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I lntroducci6n: 

Este es un tema extenso y complejo, que generalmente requiere 
conocimientos avanzados sobre las ciencias de Ia educaci6n; tales como: 
Metodologia, Pedagogia, Sicologia, Filosofia y Sociologia; raz6n por 
Ia cual tratare de abordarlo en una forma somera en el presente ar
ticulo. 

Principi6 con el aprendizaje haec muchos aii.os, cuando los padres 
que vivian en areas rurales entregaban a sus hijos bajo contrato a 
personas acomodadas en cambio de Ia educaci6n, alimentaci6n y techo 
durante !a colonia, metodo que fue descontinuado mas tarde y reem
plazado por el entrenamiento vocacional debido a Ia disminuci6n de 
operarios y a! incremento de cquipo y maquinarias modernas. Todavia 
se acostumbra hoy en dia, la colocaci6n de j6venes para prestar sus 
servicios a cambio de entrenamiento en artes vocacionales; desde luego 
s6lo en condiciones especiales. 

La Agricultura Vocacional ha ocupado Iugar preponderante y 
ha sido necesaria desde !a colonizaci6n de America. 

Los agricultores son exactarnente los productores que alimentan 
a! resto de la poblaci6n, por consiguiente, deben de dotarse de conoci
mientos tecnicos variados para aplicar en el medio rural, tales como 
el uso adccuado de la fuerza animal y mecanica, rcparaci6n de equi
pos, utilizaci6n y conservaci6n de los recursos naturales, etc. Por otra 
parte, necesitan tecnica moderna para hacerle frente a !a cria de 
ganados, producci6n de cultivos, control de plagas, enfermedades, 
construcciones rurales, clectrificaci6n rural, refrigeraci6n, administra
ci6n de Ia finca y demas materias conectadas directa o indirectamente 
con Ia agricultura, para lo cual se requiere vocaci6n natural, o, a lo 
que podriarnos llamar habilidad especial para efectuar labores 
agricolas. 

Los profesionales en agricultura y ganaderia casi siempre la diri
gen desde una oficina con ]a noble idea de instruir al carnyesino, ex
ceptuando al Agente de Extension, quien esta en contacto directo con 

I. Escuela Agricola Panamericana, El Zamorano, Honduras. 
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ei. En cambio, Ia Agricultura vocacional enfoca Ia enseii.anza de jo
venes y adultos en su propio medio para hacer producir Ia tierra di
rectamente, aplicando conocimientos tecnicos y pnl.cticos. No cabe 
duda que el aumento o disminucion de Ia produccion agropecuaria de 
un pais esta relacionada con Ia abundancia o carencia de personal 
entrenado en un nivel vocacional. Asi por ejemplo: tenemos los traba
jadores de Ia industria, comercio, economia domestica, distribucion, 
servicios, etc. 

El Congreso de los Estados Unidos de America, para el caso, ha 
venido preocupandose por fomentar Ia eduoacion vocacional desde 
1862, habiendose estudiado el tema formalmente en 1888 en el Estado 
de Minesota, por primera vez, para posteriormente introducir !eyes 
especiales a las que se les denominaron "Aetas"; entre estas podriamos 
enumerar las de: Morril or Land Grand College Acts en 1862, 
Smith-Lever en 1914, Smith-Hughes en 1917, George-Reed en 1926, 
Copyer-Ketchem en 1928, George Ellzey en 1934, George-Deen en 
1937, George Barden en 1946. Posteriormente para investigaciones 
agricolas las "Aetas", Bankhead-Jones, Bankhead-Flanagan, Adams, 
Purnell y Hatch que autorizaban los fondos necesarios para el adelanto 
de Ia agricultura. 

La instruccion vocacional se imparte individualmente o en grupos 
para satisfacer las necesidades de una comunidad o region dada, tra
tando en lo posible de ajustar los programas a Ia demanda local, en Ia 
cual el estudiante aprende haciendo, mediante Ia distribucion de Ia 
teoria y Ia practica ( laboratorio) en un cincuen ta por ciento, cada 
uno y en un nivel menor que el profesional o universitario. 

No esta demas anotar que las escuelas vocacionales no siempre 
abundan, porque Ia juventud en su mayor1a prefieren otras carreras, 
como Ia Abogada, Medicina, Farmacia, Dentisteria, Ciencias, Magis
terio, lngenieria Civil y otras por el estilo, que tambien tienen mucha 
importancia desde otro angulo; pero aun estos profesionales necesitan 
de las actividades vocacionales o del simple campesino, por ser estos 
los que en una forma directa e inteligente explotan los recursos de Ia 
naturaleza para bien de todos, siempre y cuando se les instruya ade
cuadamente. 

En resumen, podemos decir que Ia educacion vocacional es indis
pensable par.a explotar y conservar los recursos naturales, aprovechar 
el trabajo humano, suplir Ia demanda de personal entrenado y en 
general para elevar el nivel de vida del individuo mismo y como con
secuencia de la nacion enter.a. 

II Metodolog£a: 

Para Ia eficiencia del entrenamiento deben tenerse presente los 
siguientes principios metodologicos: 

1.-Que el alumno posea el deseo suficiente de aprender. 
2.-Las experiencias educativas deben ser satisfactorias para que 

el estudiante reconozca, que esta alcanzando ideales valiosos. 
3.-Repetir un tema solo cuando haya necesidad irnperios:t. 

-86-



4.-Las situaciones para Ia ensenanza tienen que tener relaci6n 
con Ia vida real. 

5.-Que el medio contribuye enormemente en Ia ensenanza, de
biendose adaptar las experiencias a las necesidades, capacidad 
e interes del alumno. 

6.-Que los alumnos deben participar en el planeamiento y apren
dizaje. 

La ensenanza por el metoda de proyectos individuales o de grupo 
•es usada con eficacia en la agricultura vocacional, especialmente si 
los educandos realizan dichos proyectos en sus hogares bajo Ia super
vision del profesor y con ayuda de los padres de familia. Pudiendose 
realizar tambien en granjas escolares con exito. Es a este metoda a lo 
que se le llama agricultura supervisada. Este sistema es muy venta
joso, porque mantiene Ia motivaci6n del alumna, ademas de propor
cionar una oportunidad para manejar, .administrar, tomar decisiones, 
responsabilizarse y ganar experiencia practica. 

Muchos estudiantes de agricultura pueden convertirse en propie
tarios, pues mientras estudian, acumulan bienes de producci6n, tales 
como terrenos, equipos, herramientas, ganados y ahorran sus ganancias 
netas en efectivo. 

Las clases pueden ser diumas o nocturnas para •agricultores j6-
venes o adultos durante un periodo formal de instrucci6n no mayor 
de cuatro anos. La aplicaci6n del metoda de proyectos consiste en 
permitirle a cada individuo o grupo de estudiantes seleccionar un pro
yecto productive de los muchos asignados en el programa general de 
estudios; desde luego, el estudiante tomari aquella empresa agricola, 
que seg{ln el produzca el mayor ingreso en el menor tiempo posible y 
con el menor esfuerzo. G eneralmente para fines de educaci6n voca
cional son preferibles aguellos proyectos que ademas de ser producti
vos, incluyen mejoras en Ia finca y actividades suplementarias. Esta 
nueva modalidad de educaci6n agricola fue experimentada por el 
autor ·del presente articulo, con el asesoramiento del Sr. Charles A. 
Cazaly. del Servicio Cooperative Interamericano de Educaci6n 
(SCIDE) y la ayuda del profesorado, en los anos 1956-57 en la Es
cuela Granja Demostrativa de Catacamas, Olancho, Honduras; con 
excelentes resultados. 

Fueron seleccionados cuatro proyectos; producci6n de pollos para 
carne, cerdos, verduras y cereales. 

Una vez que los alumnos poseian los conocimientos fundamen
tales, se procur6 el siguiente orden en Ia iniciaci6n de dichos proyectos 
agricolas: 

1.-Detalles sobre Ia finalidad del proyecto. 
2.- Estudiar en Ia clase un proyecto representative. 
3.-Diseno de un plan de acci6n para Ia realizaci6n de un pro

yecto piloto. 
4.-Los alumnos eligieron sus proyectos individuales. 
5.-Ejecuci6n del proyecto por los alumnos, con Ia ayuda del 

profesor respective. 
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6.-Elaboraci6n del plan de trabajo por el estudiante. 
7.-Revisi6n y aprobaci6n del plan de trabajo de cada alumno_ 
8.-La escuela suministr6 los materiales y herramientas necesa-

nos. 
9.-Desarrollo de los proyectos. 

10.-Mantenirniento de los registros respectivos. 
11.-J uzgamiento del trabajo efectuado. 

El calendario de trabajo se coordin6 en tal forma, que el desarro- · 
llo de estos proyectos no interfiri6 con los demas programas de Ia 
Escue! a. 

En todo momento Ia direcci6n, inspecci6n y evaluaci6n estuvo a 
vocacional para descubrir Ia inclinaci6n natural del aspirante; tener 
cargo del profesor correspondiente. 

Recuerdo cuando los alumnos seleccionados para este ensayo, pe
dian nuevos proyectos, estando en cursos superiores y quienes habian 
recibido su cheque por sumas que oscilaban desde L 200.00 a L 500.00, . 
correspondiente a Ia ganancia neta, fruto de su esfuerzo y conocimien
tos aplicados en Ia tierra. Estos proyectos que a pesar de ser en minia
tura, tienen alto significado a! aplicarlos a Ia producci6n agricola co
mercia! y extensiva. En esta forma los estudiantes tuvieron Ia oportu
nidad de mostrar los conocimientos tecnicos adquiridos en clase. As! 
pudieron ellos apreci.H las distintas fases que involucra Ia producci6n, 
manejo, adrninistraci6n, contabilidad, etc. ; empezando con el des tete 
de los cerditos o preparaci6n del terreno para Ia siembra hasta Ia venta 
de los productos finales en los mercados de Tegucigalpa, los cuales' 
h abian sido previamente seleccionados por los mismos alumnos. 

En cualquier nivel de educaci6n agricola el profesor se puede 
valer de los proyectos, fundandose en el hecho que las experiencias y 
habilidades se adquieren resolviendo problemas reales. El presente 
metodo tuvo su origen en el Estado de Massachusetts, E.U.A. en 1908, 
ensayado por el profesor Rufus W. Stimson, a lo que l!am6 "Home 
projects". 

No es este el {mico recurso del educador, ya que el profesor puede 
usar libremente los demas procedimientos como ser Ia demostraci6n, 
Ia conferencia, material escrito, el repaso, ejercicios, tareas, ayudas vi
suales, Ia discusi6n, las preguntas y las excursiones campestres. Combi
nando algunas de estas tecnicas de enseiianza se obtienen los mejores 
resultados. 

III Profesorado: 

De lo anterior se desprende que el profesor de agricultura voca
cional debe reunir varios requisitos pedag6gicos, ademas de! conoci
miento de Ia agricultura moderna para poder enseiiar con eficacia, 
desde sus relaciones con los estudiantes hasta el planeamiento de cada 
clase o de una demostraci6n, sin excluir aquellas materias basicas y 
tecnicas tales como J.a botanica, biologia, quirnica, entomologia, bacte
riologia, fitopatologia, fisica y geologia, hasta aquellas especializacio
nes como Ia agronomia, suelos, pomologia, horticultura, preservaci6n 
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de alimentos, ornarnentaci6n, zootecnia, veterinaria, cremeria, avicul
tura, administraci6n, econornia, silvicultura e ingenieria agricola de
pendiendo del curso que se imp:ute. 

Los profesores de Agricultura deben considerar que Ia enseii.anza 
agricola es un proceso sistematico, en el cual el estudiante percibe 
conocirnientos fundarnentales, desarrolb h{tbitos, adquiere destrezas y 
crea actitudes e ideales en lo que respecta a Ia enseii.anza. Siendo en 
primer Iugar lo m{ts importante el entrenamiento y Ia iniciaci6n en 
actividades agropecuarias en su oportunidad. 

El profesor de agricultura cuidar(t que los alurnnos antes de ern
prender sus faenas agricolas estcn farniliarizados con Ia selecci6n apro
piada de m:1teriales de ensei1anza, herramientas y rnaquinarias que 
han de usar, planes y organizaci(m del trabajo, costo de los proyectos, 
elaboraci6n de presupuestos y el destino que se les clara a los productos 
agricolas obtcnidos. 

Los cursos profesionalcs para Ia edttcaci6n agricola, casi siempre 
incluyen Sicologia. Metodologia. Filosofia, Educaci(m Fisica y otros 
campos afincs. Por otra parte hay muchas caracteristicas personales 
deseables que debe reunir el profcsor de agricultura para triunfar en 
Ia ensei1anza, las cualcs solo sc puedcn adquirir mediante entrena
miento y expcriencias pr(tcticas vividas. Entre otras: tener cariii.o por 
Ia vida rural, aceptar guc Ia enseii.anza de agricultura vocacional es 
Ia mejor vocaci6n, poseer cl deseo de cooperar con las demas personas, 
tener habilidad para dirigir, disponer de buena salud y deseo para 
trabajar, estar dotado de buena voz, tcner un caracter irreprochable, 
buen tacto para juzgar, paciencia, coraje, entusiasmo, personalidad, 
poseer Ia voluntad para ajustarse a Ia etica profesional y PI deseo de 
mejorar tccnica y profesionalrnente mediante el estudio continuo. 

IV Planeando la enseiianza: 

El plan anual de trabajo es neccsario elaborarlo cuidadosamente 
en educaci6n, a! igual que en cualquicra otra empresa. Un plan de 
trabajo se ptH'de decir que es una lista de las actividades que el pro
fesor se propone desarrollar en un tiernpo estipubdo. Normalmente 
incluye las fases siguientes: 

1.-Tipos dp instrurci6n. 
2.-Pn·paracion y m(todos de instruccic'm. 
3.-Agricultura supcrvisada. 
4.-Planta fisica y equipo. 
5.-0rganizaciones de agricultorcs, clubes, fcrias, exposiciones,. 

Pte. 
6.-Participaci6n en cl trabajo. 
7.-Publicidad y propaganda. 
8.-Scrvicio a Ia comunidad. 
9.-0tras actividades escolares. 

1 0.-Addanto profcsional. 
11.-Acti\·idades de \·acaciones. 
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Una vez listo el programa de trabajo, se precede a hacer e) pre
·supuesto de gastos, de conforrnidad con el plan trazado. 

Existen tambien los planes de enseiianza, los cuales constituyen 
una lista 0 analisis de los t6picos que abordara diariamente el profesor 

.en Ia Iecci6n y a los cuales se ]es llama tambien guias de clase. Para 
estes fines cada clase se divide en cuatro etapas que son: preparaci6n, 
presentaci6n, participaci6n y prueba o examen. La preparaci6n con
siste en preparar el ambiente y a listar materiales y equipos para Ia 
.c]ase; despertando el interes del estudian te, con problemas clasicos o 
discutiendo los objetivos del tema, lo cual se puede lograr haciendo 
preguntas relacionadas con el t6pico, hacienda comparaciones o ci
tando hechos de la vida real. 

La presentaci6n se refiere a Ia forma c6mo el profesor se propene 
ensefiar el tema, si con una lecci6n, laboratorio o demostraci6n. Rea
lizando ayudas visualcs, experiperimentando, discusi6n de tareas e 
ilustraciones de] profesor. A Ia participaci6n se le denomina a lgunas 
veces aplicaci6n y es Ia forma en que el estudiante participa practica.. 
mente para mejor asimilaci6n del t6pico en cuesti6n. Para corregir de
ficiencias se puede efectuar discusiones de grupos, preguntas practicas 
individuales. 

Por ult imo tenemos Ia prueba o examen que sirve para evaluar lo 
bien o mal que el profesor ha ensefiado. Se averigua en esta forma tam
bien el porcentaje aceptable que han asimilado los a lumnos en el curse, 
lo cual depende tambien de Ia educaci6n previa e interes que el estu
diante posee, sin olvidar Ia ayuda moral que los padres de familia pue
-den ofrecer, durante este paso que los a lurnnos realizan operaciones 
bajo su propia iniciativa a fin de comprobar lo aprendido. 

Los examenes pueden ser escritos, orales, demostraciones y prac
ticas especificas. No debemos olvidar que en Ia ensefianza, las cons
trucciones escolares, equipo, personal docente y cooperaci6n de los es
tudiantes y padres de familia constituyen factores importantes. 

V Generalidades: 

En mi opinion personal el incremento de Ia educaci6n vocacional 
<en los paises latinoamericanos, constituye una necesidad impostergable 
para el desarrollo ·acelerado, ya que en Ia poblaci6n de este nivel des
cansa Ia productividad de una naci6n. 

En Ia ensefianza agricola vocacional, para que est·a sea satisfac
toria, el alumno tiene que tener Ia oportunidad de aprender c6mo 
hacer dinero, lo cual podra lograr s6lo manejando paralelamente la 
teoria y Ia practica como en el case del sistema de proyectos agricolas 
en los cuales los alumnos deciden Ia practica mas econ6mica a seguir, 
los alimentos, herr-amientas a usarse conociendo sus costos y comprobar 
numcricamente Ia ganancia o perdida. 

Esta es una de las razones de peso para que en agricultura voca
cional se haga tanto enfasis en Ia ensefianza practica en los talleres 
vocacionales, los cuales constituyen laboratories completes para el 
.:aprendizaje de trabajos en mecitnica, electricidad, soldadura, carpin-
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teri·a, cordeleria, ceramica, teneria, albaiiileria, refrigeracion, manejo 
y conservacion de] agua y suelo. 

Esta faceta de la educacion requiere construcciones, equipo y 
personal adecuado y dividir los alumnos en grupos no mayores de 24 
para darles Ia atencion debida y evitar accidentes de trabajo. 

Muy a menudo se trata de delinear hasta donde se extiende el 
nivel vocacional, especial profesional y universitario, presentandose 
generalmente discusiones .dificiles de llegar •a una conclusion clara y 
precisa por Ia elasticidad de cada uno de ellos. 

He aqui algunas diferencias marcadas: La agricultura vocacional 
es un proceso educativo formal que se imparte tanto en las aulas como 
en los campos, cuyo ·aprendizaje se logra haciendo. Los conocimientos 
agricolas adquiridos en las Escuelas Vocacionales son el resultado de 
un entrenamiento solido en los principios de la agricultura y ganaderia 
por un periodo no mayor de cuatro ·a iios. A los aspirantes se les exige 
la escuela primaria completa (seis afios) o haber cursado el nivel pre
vocacional para descubrir la inclinacion natural de[ aspirante; tener 
terrenos y proceder de zonas rurales para enviarlos de regreso a sus 
-comunidades una vez concluidos sus estudios para trabajar en las ha
ciendas de sus padres o particulares. P ueden optar un certificado de 
aptitud o el titulo de Perito Agricola. Este tipo de agricultor requiere 
ayuda economica de sus parientes, proteccion del estado con creditos 
•agricolas o incluirlos en programas de colonizacion especial para poder 
triunfar; razon por la cual dijimos anteriormente que el sistema de 
proyectos los habilita para convertirse en propietarios rapidamen te. El 
Estado podria adjudicarles terrenos, si no tienen, y creditos agrlcolas 
para establecerse independientemente, continuar supervisandoles des
pues de graduados en agricultura por unos dos aiios mas por lo menos 
hasta cimentar su propia empresa agropecuaria. 

Summary 

A b rief review of the history of the evolut ion of vocational education in agricul

'ture, from apprent ice method used in colon ial America to modern p rog rams used today, 

is presented . Covered briefly a re th various ste ps taken by the governme nt of the 

United States in develop ing such a prog ram, i. e. The Land Grant College Acts of 

1862, the Smith-Hughes Act of 1917 and the George Barden Act of 1946. 

The author as d irector of a Vocational Agri culture School in Honduras for several 

yea rs found the project method particularly w e ll suited for both youth and adult 

fa rmers as a teach in g tool. 

Noted a re the qual ities of a good teacher of vocational agriculture, and concludes 

that t he de ve lopme nt of a sound program also requires productive improve ments and 

su pplementa ry enterp rises good bu ildings, sound equipment and compete nt personnel, 

as well as good students working in small units. 
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