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Resumen: El  sisteiiia uiiiversitarlo en el PerU ha esperiinentado fuertes cambios en los Ultimos altos en la creación de muchas 
universidades, l a  reducción de los presupuestos a las universidades estatales, el aumento explosivo de los contenidos 
tecnológicos, la reducción del einpleo por parte del Estado y el proceso de globalización en general. Las iniciativas de las 
universidades por manejar estas tendencias han traido como consecuencia la saturación de su curriculum con coiitenidos 
tecnológicos tratados a un nivel teórico y en general a un fuerte deterioro en la calidad de su educación, especialmente por 
que el énfasis en temas tecnológicos ha llevado a un descuido de la parte formativa inherente a la función universitaria. Es en 
iste contesto que las facultades de agronoinia y carreras afines vienen sufriendo de maiiera paiiicular y un grupo de estas 
facultades agrupadas eii ei Foro de la Ediicación Superior en Cieiicias Agrarias, sciialó algunas iniciativas para mejorar la 
calidad de su educación. En este documeiito se indican cuales son adoptadas por la UNA  La  Molina. 
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Abstract: The university systeiii in Peru has esperienced drastic changes in tlie last few years, related to tlie creatioii o f  many 
universities, drastic reduction o f  budgets to governmental universities, explosive increment o f  the technological content in al1 
courses, reduction o f  job opportunities in the government sector and the globalisation o f  tlie world in general. The 
universities have not been able to cope with tiiese cliaiiges and as a result they Iiave citrricula saturated witli teclinological 
information, but to the detrinient of the inaiii function of the university tliat is to forin professional values and positive 
attitudes to \vork. In this contest, a group o f  agricultura1 sciences faculties have joined efforts to design activities improving 
tbe quality of tlieir education. Tliese activities are listed iii tiiis paper, especially tliose adopted by the Agrarian University o f  
La Molina in Peru. 
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I n t r o d u c c i ó n  través de la adqiiisición de competeiicias necesarias 
para proinover, a lo  largo de toda la  vida, la 

El siglo que ha teriniiiado ha dejado atrás a la creatividad, la f lexibil idad, la  capacidad de adaptación 

sociedad industrial y nos Iiace iiigresar a la llamada y la I iabil idad para apreiider a aprender y a resolver 

sociedad del conocii i i iei i to o sociedad del apreiidizaje, probleinas" (UNESCO 1998). 

acepcioiies que tratan de t ip i f icar uiia sociedad donde 
la educacióii toina iiii tremendo valor. M e t o d o l o g í a  

Si bien una traiisición es siempre crucial para todas 
las instituciones qiie coiiforinan la sociedad, l o  es más Eiitre 1999 y 2000 operó el Foro de Educación 
para aquellas cuya inateria pr i i i ia es el conociiii ieiito, Superior en Ciencias Agrarias eii el Per<i, congrcgado a 
como es e l  caso de las iiistitucioiies educativas. i i ivitacióii del IICA, este reunió a docentes de 11 

L a  actual sociedad espera de las iiistituciones de iiniversidades bajo la presidencia del Rector Alberto 
educacióii superior ui ia forinación disti i i ta de la que Si lva del Agui la  y postei-iorinente por  quien suscribe el 
i inpartiai i  ui ios aííos atrás, al respecto l a  Coinis iói i  presente documciito. 
Europea al momento de i i idicar las caracteristicas que Estas reuiiioiics peri i i i t ieroii claborar un 
debe tener ia  educacióii superior, senala que esta debe dirignóstico de la educacióii superior en ciei?cias 
propiciar "El desarrollo de la capacidad de einpleo a 

iiig., M.Sc. Huso L. Nava, Vicerrector Académico de la UniversidadNacloiial Agraria La I\4olina, Lima, Perú. 
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agrarias y desarrollar un plan de acción. Aun cuaiido 
participar011 varios especialistas eii áreas, 
administrativas y académicas los representantes 
acreditados para el Foro fueron los siguientes: 
Martín Ramirez Blanco, Representante Nacional, 
IICA. 
Javier Esparza Duque, Especialista Regional en 
Sanidad Agropecuaria, IICA. 
Ing. Alberto Silva del Águila, Rector Universidad 
Nacional Agraria de la Selva. 
Iiig. Hiigo L. Nava, Viceirector Uiiiversidad Nacioiial 
Agraria La Molina. 
Ing. Julio Abel Sopliii, Decano Fac. Agronomía, 
Universidad Nacioiial de la Ainazoiiia Peruana. 
Ing. Glicerio López, Decano Fac. Agroiioinia 
Universidad Nacional del Ceiitro. 
Iiig. Eloy Casilla, Decano Fac. Agronoinía, 
Universidad Nacional Jorge Basadre. 
Dr. Antonio Ramírez, Director Post-Grado, 
Universidad Nacional ivlayor de San Marcos. 
Ing. Julio Rios, Decano Fac. Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de San Madín. 
Ing. Gustavo. Celi, Decano Fac. Agronoinía, 
Uiiiversidad Nacional de Ucayali. 
Ing. Pedro Gamarra, Decano Fac. Agronomía, 
universidad Nacional del Santa. 
Ing. Enrique Moya, Asesor del Vice-Rectorado 
Acadéinico, Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. 

En el 2000 se presentó el presente diagnóstico en 
la reunión ler  Foro Aiidino sobre Educación para la 
Integración y el Desarrollo Rural en San Cristóbal 
(Venezuela.). El misino que Iia sido actualizado en 
algunos datos estadísticos y se han adicionado las 
actividades concretas que viene efectuando la 
Uiii\fersidad Agraria La Moliiia. 

Resultados y Discusión 

El sistema universitario del Perú: 
Está constituido por 79 uni\'ersidades, 33 son 

públicas y 46 privadas, las que se reparten uii 
estudiantado de 400,300 alumnos. El 60% estudia en 
las uiiiversidades públicas, distribuidas en todo el país. 
Cada depaitameiito tiene al menos una universidad 
pública y Liina cuenta con seis de ellas, incluyendo a 
dos de las más grandes. 
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Las universidades públicas son las más requeridas 
por los postulantes, de un total de 392,735 postulantes 
en el 2000, 316,793 postularon a universidades 
públicas y 75,942 a las privadas. El número de 
vacantes es de 4 7 5  10 en las públicas y 5 1,998 en las 
privadas lo que significa uiia presión de selección de 
6.6 a 1 en las públicas, mientras que en las privadas 
ingresa uno de cada 1.3 postulaiites. 

Esta gran diferencia se explica porque las 
uiiiversidades estatales no cobran pensiones, mientras 
que los costos de las privadas son cada vez más altos; 
y porque las uiiiversidades privadas se limitan a 
ofrecer carreras tipo tiza y pizarra (contabilidad, 
admiiiistración y mercadeo), pero las carreras de base 
tecnológica sólo piiedeii encontrarse en las públicas y 
muy pocas privadas. Las universidades públicas 
ofrecen 902 carreras niieiitras que las privadas sólo 
366 carreras profesionales (Adaniya y Timaná 2000). 

Existe una gran diversidad en tamaño entre las 
uiiiversidades, las más grandes con mis  de 20,000 
aluinnos son la de San Marcos, San Agustín, San Luis 
Gonzaga y Federico Villareal, dos de Lima-y dos en 
departanieiitos al sur del país. Las más pequeñas, coino 
las de Tuinbes, Santa, se encuentran en proceso de 
expansióii y han sido creadas en la última década, 
mientras que otras coiiio la UNA La Molina, UNI, 
UNA de la Selva se caracterizan por especializarse en 
sólo algunas carreras de base tecnológicas y no 
abarca11 la totalidad de carreras, razón por la cual se 
maiitienen pequeñas en número de alumnos. 

El sistema tiene 28,789 profesores, de los cuales el 
65% trabajan en universidades nacionales. De manera 
que el número de alumnos atendidos por profesor es 
muy similar en las públicas y en las privadas, unos 
12.7 aluinnoslprofesor. Esto eii tériiiinos de pedagogía 
resulta aconsejable por cliaiito iiiteriiacionalmeiite se 
considera alrededor de 20 tina cifra aconsejable que 
perniite inayor dedicacióii y educación individualizada 
de los aluiiiiios. Siii embargo, el análisis por 
uiiiversidades arroja una gran variedad de tasas. Las 
más bajas, 6.5, 7.0 y 8.2, corresponden a las 
uiiiversidades San Marcos, UN1 y La Molina, 
respectivaiiieiite. Estas uiiiversidades justifican una 
baja tasa porque sus docentes se dedican a otras 
labores, especialineiite iiivestigación. Las tasas más 
altas, 22.4, 23.2 y 30.2, corresponden a las 
universidades de Herminio Valdizan. San Luis 
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Gonzaga y de Tumbes, respectivameiite. Todas so11 
universidades de  provincias, donde las pocas 
facilidades de v ida y bajos sueldos les impiden poder 
elevar sus plantas de docentes. 

Los  sueldos soti i i i ios de los inayores problemas 
de las uiiiversidades públicas, el Iiecho de manejarse 
como u11 sisteiiia coi1 categorias y remuneraciones 
fijas, inás la imposibi l idad de recibir  inás de rin sueldo 
del Estado, impiden que se establezca un  sistema que 
reconozca la  diferente calidad y n ive l  de los docentes. 
E n  la práctica los docentes se retiran prematurameiite 
de la función pública, o alterna11 su labor en 
 nive ver si dad es pi ibl icas coi1 trabajo por lloras en las 
universidades privadas. Esto favorece a las 
universidades privadas qi ie i io  tienen que pagar los 
beneficios sociales n i  gastar eii capacitacióii de 
docentes, pero v a  en desmedro de todo el sisteina 
porqiie los doceiites coi1 uiia carga lectiva eii exceso no 
puede11 dedicar t iempo a la  investigación que es uno de 
los pilares de la educacióii ii i i iversitaria. 

En  el persoiial i io  docetite (empleados, secretarias, 
obreros) que apoya logisricaiiiente al proceso 
educativo, existe tainbiéii uiia graii variedad, en 
proniedio existe iiii empleado por cada dos docentes, 
salvo en universidades coii io las agrarias. 

El presupuesto que el Estado, donde las i io  
docentes son mayoría, asigiió a las 33 uiiiversidades 
estatales asceiidió en el 2000 a 300 mil lones de 
dólares. Las uiiiversidades iiiás grandes, San Marcos, 
San Agust in y Vil lareal, se beneficiaroii con los 
presupuestos más altos. Se calcula que el Estado gasta 
$1,200 dólares por  aliimiio/año. Sin embargo, Iiay 
variacioiies entre universidades, meiios de $500 
dólares eii L a  Caiituta, que sc dedica exclusivaiiieiitc al 
sector educación, y unos $2,500 por aluniiiolaño eii las 
tiiiiversidades técnicas como L a  M o l i ~ i a  y L a  UNI. 

Si tuac ión de  las universidades públ icas frente a las 
pr ivadas: 

En  estos CItirnos años se Iiaii creado iiii iclias 
universidades privadas, aclualiiieiite ya  so11 46, y 
existe11 proyectos de creacióii para otras 200 iiuevas 
iiistitucioiies. Este graii ii icreiiiento se debc a 
coiicesiones del gobierno, que peri i i i tei i  la creacióii de 
iiniversidades como empresa privada, es decir coi1 iin 
afán de lucro, de  generar utilidades a partir de la 
prestacióii de un  servicio educativo. Esla gran 

proliferacióii de uiiiversidades está iiiipactaiido 
fuertemente el sistema, coino se mencionó las 
instituciones privadas se apoyan eii los recursos 
humanos de las uiiiversidades nacionales, las que 
cargan coii la capacitación y beneficios sociales de sus 
docentes, pero que no pueden controlar la fuga de sus 
docentes a las universidades privadas. Además se 
encuentran e l  problema que al eiirocarse la educación 
superior sólo como negocio, resulta lógico que estas 
empresas decidan su oferta educativa sólo en aquellas 
carreras donde exista un  margen de costo-beneficio, 
esto puede satisfacer los requerimientos de los 
empresarios, pero estar m u y  lejos de las necesidades 
del país o de determinados sectores del conocimieiito. 

Estas universidades privi legian las carreras en 
ecoiioinia, admiiiistración y ciencias sociales, pero no 
i~icursioi ian en ciencias naturales. Resrilta por tanto, 
iiecesario que el Estado mantenga una fuerte presencia 
en sus universidades estatales a f in  de corregir las 
distorsiones que se puedan presentar, asimismo 
establecer 1111 sisteina de asegurainiento de la calidad 
en las uiiiversidades que se estáii creando. 
Recordeinos que aun eii los Estados Uii idos, donde la 
educacióii superior se enfoca como tin negocio, son las 
iiniversidades estatales las inás fuertes y prestigiosas 

La educación en cicncias agropccuarias e n  e l  Perú: 
L a  Escuela Nacional de Agricultura, es la de más 

tiempo en la educación agropecuaria en el Perú, creada 
en 1902 coi1 e l  propósito de moderiiizar e impulsar a la 
agricultura, por ese entonces la  actividad econóniica 
iiiás importante del pais, centralizó la cooperación 
téciiica procedente inicialmente de Bélgica y 
posteiioriiiente a mitad de siglo la  proveiiiente de 
uiiiversidades norteamericanas. E n  1960 se convierte 
en la Universidad Nacional Agraria L a  Mo l i na  y se 
diversif ica en varias faciiltades y carreras. Esta 
uiiiversidad se mantiene coii io la única en la capital, 
Lima, relacionada con el manejo de recursos naturales 
renovables, pero el Estado creó faciiltades de 
agroiioi i i ia en todas las universidades estatales del pais 
(Cuadro 1) y posterioriiieiite carreras siinilares a la 
diversidad que desarrolló L a  Mol i i ia.  

D e  las 25 facultades 'de agronomía sólo dos estáii 
en ,universidades particulares. Las facultades son 
pequeiías coi1 alrededor de 200 a 500 alumnos, la  de 



inayor alurniiado es la UNA La Moliiia con 780 
inatriculados. 

En total la iiiatricula eii todas estas facultades es de 
8,509 estiidiaiites, esta ciFra denota uiia dismiiiucióii 
respecto a lo observado liace cinco años (Cuadro 2). 
De estas facultades egresan anualmeiite alrededor de 
550 profcsioiiales, cifra bastante baja considerando el 
núinero de inatriciilados y es más baja aúii el número 
de titulados (Cuadro 3). 

Existen 78 carreras afiiies ofrecidas en áreas como 
zooteciiia, industrias aliinentarias, ingeniería 
agroindustrial, ingeiiiería agrícola, veterinaria las que 
sumadas a las facultades de agronomía totalizan 
25,000 alumnos matriculados que vieneii a ser e! 8% 
de la matrícula universitaria en el Perú. 

Revolución en la educación superior: 
Eii la Iiistoria de la huinaiiidad el cambio es el 

elemento más permanente. Siii embargo, este cambio 
no progresa a un ritmo regular, se caracteriza por 
periodos de estabilidad relativa seguido de cainbios 
profiindos, que se deiiominan revoluciones. La 
enseñanza está sufriendo una revolución, luego de ser 
impactada por procesos globales, el iieoliberalismo, 
aceleracióii en la innovación teciiológica 
especialiiieiite la informática, y la preocupacióii por el 
medio ambieiite. 

Cuadro 1. Facultades iiacioiiales o partictilares de 
Agroiioiiiia eii el Perú, segúii el periodo de creación. 
Periodo Nacioiiales Particulares 
1902 a 1960 1 O 
1961 a 1965 3 O 
1966 a 1970 12 O 
1971 a 1975 13 O 
J976 a 1980 1 S O 
1986 a 1990 1 6 1 
1991 a 1995 2 1 2 
1995 a 2000 23 2 
Fuente: Asainblea Nacional de Rectores. 

Las iiiiiversidades en el Perú Iiaii reaccionado a la 
avalanclia de conocimientos, dividieiido carreras en 
varias especialidades y saturando su currículo con cada 
vez inás coiiocimientos, auii iiicluso dejando afuera 
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cursos que aportaban competencias sociales. Todo este 
esfuerzo es para iiotar que los conocimientos 
teciiológicos tieiieii cada vez inenos vigeiicia y que sus 
egresados quedan desactualizados ni bien egresan de 
las univcrsidades. 

Desgraciadamente, eii el proceso, las 
uiiiversidades Iiaii olvidado que la ."arniación 
profesioiial tiene por objetivo iiiipartir las aptittides 
requeridas para ejercer una profesión, pero al inismo 
tiempo debe contribuir al desarrollo de la personalidad 
del que se prepara para ejercerla. Esto exige que las 
universidades, especialmente las públicas, se preparen 
convenientemente para liacer grandes cambios eii la 
educacióii que iinparteii estos conociinieiitos a los 
alumnos. 

La uiiiversidad pública ya no prepara a los 
profesionales que van a servir al Estado, sino 
profesionales que actiiando en forma localizada y 
sacaiido ventaja de los recursos del país puedan aportar 
a un proceso globalizado, donde los mercados están 
abiertos para todos los productos que tieneii calidad. 

Deben las universidades enseiiar conocimientos, y 
adeiiiás lograr que el aluiniio adqiiiera conipetencias y 
actitudes favorables para el trabajo, que luego de 
egresar, teiiga la capacidad de desarrollar respuestas 
que iniioven los iiuevos problemas que se planteen en 
iiiia sociedad que cambia eii forina acelerada. 

Activid~dcs dentro dcl Foro de Educación Superior 
en Cicncias Agrarias del Perú: 

Eii las reunioiies del foro las intervenciones de los 
participantes estuvieroti orieiitadas a tratar de precisar 
lo que se pueda liacer en las universidades para 
niejorar el conocimiento sobre la realidad rural y sobre 
las necesidades del sector, para brindar una respuesta 
más adecuada a las coiidicioiies de la demanda, y para 
enriquecer la foriiiacióii práctica de los docentes y el 
inejorainiento sustaiitivo de los cursos uiiiversitarios. 
A iiianera de siiitesis se presentan las principales 
contribucioiies que se eiiuiiciaroii sobre ese-foro como 
"Posibles líneas de accióii sobre el marco del foro": 

Mejorar el coiiociniieiito practico por los doceiites 
y estudiantes. 
.Mejorar los procesos de consulta a la clieiitela 
sobre la calidad de los profesionales egresados de 
las iiiiiversidades. 
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Cuadro 2.  Alumnos iiiatriculados en la carrera de Agronomía en el Perú. 
Universidades 1985 1990 1995 2000 
Universidad Nacional Agraria La Molina 745 864 536 785 
Uiiiversidad Nacional San Luis Gonzaga 1028 752 876 493 
Universidad Nacioiial de Cajamarca 865 847 494 570 
Uiiiversidad Nacional de Piura 623 639 593 542 
Universidad Nacioiial del Centro 53 O 467 308 334 
Uiiiversidad Nacional San Aiitoiiio Abad 355 396 533 515 
Universidad Nacioiial Pedro Ruiz Gallo 569 257 278 570 
%Jniversidad Nacioiial San Cristóbal de Huainanga Siii datos 43 8 64 1 553 
Uiiiveisidad Nacioiial de la Ainazoiiía 290 279 263 342 
Uiiiversidad Nacional del Altiplano 177 346 43 8 479 
Universidad Nacional San A;ustin 155 536 550 41 8 
Universidad Nacional. Heriiiilio Valdizan 343 318 246 209 
Universidad Nacioiial Agraria de la Selva 196 213 280 339 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman 296 259 265 173 
Universidad Nacional de Saii Martín 1 1 1  Sin datos 329 3 74 
Universidad Nacional de Ucayali 1 O0 190 268 322 
Universidad Tecnológica de Los Aiides 13 Sin datos 205 205' 
Uiiiversidad Nacioiial de Tumbes O 212 679 440 
Universidad Nacional José Sáiicliez Carrión O O 265 204 
Uiiiversidad Partictilar Antenor Orrego O 507 357 183 
Universidad Partictilar Católica Santa Maria O O 217 32 
Uiiiversidad Nacional Daiiicl Alcides Carrióii O Gi 180 180 
Universidad Nacioiial de 1-Iuancavelica . . O O 125 122 
üniversidad Nacional de Triijillo O O 39 130 
Uiiiversidad Nacional Saiitiago Atuiies de Mayolo O O 242 200 

5,65 1 6,7 17 9,207 8,509 

'Se ha repetido la cifra anterior 

Mejorar el inecaiiisino para dinaiiiizar y 
viabilizar el cainbio en el foro y la universidad. 
Mejorar los procesos de arinoiiización 
curricular. 
Superar las aclitiidcs esciilpatorias e 
inculpadoras (cómo roiiiper el "siperisnio" si, 
pero...). 
Mejorar los procesos de actualizacióii c~irric~ilar. 
Mejorar los iiiecaiiismos y estrategias de auto 
evaluacióii institucional. 
Desarrollar alternativas y orientaciones para el 
mejoraiiiiento de la producción coino una cuarta 
tarea de la universidad. 

Establecer relacioiies ii~ipoi-taiites entre la 
tiniversidad y los niveles priiiiario y medio de la 
educación agrícola. 
Mejorar la organización y funcionaiiiieiito del foro 
coino inecaiiismo para impiilsar los canibios. 
ivlejorar los iiiecanismos para iiiternalizar eii las 
universidades las iiiiciativas, planes dc trabajo y 
comproiiiisos del Foro. 
Iiiteiisificar las visitas de docentes y de estudiantes a 
graiijas y lugares eficientes e ineficientes producción 
agraria. 
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Cuadro 3. Aluinnos matriculados, egresados y titulados eii 1996 en las facultades de agronomía del Perú (Fuente 
Asamblea Nacional de Rectores) 
Universidades Matriculados E~resados  Titulados 
Universidad Nacional Agraria La Molina 536 ' 69 7 1 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 876 O 0 
Universidad. Nacional de Cajamarca 494 43 44 
Universidad Nacional de Piura 593 47 3 7 
Universidad Nacional dcl Centro 308 16 3 O 
Universidad Nacioiial Saii Antoiiio Abad 533 29 25 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 278 O O 
Uiiiversidad Nacional San Cristóbal de Huainanga 64 1 3 2 14 
Universidad Nacioiial de la Amazonía 263 23 24 
Universidad Nacioiial del Altiplano 43 8 54 15 
Uiiiversidad Nacional San Agiistin 550 O O 
Uiiiversidad Nacional. 1-lertnilio Valdizaii 246 1 1 9 
Universidad Nacional Agraria dc la Selva 280 26 12 
Universidad Nacioiial Jorge Basadre Grohman 265 33 15 
Universidad Nacional de San Martin 329 15 4 
Universidad Nacional de Ucayali 268 13 1 1  
Uiiiversidad Tecnológica de Los Andes 205 3 2 
Universidad Nacional de Tuinbes 679 17 1 O 
Universidad Nacional José Sáiicliez Carri6ii 265 O O 
Universidad Particular Antenor Orrego 357 28 19 
Uiiiversidad Particular Católica Santa blaria 217 44 1 1  
Universidad Nacioiial Daniel Alcides Carrión 180 O O 
Universidad Nacioiial de Huancavelica 125 0 O 
Uiiiversidad Nacional de Trujillo 242 15 4 
Uiiiversidad Nacional Santiago Antuiiez de Mayolo 9,168 54 1 357 

Las acciones agrarias tomadas poi- la universidad 
Nacional La Moliiia: 

La participación de autoridades universitarias, 
adininistrativos y docentes en eventos de gestión 
universitaria, entre otros, lia generado una masa crítica 
de docentes que son conscientes de los cambios que 
tiene que afrontar la tiniversidad, esto Iia permitido la 
aplicacióii de proyectos destiiiados a iiiejorar la 
formación eii nuestra casa de estudios, los de mayor 
trasceiideiicia e11 el irea académica son: 

Estudios generales: 
En el 2000 se efectiiaron actividades que llevaron al 

rediseíio de los cursos básicos para definir los estudios 
generales, ainpliando el número de créditos y 
revisaiido la iiietodología de enseíratiza. 

El programa se aplica desde el 2001 y tiene los 
siguieiites objetivos: 

Facilitar el aprendizaje de las ciencias básicas y 
ampliar los conocimientos que los alumnos tienen 
de las ciencias Iiumaiias. 
Desarrollar valores persoiiales y sociales. 
Mejorar el manejo de estrategias de 
autoapreiidizaje y de trabajo en eqiiipo. 
Ubicar al estudiante en la realidad nacional y el 
Colitexto internacional. 

Rediseño curricular: 
Todas las facultades se encuentran en la fase filial 

de u n  proceso de rediseiio curricular que actualizará el 
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curriculo vigente desde 1995. Este proceso vieiie 
resultando inuy iiiteiisivo e iiicliiye a doccntes, 
alumiios y otros involucrados dentro la coiiiunidad en 
general. El proceso se hace sobre las pautas de 
reforzar la base de ingeiiieria, iiicluir cursos de gestión, 
aumentar la disponibilidad de créditos libres y 
establecer cursos de Lronco coinfin entre carreras 
.;irnilares. 

Capacitación a docentes: 
Uii problcina iiotorio eii todo la educacióii eii 

cieiicias agrarias del pais radica eii la ioriiiacióii 
orofesional de los doceiites. los cuales iio Iiaii recibido 
entrenaiiiienio actiial para proinover el aprendizaje, 
especialiiiente en el inicio de la carrera de los aliiinnos. 
L ~ S  docentes de la UNA La Moliiia, vieiien recibiendo 
capacitación eii pedagogía uiiiversitaria, iiiformática y 
gestión de proyectos. En los últiinos 2 arios 
prácticainente toda la población doceiite lia recibido 
uno o más ciirsos de capacitacióii. Act~ialmente se 
vieiieii reestriictiiraiido los sistemas noriiiativos que 
periiiitan el reconocimieiito de ese esfiierzo dentro de 
la carrera doceiite. 

s ic los  optativos: 
Desde hace varios aiíos se  iinpleinentaron uiios 

ciclos (dos triiiiestres inleiisivos) para complemeiitar la 
forinacióii de iiuestros egresndos, enfatizando el área 
de gestión, iiorniatividad y fiiiaiizas. Estos cursos soii 
coiiduceiites a titulacióii coii la presentación de un 
trabajo profesional que sea multidiscipliiiario. Cerca 
del 20% de los egresados toman estos ciirsos y liene 
una excelente acogida eii el mercado laboral. 

Proyecto UNIR-Kellogg: 
Tieiie coino objetivo llevar docentes y alumiios a 

contextos reales del pais para incorporar esa 
problemática a la eiiseíianza e investigación. Ha 
operado por 3 anos eii la localidad de Mala y tiene 
aprobado uiia reiiovación por los próximos 5 aiios para 
establecer un plan dc iiianejo iiitegral en la cue!ica. 
Esle proyecto Iia sido niuy exitoso al establecer 
eqiiipos multidiscipliiiarios que Iiaii desarrollado 
pricticas modulares para alumnos y eii las que 
participan asociaciones de productores y ONG's de la 
regióii. Siii eiiibargo, los cambios se desarrollaii aúii 
coi1 iniiclia leiititiid. 

El sistema uiiiversitario entorpece el proceso y 
polariza a los doceiites en tina actitud más 
reivindicativa, distrayéiidolos de la posibilidad de 
generar iiuevas potencialidades en la uiiiversidad que 
110s perinitaii afrontar los nuevos esceiiarios con mayor 
posibilidad de éxito. 
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