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Resumen: La Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez de El Salvador, consciente de su papel como institución 
formadora del recurso humano que desea participar proactivameiite en la reconversión del agro, ha formulado el presente 
documento titulado Plan Estratégico Institucional 2002-2006 en el cual se establecen el pensamiento, lineamientos y acciones 
estratégicas que regirán el quehacer institucional de los próximos años para enfrentar los retos y desafios del nuevo milenio. 
La función educadora es clave para propiciar los cambios cualitativos y cuantitativos en los nuevos profesionales graduados 
de las ciencias agropecuarias, quienes serán, segUn la nueva concepción de la ENA, los promotores de esa reconversión. La 
metodologia con la cual se elaboró el plan consistió en la recopilación de las sugerencias en las consultas externas e internas a 
través de foros, seminarios y talleres con los sectores relacionados con el sector agropecuario, graduados, estudiantes y 
personal de la institución, garantizando as; la pertinencia con las necesidades del sector ocupacional. Con este plan se 
pretende forinar los profesionales en ciencias agropecuarias que respondan a las necesidades del sector ocupacional. 
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Abstract: The Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA), from El Salvador, understanding its role as a 
educational institution, has prepared the document "lnstitutional Strategic Plan 2002-2006", which inciudes strategic lines 
and action that will be developed during the next fiue years, in order to achieve academic excellence and be prepared for the 
future challenges of the new millennium. Education is the main part to reach the qualitative and quantitative changes in our 
new professional graduates in agricultura1 science, u'hom will be the main principal persons !o become pertinent with the 
demands of society. The methodology used to prepare the present document consisted in the collection of al1 important 
suggestions inade froin different persons and institutions, froin national and intemational society, who have been closely 
related with agriciilture, rural and environinental developinent. 
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I n t r o d u c c i ó n  

Este trabajo es resultado de las gestiones de  la 
iiiieva adiniiiistracióii de  la Esciiela Nacional de 
Agricultiira Roberto Quiñónez (ENA), para optiinizar 
los recursos disponibles para la educacióii en cieiicias 
agropecuarias y responder adecuadameiite a las 
necesidades del sector agropecuario por inedio de  la 
forinación del recurso humaiio. 

El desarrollo institucioiial a largo plazo deberá 
respoiider a la realidad del campo ocupacioiial de sus 
graduados, la búsq~ieda constante de la calidad eii la 
forinacióii integral (coiiocimientos, liabilidades y 
valores) y el fortalecimieiito de los profesores. 

Con diclio propósito, a partir de enero de 2001, se  
han realizado esfiierzos para la readeciiacióii 
iiislil~icioiinl tlc la ENA, accioiiis apoyadas por C I  
i\,l.liiiistro de  Agrictiltiii'a y Gaiiadei-ia, Iiig. Salvador 
Urrutia Lo~icel,  quien para tal fiii noiiibró i i i i  Coinil6 
Consultivo, coiiforinado por persoiias Iioiiorables de la 

sociedad y comprometidos con la educación y el agro, 
quienes a través de  u11 proceso de análisis, discusión y 
coiisulta concretizaroii una propuesta de "Redefinición 
Estratégica de la ENA" el 17 de julio de  2001. 

Diclia propuesta fuiidamentá el proceso d e  
planeamieiito estratégico, el cual se  inició con un taller 
de trabajo eii el que participaron todas las jefaturas de 
la ENA, presidido por el Director y Subdirector de la 
entidad y facilitado por profesionales de  la Divisióii de 
Desarrollo Institiicional del MAG. Posteriormente se 
fornió uii equipo de trabajo que retomó los resultados 
del taller y preparó una propuesta del plan que fue 
devuelto a dichas jefaturas para su validación. 

A partir de la validacióii del plan se  conforinaron 
los eqiiipos de trabajo para proceder de manera 
iiiinediata a la planificación y desarrollo de acciones 
cii cl iiiarco rlc Ires groiidcs liiicriiiiiciilos cslralógicos 
para el logro de la visióii, iiiisióii y objetivos 
iiistit~icioiiales. 
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Antecedentes 

La ENA fue creada por el Decreto Legislativo, 
pbineri, 2,180 del 28 de agosto de 1936, 11iiblicado eir 
el Diario Oficial iiúniero 162 del Toiiio 172 del 31 cle 
agosto de 1958: coi1 la misión de forniar profesioiiales 
de iiivel téciiico eii las cieiicias agropecuarias. Eii 
1982, la Junta de Gobieriio a través del Decreto 
núiiiero 1,013 p~iblicaclo e11 el Diario Oficial iiíiiiiero 
61 del Toiiio 274 del 29 de inarzo de 1982, le otorgó 
autoiioinia aclniiiiistrativa y fiiianciera, adscrita al 
Raiiio de Agric~iltiira y Gaiiacieria. 

Este iniis~iio decreto eii su articulo siete, establece 
su forina de gobieriio, qtie recae eii el Coiisejo 
Directivo, iiitegrado por represeiitaiite de la Sociedad 
de Agróiioiiios de la ENA (SAENA); representaiite del 
Miiiisterio de Educacióii (MINED); representaiite del 
Instit~ito Salvacloreño de Capacitacióii y Traiisferencia 
Teciiológica (ISCATT); representante del Instituto 
Salvadoreiío de Iiivestigacióii y pesquera (ISIAP); 
i'epreseiitaiite del Persoiial Docente, y el Director 
Geiieral de la ENA. 

De 1959 a 1999, la ENA gradiió 2,657 agróiioinos 
(29 iiilijeres) y 28 Ing. Agróiionios, estos últiiiios coi1 
especialidad eii agricult~ira bajo riego. Los grad~iados 
de los últinios afios se han eiifreiitado a 1111 agro que se 
enciieritra eii i i i i  proceso de aclectiación a las 
teiidencias inuiicliales de libre inercado y 
globalizacióii, lo que hace que el sector deiiiaiide 
profesionales coi1 conociiiiientos y destrezas de 
prod~iccióii adeciiando teciiología iiioderna, 
fiiiidainentos enipresariales, admiiiistrativos, 
aiiibientales, de iiiercadeo, iiiforiiiáticos e idioiiias. 

Para que la ENA Forin- profesioiiales que 
respoiidaii a los retos ineiicioiiados, en eiiero de 2001 
se iniciaron esfuerzos que periiiitieroii concretizar el 
docuinento de "Redefiiiicióir Estratégica de la ENA" el 
'L7 de julio de 2001 y que liiego sirviera de base para 
desarrollar el proceso de planeaiiiieiito estratégico que 
Iia dado coiiio resti1:ado el preserite plaii a ejeciitarse 
diiraiite el perioclo 2002-2006. 

Diagnóstico 
Aii'nlisis Interno 

Organización: La estrLicttira organizativa defiiiida 
para la ENA en eiiero del 2002, respoiicle a la gestió~i 

iiistitiicioiial actual, y es transitoria mientras se logra la 
reioriiia y fortaleciiniento institucional de manera 
iiitegral. El Coiisejo Directivo que iiiaiida la Ley no 
fiiiicioria a la fecha, debiclo a que alg~iiias instituciones 
represeiitaclas y a  no esisten, por lo que toda la 
adininistracióii recae eii las Direccióii Geiieral. 

La visión-iiiisióii iiistitucional recieiiteinente 
defiiiida es apropiada; la cual se encuentra en proceso 
de iiiternalización que se persigue aicanzar'a través de 
la irnpleinentación del Pl~?ii Estratégico Iiistitucional. 
Se carece de los inaiiiiales que defiiiaii y orieiiten las 
fiincioiies de cada uiiiclad organizativa y de los puestos 
iiecesarios para la realizacióii de dichas fuiiciones, 
pero se encuentra11 eii proceso de elaboracióii. 

El cliiiia organizacioiial en los últinios años ha 
sido variable. Siii embargo, diiraiite la adininistración 
actiral se tiene optiinismo sobre los cainbios 
iiistitucioiiales proyectados; aiinque esisteii 
manifestaciones cle iriestabilidad ante las reformas a la 
Ley de Servicio Civil y las medidas de reduccióii de 
plazas ejecutada eii diciembre de 2001. 

Servicios: Actualineiite ofrece servicio de forinacióii 
profesioiial eii el grado de téciiico agrónoino. Adeinás 
proporcioiia cursos de capacitacióii a prodtictores y 
poblacióii eii geiieial qiie requiera adquirir 
eiitreiianiiento en las prácticas agropecuarias. Adeinás 
se realizaii labores de proyección social entreiiando a 
jóvenes de iiistit~icioiies de apoyo a la ciudadania. 

Diiraiite los 46 años hari existido variaciories en la 
cobertura tlel servicio. Eii el periodo de 1956-1973 el 
iiigreso prornetlio de estiidiaiites fue de 50; eii el 
periodo 1974-1989 el iiigreso promedio fue de 148; 
mieiitras que eii cl período 1990-2002 el promedio de 
irigreso anlial bajó a 74 estlicliantes. 

Recursos 

Humanos: Eii la ENA laboraii 135 empleados, de los 
cciales 59 están destacados en los depariainentos 
doceiites y de éstos, 19 soii profesioiiales dedicados a 
la educacióii a lieinpo coiiipleto. Dos de ellos poseen 
iiivel de iiiaestría y el resto son agróiiomos, ingeiiieros 
agrónoinos y liceiiciados. 

Diversos diagiiósticos de la ENA efectuados por 
coiisultores iiacionales e internacioiiales enfatizan en la 
iiecesidatl de iiiipleineiitar programas coiitinuos de 
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actlializacióii del recurso huinaiio, modernizacióii de 
reciirsos educacionales e iiicorporar especialistas 
idóiieos eii aqiiellas áreas estratégicas para el 
desarrollo institucioiial. 

Físicos: Cuenta coi1 una estensióii superficial de 210 
marizanas, de las cuales 172 inaiizaiias se iitilizaii para 
las prácticas del prograina doceiite, que iiicluye 76 
inanzanas con diferentes inodalidades de riego e 
infraestriictura que coinprende edificios, aulas, 
!aboratorios, bodegas, silos, estanques, etc. Para la 
docencia y administración se utilizan unas 20 
inanzanas de las ciiales dos coiistituyeii el cainplis 
académico y administrativo. Existen 18 inaiizaiias 
utilizadas por colonos e iiistancias ajeiias a la ENA. 

Las edificacioiies soii de difereiites tipos, desde 
uiiidades seiicillas liasta estrlictiiras de dos y tres picos; 
éstas (iltiiiias datan desde los afios 60 y actiialiiieiite 
cerca de 70% se encuentran dañadas, para cuya 
restauracióii se Iiaii realizado gestiones, logrando qiie 
la cooperación iiiternacioiial (OIRSA) haya financiado 
algunas reparacioiies. Adeinás se están rcalizando 
reparaciones con recursos propios. 

El iiivetitario de activo fijo corista de equipo de 
transporte, inaqiiinaria y equipo agricola e industrial, 
eq~iipo de oficiiia, y eqiiipo de coiiip~itacióii: coi1 serias 
liinitaciones eii cuaiito al estado actiial de uso coino 
del iiianteiiiiiiieiito requerido para su fuiicionaniieiiio. 

Financieros: El fiiiar.ciainiento depende del 
presuptiesto del Estado, caiializado a través del 
Ministerio de Agricultura y Gaiiaderia; cuya 
asigiiación anual es fijada en base a un moiito liiiiite, 
que únicainente periiiite cubrir las iiecesidades 
iiistitlicionales de fuiicioiiamieiito iio asi de iiiversióii 
en teciiologia o en bienes y servicios que permitan 
ainpliar la cobertura y mejorar la calidad del seWicio; 
lo que limita los iiitentos de desarrollar la 
investigacióii y proyeccióii social. 

Tecnológicos: La iiistitlicióii presenta ~ i i i  desarrollo 
pobre eii los sisteiiias de iiiforinacióii y 
comunicaciones, limitando la diviilgación de logros y 
oferta de ser\licios; asi conio los registros y controles 
que operan inaiilialmeiite. 

Cuenta coi1 iiistalaciones que le periniie realizar 
las prácticas que indica11 los prograiiias de estudio bajo 

la modalidad de aprender Iiaciendo, coii sisteinas de 
producción que iiicluyeii la manufactura. En la 
inayoria de los casos iio se logran niveles coinerciales 
reiitables, que periiiitan fortalecer la visión 
agroeinpresarial de los estiidiantes, sino que se liiiiitan 
a los procesos deinostrativos. 

Anilisis Externo 

Entorno Político: El entorno politico se caracteriza 
por la pluralidad de pensamiento; marco dentro. del 
cual se ejecuta el plaii de gobierno denoininado La 
Nueva Alianza, en el que se encuentra la participación 
de la iiistitucióii, especificamente en la Alianza por el 
Trabajo. 

La política agropecuaria y gestión agraria nacional 
del quinqlieiiio 1999-2004 está enfocada en la 
i'ecoiiversióii asro-einpi-esarial y eii la iiiversióii 
píiblica r~iral. 

Entorno Económico: 
1. Protlucto Interno Bruto. Durante el periodo 1990- 
2000 la econoinia salvadoretia logró tina tasa promedio 
de creciinieiito del producto interno bruto de 4.6%, 
deiitro del cual la agricultiira disminuyó su 
pariicipacióii de 17.1, eii 1990, a 12.5% eii el 2000. 

Tal coniportainieiito tieiie diferentes explicaciones 
eiitre las que se puede meiicioiiar, la poca segiiridad 
ciudadaiia, la permanencia de bajos niveles educativos 
que repercute en la baja capacidad agroempresarial, la 
persisteiite desarticulación entre sectores, la baja 
iiiversión pública en infraestructura agroproductiva y 
efectos iiegativos de fenómenos tiaturales corno los de 
El Nitio y Iiuracáii Mitcli eii 1998 y los terremotos del 
2001. Esta teiideiicia debe ser revertida coiisideraiido 
que la actividad agropecuaria es la principal 
generadora del empleo rural. 

2. Balaiiza comercial. Diiratite el período 1991 -2000, 
el saldo deficitario de la balanza coinercial refleja una 
teiideiicia Iiacia uii deterioro progresivo del sector 
exteriio. Las exportacioiies tradicioiiales disminuyeron 
su coiitribucióii al pasar de una proporción del 43.3 1% 
eii 1990 a 11.97% en el 2000. Esta disminución 
obedece, eiitre otras causas, a la baja de los precios 
inicriiacioiinles del café, qiie eii el afio 2000 alcanzó 
los iiiveles miniinos liistóricos. afectando la 
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rentabilidad clel sector. En el corto y inediaiio plazo, iio 
se prevéii cainbios eii esta teiideiicia, lo qiie obliga a 
replaiitear las alteriiativas de cultivos inás reiitables. 
Este feiióiiieiio es i i i i  iiidicador sobre la necesidad de 
considerar la diversificacióii eii la erisenanza sobre 
rubios y procesos de inayor reiitabilidad eii el iiiercado 
local e iiiteriiacioiial. 

3. Tratados de libre comercio. Los tratados de libre 
coinercio coiistit~iyeii uiia oportuiiidaJ para coinpetir 
eii los inercaclos iiiteriiacioiialcs; pero a la vez se 
coiistit~iye en una aiiieiiaza, si la agroriiipresa no logra 
desarrollar la capacidad coiiipetitiva para espoi-tar jf 
competir coi1 veiitajas eii calidacl y precios coi1 las 
iinportaciones de productos agropecuarios. Para ello se 
debe inverrir eii capacitacióii e iiiiiovacióii teciiológica 
eii cuyo proceso la ENA es i i i i  priiicipnl pioveeclor de 
servicios. 

4. Remesas  familiares. Eii el periodo 1990-2000, 
los ingresos de divisas por remesas faiiiiliares han 
inaiiteiiido iiiia tendencia creciente. En porceiitaje del 
PIB las reiiiesas haii pasado de representar el 6.81% eii 
1990 a1 26.87% en el 2000. 

La dependencia del flujo de estas reinesas 
fainiliares a largo plazo representa altos riesgos porque 
la econoiiiia iio está sustentada en las capaciclades 
productivas internas, lo que la hace inás vliliierable a 
las variacioiies del entoriio iiiternacioiial. Es por ello 
que se constituye uii desafío el aprovechaiiiiento de 
diclia divisas eii la produccióii, espccialineiite 
agropecuaria considerando qiie la iiiayoria de la 
población beiieficiaria reside eii la zons riiral. 

5 .  Deiidn cxterna. Duraiite el periodo 1990-2000 el 
eiideiidaiiiiento esteriio conliniió en tendeiicia 
asceiideiite alcaiizaiido eii el 2000, ~ i i i  saldo de $ 2,532 
inillones y deseiiibolsos de $5,178.4 inilloiies. El 
servicio de dicha deuda es u i i  probleina para las 
fiiianzas del Estado. Sus obligacioiies de ainortizacióii 
liaii ido creciendo rápidaiiieiite; al pasar de aiiiortizar 
$452.10 eii 1990 a $1,802.5 eii el 2000. Estas alias 
cuotas de anioi-tización liiiiitan la asigiiación de 
iiiayores reci~rsos liacia el desarrollo liiiniaiio y el 
coiiibaie a la pobreza. 
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6. Déficit fiscal (SPNF). El promedio del dkficit fiscal 
del sector público no fiiiaiiciero durante el periodo 
1990-2000 es de 2,220.29 millones de coloiies. 
Duraiile los iioventa, se lia reformacio la estructura 
tributaria para iiiocleriiizarla, pero iio se lia logrado 
disiiiiiiuir el déíicit; evid-nciáiidose las dificultades del 
sector publico iio finaiiciero para alcanzar el equilibrio 
pi'esupiiestario ante iiiia frailca desaceleración de la 
actividad ecoiióinica deteriiiiiiada básicain'ente por el 
sector externo. Esto obliga a forinulai estrategias que 
esiiinuleii las actividades productivas en las cuales la 
educación es i i i i  pilar eseiicial, así coino a optiinizar 
los reciirsos del Estado destinados a la educacióii y 
b~iscar otras fiienles de fiiiaiiciaiiiieiito. 

Entorno Social: 
1. Pobreza. Eii 1991 la pobreza total nacional era del 
59.7%; porceiitaje qiie Iia descendido aiiiialmente Iiasta 
llegar al 41.3% eii 1999. Sin embargo, mientras la 
pobreza total urbana se lia reducido en uii 21% de 
hogares, la pobreza total rural únicainente ha 
dismin~rido eii 10.7% de hogares; ainpliáiidose la 
breclia de pobreza rural y iirbaiia. Esto refleja las pocas 
oportiiiiiclatles de la rainilia r~iral. El Progrania de las 
Naciones Unidas (PNUD) sena16 que los terremotos 
Iiaii suiiiatlo a 225 inil salvadoreños pobres, de éstos, 
200 mil cayeron eii la extrema pobreza. Segúii 
FUSADES, a raíz de !os sisiiios se increinentó la 
pobreza proinedio iiacioiial en 3.19%, pasaiido del 
55.5% al 58.69% y que algiiiios liabitaiites que aiites 
de estos acoiiteciiiiieiitos se calificaban coino iio 
pobres entraron eii la pobreza y otros que ya eran 
pobres pasaron a pobreza extieina. 

2. Población Económicameiite Activa (PEA). La 
últiiiia cifra proyectada por la CEPAL indica que la 
poblacióii del país asciencle a 5,787 niillones de 
salvadorefios eii el 2000. El 55% es poblacióii iirbaiia y 
el 45% es rirral. Diiraiite las últiinas tres décaclas la 
población ~irbaiia se Iia iiicreiiieiitado y la población 
riiral se Iia red~icido. 

La misma teiideiicia se ha inaiiifestado eii la 
Poblacióii Econóinicaiiiente Activa (PEA), coino una 
inuesira clara dc la alta inigracióii que lia existido del 
caiiipo a la ciiidacl, lo c~ial  constituye un probleiiia para 
la erradicación de la pobreza y el desarrollo del pais, 
ante la fuga de inaiio de obra agrícola y la falta de 
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opor(uiiidades eii la c i ~ i dad  para einplear a todos los 
iiiinigraiiies, l o  que resulta eii otros probleiiias sociales. 

Durante la  década de los noveiita la tasa de 
deseinpleo se inanti ivo alrededor del 7% y la tasa de 
siibeinpleo alrededor del 50%, l o  que exige inayor 
i i iversióii eii educacióii para cal i f icar inano de obra qiie 
i inpii lse el desarrollo product ivo y genere ociipacióii. 

E l  empleo en el sector riiral, coiit i i i i ia dependieiido 
iuiidaineiitalmeiite de los cul l ivos 1radicioiiales de 
exportacióii, que por su disini i i i i ida reii labil idad se 
explica que la inayoria de la poblacióii rural se 
eiifreiite a una situación de deseinpleo, siibeinpleo y 
pobreza; siendo iinperante desarrollar l a  
diversif icacióii y recoii\~ersión productiva a través de la 
iiivestigacióii, educacióii y traiisferencia teciiológica. 

3. V iv ienda.  El probleina de la  vivienda, que en el 
2000 ascendía a 551,000 uiiidades, i io  es sólo el 
desmesurado déf ic i t  I iabitacioiial (30% ~ i rbano  y 70% 
rural), sino tambiéii, el liacinaiiiiento, sobretodo los 
inás pobres y inayoritarios, el inaterial de coiistruccióii, 
l a  carencia de servicios iiidispeiisables para v i v i r  sana, 
l i igiéi i ica y dignaineiite. Todavía las vivieiidas riirales 
se caracteriza11 por  su iiisalubridad: 66% de las casas 
tienen piso de tierra y 60% de las inisinas 110 gozaii de 
servicio de eli i i i inacióii de la basura. 

4. A g u a  po tab le  y saneamiento. El 66% de la  
poblacióii del pais coiitaba con abasteciiii ieiito pi ib l ico 
de agua en 1999. L a  poblacióii urbana tenia tina 
cobertura de 85.1% y la poblacióii rural, 34.7%. Como 
puede concluirse, existe un al to porcentaje de la 
población (44%) sii i  acceso a este servicio, que afecta 
mayormente a la población ri iral. L a  brecha eiitre las 
zonas rurales y urbanas para e l  abasteciinieiito de agua 
y alcantarillado se ha reducido en los años recieiites, 
pero la  cobertura es aiin insatisfactoria. 

L a  cobertura i iacioiial de eli i i i inación de excretas 
eii 1999 era de 89.9%. E l  97.4% de la poblacióii 
urbana cuenta coi1 sistema de alcantarillado o letrinas y 
e l  77.7% de la  población rural  cuenta con Ietriiias. Hay 
desventaja de la población rural eii la cobertura de 
dicho servicio; l o  que i inpl ica qiie el 22.3% de los 
habitantes riirales se encuentra eii coiidicioiles 
precarias de insalubridad; que contribuye a la 
inorbi l idad y inortalidad y l i in i ta el desarrollo riiral. 
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5. Tclecomii~i icaciones. E l  Salvador tieiie uno de los 
sisteinas i i i i s  abiertos y compctiiivos, i io  sólo en la 
región, sitio en el mundo. Sin einbargo, casi tres 
cuartos de las coiiexioiies telefóiiicas se encuentraii eii 
la capital. Este aislainiento, respecto de las fuentes de 
comui i icació~i e i i i formación, menoscaba el desarrollo 
de empresas y servicios sociales fuera de San 
Salvador. 

6. Caini i ios r i i ra les. Los  caiiii i ios rurales represeiitaii 
la mitad de la red vial  salvadoreiia, y s i i  inayoria i io  
están pavinieiitados. L a  agilidad del traiisporte es 
decisiva para la  movi l idad del mercado laboral, el 
traslado productos e iiisunios para la producción; asi 
coino a los servicios sociales coii io salud y educacióii. 
A pesar de la  labor considerable de reconstruccióii de 
la red vial  después de la guerra, e l  SO% de la red actual 
necesita grandes reparaciones. El Iiuracán M i t c h  de 
1998 y los terremotos del  2001, causaron estragos en 
dichos caininos. El acceso a la  educación también se 
ha visto afectado por esta causa. 

7. Energía. En  el servicio de eiiergía eléctrica la 
disparidad eiitre las zonas urbanas y rurales es 
evidente. E i i  los noveiita, la cobertura del  servicio de  
electricidad pasó de 52 a 7 1% de la población total del 
pais, inieiitras que la  de las faini l ias rurales ha 
permaiiecido a la zaga, con una cobert~:ra de 41% en 
coinparación coi1 98% en zonas urbanas. L a  falta de 
electricidad en localidades rurales inenoscaba las 
oportuiiidades para la formación de empresas rurales. 

8. Edocación. Diiratite la  década de los noventa se haii 
i i i troducido reformas educativas para ampl iar su 
cobertura y mejorar su calidad. Siti einbargo, eii el 
2000 todavia la tasa de analfabetismo es de 25% eii la 
población eii edad escolar y adulta. El déf ic i t  educativo 
es i i iayor en el i r ea  rural debido al poco acceso a 
centros escolares cercatios al domic i l io  y a la baja 
capacidad para cubrir  los costos colegiales por 
míni inos que estos sean. Así niismo se da  mayor 
deserción de est~idiaiites atribuido a que el trabajo de la 
i i i i iez coiistituye i i i ia ayuda para las faini l ias pobres. L a  
pol i t ica educativa se l ia eiifocado prioritariainente a la  
alfabetización y educacióii priinaria, básica y media, l o  
que coiistitiiye una oportunidad para que la ENA,  



conclilya las aspiracioiies de iiiiiclios jóvenes de lograr 
uiia forinación superior eii las ciencias del agro. 

9. Salud y nutrición. La saltid represeiita iiii 

coinpoiieiite fiiiidaiiieiital para el desarrollo del capital 
huinaiio. 1.a realidacl salvadoreiia, reflejada en los 
iiidicadores socioecoiióinicos dispoiiibles, es que el 
iiivel de pobreza predoiniiiaiile en la inayoria de la 
población no permite qrie goce dc b~ieiia salud al 
carecer de alinieiitos y recursos econóinicos para 
preveiiir o curar las eiiferinedades. Las tasas tie 
iiioi-talidad general y de iiiortalidad infaiitil haii 
disniiiiuido en los iioventa; si11 eiiibargo coiitiiiiia 
prevalecieiido riiia cobertiira de servicios en salud 
deficiente para la población más pobre especialniente 
211 el área riiral, en la que predomiiia el uso inasivo de 
la aiitoiiiedicación. 

E n t o r n o  Ambienta l :  
El entoriio arnbieiital se caracteriza por i i i i  alto y grave 
deterioro de los ecosisteinas. SLI deterioro se agucliza 
cada vez iiiás por la crecieiite explotaciáii de los 
reciirsos naturales (suelos, a;iia y bosques), provocada 
por los niveles de pobreza riiral y menor rentabilidad 
del sector agropeciiario, que obliga a los productores a 
increiiieiitar 135 áreas de c~iltivo, sembrando eii laderas 
siii ~iriiizaii téci~icris adecuadas. Para coiitrarrestar la 
ba,ja fertilidad de los suelos iitilizaii agroqiiiiiiicos qiie 
provocaii la coiitaminacióii de rios y la acidificacióii de 
los suelos. Al utilizar siielos qiie no poseen las 
coiidicioiies necesarias para cultivos producen: 
erosión, coiiipnctación de los suelos y 
koiisecuenteineiite pérdida de fertilidad. Lo anterior, 
aunado a la liinpieza de tierras para cultivo y cl 
coiisunio cle lefia, ha11 Iieclio de El Salvador el país riiás 
deforestaclo de Centro América. Tainbiéii es de 
considerar coiiio causas de la degradacióii ainbieiital la 
falta de trataiiiiento de aguas resitluales y la 
clisposicióii y elimiiiacióii de desechos sólidos. 

Plai i teamiento Estratégico 

Visión: Ser iiiia iiistitución educativa agropecuaria 
lider coi1 calidad, coiiiprometida e iiiipiilsora del 
desarrollo sosteiiible regioiial. 
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Misión: La ENA es una institución autónoma 
salvadoreña, especializada en ediicacjón superior 
agropecliai ia de calidad, con proyección regional eii la 
Eoimacióii iiilegral de recurso liiirnano, investigacióii y 
traiisfereiicia teciiológica; pertinente a las necesidades 
del sector, .demanda ocupacioiial e iinpiilsora del 
tlesarrollo sosteiiible ruial. 

Ol>jetivo Estratégico Institucioiial: Forinar integral 
y pertiiienteiiieiite recurso liiirnano a través de la 
educacióii, iiivestigacióii y traiisfereiicia teciiológica de 
calidacl eii las cieiicias agropeciiarias, qiie iinp~ilseii el 
dcsariollo socioecoiióiiiico sosteiiible de El Salvador. 

Valores 

l. W'ística <le trabajo: Los einpleados de la ENA 
coiitainos con tina ooalidad o entrega en el 
deseinpeiio cle las fiiiiciones y e11 el cumpliiiiieiito 
de los objetivos iiistitiicionales. 

2. Principios morales: Coiitainos coi1 u n  personal qiie 
ap1ici.y practica buenos piiiicipios morales dentro 
y fuera de la iiistitución. 

3. Enfoque de género: Todos los empleados de la 
iiistit~ición ponemos eii práctica la equidad eii la 
iiiteraccióii con otras personas. 

4. Actitud mental positiva: Nos caracteriza una 
actitud nieiital positiva cuando hay que enfrentar 
retos y adversidades en el trabajo. 

5. Respeto al rnedio ambiente: Soinos una institcicióii 
que foineiita el respeto al inedioambieiite. 

Los servicios a proporcionar son: 
Educacióii foriiial: Diplomados, Técnicos, Teciiólogos 
e Iiigenieros Agróiioinos. 
Educación no formal: Ctirsos de capacitacióii y 
eiitreiiainieiito. 

Lineamienlos Estrategicos, Propósitos Acciones 
Estr:itégicas 

Luego de aiializar e interpretar el diagnóstico 
iiistitucioiial, los liiieainie~itos estratégicos que regirán 
el rumbo iiistitucioiial de la ENA, soii los siguieiites: 
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Lineamiento Estratégico ENAl Desarrollo 
Institucional 
Propósito: Orientar la institiicióii Iiacia el logro de la 
calidad eii los servicios ofertados. 

Líneas de acción: 
Crear una organizacióii traiisitoria para el 
funciotiarnieiito coyuiitiiral de la ENA. 
Readeciiar la organizacióii enfocada al inejorainieiito 
de la calidad en los servicios ofertados por la ENA. 
Evaluar y rediseñar e iinpleineiitar el inaiiual de 
funciones. 
Diseñar e iinpleinentar un procedimiento para la 
evaluacióii perinaiieiite del deseinpeño. 
Elaborar e implementar inaiiuales de procediinieiitos. 
Diseñar e iinpleiiientar iin sisteina escalafoiiado del 
persoiial, que permita contar coi1 salarios competitivos. 
Establecer un plaii de carrera iiistitucioiial que potencie 
el desarrollo Iiuinano. 
Iniciar 1111 prograina de capacitacióii en atencióii al 
cliente, reduccióii de la resistencia al cambio, trabajo 
en equipo y equidad. 
sstablecer y evaluar un programa de reclutainiento y 
selección de personal para el fortalecimieiito del 
capital humano. 
Establecer uii foiido de indeinnizacióii para el pago del 
pasivo laboral. 
Elaborar proyectos dirigidos al inejoraniieiito dc la 
iiifraestructura, tecnología y recursos. 
Diseñar 1111 iiuevo marco legal, eii fiiiición del nuevo 
rol institucioiial. 
Elaborar los iiueuos estatiitos y presentarlos aiite el 
Coiisejo de Educacióii Superior para SLI aprobacióii. 
Establecer aliaiizas estratégicas coi1 eiitidades 
iiacioiiales e iiiteriiaciotiales. 
Ainpliar y fortalecer la gestión de cooperacióii externa. 
Gestioiiar financiamiento para la ejecucióii del plaii 
estratégico. 

Lineamento Estratégico ENA2, Reposicionamiento 
Institucional 

Líiieas de acción: 
Diversificar la oferta de bienes y servicios. 
Elaborar un estudio de inercado de los servicios 
educativos agropec~iarios requeridos en El Salvador. 
Fortalecer y mejorar los servicios de mercadeo y de 
ateiicióii al cliente. 
Iiiiciar y consolidar un programa de cultura 
institucioiial, orientada a la atención al cliente. 
Iiiiciar i i i i  proceso de certificación de productos y 
servicios, bajo estiiidares locales e interilacionales. 
Establecer un prograina de moiiitoreo continuo del 
inercado. 
Iiicreinentar s~istancialineiite la población de 
estiidiaiites y cursillistas en la ENA. 
Diseñar y establecer u n  prograina de comuiiicaciones 
iiistitiicional. 

Lineamieiito Estratégico ENA3, Desarrollo 
Curricular, Iiivestigación y Proyección Social. 

Propósito: Increnientar los estátidares de la calidad en 
la educación de la ENA. 

Líneas de accióii: 
Establecer uii programa de desarrollo y proyección 
instit~icional que integre al estudiante con la realidad 
socioecoiióinica de El Salvador. 
Diversificar la oferta de forinación de recursos 
humaiios con inclusióii y equidad social. 
Iinplemeiitar un prograina de desarrollo curricular 
permanente. 
Ejeciitar proyectos de iiivestigación sistematizada eii 
las disliiitas áreas de iiiterés. 
Establecer e iiiipleiiieiitar uii  prograina de extensión. 
Crear iin coiiiité de cieiicia y teciiología. 
Revisar los costo de educación formal y no formal y 
definir valores de inatrícula y inensualidades. 
Crear y iiianteiier iin foiido para becas a estudiantes de 
escasos recursos. 
liitroducir teciiologia apropiada, para la formación del 
reciirso Iiiiinano. 

Propósito: Foitalecer la iinageii y el liderazgo Programa De Acciones Estratégicas 

l iiistitucional, eii inateria educativa agrícola. El caleiidario de las accioiies estratégicas se ilustra en 
el cronograina a contiiiuacióii. 
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Cuadro 3. Cronograina de accioiies estratégicas (ENA 3), Desarrollo Curriculai, Iiivestigacióii y Proyeccióii 

Cuadro 2. Cronograina de acciones estratégicas (ENA 2) Reposicionainieiito Iiistitucioiial 

Social 

Lineaniiento Estratégico y Lineas de Acción 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 
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