
abordaje del  negocio agrícola, ei i  los difereiites 
eslabones de la cadeiia producti\'a con énfasis en la 
sostenibilidad ambiental y la  posibil idad de mejorar el 
valor agregado de los productos. Por lo  taiito es 
iinpostergable la  d i s c i i s i ó ~ ~  para el aiiálisis de las 
teorías cogiiitivas y de las coiiipeteiicias que debe 
inaiiejar el egresado para enfrentar e ingeniar acciones 
eficaces en los aspectos agricolas de mercado y con 
ello contribuir a la  solución de las iiecesidades eii que 
rstá inmersa nuestra sociedad. 

Se propone, para la  generacióii de coinpetencias 
con Lin alto valor de coiiciencia ética, estructiirar u i i  
inapa de orientacióii para el transitar del estudiante eii 
la Facultad de Agronoi i i ia de la Universidad Rómulo 
Gallegos, coii la f i i ial idad de propiciar el desarrollo de 
un currici i lo i inpl íc i to para la  geiieracibn cle 
coiiipeteiicias para el desarrollo del coiiocimieiito, 
Iiabilidades y destrezas necesarias para su ejercicio 
futuro. 

Esto será a través de una práctica comprometida 
con uiia gestión de la educacióii conio proceso, 
i i ivolucráiidolo y comproinetiéndolo con los eveiitos 
que le rodeaii y que le  perniitei i  intervenir la realidad. 
Solamente as¡ podrá traiisformarla, de fori i ia que eii la 
soli iciói i  de los coiif l ictos emergeii los valores 
iiiecliaiite iii ia práctica coinproiiietidn coi1 los 
?riiicipios rcales clel coi i tcxlo y cle s i  iii isiiio, 
fundameiitalineiite tiii ejercicio de iiistrucción basado 
en el ser, el liacer y el coiiocer. 

M a t e r i a l e s  y M é t o d o s  

Esta es Liiia iiivestigacióii de t ipo descriptivo, se 
apoya eii ui ia perspectiva cuali lativa consistciite eii c l  
estudio de los aportes Iieclios en el aiiálisis de los 
teinas presentados y por  las opiiiioiies de los actores, l a  
informacióii obteiiida provieiie de la experieiicia y 
forma de ver la  realidad de los pai-ticipantes. L a  
estrategia metodológica para obtener la i i i fortnaciói~ 

fue la  preseiitacióii de expertos en el teina, 
orgaiiizacióii en grupos de opitiióii, y l a  consignación 
de un iiistruineiito para un  análisis F O D A  (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Aiiieiiazas). Este 
análisis, se construyó coi1 los siguientes iiisumos: 
elemeiitos teóricos suiiii i i istrados por los expertos eii el 
teiiia, la experiencia en el coiiocer y eii el hacer de los 
participantes (docentes y estudiantes) y lo  que muestra 
nuestra realidad iiacional y local, en e l  sector que nos 
compete del escenario agricola y el impacto que eii él 
genera el egresado en la profesión. 

Resu l t ados  y D i scus i ones  

Ei i  el espacio i incioiial se ideiit i f icaron los 
principales retos y desafios que enfreiita e l  desarrollo 
de la producción agrícola en l a  actualidad: 
coinpetitividad, equidad, desarrollo sustentable, 
desarrollo tecnológico y desarrollo rural. Frente a 
ellos, el sector agricola se oriei i ta Iiacia l a  
consolidación de procesos de ajuste estructural y 
desceiitralizacióii, integración y formación de bloques 
políticos y econóiiiicos conio opcióii para arnionizar eii 
~ i i i  mercado doii i i i iado por q~i iei ies tieneti inb poder. 
Por lo  taiito, es i i i iperativo la  orgaii izacióii del coiitexto 
agrícola propio y de otros similares, para tener 
posibil idad de competir deiitro de un f lu jo  de 
demandas y ofertas deteriiiinaiites en las relaciones 
comerciales, se piensa que el rendiniiento de los 
sisteiiias de prodncción descaiisará eii la capacidad que 
se teiiga para La provisión de teciiología de avanzada. 

Las teiideiicias actuales para la  producción 
agrícola plaiiteaii asuiiiir ~ i i i  desarrollo ari i iói i ico entre 
los nspcctos socialcs. aiiibiciitnles y ecoiii>iiii¿os. 
Estos clebcii apuiitar Iiticia la obtención de aliineiitos de 
buena calidad y bajos costos, que contribuyan a 
generar iiii desarrollo integral ei i  los actores 
iiivolucrados eii el proceso, iiiediante e l  iiiejoraniienlo 
de la  calidad de vida del gri ipo faini l iar. E n  todos los 
casos debe considerar al ai i ibiei i te conio parte 
fiii idainental de la renlidacl, doiide se ini i i i in ice el 
iii ipacto rcalizado eii 61. Es iiecesario, toniar i i iayor 
grado de coiicieiicia eii la ~ i t i l i zac ió i i  del aiiibietite coi1 
fines agrícolas y con la tecnología empleada, para ello 
deben estar inipl icitos eii el c~ i r r i cu l o  valores con 
seiitido ético-aiiibieiitalista, asi como tanibién, 



Silvestre el al.: Desafios y cambios, retos iiiipostergables para la educacióii superior agrícola de la Universidad 

susteiitados en uiia práctica docente orientada eii 
aquellos inlierentes al desarrollo sosteiiible. 

Estos plaiiteainientos i i idicaii que la  facultad debe 
forinar un profesioiial que, además de liumaiio, sea 
capaz de interpretar las demandas de su entornu en s ~ i  
área de coinpetencia. L e  correspoiide a esta instancia 
adelantarse para lograr integracióii y pertiiiencia para 
resolver con ingenio los probleiiias que le coinpeteii, 
cntender los espacios de la ruralidad en su propia 
configuracióii, como escenario para la coiistriiccióii de 
una visión qi ie i i i i t i g~ ie  las breclias defiiiidas por uii 
inodelo de desarrollo fraginentario, iiiás que por uiio 
Iiolistico, sistéiiiico e integrador. 

Los  iiuevos coiiceptos de prodiiccióii ngricola, 
propoiieii la rcdiii.ieiisi6n tIc los iiiélodos para la 
constriicción de los saberes, eii taiito el esqlieina 
tradicioi ial de eiiseiiar y apreiicler se reorieiite Iiacia iiii 
enfoque de aprender-liacieiido, qi ie foi.talezca el 
coi iocin~iento basado eii i in  peiisaiiiieiito estratégico, 
mediante un revés profundo en el diseiio del perf i l  
profesional, dir ig ido a forinar un  agrónoino con 
capacidad de interpretar, orientar e innovar Iiacia el 
desarrollo agrícola. 

Se propoiie e l  abordaje de los iilievos ciifoques 
para la construccióii de los saberes (ser, conocer, 
Lacer), para lo  cual se requiere que el doceiite asuiiia 
su r o l  educaciorial. Por l o  tanto, es iiecesario \'iricular 
la ciei icia que se enseña coi1 SUS conteiiidos. Esto se 
consigue eslriicturaiido inétodos acordes qiie vi i ici i lei i  
teoría y práctica, c i i  iiii fori i iato de eiiseiiaiiza qiie 
considere la traiisdiscipli~iarieclad entre las ciencias, 
que iiiás que formar en el coiiocer, provea a1 est~idiante 
de las Iierrainientas para uii ejercicio proresioiial 
pol i f i incional e integral. Es necesario diseiiar 
estrategias para que se valore dentro de los peiisa de 
estudios el abandoiio y deterioro del sector rural  de la 
poblacióii del Estado Guarico y de Veiieziiela. 

Estos debeii vi i icular la iii i iversitlad coi1 las fiierzas 
prodiictivas para reorieiitar el eiifoqiic dc dcsarrollo 
rural Iiacia la insercióii de los grupos sociales 
escliiidos que n o  tieiieii acceso a la educacióii forinal 
agrícola iii a la in i iovac ió~i  teciiológicn. Para ello se 
!,ará iiecesario entender que la agricultura del siglo 
XXI pasó a ser inás que iiii c ic lo  de proveedores de 
insumos y servicios, a ser una agricultura de eiifoqiie 
sistémico, donde se consitleraii las etapas de 
postcosecha, transforiiiación, distribución y la 

coiiiercializacióii, así como se valora el sector de 
doiide provieiie el producto. 

Es iinperativo qiie eii el plan de estiidios de las 
carreras agrícolas, se produzca la  incorporación de 
prócticas contables, de cálccilo económico, de coiitrol 
presupiiestario, de relaciones entre las empresas y con 
los agentes esteriios, para d i r in i i r  eii el desarrollo de 
habilidades de negociación y e l  establecimieiito- de 
aliaiizas estratégicas. Adeiiiás generar desarrollos eii 
ciencia y tecnología en las áreas de biología inolecular, 
bioteciiologia, i i i fort i iática y telecoiiii inicaciones para 
iiiteractuar iiacioiial e iiiteriiacioiialiiieiitc Iiacia el 
creciniieiito iiiteiisivo eii el coiiocii i i iei i to para el tiso 
nltaiiieiile prodiictivo de los sisteiiias de produccióii. 

p. .. 'ii.1 nsuiiiir los relos csboz:iclos, i io  basl:i coi1 sólo 
tener la iii leiicióii, se requiere de la vo l~ i i i l ad  polí i ica 
de sus autoridades para qiie la  i i ist i t i iciói i  provea 
adeinbs del recurso doceiite, aqiiellos iiecesarios para 
e l  desarrollo de las iiii idades de producción, coi1 el 
objeto de que sean utilizados como espacios para la 
aplicacióii de los saberes de ejccucióii derivados del 
currículo teórico. Por el lo el aiiálisis FODA realizado 
para caracterizar el contesto, inuestra a cont i i i~ iaciói i  
los aspectos iiiás resaltaiites: 

L a  fortaleza fuiidamental es que se cueiita coi1 una 
planta docente de profesores ordiiiarios, una 
infraestructura acadéinica satisfactoria, una inatríci i ia 
sosteiiida y ui i  proceso de apertiira Iiacia la 
traiisforinacióii que propone el rescate de las fiinciones 
de  docencia, investigacióii y esteiisióii. 

Eii las tlebilidades se presenta un exceso de 
profesores coiitratados, algiinos de ellos sin el perf i l  
requerido por la universidad, pero fiindamentalineiite 
la i i iayor debilidad radica en la carencia de tinidades de 
produccióii propias para el dcsarrollo (le las 
coiiipeteiicias claves para asiiii i ir los relos y desafios 
inliereiites coii el tleseiiipcño profesional agrícola. Las 
oport~iri idades radicati eri qi ie se es t i  aiite iiii proccso 
cle traiisforinacióii qi ie sc vislui i ibri i  coi110 uiia f~ ie i i te  
de  recursos para el tlesarrollo de las verdaderas 
potencialidades que tieiie la facultad, donde la 
propuesta de la rediiiieiisióii del perf i l  profesioiial del 
iiigeiiiero agróiioiiio resultaría fuiidaiiieiital. 

Las aineiiazas estriban en qiie no existe una 
verdadera polít ica dc seleccióii de estudiantes para el 
ingreso y i io  Iiny uiia planif icacióii estratégica a i i i i igún 
n ive l  que peri i i i la uiia eficiencia de los recursos 
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liuinanos y materiales con qiie ciieiita la inslitucióii, eii 
tanto la deiiianda de  los profesioiiales esté supeditada a 
los procesos productivos del pais y la región, espacios 
criticos en la Venezuela d e  lioy, doiide las actividades 
iio dependieiites del reciirso petrolero, están en aras d e  
reestructuración y afiaiizainiento de  un marco legal 
para estabilizar su productividad. 

En la región, así como eii el pais, s e  tiene una 
vocación por lo global, la cual debe ser afiaiizada a 
pai-tir d e  los sectores relacioiiados para acceder a 
viiiculos que  iiicidaii en el fortaiecimiento del 
patriinoiiio ac;idéiiiico d e  iiiiestra facultad. Eii ese 
sentido es pertinente establecer bloques locales, 
iiacioiiales e iiiteriiacioiiales qiie favorezcan la 
capacidad d e  desarrollo que  s e  posee para la forniación 
de  los profesioiiales. Por  lo tanto, liabrá que proinover 
i;lianzas estratégicas que fortalezcaii nuestros recursos 
para cuiiiplir coi1 el mandato d e  foriiiar agrónoinos que 
respondan coi1 iin iinpacto favorable aiite la solución 
de  los probleinas agroalimeiitarios. 

La Facultad de  Agronoinia de  la Uiiiv. Róiiiiilo 
Gallegos, coiiciente d e  su labor eii el eiitoriio social y 
agricola del Estado Giiárico y siis. zonas d e  iiifliieiicia, 
y de  sii ainplia respoiisabilidad eii la resoliición de  
probleinas pertiiieiites con el sector productivo, está en 
un moiiierito de  cambio a todos los iiiveles. 

Los cainbios están fundamentados eii los procesos 
que  se requieren para que  las fui~ciones  de  docencia, 
investigación y estensióii s e  orienten hacia la 
reconstrucción d e  su propio escenario, a la par que s e  
involucra realineiite con el coiitesto d e  deseinpeño 
para provocar i i i i  impacto favorable eii el inisino, sobre 
la base de  foriiiar iin profesioiial coi1 agregación de  
!:alar que iiiterveiiga en el ainbieiite, eii las condiciones 
qiie pauta el escenario agricola de  América Latiiia y El 
Caribe, partieiido d e  los eiiiinciados principistas 
descritos eii la Coiistitiición Bolivariaiia de  la 
República d e  Veiiezuela, y eii alguiias leyes que 
definen el espíritu y la orieiitación d e  las instancias que 
tienen responsabilidad eii la adiiiiiiistración de  los 
recursos d e  sostenibilitlad d e  la nación, coiisideraiido 
los iiuevos espacios para el desarrollo de  los procesos 
que deteriiiinar8n la evolución del sistcina productivo 
del aparato socio-econóinico veiiezolano. 
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