


















MIGUEL A. ELVIR Profesor Auxiliar de Extensión Agrícola, Depto. de Cien-
cias, clesde 1955. Honclu¡crlo. Agrónomo, Escuela Agrícola Panamericana, 1946
Un año cle cstuclios en extensií¡n aérícola, University of Flo¡ida, 195.i. Posición
act¡-ral: Di¡ecto¡ Asistente cle Extensión Agrícola, STICA, Hondu¡as.

FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOBA P¡ofesor Asistente de Quínrica
y Suelos, Depto. cle Ciencias, desde 1960. Ecuato¡iano. Agrónon-ro, Escuela A¡¡rí-
cola Panamericana, 1917; B.S., Agriculture, University of Florida, t959; M S,
Agriculturc, University of Floricla, 1960. S<¡cieclaclcs honorarias: Alpha Zeta,
Gamma Sigma De1ta, Phi Kappa Phi.

JUAN FERNANDEZ Inspector-Consejero, descle 19)3. Español. Instituto Paclre
Suárez, España.

GEORGE E. FREYTAG P¡ofesor cle Agtonon.ria y Jefc clcl Depto. de Agronomía,
desde 1958. No¡teamericano. B.A., Botany, Univers.ity of \Wyonring, l9{8; M.A.,
Plant Taxonon-ry, \Tashington University, St. Louis, 1950; Ph.D., Ethnobotany
and Genetics, liíasl-rington University, 1955. Anteriormente, Encargaclo i-ruerto y
cultivos, programa cooperativo United F¡uit Conrpany-Guggenheim Foundation;
Temporary Scientific Aide, Rockefeller Founclation, NIéxico; Jefe Agrónon'ro,
STAN, Nicaragua. Hono¡es: Burpee P¡ize, Science Summer Camp Scl'rolarship of
§7yoming, Hee¡mans Scholarship <¡f St. Louis.

JESUS ROBERTO GARCIA Profesor Asistente, Depto. de Agrononría, clesrle

1951. Costa¡ricense. Agrónomo, Escuela Agrícola Panamericana, 19i0; Ce¡tifi-
cado, Escuela de Capacitación Fo¡estal, Guatemala, 1959. Ante¡iornente, emple-
ado en l-racienda particular.

JUAN JOSE LEIVA M. Profesor Asistente, Depto. de Horticultura, desde 1961.
Costar¡icense. Agrónorno, Escuela Agricola Paname¡icana, 1952; B.S., Agriculture,
University of Flo¡icla, 1957; clos semestres de estudios avanzados, University of
Florida. Ante¡io¡mente, Agente cle Extensión Agrícola en Honduras; Instructor en

Horticultura, Escueia Agricola Paname¡icana; Asistente, Dir.isión de Ho¡ticultu¡a
y Fitopatología, STICA, Honduras; Jefe, Sección de Horticultura, Escuela Nacional
de Horticultura de El Salvador.

FRANCISCO MATAMOROS F. P¡ofesor Asociaclo, Depto. de Inclustria Animal,
desde 1961. Hondureño. Agrónomo, Escuela Agrícola Paname¡icana, 1918; Méclico
Vete¡inario Zootecnista, Facultad de Medicina Veterina¡ia, Unive¡sidad Nacional
Autónoma de México, 1958. Anteriormente, Jefe, Sección Veterinaria, STICA,
Honduras; Jefe, División Veterinaria, Dirección Gene¡al Agropecuaria, Ministe¡io
de Recu¡sos Naturales de Honduras.

ANTONIO MOLINA R. Curado¡ del Herba¡io, desrle 1917. Hondureño. Agró-
nomo, Escuela Agrícola Panamericana, 1916; Ce¡tificado, Botánica Sistemática
de Amé¡ica Central, Escuela Agrícola Panamericana, 191+7; Botánico Sistemático
de México, Centroamé¡ica y las Antillas, Henry Shaw Botanical School, St. Louis,
Missouri, 1953.

LUIS E. MORCILLO D. Decano y Jefe del Depto. cle Ciencias, desde 19.15.

Colornbiano. Ingeniero Agrónorno, Facultad de Agronomía de Cali, Colombia,
1939; Ivf.S., Agricultural Engineering, Michigan State University, 1956. Anterior-
mente, Agrónonro Nacional, Servicio de Extensión Agrícola, Colombia; Agrónomo
Deptal., Se¡vicio de Extensión Agríco1a, Valle del Cauca, Colon.rbia; Profesor,
Facultad de Agronomía de Cali, Colon'rbia; Administ¡ador y Jefe de Cultivos del
Ingenio de Azúcar, Rio P4i1a, Colombia.

JOSE JACINTO MORENO Jefe del Depto. Médico, desde 1958. Hondureño.
Doctor en N{edicina, Universidad de Hondu¡as, i9.18; Diplomas, Hospital Organi-
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HISTORIA Y DESARROLLO

A principios de 1936, cl Sr. Sar.nuel Zem:uray (fallecido en cliciembre 196l),
entonces Director Ejecutivo de la Unitcd lrruit Company, en-rpezó a pensar

en 1¿r idea de crear una escuel¿r de agricultura que pusiera csPecial énfasis en el

trabajo práctico. Esta idea surgió dc la convicción de que no existía en toda

Latinoan-rérica un¿ escueia semeiante, y rápidamente se reflejó en muchos ot¡os
miembros de la mism¿ con-rpañía.

La idea echó tan buenas raíces que fir.ra1n-rente, en 19'i0, la United Fruit
Company tomó bajo su responsebilid¿d el establecirniento de dich¿ escuela.

Estudios intensivos para determinar el mejor lugar en donde debería fundarse

Ia escuela fueron hechos por el Dr. \üTilson Popenoe, entonces a cargo de la
investigación de la Cornpañía y n-rás ta¡de el primer Director de la Escuela, el

Sr. Wa1ter Turnbull, Vice Presidente de ia Compañía y muy farniliarizado con

Arlérica Latina, y el Dr. Ralph Allee, más tarde Di¡ector del Instituto Inter-
an-rericano de Ciencias Agrícolas, Tur¡ialba, Costa Rica.

Los requisitos eran sencillos: necesitab¿ tener suelos típicos de América
Latina, es decir, suelos ni muy ricos, r-ri n-iuy Pobres. Por fín se decidieron por
el Valle de El Zamorano, en Honduras. La tierra fué comprada al Gobierno de

Honduras y se estableció una corporación bajo las leyes del Estado de Dela-
ware, para el manejo y desarrollo de la Escuela Agrícola P¿rn¿rtne¡icana. Los

arreglos finales se completaron en L91t2, con la emistón de un decreto dado por
el Congreso Nacional de lrr República de Honduras, el cual le concedí¿ cie¡tos

privilegios a la Escuela, entre ellos, por ejemplo: derecho a otorgar títulos,
derecho de no pagar impuestos en las cosas importadas y algunas Prerrogativas
para estudiantes no hondureños y en'rpleados de la Esc¡rela. Este decreto regirá
hasta 1992.

Cuando se fundó l¿ Escuel¿ Agrícola Panamericana la United Fruit Cornpany

la dotó de una suma de US$3,000,000, dinero que la Escuela tiene invertido
en bonos de diversas ci¿ses. Esta cantidad ha crecido en l¿ actualidad a unos

US$6,500,000. Las ganancias que produce este fondo dotal, inve¡tido en bonos

y accioncs, proporcionan a la Escuela un poco más de Ia r.nitad del dir.rero para

sus gastos de operaciones. La United Fruit Con.rpany, en años más recientes, ha

d¿clo otros US$1,000,000 para cubrir el délicit de la Escuela, Para construc-

ciones adicionales a su planta física, y para muchas otras mejoras.
La Escuela está completamente bajo el controi de su Junta de Directores,

ninguno de los cuales es miernbro de la United Fruit Company. Por lo tanto,
la Escuela es cornpletamente un¿r institución autónoua.

Las clases comenzaron en 1943, bajo 1a dirección de1 Dr. \üflilson Popenoe,

quien continuó como Di¡ector de la Escuel¿ hasta su retiro en 1917. Durante
este tiernpo, ur.r pequeño valle ¿islado y lleno de malezas se ha transformado en

el asiento de una organización escolar y una hacienda bien planeada, con más

de 100 ediácios. En el mismo período, h¿ habido un cambio constante en los

objetivos y niveles de instrucción de la Escuela.
Originaln.rente se proyectó aceptar alumnos procedentes de las zonas rurales

de la América Latina, para darles un entrenarniento sólido en los principios de

la agricultura y después enviarlos de regreso a trabajar en las lincas de sus

padres. Se trataba, indudablemente, de un buen propósito.
Sin ernbargo se comprobó que la educación recibida por los alumnos era
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superior a los fines que se les asignaba. El resultado fué que, desde la primera
graduación en 7946, ia demanda de egresados de la Escuela ha sido tan grande
que se les ha buscado ahincadamente por muchas agencias agrícolas guberna-
mentales de América Latina, firmas comerciales de productos agrícolas y ad-
ministradores de prop.iedades agrícolas y ganaderas.

El núrnero de graduados de la Escuela que desempeñan empleos guberna-
mentales importantes crece continuamente. Para el caso, nombraremos unos
pocos: en 1961, los Directores Generales de Agricultura en la República
Dominicana y en Honduras, el Director General de Recursos Naturales y el
Director General de Ganadería en Hondu¡as y el Sub-Director de Extensión
Agrícola en El Salvador, son todos graduados de l¿ Escuela y aunque tales
empleos se aleian mucho de lo que la Escuela había planeado originalmente
para los egresados, se nota claramente que el establecimiento está llenando una
necesiclad muy importante en América Latina.

. otro punto de vista para juzgar sus objetivos es el número de graduados que
han permanecido trabajando en agricultura. sc ha, graduaclo cn la Escuila
754 alumnos; todos, menos 7, están trabajando en alguna rama de agricultura
o en .alguna posición ¡elacionada íntimamente con ell¿. se cree q.e cste por-
centaje es más alto que cl obtenido por las otras escuelas de agiicultura-del
hemisferio.

Después de serias consideraciones la Junta de Directores decidió otorgar a
sus graduados el título de AGRONOMO, título que \¡a logrando ,rot.bl"
prestigio por la calidad de la enseñ¿nza enla Escuela, haciéndólo por prirnera
vez con la promoción de 1959. Antiguamente, únicarnente ¡ecibían un áiplonru
que certiácaba que el alumno había cornpletado satisfactoriamente el curso
de tres años.

^El 
concepto funda,rental de la Escuela, sin embargo, ha sido mantenido y se

a6rma que la car¿cte¡ística distintiva de nuestros graáuados es que la rnit¿d del
trabajo es la labor pesada de laboratorio de ca,po. Confo,ne ie ha inc¡emen-
tado la enseñanza en las auias y ha aume'rtado ef número de cursos, la Junta de
Directores ha resistido toda presión hecha para reducir el trabajo de laborato¡io
de campo, el cuai se ha ampliado a travéi de los años hasta incluir todas 1as
fases del trabajo de una hacie,da y su variedad ha aumentado de tal maner¿
<1ue el aprendizaje se ha conve¡tido en nna activid¿d experirnental de grandes
perspectivas.

Nosot¡os reconocelros que muchos de los trabajos clue el estudiante hará en
el camp_o no los repetirá de graduado. sin embargo, éi estará a cargo de hom-
bres a los cuales tiene quc instruir y de los cuales debe obtener"la máxima
eficiencia.en su labor productiva; para conseguir esto, debe conocer el trabajo
que esos hombres estarán haciendo. Así es q,e en su prirner año se le exige,
du¡ante algu,os días, que pase cuatro horas áiarias trabajando con uo machéte
(para que sepa la capacidad de esta herramienta universalmente popurar) y en
su tercer año tiene que ordeñar quince días, de 4:00 a 7:00 a.rn. y nuevamente
de las,l:00 a las 6:30 p.rn., inclüyendo los dor.ningos y días de 6esta. po¡ ot¡a
Parte. se planea que el trabajo de carnpo tenga variedad; así que, además del
uso del machete, el estudiante rnaneja los tipos más modernoi de rnaquinaria
aglí1ol1 y, a la par que el ordeño de mano, tiene la oportunidad á. ,.rru,
o¡deñadoras mecánicas.
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LUGAR Y AMBIENTE

La Escuela Agrícola Pan¿mericana está situada en el valle de El zamorano, a
16 kilómetros de T'cgucigalpa, capital de Honduras.

La Escuela ocupa una g¡an parte de la sección centrar del vaile del río
Yeguare. Este vaile está orientado de este a oeste, cuyas dimensiones son aproxi-
madamente de 10 kilórnet¡os de largo por 4 dc ancho. Actualmente pertenece
a pocos dueños, dedicados a la cria de ganado lechero y al cultivo dá maíz en
csc¿la considerable y algo de arroz.

La propiedad de la Escuela consiste de 2,200 hectáreas, distribuidas en
montañas cubie¡tas de bosque, pastos, huertos, frutales, te¡renos para cultivos
extensivos y plantas hortícolas. La elevación del á¡ea es de 700 lnetros hasta
aproximadamente 1,650 metros sobre el nivel del ma¡. Debido a esta variedad
de alturas, la propiedad da excelente oportunidad para experimentar con toda
cl¿se de plantas y anirnales, bajo una gran diversidad de condiciones climáticas
tropicales.

. El "campus" principal de 18 hectáreas se encuentra a una altitud aproxirnada
de 800 metros y se extiende en el centro del valle, entre la car¡ete¡á que con-
duce a la frontera de Honduras con Nicaragua y la que comunica a li capital
con el pueblo de Güinope. El área contiene nrás de 100 ediácios permanentes
de estilo arquitectónico colonial español, construidos de piedra blánca labrada
a mano en el mismo valle y techos de teja, bajo los cuales se provee el espacio
necesario para vivienda y trabajo de estudiantes y profesores.

Existen además, 61 construcciones de madera y adobe para uso de los dive¡sos
departamentos.

Hay cerca de 800 hectá¡eas de tierra cultivada con pasto jaragaá, pangola y
otros en menores cantidades, las que continuartentc se están atendiendo para
asegurar su máximo aprovechamiento. La sección de horticultura y otros cul-
tivos comprenden aproximadamente 100 hectá¡eas de la tierra plana de la
Escuela y está cruzadapor más de l0 kilór¡etros de canales de riego, hechos de
piedra y ladrillo; tarnbién puede regarse con un sistema de riego aéreo, ca.p,az

de beneficiar 50 hectáreas. El bosque de pino (con algunos robles) cubre 1,500
hectáreas, de ellas, unas 6 hectáreas permanecen generalnente cubiertas de
neblina, en la cima del Monte Uyuca, el cual forma uno de los límites del te¡ri-
torio de la Escuela.

El v¿lle tiene un pror.nedio de lluvia anual de unos i,100 mm., aproximada-
mente, la mayoría cae entre los meses de mayo y nor.iembre. El resto del año
se m¿ntiene relativamente seco, collo es típico en toda la América Central. El
promedio n-ráximo dia¡io de Ia temperatura es de unos 30 grados C. y el pro-
medio mínimo diario de t4 grados C.

Los suelos que se encuentran en las propiedades de la Escuela son tambiér'r
representativos de suelos dc l¿ Arné¡ica Latin¿ tropical. En esta forma, se pre-
senta una oportunidad excelente para desarroliar técnicas ilustrativas de los
n-rétodos que se aplican en la gran mayoría de terrenos en esta parte del mundo.

La energía eléctrica es suministrada por una planta propia provista de t¡es
unidades capaces de proporcionar 100, 7 ) , y )) miles de vatios, respcctivameote.

El agua potable es llevada al "campus" principai desde 7 ve¡tientes que están
en la montaña en propiedacl de l¿ Escuela, las cu¿les se resguardan coÁ cubier-
tas de cemento, asegurando así la salud de los estudiantes y del profesorado.
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Muestras de esta agua son analizad¿s periódicamente por la Dir¡eció. General
de Sanidad Pública.

La vivienda de los estudiantes comprende cuatro donnitorios der rnisrlo
estiio del resto de los edificios, de dos alas c¿da uno, locaiizados en el centro
del "campus". Cada ala tiene 10 cu¿rtos con cupo para dos estudiantes cada uno.

Están provistos de luz fluorescente, mobiliario adecuado y ventanas cubiertas
con tela metálica; hay un cuarto central grande para recreo, el cual puede tam-
bién usarse para alojar a 15 estudiantes más, en caso necesa¡io. Cad¿ estu-
diante tiene su propio closet con una cómoda interior. cada do¡mitorio está
provisto de dos juegos de servicios sanitarios, consistentes en duchas, inodoros
y lavamanos. Los dollitorios tienen piso de l¿d¡illo de cemento.

, El comedor tiene capacidad para alojar 2r0 personas, lo atiende un personal
de 15 miembros; se distrib,yen diariamente 600 servicios, con arimenios pro-
ducidos casi con-rpletamente en Ia Escuela; se cocina en mode¡nas estufai de
diesel y la comida se sin'e al estilo c¿fete¡ía desde mesas calentadas a vapor.
su equipo incluye refrigeradoras, la'adora eléctrica, máquina eréctrica para
hacer pan, etc. Todo esto está conectado a una planta de energía localizada en
el mismo edifrcio. La Escueia solicita inspecciones periódicas en la cocina por
el personal especializado en asuntos sanitarios, y sé ajusta estrictamente ¿ sus
recomendaciones. Las co¡diciones higiénicas de l¿ cocina están supen,isadas
por el médico residente cle la.Escueia.

. Para que la Escuela pueda extenderse y pro€res¡r sin interrumpir su función
docente, mantiene alojada en su propied".i.r.a fue¡za obrera de 175 hombres,
trabajando diariarnente en la operación de una cantera, fáb¡ica de lacl¡illos,
aserradero, lavandería, talle¡es de carpintería, mecánica de ca¡ros y tractores,
talle¡ eléctrico y taller de fontanería.

RELIGION

La puerta que nunca está cerrada.

. La Escuela Agrícola Panamericana no exise requisitos rerigiosos de ninguna
clase para la adn-risión o permanencia de los esludiantes. Ál mismo tieÁpo,
ofrece a todos sus estudiantes y profesorado una oportunidad para curnplir con
ios deberes de su vida religiosa, sobre bases enteramente voiuntarias. 

^

Una capilla ha sido cuidadosamente arreglada eo uo aposento del ediflcio
que aloja el herbario y la biblioteca: su puerta nunca está cerrada. Mientras
que la Escuela misma no se inclina hacia ningún credo religioso, reconoce el
predominio de la Iglesia católica Rornana en la preferencia áe arumnos y p¡o-
fesores, por 1o cual invita ¿ un padre f¡a.ciscano todos los Énes de semana!
para celebrar los se¡vicios en ia capilla y para aconsejar a los miembros de la
Escuela gue io deseen.

SERVICIO DE ORIENTACION
PARA tOS ESTUDIANTES

La Escuela siempre ha tratado de tener entre el profesorado, elementos oriun-
dos de los países de donde proceden los estudiarl"r y .., gran parte ha 1ogrado
este objetivo. viviendo estudiantes y profesores en el misiro "iu-prr", existen
oportunidades para un beneficioso entendimiento mutuo. Los eitudiantes se

18





el Jnspector-Consejero como asesor. El objetivo dcl consejo es er de mlnejar
todas las actividades que cstén fuc¡a del programa académico y funcior.ramiento
normal de la Escuela.

De este grupo de 15 estudiantes, se nombran los siguientes:
Un representante de activid¿des sociales

Un re¡rresentante de actividades culturales

Un representante de actividades deportilas

Un representante de acla¡ación de problemas disciplinarios

(Este últi.-ro represcntantc fo¡r'ra un comité de honor con el ob.jeto
de discutir las sanciones impuestas, y qlle, a juicio de los perju<ji-
cados, no rnerezcan dicha sanción.)

Uno de los rincones favoritos, la tienda estudiantil

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES

Club Gimnástico. . .

Orquesta Estudiantil
Baile Estudiantil . . .

Religión
Programa de Cine. .

Sr. Forrest B. Corley, Consejero
Sr. Forrest B. Corley, Consejero

. Comité de Estudiantes
. . . . .Padre Pascual; Conse.iero

. Comité deÉstudiantes

La Escueia ofrece una oportunidad para la expresión de actividades musicales
en la forma de una orquesta, la cual la componen estudiantes que tienen
talento para tocar algún instrumento, o afición áe aprender. p¡actican regular-
mente y presentan concie¡tos varias veces al año. La orquesta tiene marimba,
tambores, claves, maracas, acordeón, contrabajo, g,ritarrai y piano.

Los bailes son prog¡amados tres veces durante el aao bajá el patrocinio de
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ADMISIONES

cada uno de los estudiantes ha sido cuidadosamente seleccionado por medio
de exámenes de admisión y entrevistas personales con un ,riembro dÉl personal
docente de la Escuela que viaja a la mayor parte de ios países de Amé'rica con

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Olicio Num 029-Sc-Cr.

Tegucigalpa, D.C., 6 de enero de 1959

CIRCULAR

Señor Embajador:

.Atentamente ruego a Ud. tomar debida nota e inst¡ui¡ a todos los
nriemb¡os del Servicio Consular de Honduras baio su rlependencia v
bajo_su jurisdicción. sobre los efecros obligatorios de L .i;i;;ü ñ; i
del Dec¡eto No. 47, emitido por el Soberíno Congreso Nacional el 2z
de ene¡o de I9i2, la cual rezi así:

"El Poder Ejecutitto permitirá dilrdnte el término tle este Con-
frato, la enfrada al pais de lo¡ altmnos qtte nó .rean rJe inmi_
gració.n prohibida, S!,, .r:!g!! a Hond.tia¡ a matrictlarse y
e¡IIIdiar en Ia EscIiIa (ESCUELA AGRIC)LA PANAALERí-
CANA), sin má.r reqr)sito 

-qtte la presentación clel pasapoite
como esttdi.ante,! //n certifiaclo o Ton.rtancia expedítlo por la
nilJmd tn!ÍttLclon en qile conrta st carácfer de esÍttdianle o
alumno de dicbo pl/1nrel ¿le enseñanza.,'

con ¡eite¡adas manifestaciones de mi más distinguida conside¡a-
ción, soy de usted Atento y S.S.

Sello. Carlos Roberto Reina (6rmado)
SUBSECRETARIO.

A TODOS LOS MIEMBROS DEL SERVICIO
DIPLOMATICO HONDUREÑO
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cuando un estudiante es ánalmente aceptado, se re dice que se presente a la
Escuela dent¡o de cierto núme¡o de días áe fecha estipulaáas poi carta. si el
estudi¿nte no puede liegar dentro de los días estableiidos, deberá enviar un
radiograma aclarando esta situación, y deberá recibir auto¡ización de l¿ Escuela
para llegar en ot¡o tiempo. su admisión se¡á cancelada automáticamente si no
se presenta du¡ante los días especifrcados.

Al 
.llegar a Tegucigalpa, Honduras, el estudiante deberá ponerse en contacto

con el Agente de la E¡caela Agrícola panantericana, Ediácio Banco Atlántida,
3er piso, No. 306. Esto será necesa¡io solamente en el caso de que arribe por
vía terrest¡e o que no venga durante los días indicados. Un áutobús dá ta
Escuel¿ esperará en el aeropuerto a todos los aviones que llegan a Tegucigalpa
durante los días de la Ilegada de los nuevos ¿lumnos. ü., gripo de est,,diu.,tes
de los años superiores y el Inspector-Consejero estarán tamli¿n esperando a los
¿lumnos.que llegan para darles la bienvenida y acompañarros án er viaje ar
plantel de la Escuela.





)

del estudiante es orientadahacia ese objetivo, ya que tres años constituyen en

realid¿d un período corto para dominar el programa de la Escuela. Así, la
rnisma nitidez e idoneidad esperada de él en el laboratorio de campo y las

aulas de clase, se espera tarnbién que la demuestre du¡ante sus ho¡as iibres.
Las infracciones a las reglas se inscriben en la forma de "faltas leves" y

"deméritos" para las sanciones menores y mayores resPectivamente. Cinco faltas
Ieves hacen un demérito. Tres deméritos en cualquier año escolar o un total de

seis deméritos durante Ios tres años producen automáticamente cancelación de
'la 

permanencia en ia Escuela.
A los estudiantes se les permite que salgan del "campus" un vábado cada dos

meses, de las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
Los viajes deportivos no pasan de dos días y siempre se Procura que se hagan

durante los ánes de sernana para evitar que los estudiantes pierdan clases. En
ellos, normalmente, la Escuela provee el transporte, corriendo por cuenta del
estudiante el pago de alojan-riento y alimentación.

El uso de bebidas alcohóiicas está absolutamente prohibido en todo tiempo.

REQUISITOS ESCOLARES

Las notas de calificación se adjudican sobre las bases de: A-4; B:3; C:2;
D- 1; yF:0, siendo el promedio para las clases la C, o 2.

Se requiere que todos los estudiantes tengan una califrcación promedio de 1.8.

Si la cali6cación baja de este punto, el estudiante se Pone en prueba, estado en

que sólo permanecerá durante dos semestres, aI finaL de los cuales debe sacar

1.8, o más. En caso contrario, su permanencia en el plantel será cancelada. Sin

embargo, si en cualquier momento la c¿liÉcación de un alumno del primer año

baja de 1.5; de 1.6 para uno de segundo año y de 1.7 paru uno del tercer año,

su permanencia queda cancelada. En estos casos se supone que su record es

sufrcientemente pobre para no justifrcar un período de prueba.

Todos los cursos se deben aprobar. Si no es así, se concede un período pru-
dencial después del examen final, al terminar el semestre, para tomar el examen

de rehabilitación. Los estudiantes que fracasan en un examen de rehabilitación
durante los tres años de estudios, no pierden su Permanencia, pero solo a con-

dición de mantener todas sus calificaciones en un promedio de 2.0 o más.

El estudiante alcanza un promedio de 14 créditos semestrales de trabajo en

clases y sus actividades de labo¡atorio de campo cuentan por 8 créditos semes-

trales.
El trabajo de laboratorio de campo es calificado de acuerdo con el promedio

de las notas diarias y la obtenida en breves exámenes periódicos. Estas cali-
ficaciones son dadas a cada estudiante Po¡ el encargado del departamento donde

trabaja, o por sus instructores o asistentes, quienes también consideran la ini-
ciativa, interés y diligencia en obedecer que el estudiante demuestre en sus

prácticas de laboratorio de campo.
El trabajo en las aulas de clase se califrca por medio de pruebas semanales,

tareas, exámenes mensuales y exámenes semestrales. Los dos últimos se calcu-

lan matemáticamente por medio de una curva de distribución notmal, calculada

a base de la desviación standa¡d.
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RETIROS DE LA ESCUELA

La asistencia contínua (excepto durante las dos vacaciones) es obligatoria. La
demanda para admisiones es tan grande que ia Escuela no considera justo
conceder al estudi¿nte más de una oportunidad para ingresar. Puesto que las
razones para suspender los estudios son vari¿das y personales, desde la inicia-
ción de 1¿ Escuela se adoptó como regla general que todo estudiante que sus-

penda sus estudios no puede regresar al plantel. Sin embargo, cad¿ caso se

considerará indii,idualmente y algún estudiante que haya tenido razones
justificadas para salir antes de graduarse, puede hacer una solicitud de reingreso,
la cual será estudiada cuidadosamente y decidida de acuerdo a su caso personal.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA

Ill costo por csturlientc cn l.L Escucll Agrícoia P¡rnrrnrcricrurrr. es clc USS2.¡t)0
¡ror eño. Afortnnarl,rn'lcntc 1¡ Escuclrr rcci[¡c suficicntc irlf]rcso clc su lirntlo tlot¡rl

1.dc donrrciot-rcs.lc iondos Irivados clc ¿nriros clc lr Escuclrr l.lrl cubrir l¿
lll;1\-or l)xrtc cle cstos g.istos. Norntrrlmct]tc ol)cranros con t-ut clelficit ¡uu¿l de
¿|ro\inlird;lntcntc USS100,000, cl cu.ri sc h¡ cstado cubricndo con l¿s do-
t'lrrcioncs cspccielcs .lc fonrlos 1rrivrrtlos.

I-o quc cl c:¡tttclitnte rccibe durantc su est¿rclí¿r inclul'e alojan-riento, alintenta-
crr'rn, irtilcs 1'crluiiro de estudio ¡'trrrbajo, cquipo tlc cleporte, atenciirn
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CREDITOS

El valor de cada curso se establece en créditos semestrales. Un curso de un
crédito requiere un período lectivo de trabajo en clase, el cual con-rprende dos
horas de preparación cada semana, durante 15 semanas (excluyendo los días
de liesta) o sea un total de 4) horas de trabajo por un crédito. Cuarenta y cinco
ho¡as simila¡es se requieren para ganar un crédito en trabaio de laboratorios,
bajo techo o al aire libre. En resumen, un oédito es igual a t¡es horas de

esfurezo por sem¿na dur¿nte quince senr¿nas.

REQUERIMIENTOS PARA GRADUARSE

Las Escuela Agrícola Panamericana ofrece una sola línea de enseñanza, la cual
conduce a la graduación. Esta enseñanza dura nueve semestres. El trabajo pro-
medio requerido durante estos nueve semestres es el siguiente:
a) 14 horas de clases a la semana, cada una de 50 minutos de duración;
b) t5 horas de estudio supervisado cada semana, existiendo la posibilidad de

incluír 1l horas semanales más;
c) 24 horas de trabajo de laboratorio de carnpo a la semana.

fJn semestre consiste en 15 ser¡anas, excluyendo los días festivos. Du¡ante el
curso de tres años se conceden al alumno dos vacaciones, aproximadamente del
10 de diciembre al L2 de enero del siguiente año. No se hace ninguna excep-
ción y no se permite la prolongación de ningún período de vacaciones que el
estipulado.

Nadie se puede graduar durante el período de prueba escolar con un promedio
de calificación de 1.8.





En resunten, cada estudiante paga por sus tres años de educación:
1) Exar.nen médico USg 20.00
2) Nueve l'natrículas (hay tres semcstres en cada uno de los

trcs años) .... US$1.i2.00

TOTAL .... . US$X,r¡0
Menos depósito para daños y perjuicios (US$2.i por cada
año).. US$ 72.00

TOTALACTUAL ... TJS$,,0"0
3) Al total actual hay que sumar el costo del viaje para y de Tegucigalpa.

El estudiante debe liquidar tod¿s sus c¡rentas con la olicin¿ de contabilidad
de ia Escuela y co11 todas las casas comerciales dc Honduras antes de ra
graduación.

Vista del dormitorio "Francisco Morazán" con veinte
cuartos para cuarenta estudiantes.

QUE CUBRE LA PERMANENCIA EN EL PLANTEL

Todos los estudiantes que ingresan a la Escuela Agrícola Panamerica¡a ¡eciben
los siguientes beneficios y servicios, los cuales son cubiertos con los fondos
provenientes del fondo dotal.

a) Alojamiento y alimentación (excepto en giras de carácter deportivo.)

b) Instrucción.

c) Libros, útiles, equipo y demás materiales para el ttabajo en las aulas de
clase y laborato¡io de campo.

d) Atención médica y dental. La Escuela Agrícola Panamericana cub¡e los
gastos por las enfermedades que se desarrollen en el plantel después de Ia
fecha de entrada al plantel. Esta responsabilidad termina al dejar de ser
alumno y durante el tiempo que permanezca en vacaciones.

e) Implementos deportivos que comprenden traje de baño, zapatos tennis y
equipo para los diferentes deportes que se practican en el plantel.
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f) La ropa que usará durante su permanencia en el plantel, o sea:

2 fajas o cinturones

6 pares de cordones para zapatos

12 pares de pantalones parutrabajo
21 camisas de trabajo

1 ) juegos de ropa interior
3 pares de pantalones khaki

3 camisas khaki

10 pares de zapatos de trabajo

1 par de zapatos tennis

1 sudadera

1 capa o capote impermeable

1 par de botas de hule

27 panes de calcetines

1 corbata khaki

Nunca 1e es permitido al estudiante qne use otra ropa que no sea Ia que se
le ha d¿do, excepto el sornbrero, el cuai p,ede courprarlo personalurentá si lo
considera necesario.

g) Ropa de car.na (sábanas, fraz¡da y alrohada) .

h.¡ Scrvitio de l¡r¿nJcrí¿.

i) Corte de pelo.

Los siguientes gastos no son cubiertos por la Escuela:

a) Costo de jabón, cepillos de dientes y otros ¿rtículos de aseo personal.

b) Costo de alirnentaciírn y de otras recreaciones cuando el estudiante visite
Tegucigalpa.

c) Alojanriento y alimentaci(in cuando el estudiante esté en viajes deporti'"os.
(Se debe anot¿r que éstos no son obligatorios y solo suceden una o dos veces
al año.)

d) Costo de anteojos que el estucliar.rte pueda rcquerir durante su permanencia
en el plantel.

e) Costo de artículos qi-rebrados en los laboratorios o en otros lugares.

f ) Costo de sornb¡ero.

g) Costo de anillo de gradr-ración, el cual no es obligatorio para los graduados.

La ¡.c¡¡1¡..rti.r en la Escuel.r Agrícol.r P¡n¿meric¿n¿ se conserv¿ mientras
se considere que el aprovechamiento y con'rportarniento del estudiante indican
que está obteniendo todas las ventajas de¡ivadas de ia rnisrna.

SISTEMA DE BECAS

La Escuela Agrícola Paname¡ic¿na tiene fondos para becas que cubren la
enseñanza.

Estas becas están disponibles para estudiantes que han sido admitidos por los
procedimientos non.nales y que puedan demostrar tener genuina.necesidad de
esta clase de beca. La Escuela solicita a todos aquellos estudiantes que no puedan
pagar su enseñanza, que escriban al Director de la institución explicando su caso.
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EL FONDO ZEMURRAY-POPENOE

Fines:

Ofreccr a 1os tnejores gradu¿.los de la Escuela Agríco1e Pan¿rt-¡lericana la o¡'or-

tunidacl dc cor.rtinuar sus estudios por medio dc becas concedidas, o por r.ucdio

dc préstamos.

Razones para este fondo:

Igu¿rl cott-to 1t Escuel¿ Agrícola Pan¿rnrericln¿ ofrece a sus alunlnos la oportu-

r-ri.l^.I d" cstudia¡ cn sus aulas, así los recibiclores dc estas bccas o préstan-ros

¿yucl¿n a subsecuentes estudi¿ntes ¡ obtener facilid¿rc1cs P¿fa estudios avanza-

io.. Pu¡ lo t¿nto si cl recibidor est¡-rdi¿ coit 1111 préstanlo, cuando este PIéstamc)

sea devuelto al fondo, se voh,efá e usef pafa e),udar a otrt¡ estudiante quc

.lrscc scguir stts cstL¡(li(,s.

l'uente de los fondos:

En 1957 l¿ U¡ited fruit Cotnparry estableció tlos l')ec¿rs cllda un¿ rlc un valo¡

dc US$1,900, las cualcs son otorgirclas a sradu¿rclos sobres¿rlicntes cle la Escuela

Agrícola Panarneric¿lna.'A 
una beca se lc llar-lu'r beca "S¿rmuel Zctnurrry", Drrector Ejecutivo r-ic la

Unitecl Fruit Coml:,any quc tur,o la iile¿r de fttnclrr l¿ llscuel¿r Agrícola Pen-

americana. L¿ otra bcca ie ll¿rrnó "\ü7ilson Popenoe", cn houor al primer Di-

rector de la Escuela Agrícola Panarnerican¿.

En f 961 la Fundación Rocliefcller contribuy'ó con S20,000 (US Dollars)

al ljondo Zemurray-Popcnoe piir¿ estrblecer présternos Pilr¿ nuestros t'tlcjt'rcs

estucliantcs q.,e des."ba,, continuar slls cstudios después cle _grrlduaclrs. 
Sc

espera que otros contribuyentes particlrlares agregarrin i1 este fondo clc prést.ullo.

Quiénes pueden recibir una beca?

L¿rs becas son otorgaclas Pof ull cotllité cotl-tpuesto POr el Director, Decruro 1'

Registrador. Este comité hrc" r,r decisi(rn después dc un¡ consult¿r con cl Pcr-

son¿rI Docente. Las bec¿s son concedidas a estudilntcs dcl último lño clurénes,

en la opinión de1 con'rité, "tiencn la Ír-reyor potencialidad en la clase quc se

gradúa y quiénes, sin la ayuda dc bec¡, no Pllcden cot'tlplctrnlente re¡liz¿r est¿

,:"p..i,1.d'1. L¿ beca clcbe ser usada para estuclir¡s avanzaclos en cr-rtlcluier ir-rsti-

tLrción que rl recibirlur tsroj.L.

Quiénes pueden recibir un Préstamo ?

Los préstar-t'tos se ftcilltan stilatllentc a los eratluados de 1¿ Escucla Agrícola

P¿rn¿u-nericana. No se dan a los estudiantes clue tolllan cursillos o entrella-

l'l-ticr-rtos especiales qLle no conducen e 1¿r obtención cle un título ac¿démico, tal

como el tíir,ito de d.S..n Agricultura, o en Cienci¿s. o el M¿ster o el Ph.D.

En otr¿s pal¿bf¿1s ios recibiclores dcben tomar Cursos con Lrrogrlllllas completos

). con 1e mcta de un títu1o ctlt'tlo los cxplicados.
Los gradurrdos cpre dcscen ur-r préstarno dcben enriar sr-r solicitucl al Director

,le la Ésclrela Agrícola Panamericana. cluien a sll \'cz confcrenciará con el

Decano y con el Rcgistrador. Para recibir el préstan.ro cl solicitentc debe most¡ar

cart¿ dc accpt¿rción r-le la institucitin adonde piensa ir a continu¿1r estucrlius.

Los recibidores dc préstantos de1 Fondo Zcn-rurray-Popenoe no nc¡esit¿n

fiaclores. L¿ úr-ric¿ garintía qtle se les pide es ¡-tn doculnento escrito con la

30



promesa del solicitantc de que el préstarno será cancelado bajo las cor-rdiciones
en qr-re 1o aceptó.

Supen,isión de fondos prestados:

Lcis diner.s recibiclos ¡rara el Fondo Zer¡urra1,-popenoe sc dcpositan en una
cucnta cs¡eci¿l en Iir oficina cle Cont¿L¡iliclacl de Ia Escuelrr Agrícola pan-
¿t]lericrttll, cotllplctantente separade de Ias otrirs r)ptrr.lciL)nes y circrrt.rs cle 1a

Escucl¿. Este fontlo es luclitado cada clos años. Al rccibi¡ la c¿ncel¿rcirin dc
¡rréstatnos estc dincro se Ponc intnedi¿t¿nrcr-ltc a lt dis¡>osición de prestantist.rs
adicion¿les. Todos los intcrescs clue se colecten serán lgrcgados o acreditaclos al
forr.lo.

Cantidad de préstarr.ro que se otorga:

Los,lrréstanros se r.lun en cantid¿clcs hast¿ un rnáxinro de US$2,000. Cualquier
graduado clLre recibe un préstan.ro de $2,000 clc este fondo no es elegible para
préstan.ros ¡clicionalcs hastil que cste préstrn.ro ha1,a sirlo par:ado e¡t rr ¡otLtlj)l¡tl .

con los debidos intcreses, ¡rl Iionrlo Zcnrurrly po1.cnoc.

Condiciones de los préstamos:

lbdos l.s préstanros ga,arán un )r; cle ir.rterés, c,rrcnza.do un año despuós
de Ia fcch¿ en lpre se l'rizo. E1 intcrés no scrá cor.r.rpucsto y se pagará solar-nente
sobrc cl brl¿rnce de I l¡(5¡x111o.

tr{aner¿ de pagar los préstamos:

Hay quc elegir antcs de eccptar eI 1)Ióst.rnro. LIa¡'rlos métoclt¡s. Anrbos rctluic"
rcn el pago cn d«ilares.
1) Los présta'ros puede' p¿grrsc a l>lazos e, ,, pcríodo de ci.c. años. Los

abor.ros serán cor.r.ur sigue: después dcl prin.rer año clc haber recibido cl
títtrlo pare cl cn¿rl sc otorgó cl préstur-r-ur, clebe abon¿rrse er 1i(it del'aror
,eto del préstu'o; el scgurdo ¿ño cl 1 5lr; el te¡ccr año cl 20117; cl
cuarto ¿rño el 251'r y el quinto año el 25r,,r .

2) Los préstlnr«rs pueclcn ser canccl¿dos sobre l¿r besc dc i0fl de s,erdo.
incl,yenclo ¡rrebendas, cacla año, hlstl que sc efectúe el pago c.mplcto,
cor.nenzanrlo el prin.rer lño dcspués dc haber recibido el título para c.l cual
se solicitó cl préstamo.

Si el estudiante fall¿ en obtetrcr su títi-rlo para el cual solicitti el préstamo,
cl paro cornienza un ¿ño después de la fech¿ en que dejó de estudiar, o cuando
c¿n.rbie el prol¡rarna de cstuciios lrrra ei cual había solicitado el préstan.ro.

Manera en que se dá el dinero:

Al f¿r'orecido se le dán cantidadcs de uS$100 ¿ pctición suy¿r, ¿ inten.al.s quc
ól scleccione (cuanclo la c¿nticl¿d se¿ ,rayor de $1000). Antes <1e peclir cual-
quicr cantidacl clcbc tener la certificacirin del consejero estudiantil de su uni-
versicilLd, indicando qllc sLl record ¿c¿dérnico en l¿l instituciirn cs satisfactorio.
En otras palabras, se anulará cl préstr,o si el record q,e está haciendo el
f.tr orcr iJu no rs srtisf.rctorio.

VACACIONES
La Escuela se cierra aproxirnadamente del 15 de Diciembre al 12 de Enero.
Du¡ante este período, todos los estudiantes deben abandonar el planter. Es el
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deseo de Ia Dirección que todos los alu¡-rnos se aleien Para Pasar Navidad y
Año Nuevo con slrs parientes o amigos. Los estudiantes que no pueden ir a sus

casas, por lo regular son invitados por otros cot.r-rpañeros de Honduras o países

adyacentes para pasar esos días con ellos.

Los estudiantes que salen de vacaciones Para sus casas, o la de sus cotl-l-

pañeros o parientes como invitados, deben presentar al Inspector-Consejero

una carta de sus padres o tutores indicando que ellos están de acuerdo con este

viaje. Esto se hace necesario Porque los estudi¿rntes de la Escuela ingresan a

Honduras con una visa especial para ellos con una duración de tres años mientr¿s

estudian en la institución, la cual asume la responsabilidad del alumno mientr¿s

esté estudiando.
Los alumnos que por algún motivo no puedan saii¡ de vacaciones y tenÉlan

que quedarse, deben Permanecer en el plantel, ceñirse al reglan.rento interior
de la Escuela y trabajar para comPensar los gastos de aloiarnie nto y alir.nentación.

Todos los estudiantes deben infon.r-rar al Inspector-Consejero, durante el mes

de Octubre, sob¡e sus planes con resPecto a sus vacaciones.

Cada estudiante es responsable de hacer los arreglos necesarios para viajar
y deben hacer sus rese¡vaciones y arreglos de pasaporte con suficiente tiernpo.
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de levantarse. 5:35 a.m. Ilna ducha
fúa. 5:45 a.m. Desayuno. 6:20 a.m.

Camino hacia el trabajo. 6 : 30 a.m. En
el trabajo. L1:O0 a.m. Hora de al-

muerzo. 12:15 p.m. Hora de clases.

4:3O p.m. Se terminan las clases y es

hora de descanso o de deportes. 7:00
p.m. Hora de estudio en el dormi-
torio. 1.0:00 p.m. Hora de acostarse.

Fin de un día muy ocupado.
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PROGRAMA DE CLASES
1 crédit<¡ - 1_ periodo lectivo con dos horas de preparación,

3 horas de laboratorio, cada semana durante i5 iemanas.

SEMESTRE , 
aruouo, 

SEMESTRE vr

o

Créditos
Biología I
Inglés I
Propagación de Plantas
Economía Agrícola I

Inglés III
Maquinaria Agrícola I
Cultivos Extensivos
Algebra

Labotato¡io de
Horticultu¡a

SEMESTRE II

Matemáticas Básicas
Química I
Inglés II
Elementos de Agronomía

Laboratorio de
Agronomía

SEMESTRE III

Biología II
P¡oducción de Legumbres
Química II
F¡uticuitura I

SEMESTRE IV

Contabilidad Agrícola
Genética
Silvicultu¡a
Fe¡tilidad de Suelos
Maquinaria Agrícola II

Laborato¡io de
Agronomía
Laboratorio de Análisis
de Suelos y Alimentos

SEMESTRE VII

Matemáticas Aplicadas
a Agricultura
Nut¡ición Animal
Anatomía y Fisiologia Animal
Procesamiento de Ca¡nes
Avicultu¡a
Conse¡vación de Suelos

Laboratorio de
Industria Animal

SEMESTRE VIII

F¡uticultura II
Agrostología
Administración Ru¡al
Topografia
Genética Aplicada

Laboratorio de
Ho¡ticultura

SEMESTRE IX

Producción de Ca¡nes
Productos Lácteos
Medicina Vete¡inaria
Economía Agrícola II

Labo¡atorio de
Indust¡ia Animal

4
4
)
3--Tr-

)
3
4
4

Créditos
4
1
)
3--Tr-

3

3
3

)
3

t1
8'n

Créditos

t4

7

1

23

I
22

3

1

1
2
)
)

Créditos
3

3
4
4--G-

Créditos

22

I
22

Créditos

Laboratorio de
Agronomía

SEMESTRE V

Inglés IV
Trigonometría
Suelos
Int¡oducción a la
Indust¡ia Animal
Extensión Agrícola

Labo¡ato¡io de
Indust¡ia Animal

4
)
3

)
2

t4

8
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Labo¡ato¡io de
Ho¡ticultura
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¿)

C¡éditos
2

2

3

3
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4
3
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DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA
EI Departamento de Agronomía consta de:
a) Sección de Cultivos Extensivos
b) Sección de Mecanización Agrícola
c) Sección de Silvicultura y Conservación
d.¡ Sección de Suelos
Al Departamento le concierne la producción de alimentos básicos para el

conslrmo humano y animal; asi mismo la conse¡vación y preservación de los
bosques y otros recursos natu¡ales de especial uulo, piri ra vida ,.ual. La
utilización moderna de maquinaria y el fictor fundaméntal suelo reciben una
atención especíáca por medio de las secciones de Mecanización Agrícola y
Suelos respectivamente.

Preparando el terreno.

El Departamento opera aproximadamente 121 hectáreas de curtivos exten-
si'os durante la mayor parte del año, efectuando siembras de secano durante
la ternporada de llur.ias y bajo sistema de riego aéreo durante la estación seca.
Los bosques de pino, roble, encino y de maderas duras tropicales, con una
extensión de más de 1,i00 hectáreas, están bajo el contror áe la Sección de
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silvicultura. Los edificios consisten de : una galera de a¡marios individuales
para los estudiantes, una bodega de carnpo para equipos y productos, alntacenes
deshurnedeciclos para fertilizantes, sernillas, y productos con-restibles, un trapiche
com¡rleto, élaneros, una planta para procesar élranos y semillas. Ei equi¡o
disponible inch-rye herramientas de mano individuales para cada estudianle,
tra.tores, ¡nirn¿rles y arnplia cantidad de eqr-ripo agrícola para manejar los
princi¡:ales cultir.os en las fo¡mas más modernas.

La Sección de Culti'os Extensi'os desarrolla slr programa sobre las bases de
cultivos de 'alor esencial pirra consumo alimcnticio. Los cere¿les maí2, sorgo,
affoz y trigo fonnan un¿ de las principales base s. El maíz y sorgo son producidos
en escala comercial par¿ consumo y para obter.rción de semilla. La producción
de maiz supe¡a J00,000 lbs. dc grano; la semill¿ híbrida y de variedades de
maíz pasa de los i00 quintales por año, y son procesados en la fo¡ma más
modern¿. c)tros culti'os básicos cultivados en cscala son los de frijol común,
abonos verdes, yLrca o casa\'¿1 y caña de a.zúca.r. L¿ Sección maneja un cultivo de
caña de suficiente tamaño como para poder procesa¡lo en su trapiche de 2i,000
libras anuales de panela (azúcar crudo) ¡rara las necesid¿dei de la Escuer¿.
La sección m¿rntiene trabajos de experirnentación en cooperación con otras
ir.rstituciones en algunos de los culti'os y con las cuales los eitudiantes obtienen
amplia inst¡ucción.

Control de incendios forestales.

La sección de silvicultura y Conservación mantiene los bosques, encargándose
de la utilización de l¿s maderas de consu¡ro en la Escuela iomo tronios para
aserrar, postes de cercos, leña y de un sector del bosclue de pino destin¿do a la
extracción de resina. Tar.nbién se encarga de los profectos áe consen,ación de

38





maquinaria de cosecha, con énfasis en Ia eficiencia, capacidad y el costo der usode la maquina ria agrícola.

Maquinaria Agrícolal1 (Semestre VI, 3 c¡.)
operación, cuidado,. reparación, serección, adaptación y manejo de motoresfijos y tractores para la producción ugúcola.

Cultiuo¡ Exien¡iuos (Semestre Iy, 4 cr.)
un estudio detallado de todas ras fases de la producc ión, ya sea por mediode equipo animal o mecanizado,. de I9s siguientes cultivos principales: maí2,arroz, sorgo, caña de a.zú.car, trigo, frijoles y leguminosar.a" iá.ru;., y.,.u,camore, plátanos, ajonjolí y algodón.

Ext en¡ió n A grí c ola (Semestre y, 2 cr.)
Práctica de los fundamentos de extensión con particurar atención a lastécnicas y métodos requeridos en conexión con el trabajo de extensión entrelos pequeños hacendaios. Desa.ollo de Ia iniciati*; o.i'*'; errol.rciór.de los Clubes 4-S.

Contabilitlacl Agrícola (Semestre VI, 3 cr.)
un estudio de ras va¡ias prácticas de contab,idad agrícola y estudio deIos métodos más comunes uiados en calcurar costos de producción en unahacienda.

Silaicultura (Semestre VI , 3 ct.)

- Enseñanz¿ general de ros probremas de silvicurtura comunes en ra AméricaLatina, con práctica especiar en protección, utilización -.,Jai." | Áun"¡o a.los bosques.

Adtnini¡tración Rural (Semestre VIII, 3 cr.)
un estudio de los factores sociares y económicos reracionados con raoperación no¡mal de una hacienda. se da énfasis ara organizacrár, friitizu.io.,de los recu¡sos naturares de ra haciend a para Tamáxima efectividad económica.

Topograf ía (Semestre VIII, 3 cr.)
Plaoeamiento de riegos y avenamiento en concordancia con ras condi_ciones del suelo y ra topográfía; diferentes sistemas de avenamiento y ri"go;uso de la brújula, plancheta, niveres de mano y de trípode y medida de tárrenos.

Laboratorio de Agronornía (Semestres II, IV, VI; g-g,7 cr.)

","4"""t-::.?:y^l:.:l--1" 
en et Deparramento de Agronomía tienen por objeto

er nacer que el estudrante ponga en práctica 10s conocimientos teóricos ádquiridosen la sala de clases v se famiriarice con todas las operaciones propias der manejode una.explotación de cu_ltivos 
"","rrlr"r, iáliu, op.rr.iones forestales.se Ilevan a c¿bo prácticas- en- prrneamiento 

_y preparación de tierras paracultivos de secano y áe regadío, aa.rdo ¿rrfusi, ul plun.u-i.nto para el uso máscompleto y adecuado de vá¡ios tipos de tierras en programas diversificados paralos trópicos.
El estudiante efectúa todos los trabajos pertinentes al programa de curtivosextensivos, haciendo uso de,animalcs.y maquinuria moder'na ."n .ryo .rn.;o 

",entrenado. y en otros casos Ileva a cabo t.rÉr¡os a mano cuando son necesarios.

1"--1i,,:^ lforjulida$ para practrca. p..pu.íión de tierras, ,i.-Snur,-.o.,t.ot
mecanrco y quimrco de malezas, fertilización, control de enfermedades y plagus,

{
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riego superficialy aéreo, cosecha, procesarniento y almacenaje de productos de
los cultivos, más otras prácticas propias de la producción de cultivos.

_ Se da énfasis especial a la necesidad del planeamiento exacto para la pro-
ducción económica.

En la sección forestal del Departarnento los estudiantes llevan a cabo prácticas
sobre la siembra, selección, espaciamiento y apror.echamiento racional de espe-
cies made¡ables coníferas y de hoja ancha, tratamiento de madera, construcción
de cercos, y controi de incendios durante ia estación seca.

r
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Los c.ursos ciel Departamcnto de Ciencias si^,en los propósitos siguientes: 1)
Ampliar la eclucación eeneral; 2) Enseñar los f.,ni.r,nentos rexi.-,,gráficos y
tecnológicrs para cl entrenamicnto en Ias profesiones agrícolas. EI ciluipo in-
cluye los necesarios sistemas de visualización, fonógrafos- para instrucción .n cl
idi,rna inglés y equipo de laboratorio de arta eficic,.ir, .o,, cuyo auxilio pue<1c.
aplicarse técnicas educacjonales que sirven ar arurnno par.r cxpcriment¿i con Io
que antes.rprcndierl en fornl.r tcóric¡.

Los estudiantes siguen todos los cursos rcqueridos en el irroirio Dcpartamento,
con excepción de los de inglés. Los aluntnos qne dcntuc,stre,-, irn*., especial
facilidad para el inglés conrenzarán su cstudio .r-, ..,.ru. ar,anza,loi.

Hay dos cu¡sos de l¿boratorio ofrccidos en este Dcpartamento: 1) un curso
de dos semestres de Biología,_eJ cu¿l -sigue e1 nrét,,,1á teór¡.,,-exferinrcntal de
ias universidades de los Est.dos unidoi; 2) un cu¡s. de Análisis de sueios
y Alin.rentos, preparado para ,-1ar clases expeii.ncntales que lclaran las lecci,nes
teóricas.

El Departamento de Ciencias disponc anualnente de un fondo para in-

'estigación 
básica, tarea para Ia cral solicita con frecuencia su coo¡,eiación a

miembros de otras instituciones académicas.

{

En clase de biología.

FACILIDADES:

El Herbario de la Escuela tiene fama de ser el rnejor que existe entre Estados
Unidos y_ colombia y es deánitivamente el mejor de centro Amé¡ica. Se
describe detalladamente en este Boletín, en páginas posteriores.

El Laboratorio de Química se ha u,r.n.nádo pari facilrtar investigaciones
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avanzadas y para mejorar Ia enseñanza, con bancos suÉcientemente amplios para
12 estudiantes a la r.ez, y con equipo que incluye un medidor de pH Beckman,
un elect¡o-fotómet¡o Fisher, un sistema Kjeldahl de 6 frascos, equipo para
pruebas Bouyoucos, puentes de conductibilidad, horno, una centrífuga y una
destilado¡a. Los equipos de c¡istalería y de reactivos químicos son suficientes
para todo el trabajo de los estudiantes y aden'rás, ias facilidades de laboratorio
ofrecen una oportunidad a los miembros del profesorado de la Escuela y los
académicos visitantes, para profundizar sus investigaciones cientíÉcas.

El Laboratorio de Biología dispone de un microscopio standard para cada
estudiante en cl¿se. más v¿rios microsct_rpios especiales para demostraciones.

Cada estudiante está equipado con un juego de especímenes para disección
y estudio y su propio estuche de diseca¡ y se ponen a su disposición todos los
medios necesarios para llevar a cabo un laboratorio práctico que respalda plena-
mente la enseñanz¿ teórica.

Especímenes, preparaciones permanentes, modelos y cuadros no disponibles
en la región se obtienen de casas suministradoras de materiales biológicos en el
extranjero.

El Departamento de Ciencias ofrece los siguientes cursos:

Primer año: Biología I y II
Inglés I y II
Economía Agrícola I
Matemáticas Básicas

Química I y II
Segundo año: Inglés III y IV

Algebra
Trigonometría
Suelos

Fertilidad de Suelos

Laboratorio de Análisis de Suelos y Alimentos

Tercer año: Matemáticas Aplicadas a Agricultura
Conservación de Suelos

Economía Agrícola II

DESCRIPCION DE CURSOS

Inglés I-IV (Semestres I, II, IV, Y;4-4-3-4 cr.)

Los cursos de inglés han sido organizados para que el estudiante pueda leer
y conrprender la literatura científica de nuest¡o tiempo y para darle conoci-
mientos básicos del idioma que lo capaciten para desenvolverse con soltura en
cualquier granja o ciudad no¡teamericana o para trabajar en la AméricaLatita
con grupos que habien inglés. El texto ha sido preparado por el Instituto
Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales. Se busca que el alumno
llegue a manejar un inglés básico para uso inmediato en las necesidades de la
vida. Discos suplementarios facilitan el estudio de los puntos difíciles de la
pronunciación durante el tiempo libre de los estudiantes.
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MATEMATICAS
Cuatro semestres de matemáticas, todos dirigidos hacia aplicaciones de

problemas prácticos en Ia finca. La experiencia que tiene la Escuela ha demos-
trado que los estudiantes están, por lo general, poco preparados en matemáticas,
lo cual les di6culta el buen manejo de los problemas de regadío, avenamiento,
medidas de terrenos, etc.

Matetnát)ca¡ Básicas (Semestre II, 3 cr.)
IJn repaso completo de la aritmética de bachillerato aplicada a las situaciones

agrícolas, desde fracciones decimales y quebrados, sistema metridecimal, hasta

¡rroblemas aplicados sobre fe¡tilizantes, insecticidas y mezclas, etc.

Algebra (Semestre IV, 4 cr.)

Un repaso del álgebra del bachillerato hasta la resolución de ecuaciones
cuadráticas e introducción a la trigonometría.

Trigonomefría (Semestre V, 3 cr.)
Ecuaciones trigonométricas, resolución de triángulos. Aplicación de loga-

ritmos en dichas soluciones. Ejercicios relacionados con tópicos agrícolas.
Matemática¡ Aplicacla: a Agricaltara (Semestre VII, 3 cr.)

Repaso general de matemáticas de los tres cursos. La Escuela cree que el
repaso de todos los principios matemáticos, vistos anteriormente, y la com-
prensión de su coordinación y de su aplicación es de suma importancia. Por
elIo, se practica, antes de inicia¡ este curso, un examen y aquellos que tienen
éxito en el mismo no están obligados a seguir el curso.

Bi o I o gí a I -I I (Semestres l, III; 4-4 cr.)
Las cosas vivientes se presentan como combinaciones integradas de sistemas

que, a su vez, son analizados como combinaciones de procesos fundamentaies
de toda materia viviente. Conferencias y demostración son integrados lo más

completamente posible; esto se facilita en gran parte por la presencia de
microscopios para los estudiantes, que permiten a cada uno el que estudie por sí

mismo las estrlictllras bajo discusión, y cinco microscopios de calidad para
investigación, con propósitos demostrativos.

Química I: Oainica Inorgáttica (Semestre II, 3 cr.)
Curso intensivo acele¡ado que tiene por objeto dar una inst¡ucción básica

sólida en química inorgár-rica. Leyes y principios fundamentales de la química.
Estudio sistemático de metales y metaloides, sus compuestos y reacciones más

importantes. Enfasis en aplicaciones de la química inorgánica en agricultura e

industrias relacionadas.

Qríñca II: Qaidca Orgánica 1 Bioquirtica (Semestre III, 3 cr.)
Curso básico de introducción. lnstrucción sobre los compuestos y reacciones

más importantes de la química orgánica como preliminar para el estudio (dos
te¡ceras partes del curso) de compuestos, reacciones y procesos bioquímicos
fund¿mentales cn biologí.r y .rgricultura. Compuestos y procesos que intervienen
en nutrición vegetal y animal. Fotosíntesis. Met¿bolismo vegetal y animal.

Suelos (Semestre V, 3 cr.)

Int¡oducci(rn a la edafología para fan-riliarizar al estudiante con los princi¡ios
de la fomacíón de1 suelo. Las propiedades de los sueios, físicas y químicas. Las

{
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rel¿ciones físicas planta-suelo. Clasiricación y reconocimiento. Mapas de suelos.
Manejo de los suelos. sección especial sobie suelos tropicales. §e requiere Ia
presentaci(rn de un reporte y mapa sobre los suelos de una región dei país de
origen de cada estudiante.

[;ertili¡lad de Suelo¡ (Semestre VI, 3 cr.)
Estudio de los diferentes facto¡es que afectan la fertiiidad y producti'idad

de l.s suelos. Las relaciones químicai planta-suelo. crecimieÁtá y desarrollo
vegetal. Los nutrientes. Evaluación de la fertilidad de los suelos. l\drrrejo de la
fertilidad de los suelos. Estudio de los fertilizantes comerciaies y práciicas dc
fertilización. Encalarniento. sección especial experin.rental práctica iob¡e nutri-
ción r¡ineral de plantas cultivadas. sá requieré la presentación de un reporte
sobre nutrición miner¿l o fe¡tilidad de suel,os.

Laboratorio de Análi¡i: de Suelo¡ y Alintenfos (Semestre VI, t cr.)
corequisito del cu¡so Fertilidad de suelos. Entrenamiento en los métodos ,le

análisis cuantitativo y estudio de los principios en que éstos se basan. Análisis
volumétricos, gravimétricos y colorimétricoi efectuados sobre suelos, plantas y
alir¡entos. Los suelos son estudiados en relación a sus propiedud.r'fisi.u, y
contenido de nutrientes alaluz de los usos agrícolas. uiiliáaa de los análisis
en el_progranla de fertllización de cultivos. ios alimentos concentrados para
ganado son estudiados en relación a su valor nutritivo.
Con¡eraación de Suelo¡ (Semestre VII, 2 cr.)

_ Estudio de los aspectos físicos, sociales y económicos de la deterior¿ción de
los suelos y ia pérdida de los recu¡sos naturares. se hace énfasis en el aprendi-
zaje de los métodos de conse¡vación de suelos, agua y bosques para el'mante-
nirniento de la productividad.

Econonzía Agrícola 1 (Semestre I, 3 cr.)

- 
Conceptos generales de la teoría de l¿ economía y análisis de demanda y

oferta. El objetivo principal dei cu¡so es ei de faniitarizar al estudiante con
el mecanismo de la organización econór¡ica, dándole preferencia a los casos y
situaciones ilust¡ativos que refieren a temas agrícolai pero sin descuidar su
correlación con el resto de los recu¡sos e indusirias. -

Economia Agrícola II (Semestre IX, 3 cr.)
IJna ampliación del cu¡so anterior, entrando a casos y situaciones agrícolas

más especílicas. Me¡cadeo y funciones de mercadeo. Esté cu¡so se of¡eáe en el
últir¡o. s€orestre de permanencia en la Escuera y se trata de combinar todo lo
aprendido.desde el punto de analizar y seleccionar Ias formas de producción y
combinación de ¡ecursos en la forma más ventajosa.
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DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA

El Departarnento de Ho¡ticultura tiene como propósito primordial la enseia¡za
de técnicas y prácticas relacionadas con las varias explotaciones hortícolas. La
instrucción abarca los aspectos del aprendizaje en las aulas por la tarde y el
entrenamiento en el campo por la maiana.

El Departamento ofrece los cursos siguientes:

Primer año: Propagación dePlantas
Producción de Legumbres
Fruticultura I
Laboratorio de Horticultura (2 semestres)

Tercer año: Fruticultura II
Laboratorio de Horticultura

Cultivando a mano.

DESCRIPCION DE CURSOS

Propagación de Planta¡ (Semestre I, 3 cr.)
En este curso se imparten conocimientos que capacitan al estudiante en 1o

referente a la obtención de plantas por medio de la propagación sexual y
asexual. Se incluye el conocimiento de fenómenos biológicos apiicados a la
horticuitu¡a, tales como polinización y fecundación.

Propagación por Semillas (sexual) :

De la semilla se estudia germinación, pruebas de germinación, trata-
mientos de semilla, almacenamiento de las mismas, preparación de
semilleros, cálculo de semilla por área determinada, cuidados para

{
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con las plantas pequeñas, transplantes y preparación de mezclas para
sernilleros, y métodos n-iode¡nos de desinfección de suelos para semi-
lle¡os.

Propagación vegetativa (asexual) :

El curso.cubre lo siguiente: tipos, clases, ventajas y desventa.f as de los
métodos de propagación que se citan a continuación:

1) Acodo

2) Estacas o esqLrejes

3) Injertos

a) selección de patrones, púas y yer.nas
b) n.rateriales y equipos necesarios en la injertación

4) Partes vegetatives rnodificadas
a) bulbos, rizomas, tubérculos, estolones, sierpes, hijos,

y cormos.
Poda:

Objetivos, tipos, herran-rientas necesarias.

Laboratorio de campo: multiplicación por injerto.

Producción de Legunzbrer (Semestre III, 4 cr.)
Se en-rpieza puntualizando Ia importancia económica, nutricional y social

de la producción de verduras en los trópicos y subtrópicos, a la vez que la
distribución de las r.nismas. Se consideran métodos de expiotación en pequeña
escala, o hortaliza casera. Se estudian los métodos de explotación comercial para
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mercado local y para mercado de explotación. La selección de sitios adecuados

para estos tipos de explotación y los factores que intervienen en la selección

del rnismo, tales co¡-ro topografía, clima, medios de comunicación y transporte,
distancia al mercado, mano de obra especializada disponible, otras explotaciones
de ia región, plagas y enfermedades que prevalezcan en l¿ región, y tipos de

suelos.

Se estudian los detailes relacionados con el cultivo de dive¡sas hortalizas, con

énfasis en las que más se adaptan a los trópicos y subtrópicos, tales cori-to

tomates, repollos, chiles dulces y picantes, zanahorias, remolachas, rábanos,

leguminosas usadas como verduras, ceboll¿s y pepino. Se imparten generali-
dades del cultivo de hortalizas de segunda importancia, tales como puerro, apio,
berenjena, yuca y otras más. En cada una de las especies a estudiar se hace

mención de su relación botánica e histórica, clima y suelos apropiados, métodos

de propagación, cultivo y abonaduras, plagas y enfermedades importantes y

l.nedios de control, semilla necesa¡ia y producción Por manzana, cosecha, selec-

ción. merc¿deo elmacenarniento. proces¿niienro y usos del producto. Se mencio-
nan las variedades que más se adaptan a los trópicos y subtrópicos.

Se hacen estimaciones generales acerca de rnaquinaria, equipo, herramientas
y materiales a utilizarse por manzana, lo mismo que edificaciones necesarias para
la explotación.

Fraticullara 1 (Semestre III, I 6r.)
En él se estudia lo ¡elacionado con la producción de árboles frutales especial-

rnente cítricos. Se imparten conocimientos en lo reiacionado a historia y origen
de las especies tropicales y subtropicales poniendo especial énfasis en el estudio
de especies y variedades las cuales se adaptan a los países tropicales.

Además de cítricos se estudia la producción comercial de: mangos, agua-
cates, piña, marañones, papayas, zapotáceas, uvas, frutas menores como la
fresa y un estudio somero de las rosáceas que se explotan como frutas.

Pa¡a cada una de las especies estudiadas se dan los datos rel¿cion¿dos con
clima y suelo apropiados, métodos de propagación, cuidados con la plantación
nueva, cultivos de cobertu¡a apropiados, cuidados (riegos, cscarvaduras, abona-
duras y control de plagas y enfemedades como también la poda). Cuidados con
la plantación y producción: cosecha; procesamiento, almacenaje y mercadeo.
Administración del negocio de frutales, inversión inicial, costos de producción,
ganancias y perspectivas. Se estudia tarnbién el grupo de va¡ieclades de cada

especie que se adapte más a los diversos medios.

Fruticultara 11 (Semestre VIII, 2 cr.)
Utilizando los conocit¡ientos adquiriclos er-r cl cu¡so de Propagación de

Plantas se instruye al alur¡no en lo referente a la explotación, manejo y orgeni-
zación de viveros comerciales, se aprende a identihcar las diversas especies de

f¡utales y ornamentales, principahlente, los cuales pueden representar una
entrada panla persona quc se dedica a la administración de viveros. Se hace

hincapié en los métodos adecuados de propagación dc las dir.ersas especies.

Se calcula el tiempo que las plantas pasan en semilleros, en viveros, y el tiernpo
que necesitan para ser enviadas al mercado. Se hace énfasis en los dive¡sos cui-
dados requeridos en esta clase de explotación, tales con-io obtención del material
de propagación, desinfección de materiales, riegos adecuados, abonaduras y con-
trol de plagas y enfermedades en el vivero. Se enseña el cuidado de las plantas

48



¡

que se pasan a maceteros a la vez que las ventajas y desventajas de las diversas
formas de sacar plantas del vivero, identificación de las mismas, empacado y
embarque. Se enseñan algunos principios básicos de arreglo de jardines a fin
de que el viverista pueda responder las preguotas que al respecto le hagan los
clientes. Se hacen notar los riesgos en las ventas y en el manejo de materiales.
Se les imparte conocimientos básicos de como tratar con el cliente, lo,mismo
que la actitud del viverista alahota de la venta.

Laboratorio d.e Horticultura (Semestres I, III, VII; 8-8-8 cr.)
Alrededor de dos manzanas se dedican a la explotación de frutas de clima

templado y subtropical.. Para ello, existe la estación del Uyuca entre 1,700 y
2,200 metros sobre el nivel del mar. Luego en un área de-25 manzanas en el
valle que ocupa la Escuela los estudiantes se dedican a producir verduras,
legumbres y frutales. En general la práctica de laboratorio durante 7a maiana
es atendida en las siguientes secciones del departamento:

l) Sanidad uegetal y cotztrol de plagat: Usando dos bombas, una de
200 galones y otra de 30 galones, se encargan del control de plagas
y enfermedades, para disminuir los riesgos de producción. Aqui se
aprende el modo de ataque de las diversas plagas y los síntomas
más notorios de Ias enfermedades comunes del medio. Se hacen
colecciones de plagas incluyendo los insectos dañinos a la horti-
cultura. Al mismo tiempo, se estudian los insecticidas, fungicidas
y acaricidas modernos a maneÍa de aprender como y cuando usar_
Ios y las precauciones que su uso requiere. Se cuida al equipo de
aspersión y espolvoreo, y se hacen las debidas proporcionés áe los
pesticidas modernos.

)

Control de plagas.
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2) Prodacción tle t,ertlur¿.r 1 /egtntbrer.. Prcparación de tcrrcno para
ia sicrnbra us¿nclo dir.ersos rnétodos. Labores dc cultivo dcsde c¡_re

las plantas vienen del senillero hasta que están listas para la
cosecha. Siembras directas.

3) Cotecha, a/ruacettrtje l procettttnien/o (/€ t,er¡ltrrl;, legurtbret 1
;frtfas; Cosecha de productos hortícolas, ios cuales se seleccionan,
lavzrn, clasifican, empa(en y distribuyen a1 comeclor escolar y a las
casas del pcrsonal cloccrrte. Los cxccdcntes se altracenan en la
bodega rcfrigcrada.

4) Setnillerot 1, propttgatlore¡; Pcdido y alracenamicnto cle senri1la,
tratarniento, hcciru¡¡ y cuidados cle sen'rillero, transplante y controi
de semille.

5) Propagacil,,tt 1 frafttle.r. Previa dcmostración, Ios alumnos practican
propagación por acodos, estacas, injertos y partes vcgetativas n-rodi-
ácadas. Cuiclan de los scmilieros de cítricos, agu¿cates, y m¿lngos.
Hacen los translrlantcs ncccsarios. Conocen Ios diversos lnxcetcros
y materialcs de transplante. Aprenclcn a sacar y elnpacar plar-rtas
para el mcrcacio en escoba y pilón. Cuiclan de los vir.eros. Ilstos mis-
mos alumnos realizan las prácticas de ci¡ltivo neccsarios en l¿rs

plantaciones nue\/as y viejirs de frutalcs.
6) Otra árc¿ rle trabajo cluc tienc cl c1c|1¡¡¿111¡1lto cs 1¿ ¿rcLlinistr¿rcirin

y cuidado dcl apiario escoiar. Actu¡lntcntc luy i0 coll-t-lcn¿s. Se
cspera para cnero dc 1962 tencr i0 colllrcn¿s para protlr-rcir sr-rfi-
ciente miel para la Escucla.

50





El Departamento cuenta con un hato de ganado lechero compuesto de ejem-
plares mejorados, originados de vacas lecheras criollas y varios cruces con
sementales puros y registrados de varias ¡azas lecheras. Desde hace poco más

de dos años, se inició un nuevo programa de mejoramiento de ganado lechero
mediante la importación de semen congelado, traído de uno de los mejores
hatos lecheros de los Estados Unidos, obtenido de toros de raza Holstein, puros,
registrados y probados po¡ sus cualidades de t¡ansmitir las características de

alta producción a sus descendientes. El hato de ganado de ca¡ne incluye vacas

criollas de cría, vacas de cría mejoradas y toros puros y registrados de varias
razas de ganado de ca¡ne. Una adición reciente es un peqlreño rebaño de

ganado Santa Gert¡udis de vacas y toros puros y registrados.
Las diferentes secciones qLie componen el Departamento de Industria Ani-

mal son:

Establo. Se ordeñan diariamente B0 vacas dos veces al día. Los estudiantes que
trabajan en esta sección se levantan a las 3:30 a.m. todos los días, inclusive
domingos y días festivos, para atender esa sección en las mañanas, y nueva-
mente 1o hacen en la ta¡de ernpezando a las 4:20 p.m. en adelante. El 90% del
ordeño lo hacen a máquina y el resto a Írano con el fín de que se familiaricen
con los dos sistemas. Además del ordeño, tienen que atender el aseo dei esta-
blo y los animales, llevar los reco¡ds de producción total e individual y pres-
tarles a los animales la atención que sea necesaria; darles alimentos concentrados
para balancear su dieta, darles baños garrapaticidas, obtener muestras de sar.rgre

para tests o análisis, etc. En esta sección, como en todas ias demás, cada estu-
diante permanece, por lo menos, tres semanas consecutivas, o el tiempo necesario
para aprer.rder a la perfección todas las labores requeridas y a observar las
características que hacen una buena vaca leche¡a y los cuidados que la ayudan
a nlantener esa alta producción.

if
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Laboratorio de cremería: analisis privado de leche.
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Cremería, La leche del establo pasa inmediatamente a la cremeúa, en donde

otro grupo de estudiantes la recibe, pasteuriza, homogeniza, desc¡ema y estan-

dardiza en su contenido de grasa y la distribuye a las fuentes de consumo. La
mayor parte pasa al comedor de los estudiantes, otra Parte se distribuye para
las casas de los profesores y Pe¡sonal administrativo y otra parte la destinan
para la alimentación de terneros o para la fabricación de quesos.

El excedente de la crema obtenida por ia estandardizaci1n de la leche de

consumo, se utiliza en la elabo¡ación de mantequilla, helados o mantecados y
algunos tipos de queso. Esta sección cuenta con equipo mecanizado y moderno
para el procesamiento de los diferentes productos, cuattos frios para almacenar

y preservar leche u otros productos, equipos de aseo a vapor de los tambos y
otros recipientes de metal, equipo mecánico de aseo de botellas, etc. Además
cuenta coo un laboratorio para ei controi físico de la leche y subproductos,

determinaciones de acidez y recuento de bacterias, en donde los estudiantes
mismos tienen la responsabilidad de mantener las normas de calidad que re-

quiere la leche, siempre guiados y supervisados por un profesor especiálizado

en la materia.

Aaicultura. Esta sección tiene capacidad para 3,000 aves. Además de satisfacer

Ias necesidades de inst¡ucción y demostración práctica, suPle las necesidades de

consumo de la Escuela. Está dividida en secciones mas pequeñas: Cria, con

Iocal para incubado¡as, mad¡es artificiales, comederos, bebederos y todo lo re-

querido para la cría de los polluelos. Pollo¡ en crecirttienfo: pollos que ya no

requieren el cuido delicado de los animaies recién nacidos, pero que no son lo

sufrciente grandes para considerárseles adultos todavía. Aquí es en donde se

seleccionan los que serán destinados a ponedoras, aves P¿ra carne o aves rePro-

ducto¡as. Fuera de los pollos que quedarán como reproductores, los demás son

capados para mejorar su calidad y rendimiento en carne. Auet ponedorrlr: eÍt

r,ún-,.ro suliciente para asegurar ei abastecimiento de las necesidades de la Es-

cuela en huevos. Otro¡ aae¡ de corral: Patos, Pavos y ocasionalmente gansos

también componen la sección de avicultura para atender las necesidades de

inst¡ucción y áemostración y Para tener va¡iedad en el comedor. Los estudiantes

durante el tiempo que pasan en esta sécción, no solo atienden todos los trabajos

de mantenimiento y cuido, sino que también ¡eciben entrenamiento práctico

en capar pollos, seleccionar y clasiflcar huevos y animales, v¿cunal cont¡a las

er,fermedades más comunes, reconocer y diagnosticar las enfermedades y pla-

gas más comunes y toda otra clase de trabajos que encontlaría un dueño u

operador de una gran¡a avicola en l¿ vida reai.

Alimentación La alimentación adecuada de los animales es una de las fases

más importantes de toda empresa que tenga que ver con industria animal, y

los problemas para obtener esa alimentación son afectados Por tantos factores,

que sería largo tratar de enumerarlos. Pero quizás el más importante de todos

es el de carácter económico.
Los estudiantes aprenden a conocer todas las posibles fuentes de abasteci-

miento de alimentación animal, tanto las que podrían producir ellos mismos

cotno las que podrían comPrar a productores vecinos o Productores de regiones

apartadas. Es requisito que sePan evaluar tanto el valor nutritivo como el

económico de los alimentos, y a combinar las mezclas más apropiádas Par¿ sus

animales, en tal forma que obtengan el mayor ¡endimiento al menor costo posi-
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mayor y meror. Los tópicos cubren: razas especializadas de carne y leche,

ganado porcino y aves; principios básicos de alimentación, selección, manejo,
producción y aprovechamiento de los mismos.

Genética (Semestre VI, 3 cr.)
Fundamentos de la herencia, conocimiento de los estudios Mendelianos y las

principales leyes que'controlan Ia transmición de caracteres a la progenie.

Genética Aplicad.a (Semestre VIII, 3 cr.)

Aplicación de los fundamentos de la genética y ramas de ciencias asociadas

en el mejoramiento económico de los animales; estudio de pedigrees, records

e historia de cruzamiento.

Nutrición Animal (Semestre VII, 3 cr.)
En el desarrollo de este curso se dá al alumno un conocimiento general de

los alimentos, relaciones nutritivas, necesidades ñsiológicas, función, aProve-

chamiento y eliminación de los mismos. Se estudian además los síndromes de

defrciencias de los elementos nutricionales, sus fuentes de obtencióo y su uso

adecuado, mediante raciones balanceadas para diferentes funciones zootécnicas,

haciendo hincapié en su aspecto económico.

Anatomía y Fisiología Anitnal (Semestre VII, 3 cr.)
El propósito de este curso es suministrar al estudiante un conocimiento prác-

tico de la anatomía y frsiología de los animales útiles al hombre, estudio que se

orienta especialmenle u aqrrillos sistemas y aparatos de mayor iinportancia en

la vida productiva de los animales; y como una preparación para el mejor en-

tendimiento posterior de las enfermedades que los afectan.

Proce¡amienlo de Carne¡ (Semestre VII, 2 cr.)
Como complemento del curso de producción de carnes, se hacen prácticas de

mercadeo, mediante el aprovechamiento íntegro de los animales sacrificados,
utilizando métodos mode¡nos de cortes, embalages y aplicación de diferentes
sistemas en la preparación de carnes y sub-productos, como también la preser-
vación de las mismas por diferentes métodos.

Auicuhura (Semestre VII, 2 cr.)
El alumno recibe un curso completo de industriaavicola en todas sus etaPas,

desde el establecimiento de un gallinero hasta su producción y mercadeo de los

productos, comprendiendo prácticas de incubación, sexado, crecimiento, selec-

ción, caponización, sacrificio y aprovechamiento de las aves y sus productos.
Se estudia también los diferentes tipos de construcciones y se enseña la preven-
ción y control de las enfermedades de las aves.

Agrostología (Semestre VIII, 2 cr.)
En este curso, para complementar una etapa de la nutrición de los animales,

se estudian las plantas forrageras, métodos culturales, su aprovechamiento me-

diante sistemas de pastoreos libres y restringidos, con la utilización de ensilages
y henificaciones de forrages seleccionados por su vigor, crecimiento, rendi-
miento, resistencia y palatabilidad. Se estudia también la construcción de dife-
rentes tipos de silos con diversas variedades de pastos.

Producción de Carne¡ (Semestre IX, 4 cr.)
Curso que se orienta en eI conocimiento de las razas especializadas en pro-

(
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ducción de carne de bovinos, porcinos y aves. En desarrollo de este curso se
hacen estudios de adaptabilidad, cruzamientos, selección, sistemas de manejo y
rendimier.¡to de los animales destinados a este fin. se estudian también las expe-
riencias obtenidas en LatinoaméiLcabajo estos aspectos.

Productos LácÍeo¡ (Semestre IX, 3 cr.)
se dicta un curso completo de la industria de productos rácteos, compren-

diendo aspectos físico-químicos de Ia leche, diferentes análisis de adultera-
ciones, manejos de plantas lecheras y elaboración de subproductos de la leche.

Medicin.a Wterinaria (Semestre IX, 3 cr.)
Este curso tiene como finalidad principal enseñar los diferentes métodos

higiénicos, para conservar la salud de los animales que en diferentes especies se
explotan en la Escuela; se enseñan métodos de diágnóstico, tratamieritos qui-
rurgicos sencillos, t¡atamientos terapeúticos com.r.rei y cuidados obstétricoi, y
sobre todo, métodos profilácticos para prevenir las eniermedades comunes dei
ganado en general; los estudiantes a lá vez son instruidos en aquellas opera-
ciones conducentes al aprovechamiento bio-económico de_ros animales.

Laboratorio de Inda¡tria Animal (Semestres V, VII, IX; 8-8-8 cr.)

. E:.Yn^ etapa complementaria púctica de la enseñan za teóica, que comprende
los diferentes aspectos de las explotaciones pecuarias, donde el eitrrdia.rü tien.
que entrar en contacto directo con la vida de explotación de los animales; la
cual se desarrolla mediante una rotación ordenada por las múltiples secciones
que Posee el Departamento, permaneciendo el tiempo adecuado en cada sección
para- desarrollar y afr,rmar los conocimientos adquiridos a través de las aulas.
La disposición de las secciones de trabajo del Departamento han sido cuidado-
samente orientadas para cubrir los diferentes aspectos de alimentación, selec-
ción, reproducción, industúalización, aprovechamiento y control de enferme-
dades de los animales domésticos.

)
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

FACILIDADES ATLETICAS

1 mode¡na piscina, 72t x 2It, con trampoiín
tr cancha de basket-ball
I cancha de tennis
1 campo de fútbol
I diamante de base-ball
1 diamante de soft-ball
1 cancha de volley-ball
1 gimnasio
Tiro de herradura, baras, pesas, etc.

Con-ro complet¡ento de un día de trabajo pesado, un diverso programa de
¡ecreación y atietisrlo está disponible para los estudiantes. Nos sentimos or-
gullosos cle nuest¡os vigorosos progrxlnas intercolegiales de fútbol, basliet-ball,
§ase-ball, vclley-ball y natación. EI estudiante puede seleccionar el deporte que
más le inte¡esa y participar con ei equipo, en competencias inte¡colegiales, que
se reaiizan alternativainente en Tegucigalpa y El Zamorano, ocasionalmente en
Ios países vecinos de Centroamérica.

Horas de recreo en la piscina.

Aderlás, la Escue la ofrece un programa intrar.nural en el cual participa cada
dormitorio, representado por un equipo o por integrantes individualei en ios
siguientes deportes:

Fútbol Pista y carreras Tiro de he¡¡adura
Natación Soft-ball Ping-pong
Volley-ball B¿sl,et-ball B¿dminton

Los equipos e individuos compiten para ser campeones de int¡amuros. Se

dan medallas a los vencedores individuales.
La Escuela requiere que el estudiante participe en ei programa de educació¡

física durante un mínimo de 4 semestres.

(
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LA BIBLIOTECA §TILSON POPENOE

La Biblioteca §Tilson Popenoe está ubicada en el mismo edificio que ampara
la capilla y ei herbario. Las alas del edificio junto con la entrada, fo¡man un
rectángulo alrededor de un patio, con la porción dedicada a la biblioteca ocu-
pando dos piezas con un total de 1,221 pies cuadrados de superficie. La estan-
tería consiste de 30 estantes de acero que guardan aproximadamente 7,000
Iibros, revistas y foiletos. El salón de lectura tiene lugar para 25 estudiantes, con
mesas adecuadamente iluminadas para leer de noche.

La Biblioteca \ü7ilson Popenoe tuvo su origen en las colecciones de libros
que se hacian para ¡ealizar investigaciones botánicas del he¡ba¡io. Por consi-
guiente tiene varios tomos en el ramo de taxonomía vegetal que tal vez son
únicos en Centroamérica. La actual coiección contiene principalmente libros de
agricultura, con lib¡os en inglés y español abarcando todos los temas agrope-
cuarios. Además, hay tomos variados, entre ellos obras numerosas sob¡e la
arqueología de Cent¡oamérica.

En L96r la biblioteca recibió un fondo de US$30,O00 de la Fundación
Rockefeller que se empieará para el sueldo del bibliotecario, compra de libros
y publicaciones periódicas durante los próximos tres años. Con el dinero de
este fondo se espe¡a mejorar bastante el servicio prestado por la biblioteca a
los estudiantes y al profesorado, especialmente por la compra de libros al día
en los varios temas y por medio de reorganización y engrandecimiento de la
colección de publicaciones periódicas. También se espera preparar un nuevo
archivo de folletos, para derivar máxima utilidad tanto de los folletos a mano
como ios que hemos de adquirir. Luego, por medio de subscripciones a los
servicios de extractos e índices publicados en el extranjero, será posible hacer
más disponible no solo la literatura co¡riente en nuestra colección, sino también
material que se puede prestar de otras bibliotecas o comprar en forma de micro-
film, ampliando de esta manera la totalidad de literatura al alcance de los estu-
diantes y profesores.

El uso constante de la biblioteca por los estud¡antes es indispensable.
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EL HERBARIO

El Herba¡io de la Escuela ha adquirido c¡édito como una contribución signifi-
cativa al estudio de la flora de centro América. La meta básica del mismo ha
sido, y continúa siendo aún, la recopilación de uoa flora uniforme representa-
tiva de Centro América, Belice, Panamá y la parte sur de México.

El Herbario se inició en t944; su primer cu¡ador fué el prof . Juvenal valerio,
quien desde 1943 a 1945 hizo colecciones en las regiones del Río yeguare,
valle de Comayagua y Lago de Yojoa. Al retirarse, dejó una colección de 5,000
especímenes ya identiácados, preparados y asegurados en los gabinetes moder-
nos de acero de un herbario en f,u,rc,ón. Su sucesor, el Dr. Louis o. §7iliams,
enriqueció durante 10 años el Herba¡io, hasta casi alca¡zu el número actual de
93,000 especímenes con colecciones de toda Centro América. se ha puesto espe-
cial interés en las plantas vasculares, durante la integración de estasiolecciones.
El Profesor Antonio Molina, primero como asistente del D¡. §Tillian-rs y en el
presente como curador, continúa el trabajo del Herbario con viajes de rlcolec-
ción a todas partes de la Ame¡ica central, preparación e identificcación de
muestras, e intercambio con otros investigadores.
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El herbario ofrece facilidades para estudios especializados en botánica.

Entre los colaboradores del Herbario están el Instituto de ciencias Tropi-
cales de El salvador; el Instituto de ciencias Agrícolas de Turriaiba, Coita
Rica; los coleccionistas Helios He¡nández y Juan Salas y la OiRSA de Nica-
ragua; el Herbario de México; el Jardín Botánico de Tito Pérez Est¡ada y pedro
Trujillo, de OIRSA en Honduras. Se ha hecho intercambios con el Natural
History Museur¡ de Chicago, el U. S. National Herbarium, el Gray Herb¿-
rium, el New Botanical Garden, el Missou¡i Botanical Garden y el Herbario
Matuda, de Chiapas, México.

Dos grandes amigos del Herba¡io han sido el botánico y explorador Docto¡
Paul c. standley, quien contribuyó en gran parte a su desarrollo y crecimiento
durante sus nueve años de ¡esidencia en la Escuela, y el Profesor paul H. Allen,
quien ha coleccionado valiosas muestras durante innumerables viajes a través
de América Latina.

El Herbario extiende una invitación permanente a estudiantes visitantes de
todas partes del mundo, como centro de investigaciones y gc.ia para conocer
7a fr,ora de Centro América.

i
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FACILIDADES PARA LOS VISITANTES

Todas las facilidades que laJscuela Agricola paname¡icana ofrece en sus de-
partamentos de Horticultura, Agronomia y de Industria Animal, unidos a las
que ofrece la Biblioteca, ofrecen un medio ambiente único para rcalizar y
resolver un va¡iado número de problemas agrícolas de valo¡ económico para
la América Latina. Por ejemplo, ensayos de fertilizaotes en curtivos agrónó-
micos, el uso de varios tipos de alimentación en ganadería, estudios del control
del tórsalo; problemas de control de enfermedades en ros cítricos, control de
nemátodos y malas yerbas en legumbres, estudios económicos en la cosechada
de algunos cultivos, etc. se prestan todos a ofrecer magníficas oportunidades de
investigación en la Escuela Agticola Panamericana.

Los profesores interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece ra
institución deberán ofrecer sus solicitudes al Diréctor de Ia miima especifi-
cando el estudio que desean realizar en Honduras. La Escuela cuenta con una
casa de huéspedes bien equipada, con tres cuartos dobles, dos baños, sala,
cocina y comedor; también cuenta con algunos cuartos en su edifrcio para pro-
fesores solteros (stafi House) los cuales están equipados con dos .u-r.ru, ,..r-
cillas y un baño pata cada dos cua¡tos. La Escuela ióbra us$¡ al día por cuarto
paru cada persona y los huéspedes pueden lQeer en el comedor eitudiantil.
Algunas veces todos estos cuartos se llenan péióientonces en propiedad de la
Escuela opera url negocio privado del hotel y restaurante.o., b.re.rur acomo-
daciones para 7 personas en total. siempre es bueno escribi¡ haciendo reserva-
ciones con anticipación.

. La Escuela Agrícola Paname¡icana tiene dos facilidades para investigación
científica que son de especial inte¡és para biólogos que deseio traba,iar en los
trópicos americanos.

La primera de éstas es el herbario, el cual, en sus 15 años de existencia, há
crecido hasta contener una existencia de 9j,000 especímenes de plantas colec-
cionadas, identificadas v preservadas en gabineteJ d. u.".o. constantemente
atrae botánicos de todas partes del mundo que quieren usar este material básico
de referencia de la flora de la región. Ha adquiiido la reputación de ser el her-
bario más completo de Cent¡o América.

El otro instrumento sobresaliente de investigación es el "bosque nebuloso"
en la cima del cerro "uyuca" en propiedad de Ia Escuela. Este tipo de vegeta-
ción representativo ocurre en todo centro América, pero solamente en las
cimas altas de los cerros que atrapan las nubes durante lá noche.

. Ha sido llamado por muchos el tipo vegetativo más bello del mundo, y es
ciertamente uno de los más frondosos. En el dosel principal, formado por
robles gigantescos, se encuentra gran abundancia de orquídeas, bromeliáceis y
helechos creciendo abrazado a las ramas y con, por lo henos, una especie en
floración durante todos los días del año. Bajo g.u.d.r á¡boles crecé grarinúmero
de helechos arbóreos, arbustos de florescencia y bejucos trepando hacia la luz.
una úca alfornbra de musgos y otras plantas pequeñas cubre la m¿yor parte
de la superficie del suelo, completando en esa fo¡ma la húmeda, siempre rlerde
quietud del bosque montañoso.

, El famoso quetzal, de pecho rojo-sangre con inmensas plumas verde metá-
lico en la cola, que fué venerado por los antiguos Mayas y engalana el Escudo
Nacional de la República de Guatemala, vive en este tipo de bosque. Er bosque
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nebuloso del Uyuca, por pertenecer a ia propiedad de la Escuela, está salvo de
extinción causada por la tala de bosques para usar la tier¡a en la agricultura y
ganadería, que ya ha destruído otros bosques nebuiosos de la región. Ya ha
provisto los medios para varios escritos científicos y tiene el potencial para
proveer muchos más.
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GRADUADOS

CLASE 7946

COSTA RICA
Hernández, Roberto
Herrera, Guillermo
Quirós, José Manuel

GUATEMALA
Ortiz, Guillermo
Ortiz Alejos, Guillermo
Sierra, Francisco

HONDURAS

Aguilar, Juan
Alvarado, Albe¡to
Arce, Ab¡aham
Barahona. Baudilio
Bú, Abela¡do
Cañadas, Mauro
Castillo, Rafaei
Colindres, Tulio
Contreras, Rigobetto
Cook, Dixie
Cruz, Manuel
DíazZelaya, Jorge H.
Elvir, Miguel
Escamilla, Alfredo
Espinal h., Guillermo
Figueroa, Octavio
Lardizábal, Antonio
Licona, José
López Valdez, Carlos
Manzanares, Gustavo
Ifaradiaga, José de Jesús
N{ejía, lr{iguel Angel
l{ejía, Ulises

NICAR.AGUA

Gonzilez, Aquiles
Halsall. Eric
Porras, Armando

PANAMA
Hidrogo, Viterbo
Jaramillo, Reinaldo
Ortega, Carlos
Sagel, Federico

EL SALVADOR
Acevedo, Raúl
Araujo, Salvador
Cienfugos, Ricardo
López y López, Carlos
Pérez, Julio

CLASE 19,17

COLOMBIA

Camacho, Gabriel
Castellanos, Vladimi¡o

COSTA RICA
Acosta Valerio, Alvaro
Arias, Milton
Cruz. Guillermo
Montalto, Juan Francisco
Nforera, Ruperto
Ocampo, Asdrúbal
Rodríguez, Edua¡do
Schroeder, Juan Ernesto
Soto Araya, No¡man
Yglesias, Luis

ECUADOR
Molestina, Ernesto
Muñoz, Víctor A.

GUATEMALA
Cabre¡a, Vidal
de Leon Ruiz, Juan
Lafuente, Oscat
Santacruz. Octavio
Sierra N{orales, Jorge

HONDURAS
Echeverri, A¡cesio

MEXICO
Trujillo, José Luis
Vidales, Galindo

NICARAGUA
Fonseca, F¡ancisco
Mayorga, José María
Pinel, Enrique
Vigil, Humberto

Mejia Rosales, Guillen¡o
]!fencía. Alvaro
Mercado, A¡nulfo
Ivfercado, Rafael
I{olina R., Antonio
Oso¡io, Octavio
Padilla, Elías
Peck, José Federico
Pérez, Gustavo
Piche, Hécto¡
Pineda, Nicolás
Quiroz, Armando
Reyes, Eduardo
Rodríguez, Albe¡to
Rodríguez, Esteban
Romero, Roberto
Rosales, Eduardo
Sánchez, Victor M.
Soto, Carlos
Tomé, Joaquín
Vaierío, Róger

MEXICO
Pizarro, Saúl
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GRADUADOS (continuación)

PANAMA

Anguizola, José Darío
Carrera Morán, Manuel
Cortés, Hugo
Quintero, Manuel de Jesús
Sagel, Agustín

PERU

Santisteb¿n, Edwin

REPUBLICA DOMINICANA
Allanic, Enrique
Fe¡nández F., Manuel
Tirado, Luis E.

EL SALVADOR

Chacón, Ad¡ián
Chacón, Jaime
Rivcr e. Rigoberto
Rodríguez, Alejandro
Rodríguez, Nfau¡icio R.

CLASE 1948

COLOMBIA

F¡¿nco Reed-Cook, Ca¡los
Villegas, Jairo

COSTA RICA

I\{arín, Antonio
Quirós, Xavier
Villalobos, Guille¡mo

CUBA

Valiente, Angel

GUATEMALA

N[orán Alvarez, Luis
N{oscoso, Jorge
Muñoz, Antonio
I{urga, Leonel
Orellana, Octavio
Palacios. N{ariano R.
Roehrs, Be¡nardo
Velásquez, Salvador

HONDURAS

Arnaya, Gilfredo
Banegas, Albert Douglas
Cáceres, Manuel Antonio
Canales, Salvador
Chacón Pinto, Alberto
Fernández, Julio
Luna Mejía, Joaquín
Matamoros, F¡ancisco
Muñoz, Héctor
\Wilson Nuñez, Enrique
Zavala, Héctor

NICARAGUA

Escorcia, Julio César
trfarín, Carlos Manuel
tr{artínez, Róger

PANAMA

Diaz Arauz, Said
Franceschi, José Nfanuel
Saldaña, Po¡Ério
Taylor, Luis

REPUBLICA DOMINICANA
Lara Bencosme, César
Olivares, Félix

EL SALVADOR

Bettaglio, Cayetano
Castillo, Daniel Amado
Cisneros, Gerardo
Montoya, Mario René
Pérez Guerra, José

CLASE 1949
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COLOMBIA

Bolívar, Celestino
N{olina, Alvaro

COSTA RICA

Dobles, Manuel
Dcheverría. Alfredo
Fernández, Gilberto
Guillén, Pablo
Laprade, Leon
Zuñiga, Horacio

ECUADOR

Laniado, Jacobo

GUATEMALA

Arana, Marco Alfredo
Iforeira, Albe¡to
Samayoa, Efraín
Santamarina, Enrique
Santos, Miguel

HONDURAS

Cast¡o, Marcc¡ Tulio
Corrales, Alonso
Crespo, Emilio
Díaz, Arístides
Fortín, Arturo
Herrera, Antonio
Maradiaga, Amado Ofelio
Mora.les, Miguel Angel
Pinel, He¡nán
Rosales, Osca¡
Zepeda, Julio César



GRADUADOS (continuación)

NICARAGUA

Gutiérrez, Guille¡mo
Martínez, Manuel
Parodi, Aldo

PANAMA

Coronado, Jesuctisto
Hidrogo, Fra¡cisco

PERU

Villa, Francisco

REPUBLICA DOMINICANA

Mendoza, Bienvenido
Viñas, Manuel de Jesús

EL SALVADOR

Cordero, Raúl
Molina, Mario
Pohl, Lisand¡o
Rivera, José Humbe¡to
Salguero, Jorge Alberto

VENEZUELA

Olive¡os, Iván
Rios, Miguel Antonio

CLASE 19'O

COLOMBIA

Barriga, Alvato
Camacho, Carlos
Castellanos, Jaime
Ospina, Pedro Nel
Pacheco, Francisco
Tovar Gónez, Jesús

COSTA RICA

Bolaños, Segismundo
Cá¡denas, Luis Angel
García, Roberto
Jiménez, Edua¡do
Zamora, Rodolfo

CUBA
Cortés, Ricardo
N{cSween, Lionel

GI]ATEMALA
Bourdet, Amado Eduardo
Estrada, Carlos Enrique
Galvez Villatoro, Antonio
Gotzález, Humbe¡to
Herman, Roberto
Navas, José Vicente
Villate, Humberto

HONDURAS

Aguilar Cerrato, Rafael

Banegas, Oscar
Benítez Drawett, Ca¡los
Castro, Jorge Alberto
Chacón, Calixto
Fajardo, Manfredo
Galla¡do, José Angel
Jackson, van Balds/in
Matute, José David
Quiñonez, Abelardo
Reichman, \Walter

Reyes, Juan de Dios
Va1le, Raúl René
Venegas, Robe¡to

i.IICARAGUA

Bojorge, René
Cuevas, Ca¡los

r Nfartínez, Orlando

PANAMA
Alvarez, Humberto
de Dianous, Gabriel
de Obaldía, José Félix
Guerra, A¡noldo
Lezcano, Ped¡o Nel

REPT]BLICA DOMINICANA

Acosta, Emilio Artu¡o
González, Francisco
Nfoya Ventura, Dimas

EL SALVADOR

Castellanos, Salvado¡
Chacón, Ernesto
López, Luis

CLASE 19'1

COLOMBIA

Barros, Luis José
Bueno, Alvaro
Isaza, Edua¡do
Ochoa, Jorge
Rivera Cotrea, Gilbetto

COSTA RICA

Calderón. Eduardo
Fonseca, He¡nán

Jiménez Castro, Alvaro
Madrigal, Oscar
Mora, Miguel Angel
Salguero, Agustín
Valverde, Rodrigo

CUBA

Hetnández, Aldo
Rey, Miguel
Silva, Elías
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ECUADOR

Jalil, Mario

GUATEMALA

Barahona, Marco Antonio
Chon, Rodrigo
Escobedo, Adolfo
Letona, César
Montúfar, Joei
Yurrita, Eduardo

HONDURAS

Acosta, Ismael
Guevara, Juan Ramón
Lupiac, Francisco
Mayorga, Nery
Munguia, Er¡esto
Nini, A1f¡edo
Rivera, Armando
Rivera, Jorge Adalberto
Sevil.la, Héctor Daoiel

NICARAGUA

Ortega, Orlando

PANAMA

Araú2, Camilo
Crespo, Pedro
Gómez, Roberto
Gua¡dia, Aquiles

EL SALVADOR

Ayala, Benedicto
Bran Valencia, Darío
Hernández, Andrés
Lizama, Baltazar
Martínez, Manuel M.
Pé¡ez Guer¡a, Adolfo

VENEZUELA

Delgado, And¡és Avelino

CLASE 1952

COLOMBIA

Acosta Barros, Luis
Bernal, Mauricio
Díaz Granados, Miguel
Herrera, Alfredo
I\fad¡iñan, Alfonso

COSTA RICA

Arguedas, Luis
Barrenechea, Rodolfo
Calvo, Ma¡io
Castro, Tulio
Huete, Carlos
Jiménez, Oscar

GRADUADOS (continuación)

Leiva, Juan José
Sáenz, Alvaro
Vega, Olger
Víquez, Luis

CUBA

Fombellida, José
Oset Rodríguez, José

GUATEMALA

Botrán, Venancio
Coy, Carlos
Dávila, Fausto
Guzmán, A¡mando
Hun, Oscar René
Santizo, Vitelio
Vogel, Federico

HONDURAS

Aguilar, Carlos
Lardizábal, Héctor
Quiroz Stone, Juan
Sierra, Narciso
Urquía, Juan
Viscovich, Ricardo

NICARAGUA

Blandón Zeledón, Alfonso
Fernández, Alejandro
Jackson, Elmer
Pérez, Francisco
Urbina, Ramón
Vargas, Edgard

PANAMA

Caballe¡o, Matilde
Mo¡eno, Elcidio
Tejada, Euclides
Troescht, Rodolfo

REPUBLICA DOMINICANA

Co¡dero, Emilio
U¡eña, Rafael

EL SALVADOR

Contretas, Rubén Da¡ío
Villacorta, Ramón

CLASE 1953

COLOMBIA

Correa, Gaspar
Díaz G¡anados , Lázaro
Harker, Roberto
Madriña¡, Alf¡edo
Vásquez, Juan de Dios
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GRADUADOS (continuación)

CLASE 1954COSTA RICA

Calvo, Rafael
Campos, Arnulfo
Caravaca, Matio
Chávez, Carlos Luis
Fonseca, Juvenal
Hernández, Marco Tulio
Tamayo, Edua¡do
Villagas, Elías

CUBA

Oslé, Gastón

ECUADOR

Escudero, Jorge
Malo, Federico

GUATEMALA

Bochantín, Cados
Jarquín, Roberto
Marroquín, Adrián
Padilla, Guillermo

HONDURAS

Alcántara, Crisanto
Baires, Emilio
Furst, Juan
Moncada, Oscar
Padgett, Rolando
Paredes, José María
Silva, Edgardo
Talavera, Miguel

NICARAGUA

Cuevas, O¡lando
Ramírez, Ge¡ónimo
Rizo, Noel

PANAMA

Aguirre, Nilo
Muñoz, Quintín

REPUBLICA DOMINICANA

Duarte, Ovidio
Mena, Héctor
Tavarcz,Ligio

EL SALVADOR

Arrazate, David
Castañeda, Benjamín
Cisneros, He¡ibe¡to
Claramount, Antonio
Flores, Mauricio
Homberger, Carlos
Morales, Vicente
Pineda, Alberto Artu¡o
Quintero, Julio

COLOMBIA
Belt¡án, Carlos
Correa, Luis
García, Guillermo
Infante, Jacobo
Linero, Alejandro
Lizarazo, Enrique

COSTA RICA

Bellavita, Oscar
Brenes, Pablo

Jiménez, Eduardo

CUBA :.

Montero, Hi¡doli¡io :

Torres, German
Torres, Leonel

ECUADOR
Malo, Simón
Saaved¡a, Félix

GUATEMALA
García, Napoleón
Ga¡cía, Rodolfo
Gonzále2, Jorge Mario
Haro, Julián
Muñoz, Raúl
Piloña, Juan de Dios
Rodriguez, Guille¡mo
Sobalbarro, Fernando
Straubq Raúl

HONDURAS
Aguiluz, Enrique
Ancheta, Héctor
Escoto, Edgardo
Fer¡a¡i, Rodolfo
Mejía, José Ernesto
Mencía, Luis
Ortez, Enrique
Paguaga, Camilo
Pérez O., Antonio
Pineda, Ma¡co Tulio
Ugarte, Rafael
Villeda, Roberto

NICARAGUA
Coronel, Manuel
Coronel, Ricardo
Martínez, Jaime
Ramírez, Roberto
Ruiz, Enrique
Se¡rano, Elías
Zelaya, Ronald

PANAMA
Montemayor, José
Rodríguez, Edilbe¡to
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GRADUADOS (continuación)

REPUBLICA DOMINICANA
Ma¡iotti, Charles

EL SALVADOR

Gtanada, Ricardo
Gieseke, Carlos
Hernández, Eduardo
Nfenéndez, Jorge
Rivera, Fernando

CLASE 1955

COLOMBIA

Bermúdez, Alberto
Est¡ada, Darío
Fernández, Luis
Gómez. Gerardo
Ramírez, Humbe¡to

COSTT1 RICA

Castro, Román
Echeverría, Mario
Odin, Raúl

ECUADOR

Eguiguren, Jorge
Muñoz, Orlando
Puyol, Edgard

GUATEMALA

Arreaga, Cesáreo
Celada, Otto René
Díaz, Julio
HONDURAS

Barahona, Armando
Cáceres, Fausto
Foster, José Ernesto
Gaekel, Humberto
Gi¡bal, Fede¡ico
Granados, Po¡firio
Laínez, Oscar
Martel, Carlos
Nu6o, Ma¡io
Palacios, Tomás
Paz, Francisco
Rive¡a, Adán
Romero, Jorge
Servellón, René
\üTilliams, Emilio

MEXICO

Damirón, Rafael
Escalante, Fernando

NICARAGUA

Atha, Paul
Callejas, Jorge

Marenco, Roberto
P¡ado, Mario
Ramírez, Edmundo
Rodríguez, Silvio
Vargas, Emilio

PANAMA

Echever¡ía, Pedro
Miranda, Alvaro

REPUBLICA DOMINICANA
Ferreras, F¡ancisco

EL SALVADOR

Arce, José Humbe¡to
Bolaños, Luis A.
Diaz, José Maria
Góchez, Rafael
Goazále2, Alberto
Ortiz, Carlos Leonel

CLASE 1956

COLOMBIA

Correa. Alvaro
Goenaga, Florentino
Henao, Luis Jotge
Tascón, He¡nán

COSTA RICA

Alfa¡o, Adrián
Bustamante, Rafael
Cubero, Rolando
Gallegos, Alvaro
González, Luis
Palacios, Alberto
Pelecano, Jorge

ECUADOR

Fernández, Julio
Malo, Hugo
Parodi, Juan
Quevedo, Marcelo
Salcedo, Fernando
Vélez Matute, Iván

GUATEMALA

Jordán, Pablo

HONDURAS

Acosta, Luis
Aldana, Rodolfo
Barahona, Rolando
Flores, Hernán
Flo¡es, Marco A.
López, Francisco
Oviedo, Rola¡do
Segovia, José
Serrano, Luis
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GRADUADOS (continuación)

NICARAGUA

Gonzá1e2, Roberto
Guerrero, Enrique
Najlis, Enrique
Ramírez, Alejandro
Rapaccioli, Buenaventu¡a
Ríos, Bayardo

PANAMA
Herrera, Benjamín
Romero, Jul.io
Ugarte, Ton-rás

EL SALVADOR

Castro, Manuel Antonio
N{argerit, Eduardo
N{arquéz N{ata, Armando
Torres, Julio

CLASE 19'7

COLOMBIA

Estrada, Catlos
Méndez, Jacobo
Vélez, \üfiiliarn

COSTA RICA

Ca1vo, Adán
Chavar¡ía, Rodolfo
Delgado, A¡noldo
N{ojica, Guillermo
Sancho, Guido

ECUADOR

Carvajal, José
Cisneros, Sixto
Chiriboga, Hugo
Fetnández, Fernaodo
Fuentes, Nicolás

GUATEMALA

Bianchi, Julio Antonio
Erben, Enrique

Jordán, Sergio
Solórzano, Luis

HONDURAS

Arúaga, Hernán
Del Cid, Tulio
Fe¡¡ufino, Carlos
Mojica Lagos, José
Molina Mendoza, Antonio
Murillo, Céleo
Pinel, Guillermo
Torres, Aifonso

NICARAGUA

Bendaña, Frank

Carcache, José Antonio
Cuad¡a, Luis
Chamorro, José Luis
López, Roberto
Lovo, Rarrón
Ochomogo, Edrnundo
Santar.naría, Edrnundo

PANAMA
C¿stillo, Gerardo
O¡tí2, Da¡mando
Sucre, Dimitri

EL SALVADOR

Chacón, Angel Ur.iel
Chacón, Vicente
Medina, Julio Enrique
Nlendoza, F¡a¡cisco
Montes, Ernesto
Ramírez, Julio A.
Salazar, Alej andro
Villa Moreno, Victor

CI,ASE i958

COLOMBIA

Escoba¡, Horacio
Esguerra, Fabio

COSTA RICA

Gc'nzález, Alvaro
Herrera. Alfredo
NIad¡iz, tr{arcos
XIorera, F¡ancisco
Ranrírez, Francisco
Sibaja, José Nlanuel
§fitte, Víctor

CUBA
Escalona, Jorge
I{oché, Rafael

ECUADOR

Albán, Hugo
Carvajal, Mario
Concha, §Talter Ney
Gándara, Diego

Jalil, Guido

GUATEMALA

Contreras, Eduardo
Dysli, Ricardo
Echeverría, José
Kiessner, Rodolfo

HONDURAS

Alemán, Oscar
Cálix, Ricardo
Carías, Calixto
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GRADUADOS (continuación)

Cole, Andy
Chávez, Mario de Jesús
Flores, César
García, César
Guillén, Carlos
Montenegro, José
Ortiz, Oscar
Paz, Roberto
Pineda, Bayardo

Quirós, Salvador
Rivera, Catlos
Salgado, Tomás
Zelaya, Santos M.

NICARAGUA

Celebertti, Angel
González, Ftancisco
Lacayo, Javier
Sánchez, Carlos
Sugrañez, Oscar

PANAMA

Della Sera, Rubén
Herrera, Carrpo Elías

REPUBLICA DOMINICANA
Azar, Joaquín
Pellerano, Carlos

EL SALVADOR

Cabezas, Marco Tulio
Delgado Cabezas, José
España, Aleiandro
March, Alfredo
Miranda, Sebastián
Osegueda, F¡ancisco L.
Salinas, Mauricio
Valenzuela, Guillel.r.ro

CLASE 1959

COLOMBIA

Gutiérrez de la Roche, He¡nando
Ochoa, Abelardo

COSTA RICA

Brenes, Gerardo
Escorriola, José Manuel

Jiménez Guardia, Jorge
Pacheco, José Miguel

CUBA
Medina, Jaime
Pérez, Arelio
Pratts, Rafael

ECUADOR

Burbano, José Rubén
Cardenas, Iván

Chiriboga, Róger
Hurtado, Antonio José
N{oncayo, Diego
N{oscoso, Edgardo
Torres, Ignacio

GI]ATEMALA

Flores, Juan Isidro
Peláez, Rodolfo

HONDURAS

Arévalo, Jorge
Bueso, Raúl
López, Rigoberto
Ordoñez, José Antonio

NICARAGUA

Bustillo, Pedro
Castellón, Edgar
González, Mario José
Pasos, Ricardo
Sánchez, Guille¡rno
Son.rarriba, Edua¡do

PANAMA

Barrios, Luis Arturo

EL SALVADOR

Araujo, Jorge
Barrientos, Luis Manuel
Burgos, Carlos Fr¿rncisco

N{artínez, Mario Alberto
Nfeniívar, César Augusto
trf it javila, Daniel Angel
Pineda, Edgardo Augusto

CLASE 1960

BOLIVIA

Gómez, Rosalino

COSTA RICA

Alvarado, Giovani
Barahona, Francisco

Jiménez, Francisco
Nuñez, Alfredo
Saravia, Rodrigo

ECUADOR

Gallardo, W'ashington
Holguin, Antonio
Matute, Rodrigo
Román, Jorge
Valdivieso, Ma¡celo

GUATEMALA
Fernández, Roberto
Gundersen, \Wiland

Juárez, Rogelio
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GRADUADOS (continuación)

GUATEMALALúpitou, Jorge
Mérida, Julio E.
Montepeque, José

HONDURAS

Barrientos, José R.
Fajardo, Juan
Oyuela, Rivaldo
Umaia, Francisco
lü[illiams, 

Javier

MEXICO

Concha, Lucio
Gil, Manuel

NICARAGUA

Canales, José
Salgado, Po16rio

PANAMA

Alvarado, Guillermo
Rodriguez, Marciano

EL SALVADOR

Aguire, Manuel
Benítez, José
Flores, Adolfo
Mejía, Luis A.
Rodriguez, Vicente
Saleh, José
\Wahn, Iüfalte¡

REPUBLICA DOMINICANA
Almanzar, Sergio

CLASE DE MARZO 1961

COLOMBIA
Daza, Jesualdo
Díaz, Eduardo
Magaña, Francisco

COSTA RICA
Arce, Rodolfo
Chávez, Rodrigo
Echeverría, Oscar
Gaspar, Pedro
Hidalgo, Arturo
Medina, Abraham
Solano, Antonio
Zuñiga,Lús

CUBA
Velazco, Austergisilo

ECUADOR

Arámbulo, Francisco
Novillo, Gualbe¡to
Páez, Yinicio

De Paz, Víctor
Hernández, Víctor Hugo
Ramítez, Julio
\ü7ellman, 

Jorge

HONDURAS

Lemus, Miguel
Miles, Villy
O¡dóñez, Jorge Mario
Oviedo, He¡nán
Roque, Ovidio
Vásquez, Orestes
\ilil1s, Manuel

MEXICO

Cámara, Carlos
Cuitún Yeh, Luis
Ferráez, Jorge A.

NICARAGUA

Castillo, Rolando
Gutiérrez, Leonel
Ingram, Hennington
Quiñónez, Vicente
Ron-rero, Pedro

PANAMA

Espinoza, Alvaro
González, Modesto
Nieto, Alfredo
Olmos, Angel

REPUBLICA DOMINICANA

Pichardo, Rembe¡to

EL SALVADOR

Aguilar, José
Arévalo, F¡ancisco
Mora, Mauricio
Rodríguez, Rafael
Romero, Carlos
So¡to, \Wilfredo

Vega, José Orestes

CLASE DE DICIEMBRE 1961

BOLIVIA

Guerra, Jaime
Salame, Elías

CHILE

Christensen, Eduardo
Gentzsch, Enrique
Letelier, Jaime

COLOMBIA

Ardila, Carlos

73



ADi)SGRADU

Artázola, Fernando
Gomez, Francisco
Sanint, Diego
Vargas, Pedto
Vélez, Iván

COSTA RICA

Calvo, Jorge
Espinosa, Alcides
Gaspar, Rica¡do
Muril.lo, Orlando
Murillo, Rodolfo
Rodríguez, F¡ancisco Antonio
Ugalde, Gilberto

CUBA

Moreno, Manuel Francisco
Tergas, Luis Emilio

ECUADOR

Akel, Jorge
Corde¡o, Carlos
Dousdebés, Tomás
Rojas, Marco Aurelio
Vásquez, Jorge Vinicio
Yépez, Eduardo

(continuación)

GUATEMALA
' , Chin Acú, Ma¡uel

Reyes, Leonardo Oliverio

MEXICO

Maldonado, Omat
Rodríguez, José Raúl

NICARAGUA

Chensam, Ronald
López, Francisco

PANAMA

Bartagán, Roberto
Fe¡min, Raúl

PERU

Revilla, Au¡elio
Vargas, César Augusto

EL SALVADOR

Duque, Adolfo
Chávez, Mauricio
Galdámez, Manuel
Mena, Roberto Antonio
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MATRI&]LADOS

CLASE 1962

BOLIVIA .,J 1

Aguilar, Ramón
Suárez, Sergio

COLOMBIA

Aristizabal, Néstor
Castelblanco, Ca¡los
Diaz, Alvaro de Jesús
Ga¡cía, Lorenzo
Gómez, Fernando
Jakob, Michael
Piedrahita, Jorge
Solano, Orlando

COSTA RICA

Castro, José Filiberto
Cubero, Juan de Dios
de la Espiella, Eduardo
Lang, Juan Rafael
Nlolina, José A.
Sánchez, Luis A.
Sáenz, Carlos

ECUADOR

Cisneros, Ge¡mán Edmundo
Coello, Oscar
López, Genaro
To¡al, Guido

GUATEMALA

Bustamante, Mario
Pineda, José
T¡es, Ramón
U¡rutia, Vícto¡

HONDURAS

García, Julio César
Hernández, David
López, Guillermo
Paz, Pablo Emilio

NICARAGUA

Bent, Vernon
Chow, José María
García, Edgard
González, Sebastián
Montalván, Pablo
Taylor, Octavio

PANAMA

Ali, Jicmat
Arrocha, Rafael
Broce, Alberto
Lalyre, Andrés
Montenegro, César

Quintana, Víctor

Sieiro, Ramón
Vega, Roberto

PERU

Chacón, Juan Pablo

Jurado, Adolfo
Kaneshi¡o, Enrique
IVercado, Edwin E.
Miranda, lüTashington

Rodríguez, Juvenal
Ruiz, Manuel
Seoane, José A.

EL SALVADOR

Portillo, Jóse René
Serpas, Vicente

CLASE 1963

BELICE

Arzú, Norberto
Bowman, Rudolph
Pastor López, Audelio
Santos, Carlos

BOLIVIA

Baudoin, C)sca¡
Chacón, Guillermo
Eulert, Alberto
Jemio, Guillermo
Medina, Emilio

CHILE

dal Borgo, Gonzalo
Fernández, Raúl
Navarro, Antonio

COLOMBIA

Ariza, Edgar
Fernández, Oscar
Gómez, Fe¡nando
Levy, José
Muñoz, Eduardo
Rodríguez, Luis
Sánchez, Omar
Varela, Hugo
Vé1e2, Miguel

COSTA RICA
Canet, Fernando
Montero, Eduardo
Moya, Jorge
Quirós, Juan
Romero, Evangel.ista
Solano, Rafael
Valverde, Carlos
Villavicencio, Jorge
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MAII'RICULADOS

ECUADOR

Alban, Roberto
Arroyo, Darío
Ortega, Guillermo
Ramos, Freddy
\ülong, Victor Enrique

GUATEMALA

Aguilar, José
Arana,Maúo
Gramaio, Agustín
Kihn, Pablo

HONDURAS

Coto, Emilio
Magaña, Adríán
Mendoza, Rolando
Rendón, Gustavo
Reyes, Napoleóo
Romero, Ricardo
Ventura, Max
Villanueva, Benjamín
Zuñiga, Ridoniel

NICARAGUA

Chamorro, Roberto

(continuación)

García, Miguel
Ingram, Norman
Molina, Sergio

PANAMA

Gofr, Oscar
Morales, Erasmo
Noriega, Ciro
Reyes, Roosevelt
Vásquez, Miguel

PERU

Castillo, Ca¡los
Ferreyra, Manuel
Melgar, Jesús
Muñiz, Juan
Seoane, Jorge
Torraka, Víctor
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