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Resunien: E l  propósito fue el de verificar la situación de la educacibn agricola en el Paraguay con actividades como: a) un 
diagnóstico dei ámbito interno de la Faciiltad de Ciencias Agrarias (FCA) b) precisar la situación de la educación agricola en 
Paraguay c) determinar los grandes cainbios que afectan a la sociedad actual y que tienen directa repercusibn sobre la 
formación universitaria y d) describir las accioiies concretas adoptadas en la FCA, para iiacer frente a los cainbios 
socioeconómicos actuales y que se conslitiiyen en grandes desaflos para la educación superior. Los datos fueron obtenidos 
inediaiite grupos focales y eiitrevistas seiiii-estructuradas y coinplementados con revisión de literatura y de la asistencia a 
reunioiies coi1 pares estraiijeros, coiifereiicias y seiniiiarios. Se proccsaroii los datos con agriipainieiito de las respuestas, l o  
que permit ió deteriiiiiiar las diiereiiies sitiiacioiies sobrc las qiic fiieroii consiiliados los estratos involucrados eii e l  trabajo. L a  
educación agricola siiperior en el I'iiragiiay está atravcsaiido por  uiia sitiiación i i iuy particular afectada fundainentalnicnte por  
l a  apertura masiva de uiiivessidades privadas, que siti ofrecer carreras en cieiicias agrarias, ofrecen otras con ventajas 
coinparativas qiie entrariaii a afectar la niatriciilación eii las faciillades de ciencias agrarias; esta situación es agravada por  el 
descredito dc las actividades y el i i ivel de vida del scclor riiral, lo que lince qiic los jóvenes dciiiiiestren iina ii lta tendencia en 
segiiir carreras que les perinita pertiiaiiecer en las ciudades. Los caiiibios socioecoiióniicos ii i i indinlcs y que tienen directa 
repercusióii cn la  educacióii superior, Fiicroii: in iiitegincióri rcgional del país, la alta tecnificación del sector agrario, la 
diversificación del iiiercado laboral para los egresados universitarios y ei gran impulso a la investigación cientifica. Ei i  el 
ámbito interno, se piiede notar el fortalecimiento constatite de la niisión institucion31 inediaiite la adopción de niedidas qiie 
tienden a eiifrentar los iiuevos desafios originados conlo consecuencia de los caiiibios seilalados. 

Palabras clave: Formación, globalización, integración, inovilidad, peiíinencia, reforiiia. 

Abstract :  The intciit ion \vas to verify tlie sitiiatioii ofagricultural ediication iii Paraguay with activities like: a) a diagnosis o f  
the internal scene o f  tlie Faciil iy o f  Agrarian Sciences (FCA) b) l o  deterniiiie tlie sitiiatioii o f  agriculti iral ediicatioii in 
"raguay c) to determine tlie great cliaiiges tliat affect the present society and wliich Iiave direct repercussion on tlie 
university cdiication and d) to describe tlie adopied coticrete actions o f l h e  FCA, to face tlie present socioeconomic changes 
that are great challenges for Iiigher educalion. Tl ie data were obtained by nieans o f  focal groups, semi-struciured inierviews, 
and compleiiiented wi t l i  a iiteralure review and the attendancc of iiieetings with foreign couiiterpans, conferences and 
seminaries. Data were processed groupi i ig the answers, whicl i  allowed deterinination o f  the different situations ihat [he 
participants involved iii ll ie work were consulted. Highcr agricultural education in Paraguay is goi i ig  tl irougii a very 
particular situation affected fundaiiientally by tlie massive opening o f  private universities, ihat witl iout offering careers in 
agrarian sciences, offer others wi t l i  coiiiparative advaiiiages that affect tiie enrollinenl in tlie faculties o f  agrarian iciences: 
this situatioii is aggravatcd by lack o f  credibil ity of tlie activitics and tlie standard o f  i i fe  o f  tlie rural sector, whicl i  causes 
young people to denionstrate a Ii igh teiidency l o  foi lowing careers that a l low tlieiii to stay iii tlie cities. T l ie  bi'orldwide 
socioecononiic cliaiiges tiiat iiavc a direcl reperciissioii iii li iglicr cducation are: tl ie rcgionai iiitegration o f  tlie country, tlie 
I i igh autoination o f  tl ie agreriaii sector, tlie diversificatioii o f  tlie labor iiiarket for oiiiversity graduates aiid tlie great impiilse 
to scientiflc iiivestigatioii. I n  l l ie internal sceiie, tlic coiistaiit fortificntioii o f  tlie institiitioiial inissioii b y  adopting iiieasiires to 
face tiie i iew ciiallenges origii iated as a resiilt of tlie iiidicated cliaiiges iiientioiied above. 

K e y  ~vorcls: Fomialion, globalizatioii, intcgratioii, i i iobility, peitiiierice, reforni. 

I n t l - o d u c c i ó n  1974, año ei i  que  se separaron para  co i i ver t i r se  en  las 
facultades de  Veter i i i a r ia  y de  I i i ge i i ie r ia  Ag ronóm ica ,  

L~ ediicac;ón agraria superior el1 e l  Paraguay, ~ 1 1 ~ 0  res~~ec l i va i i ie i i te ,  pasando esta ú l t i i n a  a denoi i i inarsc 

su o r i gen  c o n  l a  c reac ión  d e  l a  Facul tad d e  Ag ro i i o i n ía  Facul tad de  C ienc ias  Agrar ias  (FCA) a pa r t i r  de  1994. 
Ve te r i na r i a  e n  1956, que fu i i c i o i i ó  en  t a l  carácter I iasta E n  l a  actual idad, con  tres carreras en  l a  casa ina t r i z  y 
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tres sedes eii el iiiterior dcl pais para la carrera de 
Iiigeiiieria Agroiióiiiica, la FCA de la Universidad 
Nacional de Asuncióil (UNA), se coiistitiiye en la 
priiiiera y inás iiiipoi.taiite iiistitiicióii, la forinacióii de 
profesionales del sector agrario, el pais y se incorpora 
con ent~isiasiiio en el MERCOSUR educati\io, sieiido 
la carrera de iiigeiiieria Agroiióiiiica, Liiia de las tres 
carreras del país a ser soinetidas al proceso cie 
evaliiacióii acretlitacióii eii el MERCOSUR. 

Evideiiieiiiente la iiitegracióii regioiial y la revisión 
de literatura realizada para la obteiicióri de datos 
priiiiarios, heron consultados en los paises eii bloques 
socioecoiióiiiicos y la agudizacióii de la crisis 
económica de los paises que co:iforrnari el bloqiie, 
esigeii de las facultades y de los profesioiiales que la 
'.oiiforman tina capacidad de reaccióii para quc con 
iniaginación y creatividad piiedan convertirse en polos 
efectivos de desarrollo agricola, eqiiilibraiido los 
desafios de la iiitegracióii regioiial coi1 los origiiiridos 
por la sitiiacióii de crisis de los paises de la región. 

Uno de los piiiitos destacados eii la coiiferencia 
iiiiiiidial sobre ediicacióii superior realizada'eii Paris, 
en oct~ibre de 1998 fue la iiecesidad que iiistitucioiies 
(le las ecliicacioiies siiperiores, toiiien coiisideracióii 
sisteináticainente cle las teiideiicias qiie se daii en el 
iiiiiiido laboral, cii los sectores cieiitificos, teciiológicos 
y econóiiiicos. Eii ese seiitido, la FCA Iia realizado 
accioiies coticretas eii los Hltiiiios arios, coi1 iiiiras a 
:irticular accioiies con los procesos de tiaiisCorinación 
ecoiiómica, social, política y ciiltiiral. 

Este trabajo iio pretende realizar iiiia esliaiistiva 
revisióii del complejo sisteiiia educativo arliculado al 
'.oritesto local y regional, sino resaltar alguiios piintos 
q ~ i c  a criterio de doceiites-iiivestigaclores, directivos y 
eiiipleadores de profesioiiales del sector, soii las 
fortalezas y debilitlades del sisteiiia actual y finaliiiciite 
realizar uii aiiálisis de las accioiies coiicretas realizadas 
por la FCA para eiifrent~ir los desafíos y coinproinisos 
del inuiido actual. 

Ateiidieiido las caraclerislicas y los objetivos del 
tenia, se coiisideró coiivenieiite abordarlo iiiediaiiie la 
iriregracióii de los inétodos ciialitativo y cliantitativo, 
coi1 tina fiiei-te siipreinacia del priiiier iiiétodo, eii todas 
las etapas de los procesos de iiivestigaci8ii. 

Se colectaron datos primarios qiie Iiiego fiieron 
coritrastados coi1 los datos secundarios, lo que permitió 
iealizar las afiriiiacioiies verlidas por los actores 
principales del áinbito iiiiiversitario y con la necesaria 
base teórica que le proporciona los doceiites- 
íiivestigadores cle la FCA-UNA de las tres carreras y 
de las sedes del interior. Eii eiitrevistas rocalizadas 
espiesaroii sus pareceres sobre los piintos 
cleteriiiiiiados previanieiite en la guía de entrevista. El 
griipo estlivo coiiioriiiaclo por 12 entrevistados, 
represeiiraiites de las auioridatles de la Facultad, de las 
Carreras, de las Sedes, de la Dirección Académica y de 
la Dirección Adiiiiiiistrativa. 

Taiiibién se realizaron coiisiiltas a directivos y 
docentes de facultades de Iiigeiiieria Agroiióinica de 
otras iiiiiversidades inacionales y privadas tainbiéri a 
empresarios y einplcadores de los profesionales 
iiigenieros agróiiomos inediaiite forinularios que 
coiiteiiiaii pregiiiitas abiei-tas a iiiaiiera de captar la 
mayor caiiticlad de piriitos de vista. Las respuestas 
fiieroii ordeiiadas en griipos de acuerclo a la siiiiilitud 
de las inismas, lo que posterioriiiente permitió 
deteririiiiar los puntos inás importantes a criterio de los 
coiisultados, por la caiitidad de respuestas eii cada 
griipo. Los datos secuiidarios fiieron obtenidos 
inediante revisióii de literatiira, asistencia a coiigresos, 
semiiiarios y coinisioiies de trabajo. 

Resultados y Discusiones 

Situaci611 rlc 1:i educación agi-ícola superior en In 
FCA de la Universidad Nacional de Asunciún.Los 
procesainieiitos de los datos cuaiititativos, cualitativos 
colectados de fiieiites primarias y la coiitratacióii de 
estos con los datos de fiieiites sec~iiidarias, nos permite 
visualizar las características de la ediicación agraria 
superior y orcleiiarlos eii los sigiiieiites coiitextos: a) a 
escala iiislit~icioiial, b) al nivel de pais y c) realizar iii i  

antílisis de los caiiibios iiitrocliicidos cn la institiición 
para adaptarse al nuevo siglo y que tieiieii repercusión 
en la foriiiacióii profesioiial de los ingeiiieros 
ngrónoriios. 

Fortalezas 

Diversificación de la oferta ctlucati.r'a, tres carreras 
y tres scdes. La FCA ofrece actiialmeiite tres carreras, 
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la de Ingeniería Agronóinica, que funciona como tal 
desde 1990, eii la casa matriz y la apertura de las sedes 
de Pedro Juan Caballero, e11 el Departamento de 
Amambay en 1980; la de San Pedro, en el 
departamento del mismo nombre en el departatneiito 
de Caazapa, en 1996. Esta diversificación de la oferta 
educativa ha aumentado en forma significativa la 
cantidad de postulantes al curso probatorio de ingreso, 
lo que implica también mayor cobertura del servicio 
educativo, sin descuidar el buen nivel de formacióii de 
los estudiantes coiisiderando las sedes, carreras 
habilitadas cuentan coi1 las infraestructuras, los medios 
didácticos y los recursos Iiutnaiios que les permita 
cutnplir con las fitiicioiies establecidas. El Cuadro 1 
il~istra el iiicreinento de post~ilantes de interior, 
utilizándose corno referencia la cantidad de postulantes 
del año 1996. 

Uti aspecto que mencionan los docentes coino 
altamente positivo, es la implementación del curso 
probatorio de ingreso, ellos coiisideraii que Iia 
permitido hoinogenizar los grupos en la iiiforniación 
recibida por los estudiantes eii las asignat~iras de 
jiiterés curric~ilar posibilita utia selección iiiás 
rigurosa de postulantes coi1 aptitudes y vocación para 
las carreras ofrecidas. El aspecto ineiicionado adquiere 
singular importancia en el Paraguay, atendiendo la 
diversidad de procedencia de los estudiantes, en cuanto 
a áreas, rural o urbana y colegios de procedeiicia, 
oficial o privado, con marcadas diferencias en cuatito 
al nivel de forinacióii eii cada área y sector. 

El Cuadro 2, aporta datos de la casa matriz, en el 
que se puede notar la variacióii de la procedeiicia 
geográfica de los postulantes, sieiido la capital del país 
(Asunción) la que mayor cantidad de alumnos provee. 

Los datos sobre la procedeiicia geográfica de los 
postulantes eii las sedes tio fueron procesados por 
presentar porceiitajes muy altos de postulantes 
provenientes del departamento donde están aselitadas. 
Los datos que aporta el Cuadro 3 nos permiten 
~oinprobar la variación que se presenta en el sector al 
que peiteiieceii las itistituciones de educacióii iiiedia de 
donde provieneti los postulaiites. 

Resalta la mayor cantidad de postulantes e 
iiigresantes proveiiientes del sector privado en los tres 
últimos años. Por otro lado, actualineiite las tres 
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carreras de la casa matriz desarrollaii sus actividades 
en u n  ambiente ~iniversitario que favorece la docencia, 
la investigacióii y la extensión, considerando las 
comodidades que ofrece la UNA dentro del campus 
uiiiversitario: salas de conferencias, bibliotecas, salas 
de informática, laboratorios, servicios de guarderías, 
residencias para estudiantes de escasos recursos 
económicos e varias iiistalacioiies deportivas, las 
cuales les sirven de apoyo directa e indirectameiite a 
los estudiantes y docentes en los tres niveles 
nieiicionados. De la UNA, iiifraestructuras que apoyan 
directamente la actividad académicas, como salas de 
coiifereticias, bibliotecas y salas de informáticas, 
laboratorios y otras destinadas a apoyar en forma 
indirecta las labores. 

Alta calificación de los recursos humanos y alto 
porcentaje de docentes investigadores a tiempo 
completo. El elevado porcentaje de docentes a tiempo 
completo, coiiio puede observarse en el Cuadro 4, 
coiistituye un factor de mucha importancia para la 
institución, atendiendo que da facilidad de niantener la 
actualización eii el área técnica y pedagógica a una 
gran parte de los docentes así como la realización de 
investigaciones, la orientación de trabajos de tesis 
encarados por los estudiantes. Además, el 67% de los 
docentes-iiivestigadores a tiempo completo tienen una 
formación académica al nivel de maestría y doctorado 
lo que permite diseiíar e implementar los cursos de 
postgrados, ya sea al nivel de actualización, 
especializacióii o de maestría. 

Cuadro 1. Cantidad de postulaiites y porcentaje de 
iiicreineiito, segitn el ano académico. 
Aiío acadéinico Postulaiites Incremento (%) 

1996 141 

Promedio 258 20.0 
Fuente: Dirección Acadéiiiica, FCA, UNA. 
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Cuadro 2. Cantidad y porceiitaie de postnlaiites por procedeiicia segúii alio académico 
Aiio acadéinico 

1999 2000 L 
Procedencia Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Asurición 89 5 1.4 132 1.1 28 45.7 
Concepción 2 1.2 4 1.9 6 2.1 
San Pedro 7 4.0 5 2.3 5 1.8 
Cordillera 1 1  6.3 10 4.6 10 3.6 
Giiaira 4 2.3 1 0.5 1 0.3 
Caag~iazu 10 5.8 8 3.7 15 5.4 
Caazapa 2 1.2 0 0.0 2 0.7 
Itap~ia 7 4.0 4 1.9 1 0.3 
Misiones 5 2.9 3 1.4 6 2.1 
Paraguari 11 6.4 17 7.8 24 8.6 
Álto ~ a r a n á  3 1.7 6 2.8 3 1.1 
Central 13 7.5 17 7.8 73 26.1 
Neembucu 2 1.2 0 0.0 0 0.0 
Ainambay 2 1.2 2 0.9 O 0.0 
Coiiindeyii 1 0.6 2 0.9 1 0.3 
Presideiite Haye 1 0.6 0 0.0 3 1.1 
Alto Paraguay 0 0.0 1 0.5 1 0.3 
Boquerón 3 1.7 4 1.9 1 0.3 
Total 173 100.0 216 100.0 28 100.0 
Fuente: Dirección Académica. FCA. UNA 

Institución con reconocimiento legal y ambiente 
adecuado para el desarrollo de las funciones de la 
Universidad. La FCA desde siis iiiicios en 1966, 
coino Facultad de Agronomía y Veterinaria, eii cada 
?tapa de su desarrollo lia evolucioiiado para satisfacer 
las demandas socioeconómicas del país. Esta 
adeciiación le iia permitido irse desarrollando eii una 
estructura orgaiiizativa y la iinplaiitación de 
infraestructuias coi1 suficiente flexibilidad procurando 
responder a las exigencias nacionales e interiiacioiiales 
ya sea en la doceiicia, iiivestigación o extensión coino 
los campos experiineiitales, bibliotecas, iiiveriiaderos, 
laboratorios especializados y salas de conferencias, 
académicas, de investigación o extensiones 
académicas corno servicios de guarderías, residencias 
para est~idiantes de escasos recursos, instalacioiies 
deportivas de guarderías, residencias para estlidiantes 
de escasos recursos, iiistalaciones deportivas. 

Estructura organizacional coherente con los 
objetivos de las carreras. La estructura 

organizacioiial aprobada por las iiistancias 
correspoiidieiites, a nivel iiistitucional y de carreras, 
facilita la concreción de los objetivos propuestos ya 
que periiiite definir áreas de acción concretas para cada 
carrera y f~iiiciones especificas para cada parte de los 
difereiites eslabones compoiieiites de la estructiira 
organizacional. 

La estriictiira iiiencionada, adqujere vigencia y se 
rige por el Estatiito de la Uiiiversidad Nacioiial de 
Asuiicióii y se coinpleineiita coi1 reglamentacioiies 
especificas a las cari;cteristicas. 

Comunidad universitaria sólida, compenetrada con 
actividades de la institución. Cada estamento 
uriiversitario de la FCA, se fortalece mediante 
diferentes foriiias de asociacioiies: 

1 .  Centro de estiidiaiites de la FCA, que ciieiita coi1 
un estatuto claro que permite la rotacióii periódica 
de la dirigeiicia estudia~itil. 
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Cuadro 3. Cantidad d e  postulantes e ingresantes y porcentaje d e  ingreso por sector y año académico 

Sector 
Institución nública 

Alio académico Postulantes lngresantes Ingreso (%) 
1999 90 6 1 67.7 
2000 92 56 60.9 
2001 122 53 43.4 

Subtotal 3 04 170 55.9 
Media sector público 101 57 

Institución privada 1999 110 82 74.5 
2000 125 S4 67.2 
2001 158 87 55.1 

Subtotal 393 253 64.4 
Media sector público 131 84 

Fuente: Dirección Académica, FCA, UNA. 

2. Asociación de Docentes Investigadores de la 
Facultad de Ciencias Agrarias(ADIFCA), la cual 
tiene fines sociales y de fortalecimiento de la labor 
de docencia e investigación de sus asociados. 

1. Sociedad Mutual de Aliorro y Crédito, con fines 
socioeconóniicos, que impulsaii la cooperación 
entre sus asociados. 

4. La Asociación de Funcionarios, que aglutina a 
docentes, investigadores, técnicos no docentes, 
funcionarios administrativos, de servicios y de 
campo, con fines sociales y económicos. 

5. Siiidicato de Funcionarios, asociada con sindicato 
de la UNA, tiene por objetivos velar la vigencia 
de los derechos laborales. - 

Perfil profesional acorde a nuevas exigencias 
regionales. El perfil del egresado de las tres carreras 
de la FCA fiie actualizado en 1997, mediante una 
investigacióii con profesores, estudiantes, egresados, y 
los técnicos de dependencias estatales y privadas, 
productores, eiiipleadores y la revisióii de literatura 
actualizada: a asistencia de representaiites de las 
instituciones en comisiones de trabajo a nivel del 
Mercado Comiin del Sur (MERCOSUR) para la 
Carrera de Ingeiiieria Agroiiómica, proporcioiia a la 
FCA suficientes datos para aseverar la existencia de un 
perfil profesional coherente con el perfil propuesto. 

Propuesta pedagógica. La estructura curricular de las 
tres carreras incluye la propuesta pedagógica de la 

institución; establece la utilización de metodologias 
activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tipos 
de evaluación acordes a niveles y objetivos de cada 
asignatura con flexibilidad curricular demostrada con 
asignaturas optativas, electivas y obligatorias y la 
salida diferenciada mediante la posibilidad de elegir 
entre seis orientacioiies para el 9' y 10' Semestre en la 
Carrera de Ingeniería Agronómica. 

Establecimiento de un sistema de evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje e institucional. 
La FCA tiene establecido, por el estatuto de la UNA, 
el sistema de evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje reglamentado por resolución del consejo 
directivo de manera a que el sistema de evaluación 
responda a las características de la carrera. La 
evaluación del desempeño docente es realizada por la 
percepción de los estudiantes mediante sencillos 
iiistrumeiitos de recolección, que se les proporciona a 
mediados de semestre para evitar distorsión de las 
iiiforinaciones para la eval~iación. 

Cuadro 4. Cantidad de docentes de la FCA según 
tiempo de dedicacióii a la docencia. 
Tiempo de dedicación Cantidad Ya 
Tiempo parcial 95 5 7 . . 
Tieinpo completo 72 43 
Total 167 1 00 
Fuente: Secretaria General, FCA, UNA. 



Las tres carreras de las casas matriz coino las 
sedes del interior del pais ciieiitaii con iin eqiiipo de 
docentes iiivestigadores técnicos con perfiles 
adecuados que tienen la misión de llevar adelante el 
proceso de evaluación interna y externa de las carreras 
Iiasta lograr la sistematización del proceso en la 
institucióii. 

Vinculación con instituciones oficiales privadas del 
sector. Ante tanta escasez de recursos financieros 
provenientes del estado para dar 1111 cabal 
?umpIiinieiito a fuiicioiies uiiiversitarias satisfacieiido 
las demandas del entorno nacional y regional, la FCA 
ha fortalecido la iiitegracióii y relacionamiento con 
instituciones oficiales y privadas, nacionales y 
extranjeras, mediante la firma de convenios, alianzas 
estratégicas, venta de servicios, participación en 
orgaiiizaciones de instituciones de educación superior 
del sector. 

En cuanto a la relación horizoiital de la iiistitución 
con otras silnilares, con el propósito de cooperación y 
fortalecimiento mutuo, la FCA ha realizado 
actividades cuyos resultados pueden ser coinprobados 
inediaiite dos lieclios: 
1. Act~ialmeiite el Decano de la FCA es el presidente 

ProTen7pore de la Asociación Latiiioaiiiericaiia de 
la Educación Agrícola Superior (ALEAS). 

2. Presidente del Consejo de: Decanos y Directores 
' de la Facultades de Ciencias Agrarias e Iiigeniería 

Agroiióinica del Paragiiay. 

Actividades de educación continua acorde al 
proyecto aiadémico. La FCA, coiiciente de la 
necesidad de brindar servicios de educación continua a 
los egresados universitarios, está ofreciendo 
actualmente ciirsos de varias categorías y en diferentes 
áreas con el propósito de fortalecer la formación de los 
profesionales. 

El Cuadro 5 contieiie informaciones sobre los 
cursos desarrollados recientemente por la FCA. Por 
ser temas de mucha actiialidad y trasceiideiicia, se han 
programado los cursos, con nivel de maestría, de 
Gestión Ambiental, Protección Vegetal; el primero de 
los cuales esta en pleno desarrollo inieiitras que el 
segundo concluyó en su primera etapa, con 19 
&al-ticipantes como objetivo, fortalecer la formación 

pedagógica de los doceiites, la FCA lia logrado 
sisteinatizar la realizacióii de los ciirsos modulares de 
Didácticas Universitarias. El iiiismo tiene una carga 
horaria de 390 horas académicas y permite al profesor- 
estiidiante conocer y poner en práctica metodologias 
pedagógicas eiicuadradas dentro de los paradigmas 
moderiios de la educacióii. Actualinente el curso es 
requerido por técnicos y doceiites de otras unidades 
acadéinicas de la UNA y tiniversidades privadas y es 
dictado eii la casa matriz de San Lorenzo y en las sedes 
del interior del pais. 

Debilidades 

Alta dependencia de recursos provenientes del 
estado. El presupuesto de cada unidad acadéinica de la 
UNA depende en gran porcentaje de los fondos 
asignados en forina aiiiial por el estado. La aguda crisis 
económica por la que atraviesan los paises 
iatiiioamerica~ios trae aparejado una disminución cada 
vez mas pronunciada de los fondos provenientes del 
estado y eii contrapartida se preseiitaii exigencias 
educativas cualitativas y cuantitativas. Una inmediata 
repercusióii de los recortes presupuestarios de la UNA 
iinpactó directametite sobre los fondos previstos para 
investigaciones. 

Analizaiido solamente la relación de la 
investigación con la actividad docente y dejando de 
lado el mayor o menor impacto directo de los 
resultados de la iiivestigacióii en el desarrollo 
científico y tecnológico del pais o región, se puede 
afirmar que para desarrollar una docencia actualizada 
requiere de una participación permanente en 
actividades de iiivestigacióii. La actualización 
cieiitífica permite al profesor conocer y trasmitir las 
nuevas poteiicialidades biológicas y sociales y la forma 
eii que estas pueden áplicarse a realidades concretas. 

Para el fomento de actividades de investigación, la 
UNA, a través de la Dirección de Investigaciones, 
Postgrado y Relaciones Iiiternacionales (DIPRI), 
proveía a las unidades académicas dependientes, 
fondos para financiar proyectos en esta área y 
realizados por los docentes, lo c~ial  redundaba en 
beneficio de los estiidiantes. 
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Cuadro 5. Categoría, duracióii y lugar de realizacióii de los cursos de postgrado. - 
Duracióii eii 

Curso Categoría horas acadéiiiicas Lugar de realización 

Gestióii ambiental Maestría 1760 Casa matriz 
Protección vegetal Maestría 1500 Casa matriz 
Didáctica universitaria Especialización 390 Casa iiiatriz y sede Caazapa 
Alimentación y iiutrición piiblica Especialización 63 O Casa inatriz 
Carbonometría Actualización 40 Casa matriz 
Fuente: Dirección Académica. FCA-UNA. 

- 
La critica situacióii de la investigacióii se ha 

agudizado cuando los fondos para esta actividad se Iiaii 
suprimido del presupuesto general de la UNA, que se 
contempla eii el presupiiesto general de gastos de la 
ilación, por lo tanto todas las unidades acadéniicas 
deben firmar coiivenios, aciierdos y aliaiizas 
estratégicas para posibilitar a sus doceiites participar 
en actividades de investigación, proyectos o trabajos 
que les permitan actiializar los fiindamentos de su 
disciplina. 

Escasa publicación científica. Los altos costos que 
significaii la publicación de revistas cientificas no 
periniteii mantener eii circ~~lación los medios, doiide 
profesores y estiidiantes teiigaii la posibilidad de 
publicar sus trabajos. Esta situación es agravada por la 
ya comentada supresión de fondos destiiiados a la 
investigacióii. 

Ante la falta de foiidos para finaiiciar proyectos y 
dificultad para publicar resultados de iiivestigacioiies, 
se puede percibir una desmotivación de los docentes 
investigadores que afecta directamente la actualización 
del docente, optaiido este por pasar a los estudiantes 
jnformaciones obteiiidas de fuentes secuiidarias y por 
lo tanto con el riesgo de que estas sean desactualizadas 
y fiiera de coiitexto. 

Segúii un informe de la Direccióii General de 
Estadísticas, Eiicuestas y Censos (1999), la población 
económicamente activa (PEA) esta conformada por 
2,272,323 persoiias de las cuales 1,329,539 (59%) 
está11 eii áreas urbaiias y 942,784 (41%) se encuentran 
en áreas rurales. El acelerado proceso de urbanización 
tiene coino iiiias consecuencias la desvalorización de 
las actividades rurales coi1 sus repercusiones en la 
cantidad de postulaiites a las facultades de Ciencias 
Agrarias y además en las actividades laborales de los 
egresados que buscaii por todos los medios desarrollar 
sus actividades en los sectores iirbaiios. 

A esto se siima la proliferación de iiiiiversidades 
que ofrece11 tina aiiiplia gama de carreras iiiiiversitarias 
urbaiias relativainente cortas y de inayor atractivo para 
los jóveiies y padres que, sin teiier la requerida 
inforinacióii \locacioiial, asisten a estos centros en 
busca de certificados que les permita insertarse al 
mundo laboral. 

Análisis de los cambios introducidos en la 
institución para enfrentar los desafíos del nuevo 
siglo. Evidentemeiite, resulta dificil analizar ia 
sitiiacióii de una iiistitución a nivel interno y en 
relación al resto del país, si11 considerar los cambios 
paradigináticos que trae aparejado la globalización, ya 
que éstas periieaii todos los ámbitos de la vida de los 

situación de  la educació,, agrícola superior en paises. Con implicaciones significativas en la 
paraguay, ~1 inodelo econólnico sufrió formación uiiiversitaria profesioiial se ha11 evidenciado 

galopante agotamieiito eii el inarco de los iiLievos los sigiiieiitcs 12uiitos: 

esceiiarios iiiLeriiacioiial y regioiial, asociado a sus 
actuales probieinas estructiirales y socio politicos y en '"tegración regional. El Paraguay, desde q ~ l e  se 

particular la leiitit~id para reaccioiiar a las demaiidas de incol.~oro al MERCOSUR, se Iia eilfreiltado a desafíos 
cambios. coiistituyéiidose en el principal causante del sL"lla'nente colnplejos, tanto coyunturales coino 
deseinpleo y sris consecueiicias. estr~ictiiralcs y sin poder resolverlos debido a q ~ i e  la 
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inclusión en la malla curricular dc  las tres carreras 
la asignatura Informática. Las redes de 
coinpiitadoras y las iiuevas teciiologías de la 
iiiforinación y la coinuiiicacióii, tieiieii uii gran 
impacto en la sociedad actiial y con la iiiclusión de esta 
asignatura se pretende dar al estiidiante una visióii 
geiieral de las inisinas y de su posible aplicacióii de 
inaiiera que se convierta en un potencial niodificador 
de los iiiodos de eiifreiitarse a su ambiente. 

Modificaciones del mercado laboral. El cambio de 
estrategia de desarrollo, debido a la constatacióii de 
cierta ineficieiicia en el eiifoq~ie anterior, esta teniendo 
una implicaiicia importante eii la fuiición del 
profesional de ciencias agrarias y por consiguiente eii 
su proceso de formación, que incluye los objetivos, 
inetodologías pedagógicas y el rol del doceiite eii el 
proceso de aprendizaje. 

Este debilitainieilto y la reducción de los servicios 
estatales Iia traído conio coiisecueiicia el Iieclio de que 
el estado liaya dejado de ser el inayor y a veces casi el 
úiiico einpleador de profesionales eii esta irea, 
obligando a las facultades a revisar sii oferta educativa 
eii fuiicióii a las iiiievas deinaiidas. 

En la conferencia inuiidial sobre educación 
superior (París, 1998) uiio de los puiitos resaltantes fue 
que la uiiiversidad debería preocuparse por guiar a sus 
egresados a aprender a eiiipreiider y foineiitar el 
espíritu de iiiiciativa a fin de facilitar las posibilidades 
de empleo de los diplomados, que cada vez estarán 
más llainados a crear puestos de trabajo y no limitarse 
a buscarlos. En este seiitido la FCA lia emprendido las 
siguientes acciones: 

Implementación del nuevo currículo cn las tres 
carreras. El acelerado desarrollo de las cieiicias y la 
teciiología obliga a las carreras a revisar y reestriictiirar 
SLIS prograinas de estudio y inanteiier actualizado el 
curríc~ilo. Eii 1996, se coiisultaroii los docentes y 
egresados, representantes de las empresas o 
instituciones empleadoras, agricultores de diferentes 
estratos y los represeiitantes de orgaiiizaciones de 
productores coiiio los de coiiiités de agricultores, 
sindicatos, cooperativas, para realizar iina cuidadosa 
evaluacióii tic las iiiievas coiidicioiies que caracterizaii 
la cleiiiaiida profesioiial. De esta evaliiación se Iia 
elaborado uii iiiievo ciirríc~ilo el cual fue iiiipleiiieiitado 

partir del ano 1997, caracterizado por tener uii enfoque 
agroecológico, con temas transversales que buscan la 
forinacióii integral del iiidividuo y la incorporación de 
asigiiaturas electivas, optativas y obligatorias que lo 
convierten eii tiii curriciilo flexible. 

Educación continua en la sistematización de cursos 
de postgrado al nivel de especinlización y maestría. 
Se ha iiiipleiiieiitado el Curso de Especializacióii eii 
didáctica iiiiiversitaria, orientado a fortalecer la 
formación pedagógica de los docentes escalafonados o 
contratados, de inaiiera a ir ajustando los procesos de 
enseñaiiza aprendizaje de acuerdo a los paradigmas 
actuales de la ediicacióii superior. 

Así inismo, han surgido otros cursos de maestría: 
1. Proteccióii Vegetal, con la primera etapa 

concluida, es decir los participantes completaron el 
tiempo establecido para las clases preséiiciales y 
actualinente estáii eii proceso de elaborar la tesis, 
que una vez aprobada les periiiitirá optar por él 
titiilo de blagister eii Proteccióii Vcgetal. 

2. Gestióii Aiiibiental, eii pleiio desarrollo y coi1 1760 
Iioras pedagógicas previstas, de los cuales 320 
Iioras est6n destinadas a los cursos básicos, 720 
horas a los cursos profesioiiales y 720 lioras para 
la tesis; de aprobar todos los requeriniieiitos 
académicos y administrativos del curso, los 
egresados optaran por él titulo de Ivlagister Gestión 
Ambiental. 
Adeinás de los inencioiiados, la FCA desarrolla 

cursos de actualizacióii y capacitacióii al iiivel de 
estudiaiites, productores y otros interesados. 

Gran  impulso a la investigación científica al nivel 
dc  estudiantes. La FCA sé vio obligado a dar un 
inayor protagonisino a esta área, por lo cual 
impleiiieiitó los sigiiieiites cainbios: 
l .  Iiiclusión de la exigencia de la presentación de un 

trabajo filial de iiivestigaeióii (tesis) en la malla 
curriciilar, coiiio requiero de salida para 
estudiantes. 

2. A partir de la iiiipleineiitacióii del plarrde estudios 
reiiovado, en 1997, las carreras tienen como 
requisito de salida la presentación por parte de los 
estudiaiites de 1111 trabajo de iiivestigación (tesis.) 
La [>resentacióii y defensa de este trabajo se realiza 
una vez que los estudiaiites Iiayaii aprobado todas 
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las asigiiaturas del plan de estudios de la carrera a 
la cual pertenece. 

3 .  Coino uiia actividad iiiliereiite ésta fue elaborada 
por ti11 eqiiipo téciiico y aprobado por el Consejo 
Directivo en sii sesión de fecha 22 de diciembre de 
2000, el iiianual de elaboración de tesis que 
establece las exigencias de fondo y de forma. 

Es t ab l ec imien to  de ob je t ivos  es t ra tég icos  para 
el á r e a  de invest igación.  Potenciar Iíiieas de 
investigación en relacióii con las necesidades del 
entorno; mediaiite la ideiiliiicacióii de áreas temáticas 
sujetas a trabajos de  iiivestigación qiie estén 
relacioiiados con los objetivos de la iiistitución. Otras 
estrategias previstas para el logro de los objetivos 
coiisisten en desarrollar aliaiizas estratégicas coi1 los 
organisnios nacionales e interiiacioiiales mejorar 
contiiiiiaineiite la infraestructura y la capacidad técnica 
y de gestión de los doceiites iiivestigadores. 

Generar, adaptar y validar teciiologias para el 
sector; realizaiido ~ i i i  trabajo de ideiitificacióii de las 
necesidades tecnológicas y proinover y estiinular la 
creatividad de  los docentes y estudiantes para generar 
y adaptar acciones en esta área. 

P royec to s  a c o r t o  p l azo  

Departamentalización. Para inicios del año 
académico 2002, la FCA tiene pre\fisto la iiiodificación 
de la organización académica de la institución coii la 
iiiipleiiieiitacióii de  los depai-tamentos coino iiiicleos 
operacionales de eiiseñanza, iiivestigación y extensi01i. 

Con esta nueva orga~iizacióii se  pretende optiinizar 
el uso de los recursos dispoiiibles como lainbién 
proporcioiiar iiiayor diiiaiiiisino y flexibilidad para la 
realizació~i de las f~iiicio~ies de la Uiiiversitlad. 

Evaliiaciói. del currículo. Eii el año académico 2002, 
la FCA tiene prevista la evaluación del cu r r i c~~ lo  
vigente. Esta será realizada después de la primera 
r>roinociÓn de  egresados. Este trabajo permitirá 
realizar ajustes deiitro de  la rriaila c~1rricii1nr coi1 
respecto al reordeiiainieiito de las asigiiatu~is: 

correlati\~idades y análisis de asignatiiras optativas, 
electivas y obligatorias y la incliisión o elimiiiación de 
asigiiaturas de la nialla curricular. 

Implementación del curso de  especialización en 
metodología de  la  investigación. S e  pretende la 
sisteinatización del curso destiliado a fortalecer la 
forinacióii de los profesores y auxiliares de enseñanza 
en la iiietodologia de la investigacióii . científica, 
co~isiderairdo qiie la iiiisina redundara en beneficio de 
los estudiaiites. 
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