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I. INTRODUCCION. 

A- El Problema 

Honduras es un país cuya economía depende en gran parte 

de la producción agropecuaria, forestal, pesca y otras ramas 

afines al uso de los recursos naturales. La producción y más 

aún la productividad y el buen uso y preservación de sus 

recursos son dependientes de la capacidad, la habilidad, los 

conocimientos y el compromiso social; que cada uno de los 

profesionales involucrados en el proceso productiYo posean. 

La problemática global de Honduras y de la mayoría de 

paises latinoamericanos, esta eYidenciada on que sus 

indicadores socio económicos y de desarrollo humano bajo lo 

ubican en la posición 116, de entre 172 paises (Desarrollo 

Humano: Informe 1993). 

La formación y educación de los profesionales es un 

factor esencial en los objetivos y metas que el país se trace 

hacia el logro del desarrollo. El futuro de la sociedad 

dependerá del grado de preparación de los profesionales para 

enfrentar los desafíos y problemas en el desempeno se su rol 

como ciudadanos. 

En la formación de profesionales del área agricola y 

ramas afines (uso de los recursos naturales), existen serios 

problemas que impiden el desarrollo y la reducción de los 

niveles de pobreza y miseria en los que se encuentra la 

rnayoria de la pob_!_ación rural campesina de Honduras . 

Si Honduras cuenta con buenos, aunque no abundantes, 
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recursos naturales y económicos¡ si se asume que los 

profesionales formados en los centros de Educación Superior, 

han adquirido una formación adecuada a las necesidades del 

medio en que se desenvuelven y que se •insertan en el medio 

productivo para aportar sus conocimientos que se supone son 

los correctos y necesarios, ¿ Qué es lo que no ha funcionado 

y que mantiene al pais en una situación económicamente 

negativa y socialmente pre ocupante ? ¿ Hasta que punto la 

formación de profesionales en agricultura cumple con sus 

objetivos ? ¿ Es adecuada la formación que reciben los 

jóvenes hondureños para su desempeño profesional y su aporte 

al desarrollo del país ? 

Estas son algunas de las interrogantes que tratan de ser 

contestadas en este trabajo. 

El Trabajo se justifica porque no existe en Honduras una 

sistematización de la información sobre la Educación Agr1cola 

SUperior, que par:mita realizar una evaluación de su nivel 

ncadémico y ofrezca la posibilidad de iniciar investigaciones 

más profundas sobre la manera de mejorar su cfiGiencia y 

efectividad. 
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B. Objetivos 

le presente estudio se pretende alc�nzar 

siguientes objetivos 

L Objetivo principal. 

loo 

Elaborar un documento critico que compare y evalüe los 

elementos curriculares de los centros de educación agricola 

superior, que sirva de base para desarrollar estudios más 

profundos que puedan aportar soluciones a la problemática 

educa�iva en el campo de las ciencias agricolas en Honduras. 

2. Objetivos especificas. 

a. Determinar la or:ientación del pensu.m de cada 

institución, a través de la relación Teoria(Práctica, de la 

estructuración por área de estudio, de la distribución en el 

tiempo de las m1lterias y unidades valorativ;,s y de la relación 

porcentual entre áreas de estudios. 

b. cuantificar y clasitic<�r los Recursos Humanos que 

intervienen en el proceso educativo. 

c. Determinar si los Recursos Fisicos con que cuenta 

cada centro educativo, satisfacen li!s necesidades de formución 

y adiestramiento que requieren los profesionales agrícolas. 

C. Descripción del trabaio 

Esta investig ación presenta en primer lugar, una visión 

general de la problemática educativa en el área agricola, 

cnfoc<Jda desde el punto de vist<J de varias instituciones 



internacionales. 

Luego se discute la interrelación de la actividad 

educativa y los sectores socioeconómicos, legal y tecnológicos 

que enmarcan esta actividad. 

Se describe tambi�n la metodologia usada tanto para la 

recopilación de la información, para su presentación y para s u  

análisis. 

Luego se presenta una breve descripción de la estructura 

del sistema educativo de Honduras, destacando los distintos 

niveles de educación y los centros dedicados a la enseñanza en 

agricultura; a�i como la concepción curricular de cada una de 

ellas. 

Por ultimo se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones sobre la investigación realizada y sobre las 

diferentes unidades de estudio. 

i 
1 
' 1 



II- REVISION DE LITERATURA 

A. L a  importancia de la educación agrícola 

La educación es la base del desarrollo de toda sociedad , 

se sabe que la mayoria de los paises europeos alcanzaron su 

máximo desarrollo económico, teniendo como base una población 

altamente educada. 

En Honduras, un pais cuyo PIB nominal (14)1 para 1992 

está formado en más del 27 % por el aporte del sector agrí cola 

(ver cuadro 4 en Ifarco Económico), es lógico pensar que su 

desarrollo global se lo forje impulsando el desarrollo de sus 

áreas rurales, en las que se encuentran las unidades 

productivas. 

La "educación agropecuaria" juega entonces un papel muy 

importante para el logro del desarrollo integral del país. 

Alcanzar éste desarrollo es un proceso largo y complejo, 

ya que en él participan factores de todo tipo: económicos, 

sociales, tecnológicos, legales y culturales; que deben ser 

entendidos y conjugados por los profesionales de todas las 

áreas y en especial los del sector agropecuario, para poder 

disefiar estructuras y los modelos de desarrollo 

específicos para cada caso. 

En esta nueva década (90's) el pais y la región entera 

están viviendo una etapa de transición en las estrategias 

"económicasH de desarrollo. El sector 

modernizarse y someterse a una actualización. 

agrícola debe 

Conjuntamente 



' 
en este proceso deben involucrarse las facultades de ciencias 

agr1colas ya qué, el dinamismo propio de la actividad agricola 

exige su participación para enfrentar los desafios del cambio. 

se espera que estas faculLades y sus egresados sean gestores 

de los cambios necesarios para lograr el desarrollo (B). 

El subdirector general de la FAO Hario Jalil, en la mesa 

redonda sobre "La Educación Agrícola Superior y las 

necesidades de Des<lrrollo Rural en los Paises de N:nárica 

L<J.tina y el Caribe'' (Honduras 1987); se refiere a las 

necesidades de ajustar la educación profesional y dice: "No 

estoy dosconociendo la excepcional contribución que las 

facultades de ciencias agrícolas y las profesionales que de 

ellas egresaron, prestaron para ol logra de lo; 

extraordinarias avances de la agricultura empresarial y 

comercial. Poro la situación de crisis nos impone la necesidad 

de hacer idéntico esfuerzo también para la agricultura 

campesina". (25) 

En este sentido, las facultades de educación agricolas 

daban tomar muy en cuenta cual es el rol qua daseaA que sus 

egresados desempeñen en la sociedad y hacia que segmentos de 

la población deben orientar sus esfuerzos. 

Por otro lado en el documento "Desarrollo Rural: 

Solucionas Simples a Problemas Complejos" (FAO, 1983) ( 9 ) . 

Se plantea la lmportancia de la formación de profesionales y 

de la rcadecuación de la educación para lograr satisfacer la 

demanda de la sociedad, ya qu"' esta aporta sus escasos 
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recursos a formar profasion�les que en gran parte permanecen 

dcsemple�dos o subempleados mientras que más del 90% de los 

<�gricultores no reciben beneficios su acción 

profesional de manera permanente. 

El desempleo profesional no es ajeno a la realidad 

Hondureña. Al igual que en otros paises latinoamericanos el 

Estado ha sido el mayor empleador de estos profesionales, pero 

en las actuales momentos de reajuste y restructuración estatal 

se ha reducido su capacidad de absorción de los egresados y 

los sectores privados no demandan servicios en la c<�ntidad 

esperada. 

La demandn ocupacional y las necesidades del desarrollo 

económico, requieren también de un profesional 

autogestionario¡ es decir, que el profesional debe ser capaz 

ele generar su propio empleo de manera independiente o en 

asociación con los productores agr1colas (S). 

varios centros de educaci6n agricola superior, han 

entendido esta situación y hun dado los primeros pasos hacia 

una modificación de sus estructuras educativas, realizando 

au�oevaluaciones de sus currículum y tomando las respectivas 

medidas que el sistema educativo exige. 

�- El concepto de Curriculum 

A lo largo de este documento se ha usado con mucha 

frecuencia el término curriculum, por esta razón es necesario 



' 
' 

presentar al lector algunas de las definiciones sobre él. 

El significado del termino currículum <lplicado a la 

educación, según Moreno (27), es: 

una 

'' El término curriculum es muy complejo, debido a 
que en el confluyen una diversidad de enfoques 
filosófico, cientificos y tecnológicos, asi como 
una variedad de tipos y grados de formación teórica 
y profesional de los involucrados en abordar el 
asunto''. 

"Por esta razón 1 es posible encontrar una gama 
amplia y heterogénea de interpretaciones, 
=i ter ias 1 conceptos y prácticas¡ de las cuales 
algunas cuentan con respaldo histórico y científico 
y otras son insui:icientemente fundumentadas para 
tener una validez aceptable". 

Algunos de los conceptos sobre el término currículum son: 

"Es un conjunto de experiencias educativas 
programadas por la escuela en función de sus 
objetivos, y vividas por los al\ll:lnoS bajo la 
responsabilidad de los maestras"_ 

"Son todas las actividades, experiencias, 
mateJ;"iales, rnétodot> de enseñanza y otros medios 
empleados para <J.lcanzar los fines de la 
educación". 

"Presentación sistemática de objetivos, contenidos 
metodológicos y evaluaciones que debe cumplir un 
estudiante para desernpef'mrse como ciudadano y 
profesional". 

Los objetivos, contenidos , me;;;odologias y 
evaluaciones que componen el subsistema curriculum, 
son determinados por estudios detallados de cada 
sociedad y reciben la influencia de factores 
externos tales como la calidad de los docentes, el 
estilo y la eficiencia ndminist:rativa, la 
disponibilidad de recursos y de infraestructura, 
etc, etc. 

Esquematizando lo anteriormente expuesto podemos obtener 

visión más sistemática subsistema curriculum 

observando el gráfico siguiente. 
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Esto implica que la 
' 

actividad curricular de uno 

institución tendrá su propia dinámica e influenciará a su vez 

cambios en la sociedad donde se desempeña (27). 

Es la sociedad la que debe determinar el componente 

curricular de los centros de formación profesional, con base 

en las necesidades que ella sienta y trasmita a los 

involucrados en el proceso educativo. 

Si comparamos los el=entos componentes del subsistema 

curricular y las variables externas que ejercen influencia 

sobre él (27); con los elementos que Estr<J.dn (7) propone para 

hacer un diagnostico total (ev;J.luación, autoestudio) de la 

institución educa�iva superior; observamos que existen 

elementos coincidentes como: 

Objetivos.- De la institución y del sistema curricular. 

Contenidos o programas educativos. 

Recursos de capital 

Recursos humanos. 

-Docentes. 

-Estudiantes. 

Recursos flsicos. 

Investigación y extensión 

Los Estudiantes son el elemento central de la actividad 

curricular, y;, que ellos sufrirán los efectos positivos o 

negativos de su acción. Docentes y Administrativos son los 

otros recursos humanos básicos necesarios. 



' 
Por la anteriormente expuesto podernos decir que el 

curriculum académico comprende: 

a.-La demanda de la sociedad: "La sociedad destina sus 

recursos para la creación y desarrol'lo de facultades de 

ciencias agrar�as, asumiendo que estas podrán satisfacer 

efica ?.:mente necesidades especificas que ella 

plantea ... " {lO). 

b.-La naturaleza del alumno: Se refiere a la formación previa 

del alumno, sus intereses y la motivación que tenga hacia la 

agricultura; adem�s de los procesos a través de los cuales se 

realiza la enseftanza y el aprendizaje deseados. 

c.-E1 perfil profesional: Es la descripción de las 

Oabilidades, conocimientos, de�trczas, ac�itudes y aptit udes 

que deberá reunir el futuro egresado. Estas caracteristicas 

serán determinadas par el sector empleador de prafas:ianales, 

par las egresadas y par grupas y asociaciones de produ ctores 

de toda nivr:!l. 

d.- La selección y formación de las docentes: "El logra de 

las objetivos curriculares solo es posible si los docentes , en 

su conjunta, son capaces de tras�itir eXperiencias prop�as, 

única forma de producir -en las alumnas- experiencias 

efectivas de uprendizuje. El docente debe tener 

oportunidad de estar a la avanzada cient ifica y tecnológica de 

su disciplina . . .  " (10). 

e.-Lo" recursos disoonibles y su uso racional: Paru que las 

facu ltades cumplan con sus objetivas y metas de la mejor 



' 
manera, necesitan do recursos tanto económicos, humanos y 

flsicos. De esto dependerá la calidad y el nivel académico 

de sus docentes, las facilidades paru que el alumno se acerque 

mas a la realidad productiva y la oportunidad de realizar 

innovaciones que resuelvan problemas espcclficos. 

f'.-In subsistema currículum: Compuesto por objetivos 

institucionales y de cada unidad (Facultad, Departamento) 1 los 

contenidos, la metodología y al evaluación académica. 

C. El Perfil Profesional, su Concepto e Importancia 

El perfil profesional, es una descripción detallada de 

las habilidades, los conocimientos y las destrezas que debe 

reunir un profcsion<ll luego de haber cursado un período 

determinado de entl:'enamiento y aprendizaje en cualquier 

instil:ución que se dediqua a la actividad educativa. E 1 

perfil responde a las necesidades de la sociedad, en el 

cumplimiento de tareas especificas que contribuyan al 

dcsurrollo de la misma y orienta a las instituciones para 

lograr efectividad en la formación. 

La FAO, en el info=e de la mesa redonda realizada en 

Asunción, Paraguay en 1993 sobre " Formación de 

Profesionales Para el Desarrollo Agropecuario sustentable, con 

Equidad y Competitividad en el Marco del Neoliberalismo 

Económico ''; (11) presento corno una de las conclusiones, un 

modelo del perfil profesional. bajo el cual deberían ser 



formados los profesionales del agro. Proponeo 

" Para que puedan dar una mejor contribución al 
desarrollo del sector agropecuario, no es 
suficiente que los profesionales tengan profundos 
conocimientos teóricos; es necesario que éstos sean 
relevantes, ütiles y aplicables en su ejercicio 
profesional¡ además es necesario que ellos tengan 
adecuadas habilidades y aptitudes para aplicar 
dichos conocimientos en forma correcta y actitudes, 
que con-t:ribuyan a e,ntender a los agricultore,s, a 
valorar sus experiencias y sus recursos y e 
comprometerse con su desarrollo. 

Los profesionales deberán ser capaces deo 

1) Analizar criticamente e inte,rpretar en forma 
global (holistica) la realidad económica, social y 
ecológica de la Región y de las fincas objeto de su 
im:c.rvención. 

2) Diagnosticar los problemas que afectan a los 
agricultores (sentidos y no sentidos) , incluyendo 
las causas que los originan; analizar cómo 
funcionan los sistemas de producción y cómo se 
relacionan e integran sus distintos componentes¡ 
identificar sus potencialidades y restricciones y a 
partir de ellas, formular nolucione,s que sean 
compatibles con la disponibilidad de recursos y 
consecuentemente menos dependientes de factores 
externos y escasos. 

3) Investigar como principal medio para proponer 
alternativas de solución y anticiparse a los 
problemas del mañana. Las facultades deberán 
priorizar la investigación en tecnologias de 
procesos y en la práctica de experimentación 
adaptativa y validación en unidades de observación, 
para ob�oner resultados económicos, que en el corto 
plazo, sean realme,nte aplicables y útiles a la 
¡;¡ayoria de los productores, dentro de sus reales 
circunstancias. Con el fin de contribuir a este 
propósito, los planes de investigación deberán ser 
aprobado!.< por un colegiado de docentes, el cual 
analizará su relevancia y pertinencia, fijará las 
prioridades y asignará los recursos necesarios. 

4) Dominar los instrull\entos técnicos y 
metodológicos para conocer, manejar Y mejorar los 
sistemas de producción, jerarquizar los proble¡;¡as y 
proponer :;oluciones integrales y compatibles con el 
nivel de conocimientos y de r�cursos de los 
distinto� estratos de agricultores. 



5) Establecer prioridades que 
preminencia del ser humano 
beneficiario y fin ültimo de 
productivos. 

garanticen la 
como agente, 
los e¡;fuarzos 

6 )  Rescatar y ev21J.uar las 
agricultoras y potenciarlas 
de las ciencias agrarias. 

experiencias de los 
con los conocimientos 

7) Contribuir al aUlllcnto de la producción, 
productividad y de los ingresos de los productores, 
a través de la correcta introducción de 
innovaciones tecnológicas y gerenciales que 
aseguren el uso óptimo de los recursos disponibles, 
de manera que la mayoria de los productores 
alcancen un neoliberalismo económico. 

8) Ayudar a los agricultores a introducir y manejar 
técnicas de administración rural y registros 
contables que les permitan mejorar la eficiencia 
gerencial, optimizar el uso de los recursos 
disponibles y aprovechar las oportunidades de 
desarrollo e�istentes, con el fin de obtener 
resultados rentables y competitivos. 

9) Tener conocimientos y habilidades manuales para 
ejecutar las actividades agropecuarias, aplicar y 
transferir tecnologias y solucionar los problemas 
técnicos, gerenciales y organiza ti vos de los 
productores, en las distintas etapas del 
agronegocio o ciclo agroeconómico {antes, durante y 
después de la producción propiamente tal). 

lO) Ayudar a los productores a organizarse en 
grupos para que comercialicen, en condiciones más 
favorables, los insumas y los productos y para .que 
actúen en forma conjunta y participativa con el fin 
de reducir costos, obtener economía do escala y de 
solucionar en conjunto sus problemas comunes. 

ll) Proteger el medio ambiente y usar racionalmente 
los recursos naturales para conservar y m;,ntener su 
potencial productivo, con el propósito de 
satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar 
las necesidades futuras de la población (tener 
sensibilidad ambien�al y conciencia ecológica). 

12) Saber buscar, seleccionar y analizar la 
información disponible, con los propósitos: a) de 
volverse mAs autodepcndientes en la construcción y 
acumulación de su conocimiento; y b) de formular 



soluciones que mejor 
posibilidades de los 

' 
s� adecuan a las 
agricul toros. 

neccsidndes y 

13) Dominar las técnicas de comunicación oral y 
escrita, los métodos de extensión rural y dinámica 
de grupos, con el fin de comunicarse en forma 
eficiente y bidireccional en los di�erentes ámbitos 
donde tengan que desenvolverse y de difundir a 
través de procesos educativos, los conocimientos en 
forma sencilla y aplicable por los agricultores. 

Adicionalmente, los profesionales dober�n 
tener un perfil actitudinal que les permita; 

a) Desempeñarse con humildad, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia y autonomia frente a la 
sociedad en general y los agricultores en 
particular, entendiendo y respetando la cultura, 
los valores y las necesidades eomuni1:arian para 
ayudarles a alcanzar una vida más digna. 

b) Aceptar y adaptarse a los cambios y ser proclive 
a formular soluciones creativas ¡;¡nte situaciones 
imprevistas y cambiantes. 

e) Poseer la disposición a permanecer y trabajar en 
el medio rural. 

d) Tener la disposición y el compromiso de buscar y 
encontrar soluciones creativas a los problemas de 
los agricultores, aún cuando los recursos sean 
escasos y las condiciones productivas sean 
adversas. 

e)Tener una acti.tud pedagógica parn aprender y 
trasmitir conocimientos. {11) 



' 
D .  Evaluación curricular 

1. Concepto de evaluación 

Según Moreno (27), "Evaluar es una de las tareas 

fundamentales de la vida empresarial, institucional 

individual . significa volver la mirada a.trás para ganar 

información sobre el trabajo efactuado y encontrar 

alternativas de superación hacia le futuro". Pero esto no es 

fácil, conlleva �olestias, sei'ialamiento de errores en 

contenido o procesos y siempre e}{iste rechazo a ser criticado, 

por l o  que se prefiere no opinar y seguir cómodamente como se 

esta. 

En el campo educativo esto no debe ser aceptado, puesto 

que el docente es una persona superior a las demás, con una 

responsabilidad muy grande en la formación de otros, lo cual 

le obliga a estar siempre dispuesto a mejorar , basándose para 

esto en la evaluación. 

Estrada (7), confirma que el cambio en los objetivo de 

las facult<�des debe partir de l a  valoración de la institución 

en si, de las relaciones de él'!ta ccn el medie y d"' >"\l 

prcyccci6n hacia el futuro. "Para obt"'n"'r "se conocimiento en 

nuestras instituciones necesitamos llevar ' cabo una 

evaluación; pero una ev<�luación no tendria razón de ser dentro 

de una acción cientifica, sino sefiala los fines de su acción 

y _los fines a alcanzar" 



' 
La evaluación sirve p<n:a comprobar si las metas, 

objetivos o propósitos han sido alcanzados. 

En este estudio entenderemos por evaluación el conjunto 

de operaciones o tareas planificadas qúe se realizan con el 

objeto de determinar a través de la recolección, observación 

y análisis de datos especificas, si una actividad está siendo 

realizada de la manera que fue concebida y en qué medida se 

está cumpliendo esta. 

"La evaluación puede ser superficial o profunda, 
según el conocimiento que tengamos de lo que 
astamos evaluando. nuestro conocimiento ser<'i 
¡unplio o limitado segün sean hechas las 
observaciones, minuciosas y detenidas o por el 
contrario superficiales . Es decir que nuestras 
conclusiones y juicios están fundamentados en los 
hechos qua tenemos a mano. l1ediante la observación 
hemos verificado esos hechos y en base a ellos 
establecemos los juicios". ( 7 )  

En Latinoamérica existen i.nstituciones1 que impulsan los 

procesos de evaluación académica. 

l-organi=aci6n de las Uacionee �nid�a para La Agricultura y la 
Alimentnción - FAO. 

�80Clación Latinoamericana de �ducaci6n Agrlcola Superior (ALEAS), 
Instituto Interamericano de Educación Agrícola - IICA. 
Consejo Económico Para América Latina - CEPAL. 
La Sociedad �l�ana de �uistencia Técnit� - GTZ. 



"Las facul tadcs deberán 
' . 

formar profes�onales que estén en 

mejores condiciones de formular políticas, de adecuar los 

objetivos y el desempeño de las instituciones de apoyo al agro 

y de ayudar a viabllizar técnica y econónlcamcnte las pequeñas 

propiedades agropecuarias" (lO). El profesional en Ciencias 

agrarias a nivel graduado debe ser Generalista1, integral y 

humanista. 

l- Se entiende por generali!!"ta el profesional q<>e posee una qama 11mplia <le 

conocimienton tant:o en <:l."o.ql_ag b.inl.ca<> (llatur"-l"" y socl.aloo )  co10o an las 

cienoiag aplicada<> (Natur,les y sooialeo), qu<> la proporcionan un rango de 

acción mayor qu" "l de tln prot<>sional c.epe<:ialista en una rmna egp<>cifica. 



III. Metodolog1a. 

El estudio se realizó durante 1993 y parte del 94. Se lo 

define como un estudio de base para el desarrollo de estudios 

posteriores, que quieran profundi�ar en el análisis sistema 

educativo de Honduras en el área de las ciencias agrícolas y 

afines. 

Una vez definido el proble ma y los objetivos del estudio 

se procedió a la búsqueda de información sobre la Educación 

Superior Agrícola en Honduras. 

Se recolectó info=ación secundaria de archivos, trabajos 

de instituciones nacionales e internacionales. 

Esta información así recopilada fue clasificada, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

1.- Información que evidencia los problemas que afronta 

la educación agrícola. 

2.- Información que identifica las posJ.bles causas de la 

problemática educativa. 

3.- Información que muestra los criterios para poder 

evaluar la situación curricular de los centros educativos 

4.- Inform�ción que da un marco de referencias sobre le 

sistema educativo. 

5 . - Inforn�aci6n da los elementos "curriculares" de cada 

centro educativo vinculado a 

profesionales en las áreas agrícolas. 

procedió luego " seleccionar 

cualitativas y cuantitativas del estudio. 

lo formación de 

l•s variables 



datos correspondientes a variables, 

recopilaron a través de visitas personales a los unidades de 

estudio, entrevistar; personales con personas vinculadaz al 

proceso educativo ( ver formato de entrevis�as y encuestas en 

anexo 1, 2 Y 3 )  y encuestas dirigidas a los al�os. 

El criterio que se uso para la selección de las unidades 

de es�udio fue el que estas deberían estar definidas como un 

Centro de Educación en Agricultura y ciencias afines a nivel 

superior . 

Para facilitar la presentación y el análisis de los datos 

se decidió utilizar el modelo del subsistema curriculum . Es 

decir, se 

consideran 

presentan en primer lugar los datos que se 

entrada al sistema; entre estos los objetivos 
institucionales y los recursos humanos, físicos y económicos 

que permiten la actividad educativa . Luego se desglosan los 

componentes del proceso: los objetivos curriculares , el perfil 

del graduado que se quiere formar, los contenidos del plnn de 

estudios que conllevan a lograr el perfil deseado, la 

metodologin usada "" la enseñanza y evaluación, 

facilidades o unidades que apoyan el proceso educativo. 

Finailnente al concluir e.l proceso, se obtiene como producto de 

r<alida todo lo que se genera en una Facu.ltad o Escuela 

Agrícola, esto es: los egresados de los centros de educación, 

la investigación, la extensión universitaria y la interacción 

y relación con otras instituciones de diferente tipo. 



V. RESULTADOS. 

A. El marco referencial de la Educación Agrlcola FD Hondur�s 

l. Marco Económico: 

Honduras tiene una extensión territorial de ll2 088 Km2 
' ' 

de los cuales el 16 t son valles interiores y planicies 

aluviales y costeras . El 84 % restante es terreno montañoso 

y de lnderas con vocación forestal (l6) . Aunque estos recursos 

son limitados Honduras es un pals netamente agrlcola y 

forestal. 

En la ultima década su desarrollo económico ha sido 

lento, como lo reflejan los datos sobre el "Producto Interno 

Bruto" para 1938 al 92 (13 y 14) (cuadro 1 . ) .  Al igual que 

varios paises de América Latina se ha visto afectado por la 

falta de una estructura productiva óptima; por los efectos de 

la aplicación de políticas inapropiadns, desaprovechamiento de 

oportunidades en los m=c<�dos internacionales¡ y 

estructura económica sustentada básicamente en 

a =a 

las 

e��ortaciones de productos agricolas como el banano, café y 

azúcar (l2 ) , que en los últimos anos han sido afcctndos por 

precios bajos y limitaciones en los niveles de exportación en 

los mercados internacionales. 

Este conglomerado de factores, ciertamente negativos, 

deben ser tomados en cuen= a la hora de formular programas y 

planes para la educación de los hondureños , si se pretende 

brindar una educ<J.ción beneficiosa al desarrollo del país. 



" 
' 

cuadro l. Producto Interno Bruto y su crecimiento 
porcentual desde 1988-92 al costo constante de 
factores de 1978 (en millones de Lcrnpiras) . 

Actividad 1988 1989 1990 1991 1992 
' 

P!B 4 , 3 3 8  4 ,  4 8 2  :, ' 67l 4 '  775 5 '  034 

Crecimiento ' · '  ' - ' - 0 . 3  2 .  2 ' - ' 
porcentual 

FUente : El Autor, Basado en Honduras en Cifras, 1988-92. BANCO 
CENTRAL DE HONDURAS (BCH} . 

Analizando sus principales indicadores socio-económicos 

podemos ver que la población asciende en la actualidad a 

5 , 0 7 9 . 2 0 0  habitantes (cuadro 2 ) ,  con una tasa de crecimiento 

promedio en los últimos años de 3 . 3  % anual, una de las tasas 

mas altas de la regi6n. Su densidad poblacional es de 4 5 . 3  

habitantes por kilometro cuadrado . ( l4 )  

Cuadro 2 .  Datos demográficos de Honduras. 

Demogn:tfia (miles de 1990 1991 1992 
personas) 

Población total 4 7 5 7 . 8  4 9 1 5 . 9  5079.2 
Urbana .193 0 . 3  2022.8 . 21.19 . 2 
Rural 2 8 2 7 . 5  2 8 9 3  . .1 2 9 6 0 . 0  

Incremento rclotivo "' "' u 

Fuente: Bonco Central de Honduras, estimaciones del 
Departamento de estudios económicos , en base a l  Censo 
Nacional de Población de 1988. 

Esta población está distribuid<� en eJ. área urbano un 59\ 

y un 4.1% en el área rural, con tendencia al incremento en la 

población urbana, que en los últimos años, segun d<l.tos del 



Almanaque �lundial 1993, ha crecida en un 6%. 

La población migrante en su mayoría ha sido absorbida par 

el sector gobierno, el sector comercial, el sector de la 

construcción y el de los servicios; y en una minima parte por 

el sector industrial. 

El aumento de la población urbana sin planificación ha 

provocado la formación de tugurios y cinturones de pobreza, 

debido a la carencia de servicios basicos necesarios, lo que 

agrava el problema del Estado el cual se ve impotente para dar 

solución a la problemática de salud y vivienda e incapaz de 

parar la creciente migración campesina a la ciudad. 

En el cuadro 3 .  se puede apreciar la distribución de la 

PEA de Honduras, en el que se observa qu� esta población estd 

aún mayormente concentrada en el sector agricola. 

Cuadro 3 .  Población económicamente activa , por 
actividades productivas. 
(en miles de habitantes) . 

Actividad 1990 l99l 

Agricultura, silvicultura, 687 . 9  702 . 9  
. 

ca:,;a y pesca 
Industria manufacturera 172 . 4  179.6 
Comercio ol por mayor y 1. 4 8 . 3  1 5 6 .  S 
menor 
Servicjos diversos 291.3 : n o . s  
otras actividades l63.3 l73.8 

Total 1 4 6 3 . 3  1 5 2 3 . 3  

l992 

7l8 . l  

187.7 
l 6 5 . l  

3 3 0 . 9  
1 8 5 . 2  

1.5 8 6 . 4  

Fuente: Banco Central de Honduras (BCH) , estimaciones del 
Departamento de estudios económicos , en base a l  censo 
Nacional de Población de l988. 



Por otra parte el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Uonduras ,  por rama de actividad , para 1992 asciende a 

Lp. 1 8 . 523 millones en valores corrientes, que deflactados a 

precios do 1978 corresponden a L. 5 . 034 millones; esta cifra 

con relación al año anterior creció en un 4 . 9%.Los indicadores 

socio-económicos han sido muy fluctuante para estos años (14) 1 

esto se puede evidenciar en el cuadro � .  que se presenta a 

continuación. 

Cuadro 4 .  Producto Interno Bruto (PIB) . por ramas de 
actividad, al costo constante de factores de 
1978 (en miles de Lempiras ) .  

Actividad 1990 1991 1992 

Agricultura, silvicultura , 
caza y pesca. 1285 1364 1:193 

Industria manufacturera "' '" '" 
Comerci o ,  restaurantes y 
hoteles ,, 514 "' 
Servicios comunales, 
sociales ':1 personales '" "' "' 

otras actividades 1768 1817 1969 

P'B real ' c . f .  467:1 4775 5034 
Crecimiento porcentual -0 . 3  ' - '  ' - '  

. 

Fuente: El Autor, en base a datos del BCH. 

E� PIB per cápita de Honduras a�ciende en la actualidad 

a L .  1 . 097 millones a valores reales, este indicador tiene un 

crecimiento proyectado para 1992 de 4.9% con relación al ano 

1991 que fue de 2 . 2% 

Por otro lado la inversión interna bruta en Honduras 

desde 1930 a 1992 ha decrecido significativamente , asi tenemos 
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que en 1980 la inversión como porcentaje del PIB alcanzaba un 

2 4 . 7  % y que para 1992 se lo ha proyectado en un 1 4 . 9% del 

PIB, repartida en s . ? t  de inversión privada y 6 . 2 %  de 

inversión pública. Es�as cifras son considerablemente bajas 

con relación a las de 1980, evidenciando asi la parálisis del 

sector financiero en la economía del pais . ( l�) 

El ahorro , también ha sufrido bajas tanto en el sector 

público como privado, asi podemos observar que del 1 1 . 7 %  en 

1980 pasó a un 5 . 3 %  en 1992. 

La Balanza de Pagos del pais ha venido arrojando saldos 

negativos durante el período 88 92 (cuadro 5) . En la 

actualidad Honduras tiene una Balanza de bienes y servicios de 

$ � 4 3 ! L S  millones, resultado de las diferencias entre las 

exportaciones e importaciones de bienes de consllr.lo , puesto que 

sus principales rubros de ingresos se basan en la exportación 

de productos agropecuarios como: Banano, Café, Camarón , Melón, 

etc; Los cuales, por su perecibilidad y poca transformación, 

son sumamente frágiles a las fluctuaciones de precios en los 

mercados_ { 1.3 y 14) 

Las importaciones de materias primas para la industria y 

de productos suntuarios entre otros, ha producido al pllis 

mayores egresos goe loe ingresos generados por 

exportaciones, teniendo como resultado on desbalance 

comarc:!.al, el cual genera un déficit estatal que impide e l  

cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales. 
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cuadro 5 .  Saldos de la Balanza de Pagos para 1988-92. 

(en millones de dólares) . 

Transacciones 1.988 D89 1990 1991_ l992 
internacionales 

Balanza de bienes -345.9 -357.9 
' 
-331-l - 3 8 7 . 4  -439.8 

y servicios 

Fuete: El Autor, basado an datos del BC�-

La situación en el área rural es deprimente . Dentro de 

esta el sector formado por pequefios agricultores ( 75% dE> los 

productorecs agrícolas de Honduras) ha sido el :más afectado 

debido a la aplicación de tecnologias de producción poco 

apropiadas quo no han favorecido el crecimiento de sus 

precarias economlas. 

De acuerdo a los indicadores presentados podemos inferir 

que la educación agrlcola en Honduras, tanto a nivel medio 

corno superior, es de gran importancia ya que el sector 

agrícola y forestal es considerado un pilar vital para el 

desarrollo económico. La fo=ación de profesionales de 

ciencias agrícolas debe estar enmarcada en la realidad que se 

vive en el pais, sus programas deben de estar oriantados a 

formar profesionales con capacidad para la resolución de los 

problemas por los que atraviesa el sector agrlcola, tanto a 

nivel técnico económico y social, construyendo bases solidas 

en el sector rural que sirvan de apoyo para impulsar el 

desarrollo de este sector de la nación. 



2 . MARCO LEGAL 

La educación formal en Honduras al igual que en los demás 

paises de Latinoamérica �iene tres niveles principales o nivel 

escolar o primaria, bachillerato o secundaria y los estudios 

superiores o universitarios; además existe el nivel técnico 

que se Ubica entre el secundario y el universitario. 

La educación primar la y secundaria en Honduras están 

reglamentadas y dirigidas por el Ministerio de Educación 

Pública, mientras que la educación superior está bajo la 

dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(ImAH) . (29) 

La U!fAH fue fundada en 1847 y alcanzó su autonomia en 

1947, tiene derechos y responsabilidades para con la nación 

nsignados por l<l Cons�itución de la República. La Universidad 

Uacional cuenta con dependencias u órganos internos como el 

Claustro Pleno, Consejo de Educación superior , Consejo Técnico 

Consultivo y la Dirección de Educación Superior. Hasta 1989 la 

educación superior se encontraba regida por dos leyes: la 

primera llamada la HLey Orgánica de la Universidad\' 1 

"Ley de Universidades }'articulares'' 2 

y b  

l- Emi�id� al lS do septiembre de 1959 qua con�enLa dos rcforrn�&, 
una de 1969 y la o�ra d�l 30 do mayo de 1973. 
2 . -Emitida el 27 ole O!'nero do 19'/8; con <.<na re!orrnn dol 23 do abril 
de 1979, la cual qu<>do dero<¡ftda a jui.cio do la unlver,.idad por l a  
constLtuolón ole 1982 . ( 2 9 )  



En :1989 se aprobó la nueva "Ley de Educación Superior"1 

Esta ley consta de 48 articulas mediante los cuales se 

reafirman los alcances constitucionales otorgados a la UNAH 

para desarrollar autónoma y exclusivamente la educnción 

superior. Señi'!.l<t los fines y naturaleza de la Educación 

SUperior, conccptua liza el sistema de educación nacional y el 

subsistema do educación superior, principios, su 

estructura, la acreditación y la validación de estudios. 

En el articulo 1. del capitulo I, se establece que la ley 

regula la organización, dirección y desarrollo de la educación 

superior. En el P�ticulo 3 de esta misma ley se dice que la 

educación superior tiene como fines investigación 

científica, humanística y tecnológica¡ la difusión de la 

cultura¡ el estudio de los problemas nacionales; la creación 

y trasmisión de la ciencia y el fortalecimiento de la 

identidad nacional. 

Por otra porte en el artículo 3 1  del capitulo V dice que 

"El Nivel de EdUc'lción Superior deberá des'lrrollarse a través 

de Escuelas, Institutos, Academias, Universidades· y otros 

centJ:Os especializados que se creasen para estos efectos, 

debiendo responder a un modelo acorde con una teoría educet:iva 

que cumpla los fines consti1::ucionales y responda a las 

necesidades sociales" .  

1- Esta anteproyecto de loy fue �probBdo 
por el Congroso Nacional medl.�nte <!l d<>creto 
el Pia:io Oficial La Gac.,ca dol 17 de octubre 
vigencia a p�rti� de Ds�a tec�n. (29) 

Gl 17 de oeptinmbre do 1969 
N' 14-2-89 y publicado po� 

del mismo año, quedando en 



En el articulo 35, capitulo VI, se dice "El Sistema 

Educa-civo Uacional se integra por la Secr.et:aria de E stado en 

el Despacho Educación Publica y la Universidad Nacional 

Au"tónoma de Honduras. Está a cargo de estas dos instituciones 

adoptar medidas para programar la educación integrándola a un 

sisternil coherente e interrelacionado . 

A través de la Ley de Educación Superior (29) se creo e l  

"Consejo de Educación Superior" como órgano de discusión y 

decisión del sistema. La forma de integración de este 

organismo s e  explica asi: 

"Articulo 12.- E l  Consejo de Educación Superior, es 
el órgano de dirección y decisión del sistema. 
Está integrado por: 
a) El Rector de l a  Universidad Autónoma de Honduras. 
b) Seis miembros representantes de la Universidad 
Autónoma de Honduras. 
e) Seis Rectores, Directores o autoridad jerárquica 
superior de los centros de educación superior, 
electos por e l  Consejo Técnico Consultivo, de los 
cuales, por lo menos tres corresponderán a los 
centros privados de educación superior . y 
eh) El titular de la Dirección de Educación 
Superior. 
En caso de Ausencia o impedimento del 
lo reemplazará el sustituto legal o 
designado. 

Propietario 
el suplente 

Artfculo 13.- El Rector de la Universidad Autónoma 
de Honduras ,  presidirá el Consejo de Educación 
superior y solo usará d� su voto en caso do empate 
e n  los asuntos sometidos a debate. 
Artfculo 14 . - Los miembros representantes indicados 
en el literal b ) ,  del artículo 1.2, serán electos 
por e l  Claustro Pleno a propuesta del Rector d e  la 
Universidad 1/acional Autónoma de flondu:ras ,  
seleccionados en"tre los docentes universitarios con 
una amplia experiencia en administración educativa 
superior. 
Artículo 15.- Los miembros representantes indicados 
en el litoral e) , d e l  artículo 1 2 ,  serán electos 
por mayoría de votos, por los integrantes del 



Consejo T�cnico Consultivo. 
Articulo 1 6 . - Quién desempeñe )_¡¡ Dirección de 
Educación Superior, tendrá a su cargo la secretaria 
del Consejo y tendrá y tendrá voz, pero no voto. 
Articulo 1 7 . - El Consejo de educación Superior 
tiene las siguientes atribuciones ; 
a) Dictar las pcliticas de la EduCación superior. 
b) Aplicar esta ley, la de las universidades 
privadas o particulares y cualesquiera otros 
regimenes legales aplicables a la Educación 
Superior. 
e) Aprobar la creación y el funcionamianto de 
centros de Educ�ción Superior, públicos o privados¡ 
eh) Aprob�r la apertura , funcionamiento, función o 
supresión de ca=eras, escuelas, facultades, 
insti�utos y centros de investigación cientifica, 
asi como los planes curriculares y los program�s 
especiales de nivel superior de las universidades 
particulares o privadas y de los centros estatales 
de Educación superior, regidos mediante esta ley. 

Aunque esta ley es emitid� por la Universidad 
Nacional, todas las instituciones de educación 
superior, publicas y pr.ivadas , deben ampararse bajo 
ella para logr�r su funcionamiento; deben atenerse 
a sus regulaciones y a las decisiones que de ella 
emanen en carácter educativo . 

J .  MARCO POLlTICO 

El sistema de F.ducaci6n Superior Agr:ícola en Honduras 

debe tomar en cuenta para la fijación de sus metas y 

objetivos, las politlcas relacionadas con el sector agricola 

que son elaboradas por los organismos gubernamentales. Entre 

estas podemos mencionar ia nueva "Ley de Modernización y 

Desarrollo del sector Agricola de Hondur<�s" la cual tiene 

mucha implicancia en los objetivos y metas de la educación. 

Esta ley fue emitida por el Congreso Nacional bajo el decreto 

ll" : n  del 5 de marzo de 199?.. Esta ley otorga prioridad a ln 

producción y la productividad agricola, a la alimentación, el 
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abastecimiento y al control de precios justos tanto para 

productores como para consumidores. 

También se considera que el sector público agricola no 

esta funcionando de manera eficiente y racional, por lo que es 

necesario su reordenamiento y su coordinación con el sector 

privado. Además se plantea, que la problemática agricola debe 

tr<1tarse de manera integrada, tornando en cuenta diversos 

aspectos relacionados con la producción, la comercialización 

y la necesidad de la prestación de otros servicios, el acceso 

al crédito, la transferencia de tecnologia y el desarrollo de 

una politica forestal que proteja los intereses nacionales. 

Estas son razones mas que suficiente para que los centros de 

formación profesional en ciencias agricolas se comprometan a 

la consecución de un profesional capaz de entender, 

transformar y resolver la problemática del productor agricola 

en todos los niveles; capaz de diseñar, proponer y ejecutar 

politicas que integren de manera óptima todos los sectores e 

instituciones relacionadas con la producción. 

4 . MARCO TEClWLOGlCO 

En las décadas de los 50 ' s  a los 7 0 ' s ,  las uni'.•ersid1ldes 

en los paises desarrollados del mundo, entraron da lleno en un 

proceso de investigación y experimentación para buscar 

soluciones a problemas de diversos tipos, entre ellos la 

escasez de alimentos como consecuencia del crecimiento 

poblacional mundial. Durante este tiempo se desarcollaron las 
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base,s cientificas y se hicieron las pruebas necesal:'ias de 

muchos dcscubrimien�os en el campo de la tecnologia agricola, 

que mas tarde seria reconocida como "La Revolución Verde". 

Estos avances de la ciencia 'ofrecian un paquete 

tacno16gico en el que se incluia nuevas y resistentes 

variedades de cultivo; hibridos de altos rendimientos y de 

periodos más cortos de producci6n . (28) Los cereales eran los 

cultivos mas avanzados y una gran dlversidnd dB productos como 

fertilizantes y pesticidas seguidos de recomendaciones 

adecuadas para su manejo, aseguraban al productor el éxito en 

sus cultivos lo cual los hacia imprescindibles. Por otro lada 

empezaron a surgir maquinarias y equipos que agilizaban las 

labores de campo en la producción. 

Para la implementación de estas tecnologías y su difusión 

en las áreas productivas de los países desarrollados ,  estos 

gobiernos desarrollaron un sistema de extensión que tenía como 

fin "extender" a quienes necesitaban, todos los 

descubrimientos de las investigaciones que se realizaban en 

las uni versidactas y estaciones experimentales. El· servicio 

era ejecutado por profesionales y técnicos en el campo 

agrícola, los cuales cumplían la función do validar lo>< 

avances realizados. 

Para el periodo comprendido entre los años 7 0 ' s  y B O ' s ,  

los diferentes programas y agencias 

promovían el desarrollo de los p¡tises 

tomaron como estrategia para lograr 

internacionales que 

del tercer mundo, 

sus objetivos, la 



transferencias de las tecnologías desarrolladas en los paises 

industrializados. Fue en este periodo en que la "revolución 

verde" tomó auge y ne convirtió junto a los procesos de 

industrialización, en la "posible" solUción a los problemas 

económicos do lo> paises latinoamericanos que hablan 

emprendido ya, varias iniciativas para lograr su desarrollo. 

Fue asi que en todo centro d e  educación agrícola 

(colegios, escuelas técnicas, facultades de agronornia, etc.) 

era inconcebible la enseñanza de las ciencias agrícolas sino 

se incluian los nuevos conceptos de producción generados por 

la revolución verde. 

Los organismos de asistencia internacional generaron 

nuevas iniciativas de apoyo a los programas de capacitación y 

educación en agricultura, a través de financiamiento, 

donaciones y asesoramiento en e l  campo de la investigación y 

la experimentación. 

Muchos centros de educación fueron creados para· realizar 

pruebas sobre las nuevas tecnologias que se ofrecian y 

verificar su aplicabilidad a los demás países. Duranta 

varias dácadas y hast:a la presente fecha, los principios 

tecnológicos de la revolución verde han sido el soporte de la 

educación agricola en Honduras y en los demás pais<ls de 

Latinoamérica. flliLICT«:.<. WU.SON POPI"'Oil 
acuo.'A m<IICOI.A PANA!.<� 

........ .. 
l<&UC•�••M MONDU••• 
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La tecnología desarrollada con la Revolución Vsrde, a 

pe�ar de todos los beneficios que podía brindar, presentaba un 

obstáculo para su total aplicación en los paises 

latinoamericanoe , éste era el uso inte'nsivo de recursos de 

capital, un factor escaso en la región. (28) 

Part:iendo de que muchos, sino todos, los insumas y 

equipos necesarios para la producción agrícola tenían que ser 

importados de otros paises los productores se enfrentaban al 

problema del aUJnento de los costos en su producción, las 

semillas de los híbridos tenían precios mas elevados que las 

variedades tradicionales y los fertilizantes que se 

recomendaban para la producción también tenían un alto cost:o. 

Es asi que los productores agropecuar los qua disponian de 

suficiente capital lograron adaptar de mejor manera estas 

tecnologias, mientras que la mayoria de los agricultores 

latinoamericanos no poseian ni recursos ni condiciones 

adecuadas en sus terrenos para aplicar los nuevos avances de 

la tecnologia revolucionaria. 

Este problema y sus implicaciones, al parBcel:" no fue 

previsto por las universidades y demás centros de formación 

profesional, que para este período ya estaban funcionando y 

ajustando sus programas a las necesidades de esos momentos. 

Estos centros de educación se dedicaron a enseñar a sus 

alumnos un sistema único de producción basado en los 

principios de la revolución verde y siempre dentro de un marco 

tecnológico completamente cerrado a los factores externos de 



" 

producción (factores de morcado, fac�ores sociales, recursos 

de producción, etc. ) .  

Para la década de los 8 0 ' s ,  y hasta los actuales 

momentos, en todos los paises del tetcer mundo, intervino 

otro factor tecnológico que revolucionó los métodos de 

educación, no solo en agricultura sino en todas las ciencias. 

Se trata de la XHFORMATICA la cual se transformó en una 

herramienti'!. esencial para l<l investigación científica y un 

complemento indispensable para el mejor m;o de las técnicas y 

recursos de lil producción agrícola. Eoto implica que los 

profesionales que egresaban de las universidades debían tener 

cierto grado de conocimientos en lo que a informática se 

refiere, esto 1� daba mayor oportunidad y capacidad de 

competencia en el área laboral. 

En la actualidad (años 9 0 ' s )  una nueva era tecnológica 

empieza desarrollar�e con gran fuerza y no solo en los países 

del primer mundo, también Honduras y el resto de Latinoamérica 

están participando de estos avances, se trata ahora de la 

UXOTECNOLOGIA la cual es una ciencia desarrollada a partir de 

la revolución verde, que pretende ser la panacéa de la 

problemática a1imentaria actuul y futura . Según Efferson 

la Biotecnología es el avance científico de mayor importancia 

para la ;¡gricultura de todo el mundo en los últimos años, 

consis�e en �cualquier técnica que uLiliza organismos vivos 

o partes de ellos, para mejorar plantas o animalc;,s, modificar 

productos o desarrollar microorganismos parn aplicaciones 



científicas. 

sus inicios como ciencia data de l953 con la estructura 

detallada del ADN, de ella se han derivado una serl.e de 

técn:icas muy útiles en agricultura como': 

El cultivo de tejidos, los plaguicidas biológicos la 

reproducción clonal. etc. etc. 

Esta nueva ciencia empieza a introducirse en varias de 

los centros educativos de los países en desarrollo, como parte 

integral de la formación profesional moderna. 

Hoy en dia no es fácil concebir un profesional de las 

ciencias agrícolas p<�ra el siglo XXI que no pose¿�, un dominio 

práctico de biotecnologia y de la informática (lO) . 

B .  PERFIL GENERAL DE LA EDUC..".CION l'.GRICOLA DE HONDURJ>..S. 

Honduras cuenta con un sistema educativo muy complejo,  

existe una gran cantidad y divers:idad de centros de educac:ión, 

diseminados a lo largo y ancho de todo el terr:itor:io nacional. 

Básicamente existen tres niveles de educación dentro de 

la clasificación denominada educación formal ( 14). 

niveles son: 

Educación prim�ria (pre-escolar y escolar) . 

Educación secundaria.- comprende el ciclo básico 

de tres años y el bachillerato o ciclo 

diversificado en el cual exi_sten varias opciones 

segO.n la inclinación del. estudiante . 

Estos 
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- Educación superior . - con nivel universitario o no 

universitario, según el tiempo de la carrera y los 

créditos otorgados por {especialidad) escogida . 

Para tener una mejor apreciación de lo expuesto, 

presentarnos a continuaaión los " indicadores educacionales " 

del pais, recopilados de Honduras en cifras 1990 - 1992 

¡n y H) . 

cuadro 6 .  situación educativa agrícola de Honduras 

Indicadores. 

Tasa d« analfabetismo 

Matriculas técnicas 
agricolas* 

11atriculas de edUcación 
no formal agropecuaria 

Egresados de ramas 
agropccuari<1S 

Hatricula inicial de 
cducoción media 

Población en edad para 
educación media 

Fuente: Banco Central 
Departamento de estudias 
de Población de l9SS. 

l990 1991 1992 

3 2 .  o 32. o 3 2 .  o 

' "  1002 l.Ol2 

6.328 5656 7072 

5440 5080 6249 

H1702 141177 144456 

650"339 671985 692499 

de Honduras, estimaciones del 
económicas, en base al Censo Nacional 

* Ha incluye; Escuela Agrícola Panamericana, Centra 
Universitaria Regional del Litoral Atlántico, Escuela Nacional 
de Ciencias Faroo:;tales y Escuela Nacional de Agricultura 
Hatrícula técnica agrícola: incluye los colegios secundarios 
técnicos en agricultura. 
Hatrícula de educación no formal, comprende ln de los centros 
de capacitación que no pertenecen al si.sr;ernn educativo formal, 
ejemplo INFOP. 
Egrcsndos de ramas agropecuarias; son todm.1 los vinculados al 
sector ngrícola y afines. 
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En lo que a educación agricola se refiere, est:a puede 

iniciarse desde la primaria en múltiples escuelas rurales, en 

las cuales el componente agropecuario forma parte de sus 

programas educativos. 

El nivel secundario o de educación media, en forma 

general debe prestar sus servicios a una población de más de 

medio millón de jóvenes hondurenos, sin embargo, los datos del 

cuadro anterior muestran que la población que realmente 

ingresa a este nivel educativo es de 144.456 jóvenes. 

Para la educación secundaria en lo que a agricultura s e  

refiere, se cuenta con varias modalidades ; e:-:isten colegios 

técnicos, experimentales, vocacionales y polivalentes, de los 

cuales egresan cada año una gran cantidad de b<:�chilleres , que 

en muchos casos se incorporan de inmediato al mercado laboral 

y en otros prosiguen sus estudios universitarios. 

Las características de estas modalidades educativas 

fueron definidas en una entrevista personal por el Profesor 

José C�mbar del Ministerio de Educación Publica de Honduras, 

asi: 

Colegios Polivalentes.- son aquellos en los qua. la 

enseñanza esta orientada hacia tres o mas modalidades 

técnicas, que pueden ser: electricidad, mecánica, agrícola, 

doméstica, industrial, computación, etc, etc. En estas el 

alumno recibe información y formación con igual intensidad en 

cualquiera de ellas. 
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Colegios Vocªcionales. - Son aquellos en los que existen 

varias modalidades tanto técnicas como en humanidades modernas 

{Bachilleratos, Comercio, etc.) 1 en las que el alumno se 

or lenta en un área con mayor énfasis que en las demás 

dependiendo de su vocación o preferencia. 

Colegjos Experimentales.- Como su nombre lo indica son 

aquellos en los que se ensayan o ponen a prueba, los nuevos 

planes de educación o nuevos métodos y jo metodolog1as que se 

desarrollan en los departamentos de planeaci6n o programación 

educativa del Ministerio de Educación Publica. 

Colegios Técnicos.- Son aquellos en los que se implanta 

un plan de educación técnica en un área especifica, sea esta 

agricola, mecdnica, eléctrica, etc; luego de que este plan ha 

sido probado en los "colegios experimentales". Dentro de 

esta categoría se considera también a las llamadas ''fincas 

Escuelns" especificas tl.el área agricola, que se dedican a la 

producción rentable de productos agricolas para desarrollar su 

autofinanciamiento . 

A continuación en le cuadro 7 .  se enumeran los .colegios 

secundarios que imparten educación agricola en varias d e  

estas modalidades y se indica su posición geográfica en los 

distintos departamentos del país. 
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Cuadro ? .  Colegios agrícolas po� modalidad y eu ubicación . 

NOKBRE MODALIDAD ll'BICACIO>f 

Eacuol"- '" Técnico San. Feo. 1\,tlántida 
agricultura "John ,_ 
:Kenn .. dv". 

Esct>ela agrícola 'récnloo Nacaorn.,, Valle. 
"Luis Landa" 

Escu&la agricoln Tecnico l<acueli:;o, Sta. 
":Pon ilio Orte O" Bárbarn. 

Instituto "FroiU.n Polivalente Tocóa, Colón 
TUrcius" 

Instituto ··s«n Martln Polivalente Olanchit:o, Y oro. 
"' Porres" 

Im•tituto "Alejandro Polivalente " Paraieo, " 
Floren" Paratso. 

Instituto "Dorotoo Polivalento La paz, "' ''" 
varoln" 

.Instituto "Sta . cruz" �olivalerrte Sta. CM '" Yo:Joa, 
Sta. Bárbarn. 

Ln=otituco "Osear Pre-vocacional arica, Feo. lio"""'.in. 
Flor<IB" 

In"!�!uto "Julio Pre-vocacional Karcovia, Cholute<:A. 
cela a" 

Inst Ltuto ·· ;.ctan Pr<>-vooac ion al- Dplltoro, c. Paz. 
Bonil-la contreran" 

Instituto "Feo. Pre-·rocacional Sabana G!.'"�nde, l'co. 
Mora�án" il.ora�lin. 

In�titutoh��einaldo Técnico-�rim@ntal Jaciilllapa, " 
Salinas L6 z" ParaiBo. 

Total Técnicos ' 
Total Poliv�lent<ts ; -

Total Pr<>- ' 
vocacional�a e 
total Técnico- D 
<>><perimental .  
TOiliL • • • • • .  

l'uento' Hintate�io de Educación Publica, Tegucigalpa, O.c. 

El- último nivel es el de educación superior, sobre este 

se ofrece información detallada por ser el objm:o de est:a 

investigación. 
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c. Unidades del estudio. 

Las unidades de este estudio son: 

� - - Escuela llacional de Agricnltura 

ENA. Catacamas - Olancho. 

2.- Escuela Nacional de Ciencias Forestales 

ESNACIFOR. Siguatepeque - Comayagua. 

3 . - Escuela Agrícola Panamericana 

El Zamorano - Feo. l1orazán. 

4 . - Centro Universitario Regional del Litoral 

Atlántico, CURLJI .. La Ceiba, Atlántida. 

5 . - Universidad de San Pedro Sula: 

Escuela de Administración Agrícola 

S .  Pedro Sula - cortes . 

6 . - Universidad Privada "José Cecilia Del Valle" 

Facultad de Economía Agrícola 

Tegucigalpa - Feo. Mora;>;án. 

Estos Centros de Educación se encuentran ubicados, en su 

¡;¡ayoria, en la3 áreas de mayor potencial agropecuario del 

pa1s, de esta manera tratan de proporcionar a sus estudiantes 

un embiente adecuado y de relación directa con el medio de 

estud io. 



Figura ' ·  Honduras , ubicación geográfica de los Centros 
de Educaci6n Agrir..ola a Nivel Superior. 

' . 

'· "�'Üd� '· �=· 
'· Col&, 
' .  Craciaa " Oios '· Olanct>o '· �1�co Y��zAn •• El r=aüo 
•• Cholutoea •• Vall<> 
D. � �· 
u. ��� u. "'>=Y�• u. s=.toc B,J,r�aro; 
H. Lo>:>pira 
��- Y oro 
H. �.m "· OCot;o''P"qu" �·. �•l= <!o '" _, 
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Los Centros ti.enen algunas características que los 

diferencian y otras que permiten agruparlos. Entre estas 

podemos mencionar su carácter publico o privado y la 

modalid<:�d de residencia interna o externa de los estudiantes. 

El estudiante interno demanda de la institución ciertos 

servicios como: alimentación, vivienda, vestuario; servicios 

de apoyo para el estudio como: bibliotecas, áreas d e  estudios, 

áreas de recreación, etc. El internado demanda también la 

implantación de un régimen disciplinario que fomente el 

respeto entre los estudiantes y los docentes a fin de poder 

convivir de la mejor manera. 

Entre los centros de carácter publico podemos mencionar: 

a . - CURLA. "Centro Universitario Rcgion<!l del Litoral 

Atlántico" 

b . - ENA . "Escuela Nacional de Agricultura" 

c.- ESNACIFOR. ''Escuela Nacional de Ciencias Forestales•! 

Los centros de carácter privado son: 

a . - USPS. "Universidad de San Pedro Sula" 

b . - UJCV. "Universidad José Cecilio Del Valle" 

c . - EAP- "Escuela Agr1cola Panamericana" 

Con relación a la modalidad de residencia interna o 

externa podemos agrupar los centros educativas de la siguiente 

manera. 



IliTERlWS 

--------------------------

a . - ESNAC!FOR . 
b . - EllA . 
c . - EAP. 

a . - CURLA. 
b . - USPS . 

' c. - UJCV. 

D. ��álisia de l�s Instituciones 

En este apartado se presenta una de.scripción detallada de 

los elementos curriculares de cada Centro Educativo . Aunque 

en la mayorla de los casas se logro recopilar la información 

neceaaria, en das de la Universidades privadas la UJCV y la 

USPS, no se logro toda la información necesaria debida a que 

ésta no se encontraba disponible o accesible en el momento de 

desarrollar este trabajo. 

1 - - ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA. 

a. Antecedentes. 

" L<t ENA es una institución que integra el sistema de 

Educación Agrlcola superior de Honduras. Institucionalmente 

forma parte del sector público agricola y como organismo 

estatal le corresponde desarrollar programas académicos 

tendientes a la formación del peraonal tecnico necesario para 

el dcsurrollo de la agricultura nacional, dentro de los 

requerimiento de calidad cantidad y oportunidad" (2l.) . 

r,os alumnos en la ENA viven en un régimen exclusivo de 
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residencia interna y son becados de la Secretaria de Recursos 

J/aturales. Son jóvenes hondurcftos de ambos sexos de 

escasos recursos económicos que proceden principaimente de las 

áreas rurales del país. 

Sus actividades académicas están fundamentadas en el 

principio filosófico de Aprender - Haciendo y en la trilogía 

de Estudio - Trabajo - Disciplina. 

El 20 de enero de 19501 mediante decreto legislativo del 

Bonorable congreso Nacional y por gestión del Presidente de la 

Repüblica de aquel entonces Dr. Juan Hanuel Gálvez, se fundó 

la "ESCUELA GR.A.NJA DEMOSTRATIVA" (EGO) hoy en día "ESCUELA 

NACIONAL DE AGRICULTURA" (El!A) . 

Esta, inicia sus funciones docentes a partir de Mayo de 

1952¡ el re�raso de dos anos fué producto de las labores de 

acondicionamiento fisico que tuvieron que realizarse. 

A partir de cntonce.s la Escuela desarrolló un plon 

educativo que le permitia a sus estudiante� obtener el titulo 

de Perito Agricola, que correspondía al nivel de educación 

secundario y no al superior . Como requisito de ingreso se 

debia haber tcr:minodo la educación primaria. Este modelo 

funcionó asi por 15 años, a través do los cuale� oe entrego el 

Diploma de Peri�o Agricola a un total de 409 hondureños. 

En 1968 la Escuela ensaya un nuevo plon educativo con el 

cual eleva su nivel académi co. Aprobado por el poder 

ej ecutivo , este plan exigf.il a los ingresantes a la Escuel¡¡ 

haber culminado sus estudio:; del plon básico. con ¡¡,ste cambio 



se abolió el grndo de Perito Agricola y se implementó el grado 

de Bachiller en ciencias Agricolas. 

Nueve años más tarde, en l977, la EGD abandona su plan 

educativo , para en 1978 establecer un nuevo programa que 

constaba de 62 materias para la producción animnl y vegetal. 

Es-ce plan permitia el ingreso a estudiantes graduados del 

plan de educación intermedia, de esta forma se convertia en la 

ENA, la cual después de un periodo de estudios de tres (3) 

al'\os graduaba sus alumnos con el titulo de Agrónomo {2�) . En 

1.979 se realizó un ajuste al plan anterior para na formar un 

agrónomo generalista y darle mayar orientación hacia la 

er.:tensión. Este ajuste al programa de estudias fue de 

cnrácter empírico ya que no hubo una investigación previa que 

sustentase dichos cambios. El cuadro 8 .  nos resume como ha 

sido la evolución del nivel académico dG la ENA. 

cu;,dro S .  Evolución del nivel académico de la educación 
en la El1A. 

Años. Título ofrecido 

1952 a 1967 Perito Agricola (nivel secundarlo) 

1.968 a 1977 Bachiller 00 Cienci<>s 

�978 a 1993 Agrónomo (Superior no 

1994 . . . . . . . . Agrónomo a Ingeniero 

( � � )  Recientemente aprobado. 
Fuente: Plan de estudios EllA, 1993. 

Agricolas 

UniYers . )  

Agrónomo ('"*) 

. 

Plun de estudios de ING. AGR . Borrador, 1994. 
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bl Actualidad de la institución. (llov - :1993) 

Al igual que los demás centros de Bducación 

agricultura la ENA atraviesa en los actuales momentos por un 

proceso de restruc-.:uración administrati \ra y académica. 

Después de muchos años de ser un ente dependiente de la 

Secretaría de Recursos Naturales, la ENA busca la 

descentrali�ación para obtener su autonomia 

manejar los recursos que le sean asignados . 

administrativa y 

Esta tarea no ha 

sido fáciL Actualmente su máxima autoridad es el Ministro de 

Recursos Naturales, pero las entidndes gubernamenl:ales exigen 

la conformación de una Junta Directiva con miembros de 

diferentes sectores económicos y la participación estudiantil, 

ya que la Ley de Educación Superior así lo exige. 

Esta situación conflictiva ha producido un estancamiento 

en el proceso de restructuración actualización y modificación 

curricular, ya que los esruerzos se han concentrado en tratar 

de resolver los problemas de tipo jurídicos y legales de la 

institución. 

Según el Lic. Guillen, Decano de la ENA, en este Centro 

educativo es necesaria una modificación y restructuración de 

fondo, ya que su currículum es obsoleto para las actuales 

necesidades del país, puesto que desde hace 16 años no se ha 

hecho una restructuración total, simplemente se han dado 

modificaciones superficiales. 

l'or otra parte, con relación a los requerimientos del 

Consejo Superior Universitario, sobre unidades valorativas y 
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�as materias que deben ser impartidas en un centro de nivel 

universitario; el Licenciado Guillén opina que : 

"La EllA solo necEsita incorporar <>U su plan d<> estudios 

materias que le agrequen " h educ�ción técnica un compon<tnte 

social; ya que la JW/1 cuenta con la cantidad necesaria de 

unióad:ea valorat:ivaa que con r<!quaridas. 

'rao>l>ién para él, la mo<liticación oc debe hace" basada en una 

investigación part:icipativa, en la C'-'111 interven<¡"-'> todos lo..q 

sectores de la BO<;:l.,dad que de una U otra forma ae relacionan 

con los pro!esionale� agricolaa. Los diferente� sactores 

deben dar sus aportes sobre la co=pOSicl6n do los programas 

educativos que puedan sdtisfacor sus neceaidadco. 

Ll!. ENA dobo de optar por la lic .. nciatura. Deb;¡, buscar loe 

modios para elevo.r au nivel ac�d�ico e ir a la par d<> las 

damAs inntit:uciones educativas de nivel superior ,.n Honduras. 

También debe int:ensificar el cumplimiEnto de los objetivos 

para loe cuales tuc creada, c:oa>o por ej..,.plo, el dar 

capacit:ación a loa hijoa de los finqueros y productores do la 

región, como ya se eata haciEndo nn estos mom<ttltos. 

La �;.. <!«bu ast;ablecer relacione� int:erinstitucional<>s qu'" le 

P'"rnU:tan ln&«rtarse <tO la m<trcado laboral y lo puedan brindar 

mejore5 posibilidades a sus egrosadoe" .  

A pesar de estar catalogada como una escuela generalista, 

la ENh se ha cnrncterizado siempre por formar técnicos para la 

extensión, est:o se evidencia en que sus pensum anteriores 

tienen un gran componente en el área social. 

Pnra las futuras modificaciones curricularc:; que se 

realicen, se debe tomar en cu<!-nta la orientación hacia e l  
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m.anBjO empresarial, la autogestión, la sostenibilidad en t:odas 

las acciones y la preservación de los recursos naturales. 

e ) .  Ubicación geográfica. 

La ENA se encuentra ubicada en las fértiles tierras del 

Valle del Guayape, a una distancia aproximada de 6 kilómetros 

de la ciudad de Catacamas en el Departamento de Olancho. Su 

acceso se facilita gracias a una carretera pavimentada que la 

conecta directamente con la ciudad¡ cuenta con todos los 

servicios básicos necesarios para el desarrollo de una vida 

normal. El servicio de transporte es suplido en parto por la 

propia Escuela y en parte por el transporte urbano de 

Catacamas. 

ubicación geográfi=, condiciones 

climntológicas son de gran utilidad para la producción 

agropecuaria. La zona esta clasificada como bosque húmedo 

sub-tropical, su precipitación anual fluctúa entre los 1200 y 

1600 mm ,  su temperatura promedio es de 25 grados centigrados 

y su humedad relativa es de 70%.  

dl .  FUnciones de la EllA . 

La Ell"A Hasta 1993 rcali>:aba la labor de formar 

profesionales de nivel tócnico superior no universitario, en 

e l  &rea de las ciencias "agricolas". Gran parte de ellos eran 

absorbidos por la Secret:aria de Recursos Naturales, para 

realizar la labor de extensión principalmente. 
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Para 1994 la escuela obtuvo del conseio dP Educación 

Superior la aprobación paro. elevar el nivel de educación a 

"superior Universitario". De esta Lecha en adelante la EllA 

tiene como función la formación de Ingenieros Agrónomos, con 

el grado de Lioonoiatura. 

"'· Obietivos institucionales. 

1) . Generales .  

1 . 1 . - Formar agrónomos generalistas con un nivel 

académico y calidad que se adecuen a los planes de desarrollo 

del pais. (21) 

1 . 2 . - Formar técnicos agropecuarios del nivel superior, 

opera�ivos y eficientes, capaces de optimi�ar el desarrollo 

agropecuaria, tornándolo rentable¡ generadores de tecnologias 

propias que respeten los elementos fundamentales de nuestra 

cultura y las condiciones de nuestro desarrollo. (22) 

2 ) .  Específicos. 

2 .  1.- Realizar una ensei'ian::a teórico-práctica en las 

ciencias básicas, tecnológicas y sociales . 

2 - 2 - - Dc5arrollar actividades quo conviertan 

estudiante en un efectivo agente de cambio en la innovación y 

transformación del sector agropecuario. 

2 .  ') .- Realizar actividades de inYestigación y extensión 

con fines docentes y contribuir al desarrollo de los programas 

nacionales en esas árens . ( 22) 

f. Recursos humanos. 
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Durante el desarrolla de esta investigación encontramos 

que las personas que intervienen en el proceso educativo en la 

ENA, las podernos septlrar en tres grandes grupos de acuerdo a 

su función dentro del proceso ;  estos grupos son: 

a) Los Estudiantes. 

b) Los Docentes . 

e) . - Otros Recursos Humanos de Apoyo a la Educación. 

A continuación presentamos un análisis de cada uno da 

ellos. 

1) . Los Estudiantes. 

Son personas de ambos sexos que provienen de d iferentes 

partes del pa1s, de zonos rurales y urbanas¡ de estratos 

sociales altos, medios y bajos; de colegios de diferentes 

especialidades , incluyendo la agr1cola. 

Para noviembre de 1993 la ENll. contaba con 134 alumnos 

matriculados y asistiendo a clases en los tres años académicos 

existentes , estos eran los que permanecian de una matricula 

original de 348 alumnos, El cuadro 9 no� muestra , de mejor 

manera la evolución de la matricula para la techa indicada. 



Cuadro 9. Estudiantes matriculados por clase en la ENA. 

Clase Matri. In Matri.Act 

1993 10" " 
1994 m " 
1995 no " 

Matri. In "' Hatricula inicial. 
Matri. Act '"' Hatricula actual 

Deserción No. Hol!tb . 

6 6 . 7  % " 
67.7 i " 
4 9 . 1  ' " 

Clase = año en que se deben graduar los estudiantes que 
ingresan en de�erminada fecha . 

Fuente. Oficina de registro EtiA, 1994. 

No. Muj. 

' 

7 

' 

En 1993 la EUA graduó las primeras ocho (a) mujeres 

agrónomos en su historia académica. 

En 1991 se permitió por primera vez el ingreso a mujeres, 

se matricularon 16 señoritas y durante el proceso de formación 

se p:resem:.o una deserción de ocho (8} alumnas a causa de " 

bajo rendimiento académic o " .  Después de esta fecha la 

matriculo. femenina ha sido de 24 en 1992 (clase 94) ; 1 6  en 

1993 (clase 95) . De est<ts alumnas matriculndas solo cuentan en 

los :registros actuales (abril de 1994) siete (7)  alu�nas en 

tercer año y 4 en segundo año. Los datos de matricula para el 

año 1994 (clase 1996) no están disponibles ya que este año las 

clases para los alumnos de primer ingreso se inician on mayo 

de 1994. 

2 ) . Los Docentes. 

La EllA cuent<t con 4 4  docentes en diferentes áreas. Posen 

grados académicos y especialidades diferentes; se cuentan 

niveles desde Mnestrias a Bachilleratos y especi<tlidades en 



áreas como: Pedagogla, MOJt<>máticas, Biologla y Adm. do 

Empresas. (ver cuadro 10) . Esto nos muestra que se cuenta 

con un equipo multidisciplinario que interactua de la mejor 

manera para lograr los objetivos institUcionales. Además La 

ENA complementa su actividad , realizando contratación a tiempo 

parcial de personal especializado. 

cu;¡dro # 1 0 .  Escuela Nacional de Agricultura. 
Distribución de los docentes por grado 
académico. (1993) 

GRADO ACADEMICO CAUTIDAD ' DEL TOTAL 

Doctor o 0 0 . 0  

Haestria ' 1 5 . 9  

Licenciado " 6 3 . 6  

" . Univ. 2 ' - '  

Perit:o ' ' - '  

Agrónomo 2 ' - '  

Be. Ed. Media 2 ' - '  

T O T A L. " 100 . 0  

Br. Univ.� Bachiller Universitario. 
Br. Ed .  l1edia. = Bachiller en Educación Media. 
Fuente: Oficina de Personul ENA. 1 9 9 3 .  

Los docentes de la EllA están distribuidoS e n  las 

diferentes áreas de acción de la institución. Su trabajo 

consiste en impartir clases teóricas, participar en las 

actividades de practicas de campo (Módulos ) ,  e involucrarse en 

el desarrollo de c«da uno de los departamentos a los que 

pertenecen, procurando que estos se mantengan actualizados y 

dinámicos permanentemente .  

Cada departamento de la ENA cuenta con un número variable 
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de maestros de diferente grado académico, uno de ellos ejerce 

la :función de "Jefe de Departamento" . Para 1993 la EllA estaba 

dividid� en nueve (9)  departamentos o áreas de acción incluida 

la parte administrativa, área en la que la mayoría de los 

miembros realizan también actividad docente . El cuadro # 11 

nos muestra como están repartidos los docentes en la EllA. 

cuadro ll. Escuela Nacional de Agricultura, docentes por 
Departamento y por Grado Académico. 

� .. 1 Estud eon Agro rnq. zoot o .  o. servl 

Gra<!.o. '"' . "· . In,·. 51UI<!. cio 
grale Agríe ' Veq<�t Est:u<l 

•• "'" E><ten " . 
. 

Doctor o o o o o o o o 

Ma.,.str o ' ' o ' o o o 

. 

Li". ' ' ' ' ' ' ' ' 
'" · o ' o o o o o ' 
Univ. 

Perico o ' o o o o o o 

Agróno o o ' ' ' ' o o 
mo 

•• Ed. ' o o o o o o o 
•• 

' o ' ' o • ' ' ' ' ' 
" ' . 

u .  Sand. Vegetal. � Unidad de Sanidad Vegetal. 
U .  lnv y Exten. � Unidad de Investigación y Extensión 
Fuent�: Oficina de Personal. D<A 1993. 

Admtn 
i�>t:ra 
tivo 

o 

' 

' 
o 

' 
o 

o 

' 

La ENA cuenta con dos " Unidades " de acción que por su 

corta trayectoria aún no son consideradas corno "Departamentos'' 

pero que nctúan como secciones independientes buscando su 

m<iximo desarrollo, son la Unidad de Tnves-ciqaci6n y la Unidad 



de capacitación. 

Las áreas técnicas como agronomia y zootecnia concentran 

l a  mnyori<t ele los docentes de ln ENA; esto implica que la 

Escuela pone mayor énfasis a este tipo de formación para sus 

estudiantes. 

3 ) .  Otros recursos humanos y de apoyo a la educación. 

Además del grupo de docentes que trabajan en el area 

administr<ttiva , en la ENA existe otro grupo de profesionales 

entre los que se cuentan: S tócnico s ,  15 secretarias, 1 

auxiliar de enfermerla, empleados y obreros 

contratados de manera eventual y(o permanente. 

g. Rec\Jrsos Flsicos. 

l) . Terrenos. 

de campo 

La Etl'l'. cuen1:a con 2JG hectáreas de terreno (ver cuadro 

1 2 ) , destinadns a la educación y producción agropecuaria. 

Este terreno se encuentra distribuido entre las i'lreas de 

campus y los diferentes departamentos. El departamento con 

mayor terreno es el de zootecnia 75 ha. aproximadamente. 



cuadro 12. Distribución de los terrenos. ENA 1993. 

=·· o Dpto. Cantidad Observ::toiones. 
HortiouJ.t=a H ha. 1 0 . 8  000 riego y "' m' bajo 

sombra ' 
Agronomia 7 0  ha. 35 Ha. 000 riego por gravedad 
zootecnia " ha.+/- Con ' diferentes explotaciones 
campus ' ha.+/- Are as adrnon. aulas, residencia 
otros n ha. Bosques y c<�minos 

Fuente: Plan de estudios Ing. Agr. (borrador) . ENA. :1 9 9 4 .  

Como se puede observar e n  e l  CU<ldro 12, para la 

producción agrlcola so cuent;:, con terrenos que poseen riego, 

lo cual asegura que se puedan cultivar diferentes productos en 

diferentes épocas del año, pernitiéndole a los estudiante 

e>:perimentar y aprender técnicas distintas y practicar durante 

todo el año. 

2 ) .  Construcciones. 

La ElfA hasta 1993 contaba ccn: 

12,327 rn2 de construcción en el campus. 

934.55 m2 en construcción de la estacióTI 

experimental. 

1 , 2J J . 5  m2 de construcción en Cen�ro de 

Capacitación. 

Los principales edificios con que cuenta la Escuela para 

sus funciones decentes son, 

cuatro ( 4 )  dormitorios H, con capacidad para JlB 

estudiantes {actualmente solo caben 246) . 
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Edificio de oficinas y clínica médica. 

Edificio Administrativo. 

Edificio Comedor estudiantil pnra 250 personas. 

5 Aulas con capacidad para �O alumnos. 

Un lab. de Química y Biología-Semillas. 

Un lab. de Suelos. 

Edificio almacén. 

Edificio de Biblioteca. 

Edificios sala de ordeño y lácteos 

Cinco edificios para talleres. 

2 0  viviendac (unifamiliares, personales y 

rnultipersonales) . 

h. Recursos econ6micos. 

La EllA dependía de la Secretaria de Recursos Naturales. 

Hasta 1993 eño en planteó le necesidad de 

descentralizar su manejo y transformarse en un ente autónomo. 

En 1994 alcanzó su autonomía administrativa y es responsable 

de su futuro. 

Para tener una idea de la evolución del presupues�o se 

presenta a continuación el resumen de los gastos �fectuados 

por la ENA desda al año 1986 ul 1993. Los vulores se 

present<�.n en lempir<�.s (Costo corriente) y dolarizado " las 

tasas de c<�.mblo de cada año. 

Cuadro lJ. Presupuestos de gastos EllA para e1 periodo 
1986 a 1993, por rubro de gasto en 
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miles de Lempiras y en miles de Dólares. 

Rubro 1986 1987 1988 198 9  

G. Doce. 5 3 0 . 0  602 . 0  5 4 5 . 6  6 4 6 . 3  

G. Oper. 4 5 1 . 6  834 . 2 1211.2 U 7 0 . 3  

G. Admon . 7 5 7 . 8  546.4 1 6 6 8 . 3  l576 . 1  

Total Lps. 1 7 3 9 . 5  1982 . 7  3425.2 3442 . 8  

Total $ .  8 6 9 . 7  9 9 1 . 3  U12 . 6 1746.4 

G. Doce � Gasto de Docencia¡ G. oper = Gasto de operación; G .  
Adm = Gasto de Administración¡ Lps = Lempiras; Dols - Dólares. 
Fuente: Cálculos del autor basado en los datos de la Oficina 

de Presupuesto EllA. 

Cuadro 13. continuación. 

Rubro. 1990 1991 

G .  Doce. 55 6 . 4 5 8 9 . 1  

G .  Oper. U 39 . 2 1383 . 1 

G .  Adrnon. 1644.3 1947.9 

Total Lps. 3540.0 3 9 2 0 . 2  

Total $ .  6 6 7 . 9  725. 9 

1992 1993 

5 3 3 . 1  7:30 . 1  

1 3 2 3 . 3  930 . 0 

2 0 1 8 . 7  1830.8 

3 8 7 5 . 2  3491. o 
7 U . 6  493 . 1 

Tasas cambiarías: 8 6  a 89 "' 2 Lps . .. 1 � - ;  1990 = 5 . 3  Lps. por 
1 $ . ;  9 1  y 92 "' 5 . 4 ;  1993 "' 7 1 0 8  Lps por 1 $ .  
Fuente Tasa cambiarla: Presupuesto EAP, Info=e Auditoria 
Interna 86 a 9 3 .  

Como se puede apreciar, para los anos S O ' s ,  los 

presupuestos fueron muy cambiantes, pasaron de casi 2 millones 

de Lp. a Cerca de 3 ,  S millones. Debido a la "estabilidad" 

monetaria que existia en ese entonces, el cambio a d6lnres a 

la tasa cambiarla oficial, le daba a la ENA un presupuesto 

aproximado de casi dos millones de dólares para su 
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funcionamiento. sin embargo, para 1990, lti t<J.sa cambi<:Jria 

paso de un 2 por uno a un valor de 5 . 4  por uno, lo que 

transformó el valor de los presupuestos, en cifras que no 

represem:aban necesidades rea:les par<J el buen 

funcionamiento de la Escuela. 

Los datos también muestran las var�ac�ones en los rubros 

presentados, se observa que el valor del presupuesto para el 

rubro de docencia es el :menor y, ademl'is los incrementos en 

cantidad de dinero duran;:e este tiempo son de poco valor, 

mientras que el rubro de gastos administrativos si ha 

presentado incrementos significntivos desde 1935 hasta 1994. 

Para el año 93 los gastos administrativos abarcan los costos 

de alimentación (Lp. 396,900) el de contratación de personal 

Técnico y profesional no docente (Lp. 550,000) Jornales (Lp. 

353,240) y los vi�ticos dentro y fuera del pais (Lp. s o , ooo) . 

Los gastos de operación a partir de l9BB han sido 

aproximadamente el doble del valor de docencia, esto pueda 

originarse en el desarrollo de la actividad productiva y en el 

crecimiento de las instalaciones ya que la EllA ha puesto en 

funcionamiento un centro de capacitación , que ofrece servicio 

interno y externo . 

l. Objetivos curriculares. 

Los objetivos curricularon de la EllA, tom<ldos de los 

objetivos cspocificos de la institución en el 01 Plan de 

Estudio de Ingenieria Agronómica" borrador de Harzo de 1994, 



son: 

- Proveer conocimientos de las ciencias básicas y generales, 

que faciliten el aprendizaje de la tecnologia agricol<l. y 

contribuyan a la formación analitica y creativa del egresado. 

- Lograr el aprendizaje de bases cientificas y tecnológicas de 

procesos y sistemas do producción agrícola y 

agroindustrial, aplicables a las diversas condiciones del país 

o de las empresas en particular, conforme a las exigencias de 

competitividad y modernizaci6n de la agricultura. 

Proveer conocimientos y habilidades para la gestión de 

empresas y / o proyectos de desarrollo rural, que los 

convierta en agentes que promuevan e incentiven el bieneso:.ar 

de la sociedad. 

J .  Perfil del egresado de la RlfA. 

'' Se orienta a tres ámbitos: 

Conocimientos. 

Habilidades. 

Actitudes . 

Desde el punto de vista de los conocimi&ntos: El graduado 

de la EUA debe tener y manejar conocimientos sobre los 

contenidos de las diferentes asignaturas que cursó en su 

periodo de estudio , espccial:mente sobre aquellas que se 

definen como básicas paro el ejercicio profesional. 

En el contexto de los actividades; El agrónomo egresado 

de la EllA , debe tener , entre otras, habilidades para aplicar 
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conocimientos matemáticos, cientf:ticos y sociales¡ para 

planear y resolver problemas técnicos relacionados con el 

desempefto profesional, transferir conocimientos, trabajar en 

equipo, manejar maquinaria y herramientas agrícolas, valorar 

y aprovechar tecnología agrícola, desarrollar sistemas de 

ndministración agrícola¡ diseñar, organizar y ejecutar 

proyectos agropecuarios encaminados a la generación de empleo 

en el pais. 

Desde el punto de vista de las actitudes: El agrónomo 

debe tener una disposición permanente de auto educación, que 

le permita estar actualizado en los avances científicos y 

tecnológicos del proceso agrícola , debe adoptar una actitud 

responsable de su rol en la comunidad, como extensionista 

agrícola, propiciador de cambios 1:ecnológicos y sociales" (23 ) .  

Este perfil, al igual que cualquier otro, describe 

brevemente ciertos aspectos que van a caracterizar a l  egresado 

de esta institución corno persona, como profesional y como 

individuo miembro de una sociedad determinada . 

k. Plan de estudios. 

La Escuela Nacional de Agricultura EllA, ofrece a los 

j óvcncs hondurcl\os la carrera de Agronowía con una duración de 

tres (3) arios de estudios d ivididos en nueve (9) ciclos 

trimestrales de 1 5  semanas de duración cada uno. Al finalizar 

sus estudios los egresados reciben el titulo da Agrónomo con 

un nivel académico Superior no Universitario. En la 



actualidad se esta procurando otorgar la Licenciatura a sus 

graduados. 

Para la formación de los profesionales la ENA cuenta con 

un pens= de 53 materi<:�s obligatorias y •r;res electivas (56 en 

total) , además existen los laboratorios de aula que son 

sujetos de créditos acadómicos, siempre y cuando cumplan como 

minimo con dos (2) hora semanales de prácticas (se otorga una 

Unidad Valorativa1 por dos horasjlab. ) .  

1] . Las Materias Teóricas. 

La ENA tiene su plan de estudios dividido en asignaturas 

generules y en especificas o técnicas, estas últimas están 

separadas de acuerdo al departamento a l  que están asignadas, 

asi tenernos: 

l .  1 . - Estudios generaleS. 

1 . 2 . - Estudios especificas. 

A-- Horticultura . 

a . - Agronomía e Ingenierla agricola. 

c.- Zootecnia. 

A continuación se presenta un listado de las materias que 

imparte la ENA y su agrupación por área y año de estudi.os. 

- l Unidad Valor�tlva (CrédiOo) :  Xedida d� intensidad ccn quR se impart� 

una �Bignatura . ( l S )  



ESTUDIOS GENERALES. 

Matemáticas l ,  II, Ill 
Física general 
Quimica general 
Química orgánica 
Bioquimica 
Biolcgia general 
Zcclogia 
Botánica general 
Botánica sistemática 
Genética general 
Ecología general 
Redacción técnica 
Sociologia general 
Extensión agricola I, 
Antropología cultural 
Estadistica 
Economia agricola 
Contabilidad y crédito 
Admon. Empr. Agrop. 

SUBTOTAL • • • • • • • • • • •  

AGRONOMIA 
Dibujo técnico 
suelos 
Granos y cereales 
Fisio. Vegetal 
Diseno experimental 
Entomologia general 
Fertilidad de suelos 
Cultivos industriales 
Fitomej oramiento 
Conservación de suelos 
Fitopatologia 
Entomologia económica 

SUB TOTAL • • • •  • • • • • • • •  

INGENIERIA 
Topografía general 
Haquinaria agrícola 
Hidráulica 
Riegos y drenajes 
Hecanización agricola 
Construcciones rurales 

SUBTOTAL • • . • • • • • • • •  

n 
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TOTAL. · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · .  

HORTICULTURA. 

Propagación 
Fruticultura 
Hortalizas 

ZOOTECNIA 
Anat. Fisio. Ani 

Ganado de leche 
Hejoramiento ani. 
Nutrici6n animal 
Ganado de carne 
Productos lácteos 
:Porcinotecnia 
Sanidad animal 
Avicultura 
Pastos y forrajes 

ELECTIVAS 
Elec. I ,  II, Ili 

56 Haterias 

AÑO. 

' 
l 
' 

' 

ANO 
m 

'n 
Hl 
m 
m 
Ul 
Ul 
m 
Ul 
'" 

' 
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Como se puede apreciar, en el listado anterior Y en el 

cuadro 14 que se presenta a continuación, la mayor cantidad de 

materias impartidas pertenecen al �rea de estudios generales 

con un 45 %, luego le sigue agronomia con un 2 3  % como las de 

mayor peso dentro del plan de estudios, muy de cerca asta el 

área de zootecnia con un 17 % . Los estudios generales es�án 

formados por 22 asignaturas' 9 pertenecientes al campo de las 

ciencia Naturales, s a las Matemáticas y 5 al campo de las 

ciencias Sociales. 

El cuadro 14- nos presenta la distribución por créditos 

y porcentual de las materios en las diferentes áreas de 

enseñanza de la EUb. para 1993. 

CUadro 14. Distribución de materias y créditos por 
área de enseñanza. 

AREA DE ENSEfiANZA ' MATERIAS CREDITOS ' del 

Estudios gener<lles. " " 
Ciencias Naturales ' " l! L 2  

Matemáticas y Econ. ' " 16 . �  

ciencias Sociales 5 " ' 
Ciencias Aplicadas n " 

Horticultura ' ' S 
Agronomia " " 2 3 . 2  

:rngcniería 5 " 1 0 . 2  
Zootecnia 10 50 n 

T o T A L. " m 

Fuente: Plan de estudios ENA, 1993 

TOTAL 

4 4 . 5  

5 5 . 4  

1 0 0 . 0  

1W'l'A. se debe de aclara que en e,ste cuadro zolo se contemplan 
]_as 111aterlas obl ig<>-torias, la:; materi<>s electivas son tres (3) 
y los créditos asignados a cstns son solamente seis {6) . 



Todas las materias del pÜ.n de estudios ENA son 

impartidas en un período de enseftanza de 30151 Horas 

incluyendo teoria y prácticas de laboratorios en aula. Las 

clases para prl�aero y segundo aii.o se dictan en horas de la 

mañana y la tarde , para tercer año solo son en la tarde; estas 

horas de enseii.anza están repartidas en los tres años 

académicos que duran los estudios en la ENA, en el primer año 

se ofrece el. 3 6 , 3  % del total de horas, en segundo el 3 4 , 8  % 

y en tercero el 2 8 . 8  t (Figura 3 ) .  

Figur" 3- Dos!rJtltJciOn PorceniU-ill du hoo;os clas" ¡>or afio 

1 
i 
L_.---= 

P1/me1 año % 
36.3 

28.8 
% 

- 1 .  s� cnlcul6 �urnando lao ))ora� d<1 <:lag� y lal:loratorlog Bftmanal"� de loo 

hororio� do claso. 
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Presentando la composición del plan de estudios ENA, en 

el cuadro 15 podemos ver en resumen que las horas de enseñanza 

teórica y los créditos asignados se encuentran distribuidas 

proporcionalmente en los tres años de educación. 

CUadro 15. cantidad de materias, horas y cr�ditos 
asignados por año. 

Afio U" materias Horas créditos \ del 
teoría total 

I " ''" " 3 4 . 9 7  

I I  " m " 3 3 - 8 7  

III " 355 " 31.14 

TOTAL " 2520 " '  "' 

Fuente: Plan de estudios ENA, 1993. 

2 ) . Los Módulos de Campo . 

En la ENA existen también los HODULOS DE CAMPO, que 

consisten el 111 ejecución de labores espec1f icas que se 

desarrollan normalmente en cualquier unidad de producción 

agrícola. Son 24 los módulos de campo , y tienen una duración 

de 4 horas diarias lo que da como resultado 3 , 2401 horas 

acumuladas en los 3 años de estudio y 45 créditos o unidades 

v11lorativus. Estos módulos son dirigidos directamente por 

profcsores-instructor�s dur�nte los nueve ciclos educativos. 

-1 La manera d<i calcu�ar el �otü ele horao para loe módulos, es partiendo 
da que loB a�cudian�es trabajan 4 hor� diarias 6 dtas a la �emana, por 
las lS <1eman= de un trim<t<>tro y por los 9 trim<>B<:>:o<l que Curan los 
estudios d� agrónomo, esto Ca como rHs�ltado el valor expu�sto . 
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Los módulos qu� se imparten son los siguientes: 

Primer año 

! . Hortalizas 

2 .  Fruticultura 

3 . Propagación de 

plantas. 

4 .  Apicultura 

PLAII DE MODULOS ENA. 

Segundo año Tercer año 

� . Granos básicos �. Ganado de carne 

2 . Invt. Agropecuaria 2 . Ganado de leche 

3 . Sanidad vegetal(En- 3.Porcinotecnia 

tomologia-malezas- 4 - Avicultura 

fitopatologia) s . sanidad animal y 

rastro 

S .Taller de granja 4 . Cultivos agroindus . 6 .Piscicultura 

! L l1ecanización agr. 7 .Pastos y forrajes 

6 . Tecnologia apropia- a . Especies menores 

da(tracción animal) (cabras y conejos) 

7 . Riegos-Hidráulica S - Productos lacteos 

S . Topografia 10- Produc. Alim. 

11. E>:t. Agr. 

Los estudiantes asisten a los módulos una vez por ciclo 

es decir tres veces al año. Para los módulos la valoración 

académica es de una unidad v¡¡lorativa por cada 72 horas du 

trabajo, como son cinco (5) módulos por ciclo so , obtiene 360 

horas de trabajo y 5 unidades valorativas por trimestre. 

El horario de trabajo esta repartido en dos turnos de 

cuatro horas, uno en _la mañana y otro en la tarde para los 

estudiantes de primero y segundo a�o, el trabajo se inicia a 
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las 5 : 3 0  am y a la �3:00 pm de lunes a viernes y los sábados 

solo se trabaj a  en la mañana . Los estudiantes de tercer año 

solo trabajan en la mañana , esto se debe a que son labores que 

necesitan ser realizadas en estas horas y adem�s, que es un 

grupo menos numeroso por lo que se requiere do la 

participación de todos los alumnos. Estos módulos de campo 

están distribuidos en los tres departamentos y para los tres 

años de estudios, l<l cantidad de horas de módulos es de 3 . 240 

y las unidades valorativas (U. V . )  o creditos son 45 en total. 

3 ) . Los laboratorios de aula. 

Además de la ensefi;¡nza teórica , la ENA ofrece a sus 

a llllllnos el entrenamiento práctico a través de los labor<J.torios 

de aula. En el cuadro l6 que se presenta a continuación, 

vemos como estos laboratorios y los módulos de campo presentan 

una distribución diferente a las materias teóricas en lo que 

a nÚinero y horas se refiere; ya que la valoración de créditos 

es muy proporcional en los módulos pero on los laboratorios 

no. Se puede apreciar que en el torcer año de estudios se 

ofrece solo un laboratorio pero con una hora semanal lo que no 

le otorga derecho a un crédito o D. V. 
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CUadro 16. Resumen de los créditos y horas en los 

módulos y laboratorios . 

Laborator ios 

Ho 

I a1io , 

II eño ' 

III año I 

TOTAL IS 
' Cred s crect�tos 

horas 

>55 

m 

" 

"' 

CrPd! S 

S 

' 
-----

I5 

P\vm"te; Pl<m cte "'st1.1ctios ;E:JrA, l !l !l � -

Módulos 

uo- ' 

5 

S 

n 
" 

horas cred ' s 

675 " 

1080 " 

1485 I5 

32t.O " 

El mayor énfasis de prácticas está en los módulos de 

campo, lo cual le proporciona a l  estudiante las condiciones 

necesarias paro. desarrollar las destrezas y habilidades 

requeridas para el mejor desempeño de sus funciones como 

profesional con énfasis en la práctica. 

El cuadro 17 . nos presenta una distribución porcentual 

de lo.s horas y los créditos asignados paro. las prácticas de 

aula y de ca10po. Aquí vemos que los módulos de campo ocupan el 

8 6 . 7 5 % del tiempo de prácticas y que obtienen el 75 % de los 

créditos correspondientes . 

cuadro 1 7 .  Resumen de las practicas de campo y aula. 

Tipo !1° de ' No ' Observaciones 
horas créditos 

Aula " '  l3. 25 " " 

campo 324U 86.75 " " 

Total 3735 "' " IOO 
. o � Fuente. El Autor, basado en el Plan de e�tUdlo� IDIA, 1993. 



l .  Unidades y facilidades de apoyo. 
' 

La ENA cuenta con una infraestuctura, que le permite dar 

al estudiante una buena oportunidad de aprendizaje, ya que por 

ser un "internado" cuenta los servicios necesarios que 

facilitan la vida en comunidad. Entre estas unidades de apoyo 

encontramos. 

1) . Biblioteca. 

La ENA cuenta con una biblioteca bastante funcional. 

Aunque no se obtuvieron datos da l<> cantidad de ejemplares 

existentes, se notó que esta unidad es muy frecuentada por los 

alumnos y docentes, principalmente en periodos de la noche. 

L�S publicaciones aunque no son modernas, ofrecen una fuente 

constante de información. La EUA mantiene suscripciones con 

val::'ias l::'evistas nacionales e internacionales ralacionadas con 

la acLiVidad agl::'icola, lo que la mantiene al tanto de ciertos 

acontecimientos y eventos importantes. 

son de tipo científico y divulgativo. 

Estas publicaciones 

Dentro de las instalaciones de la biblioteca, funciona la 

sala de cómputo, la cual presta servicio tanto a docentes como 

a estudiantes. cuenta con 10 :micro computadoras (data 

aproximado) , este cenLro esta empezando a desarrollarse ya 

que la carencia de recursos económicos es un faotor muy 

llmiLanto. 



2 . )  Laboratorios . 

La mayoria de estos funcionan en un solo edificio. 

Están acondic ionados para recibir grupos pequeños do 

estudiantes (10 a 15) . Los equipos no · son modelos modernos 

pero sirven para realizar las prácticas programadas. Sin 

embargo la ENA espera poder modernizar sus equipos para 

ofrecer mejor capacitación a sus estudiantes. 

m- Los egresados. 

La ID<A, desde 1955 hasta Noviembre de 19931 cuenta con 

1439 egresados con tres diferentes titulas según ha ido 

evolucionando la educación en la institución . 

Cuadro 

PERIODO 

De 1955 a 1967 

De 1968 a 1977 

Do 1.980 a 1992 

TOTAL 

Resumen do los egresados de la ENA por 
Titulo obtenido. 

TITULO !lo de EGRESADOS 

Peritos Agrícolas "' 
Bachiller en "' 
Ciencias Agricolas 

Agrónomos "' . 
1439 

Fuente: El Autor, basado en datos de la oficina de Registro, 
ENA Uov. 1993. 

Corno se observa , en el cuadro 1.8. la EllA entre 1978 y 

1979 no presenta datos de egresados ya que en este periodo se 

estableció el plan de '' Agrónomo '' lo que implicaba tres años 

más de estudios a nivel superior técnico , en 1978 ingresó el 



primer grupo de estudiantes del programa de agx6nomo , los 

cuales se constituyeron en la primera promoción (clase 80) . 

El CUadro 19. nos muestra el numero de egxcsados desde 

1980 al 92 y sus variaciones por ai'io.• CUanti�ativarnente 

estos datos constituyen el aporte de la ENA a la sociednd 

Hondureña. 

Cuadro 1 9 .  

Fecha ' Egr. 

1 9 8 0  5 5  

1981 " 
1 982 oc 
1983 " 
1984 " 
1985 " 

1986 " 

Egrcsndos ENA desde 1 9 8 0 ,  variación 
porcentual. 

Dif+/- ' var. Fecha ' Egr. Dif+/-

------ ------ 1987 n . 20 
+ n 3 0 . 9  H88 " + ' 
. " 3 0 . 5  1989 " + " 
+ " 3 0 . 0  1990 " . " 
. ' ' - '  1991 " + " 
. " 40.6 1992 " + " 
+ " 4 5 . 7  TO'I'AL. m ------

# Egr "' lliimero de cgresndos. 

' 
var. 

3 9 . 2  

2 2 . 5  

2 5 . 3  

5 4 . 2  

10� . 5 

55 . 5  

-----

Dif+/- "' Diferencias positivas y negativas con relación al año 
anterior. 
% var = Porccntoje de Variación con relación al afio anterior. 
Fuente : ENA. Oficina de Registro, 1993. 

lrO'J'A. En 1993 se incorporaron 36 nuevos agrónomos .  

Como se observa en el cuadro 19. e l  número de graduados 

ha sido muy variable, desde 1987 a 1991 la DIA tubo una baja 

cantidad de graduados, comparados con el número de graduados 

a inicio de los 6 0 ' s .  La causa da esta situación no pudo ser 

identificada por las autoridades de la EtlA . 



n. La Investlggci6n. 

"La Investigación incluye las actividades 
relacion�dns con la generación de tecnología 
apropiada para contribuir a la solución d e  
problemas prioritarios del sector agrícola d e  
Olancho en particular, y del pais •en general. Se 
fundalllenta en el uso y aplicación del método 
científico, diseños y métodos estadísticos 
apropi�dos, a través de metodologías que permitan 
la activa participación de los docentes, 
estudiantes y productores del sector y la obtención 
de resultados d e  alta confiabilidad" (29) . 

En 1991 en l a  fliA se ejecutaron 26 trabajos d e  

investigación diferentes cultivos (Granos básicos, 

hortalizas y hornamentales) . Estas investigaciones son 

responsabilidad de cada departamento o sección que halla 

presentado un proyecto de investigación y que posea fondos ya 

sea del presupuesto d e  la E!rA o de fuentes e�ternas privadas 

o públicas. Por otro lado también se elaboraron 3 perfiles 

de los cuales se derivan varios proyectos de investigación 

dentro del programa de reforzarniento a la investigación en 

granos básicos en Centro P..:m.érlca. Además se ha trabajado y se 

sigue trabajando con e�perimentnción en pastos y forrajes. 

La mayor porte de las investigaciones que realiza la ENA 

son publicadas en su revista semestral " AGROENA " 1  la cual es 

considerada un órgano de divulgación de esta escuela. 

Los -c.rabajos de investigación en la E!lil , �en realizados 

en los diferentes departamentos técnjcos, en las zonas de 

influencia do lo. escuela y en la estación e>:periental "Raúl 

René Valle" que cuenta con dos hectáreas de t:'i!rreno en secano 

y 17 hectáreas bajo riego; adem�s, 6 estanques con un espejo 



de agua de 600 m2. (29) . 

fi. Extensión. 

"Se refiere al conjunto de actividades relacionadas con 

la transferencia de tecnologia agricolaf para contribuir con 

e l  mejoramiento de las comunidades rurales aledañas a la ENA, 

a través de asesoria técnica , capacitación y desarrollo de. 

proyectos de cooperación'' ( 29 ) .  

Los objetivos especificas de la Extensión en la ENA son: 

Promover el contacto entre la ENA y las comunidades rurales 

de Olancho, para gua profesores y alumnos obtengan 

conocimiento de la realidad. 

conocer y valorar la �ecnologia agricola campesina . 

Contribuir al mejoramianto de las condiciones de vida 

rurales, mediante la asesoria técnica, servicios y proyectos 

de cooperación (22 ) .  

o. Relnción con otras instituciones, 

Con relación a esta acción dca apoyo a la docencia en la 

llifA, podemos mencionar que l a  Escuela mantiene tres �ipos de 

relaciones con otros organismos¡ estas relaciones pueden ser 

de ' 

l.) . Equivalencias. 

Hasta 1992 la ENA mantcnia equivalencia con universidades 

de Honduras corno: El CURLA, la UJCV, la USPS. 

Por otra parte, en el exterior esta relación se rnnn�iene 

con: Universidad Autónoma de Chapingo , Instituto Tecnológico 

de Estudios superiores de Honterrcy; Universidad de lluevo 
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Hexico; Universidad de Vermont; Universidad de Louisiana. 

2) . Convenios de Cooperación Reciproca. 

A través de estos la EllA realiza Investigaciones 

independientes o en conjunto , interca:m'bio de estudiantes y 

entrenamiento en servicio de docentes, intercambio de 

información , aprovechamiento de financiamiento internacional, 

etc, etc. Los principales convenios son con: 

Universidad de Chapingo . 

Universidad de Louisiana. 

Cooperación suiza para el Desarrollo. 

Secretaría de Recursos naturales-Prodepesca. 

Escuelas de Agricultura de nivel medio, John F .  Kennedy. 

- cuerpo de Paz 

3 ) .  Coordinación inter-institucional. 

Luis Landa. 

Ponpilio ortega. 

En este sentido se mantiene contacto y relaciones con 

otras Instituciones de Educación o cent'�:os de 

investigaciónjp�:oducción en el campo agrícola con el p�:opósito 

de apoyar la educación . 

- Instituciones de investigación agrícola o pecua�:ia como: 

Escuela Agrícola Paname�:icana EAP ¡ .Fundación Hondu�:eña de 

Investigación Ag�:icola FHIA; ALGOSUR, ASTRO AGRICOLA-DEKALB, 

AGRO COMERCIAL SEGOVIA. 

- Insti�uciones que fomentan el desa�:�:ollo �:ural, como: 
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cuerpo de paz, Organización Panamericana y Hundial de la Salud 

OPS-OHS 1 ACDJ-Proyecto Guayape . ,  INCAP, ACORDE, PREDISAN. 

p. Evaluación. 

La evaluación en la ENA se realiza'en tres sentidos: 

l) . - Profesor/Alumno. Se basa en tres exámenes mensuales que 

tienen un porcentaje de la nota final asignada dependiendo del 

docente. No existe un patrón único para las evaluaciones, el 

docente utiliza la forma de evaluar que el estime mas 

conveniente para poder medir el aprendizaje de sus alumnos .  

2) . - AlumnojProfesor. Existe, pero no se practica de man=a 

generalizada a todas las clases que se brindan, se hace con 

mucha irregularidad. La utilidad que esta evaluación brinda, 

no está muy clara para varios de los estudiantes de la ENA con 

los que se pudo discutir el tema. 

3 )  . - Institución /Profesor . " Anuillmente " ee hace una 

evaluación por parte de los jefes de cada depilrtamento, para 

medir el rendimiento de los docentes. 

A continuación se presenta un perfil con las principales 

características de esta institución 



P E R F I L  

Dl!.:l'OS CUlU\ICOLARES 

No. ele Créditcs: 
No. de Módulos prat: 
No. de Asignaturas: 
No. de Docentes: 

Ph.D 00 
¡.¡aestría 7 
Lic. 211 
otros 9 

No. de Alumnos: 134 
Internos todos 
Externos O 
Sexo F._li_ M.ll5 

Deserción_§Q_� promedio anual 

No. de .Egresados: 1439 

Relación egresojmatrícula 0.33 

Grado que ocorga: 

RECURSOS 

Tierra: 236 Ha. 
Instalaciones. 

No. de ilulas: 5 
No. de Labota: 4 

Biblioteca: 
Vchioulos: 
Capacidad promedio/aula: 

40 cctudiantes. 

Ccn�anio� de Cooperación : 
* Universidad de Chapingo. 
* Universidad de Louiaiana. 
* =suDE. 
• RR.NN. -?rodepesca. 
� colegios Tecnicos �gricolas. 

I N S T I T U C I O N A L 

de Agricultura {ENA ) .  
enero de 1950. 
agrónomos generalista; con un nivel académico y 
los planes de desarrollo del país. 

olancho. 

Presupuesto Anual : $ 493,100 

Docencia 
Admon. 
Operaciones 

� 21 "' 
� 52 "' 
- 27% 

Integralídad de currículum 

no. de anos de formación: 
Agr: . . 3 ¡ Ing. Agr: • .  4 

Régimen de 
Anual ..X.. 

Régimen de 
Trimestral 

ingreso: 
Sem<Ostr<tl 

estudio 
-"-

Semestral _ . 
Valor mínimo de aprobación de 
meterlas 50 � 
Promedio mínimo para 
continuar estudios � % 

u0• de .;;réditos por periodo 
académico: � {promedio) 
N" de asignaturas otrecidas: ....fui_ 
Materias por área: 
Ciencias básicas 

e Naturales ;;'c"t·'':' 
e sociales 9 '!. 

Ciencias aplicadas 
Materias Ecológicas 

Relación asignaturas: 
CB/E.�pc 0.64 
CE/Total 0.39 
Esp/Total 0.61 

Relación Tcoria/?ráctica 

44.6 t 

¡¡5.4 '!. 
"3. 5 � 

0.93 
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2 .  Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) . 

a .  Antecedentes .  

L a  ESUACIFOR es una institución aCadémica de educación 

técnica superior, dedicada a la ensefianza en el campo de la 

Dasonomía, que mediante la investigación y servicio a la 

comunidad, se propone brindar al estudiante la máxima 

oportunidad, para obtener una formación profesional integral 

en un ambiente de comunidad, esfuerzo y amistad bajo la 

filosofía " APRENDER - HACIENDO � 

ESNACIFOR fue fundada en 1969 por el gobierno de Honduras 

con la asistencia de las Naciones Unidas por medio de la FAO. 

Su creación se debió a l<l urgente necesidad de contar con 

cuadros capacitados en el manejo y protección de recursos 

forestales en el pais. 

Desde entonces ha sido objeto de constante desarrollo, 

adaptado a las exigencias y proyecciones a largo plazo del 

sector forestal hondureño. La experiencia educativa en 

ESNACIFOR ha sido muy amplia; el nivel académicO de sus 

egresados ha variado desde " Guardas Forestales '1 a l  inicio 

de sus actividades hasta el actual de " Dasónomo " y 

probablemente se apruebe la propuesta para entregar e l  titulo 

de Ingeniero forestal en un futuro cercano . {25) 

El cuadro 21 nos presenta la evolución del nivel 

académico en la ESNACIFOR, por años y por titulo ofrecido. 



Cuadro 

Afio. 
1.969 a 1.971 

1.971. a 1973 

1.97:1 a 1977 

1.974 a 1.993 

1.994 . . . • • . .  

Evolución del 
ESNACIFOR. 

TITULO OFRECIDO 

Guarda .Forestal 

nivel 
1994 

Bachiller Forestal 

Perito Forestal 

Dnsónomo 

Ingeniero Forestal (**) 

(**) . Recientemente propuesto. 

académico, 

' 

Fuente; Ofc. Asuntos Académicos, ESNACIFOR. 1.994. 

Como se puede notar, el periodo mas largo lo ocupa el 

nivel académico de " Dasónomo " . Este nivel fue recientemente 

modificado como parte del proceso de descentralización y 

modernización de ln educación superior agricola. 

ESNACIFOR funcionó desde 1.974 como u u organismo 

dependiente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

( CORDEFOR ) que es e l  organismo ejecutor de l a  politica 

forestal del Estado. La Escuela estaba considerada dentro de 

la estructura presupuestaria de COHDEFOR como el " Programa 

de Educación Forestal " Por medio del " Decreto de Ley 

Nümero 136 93 " , emitido por El Congreso Jlacional; se crea 

la Escuela Nacional de Ciencias Forestales como una entidad 

dcsccn=alizada del Estado, con personalidad juridica y 

patrimonio propio y de duración indefinida. 

Con este cambio, se espera lograr una mayor eficiencia 

administrativa que permita a la ESNhCIFOR , alcanzar sus metas 

y objetivos educativos ¡  manej ar sus propios recursos p;,ra 
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eviL�r estan�rnientos financieros y fuga de recursos. 

1.) • Ubicación geográfica 

Esta ubicada a dos kl l ómetros de la ciudad de 

Siguatepeque , Opto. de Comayagua. Las üi.stalaciones ocupan un 

lug<tr estratégico a orillas de la carretera que conduce a l  

norLe¡ a 1.14 Km .  de Tegucigalpa la capital del pais, y 1.20 de 

San Pedro Sula, la segunda ciudad mas Importante. 

La altura de Sigu¡¡tepeque es de 1100 m . s . n . m .  con un 

clima agradable todo el año, con temperaturas promedio de 

22� ce. y con una mínima de 16 en l e  mes de Diciembre. La 

precipitación anual es do 1.190 mm con una mayor concentración 

en los mese de Mayo a DicieQbre. 

2 ) .  Funciones de la ESNACIFOR. 

Las funciones de ESNACIFOR son la formación de Dasónomos 

y la capacitación teórica, práctica de obreros, campes�nos y 

técnicos forestales gue son el factor clave de la industria 

forestal de Honduras. 

b . - Objetivos inetitucl onales. 

Por las transformaciones sufridas y de los lineamientos 

de pol1tica del Estado de Honduras contenidos en los 

considerandos del Decreto ljo. 136-93, se desprende el objetivo 

global siguiente: 



1) . GeneraL 

Promover el desarrollo del hondurefio, elevando sus 

niveles educativos, culturales, cientificos y tecnológicos, 

para convertirlo en un factor dinámico 'del progreso social, 

con prioridad especial en ltls aspectos de producción, 

ecologia, medio runbiente, consorvación, foreste:ria social, 

comercialización e industrialización de los recursos derivados 

del bosque. 

2 ) .  Especificas . 

son objetivos especificas de ESNACIFOR: 

2 . 1 .  Servir como centro de formación de personal toresttll 

especializado, que contribuya a lograr el uso múltiple y 

sostenido de los recursos forestales del pais y de la región 

para beneficio de toda la sociedad. 

2 .  2 .  Desarrollar los programas de educación y formación de 

los profesionales forestales de nivel técnico superior, que el 

Consejo de Educación Superior apruebe. 

Reali�ar trabajos de investigación (orestal aplicada, 

en los programas de formación y capacitación. 

c. Bgcure:os HJJmanoe: .  

Para desarrollar sus objetivos l a  ESNACIFOR cuenta con los 

siguientes recursos humanos. 

1 )  Estudiantes. 

Los estudiantes que conforman la ESNACIFOR, son jóveneo 

de ambos sexos que provienen de diCerentes palses de centro y 



Sur P.mérica, con un rango da edad de 17 a 25 ai\os y que deben 

poseer un titulo de educación media. Provienen de diferentes 

áreas, estr��os económicos y de colegios de diferentes 

especialid3des. 

Para 1993 la ESNACIFOR tenia un total de l.A7 alumnos 

matriculados y asistiendo a cl�ses en los tres aftas lectivos 

(ver CUadro 21 . ) .  

Cuadro 21. Hatrícuala de los estudiantes de ESliACIFOR 
para 1993. 

AÑO Matri. '"· Hatri. Fin. Deserción Hase. Fem. 

' 55 oc 45.5 • " ' 

n " " 57.8 • " S 
m " " 5 9 . 7  • " 6 

TOT. "' ns 3 6 . 1  • '" l5 

Fuente: Informe Anual (Enero-Diciembre) , ESNACIFOR. 1993. 

se puede observar que la población estudiantil no es muy 

numerosa, realmente es un grupo pequeño ,  lo que facilita mucho 

las labores docentes. La deserción estudiantil es- bastante 

elevada en ambos sexos. De I a III año existe una deserción 

de un 50 % ,  lo que indica un alto desperd icio de recursos. 

entre las principales causas de la deserción están e l  llid2 

rendimiento académico C90%l ; los problemas de adaptación de 

los estudiantes y los problemas disciplinarios. Para l993 se 

produjo una deserción equivalente a un 22 l!; ,  debido a las 

causas antes mencionadas . 



La población femenina representan aproximadamente el 15 

% de los 115 matriculadas al final del periodo. Ellas 

también son de diferentes paises Latinoamericanos . 

El ingreso de mujeres a ESIIACIFOR aata desde 1975. La 

primera graduada egreso en 1977 y desde entonces el número de 

ellas se ha incrementado, aunque con variaciones; como una 

muestra podemos ver el cuadro 2?. que nos presente la población 

femenina desde 1990 y su variación e n  el tiempo . 

cuadro ?.?. • 

ANO 1990 1991 

I "' lS 
n ' " 

nr D D 
TOT " " 

. 

Variación de la población femenina desde 
1990. 

%D 1992 %D 1993 %D 1994 %D 

11 lD 10 
1 6 . 6  ' !l 3 . 3  ' 3 6 . 3  ' " 

' " ' H D 4 5 . 4  

" " , 

%D � Porcentaje de Deserción con relación al año de ingreso. 
* *  � Se debe al reingreso de estudiantes. 
Fuente ,oflcina de Asuntos Académicos, EStlACIFOR. 1994. 

La deserción femenina muestra porcentajes bastante 

elevados, siendo la causa mas importante la falta de 

adaptación al medio. 



2 )  • Docentes. 

En 1993 ESNACIFOR atravesaba su restructuración y la 

gran mayorfa del personal docente que ahf laboraba fue 

cambiado. Este afta solo laboraban' lA docentes y eran 

asistidos por 18 técnicos que colaboraban en la ensefia nza . 

Para 1994 la escuela ha estimado que requerirá de 22 

docentes y 19 tócnicos asistentes. 

Actualmente el nivel acndémico de los docentes de 

J!SilACIFOR esta distribuido como se :muestra en e l  siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2 3 .  Docentes y técnicos por grado académico. 

GRADO ACADEHICO CANTIDAD ' DEO TOTAL 

Doctor ' o 
Haestria o D 

Licenciado H " 
Br. Univ . D o 

Perito D o 

Das6nomo " " 
Br. Ed. Hedia o o 

Total " '" 

Fuente: Proyecto d e  descentralización de ESNACIFOR, 1 9 9 4 .  

Como se puede observar en el CUadro 2 3 .  el nivel 

académico mtis alto es el de Licenciatura. La cantidad de 

docentes es reducida debido en parte a que hasta 1993 la 

ERcuela sufrió de pr-ogre.sibas disminucion"'s presupuestarias lo 



cual forzaba a que la> c.1tedras fueron impartidas 

principalmente por personal que no poseia un alto nivel 

acad.;.mlco. 

La situación de cambio que vive esta institución, es muy 

compleja, los objetivos y programas están trazados pero hasta 

que se designen las personas responsables de to� las riendas 

todo se mantiene en papeles. Esto nos limita la posibilidad 

de poder clasificar al personal docente, de acuerdo a las 

áreas en que ellos laboran ya que por su reducido número 

realizan funciones diferentes . 

Por otro lado, al igual que con los docentes, el personal 

administrativo y de apoyo a la labor de enseñanza, también fue 

cambiado. Para 1993, en plena etapa de modificación, la 

ESHACIFDR presentaba un cuadro de personal que no podri<� 

satisfacer sus necesidades par 1994. La Escuela ha analizado 

sus requerimientos y para su buen funcionamiento debe da 

contar con el personal que s e  describe de manera comparativa 

en el cuadro 2 � . 

Cuadro ?. 4 .  Relación de personal en función y solicitado 
para 1994 por área. 

�EA ANTES SOLICITADO ' n;CRE.'i. 

Ejecutivo ' ' lOO 
Admón . " " _, 
Serv. 1 Apoyo "' '" " 
Total 1.07 m 1.3. o 

Fuente: Proyecto de descentralización de ES!lACIFOR, 1994. 
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como se puede apreciar en la mayoria de las áreas se 

requiere de incrementos de personal, existiendo unn demanda de 

un lB % más con relación al total del personal en funciones 

antes y en el proceso de descentralizacl.6n. 

La mayor cantidad del personal que la Escuela necesita 

esta concentrado en el área de servicios, constituida por el 

personal de campo, obreros, choferes, etc, etc. 

d. Recursos F1sicos. 

Se toma en cuenta todo aquello que racilitc y ayude en 

las labores de ensefianza y adiestramiento de los estudiantes. 

!) . Terrenos. 

La ESN"ACIFDR, por su orientaci6n en la educación 

forestal, cuenta con 

climatológicas del pais, 

terrenos diferentes zonas 

la mayor infraestructura del plantel 

se encuentra ubicada en 54 hectáreas en las afueras de 

siguatepeque. 

Para las practicas estudiantiles y la experimentación se 

cuenta con 4400 hect�reas de bosque de pinos ubicados en el 

mismo siguatepeque ; -.::ambién pose 2200 hectáreas de bosque 

l.atifol.iado tropical, ubicado en las cercanias de Tela, en la 

costa nor�e do Honduras. 

2 )  . Construcciones e Instalaciones. 

Para lograr sus objetivos de estudjo,  

ensef\anza-aprendizaj e 1 E:SltACIFOR cuenta con 

2 5 1  000 metros cuadrados de construcción en 

investigación y 

alrededor de 

los cuales se 
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encuentran las siguientes instalaciones: 

8 dormitorios con capacidad para 24 estudiantes c¡u. 

7 aulas de clases debidamente equipadas y con capacidad para 

3 0  o 40 estudiantes. 

:l Biblioteca. 

Laboratorios. 

Viveros forestales. 

Es-cación meteorológica. 

3 Estaciones experimentales. 

Jardln Botánico. 

Sistema de Información Geográfico. 

Banco de semillas. 

Taller cte impregnado y secado de madera. 

Taller de carpinteria, mecánica y afilado. 

Aserradero. 

Auditorio .  

Imprenta . 

Enfermar la. 

Cocina comedor. 

Canchas deportivas. 

e .  Recursos Económicos. 

El proceso de descentralización administrat:iva que viene 

atravesando 111 ESNACIFOR, cambiar<1 completamente el modelo 

financiero, administrativo y presupuestario ,  que se ha usada 

h�sta l99J. 
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Debido a que la Escuela tuncionnba desde 1974 como órgano 

dependiente de COHDCFOR, este organismo era e l  encargado de su 

administración y del financiamiento de los programas de la 

escuela, pero en los últimos aiios la' crisis financ:iera y 

administrativa que enfrentaba COHDEFOR, limito 

significativamente el normal desarrollo y los planes de 

crecimiento de la escuela, esta situación acentuó la necesidad 

de que la escueln se torne en un órgano descentralizado y 

autónomo, capaz de dirigir su prop�o desarrollo y su 

autosostenibilidad en el tiempo. 

El capital necesario para el funcionamiento de la 

ESNACIFOR en los últimos años, estaba formado principalmente 

por asignaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico, donaciones de agencias internacionales de desarrollo, 

el dinero proveniente de los cobros de matricula estudiant i l ,  

la venta de productos y derivados de la madera; entre las de 

mayor importancia. Todo este dinero era manejado 

centralizadamente por COHDEFOR. 

Históricamente , hasta 1989, l a  ESUACIFOR prev�o a l  

proceso de devaluación, mantuvo un presupuesto promedio anual 

de Lps. 3 . 5  millones equivalentes a 1.74 millones de dólares 

al cambio oficial. Considerando el proceso inflacionario y la 

disminución del poder adquisi�ivo de la moneda nacional, a�i 

como el f:actor de valoración, se puede esti:mar que el 

presupuesto actunl deberla de estr>r en el orden de los 1.3. 

millones de Lps. para que Escuela pueda operar 



eficientemente. Las asignaciones de Hacienda y Crédito 

PUblico en los últimos años han sido de un poco más de 3 

millones de lernpiras. El articulo llo. 24 de l a  Ley de 

EStiAC!fDR en el inciso d} , establece que la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, asignara un presupuesto , que en 

ningún momento serd menor a l  del año anterior. Para 1993 e l  

presupuesto asignado por Hacienda fue del orden de 3 . 8  

millones, por esto se espera que en 199.: la Escuela cuente con 

igual o mayor asignación. 

Para funcionar como una entidad descentralizada, autónoma 

y con patrimonio propio¡ la Escuela ha desarrollado una nueva 

estructura presupuestaria y administrativa (26) . Para este 

estudio , se han resumido los gasto� en tres rubros mayores, 

que agrupan actividades de docencia , administración y 

operación y mantenimiento, el Cuadro 25. resume los gastos 

programados por ES!lACIFOR p;;ora 1994. 

Cuadro 2 5 .  Di:;tribución porcentual del gasto de 
ESNACIFOR programado para 199<:. 

. 
RUBRO. TIJ,. ' V11.LOR Lps. ' 

DOCE!lCIA. 543. 152 4 ' 236.589 4 0 . 6  

ADMON. 46L 128 3 ' 596.801 3 4 . 4  

OPER/HANT 332.746 2 ' 595.423 25 . 0  

TOTAL 1 ' 337027 1 0 ' 4 2 8 . 813 lOO. 

Fuente; Presupuesto y programa de inversión 
publica en lo ESNAClFOR para 1994. 

Ilota. Se pcesenta la intormación en US!l.. dólares para tener 
un .,-alor mae real qu« puedn permitir comparaciones. La Tasa 
cambiada que se uao on estog cAloulos '"' de 7 . 8  Lpa. por 1 S -
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se puede observar que el mayor porcentaje lo ocupa el 

rubro de docencia con un 40 t ,  sin emb�rgo los gastos 

administrativos van muy ele cerca con un 34 % .  ESNACIFOR 

espera que con una buena administración' la actividad docente 

sea mucho mejor y se eleve la calidad del graduado. 

Los costos de Operación de la Escuela también tienen su 

importancia para lograr los objetivos institucionales, el 

mantenimiento de la infraestructura utilizada para la docencia 

y la administración debe de ir de la mano con los avances y el 

desarrollo de la Escuela. 

f .  Objetivos curriculares . 

Esta orientado a dar una formación integral en el área 

forestal, capacitando los estudiantes en el manejo, 

administración e industrialización de la madera . 

q. El perfil del grHduado. 

Un Dasónomo es un técnico forestal de nivel medio 

superior, capacitado para desempenar profesionalmente 

actividades y procesos relacionados al área forestal, desde la 

creación de un vivero, plantaciones, inventarios, 

aprovechamiento de la madera, aserraderos , conzervación de 

suelos, desarrollo rural integrado , manejo y ordenación de 

cuencas hidrográficas tanto en bosques de coníferas como de 

latifoliadas, hasta la aplicación de leyes y políticas 

forestales. Esta capacitado además ,  para incorporarse e 

impulsnr el desarrollo tecnológico forestal en su campo de 

trabajo e integrar y dirigir grupos multidisciplinarios ( 2 5 ) . 



b. Pl�n de estudios. 

ESNACIFOR ofrece a sus alumnos la carrera de DASOUOMÍA a 

realizarse en un periodo de tres n�os, distribuidos en seis 

periodos semestrale:;: de 18 semanas cada uno, durante los 

cuales reciben un promedio de 16 horas de teoria y 24 d e  

prácticas por semana incluyendo estas los laboratorios de aula 

que se brindan y los módulos de campo. 

Para la parte teórica, el plan de estudios esta formado 

por 40 :materias incluida la clase de deporte que se la recibe 

en los tres afias¡ de estas :materias 8 son consideradas 

generales y pertenecen a la clasificación de ciencias básicas 

(incluyendo deporte) las otras 3 1  son consideradas materias 

técnicas y, entre todas alcanzan un total de 14 o unidades 

valorativas (UV. ) .  

Uno de los problemas en el 

constituye la falta de relación 

plan de estudios, lo 

entre las diferentes 

asignaturas. Se esta tratando que a través de las nuevas 

áreas y de la comisión curricular se mejore la comunicación y 

se logren evitar repeticiones o llenar los vacíos existentes. 

La enseñanza en la escuela se imparto de la siguiente manera: 

Lunes y martes.- Clases teóricas mafiana y tarde. 

Miércoles 1 jueves y viernes. - Laboratorios y Módulos 

prácticos mañana y tarde. 

Agrupando las materias teóricas impartidas en ESNACIFOR 

las podemos presentar de la siguiente manera. 



' 
cuadro Materins teoricas bnpartidns en ESt-fhCIFOR 

en 1993. 

ESTUDIOS GENEAAI.ES .AÍ!O . 
( CiftnciAs aásicas ) 

Hatemlitica• L I I .  I 
Física G«neral 1 
Qnítnica General I 
Sotlinica I 
Dibujo I 
Redacción Técnica 1 
Estadistica II 

SUB:l:OTAL • • • • • • • • • • • • • • •  B 

TECliiCAS AÑO 
Topografía ll 
Dasom�trla ll 
Uso y C<:rl de :!"ueqo Il 
Agropecuaria(**) U 
Concorvaci6n de Suelos Il 
Fundmt. de COmputación II 
Sociologia R�al Il 
Construcción de Camino� 11 
rotointerpre�ación 11 
Tecnología de la Madera II 
conctrucciones Rurales Il 
Silvicultura de coniferaB II 
Seminario Il 

SUBTOTJ\L • • • • • • • • • . • • • •  

TECliiCAS. 

Vivero� F�restales 
Int. Ca. For�utalcn 
Ecología Fora�tal 
Dandrología 
Plagas y Enfermedades 

AÑO. 

' 
' 
' 
' 
' 

' 

T�<:nicnn de hnerradaro !II 
Manejo de Cuencas III 
Sl.lvcr. Lacifoliadas !II 
Eco. y v .. ru. f"or<>�tal III 
Inventarlo Forestal III 
�proveohamto.Foresral III 
iian. da "'-""aa SUveBtr.,siii 
1\dmon. f"o¡:o�tal III 
Polítl�a y L�gi�. rcrtl lii 
Agoroforesteria (�T) III 
1-\anejo Foreotal. .UI 
E:<:ten,.i6n f'orontal III 
Seminario. lli 

TOTIU. • • • • • • • • • • • • •  • •  • • • • • • • • • • • • • . • •  3"9 AATERIAS TEO!UCAS. 
(��¡� son las únicas relacionadas al Cdmpo agr!col�. 

Fuente: Of�Cina e asuncoe aca em�cos; ESIIACIFOR, 19 



Estas materias esta repartidas equitativamente en los 

tres años de estudios (�2 I año, 14 Il año, lJ III año) . 

S i  hacemos una distribución porcentual de las materias 

i1:1partidas, vere1:1os que las t{;cnicas 'representan l a  gran 

rnayoria, de igual manera los créditos o UV .  también están 

concentrados en este área. E l  cuadro 27 nos muestra esta 

distribución. 

cuadro 27. Distribución porcentual de las materias y los 
créditos por área de enseñanza. 

AREA. # Y.ATER. ' � ' CREO • .,. ' 

GENERALES o 20.6 " " 
TEClUCAS n 79.4 no " 
TOTAL " >00 " '  "' 

* � Totales para teoria y prácticas 
FUente: Plan de estudios dasonomia, ESNACIFOR. 1992. 

Los datos del Cuadro 27. muestran la orientación tiicnic"-

de la ensenanza en ESNACIFDR; esto concuerda con el nivel 

académico que la institución ofrece. Por otro lado el 

componente agronómico del pensum (CUadro 26) , esta reducido 

únicamente a dos materias en toda la carrera . 

Con relaci6n a la formación práctica es de anotar que la 

Escuela tiene desarr.ollado un plan muy peculiar para las 

practicas de los alumnos , esta s e  inicia con una pasantia del 

estudiante por las diferentes secciones de la escuela al 

comenzar un nuevo semestre; lo que les da una visión general 



de lo que aprenderán en ese semestre tanto en teoria como en 

practica. 

" Laboratorios de aula " están dirigidos 

principalmente a las �teriQS gcnerales 'o de ciencias básicas 

y se imparten en u n  horario comprendido de miércoles a 

viernes, de 7 : 00 a 1 2 : 0 0  y de 1 3 : 0 0  a 1 6 : 0 0  horas. Estos 

luboratorios están concentrados mayo=ente en e l  primero y 

segundo semestre de clases y esporádi�cnte en los semestres 

siguientes, comprenden un total de 558 horas en toda la 

carrera y les corresponden un total de 10 créditos. 

Los Módulos de campo son la parte esencial de la 

ensefianza en la ESHACIFOR, en ellos los alumnos reciben el 

entrenamiento y adiestramiento sobre �das los conocimientos 

adquiridos en clases. 

En el cuadro 28. podemos apreciar l a  representatividad 

que tienen cada uno de los componentes del plan de estudios de 

esta Escuela. 

cuadro 28. 

TIPO 

Distribución numérica y porcentual· de las 
horas y los créditos de la ensefianza en 
ESNACIFOR-

# HORAS* ' # CRED. % 
TEO!UA l728 " " " 

LAB .  m D "' ' 

HODULO 2034 " " " 

TOTAL 4320 '"' l40 "' 

* Se trata del total de horas de estudio en los tres ano�. 
Fuente: El autor, basado en plan de estudios P.SNACIFOR, 1 9 9 2 .  
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Fácilmente se puede <opreciar la. importancia de la 

formación practica que reciben los estudiantes ( 60 -\ del 

total de horas) 1 los trabajos que se realizan en estas horas, 

son coordinados a través de cada :modulo 'Por los encargados de 

estos; los módulos están relacionados directamente con los 

conceptos teóricos recibidos en las aulas durante los dias 

lunes y martes en horas de la mafiann y la tarde. 

1 .  Evaluación. 

En cuanto a la evaluación de los conocimientos , tanto por 

parte de maestros a los alumnos y viceversa, podemos decir que 

esta se da de la :manera clásica o tradicional; es decir en el 

transcurso de un semestre el alur,mo debe de rendir tl:'es 

pruebas escritas, sobre lo aprendido en clases¡ además el 

estudiante debe reunir un minimo de 60 puntos de un total de 

lOO para poder pasar una materia ,  sin que esto le asegure que 

puede permanecer e n  la institución ya que un puntaje tan bajo 

no es admitido para proseguir los estudios los años 

subsiguientes. 

Los módulos prácticos y los laboratorios son evaluados 

con reportes presentados sobre las actividades realizadas. 

Por otro lado esta la evaluación que hacen los alumnos a 

sus maestros en los cuales se toman en cuenta diversos 

factores como la habilidad para explicar, la metodologia de 

enseñanza, la puntualidad y el uso de eficiente del tiempo, 

etc, etc. 



j . Hetodología de ensP.ñanza. 

Con relación a este tópico, en la presente investignción, 

se reali?.aron �ntrevictas directas con un pequefto numero de 

estudiantes y docentes de la Escuela; en las cuales se 

cuestionaba sobre su apreciación con relación a este y otros 

tópicos de nuestro interés. 

Lns personas entrevistadas coinciden en que la educación 

es más práctica que teórica y, a veces igual en ambos tipos, 

pero lo mas importante es que se insiste en que todo lo visto 

en la clase sea llevado a la práctica. Se debe anotar que en 

el primer semestre del primer año la mayoría de las practicas 

son sobre las clases de Ciencias Básicas y es de entender que 

aqu.l la relación con el campo es minima, sin embargo se trata 

que estén relacionada con el medio en el que se encuentran. 

Los docentes de ESNACIFOR utilizan una metodología 

participativa en la mayoría de las clases, de esta manera los 

docentes se identifican con los alumnos; además se usan 

técnicas grupales y la clase se desarrolla en un ambiente de 

mutua confianzn. ,  lo que facilita la solución de dudas y el 

cuestionamiento por parte de los alumnos¡ un factor que 

facilita aste tipo de metodología, es que el número de alumnos 

por sección de clases en reducido; generalmente los de primer 

ingreso se subdividen en dos grupos de 30 a 4 0  estudiantes; 

mientras que los de segundo y tercer año, debido a las 

deserciones, m<lntiene grupal'! de igual cuntidad en una sola 

sección. 
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En cuanto al uso de ayudas para dictar las clases los 

alumnos informaron que se usan retroproyectores , proyector de 

diapositivas, rotafolios, papelógrafos, videos y visitas a l  

campo entre las mas importante s .  

Para mejorar e l  rendimiento académico y reducir la 

deserción, principalmente en los alumnos de primer ingreso, 

las autoridades han implantado un siste)lla de " Tutorías " en 

horas de la noche , en las que intervienen estudiantes de años 

superiores y profesores de diferentes áreas. 

k .  Unidades de Apoyo a la educación. 

�) Biblioteca. 

La biblioteca de ESHACIFOR "Dr. Marco a .  Flores Rodasn , 

es considerada por sus autoridades como una de las mejores 

dotadas de Centro América. Se especializa en las Ciencias 

forestales y afines. Actualmente cuenta con más de � 3 .  000 

volúmenes de libros y folletos, �35 separatas , 2 3 1  textos 

ESNACIFOR, 650 titules de revistas, 105 rollos de microfilm, 

2 5  peliculas educativas y 1251 diapositivas de diferentes 

materias. Ofrece el servicio de préstamo, consulta y 

referencia, además mantiene canje con varios paises, entre 

otros Héxico, Centro Al:lérica, Dominicana y España . 

El papel de esta biblioteca es vital tanto para 

profesores, alumnos e investigadores de ESNACIFOR ( 25 ) . 

Como un ejemplo de esto presentamos e l  cuadro 2 9 .  que muestra 

los movimiento de las publicaciones en la biblioteca pnra los 



' 
meses de julio a septiembre de 1993. 

CUadro 2 9 .  !1-ovi.Jniento de publicaciones durante el dla 
y la noche, Julio - Septiembre 1993. 
Biblioteca ESllACIFOR • 

Mes 

""1 

Agt 

Sep 

Tot. 

Fuente: 

Préstamo Renovación Devolución Consulta Total 

"' uo " "' "' 
"' 11' "' '" l147 

"' " "' "' 1529 

"' "' lOBO 1240 3473 

El Autor, basado en datos de la Biblioteca "Marco 
Flores Roda s" de la ESNACIFOR. 

Consulta : Incluye a profesores, alumnos, investigadores y 
particulares. 

Como se pr�s�nta en el Cu��o 29, 1� Biblioteca pre�ta 

atención al publico de dia y por la noche , los servicios de 

esta bblioteca son aprovechados tanto por los que viven E!ll la 

Escuela como por los visitantes y personas de la ciudad de 

Sigüatepeque . Se aprecia un número alto de consultas 

realizadas y se observa tambien que la mayor cantidad de 

devoluciones son hechas en el mes de Septiembre . 

Lo que se explica aqui es válido para �stos meses, no se 

obtuvo inform�ción con relación a otros periodos. 

2 .  La boratorios y talleres. 

Para la realización de los trabajos prácticos ,  ln 

ensefianza, capacitación e investigación científica, 

ESNACIFOR cuenta con una serie de talleres y laboratorios con 

su respectivo equipo ; entre otros tenernos: 
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Herbario y :-:iloteca. 

Laboratorio de entomologia forestal. 

Laboratorio de propiedades físicas de la madera. 

Laboratorio de fotogrametrfa. 

Laboratorio de mejoramiento genBtico forestal. 

centro de procesamiento de datos. 

Laboratorio de análisis de semilla forestal. 

Taller de imprenta. 

Taller de afilado y mantenimiento de sierras industriales. 

Aserradero de banda. 

Taller de carpintería. 

Taller de mecánica automotriz. 

3 ) .  Fincas de experimentación. 

En el inciso d .  1) se hace referencia a los terrenos con 

que cuenta la escuela para el buen desarrollo de sus 

actividades. Además de esto, Tanto el trabajo pr<íctico de los 

estudiantes como los de campo e investigación, se realizan en 

las diferentes estaciones e}.:pcrimentales que pose la ESNACIFOR 

y que son: 

Estación Experimental " 'AN JUAN " . 

Estación Experimental " LA.HCETILLA " . 

Estación Experimental de coniferas _ 

Estación Experimental " LO' OLIVOS " 



4 ) .  Banco de semillas. 

Por medio de la asistencia técnica del gobierno 

Británico, desde 1976 la ESNACIFOR cuenta con un banco de 

semillas que actualmente cuenta con "'apacidad para S .  000 

kilogramos de semillas forestales con calidad de eA'Portación .  

S )  . Vehiculos . 

La ESHACIFOR cuenta con un parque automotor que no 

alcanza a cubrir sus necesidades. Esto esta evidenciado en el 

presupuesto y programa de inversión de la ESNACIFOR en el 

numeral l .  2 .  5 Bases y supuestos considerados en la proyección 

de la inversión y otros supuestos. En el cual se sefiala como 

prioridad la adquisición de vehiculos de trabajo, para poder 

desarrollar las actividades. 

Actualmente la escuela dispone ünicamente de 5 vehiculos 

de los cuales solo uno (l) se encuentra en buena condiciones, 

el resto tiene mas de 6 años de operación y, ya no presta el 

servicio adecuado. 

l. Los egresados. 

Desde que la ESNACIFOR inició sus activid<tdes docentes ha 

generado cuatro tipos diferentE:.s de profesionales, con grados 

académicos distintos. Debido a la rápida modificación de sus 

planes de estudios iniciales , la mayor cantidad de egresados 

ostentan el titulo de dasónomos. 

Para obtener una mejor idea de este tópico, presentamos 

a continuación la información numérica sobre los profesion<tles 

de esta institución. 
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cuadro 3 0 .  Egresados de ESNACIFOR por nivel académico y 

sexo, desde �969 a �993. 

NI�L T== HOMBRE % MUJER % 

Guardas F. " " LOO o o 

Bchr. F. " n LOO o o 

Perito F. " 07 LOO o o 

Dasónomo '" "' " " n 
TOTAL "' "' " " 9 

Fuente: Oficina de Asuntos Académicos, ESNACIFOR. 1993 

Se puede apreciar qué el componente femenino se incorporó 

una vez que se inició la carrera de dasonomia . Solo existen 60 

dasónomas incluidas la recientemente graduadas .  Ellas 

pertenecen a diferentes paises de Centro y Sur América. 

La participación femenina ha ido incrementándoce año a 

ano y se espera que continúe asi. Las gráficas siguientes nos 

muestran como ha evolucionado el número de graduados por año 

en forma total y la evolución del numero de mujeres dasónomas. 



Figura 4. Dasónomos Graduados por sexo, 1 977-93 
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Aunque no existe un seguimiento " oficiul " a 

egresados, el profesor cruz Sáenz informo que no se tiene 

referencias de dasónomos desempleados. Actualmente y con la 

nueva Ley de Modernización del Sector Agrario se han ampliado 

las áreas de acción de los egresados de la Escuela y sus 

servicios son requeridos tanto por el sector publico, privado, 

municipalidades y organizaciones no gubernamentales 

involucradas en el desa=ollo agrícola de Honduras¡ ad�s se 

conoce de JUUChos graduados que han desarrollado su propio 

empleo. 

m. Las investigaciones realizadas. 

La investigación no ha jugudo hasta la fecha un papel 

importante en la Institución. si bien en 1984 se organizó una 

unidad denominada Centro Nacional de Investigación Forestal 

Aplicada, cENIFA, su acción ha sido muy limitada y su 

influencia en el curriculurn escasa. La nueva Ley le da a 

ESNACIFOR el rnanduto de "realizar trabajos de investigación 

forestal aplicada en lo> programas formación y 

capacitación, que contribuyan n la solución de la problemática 

forestal nacional o regional " ,  sin embargo , no se ha pensado 

aun en cuales serán los lineamientos que orienten está tarea 

y corno será su integración en el currículum y en la estructura 

orgánica de la rns�i�ución. Se tiene la idea de que será un 

campo importante y que se buscará definir lineas de 

investigación aplicada que se encajen en las políticas 

nacionales. Se espera la conformación definitiva de la Escuela 
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y la publicación de la Ley de incentivos a la reforestación 

para definir las tareas. (31 ) .  

A pesar de esto en 1992 se realizaron a trovés de CENIFA, 

1 1  proyectos de investigación de diferentes categorías, tales 

como: planes de maneja, evaluaciones de producción, 

inventarios de plantaciones, etc, etc. (27) , (25) . 

Por l¡;¡s entrevistas realizadas en la ESNACIFOR a nivel 

de docentes, se puede apreciar que la intensidad en que se 

hnce inv-estigación agui, es de nivel medio. 

n. r.a labor de extensión. 

" Los programas de extensión c.n la ESNAClFOR, han estado 

orientados a lograr un desarrollo rural integrado de las 

comunidades, haciendo énfasis en programas que dire.cta o 

indirectamente esta íntimamente ligados a factores que 

permitan lograr un mejoramiento sustancial en lns condiciones 

de educación, salud, alimentación , vivienda y bienestar social 

en general- Las primeras áreas de extensión de ESNACIFOR 

incluyen: t<�cnicas ngroforestales, conservación de suelos, 

protección y manejo de cuencas, productos secundarios de la 

manera, viveros 

forestal" ( 2 5 )  

comunales, reforestación 

Pnrn la actividad de la 

y protección 

extensión, la 

Escuela ha introducido en nu plan de estudios una pasantia en 

lo que ellos denominnn Areas de Manejo Integrado o (ANI) , en 

las cuales los estudiantes se integran n las comunidades en 

busca de ampliar sus conocimientos y hacer aporte n estas 

sociedades. 
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Pero segün los docentes de la escuela, la extensión que 

se realiza tiene baja intensidad y esto se debe a que 

nctualmente ES!IACIFOR nn cuenta con facilidades (do 

movilización y otras} para ejocu�ar a cavalidad esta labor tan 

importante en el desarrollo del pafs. 

ñ. Relación con otras instituciones. 

En los últimos afias la Escuela ha realizado diversos 

convenios y proyectos en coopcrnción directa con diferentes 

organizaciones de carácter nacional e internacional. 

Entre las principales tenemos: 

Universidad de Oxford. 

Universidad de Idaho, USA. 

cooperativa para Ln conservación de las conlferas de centro 

Juuérica y aéxico [ CAHCORE) • 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de 

Costa Rica , (CATIE) . 

UHAH . 

Coopreraci6n Tiicnica Alemana, (GTZ ) .  

Agencia Canadiense para el Desnrrollo Internacional-, (ACDI) . 

Administración para el Desarrollo de Ultramar, Reino Unido, 

(ODA) . 

Gobierno de Holanda - FAO . 

Gobierno de ltalia - PNUD - Gobierno de Honduras. 

Seguidamente se presenta el perfil institucional de 

ESUACIFOR y sus características principales 



P E R F I L  

DA:rOS GENERALES 

"" ""'"�:E�;� aspectos 
social, 
bosque. 

' 
I N S T I T U C I O N A L 

Ciencias Forestales 
1969 

el desarrollo del ' hondureño, elevando sus 
oientifico y tecnológico, para converti;r:lo en 

social, con prioridad e«pecial en los 
ambiente, conservación, fore�tcria 

de los re=rsos derivados del 

Ubicación geográfica: 2 Km. de la ciudad de Sigc¡atep<>que, 
Zona : Rural -"-- Urbana __ _ 
�·��**�����**�'***·�········*•••*****'***·•�···*······�······'**'********•*••• 
DATOS CURRICULARES 

No. de créditos: 

!Jo. de MódulOS> --'2 
Asignaturas: ____11 
Docentes: 26 

Ph.D Q 
Maestría Q 
Lic. 14 
otros ],1_ 

!lo. de Alumnos: 115 
Im:ernos: todos 
Ext:"-rnos O 

Sexo F ,12__ M _:!.QQ___, 

Deserción�� anual 

No. de Egresados: 701 

Relaoi6n egreso/macricula:0,4 
(para la clase 93) 

Grado que otorga: Técnico Licencatura 

RI>CURSOS 

Tierra: 6660 ha. 

lnstalaoionea. 
No. de Aulas: 7 
Uo. de Laboratorios: ó 
Eiblioteca: 13, 000 vols. 
Vehiculos: 5 
Capacidad promediojaula: 
est:udi;:mtes. 

Convenios de Coof"'raoión: Universidad 
de oxtord, Universidad de ldaho, 
CAMCORE, CATIE, UNBA, GTZ, ACO!. 

Presupuesto 
Do=ncia $ 
A<lmon. 
Operaciones 

Anual' � 
543 150 
451.129 
332 740 

1'337,000 
% 40.6 

34.4 
25.0 

IntegrelidAd de Currículum 
No. de ano" de formación: 

Régimen de 
hnual ..1í_ 

ingre=: 
Semo:st.-al 

Régimen de estudio 
Trimestral 
semestral _x__ 

Valor minimo de aprobación de 
meteria" ...§_Q_ % 

Promedio mínimo para continuar 
estudios .::!,! % 

rt'. de créditos por período 
académico 11_ (promedio) 

U0 de asignaturas ofrecidas por 
periodo: 6 a 7 • 

-Materias por área: 
Ciencias básicas: 

c. naturales 
C. sociales 

12- 5 % 
óO ' 

cíeno;ias aplicadas 79.4 '!. 
Materia.� Ecológicas ....iQ_% 

Relación asignaturas: 
CB/Bspc 0.258 
CB(Total 0 . 2 1  
EspjTotal O. 79 

Relación Teoríaf?ráctica 0 . 66 
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3 .  Escuela Agrfcola Pana:mericana. EAP. 

(ZAMORANO) 

a .  Antecedentes. 

Es una organización educativa internacional de carácter 

privado establecida con apoyo del gobierno de los Estados 

Unidos, como una institución benéfica sin ánimo de lucro, que 

disfruta de dispensas fiscales en USA y Honduras . 

El Zamorano esta catalogado como uno de los mejores 

centros de educación agr1cola en Lütinoa:mérica y se considera 

como el único centro educativo a nivel universitario que 

funciona dentro de una finca comercial .  

FUe fundada en el afio de �942 gracias a la labor de un 

hombre Visionario, El Dr. Wilson Popenoe, y la contribución de 

la "United Fruit Company", compai\ia bananera Norteamericana 

establecida en Hondur;¡s, y los aportes del gobierno los 

Estados Unidos. 

Inicio su función en 1943 y su primera promoción de 

graduados fue en 1946. Los estudiantes fueron reclutados de 

diferentes paises centro y Suramericanos. En esa · ópoca se 

permitía el ingreso a jóvenes que habían terminado la primaria 

o el programa de ciclo común. A�os mas tnrde, se estableció 

como requisito el título de b<Lchiller en educación media; 

junto a esto se hicieron restructuJ:"aciones y modificaciones al 

progrnma de estudios y de la in:fraestructur«. f1sica con visión 

a un cresimiento futuro. 
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En el año de 1960 se reali�6 una expansión al programa de 

estudios que, hasta ese entonces era de 27 meses (9 meses por 

<J.f\o de estudio) , increlllentandolo a 33 meses para los tres 

años, dejando unicamen�e el mes de Diciembre para vacaciones. 

Asi mismo, se intensificó el programa de trabaj os prácticos de 

campo, lo que le permitió a Zanorano concentrar en solo �es 

años de estudios académicos un programa tradicionalmente de 

cinco años en otras instituciones. 

Para 1981 el Zamorano introdujo otro cambio a su sistema. 

Esta vez se trataba de incorporar mujeres a sus programas de 

estud ios. En 1983 se graduaron las primeras 4 mujeres y 

desde entonces el número de mujeres se ha incrementado 

notoriamente. 

y 

La EAP prosiguió su camino a lograr mejores 

en l985 la Junta Directiva de la Escuela , 

profesionales 

valor<mdo el 

impacto y la influencia de los egresados en el desarrollo de 

sus paises, autoriza la creación de otro afio de estudios para 

los estudiantes que desean obtener una mayor especialización 

en al9-una ram<J. de la agricultura. De estn 1:1anera , !"ara l987 

ingresa el primer grupo de agrónomos zamoranos a cursar el 

cuarto afio para obtener el titulo de ingeniero agrónomo . 

Como 13 educación es una actividad diniimica, e l  zamorano 

inicia en los 9 0 ' s ,  un proceso de revisión, modificnción y 

restucturación de su programa de estudios, basándose en 

investigaciones realÜ;adas a través de encuestas al sector 

empleador en los diferentes paises de donde provienen sus 
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estudiantes, para de esta manera orientar sus esfuerzos a 

satisfacer las necesidades que este sector demanda. 

Bajo este mismo enfoque Zamorano, en esta decada, logra 

un acuerdo con la ''Universidad de' cornell" para la 

implementacion de un programa conjunto de Estudios de Maestría 

en Agricultura Tropical. 

Con esto se abren nuevas y diferentes posibilidades para 

los estudiantes que desen proseguir sus estudios. 

l) . Ubicación Geográfica . 

La EJ>..P se encuentra ubicad!> a 3 0  Km. de la ciudad de 

Tegucigalpa, capital de Honduras¡ en el valle del rio 1eguare. 

Su altura es de 800 nmnm. y su latitud es de l4ll, lo que 

produce un clima agradable y muy similar al de otros países 

latinos de donde proviene los estudiantes. El clima es 

favorable para la producción agropecuaria en general, ya que 

permite la producción de dh'ersos cultivos tropicalee. 

La precipitación anual promedio del valle es de 1500 mm 

distribuidos en los meses de mayo a oc�ubre. 

b .  Objetivos institucionales y (uncines de la EAP. 

En 1994, Zamorano culminó y puso en practica un modelo de 

planificacion estratégica en e l  cual se define como '' Misión 

institucional '' que: 

"Zamorano es un centro Panamericano de educación superior 

cuya misión es mejorar l.n calidad de vida en Latino América 1 

suministrando !o=ación integral de primera categoría en 
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agricultura tropical, �anejo de los recursos naturales y el 

desarrollo rural , basado en el 

la exelencia académica 1 la 

principio de aprender haciendo, 

fonnación de caracter y e l  

desarrollo del liderazgo". (R.B:40) 

El sistema Zamorano comprende cuatro áreas funcionales: 

• Educación 

" Producción y mercadeo 

• Proyección 

• Administración 

La edu=ción es e l  área funcional central de zamorano, su 

razón de ser. 

justifican en la 

Las actividades en las demás áreas se 

medida en que contribuyen a obtimizar la 

calidad de la educación. Las actividades en esta área 

funcional las cordina el Decano Académico.(40) 

c.  Recursos Humanos. 

La EAP se ha visto forzada a crecer en todos los aspectos 

y dentro de est:e crecimiento los recursos humanos han sido de 

vital importancia. 

l) . Los Estudiantes . 

Para Zamorano el QStudiante es el factor fundamental de 

su existencia, y es considerado como la materia prima que al 

ingresar al sistema educativo de la institución , va a ser 

formado por un modelo cURRICULAR que lo transfo=ará en un 

profc:;ional con conocimientos, habilidades y destre7.as muy 

superiores en el área de la agricultura . Sin embargo su 



"' 

desenvolvimiento corno profesional estará condicionada a sus 

propios principios e intereses. 

Los estudiantes de Zamorano son jóvenes de ambos sexos 

provenientes de diferentes países Latinoiuaericanos que tras un 

estricto proceso de selección, y el cmnplimicnto de varios 

requisitos institucionales, logran ingresar a la Escuela para 

forjarse una profesión. 

Las condiciones socio-económicas de los aspirantes no son 

impedimento para ingresar a Zamorano, pero sJ. son una 

limitantc en muchos casos. La EAP ofrece becas a los 

estudiantes que demuestran un aJ.to rendimiento académico y que 

comprueben su necesidad. Además en cada país existen 

organismos que ofreCE!n becas, ayudas o créditos a los 

estudiantes que desean ingresar al Zamorano. 

Para :1994 la Escuala cuenta con 675 estudiantes de ambos 

sexos lUatriculados en los cuatro años de estudios. 

A continuación prasentaremos la información 

correspondiente a este ;;ópico; la población estudiantil se 

distribuye por aiio académico y por sexo par<t 1994,· como lo 

presenta el cuadro 3 :1 .  

• 



' 
cuadro : n .  e� , Población estudiantil por año y sexo. 

�o Total. ,_ ' pob. , __ ' 
' "' Jl. S " " 
n m 2 7 . 4  

' " 
m m 2 7 . 4  " 
'" " 13.4 n 
TOT:i\L m "' m 

Fuente: El Autor , basado en información de la Oficina de 
registro, EAP. 1994. 

a) . La deserción estudiantil 

U . 4  

12 . 4  
" 
1 5 . 1  

En Zamor�no, desde hace unos 1 0  años ingresan a primer 

año aproximadamente 230 alumnos cadu año, pero muchos de ellos 

no culminan los estudios por causas como: bajo rendimiem:o 

académico, falta de adaptación, problemas disciplinarios como 

las más importantes. 

Tambien existe un alto número dF reingresantes, 

aproximadamente 10 cada trimestre (aunque aste número es muy 

variable) en los tres años. 

Esto se debe a que al zamorano al igual que ).o ENA y 

ESNACIFOR, no permiten que un alumno continúe sus estudios si 

obtiene una calificación menor a un 60 -1; al final de un 

periodo de estudio. 

Para ilustrar lo anterior, presentamos en el cuadro 3 2 .  

los porcentajes de deserción para los años 8 0  a 9 4 .  



Cuadro 3 2 .  EAP, Porca�tajes de deserción estudiantil. 

IDlo '" "' " " "' " " " " " " " n 

'1; D<>� " " " n " " " " " " " " " 

% Des= Porcentaje de deserción. 
FUente: Oficina de registro , EAP. 1994. 

El porcentaje promedia de deserción en la EAP es de 29 % .  

Actualmente ol zamorano, como do metas 

institucionales, busca reducir a menos del 20 % la deserción 

estudiantil, para lo cual implimenta talleres sobre calidad de 

la educación, se establecen tutorias para los estudiante que 

requieren ayuda en clases como matemáticas, químicas, etc, 

etc. 

b) . - carácter Internacional de los estudiantes. 

La diversidad de nacionalidades de los estudiantes es 

algo que también hace diferente a esta institución, de las 

demás de Honduras, para 1994 la EAP cuenta con estudiantes de 

14 paises diferentes de toda América, la mayor cantidad de 

estudiantes provienen de Honduras y de Ecuador en igual 

proporción. En aiios anteriores se tuvo estudi"antes de 

universidades de Africa y de España. Esta situación crea un 

ambiente pluricultural que ayuda a los estudiantes a conocer 

caracteristicas y problemas de otros paises. 

La figura 5 .  muestra la distribución de los estudiantes 

de ambos sexos, segun su nacionalidad, en la E.l;P. 

" 
" 
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2 ) . Los Docentes. 

Los docentes de la EkP provienen de diferentes paises del 

mundo. Son profesionales con una amplia experiencia en campos 

relacionados a l a  producción agropecuaria . 

E l  cu=po de docente de l a  EAP ,  esta formado por 116 

profesionales, de los cuales serca de 60 dan cátedras y e l  

resto son instructores de campo. Este grupo de personas debe 

poseer un nivel académico acorde con las actividades que 

realizan, en el cuadro 33 se presenta l a  distribución de los 

docentes de acuerdo a su nivel académico. Los profesores 

deben de tener titulo de doctores o rnaestrias y los 

instructores deben tener un titulo de licenciaturil o minimo un 

nivel de bachiller universitario. 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidild de 

docentes por su grado académico en la EAP .  

Cuadro 3 3 .  EJ,p , Docentes por grado académico 1.994. 

G�G DOCTOR MAESTRÍA ING. AGR AGR. 
. 

CANTIDAD " n " " 
PORCENTAJE ' 2 8 . 4  �8. 9 3 6 . 2  � 6 . 3  

Puente ' Oficina de Person�l, EAP .  1994. 
Plan de estudios Programa de Ing. Agr. 1.994. 

TOTAL 

no 
"' 

Los docentes con doctorado que laboran en la EAP. están 

repartidos entre vados da los departamentos de la� áreas 

funcionales de la Escuela .  Yarios desarrollan funciones de 

producción y mercadeo, y al mismo tiempo son docentes. 
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Agrupando el personal Ph.D, por área funcional su 

distribución quedar1a así: 

Académica, Producción y mercadeo: 

Horticultura . . . . . . . . . . . . . . . . �· 

Ciencias Básicas . . . . . • . . . . • •  3 

Agronomía . • . . . . . . . . • • • . . . .  - � 1  

Economia . . . . . . . . . . • . • • • • . . . .  2 

Protección vegetal. . . . . . . . . . 4 

Zootecnia • • . . . . . . . . . . . . . . • • •  5 

Recursos tlaturales . . . . . . . . . .  3 

Desarrollo rura1 . . . • • • . . . . . •  1 

Administración . . . . . . . . . . . . . . 5 

Proyección . . . . . . . . . . . . . • • . . .  1 

En varios de los departamentos el nómera de doctores es 

reducido, pero en ellos tambien labora personal con nivel de 

maestrias. 

Los docentes en la EAP ,  por lo general imparten dos o 

tres materias por año, aparte de eso colaboran en los procesos 

de investigación ,  extensión . Muchos de ellos colaboran en 

las investigaciones de tesis de los estudiantes. 

Como se puede notar la EAP es poseedora de un cuerpo 

docente muy numeroso y de un alto nivel acadómico, l.o que 

revierte en que los estudiantes puedan contar con una 

anseñan?-a de meJor calidad. Es necesario tomar en cw,nta que 

e l  hecho de que Zamorano disponga de este tipo de personal, 

demanda a su vez muchos recursos fisicos y económicos. 



3 ) .  otros Recursos Humanos. 

Toda la actividad que desarrolla la EAP requiere además 

del personal docente, de un gran nümero de empleados para las 

labores adll!inistrativas y de; los campos 'de producción. Este 

personal es seleccionado cuidadosamente ya que de una u otra 

interviene formación del estudiante¡ 

principalmente los obreros de campo que enseñan a los 

estudiantes las destreza en el manejo de implementos básicos 

de agricul-c.ura . 

Zamorano cuenta con u n  total de 830 empleados. La 

diversidad de producción para la enseñan�a demanda mucha mano 

de obra, es por esta raz6n que el mayor nUlllero de empleados l o  

representan los obreros de campo. 

Para ilustrar lo dicho presentamos en forma gr6fica los 

datos sobre el personal de la EAP. 



llil ' 

Figura 6.  Empleados por Categor.ias, EAP. 1 9 94 

Campo 
5 1 0  

Docentes 
1 4 0  

Administración 
1 0 0  

' 



d. Recursos Ftsicos. 

Desde su creación, el Zamorano fue dotado de los recursos 

necesarios par el desarrollo de la actividad educativa y 

productiva en la agricultura. La Escueia cuenta con: 

1) . Terrenos. 

La EAP en compración con los demás Centros d e  Educación 

Superior Agrícola es la que posee mayor BA�ensión d e  terrenos 

para l a  agricultura; son aproximadamente 

coresponden a la menor parte de sus tierras, 

ubicadas en el valle del río Yeguare. 

600 ha. que 

y que están 

Estas tierras presentan una alta vocación agrícola , en su 

mayoría son planas y actualmente estan tecnificadas en un JO%. 

La mayor parte de sus terrenos lo consti�uye la reserva 

forestal del monte Uyuca en la cual se encuentra gran variedad 

d e  especies madereras entre coniferas 'I latifoliadas, esta 

parte esta sep.:n:ada por pocos kilómetros del valle. 

La extensión total de tierras de la EAP es de 6SOO ha. 

(Reporte Anual 1991-1992), que se e>.�ienden desde los 650 msnm 

del valle, hasta los 2000 wsnm en la cúspide del monte en la 

cual existe una variada flora y fauna natural e introducidas. 

Esta diversidad biológica le permite al ZQmorano ofrecer 

a sus estudiantes el mejor ambiente posible para el 

aprendizaje de las técnicas agrícolas, la experimentaci6n , y 

los método s de preservación del medio. ( 4 l )  



Otro recurso de vital importancia para que la EhP pueda 

funcionar como lo ha hecho, lo representun las fuentes de agua 

que se encuentran ubicndns en el bosque nublado del monte 

uyucn dentro del área de reserva y que abastecen de agua a 

casi todo el Valle. 

2 } .  Construcciones e Instalaciones. 

La enorme infraestructura fisica con que cuenta Zamorano, 

es algo que pocas instituciones han logrado desarrollar a lo 

largo del tiempo. 

En cowparación con la infraestructura que la EAP tenia en 

la decada de los 7 0 ' s ,  su expansión ha sido evidente, en los 

ultimes anos la EAP tienel entre otras cosas: 

Un sistema de conducción de aguas apro�imadamente �5 

"". 

Un sistema de riego por gravedad para mas de 30 

hectáreas. 

Más de una docena de reservorios de agua. 

Vias de acceso a todas sus propiedades y áreas 

productivas (25 ha. } .  

Cinco invernaderos de diferentes tamaños .  

Edificios. 

17 Aulas de cla¡¡c. 

Un salón auditorium para mas de 200 personas (Sala 

cine) . 

- 1 Información proporcionada p<>r l-a sección de Planificación y 
desarrollo 



Un Centro Estudiantil con varias dependencias. 

Un comedor con capacidad para 700 personas. 

1 Clinica médica • 

l.O Edificios para Do=itorios 
• 

con capacidad para 750 

estudiantes . 

Mas de 100 viviendas para <ü personal docente, técnico 

y administrativo . 

Entre otras. 

e. Recursos Econ6mjcqs. 
Por su c<J.rácter benefico y sin fines de lucro, la EAP 

desde su creación en 1942 ha sido objeto de constantes 

donaciones y apoyo económico por parte de varios organ�smos 

internnciannles. 

La lOias importante de las donaciones fue hecha por la 

United Fruit Compani al momento de la fundación, y fue de $ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Esta suma tenia como propósito la creación de 

un ''Fondo Dotal" depositado en una cuenta bancaria que genera 

intereses que servirán para el funcionamiento de la 'Escuela y 

con los cuales se cubre las becas parciales de US$ 7, 000 que 

se otorgan a todos los estudiantes. Esta beca cubre 

aproximadamente el 48% del costo anual de matricula que es de 

USS 1 4 , 6 0 0  por estudiante. 

Actualmente los fondos operativos de la escuela provienen 

del cobro de la matricula que le corresponde pagar a los 

estudiantes y que tiene un monto de USS 7 ,  600, también cuenta 



con los ingresos del fondo dotal y de la venta de semilla, 

ganado de cri& y productos de las granjas de la escuela. 

Además hay un sin num=o de donaciones publicas y privndas que 

s e  reciben todos los años. 

La Escuela presenta una estructura de costos consolidados 

en tres rubros en los cuales agrupa diversos gastos. En el 

CUadro )4. presentamos los gastos de Zamorano en series desde 

1985 y el porcentaje que corresponde a cada rubro del gasto 

total. Es de anotar que cada afio (salvo el 91) los estados de 

resultados de la EAP han terminado en déficit, el dinero para 

cubrir este déficit sale de los intereses que genera el fondo 

dotaL 

Cuadro 3 4 .  Presupuesto de Gastos de l a  EAP . desde 1985 
a 1992 en miles de Dólares. 

RUBRO "' "' " " '' " " " ' 

DOCEI!C!A 

" 

3101 3675 4217 �80S 5593 5606 4216 8076 6 6 . 5  

o .  AHO!I. 
10.)4 '" '" 1141 2890 1651 2416 1304 1o.e 

e. OPER . 

"' 1101 1188 1206 n9s 38íJ 3227 2763 2 2 . 7  

TOTAL 
5069 S6Sf> 6402 7255 978.1 1113 01859 12.14 100.0 

' '· 

OEP!CIT 
"' "" "' " " "' (872 1093 

, 

Fuente: El Autor, Basado en infromación de la Sección de 
presupuesto, EAP. 1994. 
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El cuadro 34 nos muestra que solo los gastos de operación 

de 1992 son mayores que los presupuestos totales de los otros 

centros de Educación Agricola en Honduras. El rubro de 

docencia es el mas fuerte en este presuPuesto, esto se debe a 

que los docentes en la EAP devengan sueldos �uy superiores a l  

promedio del p�is por su condición de eh�ranjeros. 

Los gastos de operación son el rubro mas baj o ,  ya que a 

pesar de que el personal de campo es el mas nwneroso sus 

salarios son bajos y pagados en moneda nacional. 

f. Objetivos currículares de la EAP. 

l) . Generales. 

a )  . Proporcionar al estudiante las bases cientificas y 

técnicas para que pueda desempellarse exitosamente como 

Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciatura. 

b) . Facilitar al egresado su inserción en la sociedad, 

como un ente profesional de cambio positivo, can espiritu 

de superación personal, innovador y de servicio. 

e) . Formar un egresado seguro de si mism.o, · capaz de 

resolver retos prácticos y de crecer en la profesión al 

ritmo de l a s  innovaciones ci<>-ntíficas y tecnológicas. 

2 ) . Especificas. 

a) . Formar un profesional capa� de comprender, manejar e 

innovar los procesos agrícolas productivos, incluyendo el 

procesamiento y comercialización de los productos y los 

servicios agrícolas complementnrios. 
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b ) .  Sensibilizar y capacita r  nl egresndo en la importante 

función de manejar racionalmente los recursos naturales 

disponibles para la producción agricola, asegurando la 

sostenibilidad a largo plazo de loS procesos primarios y 

el bienestar y beneficio de las generaciones futuras. 

e) . Capacitar al egresado para la validación e innovación 

de los conocimientos y tecnologias agricolas atinentes a 

los procesos productivos, por medio de la investigación 

cicntificn y el aprender haciendo. 

d) . Formar un egresado capaz de completar e�:itosamente 

programas formales de educación de posgrndo en ramas 

especializndas de la educación agricola superior. 

e) . Capacitar al egresado en el establecimiento de 

relaciones armoniosas personales y con la sociedad 1 

comunicándose efectivamente 

profesionales y público en general. 

El programa académico que ofrece 

productores, 

la EAP es una 

combinación de teoría y práctica en ciencias · básicas, 

agrícolas, pecuarias, administrativas, económicas, ambientales 

y de desarrollo. Se da mucho én:Casis a la producción 

agropecuaria y a la agroindustrializaclón, permitiendo al 

estudiante zamorano la oportunidad de evaluar progrnmas de 

integración horizontal y vertí cal en la educación 

agricola. (35) 
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g. El perfil de Graduado �amorano. 

En su nuevo plan de estudios para la carrera de Ingeniero 

Agrónomo, Zamorano presenta el siguiente perfil; 

El Ingeniero Agrónomo Zamorano es u"n profesional formado 

bajo un sistema de enseñan�a superior técnico práctico, con 

bases cientificas modernas y enmarcado en la filosofla de 

"Aprender Haciendo"; capaz de: 

Producir, procesar y comercializar bienes y servicios 

agrlcolas, administrando eficientemente los recursos 

biológicos, fisicos, económicos y humanos disponibles, 

para contribuir al desarro llo socio económico y al manejo 

racional de los recursos naturales. 

- Actuar con responsabilidad, competencia, voluntad de 

servicio, creatividad y seguridad en el ejercicio 

profesional. 

Establecer buenas relaciones personales y comunicarse 

eficazmente con otros grupos profesionale�, los diversos 

ac�ores del sector agrario y público en general. 

Planificar, realizar y evaluar en forma independiente 

y eficiente proyectos y actividades agrlcolas. 

Diagnosticar situncionP.s, comprender interacciones y 

a través del análisis cri�ico, Ofrecer y aplicar 

soluciones de su competencia profesional, con cierto 

grado de especialización en rubros especificas de la 

producción. 

Innovar y mejorar los procesos productivos por medio 
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de la investigación cientifica y el aprender haciendo. 

usar ln computación, la información técnica en inglés 

y otras herramientas ¡:¡fines que complementen 

excelencia profesional. 

- Crecer constzmtemente en el ejercicio profesional. (35) 

El Ingeniero l'.grónomo es un profesional integral que conoce, 

hace y mantiene actitudes de crecimiento profesional y 

servicio permanente. En forma resumida, asi; 

l) Conocimientos. 

Todos los relativos al agro, incluyendo la comunidad 

humana, el ecosistema y el marco económico. Dominio de los 

aspectos teóricos relativos a la producción animal y vegetal, 

protección vegetal y al manejo e industrialización de tales 

productos. conocimientos suficientes de las ciencias básicns 

on >U ejercicio profesional, incluyendo áreas 

sociológicas, económicas y administrativas relativas al agro. 

Conocimientos complementarios en campos tales como los 

idiomas, la computación e informática y las comunicaciones. 

2 )  Habilidades. 

El graduado Zamorano, está formado para enfrentar 

situaciones profesionales que demanden tanto preparación 

Ci.entífica-Técnica corno sentido y capacidades para trabajo 

práctico. Está habilitado para ello por los laboratorios do 

práctica de c:ampo, los laborato�:ios científicos, los programas 

de producción independiente y la investigación individual .  El 

cgresado tiene hábito de estudio y ha desar�:ollado una actitud 
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especial p;;;ra la observación y la habilidad para comparar 

situaciones análogas y encontrar respuestas efectivas. 

La educación 6amorana provee experiencia para el cultivo 

en laderas y la incorporaci6n de tie±ras marginales a la 

producción agrícola, asi coJno el manejo de maquinaria y equipo 

especifico de producción agrícola y pecuaria en la gran 

empresa. El dominio del Inglés, la Redacción Técnica y el 

control de la actividad fisica y la salud corporal, completan 

su formación integral .  

J )  Actitudes . 

La filosofia educativa zamorana produce un profesional 

seguro de s i  mis:..o y convencido de que los c<uubios son 

posibles si lo seres humanos deciden realizarlos. Posee otros 

comportamientos positivos, como la puntualidad, la 

rcsponstibilidad, la perseverancia y la eficiencia. ( 3 5 )  

orientaciones en el Perfi l .  

No todos los egrcsados Zamoranos obtienen una formación 

exactamente igual. A partir del décimo periodo academico, se 

permite que el estudiante elija su campo de mayor· interés. 

Durante su carrera cada estudiante debe involucrarse en un 

proyecto especial 

individual que 

de investigación 

incluya uno de 

o gestión 

los tres 

empresarial 

aspectos : 

experimentación , producción o extensión. Este proyecto tiene 

una duración máxima de tres trimestres completos al final de 

la carrera . 

Al mismo tiempo, el estudiante elige algunas asignaturas 
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optativas de un repertorio general, complementando asi un 

campo de orientación. (35)  

h .  Plan de Estudios. 

Zamorano fortaleció su programa a lo largo de sus cinco 

décadas, desarrollando las asignaturas , laboratorios, espacios 

y programas necesarios y en concordancia con los avances 

cientificos y tecnológicos de la carrera. 

La acreditación de los estudios en Zamorano a nivel de 

agrónomo se hace por medio de un diploma; que es reconocido 

por el Hinisterio de Educación Püblica. Adicionalmente, el 

Hinisterio de Relaciones Exteriores autentifica el documento 

a los estudiantes extranjeros. Este sistema ha operado por 

más de 50 afies, siendo reconocido en el extranj ero por muchas 

universidades para propósitos de transferencia y estudios más 

avanzados. 

Duda la tradición , calidad y demanda para este nivel de 

estudios, Zamorano mantiene el diploma a nivel de agrónomo, 

completando los 3 años, dentro de su programa de estudios. 

Con el fortalecimiento de la institución, y la demanda 

por una mejor preparación del graduado; Zilmorano estableció la 

carrera de lngeniería Agronómica a nivel de Licenciatura. Las 

capacidades humanas, fisicas y financieras permiten a Zamorano 

un programa de enseñanza amplio, profundizando en los varios 

campos de orientación de la carrera agrícola. (35)  

aasta 1993 el programa de ingeniería tenia dos sistemas 



de estudios, el primero consista en un solo nño de estudioe a 

tiempo completo; y el segundo se desarrolla en dos años de 

estudio y trabajo de medio tiempo en el cual los estudiantes 

realizan actividades relacionadas con sú especialización. 

1 ) . Teoria. 

Los cursos teóricos en la EAP en el plan de agrónomo 

están distribuidos de la siguiente manera. 

cuadro 3 5 .  Distribución de los cursos Teóricos y 
créditos por áreas de enseñanza en el 
programa de Agrónomo . 

AReA # CURSOS CRÉDITO % del Total 

Estudios Grls. 9 H " 
ce. Básicas . D " " 

Agr. General 9 16 1 0 . 1  

Horticultura . ' "' 9 
Agronomía ' 6 ' 
Protección Veg. ' 9 5 
Zootecnia 6 l9 " 
Eco. y Agroneg. 5 15 9 - •  

Desarrollo Rural ' 9 9 
RR.NN. ' 9 5 

Electivos 5 e 5 
TOTALES " 158 105 

Fuente: El Aut:or , basado en el Pcnsun de estudios EAP ,  1993 . 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de materias se 

encuentran en el área de Ciencias Básicas, esto es resultndo 

de la nueva re-orientación curricular que se realizó en el 
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Zamorano. Con esta acción la Escuela trata de ampliar los 

conocimientos básicos (C. Naturales, c. Sociales, C. Humanas) 

de sus estudiantes para que asi, puedan tener un mejor 

entendimiento de las ciencias aplicad'as a la Agricultura 

(c. N . ,  c . s . ,  C . H . )  y un mayor radio de acción, convirtiendose 

en un profesional generalista. 

A continll3Ción veremos corno se distribuyen las materias 

por los periodos académicos y los créditos asignados a cada 

uno de estos. 

a ) . Distribución de Asignaturas . (35) 

PERIODO I 

PR-1013 1\gJ'iG. Rec.Nat. uc. 

CB-1044 Materodticas ' 

CB-1024 Biologia ' 
CB-1013 E�paño1 

CB-1031 Intro. • b Comput. 

DP-1012 Deportes ' 

PERIOOO m 

CB-1034 Quim. O>:gán. "'" 

CB-1094 Matemáticas m 
AG-1024 lntroduc. suelos 

B0-1013 Olericu. Gral 

CB-1103 Fieiologia Vegetal 

I,.G-1011 Topogratia Agrio. 

' 

' 

' 
' 
' 
, 

" 

' 
' 
' 
' 
' 
' 

" 

CB-1054 

cB-1054 

CB-1074 

D.R-1023 

DR-1113 

DP-1021 

PERIODO TI 

Quca Inorgánica 

llatem u 

Biologia n 

Común. Técnica 

Sistemas Agrarios 

Deportes u 

PERIODO 'V 

I!D-2023 Prop. M Plantas 

PV-2013 1\<J.lc�as 

cs-;ulJ Física 

AG-2044 Fertil. ' � .. fu o. 

E.h-2013 contab. Gral. Agr�c. 

cE-Zl22 Inglés ' 

' 

' 

' 
' 
' 
' 

" 

' 
' 
' 
' 
' 
' 

n 
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PRRIODO y PERIODO VI 

DI\-2033 Sociologia ' 110-2033 Riego" ' oronajco ' 
liG-2053 Produc. cult. aá�icos ' IIG-207J :;>):Oduc. Cult. tndu"- ' 

AG-2063 M;iquinaria Agricola ' PV-2033 Fitopatologia ' 

PV-2023 Entomologia ' CE-2143 Intro. Eatadhtica ' 

R1h20l3 Ecologla ' Z0-2013 Acuicultura ' 
CE-2132 Inqlea " ' CE-2152 Ingles m ' 

" " 

PERlOIIO VII PER!O!JO yiJI 

Z0-3084 Alim.y Alimentación ' EA-3034 Adm. '" Agrot'\egocios ' 

H0-3034 Fruticulturll GraL ' 1!0-3043 Proc. Prod. Agrio. ' 

Z0-3033 Pastos ' ron•ajes ' zo-JMJ Prod. llo-Rumia.m;es ' 

CB-3163 Gené'tica ' EA-3043 Finan� as ' 

EA-3023 E con. Gral .  ' llgr=- ' Rll-3023 Silviculturll ' 
Cll-3172 Inglao '" ' OB-3182 Inglés " ' 

'" " 

PERIODO IX PERIODQ X 

zo-3064 Produc. Rumiantes ' 

Z0-3053 Proo. Prod. PeouarioB 3 

EA-3053 Prep. Ev�l. Proy. Agrl. 3 

DR-3043 De�. �grlc. comUn. 3 

CB-3192 lngléa VI ' 

CB-4203 Filo�. Invoot . 

CB-4214 Estadioticn II 

oR-4063 Hét. Comunicac�ón 

Curso según Orient. t  

curso segUn oriont. II 

lB 18 

-4996 Proy. Esp<!oihl 6 



l'!)BH>ODO l(l 

E��4063 M&rcadotec�ia 

CB�4223 Biotecnologia 

PV-4043 Manejo Agroquimicos 

Curso a&gún oriant.III 

Electi'>"o 

OR�-+971 Taller Redac. 

' 
' 

' 

' 

' 

" 
' 

PERIODO XII 

EA-4073 Sist. Decis. Geren. 

OR-4053 Eist. Hond. y Latin. 3 

Curoo según orient.IV 

Electivo 

-4981 s""'inario 

" 

' 

SegUn �tos datos vemos que los primeros nueve periodos (de primer 

a tercer ai>o) rien<>n una carga "qu!.ta�l"a de 6 materiac cada uno, la 

auignación de créditos e�ta en el orden de l7 a 19 por cada periodo. 

Para el programa de Ingeniería desde el décimo periodo la cantidad 

de materius es da S por periodo, 111 carga eA menor pero esto se dobe a que 

el estudiant"' deb" d<>dicar part<> de �u ti""'po al des,.rrollo de un proy<>cto 

<>&pecial (TESIS ) ,  log cr6ditos varian desd" 18 a 14 dependiendo de laa 

materia�, aderoás los estudiantao deben tomar cursos tipo seminario" y 

"'"Uere&. 

Para el programa d<1 lngenltiro los eatudiantao tienen a parte d" lo• 

curaos lnsthucionales, Loa que ==aspoaden a ca<la depart"m,.nto u 

orientación que deaeen tom,.r. Estos curaos son los siguiente. 

CURSOS OBLIGATORIOS SEGÚN ORlEN7ACIÓN 

HOBTIC1JLTURb "' AGRmiOMfZ, "" 
H0-4054 Oleric.,ltura Avan�"da ' AG-�084 Agronomía Avnnzadn ' 

ao-�064 Yruticultura .O.vanzada ' ;.G-�094 llutrición Vegetal. ' 

H0-4074 Horticultura Orno;mental ' AG-4104 Fitomejoramlento ' 

H0-4084 ri�iologia Poscoaccha ' AG-4114 TecnoL Semillas ' 



Z0-4074 �utrición Animal 

Z0-4084 Rep�odu<:<:ión -".nirnal 

Z0-4094 Hejo�amlento Animal 

Z0-4104 Kan. Animal. Domóutic. 

ECONOHI� fiCRICQL8 

EA-4084 Hacroeco. ' Po l. ,>,gric. 

El\.-40!?4 Contab. ,, COStOS 

EI'.-·HO-ó Hétodos Cuantitativos 

El'.-4ll4 lBO):"ia Hicroeconómlca 

DESARROL!,Q RliRAL 

DR-4074 Econ0111i� Rural 

DR-4084 Formas Organ .S oc. llural 

DR-4094 Ad!oón. Proy. Desarrollo 

DR-4104 Sii>C. rnvel't:. Soci.al 

' PV-4054 Pl�gaa Cult. Trop . I  ' 

' PV-4064 PlagBA CUlt. T�op.ll4 
' 

' PV-4074 Control Biológico ' 

' PV-4084 Han. Intgr.de Plgs ' 

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

m<-4054 Utili:. Reco. N<>.t. 

!Ul-4064 Pr<Jt . Recs. N<lt. 

P-ll-4074 Planif. R"co. !la"::. 

RN-0444 Hedic.y HC!t:. Ha.nejo 

;¡¡¡¡m 

IIU\BIWOS N\EA DF. CmlCE!tr!IACIOII 

Proy. Especial (TESIS) 

Taller ,, Redacción ".r<le. 

Scmin:lrio 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

* El Proyecto Especial, Taller de Redacción y Seminario se 

programan a lo largo del Programa de Estudios. El total 

de créditos requeridos para el grado de Licenciatura es 

de Z6:>.  (35) . 



' 
2 ) . P�acticas de Campo y Laboratorios. 

a) Lªboratorios cle campo. 

Al entrar a este punto es necesario que se explique uno 

de los elementos claves del sistema educativo Zamorana, {40)  

se trata de la filosofia del "aprender-haciendo''. 

El sistema educativo Zamorano, desarrolla en el 

estudiante habilidades prácticas en todos los aspectos de la 

agricultura. zamorano cree que: 

0Los profesionnles más útiles para la sociedad son 

aquellos gue pueden ''hacer" además de "pensar" .  

0Las habilidades para resolver problemas se deasrrollan 

mejor en condiciones de la vida real. 

0Los conceptos se aprenden mejor a través de práctic<l-s de 

campo y de laboratorio, ligadas a clases bien estructuradas. 

0Las experiencias de campo fomentan la confianza que 

destaca al graduado Zamorano en su desempeño profesional. 

0LOS desafios resultantes de la experiencia práctica 

contribuyen a la formación del carácter y al desarrollo del 

liderasgo. (40) 

Al utilizar esta filosofía Zamorano hace que los estudiantes 

hagan con las manos lo que aprenden en la teoria. (35) 

L<:J preparación académica que reciben, capacita a los 

graduados a resolver los diferentes problemas que afectan 

diariamente a la acT;ividad agrop,.cuaria y el desarrollo rural 

de los distintos paises de América Tropical. 

Durante SUG estudios, los alumnos deben asistir a 46 
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laboratorios de campo o módulos de campo en grupos de 6 a 12 

estudiantes cada uno. Los contenidos de estos módulos están 

diseñados para permitir al estudiante adquirir conocimientos 

y eXperiencias fundamentales de las • ciencias agricolas. 

Durante los primeros tres años de estudio, el alumno 

tiene la obligación de aprender-haciendo 4 horas diarias, en 

lns diferentes secciones de los departamentos de Horticultura , 

Agronomia, Recursos llaturalen, Zootecnia, Economia Agricola y 

Protección Vegetal y Desarrollo Rural. Cada semestre 

académico el alumno debe asistir a cinco módulos de campo. 

Cadn módulo tiene una duración global de 7 2  horas de 

adiestramiento práctico supervisado por un instructor 

especializado. (35) 

En resumen la parte práctica del estudio en Zamorano, 

asta fo�mada por: 

TOTAL HODULOS "' 48 

TOTAL HORAS "' 3240 

TOTAL CREDITOS "' 1.5 

b )  Laborijtorios da aula. 

Estos se encuentran distribuidos a lo largo de los cuatro 

años de estudios en las diferentes áreas de enseñanza, el 

número de creditos asignado depende de la materia y de las 

horas semanales que se ofrescan¡ por lo geneal cada seción es 

de una a dos horras y los estudiantes se reparten en gropos 

que van de JO a 50 segun la capacidad de las instalaciones y 

1 
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del tipo de pr6ctica que se desarrolle. 

J ) . Programa Resumido de Estudios. 

Al pasar los cuatro afias académicos el estudiante de 

Zamorano habra cumplido con lo siguiente. 

Programa 
Académico 

Ciencias Básicas 
CUrsos Técnicos 
Laboratorios Prácticos 
Cursos comúnes 
CUrsos según Orientaci6n 
cursos Elcctivos 
Seminarios 
Taller 
Proyecto Especial 

TOTAL 

Unidades 
Valora t i  vas 

" 
>OS 

" 
" 
" 

' 
' 
' 
' 

"' 

Al finalizar los estudios zamorano otorga ul Titulo de 

Ingeniero Agrónomo con orientación en: Horticultura, 

Agronomía , Protección Vegeta l., Econornia Agrlcola 

(Agronegocios) , Zootecnia , M<J.nejo de Recursos ltaturales y 

Desarrollo Rural .  

L Ev;,hJación. 

1) . Profesor - Alumno. 

Esta se rcali:>;a de manera general a tr<:>vés de e>:amenes 

escritos cada mes. DUr<Ulte el trimestre dependiendo del 

sistema de evaluación de cada maestro ,  el estudiante puede 

realizar dos o tres examenes sobre los contenidos impartidos. 

Existe completa heterogeneidad en el modelo 

evaluativo que utiliza c�da profesor en el Zamorano, ya que 



' 
las autoridades responsabilizan a cada docente de la forma en 

que debe medir el aprendizaje de sus alumnos . 

2 ) .  Alumno - Profesor . 

El presente año, Zamorano a trav�s de la Decanatura trata 

de desarrollar un nuevo modelo de evaluación estandar que 

pueda ser aplicado y que refleje de manera fiel el sentir de 

los estudiantes con relación al desempeño del docente y al 

desarrollo y contenido del curso ofrecido. El modelo que se 

viene usando hasta el momento, es considerado por la 

Decan,tura como illlil herramienta obsoleta que ofrece poca 

información para retroalimentar la actividad docente y mejorar 

la calidad. En el anexo 3 se muestran los modelos de 

avaluación usados en Zamorano, para que puedan ser analizados 

por quien tenga interés en este terna. 

3 } . Institución - Docentes. 

En este sentido no se tuvo mayor información sobre como 

la institución evalúa o colifica la actividad docente y el 

desempefio de sus profesores, solo se imformo que se prentende 

obtener, a través de la evaluación que realicen los 

estudiantes, ciertos pararnentros que permitan a la instituci6n 

orientar y apoyar al docente para mejorar su labor. 

i .  Metoctologia de qnsefinnza. 

Los cursos en la EAP se imparten bajo un modelo Teórico-

Practico dentro de la filosofia de " Aprender Haciendo " · 

Los docentes dependiendo del contenido de la materia 
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utilizan métodos como: Clases magistrales (en su mayoría) o 

participativa::;¡ trabajos de grupos, giras demostrativas, 

debates. Para este fin se apoyan en varias técnicas 

didacticas como : Pizarras, audio-visuales, papelógrafo, etc. 

Los estudiantes pueden ser subdivididos en varios grupos 

si la matarla <>si lo exige. Se trata de desarrollar un 

ambiente de participación y discusión =1tica de los p;r;-oblemas 

a observar, ecste método puede ser definido corno un "método de 

educación activa" en el cual se induce una alta participación 

estudiantil; es necesario señalar que esto se liaita al tipo 

y contenido de las materias impartidas y en algunos casos a la 

disponibilidad de recursos físicos y económicos. 

k. Unidad�s de apoyo. 

1) . Biblioteca Wilson Popenoe. 

La Bibliotec<� Wilson Popenoe cuenta con una Iiloderna 

infraestuctm;a ¡ tiene un área de llOO metros cuadrados de 

construcción, cuenta con mas de 20000 volúmenes y 1000 titules 

de reYistas cientificas periódicas y con sistemas de 

información y bases de datos en discos ópticos. 

La biblioteca cuenta con salas de lecturas, áreas de 

colecciones y administración, áreas de investigación y sala de 

colección y recopilación de bases de datos. 

Los servicios que presta esta biblioteca no pueden ser 

catalogados como muy buenos , la atención y la organización, 

dejan mucho que desear todavia. En cuanto a la actualidad de 
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la información, la mayor parte de los ejemplres de libros y 

publicaciones son ediciones antiguas. Entre las publicaciones 

m�s actuales se encuentran principalmente las de la FAO. 

El público que se atiende es principalmente el de la 

Escuela,_ sin embargo muchas personas de Tegucigalpa hacen usa 

de los ejemplares de esta biblioteca 

2 ) .  centro de cómputo. 

El Centro de Cómputo trabaja bajo la supervisión directa 

de un especialista en este c<Unpo. Tiene como objetivo dar 

servicio de cómputo a todos los departamentos técnicos y 

administrativos en investigación, producción , educación y 

administración. 

En el campo educativo este centro apoya en el registro de 

notas, mantenimiento de datos de estudiantes , co=ección y 

preparación de exámenes, a¡;i corno en entrenamiento teórico 

práctico de los alumnos en el uso de computadoras para 

agricultura. 

Todo estudiante tiene la oportunidad de tomar cursos de 

inform.ática y uso de computadoras que hoy constituyen una 

herramienta muy ütil para el desarrollo de la Agronom1a. 

3 ) . canchas Deportivas. 

EXisten campos de fütbol, baloncesto, canchas de �enis, 

béisbol, voleibol, piscina y gimnasio donde el estudiante 

pr6ctica deporte, se ejercita fisicamente y se relaja 

mentalmente . 
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4) . Herbario "PAOL C. STAUDLEY" .  

El herbario opera eficientemente desde 1943, fecha en que 

fue fundado por el Botánico Juvenal Valerio Rodríguez . A 

partir de esa fecha y gracias al esfuerz;o de distinguidos 

Botánicos como Louis O .  Williams, Paul C. Standley y Antonio 

Malina, se ha recolectado, identificado y preservado muchas 

especies de la flora de Honduras y de Centroamérica. El 

Herbario "Paul C. standley" está representado por :J J O  

familias, 2510 géneros y más de 170,000 muestras y es sJ.n 

lugar a dudas el herbario más valioso de la región 

Centroamericana . 

5) . Laboratorios Agroindustriales. 

Varios laboratorios agroindustriales funcionan dentro del 

campus lo que permite al estudiante trabajar en procesos de la 

transformación agroindustrial de los alimentos . Este es uno 

de los aspectos más importantes de la educación 1'Zamorano" .  

Procesamiento de semilla certificada 
Procesamiento de alimentos 
Procesamiento de concentrados 
Procesa:r..iento de productos lácteos 
Procesamiento de productos cárnicos 
Procesamiento de frutas y hortali?,as. 

6 ) . Vehiculos de apoyo. 

La EAP cuenta con un parque automotor de aproximadamente 

83 vehiculos de diferentes tipos, desde camiones para carga, 

buses par¡¡. transporte de personal ,  camionetas y :motocicletas. 

Todo equipo sirve para '" moviliz11ción de 

estudiantes, docentes , investigadores y empleados do 

diferentes departamento, a los lugares donde se realizan las 
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investigaciones o trabajos de extensión y/o capacitación . 

cada departamento cuenta con un grupo de vehiculos de acuerdo 

a su actividad principal, los departamentos con mayor número 

de vehículos son ; Desarrollo Rural, •Protección vegetal y 

superintendencia. 

l. Los egresados Zamoranos. 

La �� ocupa el pr�mer lugar e n  número da graduados de 

todas los Centros de Educación superior de Honduras. Hasta 

�993 cuenta con un total de 3 ,  243 egresados del plan de 

Agrónomo. 

En 1988 la EAP graduó la primera promoción de Ingenieros 

Agrónomos y hasta el rnmnento existen JS<: graduados con ese 

titulo. 

Los graduados de la EAP se encuentran repartidos en la 

mayoría de paises de América Latina. Esto Hace que el impacto 

de la �� en la agricultura y el desarrollo de nuestros países 

es mucho mayor que el de otros centros. Desde l946, fecha de 

la primera promoción, el número de graduados ha tenido grandes 

variaciones, existen promociones tan pequefias como de 3 5  

estudiantes hasta las mas numerosas con l6S en e l  9 3 .  

La EAP mantiene el seguimiento de sus graduados , las 

direcciones de estos se actualizan constantemente para poder 

mantener contacto .  1>. nivel internacional. existe una 

Asociación de Egresados y en cada uno de loe países, con un 

alto número de egresados, también se han formado "capítulos" 
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de asociaciones que se encargan de mantener contacto con los 

egresados y con la EAP-

El contacto de la EAP con sus egresados en muy valioso en 

e l  sentido en que estos proporcionan ,la retroalimentación 

necesaria para que la Escuelil tome acciones correctivas o 

reafirme sus aciertos en el ámbito educativo. Por otro lado 

los egresados son un factor importante en la divulgación y en 

la selección de nuevos postulantes a ingresar a la Escuel a .  

E l  prestigio que Zamorano s e  ha ganado, está dado en gran 

parte por el buen desempeño que sus egresados han demostrado 

en las diversas funciones que les ha tocado desempeña r ,  entre 

los egresados Zamoranos se cuentan a varios Hinistros de 

Agricultura o de otras dependencias estatales, empresarios de 

gran éxito nacional internacional, Banguc?.ros, 

ugroindustriales, etc, etc. 

Existe entre los egresados una gran camaradcria y apoyo 

para los zamoranos que se gradúan cada año, estos les ayudan 

a ubicarse en puestos de trabaj os e invitan a participar 

activamente en las asociaciones de graduados. 

A continuación el cuadro 3 6 .  muestra los datos del 

nfunero de es;::ud:iantes matriculados, los graduados, y retirados 

a partir de la clase SO. 

l 
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cuadro 3 6 .  EAP, Graduados y retirados por clase. 

desde 1980. 

CLASE HATRI . G�. RETI. 'tGRAD. DECER.% 

" " " " " " 

" " " " " " 

" m " " " " 

" 154 "' " " " 

" "' "' " " " 

85 m 109 " " " 

86 '" '" " " " 

" "' "' " " " 

" m m " 57 " 

" 207 "' " 67 " 

" '" w 65 " " 

" "' '" " 77 " 

" "' "' " 57 " 

" m "' " n , 

Fuente: Oficina de Registro, EAP. 1994 

Se puede observar como Zamorano ha incrementado el número 

de graduados en un 120 % de la clase SO a la 9 3 .  Esto muestra 

la gran acogida que ha tenido la Escuela en la última década 

por parte de los jóvenes interesados en la agricultura. 

Tambien en el cuadro J G .  se aprecia la deserción 

estudiantil¡ sus causas ya fueron mencionadas anteriormente. 
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m. La investignción en la EAP. 

La enseñanza de las ciencias y técnicas �gronómicas se ve 

apoyada y mejornda mediante la investigación la extensión y la 

producción, que son actividades realizadas cotidianamente. 

En investigación, se trabaja en el mejoramiento genético 

de los cultivos para resistencia a enfe=edades, plagas y 

sequia; en el desarrollo de variedades e híbridos mejor 

adaptados¡ en la com;ervación de granos; producción de semilla 

y manejo de suelos. La información generada se comparte en 

proyectos de extensión agrícola en colaboración con el 

Departamento de Desarrollo Rural de ZaJnorano. Además las 

investigaciones que se realizan son publicadas en la revista 

" CEIBA '1 que es un medio de d ifusión de las actividades de 

investigación en las que Zamorano interviene. 

Por otro lado los estudiantes de cuarto año (PIA) tienen 

como requisito da graduación, el desarrollo de una 

investigación en un área de su interés. Todas estas 

publicaciones están disponibles en la biblioteca de la EAP • 

n .  La extensión en al Zamorano. 

Con apoyo de la Fundación W. K. Kellogg se organizó el 

Programa de Desarrollo Rural que contribuye a la formación del 

Graduado Zamorano complementando su capacitación técnica con 

programas relacionados con la Extensión. Gracias a .la 

incorporación de 

Panamericana está 

este programa, 

en capacidad de 

,. Escuela Agrícola 

ofrecer educación en 
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Producción, Investigación y Extensión l•gricola dirigida a 

pequeños, medianos y grandes productores .  Este programa esta 

a cargo del Departamento de Desarrollo Rural. (35) 

El Departamento de Desarrollo Rural en sus inicios 

funcionaba como Programa de Desarrollo Rural, el cual tenia 

varios componentes como: La sección de E:.:tensión 1 que se 

dedicaba a Lransferir tecnologia y dar asistencia técnica a 

productores de las �onas de influencia de la EAP ( Güinope, 

Tatumbla, Koroceli y alrededores del valle) . 

La sección de Capacitación, dedicada a lo organización, 

preparación y promoción de curso� . 

La sección de Comunicación, encargada de la publicación 

de matGriales y periódicos, tanto para la comunidad zamorana 

como para campesinos asistidos. 

Además del DDR, en Zamorano, varios de los departamentos 

realizan extensión de diferente forma, asi por ejemplo el 

Dpto. de Agronomía realiza experimentos tanto en la Escuela 

como en fincas de los productores vecinos, su área de acción 

es la experimentación y desarrollo de lineas o variedades de 

Frijol, ¡¡,aíz y sorgo forrajero. El DPV trabaja en la 

experimentación y liberación con enemigos naturales, el uso 

racional de plagulcidas y el control natural de las plagas. 

El Opto. de Economía t<lr.>bién realiza extensión en las 

comunidades aledañas a la Escuela , su enfoque es al área de la 

agroindustrla y la comercialización de productos. 
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Para 1988 llegó a Zamorano, un proyecto de ayuda Alemana 

para apoyar el desarrollo curricular en la E�P, y en especial 

lo relacionado al Desarrollo rural y Recursos Naturales 

Renovables . 

Para 1991 se iniciaron los estudios para que el PDR, se 

incorpore activamente a la docencia en zamorano , con este 

propósito el programa se apoyo en el Departamento de Economia 

y ,  de esta manera se creo la Ingeniería en Desarrollo Rural .  

Para 1993 el PDR se t:r<lnsto=a en Departamento y como 

tal, asume toda la responsabilidad en el área de docencia. 

Todas estas modificaciones y restructuraciones que ha 

sufrido el DDR han tenida el completo y total apoyo de l a  GTZ. 

Parte de este apoyo fue dirigido hacia el cuarto afio en DR, 

en forma de financiamiento para los estudiantes que deseaban 

ingresar a proseguir sus estudios y no contaban con recursos 

económicos. 

La parte de logistica también ha recibido fuertes aportes 

de l a  GTZ , el equipamiento con que cuenta el departamento y 1� 

mayoría de los vehi=los han sido financiados con ayuda 

alemana. 

n. Principales problemas de la EAP. 

En la EAP se pueden identificar varLos problemas 

relacionados con su actividad educativa; entre estos podemos 

mencJ.onar : 

Falta de coordinación entre el contenido de l�s 
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materias ofrecidas, que genera la continua repetición de 

ciertos contenidos y por ende una deficiencia en e l  

aprovechamiento del tiempo de los estudiantes. 

- Falta de in�egración entre los contenidos de los cursos 

y los lflódulos prácticos. A pesar de que siempre se procura 

que los �ódulos de campo estén basados en los contenidos de 

los cursos, en algunas ocasiones esto no ocurre asi y se 

presenta un paralelismo en la enseñanza .  

La actividad de producción de la EAP siempre ha sido 

parte fundamental del entrenamiento y educación de sus 

alumnos, s�n embargo, debido al crecimiento de la Escuela esta 

relación se ha visto deteriorada y en muchas ocasiones la 

actividad de producción se ha antepuesto a la de educación en 

el componente práctico. Esta situación genera un descontento 

en el estudiantado que muchas veces realiza actividades 

prácticas que no tienen relación con su preparación. 

La situación económica financiera de la EAP, se 

presenta como un reto para la nueva dirección de la Escuela, 

ya que los fondos de donaciones y ayudas tanto nacional como 

internacional cada vez son mas escasos y las condiciones de 

entrega de ellos cada vez mas exigentes. Por tal motivo la 

Escuela a;:.raviesa por un proceso de ajuste económico que 

plantea la dificil situación de llevar adelante un ambicioso 

programa de excelencia académico a la par de un plan de 

minlmizasión de gastos en todas sus actividades .  



- El crecimiento de la 
' 

población estudiantil de Zamorano 

en los últimos años, también forma parte de las preocupacionc� 

de la Dirección; ya que se quiere combinar de la mejor manera 

las metas de calidad y cantidad necesarias para que l a  EAP 

mantenga su liderazgo en la educación agrícola de América. 

- La tasa de de,.;erción correspondiente a problemas di:! 

deficiencia acadómica, es uno de los cuellos de botella que 

Zamorano ha decidido reducir al mínimo para lograr la 

excelencia académica, este problema esta directamente 

relacionado con lo expuesto en el punto anterior sobre el 

crecimiento do la población estudiantil. 
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No. do Docentes: 
Ph-D 
Maostria 
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Otros 
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m 
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Agr. 
" 
" 

No. <!e Egresados:kgc. � (93 
Ing.agr llL /91 
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Grado que crcrga: 

RECURSOS 
'riorra: 7000 ha. 
Instalaciones. 

No . .;,. Aulas: l7 

T.>cn!co 
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Uo. de Laboratorios: 20 
Eibllotoca:SOO �t•, 18000 vols. 
Vehiculos: 
Capacidad pr<>mediojaula: 
estudiilntes 

Convenio� de Cooperación: 
AI!l. Corncll,O. Fuml. 1\'.K. Kellogs. 
Republica federal Alenmna. U. Puerto 
Rico. r.ohierno de Bonduras, RR-NN 

Pr.,�upuerto 
Docencia s. 
lv:ln>on. 
Operacioncc 

l�tegrelidad de Curriculum. 
!lo. cie años cie form=ión: 
� 3 ¡ Ing.Agr¡ 4 
RQgimcn de ingre�o: 
Anual � Semootral 
Régimen de estudio 
Trimestral __L___. 
semestral 

Valor minimo <!e aprobación <!e 
mc�crias 60 � 

Pro�dio �tnimo para continuar 
noto. ��� A9r 

2.5/4.0 Ing 

¡¡0• de cr6ditos por periodo 
aoa<!dmico: � (promedio) 
- ¡,0 <!e asignatura� ofrecidas por 
perio<!o: 6 a 7 

Materias por 6rca: 
Ciencias oasices: 

c. naturales �\ 
C. sociales �\ 

Ciencias aplicadao :  
Materias Ecológicas 

Relación aDign�turan: 
CII/Espc Q....1i 
CE/Total Q.d¡_ 
E:op/Totill .Q....ll 

Relación TeoriafPrActica� 
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4 . - Centro Universitario Regional del 

Litoral Atldntico (CURLA) . 

a. Antecedentes. 

El centro Universitario Regional del Litorul Atlántico 

(CURLA) , es una unidad aoadómioa de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras {UNAR) , donde se imparten las carreras de 

Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Economia Agrícola 

y Enfer:I;�eria. Ade:más muchos estudiantes reciben en este 

centro las materias generales para poder luego proseguir sus 

estudios en la ciudad universitaria en Tegucigalpa. 

FUe organizado el 29 de mayo de 1967, por acuerdo número 

S ,  del Hol:lorablé Conce.jo Uni •ter si tario. Empez6 a tuncionar en 

la Ciudad Universitaria de Tegucigalpa y al siguiente año fue 

trasladado a ln ciudad de La Ceiba en la Costa Atlántica 

hondureña. En 1969 paso oficialmente a la ubicación 

geográfica llamada ''Hontecristo'' cercano al aeropuerto, 

inicial:mente funcionaban carreras de Ingenierla 

Agronómica, e Ingeniería Forestal. (50) 

Originalmente hubo cuatro departamentos: 

- Fitotecnia, Suelos, Ingeniarla Agrícola y Dasonomía. 

P�i funcionó hasta 1978. 

Las áreas de acción básicas del CURLA al igual que de 

toda la illlAH son: Docencia, lnvestigaci6n y Extensión. cada 

uno de sus departamentos está enfocado a desenvolverse entre 

estas �res áreas. 
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En 1985 se hizo una reestructuracion fisica para adaptar 

el centro a las necesidades actuales debido a su crecimiento 

estudiantil . 

se fundó el Consejo de coordinación 'Académica (CONCORDIA) 

formado por diferentes coordinadores: extensión, 

investigación , docencia, carrera docente, desarrollo 

estudiantil. Esto hace mas eficiente la administración central 

y se manejan los presupuestos por departamento . 

Con el proyecto de desa=ollo que financió AID, 1982-

1985, el CURLA vió reforzada su infraestructura ;  hoy dia se 

trabaja con la consolidación de la ciencia y, entre las 

universidades de América Latina es uno de los centros 

universitarios que avanza en el campo de la investigación 

científica. . 

2 ) .  Ubicación geográfica . 

Se encuentra situado a 12 Kms. al oeste de la ciudad de 

la Ceiba , Dpto. de Atlántida en la costa norte de Honduras, a 

2 1/2 Kms de la carretera que conduce a San Pedro Sula, a l 

costado sur del aeropuerto internacional "Golosón" .  • 

El CURLA se encuentra en una zona de vida " Bosque Húmedo 

=opical " (Hóldrige) . Con precipitaciones en los meses de 

mayo a octubre con un promedio de 2 . 500 mm anuales, por estar 

a lO msnm. las temperaturas promedios mensuales oscilan entre 

26 a 30 grados centigrados dependiendo de la época del ano, es 

una zona que año a ano sufre el embate de frentes fries y de 

vientos uracanados . (50) 
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Las tierras con las que cuenta el CURLA son consideradas 

de alta calidad para la práctica de la agricultura y ,  en los 

lugares alcdanos se encuentran las plantaciones fruticolas de 

la varias companias agrícolas trasnaciohales y nacionales. 

b . - Ob4etivos Institucionales. 

El CURLA como ente scccional de la UNAH, obedece a los 

objetivos tratados por esta y que están insertados en el Plan 

Nacional dol Sector Educacional . sector 

agropecuario, este objetivo se describe de la siguiente 

manera' 

l ) .  Objetivo General. 

"Mejorar la capacidad productiva de la población 

económicamente activa, mediante la fo=aci6n de profesionales 

de alta cap1.1cidad científica y tecnológica, que demanda el 

desarrollo económico y social del pa is y que a la vez 

contribuya a la solución de los problemas nacionales y a la 

difusión de la culture " .  (50) 

c. Recursos Humanos. 

El CURLA es el centro de educación agricoia superior, que 

pose la mayor canticiad de recursos humanos involucrados en el 

proceso educativo, esto se debe a que es un ente público al 

servicio de todos los sectores y clases del pals y el único en 

todo Honduras que como parte de la UNAH, ofrece las carreras 

relacionadas al sector agrlcola. 



En nuestro proceso de recopilación de información, fue 

complicado la obtención de datos estrictamente relacionados 

con las carreras agronómicas ya que como se dijo antes, este 

centro universitario ofrece la carrera' de enfermería y lus 

materias generales para las diversas carreras que se ofrecen 

en toda la UNAH . Desde este punto de vistn este centro Cillllple 

una !unción sUI:ta.ID.ente importante y diferente a los centros 

anteriormente presentados. El cuadro 3 7 .  que se presenta a 

concinuación nos muestra como se distribuyó para 1990 la 

matricula en el CURLA según las �reas que se ofrecen . (13) 

Cuadro Hatricula según área, programa regular, 
CURLA 1990. 

AREM TOTAL % 
TOTAL 1323 >00 
CURLA 

Físico Hatemático " ' 
Biológica y de Salud "' " 
Económica-Administrativa " ' 
Ciencias Sociales. " ' 
Agropecuaria-Forestal H56 " 

FUente: Dirección de planificación universitaria, programa de 
información , Estadísticas no. 22 mrAH. l990. 

Esto nos muestra gue el área agricola y forestal es al 

soporte de este centro, lo que justifica su crP-nción y su 

funciona;;�iento. Se puede apreciar que la carrera de 

enfermaría dentro del lirea de Biología y salud, es la que 

sigue en importancia .  



l) _ Los Estudiantes. 

Son en su mayoria jóvenes hondureños de ambos sexos, de 

diferentes lugares del pais; urbanos y rurales, que se 

inclinan por el estudio de la agricultUra, después de haber 

culminado su educación secund<J.ria en cuo.lquier colegio de 

nivel medio del pais. También son aceptados estudiantes 

extranjeros que cumplan con los requisitos estipulados por la 

UNAH para estos casos. 

La matricula estudiantil en el CURLA esta clasificada en 

dos tipos: El primer ingreso, en el que se agrupan todos los 

alumnos que ingresan por primera ve�, al primer semestre de 

estudios para cualquiera de las ca=eras que este centro 

ofrece en el área agricola¡ el reingreso en el cual se 

agrupan todos los estudiantes que se matriculan por segunda 

vez a cualquiera semestre y(o carrera de las que se ofrecen. 

Es importante señalar que en la Ul;AH se imparte la 

carrera de Administración Agricola pero bajo la modalidad a 

distancia, en d i ferentes localidades del pais donde funciona 

este programa llamado "Sistema Universitario de Educación a 

Distancia" (SUEO) . 

Por otro lado es :lmport:ante indicar que para 1-992 la 

matrícula en la carera de lng. Agronómica, estaba considerada 

como la quin-¡:;, (S�} en importancia por número de estudiantes, 

con 1118 alumnos en toda la carrera (29) . 

¡,>ara los últimos años de la década de los S O ' s  las 

m a1::rículas de las carreras agronómicas del CURLA fueron 



generalmente constantes, Con raras variaciones ; esto se puede 

evidenciar en el cuadro siguiente. 

Cuadro J S .  ClJRl.A, 
86-90. 

Evolución de la Matricula periodo 
• 

CARRERA 1.985 1987 1988 HS9 1990 

Agronomía. U28 10114 1076 1071 1047 
ForestaL " " " " '" 

Economía . m "" m " '  '" 
TOTAL 1780 1605 1556 1490 1456 

FUente: Estadísticas Ha. 22. UNAH, 1990. 

Estos datos muestran una clara tendencia a la baja de la 

población estudiantil en general; la carrera de Forestales, 

parece tener un repunte en los dos ültimos a�os, lo que se 

puede atribuir a que en esa ápoca ya se hablaba mucho sobre la 

importancia de los recursos naturales y la conservación de los 

bosques en Honduras, lo que pudo motivar a los bachilleres de 

segundo nivel. Para las otras dos carreras, los motivos o 

causas de este comportamiento decreciente , no pudieron ser 

explicados por las personas relacionadas con esta situación. 

Sin embargo, se puede anotar que lu situación general del pais 

con relación a los problemas socio- económicos en la década 

pasada, pudieron d"'smotivar a los jóvenes hondureños a 

incurcionar en una carrera que exige mucho tiempo y esfuerzo 

para lograr desempeñarse como profesional. 

Una descrlpci6n m1is detallada con relaclón a esta 

evolución de la matricula, dlsgr.,gada en categorías como: 
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sexo y tipo de ingreso, se presenta a continuación en los 

cuadros 3 9 ,  4 0  y 4� 

Cuadro 3 9 .  Hatricula en carreraS Agricolas por sexo y 
tipo de ingreso. CURLA , 1980-1990 

Afio M ' " p_ ing. Reingr. Total 

" 1125 m 12 . 5  "' l039 1286 
" 1255 "' 13 . 3 '" 1164 l449 
" 1351 "' l4. 8 ' "  1282 1585 
" 1086 m 10 . 6 '" 1116 12H 
" 1120 "' 1 1 . 2  "' 1105 1262 
" 1060 "" 12 . 4  "' 1039 1217 

" 1007 m lO. 7 "' 1052 lHB 
" '" no 10 . 5 "' "' 1044 
" '" "' 1 1 . 6  m " '  1076 
" m D9 13. o m "' 1071 
" 9 U  "' 12 . 9  "' "' 1047 

FUente: Secretaria General, Oficina de Estadísticas .  
Estadisticas 80-90 {N. 12-22) 

H. Masculino 
%F. Porcentaje femenino 
Reingr. Reingreso 

F-
P. Ing. 

Femenino 
Primer ingreso 

Se puede apreciar que el total de la matricula se redujo 

en un 20 % aproximadamente. Sin embargo, el % de 

participación femenino, aunque con leves variaciones, se 

mantuvo constante en el orden del 12 %. La matricula 

correspondiente a¡ primer ingreso, también se reduj o en un J O t  

durante este periodo. 

Los datos de la carrera Agricola pueden ser comparados 

con los de la rama Forestal, que so presentan en el Cuudro 4 0 .  

�!!UOT<CA W!LSOll l'<;l�•>IOI 
5CII,Itii..A ¡.,QIIICOU. P.........-

•»"'.00 .. 
l&oUCIQN.r� HO�OUVA 
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cuadro 4 0 .  Matricula en carreras fores-.:.ales por sro:o 

Año 

" ' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
9 0  

Fuente: 

M •  
%F "' 
Reingr"' 

t '  d CURLA 1980 l990 y 'PO e 1ngr:eso . -
' 

l·l F 
"' H 
"' " 
m " 
n4 " 

76 " 
n " 
67 ' 
" 6 
" " 
59 " 
" " 

Secretaría General, 
Estadísticas B0-90 
Hasculino 
Porcentaje femenino 
Reingreso 

" P .  ing. Reingr. 

2 0 . 1  33 m 
2 4 . 2  ' " "' 
2 0 . 4  " ,, 
19. J._ " m 
2 0 . 8  7 " 
14 . 4  ' " 

' · '  >o " 
, " " 

1 8 . 4  ' " 
2 8 . 9  u n 
2 4 . 2  " " 

Oficina de Estadísticas. 
(N. 12-22) . 

F � Femenino 
P. Ing� Primer ingreso 

Total 

' "  
'" 
'" 
" ' 

" 
" 
74 
" 
65 
" 

'" 

Aunque la tendencia es parecida a la carrera Agrícola, 

podemos ver gue la matricula tanto masculina como femenina 

disminuyeron a un SO%, aunque e l  porcentaje de participación 

femenina subió del 20 al 24 % .  

Es fácil de apreciar l a  gran diferencia en le nümero de 

estudiantes en ambas carreras, la Agricola es la que posee la 

mayor cantidad de alumnos; la matricula en la carrera. Forestal 

representó, para 1990, solo un 10 % comparada con el total de 

Agricola. 

' 



cuadro 4 L  Matricula en la carrera de Economía Agrícola 
por sexo y tipo de ingreso. CURLA , 1980-1990 

Año M F " P. ing. Reingr. Total 

" "' "' 3 9 . 3  m "' "' 
" "' "' 4 2 . 0  

' 
114 900 "' 

" "' m 3 6 . 8  " 509 '" 
" "' ' "  4 0 . 7  " "' "' 
" 247 "' 4 0 . 4  " "' "' 
" "' m 4 0 . 7  - - "' 
" l6S m 4 5 . 0  H 265 "' 

Fuente: Secretaria General, Oficina de Estadísticas. 
Estadísticas 30-90 (N. 12-22) . 

M. Masculino 
% F .  Porcen"t:aje femenino 
Reingr. Reingreso 

F. 
P .  Ing. 

Femenino 
Primer ingreso 
No hay datos 

La carrera de Economía, aunque más reciente que la de 

Fores"t:ales, cuenta con un mayor nUmero de estudiantes . Los 

datos muestran que también ha existido una reducción del 5 0  % 

en la matricula. La participación femenina , sin embargo, 

aumento en un 5 % de 1934 al 9 0 .  

a) . Deserción estudiantil. 

En el Cuadro 4 2 .  se puede observar los datos sobre la 

deserción estudiantil en el CURLA. El porcentaje do 

deserción para el periodo 80-90, esta alrededor de 10 %- en 

promedio, este es uno de los nas bajos entre los Centros de 

Estudios ya anali�ados. 

E):iste una gran cantidad de estudiantes que abandonan la 

carrera, tambH;n existen estudiantes que se retiran y vuelven 

a ingresar en períodos posteriores. Por otro lado hay 

estudiantes que habiendo culminado sus esc:udios no cumplen los 
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requisitos minimos para grLtdtJ.arse . Este detalle ha sido 

tomado en cuenta por la m<AH y se ha calculado que el periodo 

promedio para culminar una carrera es de 10 años ( 3 0 ) . 

Cuadro 4 2 .  Niveles de deserción por afio en ciencias 
agronómicas . 

Mo " " " " " " " " " " '" 
' ' · '  '·' 11.0 11.5 ' · '  10.4 - 13.2 - 12.9 14.5 

Fuente: UNAH, Dirección de Planificación universitaria, 
Programa de información estadística. 
Leyenda' 
- No existe dato para ese año 

2 ) . Los Docentes .  

En tod¡¡ la illiAH �:istian para 1992, un total de 2 , 474 

docentes ,  de los cuales pertenecen al CURLA 252 profesores, 

que se encargan de impartir todas las cátedras de las 

diferentes carreras , esta cantidad de docentes representaba un 

10.59 %- del total, siendo así, este centro es el que menor 

nümero de docentes tiene de los tres centros universitarios de 

la UNhH en el pais. 

Lo:; docentes en la Ul:JAH, están clasificados en diferentes 

categorías que van desde: profesor visitante , profesor 

titular, profesor auxiliar , técnico decante e instructor . 

Todos ellos repres.;ontan un 5 6: . 8  % del total de recursos 

humanos que trabajan en la UNAE. 
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Cuadro 4 3 .  Relación profesores estudiantes por centro. 

Centro Profesores ' Alwnnos • 

OURLA "' 10.59 1.849 5 . 1 6  

Total 2474 100.00 35.811 1 0 0 . 0 0  

Fuente: Secretaría General, Oficina de Estadísticas. 
Estadísticas 80-90 (N. 12-22) . 

El CURLA por ser parte de la UNAH, funciona bajo su 

estructura organizativa y su personal es� clasificado bajo 

sus normas ,  esta estructura es bastante compleja, existen en 

el C!JRLA docentes que l<:Jboran bajo un sistemn de tiempo 

completo, de medio tiempo y docentes que labor<ln por hora; 

esto va de acuerdo al tipo de contratación que se haga con el 

docente¡ por lo general los docentes laboran a tiempo 

completo. 

En el CURLA existia un total de 532 empleados en 1990, de 

los cuales 289 { 5 4 ,  3 -%:) eran docentes que laboraban en las 

diferentes ca�egorias antes mencionadas. 

Estos docentes están repartidos en las diferentes áreas 

o departamentos de enseñanza que posee el CURLA, y su 

distribución se puede apreciar en el cuadro 4 J .  
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' 
CUadro 4.',, Personal según categoria . CURLA �990. 

categoría To-tal % 

Total O ORLA '" l O O .  00 
' 

Docentes "' 5 4 . 3 0  

Administrativos m 2 5 . 2 0  

servicios "' 2 0 . 10 

otros , 0 . 4 0 

Fuente: Secretaria General ,  Oficina de Estadisticas. 
Estadlsticas ao-9o {U. 12-22) . 

El cuerpo docente del CURLA según su formación o nivel 

académico, se presenta a continuación en el Cuadro 4 4 .  

cuadro 4 5 .  CURLA, formación académica del personal 
docente , 1991. 

NIVEL ACADEMICO CANTIDAD ' '"' TOT. 

Doctor. , ' " ' 
l1aestria. " 19. 6 

Post. Grado. ' ' - ' 
Licenciado. " 17.4 

Ingeniero. "' 4 t. . 2  

nachilleres. 9 ' " ' 
Otros. " 1_3 • 6 

TOTAL. "' '" 

Fuente: sección de Carrera Docente, CURLA 1991. 

Se puede observar gue la mayor parte ( 4 4 . 2  %) de los 
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,6, 
' 

docentes tienen nivel de ingenieria y de estos, 99 son 

ingenieros agrónomos y forestales, que en su mayoria han 

egresado de esta universidad . 

3 .  otros RR. HH .  

De los 532 empleados que laboran en e l  CURLA, e l  cuerpo 

administrativo es le segundo en cantidad después de os 

docentes, ellos son 134 personas que representan un 2 5 . 2  t del 

total, otro grupo importante y que cumple y funciones vitales 

para el buen des;:n:rollo de las actividade-s docentes es el 

cuerpo de =pleados de servicios que son 107 en total y 

represent�n el 2 0 . 4  % . 

d .  Recursos Fisicos. 

l) . Terrenos. 

El CURh� como órgano encargado de la educación agricola, 

cuent� con ciertos recurso entre los que podemos mencionar: 

2 . 000 Has. de bosque latifoliado a escasos minutos del 

campus universitario , para lu carrera de ingcnieria forestal. 

5 Has. para el cultivo de granos basicos . 

2 . 5  Has. para el cultivo de hortalizas. 

60 Has . para pastos y ganado. 

l2 Has. para plantaciones frutales ( café, Citricos) 

8 Has . pnra edificios del campus y recreación. 

Lo que da un total de 2 0 8 7 . 5  hectáreas para el 

desarrollo de la actividad docente . Entre estos terrenos se 

l. 
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encuentran: 

10 Has. con riego por aspersion. 

2 Has. con riego por gravedad. 

l Ha. de riego por goteo modificado. 

2 ) .  Construcciones en instalaciones. 

La infraestructura educativa con que cuenta el CURLA, 

trata de brindar a los estudiantes todas los requerimientos 

necesarios para el buen desarrollo de sus actividades . Se 

cuento con: 

:10 Edificios. 

1 de administración. 

1 de laboratorios con :14 salas equipadas para 12 a 

15 estudiantes por grupos. 

8 académicos con 27 aulas con capacidad para 50 o 6 0  

estudiantes por sección de clases (existen auditorios par 100 

personas¡ .  

1 Biblioteca con 60.000 volúmenes. 

1 sección de hemeroteca. 

1 Librarla . 

' Establo para ordefio. 

oon planta de lácteo::; 

l criadero para cerdos 

l Galpón para ponedor�s. 

' Planta de proces�miento 

1 Planta para cárnicos .  

1 E�tación experimental .  

do <>limentos. 
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Entre otras que dan apoyo a la actividad docente. 

e.  Recursos Económicos. 

Los recursos de capital para el fúncionamiento de este 

centro , son asignados anualmente por la illlAH .  Los presupuestos 

de gastos del CURLA desde 1985 hasta 1993 han pasado de los 

Lp. 5 . 5  millones a casi Lp. 11 millones en valores corrien-.:.es 

respectivamente. 

La información sobre este tópico fue recopilada de los 

presupuestos generales de gastos de la mrAH . facilitada por la 

sección do Análisis Financiero. 

La estructura presupuestaria de la UNAH, es algo 

complicada , por esto presentaremos un ejemplo de como se hacen 

las asignaciones. 

Ej. 

Programa . • • • • . . . .  ( Dcsarrollo Académico ) . 

Sub programas • . . .  ( Estudios univ. Región Atlántica¡ 

Actividad . . . . . . • •  ( Dirección, Docencia) . 

Y aqui se destaca e l  responsable del subprograma que en 

este cuso seria el CURLA. 

La estructura de los gastos esta condensada en dos rubros 

ma�·ores que son: Gastos de Dirección (administriltivos) y 

Gastos de Docencia (Docencia, Xnvestigación y extensión) 

Los gastos de docencia ocupan la mayor cantidad del 

dinero presupuestado, desde �990 al 93 este rubro se ha 

incrementado en un 6 % anual, esto se debe a que la situación 
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económica del pa.is ha exigido al Gobierno Central, el 

incremento de los salarios de los docentes universitarios para 

alcanzar niveles de competitividad con otros centros 

educativos y para que no se pierda la capacidad adquisitiva. 

El Cuadro 4 6  nos muestra como ha variado el presupuesto 

anual para el CURLA y, su disgregasión en los principales 

rubros mencionados. 

Cuadro Gastos efectivos del CURLA por rubros más 
importantes, en miles de Lempiras y r.�iles 
de dólares . 

Año G .  Docencia G .  Dirección, Total 
admon. y oper. Lp. 

1984 39 10 . 3 :1504 .2 5414 . 6  
:1985 5051 . :< 1481.1 6535. 3 
1 9 8 6  5569 . J 1 4 3 4 . 5  7003.5 
l987 5529 . 1 1,',29 . 6  7958.7 
l988 7192 . 4  1562.4 8754 . 8  
l989 7304.1  1606 . 3 8 9 1 0 . 4  
1990 7300 . 1 1604.1 8904 . 2  
1991. 7 7 0 8 . 4  2106.2 981.5.1 
1.992 7914.8 2245.1 10159 . 9 

1993 8352.6* 2329.5* 1.0682 . 1  

Fuente : El Autor , Bnsado en el Presupuestos do egresos e 
ingresos illlAll, documento administrativo 

+ Valores estimados del gasto, no confirmados . 

Total 
$ 

2707.3 
3267 . 6 

350l. 7 
3 9 7 9 . 3  
4377 . 4 

4455.2 
1680 . o 
l8l7 . 6 
1881.4 
1 5 0 8 . 7  

El p:r:-esupuesto en dólares Iauestra una disminución del 

66.ll en 1993, comparado con el ano 89 que posee el 

presupuesto más elevado. La disminución es producto de la 

devaluación del Lempira. 
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t. Objetivos curriculares. 

Pasaremos ahora a describir y anali�ar, los diferentes 

elementos relacionados mas directamente con el proceso do 

enseñanza. 

Como se explicó al inicio de esta unidad de estudio, 

actualmente (1993) el CURLA ofrece a sus alumnos tres carreras 

diferentes en el campo agropecuario y dentro de cada una de 

ellas existen áreas de orientación, en las que el alumno puede 

incursionar si son de su interés ,  las carreras y sus áreas 

son: 

Ingeniería Agronómica : 

Orientación en ciencias del suelo. 

� Orientación en Producción Animal . 

Orientación en Producción Vegetal. 

Electivos en Economía Agraria. 

Ingeniarla Forestal. 

Orientación en Manejo Forestal. 

Orientación en Silvicultura . 

Orientación en Industrias de la !1adera. 

Economia Agrlcola . 

- ofrece varios Electivos relacionados. 

La ill<AH modificó todo su sistema d<'i< enseñanza al cambiar 

los periodos de estudio de semestrales a trimestrales. !lo se 

conoce s� los planes de estudio ha sido modificados 

sustancialmente . 

Por otro lado el CURLA tiene definidos los objetivos 



curriculares para cada una de las carreras que ofrece. Los 

objetivos de mayor relevancia son: 

l) Carrera de Ing. Agronom1a. 

Durante y después de los estudios' el alumno será capaz 

de: 

- Realizar con suficiente dominio técnico las labores 

culturales de: granos básicos, frutales, hortalizas y 

cultivos agro-industriales para incrementar la producción 

agraria nacional. 

- Realizar con suficiente dominio técnico las labores y 

pructicas de manejo pecuario de bovinos, porcinos, aves y 

otras especies menores que contribuyen a la diversificación y 

a satisf�cer las necesidades alimenticias del p�is. 

- Dirigir con fundamentasi6n t6cnico científico y con 

actitud participativa procesos y sist�as de producción 

agropecuarios. (52) 

2) . carrera de Ing. Forestal .  

El estudiante de Ingeniarla Forestal, al desarrollar y 

finalizar sus estudios, será capaz de: 

- Aplicar conocimientos y técnicas adecuadas al manejo 

del bosque, para la preservación del equilibrio ecológico y el 

beneficio socio-económico del pals. 

- Elaborar y ej ecutar proyectos de desarrollo forestal, 

teniendo en cuenta la realidad nacional y regional. 

Planificar, evaluar y realizar actividades do 

ordenación, aprovechamiento, protección y administración 
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forestal, de agroforesteri<l y de otras propia.5 del manejo 

forestal y silvicultura. 

3 ) . C<�rrera de Econom.ia Agricol.<l. 

El egresado de economia agricola debe ser capaz de: 

- Planificar el desarrollo agropecuario determinando 

objetivos y metas y politicas agrarias señalando prioridades 

para su implementación. 

Investigar usando e l  método 

comportamiento de la realidad del agro a 

regional y local. 

cientifico el 

nivel nacional, 

- Analizar económicnmente la producción ;¡gropecuaria en 

relación con el tipo de tecnolog1a y al forma de organización 

existc.ntes. 

a .  El perfil del Egresado 

De igual manera se ha definido un perfil para cada 

carrera, de esta manera se busca ajustar los objetivos del 

plan de enseñanza con el profesional deseado y las asignaturas 

que este debe de cursar para que pueda, una vez egresado, 

desempeñarse de la mejor manera en e l  campo profesional. 

1) Perfil del Egresado de Ing. Agronómica. 

En base a las concepciones que fundamentan la formación 

del recurso h�"ano universitario en e1 campo de la Agronoml a ,  

la Universidad Nacional Autónornu de Honduras, se propone 
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lograr la formación de un ingeniero agrónomo , con suficiente 

capacidad para que actúe con eficiencia y responsabilidad 

frente a las necesidades y problemas actuales y potenciales 

que corresponde resolver al sector en función del desarrollo 

de nuestro pais y ,  por lo tanto , con un perfil de salida, 

concebido para que éste profesional: 

- Realice labores o actividades de producción agricola y/o 

pecuaria. 

Aplique conocimientos y utilice métodos adecuados a¡ 

mejoramiento de la producción agricola yjo pecuaria. 

Organice y dirija procesos productivos agropecuarios. 

Disefie y administre pequeños proyectos y programas de 

producción agricola pecuaria. 

- optimice el uso racional de los recursos en beneficio del 

desarrollo agropecuario nacional. 

Evalúe tecnologlas tradicionales y geste y seleccione 

aquellas que se ajustan a las necesidades, problemas y 

condiciones del agro hondureño. 

Participe en fo=a creadora en la planificación del 

desarrollo rural. 

Planifique el uso racional de recursos naturalos, que 

inciden en el desarrollo de la producción agropecuaria 

hondureña . 

Diagnostique situaciones y proponga soluciones a los 

factores ll.mitantes de la producción agropecuaria. 

- Investigue sobre los factores que condicionan lo. producción 
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y la tecnología agropecuaria y proponga soluciones a l  

respecto. 

Asesore en el aspecto t&cnico-cientifico de su campo 

profesional a l  sector agropecuario, públ•ico o particular. (52) 

2} . Perfil del Egresado de Ing. Forestal. 

El ingeniero forestal deberá poseer conocimientos habilidades 

y destrezas profesionales conducentes a que; 

Realice actividades cientifico-técnicas en el área forestal 

para obtener beneficios socio-económicos y preservar el 

balance ecológico. 

Diagnostique y proponga soluciones de las situaciones 

lirnitantes del sector forestal en función de sus conocimientos 

científicos y de la realidad nacional. 

- Planifique el uso racional del recurso suelo, a fin de 

controlar los problemas relacionados con la agricultura 

migratoria, la ganaderia extensiva y la erosión. 

Diseñe, ejecute y evalúe proyectos de desarrollo forestal. 

Diagnostique situación de cuencas hidrográficas y- proponga 

soluciones tendientes a rehabilitar y proteger las fuentes 

productoras de agua . 

- Investigue alternativas de diversificación del uso de los 

productos del bosque, para contribuir al desarrollo 

socioeconómico del pa1s. 

- Diseñe, administre y evalúe proyectos de investigación en 

los diferentes campos de su profesión sobre aspectos 
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limitantes que afectan al sector forestal. 

- Promueva cambios positivos en las prácticas tradicionales 

forestales y agroforestales fin de optimizar 

productividad del recurso forestal y de las tierras de aptitud 

forestaL 

3 ) . Perfil del Economista Agrícola . 

El licenciado en Economía Agricola del CURLA debe ser 

capaz de: 

-Investigar usando el método ci�ntífico del comportamiento de 

l<l realidad socio-económico del agro a nivel nacional, 

regional y local. 

-Diseñar modelos económicos aplicables al campo agrlcola. 

-Planificar ol desarrollo agropecuario, determinando 

objetivos, metas y políticas agrarias y señalando prioridades 

para su ejecución. 

-Analizar económicamente la producción agrícola en relación 

con tipos de tecnologias agrarias y las fo=as de organización 

existentes. 

-Asesorar económicamente al sector agropecuario público o 

privado en áreas de su competencia tales como planif icación 

agropecuaria, análisis de crédi.to agricola, cooperativismo 

agricola, mercadeo agricola y preparación y evaluación de 

proyectos agropecuarios, etc. 

-Promover, orientar y estimular cambios en la actitud 

tradicional de la población rural agropecuaria. (51) 



h. Plan de �studios. 

El ofrece • 
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los hondureiios y extranjeros 

interesados en las área agropecuarias, sus planes de estudios 

para tres diferentes carreras y varias opciones de 

orientación. Los estudios tienen una duración de 5 años, 

repartidos en 15 trimestres, en los cuales los alumnos reciben 

una fo�ción teórico práctica sobre las ramas de l a  

agricultura, las clases se dictan de lunes a viernes e n  

horarios de mañana , tarde y noche (max. 19:00) . 

1 ) .  Teoría. 

Las materias del CURLA están agrupadas por áreas de 

enseñanza, y por su condición de obligatoria o electiva, para 

las obligatorias se utiliza un sistema de clasificación de 

tres categorías que son; 

- Asignaturas de formación general. 

(sociales y culturales) 

- Asignaturas científicas fundamentales. 

( C iencias Bi'isic11s: Hatemátlcas, Biologías, etc.) 

- Asignaturas profesionalizantes. 

(Técnicas relacionadas con la carera) 

La formación que se busca con éstas disciplinas, cubre la 

parte medular del perfil profesional que se pretende lograr. 

r,as materias electivas son de una orientación definida en 

un campo especifico. Para nuestro análisis las agruparemos de 

manera mns sencilla para f¡¡cil itar la presentación de datos, 



las dos primeras categorias se presentaran como "Estudios 

Generales" .  

Dada la diversidad de �reas de las carreras agronómicas 

que ofrece el CURLA, no vamos a detallar las distintas 

materias que deben tomar los alumnos para poder optar por el 

titulo de la carrera elegida, en su lugar presentaremos en 

resumen , la cantidad de materias obligatorias y electivas que 

se brindan en cada carrera , su agrupación por área de 

orientación, los créditos o unidades valorativas (U . V . )  que 

les corresponde , el numero total de horas de clases que exige 

la carrera , las practicas que se retilizan. 

cuadro 47. Ciirrera de Ing. Agronómica. l4aterias por 
área. 

AREA # MAT . U. V. ' U. V. H. T. H. ' ·  

Est. Grls. " " 4 3 . 4  1404 ' "  
Profesionales n U5 5 3 . 7  1512 1674 

Optativas ' 6 ' - '  "' 000 

Total. " '" '" 3024 2430 

H. T.- Horas teoria , U. P."' Horas práctica . 
FUente; El Autor basado en plan de estudios CURLA, Ing. Agr. 

Se puede observar que el total de hor�s requeridas en los 

5 años de estudios es de 51454 (ver metodologia de c�lculo) ; 

la mayor concentración de estas horas se da en las m�terias 

profesionali�antes sin embargo las horas para estudios 

gencrnles son muy significativas, lo que nos muestr� una clara 

tendencia hacia la formación de un profesional generalista, 
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pero con cierta inclinación en una rama especifica. 

Para la carrera de ingenieria forestal los datos quedan de la 

siguiente manera: 

cuadro 4 8 .  carera de Ing. Forestal, ma�erias por área. 

�� # MAT U. V. ' U. V. H . T .  lLP. 

Es t. Grls. " 54 23 . G  '" "' 

Profesionales 47 m 74.7 2196 2052 

Electivas ' ' L7 " 00 

Total " m 100 . 0  3078 2376 

Fuente: El autor, basado en Plan de estudios Ing. Forestal. 

Este caso es muy diferente al anterior de agronom.ia , aqui 

se nota claramente que el mayor peso de materias, U. V. y de 

horas, se encuentra en las materias de especialidad o 

profesionales, esto muestr-a una mayor tendencia hacia las 

técnicas y no a la generalización de conocimientos. 

Para el caso de la carrera dc Econornia Agricola, el plan 

do estudio que presenta contempla aspectos teóricos, 

experimentales y aplic�dos que se inter relacionan entre s i 

Lu carrera consiste en 1 0  semestres de 18 seman<Ls c;u, la 

parte teórico. esta programada hasta el VII semestre , lo mi:;mo 

que l a  parte experimental. La parte aplicada se inicia en el 

VI semestre y se refuer�a en los últimos semestres, donde se 

profundi�a los conocimientos de tal manera, que el estudiante 

domine la tecnologia aplicada y disponga de la metodologia 

necesaria para solucionar prob1emas. 
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La carrera ofrece un total de 52 materias con un promedio 

da S a 6 matcrius por semestro; del total de materias, 49 son 

obligatorius y los alumnos tienen tres electivos que pueden 

seleccionar de 7 materias afines con la• carrera. 

La carrera le exige al alumno completar un total de 193 u. V. 

para poder egresar , en estas se incluyen los correspondientes 

a las actividades prácticas. 

2 ) .  Prácticas. 

Sobre esto punto se consulto con uno del os egresados del 

CURLA, el lng. Mario Pinel, quien comenta lo siguiente. 

"La formación pr<1ctica se imparte a lo largo de los 10 

semestres de duración de las diferentes carreras. La 

intensidad de estas varia según el semestre de estudios y las 

materias que se ofrecen . En su mayoría las practicas 

corresponden a actividades de laboratorios, la mayoría de las 

ma�erias impartidas en el CORLA, cuentan con un laboratorio 

debidamente equipado y con capacidad para 12 o 15 estudiantes 

por grupo. La totalidad de los alumnos son divididos en 2 

secciones que se turnan por grupos para asistir a las 

prácticas. Por otro lado, existen materias del úrea técnica 

que realizan prácticas sobre labores de campo den�ro de los 

terrenos del Centro y otros que ocasionalmente salen en giras 

a otras zonas del país''· 

En el plan de estudios de la carrera forestal se 

contemplan las denominadas "Prácti=s Integradns", que 

comprenden actividHdes de campo que se deben desarrollar en 



"' 

las ultimas �res ( 3 )  semanas de cada semestre regular, sobre 

las materias cubie�as, afines o relacionadas entre s i .  En 

cs�as prácticas intervienen docentes, alumnos y profesionales 

afines. 

-Las prácticas integradas, constituyen complementos de las 

asignaturas involucradas en ellas, por lo tanto , no son 

asignaturas independientes y no otorgan unidades valorativas 

adicionales. 

-La aprobación de éstas tres prácticas , constituyen un 

requisito de graduaci6n. Durante la evaluación de las mismas, 

éstas pueden ser aprobadas o reprobadas, de acuerdo con el 

rendimiento del alumno. 

-Para un mejor desarrollo de éstas prácticas, la coordinación 

de la carrera, designará un docente coordinador para cada una 

de ellas. 

-La planificación y ejecución y evaluación de las pr6cticas 

integradas será regultida conforme a normas elaboradas por el 

consejo técnico de la carrera y aprobadas por el consejo 

directivo del centro. 

j .  EValuación. 

Los procesos de evaluación son de doble via, es decir van 

de maestro a alumno y de alumno � maestro . La evaluación de 

la institucjón al docente esta muy sosg�da por factores 

politices. 
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El estudiante en el ClJRLA tiene el deber y el derecho de 

poder calific;n: la labor des,.mpeñada por un docente. El 

ambiente democrático existente le permite al estudiante tomar 

las medidas que saan necesarias para 'l!lejorar su formación 

académica. este factor es una diferencia �uy grande entre e l  

CURLA y len demás Centros d e  Estudios d e  esta investigación. 

La evaluación del estudiante se la realiza, por l o  

general, a travás d e  los tradicionales examenes escritos que 

le confieren una nota final sobre 100 puntos como máximo . E l  

promedio académico que obtenga e l  estudiante, l e  facilita o 

limita la cantidad de U.V. o carga académica que el alwnno 

desea o puede llev�r en un semestre . 

j .  Hetodoloqia de Ensci'innza. 

Pnra la práctica docente los profesores del CURLA 

utilizan el modelo teórico practico; como se observa en e l  

plan de estudios, la parte teórica tiene un- mayor peso e n  la 

formación de los profesionales. El mayor énfasis en las 

practicas lo constituyen las que se realiza n - en los 

l<�boratorios de aula, los trabajos de grupos y las giras 

demostrativas que se renlizan en las clases técnicas. 

En las aulas, lb mayor cantidad de las clbses se realizan 

en iorma de conferencias debido al alto numero de estudiantes 

por sección de clases ( 6 0  a 7 0 ) , lo que impide que se de un 

ambiente dt! discusión o debate participativo como en las 

escuelas anteriores. 
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El CURLA cuen-t:a con gran variedad de ayudas didácticas 

que son usadas por- los docentes para lograr un mejor 

entenc'limiento por parte del alUlllno. Las ayudas van desde 

retroproyectorcs, papel6grafos, proyectores de fili:dnas y 

diapositivas, an los salones mao:; amplios y con mayor capacidad 

de alumnos se utiliza un sistema de parlantes para que los 

estudiantes puedan escuchar las conferencias. 

k. Unidades de Apoyo . 

l) . Equipo y materiales. 

Para el desarrollo de las asignaturas de estudios 

generales, el CURLA cuenta con laboratorios bien implementados 

que sirven a las diferentes carreras que ofrece el centro. Sin 

embargo, para el desarrollo de las materias profesionalizantes 

hay un déficit del equipo adecuado para desarrollar unL� 

actividad académica concordante con el perfil profesional 

propuesto. 

2 )  _ Servicios para mejorar: la educación. 

Entre los servicios de apoyo se cuentan: 

Una biblioteca con capacidad de 600, 000 volúmenes, una de 

las más modernas del pais; una librar la y un centro de 

producción de material escrito , p;:,ra reproducir partes de 

obras de dificil acceso para el estudiante¡ un centro de 

c6cputo, dotado de rnicrocornpucadoras donde los alumnos 

realizan sus pr-ácticas y difer-entes laboratorios modernos 

equipados p¡n:-a r-ealizar las pr-ácticas de m<:�terias básicns 



(quimica, biologia, suelos, 
' 

nutrición animal, vegetal, 

fitopatologia, etc. ) .  

Para que los estudiantes puedan llegar hasta el campus, 

el CURLA contrata el servicio de transporte a una empresa 

privada que cuenta con :modernos y espaciosos autobuses que 

hacen su recorrido cada hora del dia desde las 6 : 0 0  a.m. hasta 

las 8 : 0 0  p.m. en periodo normal, recogiendo y dejando a los 

estudiantes en las paradas más cercanas a su domicilio. 

A fin de orientar mejor al alumnado, en algunas carreras 

del CURLA se proporciona servicios de consejeria al estudiante 

a través de los docentes, quienes tienen la obligación de 

estar al tanto de la marcha académica y personal de las 

estudiantes asignadas a su consejeria. 

El campus uni ver si tario pasee instalaciones 

r.ecreacionales corno canchas de fútbol, básketbol y un rodeo de 

funcional estructura en donde se realizan 

competencias a nivel centroamericano. 

anu<�lmente 

Son muchos los que ingresan al CURLA, pero pocos son los 

que lleg<�n a graduarse. Hasta 1992 se contaban l2G9 graduados 

entre las tres carreras. 

La cantidad de egresados del CURLA se presenta en el 

siguiente cuadro, ubicándolo� por el año en que egresan y por 

carrera. 



• 
cuadro 4 9 .  Egresados CURLA desde 1974 al 92 
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Fuente : Graduados segUn carrera, modalidad presencial. UNAH. , 
1957- 1992. 

Esto nos permite observar que siendo el CURLA un centro 

con un alto nÜ)l!ero de alllllUloS matriculados, la cantidad de 

profesionales que corona sus estudios y obtienen su titulo son 

rela�ivamente pocos. Esto se debe a que la obtención del 

titulo es algo complicado, y esta ligada al cumplimiento de 

ciertos requisitos que dependen de la carrera que sigan. 

Como un ejemplo se describen los solicitados por la 

carrera de Forestales: 

- Haber aprobado un minirno de 20B u . v .  y haber realizado y 

aprobado tres prdcticas integradas de campo. 

- Desarrollar un trabuj o de servicio so<.:lal y presentar "'1 

informe final correspondiente ó un trabajo de tesis de grado. 
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de acuerdo a normas establecidas. 

Susten�a y �probar un examen de defensa del trabajo social 

o de la tesis. 

Haber CU!iiplido con los requisito administrativos exigidos 

por la UNAH. 

Se pued"' decir que este último pun;:.o es el que mas incide 

sobre la demora que muchos egresados tienen para poder 

graduarse, ya que es necesario cancelar una cantidad 

determinada de dinero por el derecho de grado y esto, muchas 

veces no esta al alcance de los estudiantes. 

m. La k�bor de Investigación. 

l) . Estación E>:perimantal CURtA. 

Su construcción se inicio en el año de 1985, está ubicada 

en un área aproximada de 20 ha. ,  en los predios adyacentes a 

la sala de ordeño del Centro .  

La estación experimental del CURL� año a año se ha ido 

consolidando con investigaciones tanto en el área de granos 

básicos, hort�lizas , pastos y forrajes, raices y tubérculos y 

especies forestales de hoja ancha y coníferas, con colecciones 

nncionales e internacionales. El objetivo de la creación de la 

estación experimental es el de mejorar la calidad acad&mica de 

estudiantes y maestros investigadores del centro; haciendo que 

éstos vinieran más al campo a adqu irir conocimientos 

cientificos en la práctica. 

En la estación, también s e  desarrolian varias tesis de 



' 
los estudiantes del CURLA. Los ternas de investigación 

contemplan tanto la producción ganadera corno la de cultivos y 

especies forestales; entre los ternas tenemos: 

Diferentes dosis de hierro en lechones. 

Suplementasión con antibióticos en dieta de pollos. 

Evaluución de sistemas de riego por aspersion. 

Identificación de algunas especies arbóreas hondurefias. 

Entre otros de igual importancia. 

n. La Extensi ón. 

En el CURLA la extensión se realiza como parte de lus 

practicas de campo que deben cumplir los estudiantes, ellos 

participan en diferentes labores en las [incas de algunos 

productores, para poner en práctica los conocimientos 

adguJ.ridos ,  además deben realizar un proyecto de interés 

comunal o tecnológico para desarrollarlo en las zonas o fincas 

que son visitadas. 

Realmente no se cuenta con apoyo logistico específico 

para esta labor 1 cuando se debe realizar una práctica los 

estudiantes son transportados en los buses que prestan 

servicio a este centro. 

ñ· Relaciones inter lnstitucionples 

La UNAH ha suscrito convenios con instituciones y 

organismos nacionales � internacionales que han permitido 

ampliar la capacidad instalada del CURLA a través de programas 



' 
de asistencia técnica y financiera. Se debe destacar las 

relaciones con la Escuela Nacional de ciencias Forestales, de 

la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (ESNAClFOR -

COHDEFOR) cuyos egresados pueden seguir sus estudios en el 

CURLA para optar al titulo de ingeniero forestal en ésta 

carrera, en base al acuerdo Na. 5 de la sesión del consejo 

Universitario del dia 26 de junio de 1981. 

A través dd Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA) , se está gestionando para poner en 

vigencia la recomendación tomada por los paises miembros, de 

que la carrera de Ingenieria Forestal del CURLA, funcione a 

nivel regional. Actualmente se atienden estudiantes panameños 

y existen solicitudes de estudiantes d' paises 
centroamericanos y de República Dominicana. 
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5 .  Carroras del área agricola 

Universidad José Cecilia del Valle 

a. Antecedentes. 

La Universidad "José Cecilia del nno 

dependencia de AHFES (Asociación Hondureña para el Fomento de 

l a  Educación superior) . Esta Asociación es responsable por e l  

establecimiento, financiamiento y la orientación de la 

Universidad ''José Cecilia del Valle'' . 

Es una organización de carácter privado , apolítico y no 

lucrativo a la que puedon afili<n·se todos los hondureños y 

extranjeros que coincidan con sus objetivos. 

La Universidad ofrece las siguientes carreras agrícolas: 

Administración de Empresas Agrícolas. 

Administración de Empresas Forestales. 

Ingeniarla Agrícola. 

Ingeniería Forestal .  

Esta institución se fundó en 1978 y desde entonces ha 

prestado sus servicios a la comunidad hondureña, ofreciendo 

una serie de carreras entre las cuales incluia las del área 

agricala que se dé!tall¡m en el inciso anterior. Para �993 la 

UJCV, ya cantaba con un nuevo programa de estudios para las 

careras de Ingenieria Agricola y Administración de Empresas 

Agricolas, e l  cual babia sido preparado para satisfacer los 

cambios actuales en educación y por. las exigencias del Consejo 



Superior Universitario. (53) Además las carreras relacionadas 

a lo forestal ya no se ofrecen (no se logro información de las 

causas do esta modificación) on siguiente cuadro 

presentamos las modificaciones realizadaS en cada carrera para 

el nuevo plan de estudios. 

CUadro 50. UJCV . Hodificaci6n del plan de estudios. 

ca= era 1991 . . 

11ate H.T. H . P .  u.v. Mato H.T H.P 

Ing. 49 m 150 m 7 5  "' 161 

Admon. " 160 110 '" " 1" m 

Fuenteo Plan de estudios 1991 y 1993, UJCV. 1.994.  
Mate= Número de mat=ins. 
H.T= Horas de Teoría, H.P= Horas de práctica. 
u . v . �  Unidades valorativas 

u.v 

"' 
2 2 9  

NOTA. En años anteriores la UJCV ofrecía cursos de nivel pre
universitario. 

1 .  Ubicación geografica. 

se encuentra ubicada en el área urbana, en la zona 

central de la ciudad de Tegucigalpa, DC. en el sector 

denominado " Buenos Aires " Funciona en un edificio de 

construcción mixta con dos plantas que ha sido acondicionado 

para la labor educat�va . 

3 .  Funciones de la UJCV . 

En la Universidad "José Cecilia del Vallen se considera 

como necesidad apremiante proporcionar a los estudiantes una 

educación superior de la calidad y alcance que le permi.ta al 



graduado, ya sea con una Licencititura o con un Bachillerato 

Universitario, insertarse plenamente en la vida productiva del 

pais. (53) 

El es;:udiante que completa un nü:himo de 212 unidades 

valorativas recibe el grado de Bachiller Universitario. Aquel 

que completa 2621 como minimo, recibe u n  grado de Licenciado. 

Para los interesados en el área agricola, la Universidad 

les ofrece las siguientes carreras: 

cuadro 51. UJCV . carreras ofrecidas, duración, titulo 
y grado gue otorga. 

CARRERA DURACIOll TITULO GRADO 
ACADEMICO 

Agricolas ' aflos Administrador Bachiller 

Forestales ' años Administrador Bachiller 

Ingenieria ' años Ingeniero Bachiller 
Forestal 

Ingenieria ' ¡¡fl.os Ingeniero Bachiller 
Agrícola 

Fuente : El Autor, basado en el catálogo de la UJCV, 1993. 

b .  Objetivos Institucionale� 

La Universidad tiene los siguientes objetivos: 

Promover la difusión y el enriquecimiento de la cultura como 

patrimonio universal. 

- Sus;:entnr los principios de la libertad en todas las [armas 

do la actividad humana y particularmente en la docencia, en la 

investigación y en el ejercicio profesional .  



"' 

- Impulsar la investigación cientifica, humanista Y técnica y 

otras actividades de naturaleza universitaria. 

Estimular el desarrollo del esp1ritu civico. 

Contribuir a la conse¡;vación e incremento del patrimonio 

cultural de la nación. 

- Establecer vinculas con instituciones afines nacionales y 

extranjerns. 

Colaborar en los propósitos culturales de las demá¡; 

universidades nacionales y extranjeras. 

l'.segurar la excelencia académica sin sumisión de las 

funciones académicas a las funciones administrativas o 

financieras. 

- Fo=ar ciudadanos capaces de servir a la comunidad .¡,n la 

docencia, la investigación, el ejercicio profesional y la 

difusión de la cultura. 

- crear un ambiente adecuado para el desarrollo integra l  de la 

personalidad de los estudiantes. 

- Fo=ar en los estudiantes hábitos y actitudes favorables 

para el aprovechamiento de los recursos m�teriales y 

espirituales en la universidad . 

- Formar hábitos y actitudes que propicien la investigación 

científica y humanística, asi como el aprovechamiento adecuado 

de los adelantos científicos y tecnológicos. 

- Educar en el sentido de formar personas capaces de dirigir 

su propio destino y contribuir a la dirección del destino de 

su comunidad , dentro de los principios de libertad. ( 5 3 )  



c. Recursos Humanos 

�. Los estudiante s .  

E n  nuest�a investigación no se pudo obtener los datos del 

p�opio Centro ya que no se encontra15a disponible, en 

defecto se busca in:t:ormación en los reportes del Banco Central 

de Honduras (BCH) . A continuación e l  Cuadro 52, presenta 

esta información. 

Cuadro 52. Xnformación de población unive�sitaria de 
la Universidad Privada JCV. 

Indicadores. 1990 1991 

Población uni ver si taria ;o o "' 
Número de carreras inscritas " " 
Personal docente " " 
Graduados de admin istr<�ci6n 
de empresas agricol;,s 
Graduados de ingenieria 
cola 

Fuente :  Banco 
DepartaiOento de 

Central 
estudios 

2 .  Los docentes. 

o ' 
agri- ' ' 

de Honduras, estiJ¡¡aciones 
económicos , Población de 1988. 

1992 

'"' 
" 
" 

' 
' 

del 

La Universidad cuenta con profesores de tiempo completo 

y de tiempo parcia 1. Requiere como minimo una Maestr l a  o 

equivalente para ingresa� en la carrera docente . 

Para 1994, solo laboraban tres docentes a tiempo 

completo, con nivel de Haestria, en las carreras Agrlcolas 

(información del lng. Gustavo Izaguirre) . La información 

zobre los docentes da tiempo pnr.cial no se encontró disponible. 



d .  Recursos fisicos 

1 .  Terrenos. 

Durante el proceso de recolección de la información no se 

pudo ob-cener datos con elación a este ' tópico. La UJCV no 

cuenta con terrenos propios donde sus estudian-ces realicen las 

prácticas de campo, tan necesarias p<�ra l a  mej or formación de 

los estudiantes. 

En <::U lugar la UJCV mantiene convenios con otras 

instituciones de educación agricola como la EUA y la EAP, en 

cuyos campos eXperimentales y terrenos productivos los 

estudiantes pueden re<�lizar prácticas en los dias escogidos 

para ello. 

2 .  Construcciones e instalaciones. 

Hasta donde se pudo conocer en el proceso de recolección 

de datos y mediante li! observación; no se tubo inforlilación 

acerca de la existencia de otras instalaciones o 

construcciones que posea la UJCV. 

El edificio donde funciona la UJCV se encuentra repartido 

entre los departamentos en que esta dividid� y que son: 

a) . Opto. Administrativo . 

b) . Opto. Ac&démico, en el_ cual ,;e encuentran lns 

aulas de closes (aproximadamente lO aulas con capacidad para 

20 o 3 0  personi!S) .  

e) . Opto. de info=ática. 

Además existen otras secciones como la biblioteca, sala 

de profesores y áreas de recreo. 



e. Recursos económicos 

Lo ünico que se pudo conocer sobre este tema, es que la 

instituci6n funciona en su mayoría con capital privado que 

proviene de diferentes sectores como: 

Donaciones nacion�les e internacionales para becas. 

El pago de matricula por parte de los estudiantes. 

Fondos internacionales para le desarrollo educativo. 

Ente otros. 

no se puede dejar sin mencionar el aporte que recibe este 

centro por parte del estado. Lamentablemente no fue posible 

obtener mayor información que pueda respaldar lo expuesto . 

Por otro lado con relación al costo de la matricula el 

sistema de pago para las carreras mencionadas es el siguiente; 

cuadro 53. Costos de Matrículas en la UJCV. 

*Hatricula ler ingreso Lps. no.oo (Lps. 6o.oo 
reingreso) 

*15 U.V.X Lps . 5 0 . 00 750.00 
*3 horas prácticas 15.oo 6 1 2 5 . 0 0  

TOTAL 875.00 

* Cootos que pueden variar. 
Fuente : U3CV: Catálogo da la Universida. 1993 

f. Plan de estudios 

Para fines acad6micos los períodos básicos de la 

Universidad son: 



"' 

Trimestre académico . - El ciclo académico básico es el 

trimestre académico que consta de once (11) semanas de 

actividades docentes. Hasta donde sea pasible y práctico, el 

trimes�e académico debe quedar comprendido totalmente dentro 

del trimestre Administrativo-Económico respectivo , destinando 

las dos semanas restantes a recesos de aCtividades docentes. 

Año Académico. - El año académico consta de cuatro trimestres 

académicos, teniendo por consiguiente una duración total de 

cuarenta y cuatro (44) semanas de actividades académicas. 

La UJCV, por lo general ofrece sus c).ases en un horario 

nocturno (17:00 a 21:00 horas} ya que su población estudiantil 

esta compuesta mayoritarjamente por jóvenes y adultos que 

trabajan en diferentes sectores económicos del pais. 

l. Teoria. 

Como esta universidad ofrece para l994 dos carreras , 

anali�aremos los datos en forma separada . 

Para la carrera de Ingenieria Agrícola se cuenta con un 

total de 75 materias distribuidas en un promedio de 18 por 

año en los cuatro años de estudio,  la cantidad de horas que 

demanda el programa de estudios es de 4015, de est¡¡s la parte 

teórica tiene 1a mayor parte que son 2277 horas, esto puede 

deberse al horario establecido par<J. clases e..-..;plicado 

anteriormente. 

A continuación , el CUadro 54. hace una explicación 

esqucmatiznda de como están repartidas las materias en esta 

carrera. 



cuadro 54. Resumen de materias , horas teoria, los 
créditos y sus porcentajes por año. 

AÑO HATER .  H . T .  CRED . % 

' " "' " ' '" 

n " "' " 2 6 . 5  

'" n m " 2 7 . 5  

n " m " 2 0 . 7  

TOTAL 75 2277 "' "' 

Fuente: Plan de estudios UJCV, l994-

El mismo análisis se presenta para la car:rera de 

administración de empresas agr1colns. 

Cuadro 5 5 .  Resumen de materias, carrera de 
Administración de empresas. 

AÑO HAT . H . T .  CRED. ' U. V. 

' " m " 2 4 . 7  

n " m " 27 - l  
m n m " 24 . l  

'V " "' " 24 . l  

TOT.to..L n 2079 195 ,00 

Fuete; plan de estudios , UJCV. l99.J 

2 .  Práctica yjo módulos 

En la UJCV b�sicamente se realizan prácticas de 

laboratorios, el sistema de ''módulos de trabajo1' que se 

observo en la EllA, ESIIACIFOR y EAP ,  no existe on esta 



1 

1 

universidad para estas carreras. Para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes, la UJCV. hace mucho <fonfasis 

en las practicas de laboratorios que pueden ser en aula o en 

giros de campo 

Ailo 

' 

n 

CUadro 56. Resumen de practicas de laboratorio, 
Ingeniecia Agricola, 1994. 

LAB. P. H . T .  CRED . ' U. V .  

D 550 " J O .  7 
u "' u 2 3 . 0  

'" " "' " ] 0 .  7 

'V ' "' 5 15 . � 
TO'l'AL n 1738 " >00 

FUente: plan de estudios UJCV, 1994. 

cuadro 5 7 .  Resumen de practicas de laboratorio, 
carrera de Administración de empresas 
agricolas. 

AÑO LAB. P .  H.P.  CREO. • 

I u "' " " 

n " m D ] 2 . 5  

nr S "' 5 1 2 . 5  

IV S "' ' " 

TOTAL " 1408 " "' 

Fuente: Plan de estudios UJCV, 1994. 



g. Método de enseñan7,a 

En cuanto a la metodolo-gia de enseñanza, se pUede 

apreciar que la educación en la UJCV, es básicamente teórica, 

los cuadros arriba presentados muestran Una clara superioridad 

del componente teoria sobre la parte práctica. 

En el Cuadro 58. se presentan el análisis de relación 

de estos dos componente para cada carrera. 

cuadro 5S. Relación teoría/practica. Carrera de Ing. 
Agriooln y Administración Agrícola 1 9 9 4 .  

Ing. Agr1col Admon. Agricola 

H . T  H . P .  RELC 'l'OTAT, H . T .  

m 1739 ,, , 4015 2079 

CREO CREO CRED 

"' " ' - '  B S  
!1ATER ""T HATER 

" " n 
1, 59 

Fuente ' Plan de estudios UJCV, 1994. 

h. Relaciones con otras instituciones. 

H. P. RELC. 

1.408 L, " 

CREO 

" ' ' ' 
""T 

" ' 

TOTAL 

3487 

Lo Universidad "José Cec:! lio del Valle'• mantiene 

Convenios Académicos con la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Honterrey, Héxico, Po.int Par k College, Uni vers.idad de La val de 

quebec, Canadá . Está autori;>;ada, asi mismo pa-.:-a firmar 

convenios de ésta naturaleza con cualquier otra institución 



m 

similnr. también está afiliada a la Federación de 

Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el caribe 

(FAEPLA) y a la Organización Universitaria Internacional 

(O.U. I . ) .  
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6 .  Escuela da Agricultura 

Universidad de San Pedro Sula 

a. AntecedenteR e historia . 

La Universidad de San Pedro Sula es una institución 

ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de 

Cortes. La Universidad ofrece la carrera de Ingeniero 

Agrónomo Administrador cuya duración es de diez semestres y 

cuyo plan de estudios contiene 60 bien seleccionadas. Jo.si 

mismo se cuenta con personal docente con amplios conocimientos 

y experiencia en las materias que se imparten. 

1. Ubicación geográfica 

La Escuela de Agricul tu..r:a se encuentra ubicada en las 

instalaciones de la Universidad privada de San Pedro Sula en 

la ciudad de este mismo nombre, en el Opto. de cortés . Esta 

situada a pocos minutos del casco comercial de la ciudad, el 

clima de esta es cálido, tropical seco, los meses de invierno 

son de mayo a octubre y esta ciudad es una de· las rn.as 

productivas en el campo agrico la, a pesar de que en ella se 

desarrolla la mayor parte de la industria y el comercio del 

paü;. 

h .  Objetivos Institucionales 

La Universidad tiene como propósito contribuir al avance 

económico, social, cultural e intelectual da Honduras. Su 

objetivo primordial es que sus egresados cuenten con los 



' 
conocimientos, destrezas y habilidades para administrar 

eficientemente los recursos materiales, económicos y humanos 

en el sector agropecuario y agroindustrial. 

c .  Recursos Humanos 

l .  Los estudiantes . 

No se logro recopilar mucha información sobre este tópico 

pero, se conoce que en promedio se matriculan 30 estudiantes 

al primer año o de primer ingreso. La deserción estudiantil 

en esta Escuela esta entre el 50 y 60 % de los que ingresan, 

en su mayoria los estudiantes se retiran por bajo rendimiento 

académico, o por condiciones de trabajo. 

Este factor es muy importante ya que esta universidad 

brinda sus servicios principalmente a los jóvenes que trabajan 

en diferentes actividades en la ciudad o fuera de ella. Por 

est<:� razón e,sta universidad al igual que la u.::rcv ,  ofrecen 

horarios en la tarde y en la noche . 

El cuadro 59. nos muestra los datos básicos de esta 

institución. Los graduados en ciencias Agrícolas han sido muy 

escasos, lo que dcmuestr.a que su papel en la for�ación de 

profesionales agrícolas de Honduras es mlnimo. 



cuadro 59. Info=ación de población universitaria de la 
universidad Privada de San Pedro Sula. 

Iten 1990 1991 

Población universitaria "' • "' 

Númaro de carreras inscritas 5 ' 

Personal docente 

Graduados de carreras 
agricolas 

Fuente : Banco 
Departamento de 

Central 
estudios 

2 - Los docentes. 

'" "' 

5 ' 

de Honduras ,  estimaciones 
económicos, 1988. 

1992 

ses 

" 

'" 

, 

de> 

En el cuadro anterior se muestra el total de los docentes 

que laboran en la Universidad de S .  Pedro Sula, pero en la 

escuela de agricultura existe un sistema diferente a l  de los 

demás centros de estudio , la escuela posee muy poco personal 

docente permanente, básicamente solo es el de administración 

(Decano, etc. ) ,  el resto de profesores son contratados 

eventualmente para dictar las clases un semestre y son 

profesionales que laboran en diferentes dependencias.públicas 

o privo.das. 

A con�inuación se muentran los datos que se recopilaron 

en este centro sobre los maestros que estaban laborando po.ra 

esta fecha (lloviemhre de �993 . ) .  



cuadro 60- Docentes por nivel acad6mico, USPS , 1 9 9 3 .  

NIVEL CANTIDAD ' 

Doctorado o o 

Haestria. ' 30.7 • 

Lic. Agr. S 19 . 2  

Lic. otras. n 4 2 . 3  

Hed. Veter. , ' - '  

TOTAL. " ''" 

Fuente: Escuel� de Agricultura, Lista de catedráticos, 
semestre Agosto-Diciembre 1993. 

3 .  Otros recursos humanos. 

La mayor parte del trabajo administrativo no educativo lo 

maneja la Universidad en sus dependencias generales, todo este 

proceso es centralizado. La Escuela es absolutamente 

dependiente de las decisiones a nivel superior. 

d .  Recursos fisicos. 

La USPS tiene los siguientes recursos : 

1 .  Terrenos. 

Para la actividad agropecuaria, la USPS cuenta con una 

propiedad (finca) ubicada en el sitio denominado ARMEI!TA, la 

cual tiene una extensión de 150 hectáreas, de las cuales 50 

son planas y �condicionadas para la producción; el resto es de 

topogrnfía irregular_ 

En estos terrenos los estudinntes realizan sus prácticas 

de campo. 



' 
2 .  construcciones e instalaciones. 

La Escuela cuenta con un edificio de una sola planta, que 

posé 6 aulas con capacidad para 25 o 30 estudiantes . 

Se sabe que la escuela utiliza esporádic�ente el resto 

de las instalaciones de la universidad , para impartir algunas 

materias y los laboratorios de ciencias básicas. 

Ho se encontró información sobre inst<:�laciones agrícolas 

fuera de la finca, que sirvan de apoyo a la educación. 

e .  Recursos Económicos 

Los ingresos de la Escuela de Agricultura prov�enen de 

los cobros de las matriculas de estudiantes , cuyo valor está 

a l  rededor de los Lp. 5 , ooo al año. 

f .  obietivos curriculares 

Sabiendo que la economía de Honduras se sustenta 

básicamente en la producción agropecuaria, se hace necesario 

determinar las actividades productivas que aprovechen mejor 

los recursos agropecuarios y <�groindustriales disponibles; 

comercializar la producción nacional en los mercados internos 

y e>:ternos as1 como planear y evaluar la inversión en dichos 

s"'ctores d"' tal manera qua éstas sean lo :máu rentable posible. 

g. El perfil-�1 eq;¡;esado llSPS. 

1 .  Producción 

capacidad de organizar una empresa agropecuaria. 

capacidad de decisión sobre "qué producir'' cualitativa y 



cuantitativam�nte. 

Determinar qué sistema de producción utilizar. 

Haximizar la eficiencia de los
' 

recursos disponibles . 

Hacer que la rentabilidad de las empresas sea óptima. 

2 .  Mercadotecnia 

Detectar y analizar los mercados posibles. 

Detectar , analizar y dar soluciones a los problemas de 

mercado. 

Detectar y aprovechar los mercados del futuro . 

Establecer y pronosticar los precios do los productos. 

Maximizar con eficiencia la distribución de la producción. 

3 .  Finanzas 

Análisis de estados financieros y toma de decisiones. 

evaluar los bienes productivos de las empresas. 

Aprovechar las fuentes financieras, obtener el capital y 

colocarlo para la obtención de utilidades. 

Administrar el capital y recursos humanos. 

Adminis�rar los créditos de las empresas en base a flujos de 

efectivos. 

b. Plan de estudios 

El plan de estudios de la carrera consta actualmente dP. 

siete áreas de estudie. Así; �- Estudios generales con 

énfasis 

Uiologia, 

agricola: 

Riegos. 

l1atemátieas y Química. 2- Ciencias l:>ásicas, 

Zoología, Botánica y Genética. 3- Ingeniería 

Topografía , Mecanización Agropecuaria, Dibujo y 

Producción Vegetal ,  etc. 5- Producción Animal; 



Fisiología Animal, nutrición Animal, Ganado de Carne y Leche, 

Piscicultura. 6- Economía: Micro(!conomía especialmente. 7-

Administración : Contabilidad, Administración, Crédito 

P�ropecuario, Mercadeo, etc. 

La información con respecto al número de materias y horas 

teoría / Prácticas y los créditos asignados, se presentan a 

continuación. 

Cuadro 6L 

# Mater. H.T. 

" 2835 

USPS , Resumen del plan de estudios, Escuela 
de Agricultura . 

U. V .  fLP. U . V. p TOT.!L TOT. u . v .  
m 1620 " 4435 225 

Fuente: Plan de estudios, USPS , l 9 9 4 .  
Leyenda : H. T. = Horas teoría, H. P .  >=Horas práctica , u. V . ""  
unidades valorntivas o créditos . TOT!� Total. 

Como se puede apreciar la relación entre horas teoría y 

practica es de 1 . 7 5  horas de teoría por una de práctica, esto 

muestra que la metodología y el plan de estudios tienden a 

formar un profesional mas teórico, lo que puede deberse a el 

origen mismo de la carera que es netamente administrativa . 

i .  Eyaluación. 

Los conocimientos que los estudiantes adquieran en el 

transcurso de un trimestre, son evaluados con exámenes 

escritos y, el trabajo supervisado es evaluado por medio de un 

reporte escrito y exposición oral de la actividad realizada. 



i . !1étodo de ensefianl;a. 

La metodologia de enseñanza esta basada en 

conocimientos teóricos que los docentes imparten a los 

astudiantes, sin embargo las clases son reforzadas en a l  

medida de lo posible por los laboratorios de campo que son 

diseñados por cada maestro según e l  tema de la clase. 

Lo interesante en esta unidad de estudio es que los 

estudiantes se someten a un trabajo práctico fuera de l a  

universidad, en empresas privadas, donde se desempeñan como 

empleados debiendo realizar. tareas de tipo administrativo. 

Esta oportunidad les permite a los estudiantes afianzar sus 

conocimientos y adquirir las destrezas y habilidades que se 

requieren en el mercado laboral .  

k. Los egr.esados. 

Desde que inicio sus actividades y hasta l992, la Escuela 

de Agricultura ha graduado 

Administradores. 

a 132 Ingenieros Agrónomo 

E l  número de graduados por afio es el siguiente•. 

cuadro 6a . Graduados Escuela de Agricultura, USPS. 

" " " " " " " " " " 
" " " " " " " , " , 

FUente: Entrevis� personal, Ing. Ángel Dobón, Decano. 
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V. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

En este apartado trataremos de mostrar los resultados 

obtenidos en esta investigación de tal manera , que puedan 

darnos una visión general de las características curriculares 

que posee cada institución analizada. Además se espera que 

las mismas características presentadas brinden a las personas 

interesadas, los criterios suficientes para determinar la 

incidencia y el aporte que realiza cada institución en su área 

de acción. 

Con relación a las características generales tenemos. 

1 . - Experiencia educativa . 

Cuadro 6 J .  EL�eriencia en años d e  los Centros de 
Educaci6n superior en Agricultura y su 
ubicación. 

B<A ESllACIFOR EAP CURLA UJCV USPS 

" " 
RURAL RURAL 

Fuente: El Autor, 
Educación Agrícola 

ól " ló ló 

RURAL RURAL URBANO URBANO 

basado en información de los Centros de 
Superior, 1 9 9 4 .  

La EAP es el centro con mayor e::..:periencia educativa del 

área agrícola en Honduras, esto puede ser ventajoso en la 

medid;:, en que esa experiencia se aproveche para corregir 

errores y buscar la excelencia en la formación de recursos 

humanos, la ENl\ es la que sigue en antigüedad y como los 

centros mas jóvenes tenemos la UJCV y la USPS, ambas privadas . 



2. Nivel académico ' que otorgan. 

cuadro 6 4 .  Titulas y niveles académicos que otorga cada 
centro hasta 1994. 

. 
E:llA ES!IACIFOR '� � "� OSPS 

CE!ITR 
u 

Agr. nas6nomo Ag.-. Ing. Admlnistr Admini�t 
:nTur.. Ing. ,,, Ing. Agr. ndor rador 
o Agr. Ing. In<¡. >o. 

Fores 
Eco. ,,, 

Técnico Técnico 'técnico Licencia Licenciat liccncill 
!IIVEL o. '· '· tura """ tura 

Licench Liceno::ia:t Llc.,ncla 
tura ura· tur<t 

' • ESNACll'OR .. utA en un proceao d<> mcdiíicaci6n curricular para ofrecer 
la licenciaturn1 aún no es una raalidnd. 
Fuente; El Autor, basado en informacvión de los Centros de 
Educación Superior Agricola de Honduras. 

Aunque existe una diversidad de titulas ofrecidos, la 

mayoria de los centros otorgan el nivel de T,icenciatura y en 

un futuro ccrc¡¡no todas lo harán. Esta situación fuese 

completamente diferente si el estudio se lo hubiera realizado 

dos años antes cuando en su rnayoria los centros ofrecian solo 

un nivel técnico superior. Esto signific<:J que los últimos 

años han sido de cambios y modificaciones al sistema 

curricular de la educación agrlcola de Honduras, en respuesta 

a �a nueva Ley de Educación Superior. 

Esta situación puede tener efectos positivos, si se lo 

mira desde el punto de vista de la capacidnd y los 

conocimientos adquiridos por lo!l profesion<:J.les. pero por otro 

lado puede provocar saturación del mercado J.aboral en los 

puestos de trabajo que exigen este nivel académico. Pueden 



dejar sin oferta un sector muy imphrtante, el de los mandos 

medios o técnicos de nivel superior, que han desempeñado una 

función clave en los avances de la sociedad. 

Económicamente también se provocar� un efecto, ya que los 

profesionales con un nivel educativo más avanzado, demandarán 

mejores salarios y beneficios, asi mismo su patrón de consumo 

al obtener un mayor ingreso se modificará. 

3 . - Variables del estudio. 

Cuadro 65. Población estudiantil por centro y sexo. 

CENTRO 
/SEXO 
Hombre 

Hujer 

TOTAL 

Fuente: 

ENA 
l99J 

19 

ESNACX:FOR 
1994 

EAP 
1994 

CURLA 
1992 

1155 

1456 

UJCV 

Centros de Educación Agricola superior, 1994. 

USPS 

La población estudiantil esta concentrada en el CDRLA, 

su carácter público y las facilidades económicas lo hacen la 

principal opción para la mayoria de hondurefios que no cuentan 

con recurso económicos suficientes para optar por una 

educación privada. 

La población femenina es de aproximadamente un 15 % en 

los tres primeros centros, para el CURLA esta alcanza un 20 % 

del total , en general la participación femenina ha 



no 

evolucionado de manera positiva 
' 

en todos los centros. Esto es 

interesante yn que siempre se ha pensado que las carreras 

agricolas son apropiadas solo para hombres, sin embargo el 

aumento en la población femenina demuestra que esta "creencia" 

no tiene ningún fundamento. 

Los datos correspondientes a las dos universidades 

privadas no estuvieron disponibles para los fines de este 

estudio. 

CUadro 6 6 .  

NIVEL EllA 

pactar o 

Maestria ' 

Lic. '" 

Bachiller ' 

Técnico J 

Perito ' 

Otros o 

Total " 

Nivel Académico de los Docentes por cada 
Centro. 

ESNAC. EAP CURLA UJCV USPS 

o " ' ------ o 

o " " ------ o 

H " HO ------ " 

o 00 9 ------ o 

" " o ------ o 

o o o ------ o 

o o " ------ ' 

" no m . " 

Fuentes: Centros de Educación superior Agricola. 

Los docentes de los centros educativos en su mayoria 

tiene un nivel académico de Licenciatura, sin embargo, es 

evidente la diferencia existente entre los Centros con 

relaci6n al grado académico de Doctor , en el cual la EAP tiene 

una elevada concentración. EJ:Jto se debe a las facilidades 



económicas que posee la EAP, 
' 

pero queda pendiente el 

determinar hasta que punto es beneficioso económica y 

socialmente esta situación, ya que el contar con un elevado 

número de doctores para la formación de. profesionales, eleva 

los costos de la educación y por ende limita en gran parte el 

acceso de la población a esta escuela. 

Por o�a par�e es innegable el valioso aporte que pueden 

realizar estos docentes del mas alto nivel a la formación y a 

los conocimientos de los estudiantcn , principalmente en las 

árean especificas del conocimiento cientifico. 

a .  Relación Estudiantes/Docentes .  

cuadro 5 7 .  Relación entre el número de estudiantes y 
docentes por centro de educación agricola. 

Centro. EllA ESUACIPOR EAP CURLA 

Rel . E/P 3 . 0 4  4 . 42 5 .  S2 5 . 20 

Fuente : Centros de Educación Agrlcola superior. 

Este cuadro resume la información de los dos anteriores 

y hace un apocte mucho mayor para poder verificar como se 

distribuyen lo!: recur!:os hllillanos en las Instituciones de 

educación Agricola. Podemos observur que existe una relación 

muy favorable entre la cnntidad de al\ll!Ulos por maestro entre 

todos los centros , aunque el CURLA presenta la relación mas 

alta ( 6 . :2  alumnos por maestro) , esta todavia no es tan elevud" 

como para pensac que exista una dc�atención por parte de los 



212 
' 

docentes para los estudiantes. Sin embargo esta relación es 

mucho mas beneficiosa en los tres centros restantes no solo 

por el bajo valor de la relación sino porque en ellos, gran 

parte del cuerpo docente vive en las< instalaciones de l a  

institución y convive con los estudiantes . 

b .  Comparación del gasto en educaci ón por centro. 

Cuadro 6 3 .  Resumen de los Gastos por rubro y por 
centro, en miles de dólares americanos para 
1993. 

1 RUBRO 1 EUA 1 ESNACl 1 RhP< 

1 DOCENCIA 1 1 0 3 . 1 2  1 5 4 3 . 15 1 8076 

OPERAC. 1 3 1 . 3 5  3 3 2 . 7 4  2763 

ADMOll. 253.6 4 6 1 . 1 2  1034 

TOTAL $ .  493 . 1  1 , 3 3 7 . 0  12,144 

* :  Los Gastos de la EAP son de 1992. 
----- � No se encontraron datos. 

1 CURLA 1 UJCV 1 USPS 

1 1179 1 ----- 1 -----

------- ----- -----

m ----- -----

1,503 ----- -----

El presupuesto de gastos de los Centros que representa 

los recursos económicos destinados a la educación agrícola 

formal en cada centro , es un factor que limita y del cual 

depende los servicios que puedan brindar los Centros a sus 

estudiantes . 

Existe gran diferencia en los costos que genera cada 

centro. La EAP es el Centro con el costo mas elevado, sus 

costos en docencia son el rubro mas fuerte, tanto asi que solo 

con ese valor se puede cubrir los costos totales para los 

1 1 
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demás Centros. La causa de que la EAP tenga un gasto tan 

fuerte en este rubro es la gran cantidad de docentes con un 

nivel académico de maestría y doctorado que demandan salarios 

muy elevados por sus servicios . 

A continuación presentaremos un cuadro con la relación 

del gasto anual generado en los Centros de Educación, y el 

número de estudiantes matriculados anualmente por cada 

centro. En el caso de la EAP el nti.mero de estudiantes es 

estimado para el año 1992. 

Cuadro 69. Relación gastojalumno por centro. 

CEHTRO/ eNA ESNACIFOR EAP• CURLA 
variable 

# Alumnos "' m 640* 1.456 

Gasto en 4 93 . 1  1.337 12.144 1.508 
miles de $ .  
Re l. G.$JA. 3 . 679 ll. 626 :l7. 991 l. 0 3 6  

Fuente: Centros de Educoción Agrícola superior. 
Rel. G.$jA. "' Relación del gasto en dólares por alumno 

Como se puede apreciar la institución con menor gasto por 

estudiante es el CURLA, esto s e  debe a que este Centro ofrece 

una educación masiva,: y a que su sistema de residencia es 

externo, lo que impliCa costos de operación (por servicios) 

menores que en los demás centros. Aún a si, el costo de US $ 

l. 036 por cada estudiante, genera un enorme desembolso al 

estado que es el responsable del financiamiento de este centro 



L 

a través de la UNAH. 

,._1 
1 
1 

El costo en este caso cubre el valor de los materiales 

didácticos, el valor de los insumos y materiales usados en las 

prácticas de laboratorio y campo ¡ el mantenimiento de las 

instalaciones y el pago a los docentes. Los estudiantes 

realizan un pago por concepto de matricula que por lo general 

no es mayor a Lp. 100 (+/- $ 10) , este valor es conciderado 

uno de los ingresos de la universidad. El valor reducido de 

los costos en el CURLA, pueden también relacionarce con la 

duración de la carrera que es de 10 afies aproximadamente 

(extensivo) , si se compara con los otros centros en los que el 

periodo va de 3 a 4 años (intensivos) ,  lo que implica mayores 

esfuerzos de tipo económico. 

El Zamorano por otra parte , es el Centro de estudios más 

costoso, por ser una institución privada e internacional con 

régimen de internado, ofrece a sus estudiantes servicios de 

alojamiento, vestuario , alimentación, materiales de clase, 

entre los principales, que demandan un gasto mucho mayor que 

en cualquiera de los otros centros. Además los docentes son 

uno de los costos mas elevados en este centro . 

ESNACIFOR luego de su proceso de restructuración y por su 

plan de autosostenimiento elevó sus costos con relación a los 

afies anteriores y ha fljado un presupuesto de gastos que lo 

convierte en el segundo centro mas costoso de Honduras, 

también este centro brinda servicios de nlimentaci6n, 

hospedaje, material de estudio que junto con los costos de 



docencia conforman el nuevo costo para los estudiantes que 

tumbién viven en un régimen de internado . 

De los dos centros de estudio restantes no se tuvo acceso 

a la información que permita compararlos junto a los 

anteriores. 

c. Comparación de los recursos fisicos por centro. 

El siguiente cuadro perr.1ite comparar la disponibilidad de 

recursos fisicos de los Centros. 

CUadro 7 0 .  comparación de los recursos fisicos 
disponibles en los centros de Educación 
Agrícola. 

CENTRO/ EllA ESNACIFOR EAP CURLA UJCV USPS 

RECURSO 

TERREHOS "' 6660 3400 2087 
(ha.) 

# Aulas ' ' " " 

# Labort ' 6 20** " 

capacidad , '" 2000 1720 
Instalada 
en # Est. 

Fuente: Centros de Educación Agricola Superior . 
hn. '"' hectárea 
**· '"' Datos aproximados no oficiales. 

----- '" 

10** 6 

----- ----

200** w 

# Aulas= Número se salones acondicionados para recibir clases, 
su capacidad puede ser muy variable ( de 2 5  a mas de 100 
alumnos) . 

# Labort= Número de laboratorios, espacios flslcos con equ�po 
adecuado y con capacidad de 15 a 50 estudiantes. 

Los recursor:; físicos son muy importantes para estos 

centros . La actividad agrícola demanda de priicticas de campo 



"' 

que le proporciones al cstuditinte Conocimientos, habilidades 

y destrezas sobre las labores que se deben realizar. La UJCV, 

es la única que muestra deficiencia en este sentido, aunque 

sus autoridades procuran :mantener relaciones con otros centros 

que posen este recurso para facilitar las prácticas a sus 

estudiantes . 

El Centro con mayor cantidad de terreno disponible para 

prácticas es ESNACIFOR, que por su orientación forestal 

requiere de 

biológica. 

grandes extensiones de bosques con diversidad 

La EAP es otro de los centros con gran extensión de 

tierras, la diferencia está en la actividad que se realiza, 

Zamorano dedica el 50 % de sus terrenos a la <lCtividad 

agropecuaria productiva y el 50 t restante es de orientación 

forestal 

Con relación a las instalaciones el CURLA es el que mayor 

número de aulas tiene, pero su capacidad instalada para 

recibir estudiantes es menor que la de la EAP aunque la 

diferencia no es mucha si se considera que el CURU J:ienc una 

matricula dos veces superior a la EAP, podriamos decir 

entonces que existen recursos sub utili�ados. 

Para poder realizar una mejor comparación presen�arernos 

la relación existente entre el número de alumnos y la cancidad 

de terreno qua posee cada centro para realizar las labores 

practicas. 



Cuadro n .  

Centro/ ENA 

Relación 

217 
' 

terreno 

ESNACIFOR 

1 alumnos por centro. 

EAP CURLA UJCV 
Variable USPS 

N" Ha .  m 6660 7000 2087 ----- '" 
N" m m m 1456 ----- ----
Alumnos 

Rel. Ba(A 1-76 5 7 . 9  .10 . 3  1-43 - -- -

N'" Ba.'"' Número de hect!ireas. 
Rel. Ha(A "' Relación hectáreajalumno, número de hectáreas por 
alumno por centro. 

se puede ver claramente que la ESNACIFOR predomina en 

esta relación, esto es muy bueno, ya que por su orientación 

forestal le exige un área lo suficientemente grande y diversa 

para que sus alumnos puedan tener una práctica valedera en su 

rama de estudios. 

---



d .  Comparación de los planes educativos. 

Cuadro 7 2 .  Resumen comparativo de lOS planes de 
estudios de los Centros de Educación 
Agrícola. 

CENTRO/ ENA ESNAC!FOR EA' CURLA* UJCV** USPS 
ELEHENTO 

Materia " " " 55 " " 

Módulos " " " --- ---- ----

Laborat " o " 4 0  " 

1 H. T. 1 3015 1728 3375 302-1 2277 2835 

H .  P. 3 2 4 0  2592 3240 2�30 1739 1620 

Cred. T .  H7 % "' "' "' m 
cred. ' · " " " " " " 
T .  Cred . "' '" '" 21t. '" '" 

Fuente: Plan de estudios de los centros de Educación Agrícola 
superior. 

Hódulos: Secciones de trabajo pr;'lctico que cursan los alumnos 
4 hora� al día por 6 días semanales y durante tres semanas en 
su mayoría en el campo o en plantas agroindustriales. 
Labor.at: Laboratorios prácticos generalmente en aulas y 
corresponden a una materia espec1ficu 
H. T. : Horas de clases teóricas qUe se brindan mientras dura 
lu carrera. 
R . P .  Horas de prcicticas, sean de módulos o laboFatorios 
durante toda lu carrera . 
Cred . : Créditos o unidndcs valorativas. 
* Se selecciono para este res\llUen la carrera de Ing. 

Fores�al, por ser la mas complet u .  
** Se selecciono la carreru de Ing. Agrícola. 

Le ENA, ES!!ACIFOR Y la Rt-..P son los Centros en los que la 

relación teorí¡, práctica está muy cerca de uno, son los 

Centros que hacen mayor énfasis en la preparación práctica de 

sus estudiantes , ES!'!ACIFOR es lu principal en este sentido 

'1 



como se puede apreciar en el cuadro anterior, ya que sus 

horas de práctica son casi el doble de las teóricas por esta 

razón es la que menos créditos otorga en sus afias de estudio. 

La IJJCV es el centro que mayor 'cantidad de materias 

ofrece a sus estudiantes, sin embargo, las horas de practicas 

son reducidas con relación ha otros centros . La mayoría de 

ocurren en laboratorios de aula. 

A continuación presentamos la relación teoría/practica 

para cada centro, los resultados de ésta nos mostraran que 

valor tiene, dentro del proceso de enseñanza, la parte 

práctica para cada institución. 

Cuadro 7 3 .  Relación Teoría/Práctica por centro. 

CENTRO/ ENA ESNACIFOR EAP CURLA UJCV 
VARIABLE 

H .  T. 3015 1728 3375 3024 2277 

H .  P .  3 2 4 0  2592 3240 2430 1739 

Rel. T/P o .  9 3  0 . 6 6  1 . 0 4  l .  2 4  1 . 3 0  

H. T.= Horas de clases teóricas. 

USPS 

2835 

Hi20 

1 .  75 

H. P . =  Horas de prácticas, sean de laboratorios de aula o de 
campo, para ENA, ESNACIFOR y EAP, las práct"icas son 
los módulos de campo. 
Rel. T/P = Horas de clases teóricas por horas de prácticas 

realizadas. 

Podemos observar 'la orientación de la educación en los 

diferentes Centros, la ESNI•CIFOR es la que mayor peso le 

otorga a las prácticas de campo (módulos) , el número de horas 

teoria es un poco bajo ya que este centro es el que menor 



o 

m 

cantidad de materias ofrece, la ENA y la EAP se encuentran en 

una posición muy similar, ya qua sus horas teoría/practica son 

muy similares por lo que su relación esta muy próxima a la 

unidad. 

El CURLA , la UJCV y la USPS, tiene una relación mayor a 

la unidad y en el caso de esta ultima está muy cercana a dos, 

además estos centros no cuentan con el sistema de prácticas de 

campo o módulos de trabajo que usan las tres anteriores. 

4 .  Carácter Internacional de la educación. 

Este aspecto es importante de considerar , ya que en la 

mayoría de estos centros de educación se permite el ingreso a 

estudiantes extranjeros, salvo en al EUA no se conoce el caso 
de estudiantes de otros pai.ses, pero en la EAP y ESNACIFOR, el 

número de estudiantes extranjeros es considerable y de gran 

importancia por los aportes económicos y sociales que ellos 

brindan al proceso de ensefianza. Esto obliga a los centros a 

mejorar la calidad de su enseñanza para poder atraer un mayor 

nümero de estudiantes de otros paises. 

F'. r.irnitaciones de las Comparaciones. 
Se debe aclarar que las comparaciones realizadas entre 

las diferentes variables del estudio , están condicionadas 

principalmente a la permanencia en el tiempo de los datos 

recopilados y a la veracidad de la informaci6n proporcionada 

por las unidades del estudi o .  



---· 

' 
Por otra parte, La heterogeneidad de los Centros no 

permite hacer comparaciones profundas, como se pudo 

identificar en la investigación. Los Centros de formación de 

profesionales en el área agrJ:cola, ofrecen diversos niveles de 

educación y los titulas otorgados a los egresados también son 

di.fcrcntes en orientación educativa ¡ estos factores hacen 

dificil la comparación de un centro con otro con relación a 

estas elementos . 

Los recursos humanos como elemento del sub-sis�ema 

curricular, son de gran variabilidad cualitativa , esta 

situación es otra gran limitante en las comparaciones 

realizadas. 

Los objetivos y las actividades de las instituciones son 

de intereses diferentes, pol:" lo que comparar su eficiencia 

educativa en el campo de la formación teórico¡práctica, es una 

labor que puede resultar muy subjetiva. 

Otro factor que limita las cocparaciones entre los 

elemen-.:os curriculares , lo constituye la actitud negativa para 

proporcionar información, que se observo en varios de los 

centros incluidos en esta investigación. Esta situación 

limita también lae contribuciones que el estudio pueda ofrec<l!r 

a futuras investigaciones en materia de educD.cién ngrico.la 

superior. 



' 
VI. Conclusiones . 

A. Con relación al estudio en general . 

- El presente documento, reúne la información general 

sobre la estructuración curricular de todos los centros de 

educación superior agricola de Honduras, presentada de tal 

forma que permite una comparación objetiva de éstos. A partir 

de esta información se pueden desarrollar análisis mas 

detallados sobre las variables curriculares. 

- Todas las unidades del estudio se encuentran en a lgún 

proceso de restructuración curricular o recientemente 

realizaron cambios para ajustar sus planes de estudios a las 

necesidades y exigencias sociales . La importancia de este 

momento resalta en la seriedad con que cada institución se 

enfrenta a los cambios que le son necesarios para obtener un 

mejor profesional egresado. 

- El sub sistema educativo agrícola superior de Honduras 

esta completamente diversificado , las carreras existentes 

abarcan el área netamente agrícola, forestal y económica-

administrativa ; solo el sector pecuario no esta definido aún 

como área de estudio independiente (no existe un centro 
¡ 

educativo en agropecuaria) . Esta situación limita en cierto 

grado la posibilidad de emitir criterios sobre la superioridad 

de un centro con relación a otro. 



' 
B. Con relación a las Unidades de Estudio. 

En su mayoría, salvo el caso de ESNACIFOR (en la que 

existe una marcada tendencia a la formación práctica} , la 

orientación de la Educación Agrícola Superior tiene una mayor 

tendencia teórica , o se trata de mantener una igualdad en 

ambos elementos (teórico(práctico) ; cada centro distribuye su 

programa de enseñanza de acuerdo a sus posibilidades. 

Falta definir parámetros estándar para la educación 

práctica En cada centro se definen las prácticas de campo 

según las condiciones y los recursos existentes , lo cual da 

como resultado profesionales con diferentes niveles de 

habilidades y destrezas completamente heterogéneas, desde muy 

buenos a hasta los que son nulos en las prácticas de campo. 

Existen Centros de Educación Agr.icola en los que el 

componente práctico está dado , en gran parte, en laboratorios 

de aula sin que los estudiantes tengan la oportunidad de 

enfrentarse a las situaciones reales del campo . No se puede 

esperar que un profesional de esta clase, realice aportes 

beneficiosos para el progreso del sector agricola. 

- Si bien la educación teórica es necesaria para el 

enriquecimiento de los conocimiento , el país no necesita 

profesionales de escritorio, s i  no gente que conozca y sepa 

como aplicar los conocimientos teóricos, para que las cosas 

funcionen en el campo y que basados en una buena teoria 

aprendida en las aulas, puedan enfrentar los diferentes 
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problemas que afectan a los campesinos y productores en 

general. 

- Estas conclusiones tratan de reflejar la importancia 

del equilibrio que debe imperar' en formación 

teóricojpráctica. Una formación únicamente práctica dará como 

resultado profesionales empíricos que deberán avanzar a paso 

lento a traves del modelo de prueba y error para alcanzar 

progresos en las investigaciones. Se necesita entonces que 

los conocimientos de la ciencia y el sentido científico y 

crítico, obtenido a través de la enseñanza teórica, aligeren 

el paso en el avance de las investigaciones, proporcionen a 

los profesionales las herramientas necesarias para obtener 

resultados valederos en sus investigaciones y poder definir de 

manera objetiva las aplicaciones o utilidad que puedan brindar 

sus descubrimientos. 

- Basados en la investigación realizada podemos definir 

que eY-isten dos objetivos completamente diferentes entre los 

centros de formación de profesionales en el área agrícola. 

l . - Los Centros cuyo objetivo primordial es la 

formación de profesionales competentes, que puedan brindar 

aportes importantes en beneficio del país, que tengan un 

correcto desempeño en el ámbito profesional, con altos 

conocimientos de las ciencias y las técnicas agricolas tanto 

teóricos corno prácticos: EAP, ESNACIFOR, ENA y CURLA. 

2 . - Los Centros cuyo objetivo sea simplemente el 

poder otorgar un titulo a los jóvenes hondureños para que con 
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el puedan ingresar a un mercado laboral cada vez más exigente 

en formalismos, pensando en lograr los costos más bajos en la 

educación y restándole importancio a la calidad de los 

egresados que por lo general es baja; ·UJCV, USPS. 

Estas diferencias se pueden identificar al comparar 

elementos como: el nivel académico de los docentes y la 

interrelación entre estos y los alumnos ya que en las 

universidades privadas de San Pedro Sula y de Tegucigalpa 

existe una alta rotación de los maestros y su permanencia en 

los centros es limitada a los periodos de clases. otro factor 

es el acceso a las prácticas y a las condiciones reales del 

campo que por falta de recursos son una limitante en la 

formación de los profesionales-

- En cuanto a los recursos humanos el nivel académico de 

los docentes esta en relación directa a las posibilidades 

económicas de los centros , se espera que por lo menos los 

docentes tengan un grado académico superior al que ellos están 

formando, sin embargo un factor importante que contrarreste 

esta expectativa, puede ser la experiencia acumulada de 

algunos docentes en sus áreas de enseñanza .  En gener<>l e l  

grado de Licenciatura
,
prcdomina sobre los demás en todos los 

centros. Esto implica que, salvo ciertas excepciones, la 

formación de los profesionales hondurenos esta limitada a los 

conocimientos que estos docentes puedan trasmitir. 

- La relación estudiantes/docentes se puede considerar 
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satis factoria para loo centros en loo que pudo ser 

determinada. En el caso del CURLA que posee el número mao 

alto de ' - '  alumnos por docente, la importancia de este 

indicador depende de como la instr:itución realice l a  

interrelación entre los estudiantes y los docentes, ya que en 

este centro los docentes y alumnos no viven dentro del campus 

del centro, mientras que en la E:AP 1 ENA y ESNACIFOR la mayor 

parte de los docentes viven en el campus y existe mayores 

posibilidades de interrelación por la condición de internado. 

Con relación a los recursos fisicos, cinco de los 

centros educativos poseen terrenos para las prácticas 

agrícolas y forestales. El caso de ESNACIFOR, que es la 

institución con mayor cantidad de tierras, llama la atención 

que gran parte de estas son áreas de pa.J;ques nacionales o 

reservas biológicas. De los cinco Centros, cuatro realizan 

actividades productivas a nivel comercial en sus terrenos y 

esto genera parte de sus ingresos a la Ve>: que muestra a los 

estudiantes la forma de producir; no todos realizan esta 

actividad con igual intensidad y eficiencia . La RAP ,  por la 

disponibilidad de re=rsos, puede acceder a modernas 

tecnologias externas, lo cual no implica que todo lorecibido 

sea lo correcto, pues la situación actual muestra que algunas 
' 

tecnologias extranjeras no han dado solución a los problemas 

de la agricultura hondurena. 

- A pesar de J o  importante de la actividad productiva ,  en 

algunos centros como la EAP, ESNACIFOR y EHA, esto genera un 



conflicto entre la actividad de d�oencia y los procesos de 

producción que muchas veces no pueden ser combinados para que 

el estudiante obtenga conocimientos provechosos y no sea 

simplemente usado como mano de obra ' aprovechable por la 

institución. 

Sin embargo, se puede decir que es mucho mejor que un 

centro cuente con su propia actividad productiva como parte 

importante de su funcionamiento, a que no lo tenga y sus 

estudiantes no puedan tener la oportunidad y la facilidad de 

ver en el campo práctico lo que se les enseña en las aulas. 

La cantidad de terreno por estudiante , disponible para 

las labores prácticas, no puede tomárselo tan a la ligera como 

un indicador de la calidad educativa, puesto que "cantidad de 

tierra" no es sinónimo de "prácticas de calidad", sin embargo 

este factor implica mayores posibilidades de la institución 

para generar recursos de ca pi tal y oportunidad de los 

estudiantes para un mejor aprendi�aje. 

La infraestructura fisica es muy diversa entre los 

centros y esto depende del tipo de residencia. de los 

estudiantes, es decir si son internos o no. La capacidad 

instalada es adecuada en todos los centros pero en las épocas 

pico (al inicio del aro de estudios) las instalaciones de 
' residencias y de aulas se ven saturadas y presentan serias 

deficiencias. 

Los recursos económicos presentados corno 

presupuestos de gastos, son una de las variables más 
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importantes para poder entender la actividad educativa, las 

diferencias entre los gastos de cada centro son muy notables, 

y evidencian el apoyo que le da cada centro a sus actividades, 

en la mayor parte de los centros los ga&tos de administración 

o de operaciones son el valor mas elevados mientras que en la 

EAP el rubro docencia es el que mayor gasto genera, esto, si 

se los compara con el número de docentes por cada centro 

podemos ver que esta institución busca mantener un grupo de 

docentes con un mayor nivel académico y de buena experiencia 

aunque sus costos sean elevados. 

La metodologia de ensefianza evidencia tambien la 

calidad de los egresados. Los centros como ENA, ESNACIFOR y 

EAP, basan la formación de sus egresados en el principio de 

"aprender haciendo" ,  lo que les ha dado un reconocimiento en 

la sociedad corno los centros que producen profesionales con un 

alto grado de experiencia práctica y conocimientos teóricos, 

respaldados en la aplicación de estos en el campo. 

La forma en que los docentes de cada Centro imparte las 

clases IDejora la calidad de los egresados. En los centros 

corno la ENA, ESNACIFOR, EAP y CURLA1 los maestros utilizan 

todo tipo de ayudas educativas que están disponibles en los 

centros, incluyendo ¡ las parcelas de cultivos y 

instalaciones agrfcolas con que cuentan, las clases son de 

tipo participativo dependiendo del número de alumnos inscritos 

y de las facilidades fisicas de los centros. 

Esto no puede darse en las universidades privadas (USPS, UJCV) 
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ya que no cuentan con los recursos fisicos adecuados. 

De las entrevistas con los estudiantes, se puede 

concluir que muy pocos están enterados de lo que es un 

curriculum educativo, o de como esta estructurado su plan de 

estudios. Los estudiantes en su mayoria no desarrollan en las 

aulas el sentido de su misión como profesionales y su 

compromiso con la sociedad. Con relación a la eficiencia de 

la educación , las opiniones fueron muy di versas entre 

estudiantes de un mismo centro , por esta razón no se puede dar 

una conclusión precisa. 
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VII. Recomendaciones. 

A. Para futuros investigadores. 

Se recomienda que basados en los aportes de este 

documento, se desarrollen estudios más profundos de las 

variables aqui presentadas , con el objetivo de lograr mejoras 

en la calidad de los profesionales agricolas. Estos estudios 

pueden ser para cada uno de los Centro o para todos ellos en 

su conjunto. 

- Que los Centros Educativos desarrollen un sistema de 

interrelación y comunicación efectivo 1 con e l  propósito de 

compartir experiencias en el análisis curricular y 

mejoramiento integral de los planes de estudio, aprovechando 

el proceso de restructuración y modificación curricular 

existente. 

se debe crear las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la especialidad " Pecuaria " ,  a fin d e  cubrir 

todas las a [ reas relacionadas con las Ciencias Agrícolas 

uprovechando la diversificación de la educación en Bonduras. 

B. A las unidades de estudio . 

Basados en los resultados aquí presentados ,  los 

diferentes Centros de Educación en Agricultura deben dirigir 

sus esfuerzos a desarrollar evaluaciones internas que les 
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' permitan identificar sus debilidades y sus fortalezas, 

controlar sus avances , corregir errores y mejorar la calidad 

de sus egresados. 

Es necesario que los centros de• educación agrícola a 

nivel superior enmarquen sus esfuerzos a lograr un profesional 

que cumpla, en la medida de lo posible, con el perfil 

propuesto por la FAO en la :mesa redonda de Asunción, en 1992 _ 

Esto proporcionará a Latinoamérica un grupo de 

profesionales con una visión similar de l a  problemática 

agrícola en la región; que podrán realizar mejores aportes, 

basados en la necesidades mas sentidas por la sociedad = su 

conjunto . 

- Se recomienda que los Centros de Educación Agrícola de 

Honduras , en una sesión general en la que prime como objetivo 

principal, mejorar la calidad y la excelencia académfcn de los 

eqresados en Latinoamérica; definan parámetros d e  contenidos , 

intensidad y calidad , para l a  :formación práctica de sus 

estudiantes basados en las necesidades de habilidades y 

destrezas que se demandan y en las posibilidades x:eales de 

cada centro . Esto contribuirá a la homogeneización d e  las 

capacidades de los profesionales y por ende aumentará las 

posibilidades paro nue'stros paises. 

- En cuanto a la .!formación teórico también es necesario 

que se desarrollen regulaciones , como las que ha puesto en 

práctica la UNAH, para que los centros mantengan un 

paralelismo en el tipo de materias o cursos (conocimientos¡ 
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que se impartan, al desarrollar un pensum general para los 

centros de formación a nivel superior. Esto debe aplicarse 

también a los contenidos, la metodologia usada y los recursos 

usados por cada docente en los distintos centros educativos. 

El segu imiento de sus egresados, es algo que todo 

centro debe desarrollar inmediatamente, con el propósito de 

obtener de ellos la retroalirn�ntación necesaria para lograr 

sus objetivos institucionales y curriculares a través de las 

correcciones do sus errores y el afianznrnlen-t:o de sus 

acier;:.os. 

- Ya que la deserción estudiantil es un mal general para 

todos los centros educativos , que les significe el desperdicio 

de los esca"o" recursos de que disponen; es necesario que 

todos de maner.il conjunta o independiente tomen las ¡¡¡edidas 

correctivas del caso, a fin de reducir a su minimo aceptable 

este indicador. Los mecanismos que se pueden usar son 

diversos y pueden ir desde un "estricto'' examen de admisión, 

un análisis mas profundo de la verdadera vocación del 

aspirante , hasta medidas de apoyo al aprendizaje y me.joras del 

ambiente de estudio. 

Sabiendo que una de las principales causas de la 

deserción estudiantil, es el bajo rendimiento académico, se 

recomienda que los centros hagan una revisión de los 

contenidos impartidos en las diferentes disciplinas; con el 

propósito de lograr una interconección, tanto vertical como 

horizontal, entre cada curso de acuerdo ul grado de a�inidad 
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existente. 

- Se recomienda que los Centros de Educación Agricola 

Superior de Honduras, hagan unn redefinición de sus objetivos 

institucionales, con el único compromiso y propósito de que 

todos obtengan egresados de alta calidad competitiva , capases 

de ofrecer valiosos aportes al desarrollo general de Honduras. 
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IIIV. RESill-!EN .  

La evaluación de la actividad educativa , es d e  vital 

importancia para toda institución que desea competir en la 

formación de profesionales en Ciencias �gricolas. 

El presente trabajo proporciona información conjunta de 

t�das las instituciones educativas agrícolas, la que permite 

emitir criterios sobre las cualidades de los profesionales que 

de ellas egresan cada año, y de la función que estas 

desempeñan en la sociedad. 

El objetivo general es, presentar las bases para evaluar 

y comparar los elementos curriculares de los centros de 

Educación Agrícola Superior de Honduras (CEASH) . 

Las variables seleccionadas son aquellas de mayor 

importancia para el subsistema curricular. La recolección de 

información, incluyó visitas a los Centros Educativos, 

entrevistas personales, encuestas e investigación en fuentes 

secundarias. 

Los elementos curriculares muestran que existe una clara 

diversificación de la educación en ciencias agricolas, lo cula 

dificulta la cutegorización de los Centros Educativos, 

adicionalmente existió dificultad para recopilar lo 

información de dos de Centros incluidos en el estudio, la 

UJC1.' 'f la USPS. Por otro lado, la población estudiantil de 

las carreras agricolas está concentrada en dos Centros {CURLA 

y EAP) , aunque todos Los Centros , salvo la ESNACIFOR, ofrecen 

el mismo nivel académico, Licenciatura. 

' 



El cuerpo docente es más numeroso en el CURLA, sin 

embargo, la EAP posee el cuerpo docente con mayor nivel 

académico (es el único Centro con 33 Ph. D. en Honduras¡ . 

En la relación estudiantes/docente', la ENA es e l  Centro 

que posee la mejor relación, con 3 . 04 estudiantes por docente 

para 1993. 

En relación al gasto en la actividad educativa , se 

encontró que la institución con mayores gastos es la EAP, ya 

que sus estudiantes viven en régimen de internado. El CURLA 

registra el segudo nivel en gastos, pero no ofrece tantos 

servicios a sus estudiantes. El alto presupuesto de gasto de 

la EAP (US.$ 12 millones) , esta relacionado con e l  número de 

docentes y con su nivel académico, el mantenimiento de 

instalaciones, los gastos de manuntención de estudiantes, etc. 

Un elemento de gran importancia en este estudio, es e l  

componente práctico en la enseñanza (número de horas, tipo d e  

activadas, etc . ) .  Los centros como la ESNACIFOR, EAP y ENA, 

mantienen el liderazgo en este sentido; ya que sus planes de 

esLudio incluyen módulos de trabajo de campo, en los que los 

alumnos adquieren habilidades y destrezas necesarias para su 

desempeño profesionaL En estos tres Centros se encuentra muy 

arraigada la filosofia del 

La disponibilidJd de 

"Aprender Haciendo". 

recursos fisicos que apoyen la 

realización de prácticas agrícolas , demostro que la EAF es la 

institución que posee mayor y variada cantidad de terrenos 

(6300 ha . ) para las prácticas de sus estudiantes. La ESNACIFOR 
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por su orientación forestal también cuenta con aproximadamente 

6000 ha. aproximadamente, ubicadas en diferentes zonas 

climáticas del pais, lo que le da a sus estudiantes muchas 

oportunidades de diversificar �u conocimiento. 

Con el aporte de este documento , se espera que los CEASH , 

cuenten con una herraJnienta útil para mejorar su actividad 

educativa en procura de contribuir a través de sus egresados 

al desarrollo integral de la sociedad hondureña. 
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ANEXO L 
' 

Perfil de entrevista informal, para los 
informantes clave en cada Centro de Educación. 

Tópicon Generales . 

u. 

III. 

Identificación personal y profesional. 

Visión general de la Educación Agricola en 
Honduras. 

Generalidades sobre la institución para la que 
trabaja. 

IV. Principales problemas que enfrenta la 
institución en el ámbito educativo. 

V. Generalidades sobre los recursos con que cuen�a 
la Institución. 

VI. Principales caracteristicas de la enseñanza en 
la institución. 

VII. Hedidas de control utilizadas en la actividad 
docente. 

En cada Centro la investigación se 
observaciones directas, para corroborar, en 
posible, la información proporcionada. 

complemento con 
la medida de lo 
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ANEXO 2 .  Perfil de la encuesta dirigida a los estudiantes en 
cada Centro de Educación Agricola. 

Tópicos Generales. 

I .  Identificación personal 

II. Apreciación general de la educación en este 
Centro. 

III. Caracteristicas de la enseñanza. 

IV. orientación de la formación profesional. 

V .  Visión del futuro como profesional. 



''' 

ANEXO 3 .  Formato de la encuesta dirigida a los docentes 
de los Centros de Educación Superior Agrícola 
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