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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación y diseño de propuesta para el Sistema 

llniversitario se realizó entre los meses de julio de 2002 y julio de 2003. siendo el 

objetivo supremo contribui r al cambio de paradigmas en la Universidad Nacional, a 

partir de la propui.:sta de un modelo cducaLivo que s inergic componentes 

agroproductivos con el manejo sostenible de los re.cursos naturales renovables. al 

ni"el de los perfiles ae<tdémicos agropecuarios de prcgrado en la Costa Ecuatoriana. 

estimando en primera instancia la demanda social . económica. laboral y ambiental de 

lu sociedad sobre la universidad y sus o fertas de altemativas académicas con 

enfoques de Agricultura Sostenible, bas;indosc en un estudio de mercado de las 

preferencias de los actores del Sistema Agroproductivo. pam posteriormente. 

e>tablcccr el enfoque de Agricultura Tropical Sostenible A TS. a partir del diseño y 

puesta en ejecución de un perfil profosional agropecua rio alternativo que sinergie los 

preecplos de ecodesarrollo ordenado y sostenible paw e l Agroscctor, al nivel de la 

formación de prcgra<lo en el Sistema Univcrs itaiio ecuatoriano. 

Se utilizaron herramientas de anúlisis y diagnostico estratégico para determinar la 

situación del Sector Agropecuario y se auscultaron los criterios de las instituciones 

<le reconocido prestigio a !in de detectar los problemas ambientales. Se identificó el 

nivel de la oferta de las universidades que conformaban el Sistema en la Costa 

ecuatoriana, así mismo se verificó la oferta de las principales unidades académicas en 

e l campo agropccunrio. estableciendo un bend1111arkinx frente a la oferta ecuatoriana. 

A linde estimar la d<.:nianda social y labor<tl del entorno, se empicaron herrmnicnt:Js 

de campo tales como encuestas y entrevistas directas entre los principales actores del 

sistema: organi:t.acioncs no gubernamentales ambicntalistas. agrocmpresas y 

productores agropecuarios de diversos niveles de economías de escala. 

Sobre la ba~e de mctodologia empicada se instrumentó una propuesta curricular 

alternativa hacia el Sistema Universitario en la personería de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaqui l. que contempló la incltL~ión de los componentes de 

Agricu ltura Tropical Sosten ible en la divers ificación de los pcrliles profesionales 

académicos agropecuarios a nivel de prcgrndo. 



ABSTRACT. 

Thc prcscnt work of invcsligation and d..,sign of proposal f'or the University Systcm 

was carricd oul among lhe months or July of2002 and July of 2003, bcing thc most 

suprcmc ohjcctivc to contributc to lhc changc of paradigms in the National 

Univcrsity. from thc proposal of an cducalional model that sincrgie componcnts 

agroproductivc with thc sustainablc m:magemenl of lhc rcncwablc natural resourccs. 

at thc lcvcl of the farm acadcmic profi lcs o fthc Ecuadori•rn Coast. rcckoning in thc 

li rst instancc thc cnvironmcnta l, labor, cconomic, and social dcrnan<l of thc company 

on thc univcrsity and its acadcmic offcrings of altcrnativcs with Sustainablc foci of 

Agriculturc. bcing basing on a study or markct of thc prcfcrcnccs of thc actors of the 

System J\groproductivc, for subsequcntly. lo eslablish 1he Sustainablc Tropical focus 

of Agriculture ATS. from lhe design and pul in cxccution of a farm professional 

pro lile sincrgic thc precepts of ccodcvelopmcnt and sustainablc for the agri sectorial, 

al thc lcvcl o f thc formalion of prcdcgrcc in the University Fcuadorian System. 

Tools of analysis wcrc utilizcd and <liagnosc strategic to dclcnninc thc situation of 

thc Farm Sector and hcrself ausculwron thc critcria of thc institutions of recognizc<l 

pres1igc in order lo dctcct thc cnvironmcntal problems. Thc levcl of thc offcring uf" 

thc univcrsities was idenli [icd lhat conformed the Sy~lcm in the thus samc, 

Fcuadorian Coa~l was vcriticd the offcring of the main aca<lcmic units in the fann 

licld, cstablishing a bcnchmarking set against the Ecuadorian offcring. In ordcr to 

reckon thc labor and social demand of the environmcnt. tools of field lhey wcre 

cmploycd such as surveys and dircct interviews among thc main actor.; ofthc systcm: 

nol govcrnmcntal organizalions cnvironmcntalists. agrihusincsscs and producing 

farm o f di verse sea le economics lcvcls. 

On 1hc cmployc<l base of mcthodology a curriculum proposal was cffcctcd 

altcrnativc toward the Univcr.;ity Systcm in lhe pcrsonality ofthe Calholic Univcrsily 

of Santiago of (Juayaquil. that contcmplatc<l thc inclusion of thc Sustainable Tropical 

componcnls of Agri culturc in thc <livcrsilication of thc profcssional profiles farm 

educ::itors lo leve! uf prcdcgrcc. 

¡¡ 
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l. INTllOOUCClÓN. 

La agricult.ura mundial enfrenta el reto <le generar cada vez mayores cantidades y de 

mejor calidad de a limentos, lo cual requiere de un intensivo proceso agmproductivo, 

que bajo los enfoques de revolución verde, no mide las consecuencias que tiene para 

el ambiente un incremento desmedido de tal actividad y su incidencia directa. Según 

las proyecciones ele organismos especializados, alrededor del año 2030 los alimentos 

producidos serán suficientes para atender las necesidades a 1úvel mundial para 

a limentar a la creciente población del planeta, sin embargo, cientos de millones de 

persona~ que v ivan en los países en desarrollo, continuarán sufriendo hambre y los 

problemas ambienta les provocados por los procesos de generación de alimentos 

continuarán afectando negativamente los ecosistemas, lo cual complicará la 

existencia del ser humano moderno y su existencia sobre la superficie terrestre se 

haría insostc1úble.1 

El Problema. 

La agricultura trad icional pnonw e l uso de paquetes tecnológicos que generan 

productos alimenticios muchas veces en condiciones insalubres para los 

consumidores. Además, contaminan los ecosi stema~ duran te todas las fases de dichos 

procesos. Por ello, se hace necesario una reoricntación de las técnicas de producción. 

Para lograr esto, será necesario que la universidad ajuste y reoriente los pénsumes 

para enfatizar en la ap.licación de agrotcnologías limpias, s incrgiando procc~os que 

pro111uevan equidad, productividad y sostenibilidad. 

El co111promiso de los actores del sistema agroproductivo para e l nuevo milenio es de 

cre<u· la sinergia entre la producc¡'ón y cuidado del rncdio. En esto, las universidades 

y escuelas politécnicas desempeñan un papel preponderante, pues, ellas son las 

generadoras del talento humano responsable de potenciar este nuevo paradigma, el 

de la producción agropecu<uia sostenible. Se parte del criterio de que solamente 

cambiando .la mentalidad, la cultura y las formas de producción heredadas de la 

1 lnfont1c de: I:~ Orga11i1.ación d(' las Naciones Unid.as l)~ ra 1:1 Agricullura y la Alimentación, f AO: l .. 11 Agricullur:• en el M1md(>: 
h:.tci:t 2015 / 2030. 



agricultura convencional, yendo hacia el nuevo paradigma, la agricultura sostenible 

garantiza el uso adecuado de los recursos naturales renovables. 

La cal idad, eficiencia y eficacia en el desempeño de los Profesionales Agropecuarios 

en sinergia con los preceptos de productividad y sostenibilidad que deben emplearse 

en el siglo XXI, a fin de lograr competitividad en los sislemas de agroproducción sin 

detrimento de los agroecosistemas motivó el presente trabajo de investigación, previo 

a la obtención del grado de Magisler e11 Ciencias con énfosis en Agricultura 

Tropical Sostenible, persiguiéndose con él los objetivos que se detallan a 

conLinuación: 

General: 

Contribuir al cambio de paradigmas en e l Sistema Universitario, a pa.ttir de la 

propuesta de un modelo educativo que s incrgie componentes agroproductivos 

con el man~jo sostenible de los recursos naturales renovables, al nivel de Jos 

perfiles académicos agropecuarios de pregrado, particularmente en la Costa 

Ecuatoriana. 

Específicos: 

a.- Estimar Ja demanda socia l, económica, labora l y ambienta l de la sociedad 

sobre la universidad y sus ofertas de alternativas académicas con enfoques de 

Agricultura Ampliada Sostenible, basándose en un estudio de mercado de las 

preferencias de los actores del Sistema Agroproductivo. 

b.- Diseñar el pcnsum con enfoque de Agricultura Tropical Sostenible ATS, 

para producir un prototi°po de profesional agropecuario alternativo que 

sinergie los preceptos de ecodesarrollo ordenado y sostenible, al nivel de la 

formación de pregrado en el s istema universitario ecuatoriano. 
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11 ipúlcsis : 

El prololipo <le profesional agropecuario que produce el sistema de Universidades de 

la Costa Ecuatoriana requieren de respectivo cambio del pcnsum. con fuerte 

inílucncia <le producción y consumo sostenible .. 
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2. Rl~VISIÓN Of; LIT~RATURA. 

2. 1. La Educación Agropccua.-ia Superior en el Nuevo Milenio. 

Según Nuñcz ( 1999), la profunda transformación de la economía en general y del 

sector agropecuario cu particular que se viene produciendo en los países de Amcrica 

Lmina y el Caribe en los últimos años, junto a los rápidos cambios en el entorno 

regional e internacional están demandando nuevas respuestas a la sociedad. Las 

universidades no podían ser ~jenas a eslas demandas por lo que, a nivel de las 

autoridades de d iversas Facultades de Ciencias Agrarius, surgió la necesidad tic 

adecuar las carreras actualmente ofrecidas a las nuevas ci rcunstancias: rápida 

integración a nivel del Cono Sur. la globaliwción de la cconoaúa que pone los 

mercados en una clistinla perspectiva. el avance tecnológico que afecta no solo 1;1 

producción sino también, la forma en que se relacionan los individuos en lo social y 

en lo comercial, las necesidades de protección al ambiente y a la generación de más y 

mejores alimentos con técnicas que mantengan y restable:tean los recursos naturales 

renovables. 

Para e l l!CA ( 1998), los <lesafios que enfrenta la educación superior en el Lcrccr 

milenio exigen de una didáctica especial que. de forma s igni ficativa, contemple 

nuevos elementos de planificación docente. Ante esta necesidad los cambios a 

introducir en e l s istema educativo deben estar en correspondencia con las exigencias 

del desarrollo de las nuevas tecnologías y los problemos económicos. sociales. 

politicos y ambientales que acontecen en el mundo de hoy, luego, la formación del 

estudiante juega un rol importante en el desarrollo del pensamiento y la capacidad de 

razonamiento en el estudio ele estas ciencias. La formación de profesionales, capaces 

de acLUar en la agricul lura moderna, mediante la apl icación de tecnologías adecuadas 

para garantizar un desarrollo agropecuario sostenible, debe ser el objetivo principal 

de todas la~ facultades agropecuarias. 



2.2. La Jmportancia de los Recursos Naturales Renovables para el Sector 

Agropecuario. 

Barneveld ( 1999), en su informe sobre la propuesta de Política de Zonilicación 

Agropecuaria para el Ecuador, posiciona al Sector Agropecuario de la siguiente 

manera: 

El Sector Agropecuario es uno de los nuís importantes de la cconomia nacional. En 

1997. el desarrollo acelerado y sustentable del sector fue declarado de máxima 

prioridad nac ional, constituyéndose en u11 compromiso nacional a lodo nivel. 

Ourantc el período 199 1 - 1995 e l sector aportó con 12.6 % del Producto Interno 

Bruto (Pil3), empleando e n forma d irecta o indirecta a 31 % de la Población 

~conómicamente Activa (PE/\) y generando 48 % de las d ivisas. En comparación. El 

sector petrolero contri buyó en el mismo período con 13.4 % del PIB y 34.5 % de la5 

divisas, con una generac ión de empico s ign ificativamente menor (7 % de la PEA). 

En cuanto a generación de empleo y de divisas, el sector agropecuario es el más 

importante del país, mientras que en términos del PI B. sola111ente es superado por los 

sectores ele industrias y manufactura, de comercio y hoteles. La tendencia de 

crecimiento registrada en los úilimos años de los productos de exportación no 

tradicionales, como flores, hortali<;is y frutas tropicales y de clima templado. 

permiten suponer aún mayor importancia en el futuro en la generación de d ivisas y el 

desarrollo de l país. 

i\í\azco (2000), define a los recursos naturales como la base operativa de todo 

proceso de vida y dc.sarrol lo. Sin los reCLLrsos naturales los seres vivos no podrian 

subsistir. El agua, el suelo y la biodiversidad representan la trilogía de la cual 

dependen los aspectos económicos, ecológicos y sociales. Se define a los recursos 

naturales renovables como aquellos e lementos esenciales parn los seres vivos: agua, 

sudo, aire, flora y fauna. La interacción de estos elementos con el ser humano 

permiten el desarrollo. 
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l3arncvcld ( 1999), señala que los Recursos Naturales. antes abundantes. se están 

transfonnaudo en escasos como consecuencia de su mal uso y manejo. y el 

incrcmcnro de la población. El l~cuador ya ha sobrepasado su frontera agrícola y está 

utili zando las wnas de páramos y deforestando el bosque primario pura desarrollar 

sus ac1ividades agroproductivas. con e l consiguiente deterioro de las cuencas 

hidrográficas y la degradación de los recursos . El Ecuador es un país privilegiado en 

cuanto a disponibilidad y variabi lidad de recursos naturales se refiere. y 

especialmente a su gran potencial de tierras aptas para la producción ugropccuaria. El 

mantenimiento de la calidad de estas tierras es vital y de gran trascendencia para el 

desarrollo sostenible. 

CAMAREN (2000). detalla que los recursos naturales son básicos para lograr un 

desarrollo sostenido en el que interactúan aspectos económicos, sociales y 

ecológicos. El estado actual de dcgrudación de los ecosistemas hace pensar que aún 

fitlt:1 la concienciación del ser humano. para que sea parte de la solución y no d..:I 

problema. 

También establece que el poco conocimiento de los recursos natumles se explica por 

la ausencia de un inventario sistemático <le los recursos y de una evaluación de la 

aptitud <le los mismos, porque la planificación agropecuaria no se b:isa en la aptitud 

de los suelos y tampoco se aplican requerimientos tecno lógicos para una adecuada 

producción, además, los usuarios d irectos de los recursos real izan actividades 

agropecuarias sin consideración de las limitaciones y potencialidades de cada una de 

las zonas. Se requiere entonces de una nueva cul!ura y forma de pensar. de un nuevo 

paradigma, de la aplicación dt:I enfoque de Agricultura Tropical Sostenible, a fin de 

atender esta urgente necesidad protección del ecosistema y a la vez generar los 

alimentos en cantidades estrictamente necesarias. Y como las soluciones a los 

problemas deben salir de la Universidad, es en ella donde se deben instrumentar los 

cambios. 
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2.3. El E nfoque de Agricullu rn T1·opical Sosten ible par:1 la Reol"icnlación de los 

Perfiles Profes ionales Agropecuarios en el Nuc\'O Mi lenio. 

Según Parissi (1998), e l INCCA, lnsti tulo Nacional de Capacitación Campesina, 

dentro del esquema del MA(i. Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 

luego de su rcesLructuración. propone cnlrc las siguie111cs prioridades. la Gestión 

(/\groemrres:trial) . en aspectos institucionales, la Gestión, en aspectos comerciales, y 

en Tecnología Dentro de la Tecnología, se detallan los temas sobre Cultivos: 

preparación y recuperación del sucio. selección y u»O adecuado de semillas. 

tr.itamicnto químico y control biológico de plagas. conservando el equi librio 

ecológico, tcen icas y tecnologías, incluyendo la5 ancestrales y tradicionales. y otras 

actividades agrícolas. Para e l caso de la Tecnología de la Producción Agropecuaria 

Sostenible se proponen los siguientes temas en el Cuadro 1 y 2. 

Cuadro l. T ecnología de la Producción Agropec uat"ía Sostenible 

Detalle de los Contenidos 

de los Grupos Temáticos 

Temáticas para la 

Capacitación y Ascsoria 

Módulo 1 • 
• 

Manejo de sistemas ngroforcstalcs y agrosilvopastoriles 
Manejo de cosecha y posicosecha 

Aspectos Cenera)(~ de 

Prmlucciím !Sostenible 

• 
la • 

• 

Uso apropiado y conscrv;oci<>n de suelos 
Principios de biotecnologia 
Principios de la agroindustria 

---+-• -"--P-'-'ri'"'n"'ci"'1:1.;;io:;:s:..;d"'-c sanidad Y.. nutrición anin1:ll 
Mód ulo 2 • 

• 
• 

Aspectos lnstrun1cntalcs de la • 

1>rotl11cción Sostcnihle • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

M é1euJu:o; <le sic111bra y ícrtilización 
Pros¡x,-cción y control de plagas y enfCr111cdades 
Méu>dos de recolección 
Manejo de c-spc-cics menores 
Manejo de p;istos 
Uso y control biológico <Je productos horinonales 
ln.sc1n inaci6n artificiul 
Prin1cros auxilios vctcrin;¡rios 
Manejo y explotación de subproductos agropecuarios 
Vacunación y dc-sparnsitación de ganado 
Manejo y reproducción de hatos 
1"écnic..:'ls de riego 
Manejo de 1naquinarin y equipo agrícola apropiado 
Técnica~ de almacenamiento 
Manejo y embalaje de productos perecederos 
Cultivo de 1cjidos 
'l\~cnicas de transfonnación (a~roindusLl'i3) 

Fuente: Parissi, J. ( 1998) Documcnlo técnico No. 5. púg. 57 
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Cuadro 2. Tecnología de la Producción Agro1iecuaria y el Desarrollo 
Forestal 

Temáticas para la 

Capacitación y Asesoría 

Módulo 3 

Marto Orientador 

Módulo 4 

.~spcctos lnstru1nentales 

Módulo 5 

,\speclos 

Generales del 

Uesarrollo Forestal 

Módulo 6 

Aspectos J nstrn mentales del 

Dtsa rrnllo Foresta 1 

Detalle de los Contenidos 

de los Grupos Temáticos 

• Los postulados básicos de la 1noderniz.ación de la 
agricultura 

• La estrategia nacional de 1noden1ización del sector 
ngropecuario 

• El Siste-n1a N~1cional de. Generación y Transferencia de 
'f e.enología en el sector 

• Co1npc1 it ividad, soslc.n ihil idad y equ idad en el 
dcsan·ol lo agropecuario y l'Orcstal 

• La sosten ibilidad y la rentabi 1 id ad en l <l producción 
;:111rooect1ari:i 

• Sistc1nas sostenibles de prvducción invcstigaciún en 
Finca/Extensiún 

• Técnic.(ls parlicipalivas de co1nunicaciún y 
c~1paci lación 

• Pro1noción de la organización productiva, ilgricullur::i 
orgánica: elc1ncntos basicos 

• Agroinduslria: e le1nentos básicos 
• Procesa1niento t.le textos y 1nancjo de base de datos 
• l .as tccnolog ias auccslralcs, ~u 1n<incjo. revisión, 

ocrfccciona1nicnto v val idación 
• Co1nponentes sociales, an1bient.a1es, econ61nicos y 

tecno lógicos del <les.arro llo sustcrnablc 
• función múltiple del recurso forestal y su 

aprovechamiento por la sociedad civil en el desarrollo 
campesino e indigena 

• El 1nanejo integrado de los recursos n:.nurales 
renovables e.n función de la recuperación y 
conservación de las cuencas hidrográíicas 

• Práctica.<; ag.roforcstalcs, transfonnaciún y 

C(¡mercialización de productos Í<Jrestalcs con 
participación ca1npcsina e indígena 

• Parlicipación social en la planificación, ejecución, 
scgu in1iento y evaluación del dcsa1·rollo forestal 

• Organización con1unilaria y fonnas cn1pres.1riales 
asocialivas para e l desarrollo rural integral, equitativo y 
sostenible 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

rvtanejo integrJdo de los recursos naturales renovables 
Principios de econo1nia forestal 
r ... 1anejo de bosques y pl<lnlaciones forestales 
Conservación de suelos de vocación fOrestal 
Cu ltivo de árboles de uso múltiple 
Manejo imegrado de plagas en recintos forestales 
lvlancjo <le sis1e1nas a~roforcstalcs 

Manejo de sistemas agrosilvopastoriles 
Elen1cntos de b iotecnología nara el des~trrol lo forestal 

i:ucntc: Parissi. J. (1998) Documento téc111co No. 5, pág. 58 
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El autor considera importan te la formación de los cu¡¡dros con los componentes de 

gestión empresarial. proponiendo lo~ siguientes tema~ en el Cuadro 3 y 4: 

Cuadro 3. Gcstitin Empresarial Agrícoln, para Gerentes y Directivos de 
Empresas Agropecuarias 

Temáticas para la Detalle de los Contenidos 

Capacitación y Asesoría De los Grupos Temáticos 

Mtidulu 7 

Aspee tus 
c;ener:1lcs de l:t 
Gestión E:mprcsnl'ial Agrícola 

Módulo8 

.l\spccto..: lnstrurncnCalcs 
para In Gestión Empresarial 
Agrkolo 

• Evaluación del entorno y del nlcrtado 
• Análisis de información y evaluación de alternativas de 

pro<lucciún 
• Elen1en1os de pJ\lnilicación estrn1é~ica 

• Toma de decisiones 
• Producción sostenible (impacto ambiental de los 

modelos de producción) 
• ldentilicación y evaluación de proyectos integrado!. de 

agricu ltura y ag.roindus1ria 
• lntelii!cncia 'l es.tratcK.ias de 1ncrcadeo 
• Organización y manejo de empresas (producción. 

ngroinú11s1ria y co111ercializaciOn) 
• Organi.t.ación y 1na11cjo de ag111pacioncs gre1n iales tle 

productores 
• Pronioción y org.aniz..:1ciOn de servicios (de las 

organiuicioncs) a los productores: y de 
1·cncadena1n icntos" de las difercnlcs Í:.tSes de la actividad 
econó1nica 

• Desarrollo de cap•cid3d de auto~estión 
• R.xportacioncs y libre co1nercio 
• Adrn inistrnción de In producción (análisis y selección 

de procesos producti\ os) 
• Gestión de calidad to tal en los procesos de producción 

y distribución 
• <>rganización. nianejo y autogestión de la 

n1icroc111p~1 

• l.a par·licipación e.le la n1ujer y el enfoque de génel'o en 
las orgnni1J1ciones de productores y L'.a1npesinos~ y en la 

~------------..L.-= e.·cst=ió=n cn1presarial 

Fuente: Parissi. J. (1998) üocumcnto técnico No. S. p5g. 60 
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Cuadro 4. Área de Gestión en Comercio para Cuadros Técnicos y Gerenciales 
de Empresas Agropecuarias 

Temáticas 11ara la Detalle de los Contenidos 

CapaciCación y Asesoría De los Grupos Tem:Hicos 

Módulo 9 • Mercados de exportación 

• Acceso a mercados 
l'o líticas • /\cuerdos cornerciales 
y • Acuerdos de integmción 
Negocinciones • lnstru1nentos de política co1ncrcial 
Co1neréiales • ()pcración en el rncrc.ado internacionn I 

• Sis1c111;1 arancelario y para·aranccl;,1rio 
• Red de transporte 

• Normas de calidad y precios 

• Nom1as fito y 7..oosanitarias 
• Sis.tc111as de infornlación de n1ercados 
• Si; tcmas de mercadeo, empaques. embalaje 

• S istemas de pago 

• l .cgislación de importación > exportaciones 

• Negociaciones corncrcialcs internacionales 
Módulo 10 • Mercado n;:1cional 

• llols;1s de productos agropccl1urios 
F:stra!Cl(lns • N~1luralcz..1 del n1ercado 
de Perfcceio11:_1 ntienlf> de • Nonnas de seguridad 
~tcc:1nis1nos • Sisle1nas de 1uarca<los 
de Co111c·rciali1_,;ación lnte-rna • 1 on11ación de precios 

• \ aractcristicas de olerc..ido~ nacionales 
• L..cttioi;lación nacional sobre n1crcac.los 
• /\l1nacena1niento y cn1paqucs 
• Mercado bursátil 

• S i;tcmas de transpone 
• Réginu.:n i1npositivo 

• tv'l\.irca<lo de tierras 

• Propiedad y a1Ticndo de 1icrrns 

• Normas para regulación de t ierras 

• 1>rocc<li1nicntos de titulación 

• 1.cg!s lación sobre agua.~ v ric•o 

Fuente: f>arissi. J. ( 1998) Oocumcn10 tccnico No. S. pág. 61 

t i aspecto comercial es limilante para la competitividad de los sistemas, por ello 

Parrisi lo incluye corno componente de capacitación. lo 4uc se puede apreciar en e l 

Cuadro S. 
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Cuadro S. Área de Gestión en Comercio para Cuadros Técnicos y Gerenciales 
de Empresas Agropecuarias y Organizaciones de Produclorcs, Campesinos e 
Indígenas 

Temáticas para la DetaUc de los Contenidos 

Ca¡1acítación y Asesoría De los Grupos Temáticos 

Mó<lulo 11 • Situación de los increados y las inlplicacioncs 
sanitarias 

Aspectos Genera les Fito y • Los bloques c.0111crcialcl\ y sus li1ni1antes sanitarias 
Zoos~' n itarios • Regulaciones internacionn lc..; lito1.oosanitarias y el 

ü/\TT 94 

• ( 'onccptos de seguridad snnilnrin de los productos 
agropecuarios 

• Silu::ición de las instituciones de sanidad 
agropecuaria.. publicas .,, privadas en el nuevo 

contexto del conlercio intcn1aciu1•al 
Módulo 12 • El G/\Tf y las medidas foto y 1.oosanitarias 

• Conceptos de annoniiación. cqui\•alencia y 
Aspectos l nstrun1entalt..'S evaluación <lcl riesgo 

y Áreas l::spccílicas Fito y • Seguridad versus c.u:1rcntcna 
Z.oosanitarias: • Métodos de vigi lancia en san idad ngropecuaria 

• Pafs l ibre vs. Región l ibre de una enfenneda<.I o 
plaga de importancia cco116111 ica 

• Seguridad (cuarcmcna) en los en los puntos de 
ingreso y salida de productos agropecuarios del 
p;!ÍS 

• Proci..."C.li1nieotos de inspección de prodoctos 
oecuarios para la inl~rtnción l exnnrtaciOn 

Fuente: Parissi. J. ( 1998) Documento l<.icnico No. 5, pág. 62 
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Paro el caso de la gestión institucional. los detalles se pueden observar en el Cuadro 

6. según ~e muestra a continuación: 

Cuadro 6. Gest ión ¡iara Cuadros T écnicos y Gerenciales 

T emáticas ¡lara la Detalle de los Contenidos 

C:1pucitación y Asesoría De los Grupos Temáticos 

Módulo 13 • Fom1ulación y evaluación de proyeccos: 
..(dcntiliC<Jción de oportunidades de inversión 

Pre1lnración y l~v;tluación de -Formulación de proyeclos (perfil) 
l'royct·to~ de l11\'cr·sió11 • Gvnluaciím de proyectos (ex anee y ex post) 

• (Jcrcncia de proycc1os 
-Nonnas de ejecución 
-Sistcn1as de organización y adnlinistrnción 
·Pará111c1ros de evaluación 

• Sistcn1as de scgui1nic1110 y control 
• Financian1iento: 

·Identificación de fucnh .. -s de financiamiento 
-Obcenci~ manejo de crédico 

Fuente: Parissi. J . (1998) Documento técnico No. 5, pág. 63 

2.4. La l'rnblcm:ític:i del Sector Agropccmu·io. 

Según Chaverra ( 1998). en el estudio realizado para el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del l\wador. detalla: "Del co1~j unlo de problemas, se presentan a 

continuación los que más están relacionados con el Sector Agropecuario, y en 

especial aquellos en los cuales la generación ) la transferencia de tecnología juegan 

un pape l importante e n la reducción o eliminación". Expre~a además que se suscitan 

las siguientes situaciones: 

2.4.1. Ucbilidad Institucional para la Planificación, Gcstiún y Coor·dinación de 

las Actividades de la Ciencia y l:l Tccuología. 

Lo c ual se aprecia entre las man i !estaciones siguientes: 

a. Escasa inversión y gasto en investigación y desarrollo de ciencia y 

tecnología. t.;n investigación agrícola los países en desarrollo 
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invierten entre el 1 % y el 2 % del PIB agrícola. En el Ecuador 

este porcentaje es inferior al 0.28 %. 

b. Las instituciones públicas y 'privadas no presentan planes. ru 

programas a las i11stancias superiores de planificación de la ciencia 

y la tecnología. lo cu;1I dificulta el segui miento y evaluación del 

desarrollo Icen o lógico del país. 

c. Dispersión y atomización de los escasos recursos disponibles para 

la investigación y la transferencia de tecnología. 

d. Desarrollo débil de las ciencias básicas y escasa creación y 

transferencia de tecnología apropiadas. 

e . Ausencia de un sistema integral de información que favoreza a la 

investi gació11 y la adopción de tecnología. 

f. Carencia de un s istema de prcsupuestación 11acional y de 

asignnción de recursos para la actividad cien tífica y tecnológica. 

Esto sucede por las causas detall<1das a continuación: 

a. Ausencia de políticas. estmtegias y prioridades del desarrollo 

científico y tecnológico. 

b. Escasa inversión pública y privada en actividades científicas y 

tecnológicas y en la formación y capacitación de recursos 

humanns. 

c. Dcsarticu lueiún entre el Estadn, los centros de investigación y d 

sector privado. 

d. Subutilizaci(ln de los recursos disponibles. humanos. financieros. 

de infraestrucwra y equipamiento. 

e. Carencia de mecanismos de mercado y de estímulo ~"Qnúmico 

para el desarrollo tecnológico. 

Trayendo como consecuencias las siguientes: 
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a. Desarrollo lccnológico insuficiente de la producción nacional y 

dclcrioro de la capacid:id competitiva del país a nivel nacional e: 

intcmacional. 

b. [)csarrollo insu fi ciente del recurso humano. 

c. Escaso número de proyeclos de investigación, en ca lidad y 

canlidad; duplicación y atomi7~'1ción de investigaciones; selecc ión 

y transferencia inadecuada de tecnología. 

2.4.2. Baja Productividad del Seclor Agropecuario. 

Lo cual se aprecia entre las manifestaciones siguienles: 

a. Menos del 7 % de la superficie en producción está consti tuida por 

explotaciones cuyos rend imientos supera n los promedios potenciales. 

b. Bajos rendimientos de los productos de consumo interno. de la 

actividad pecuaria. <le kis productos de exportación y agroindustrialcs. 

c. La superficie bajo riego solo llega al 20 % de la superficie total 

<lisponibk: y la mccanizablc (2 500 000 has). solo al 40 %. 

Esto se le atribuye a las causas detalladas a continuación: 

a. Descoordinación y fallo de participación institucional. 

b. Dcsa.t1iculación cutre investigadores, asistenles técnicos y 

productores. 

c. lnvesligación. transferencia de tecnología y producción interna de 

insumos insuficientes. 

d. Participación limitada de los productores en los procesos 

agro industriales. 

e. Crédito insulicien tc e inoportuno y falta de infraestructura para 

comerc ial ización. 

f. Baja invers ión en in frae~lrucl ura rural. 
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g,. Insuficientes proyectos integrales para el fomcn(o <le la producción <le 

ali mcntos básicos. 

Según el autor, esto sucede por .las causas detalladas a continuación: 

a. Abastecimiento insuficiente de productos de pnmera necesidad, 

incremento <le la <lcsnutrición y deterioro ele las condiciones de vida. 

b. Aumento e.le la importación <le insumos y productos agroinc.lustriales y 

des¡1provecha111iento <le las oportunidades de exportac ión e ingreso de 

divisas. 

c. Elevación de los precios de los productos agropecuarios, con 

inci<lcncia en el nivel de precios. 

2.4.3. l)ctcrioro <lcl Medio Ambiente y M a.1 Manejo <le los Recursos Naturales. 

Lo cual se aprecia entre las manifestaciones siguientes: 

a . E l 40 % de la superficie del país está afectada por procesos erosivos 

activos y potenciales. 

b. Elevado porcen taje de la ampliación ele la frontera agrícola (3 %). 

c. Riego con ¡1guas contaminadas <le 23 000 hectáreas de sucios 

agrícolas. 

Esto ocurre por las causas detalladas a con tinuación: 

a. Uso del suelo sin considerar su capacidad de uso. 

b. Carencia ele una política nacional <le conservación y apro,•cchamicnto 

de la diversidad biológica. 

Esto es ocasionado por las causas detalladas a continuación: 
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a. Acelerado deterioro de los recursos naturales. 

b. Pérdida de la diversidad biológica. 

c. Impacto negati vo en la capacick1d de producción de bienes y servicios. 

2 . .J.4. Altos Niveles de Desempleo. 

Este problema se manifiesta en una tasa de desempleo y subemplco urbano de 

14.8 % y 51.4 %. respectivamente (año 1992). causada entre otros factores. par la 

crisis de la economía campesina y la escasa productividad agropecuaria. Estas 

situ11cioncs agudiwn la pobrczu. los confl ictos sociales y la subuti liwción de los 

recursos humanos y sus capacidades. 

2.4.5. Investigación y Transfer·cncia de T ecnología. 

La información sobre \;1 infracstructur.i institucional, recursos humanos. fisico:; y de 

equipamiento p¡ira la g,cncració11 y transferencia de tecnología agropecuaria es muy 

escasa y la que existe es incompleta: Con los resultados de algunos estudios se 

adelanta la siguiente información: 

lnfracs tructurn l nsl ilucional: 

El país cuenta aproximadamente 0011 40 entidades que intervienen en el 

proceso de generación-transferencia de tecnología, sin incluir los proveedores 

de insu111us y las asoc iaciones de productores. Esto se puede apreciar en e l 

Cuadro 7: 
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Cuadro 7. Infraestructura Institucional para la Investigación y la Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria en el fi:c uudor 1996 * 

Actividad y Sector Entidades 

Investigación Sector Publico Instituto Nacional Autónomo de 1 nvcsl igacioncs Agropecuarias 
!NIAi' 

Sector Académico • Facuhadcs de Ciencias Agrícolas de las Universidades: Central. 
Nacional ele 1.oja. Nacional Agraria 

• Facultades de lngenieria Agricol'' de la~ \JnivcrsiLla<lcs: Técnica 
de Amba10. Nacional de Manabí 

• Facullad de Ingeniería 1\ gronó1nica: Escuela Superior 
Poli16cnicél del Ch ilnborazo 

• F'acuhnd de Ingeniería Zoolecnia: Eseueln Superior Poli1Cc11ica 
del Chimboraw 

• Facultad de Industrias AgropecuariM y Facultad de Ciencia§ 
Veterinarias: Universidad Técnica !'articular de Loja 

• Facuhnd de Ciencias Veterinarias: Universidad Técnica de 
Manabí 

Sector Prl vado • lnstitu10 de Investigación Tecnológica: Escuela l'olitl-cnica 
N>cional 

1·r<1nsfcn.:nch1 • AGRIPAC (ICI). llNCUPA, l' RONACA. ECUA VEGETA L, 
1.Al10PLllNT. llGSü, ESTÁNUAR FRUIT, INEXA, 
Lll'l INRE.CO (NESTLE), SAN CARLOS 

Coordinación y r\poyo • CES/\, CAAP. CECCll, CE, ECLOF. COORSA. FEE.I'. FBIJ, 
Nacionales l'RONARF.M. Proveedores de lnsunws~ Banco Nacional de 
Subregional Fomento. diversas asociaciones de productores y organizaciones 
lntcniacional sociales de desarrollo Centros Agrícolas. 

• HJNUAGRO. IDEA 
• l'ROCIANOINO 
• CIAT,Cll', CIMMYT, GTZ, COTESU 

*Fuente: ISN/\R. 1998; Falconi, 1992: García, 1992; i\ltcrnativa, 1994. Tomado de 
Chaverra, 1 l. 1998. Sistema Nacional de 1 nvesligación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria, MAG. Programa Sectorial Agropecuario. pag. 219 

Según el directorio elaborado por Al .TERNJ\ TIV A y el PNUD. en 1994 operaban en 

el país 453 ONG ·s Nacionale.s: 151 organizaciones populares, OP; 39 ONG 

Internaciona les; 3 1 ON<..i 's de la Igles ia: y 14 ONO's privadas, que ejecutan 1 522 

proyectos. De este total de ONU· s Nacionales llevan a cabo 102; 208 la OP; 919 l¡Js 

ONU· s Internacionales: 48 las ONU· s de la Iglesia; y 15 las ONG · s privada~. Pese al 

número elevado de Organizaciones Sociales de Desarrollo: solo un pcquci\o 

porcentaje de ellas ejecuta proyectos directa e indirectamente relacionados con el 

Sector Agropecuario. lo cual se aprecia t:n el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Po1·ccnta.ic de Organizaciones Soci,.les de Desarrollo y Proyectos en 

t..:jccución en Relación con el Sector Agrnpccuario * 

·-Sector de ONG 's ONG 's ONG 's 
Trabajo Nacionales J ntemac.ionalcs PonuJarcs 

lnslituci6n Proyt(IO Institución Proyecto Institución Pro~tcto 

·v. •;. •;. •;. % % 

1>roducción y 16.08 23.95 20.43 29.09 18.54 39. IS 
ll,cncraciOn de inaresos 
\1cdio Ambiente 13.08 16.00 14.59 10.00 10.21 16.00 
Ciencias y Tecnología 7.35 4.21 5.10 5.45 1.46 -
*Fuente: ALTERNATIVA Y PNUD, 1994. Tomado de C'havcrra, 11. 1998. 
Si~lcma Nacional de Investigación y Trnnslercncia de Tecnología Agropecuario. 
M AO. Programa Sectorial Agropecuario, p~g. 220 

Recursos Humanos: 

En el Cuadro 9, se prescnla una aproximación a la disponibilidad del recurso humano 

por nivel acadétllico. 

Cuadro 9. Recurso Humano Disponible para la lnve.stignción Agropecuaria " 

Nivel INIAP Sector Académico Sector Privado To!:!!.__ 
l'h . l} ' I 9 3 1 (> 

M. Sc. M 105 6 175 --lJnivcrsitario 123 423 13 559 
Nivel Medio 47 <aL 113 160 -- (b) 

I OTAL 238 537 135 . 910 

• Fuente: INIAP, Plan ~~tratégico 1995; García S. C .. 1992: Falconí . A .. 1992. 
Tontado de Chavcrra, 11. 1998. Sistema Nacional de Investigación y Trnnsfcrcncia de 
T..:cnologia Agropecuaria . MAG, Programa Sectorial Agropecuario, pág. 220 

a) Docentes, b) Personal de apoyo 

Las ci fms del sector académico son el consolidado de 11 Facultades y las del Sector 

Privado de 10 organiwciones . De all í la importancia estrnlégica del lNJAP como eje 

principal del proceso de generación <le tecnología en el sector. 

Como resultado posilivo del PROTECA. finalizado en 1994. el país cuenla con más 

de 400 profesionales capacitados para realizar la extensión agropecuaria; adcmús de 

aquellos vinculados con asociaciones o colegios profesionales que pueden actuar 
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corno ejecutores privados o como asociaciones de empresas, estableciendo alguna de 

las formas de asociación que establece la legislación ecuatori ana. 

2.5. Los Perfiles Académicos Proíesion:llcs en el Presente Siglo. 

La 17/\0 ( 1993). ~íiala que ·· los países de América Latina y El Caribe están 

enfrentados u la necesidad de: 

1. /\umcnlar rúpidamcntc la producc ión agropecuuria; 

11. Mejorar la calidad y reducir los costos de los productos para que estos 

sean compatibles con el bajo poder adquisitivo de la mayoría de los 

consumidores nacionales ) competitivos en los mercados 

internacionales; 

111. M,.;jorar los ingresos e.le los agricu llores; 

1v. Ucncrar empleos y ofrecer atrayentes condiciones de vida para l¡1s 

familias rurales en su propio medio. y con ello d isminuir e l exodo 

mral." 

La formación de proli:sionales agropecuarios debe ser compromiso de todos los 

actores e.le los siste11Jas e.le proc.lucción. n fin de que se logre la competitividad y la 

sostcnibi lidad. Rn ~slo, es prioritario que la universidad brinde soluciones a los 

problemas sociales inc.licados antcriormcnLc. 

'"las 1111frersidade.< del mundo tienen que en/ender que en .m imerior ellas tienen 

asignaturas. y que la sociedad }itera ele ellas. lo que 1iene11 so11 probll!llWS, y es su 

responsahilidad poner esa:; asiR1111111raJ al servicio de la resolución de los 

proble111us ... Al lonso Burrero, sacerdote Jesuita colombiano ( l 997) 

Según la FAO ( 1995). la fom1ación de profesionales agropecuarios en los cinco 

continentes dur.intc los últimos treinta años ha priorizado los conceptos de 

revolución verde, desarrollando tecnologías que se han preocupado de producir más 

con menos en el 111e11or tiempo y al más bajo costo, lo cual Licnc relación con Jos 
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criterios de agricultura de prcci~ió11. Sin embargo, en la actualidad se hace necesario 

un emergente cambio de paradigma. en función del cuidado ambiental. 

2.6. Casuística de una Oferta Académica en la Ciudad de Gua~aquil. 

Para la Universidad Católica de Católica de Santiago de G uayaq uil UCS(i ( 1998) y 

(2001), dcniro de su misión insl ilucional, se promueve el bien común y el desarrollo 

integral del ser humano. así como la formación de profesionales socialmente 

re~ponsables. La UCSG continuamente se ha preocupado por la actualización y 

mcjornmienlo continuo de sus ofertas académicas. Esta tarea la ha llevado a cabo a 

través de la estructuración de Comisiones Académicas que en cada una de las 

unidades han tratrJjado para concretar dicha gestión en conjunto con el Dcpanamcnto 

de l'lani ficación y el Vicerrectorado. Fs de prioridad en la gestión administrativa del 

alma 111ater, la reoricntaciún de los perfi les profesionales, la excelencia acad..!mica y 

la vinculación con la sociedad en un diálogo entre Ciencia y Fe. 

l .a acrcd ilación que persigue la UCSG como institución de educación superior, es en 

el entorno nacional e internacional. para lo cual cuenta con una plana docente idónea, 

una infraes1mc1ura fisica funcional y equipada con alta tecnología, así como con 

convenios con otras universidades. empresas. ONG's, nacionales e internacionales. 

La UCSG cuenta con la Facultad ele Educación Técnica para el Desarrollo. la cual 

brinda la oponunidacl de la formación en carreras técnicas de gran demanda en el 

entorno, y a la vez se constituye en el nexo con el Sector Agropecuario a travi.:s de su 

oferta aca<l..!mica. 

2.6. 1. La Carrera de Ciencias Agropecuarias. 

En 1998 la !'acuitad de Educación Técnica para el Ocsarrollo de la Universidad 

CaLól ica ele Santiago de G uayaquil UCS(), implementó una reforma a s u perfil 
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profosional de tecnólogo Pecuario (7.ootccnista). a fin de complementarlo con 

conocimientos. habilidades y destrezas que se requerían en el desempeño 

profesional. Se realizó un estudio estratégico de la demanda social y laboral, 

va lorando la opinión a los actores del s istema: empresas agropecuarias. instituciones 

de desarrollo rural. profesionales agropccuilfios, cxalunmos graduados de 

Zootecnistas y alumnos del último año de estudios. El estudio de mercado aportó con 

infom1ación perti nente parn la refom1ulación del perfil profesional del Zootecnisla, 

dotando a la nueva opción co11 las características de pcrfi 1 amplio, conocí miemos 

sobre el manejo de cultivos. habilidades administrativas, dcstre7.a~ en el manejo de 

personal , manejo de aplicaciones en informática. dominio del id ioma inglés. 

El perfil diseñado por la Comisión Acadónica recogiendo las características del 

.:studio de mercado se denominó Ciencias Agropecuarias. entregando la titulación de 

Ingeniero Agropecuario con mención en Gestión Empresarial Agropecuaria. La 

estruclura académica consta de nueve semestres y cuat ro períodos de pasantías. Esla 

opción académica esta conformada por cuatro áreas especificas: 

• Área Agrouómic.a: Producción de cultivos de ciclo corto y largo. 

• Área Pecuaria: Producción de animales y la industrialización de derivados. 

• Área de Gestiún E mpresa rial Agropecua ria: Aplicación de las 

herramientas de gestión en las empresas y sistemas agropecuarios. 

• Á1·ca de ~studios Gcucralcs, Teológicos e Instrumentales: Aportando los 

contenidos necesarios parn el desarrollo socio-humanístico, las destrezas en el 

manejo de progrnmas infom1áticos y habi lidades necesarias para el nivel 

compn:nsivo de l id ioma inglés. E8ta última área corresponde a todas las 

carreras que oferta la UCSG. 

la carrcrn con~ta ele 5 990 horns repartidas según en cuadro siguiente ele In estructura 

del programa académico ele la Carrera de Ciencias Agropecuarias de la UC'SG. Esto 

se aprecia en el Cuadro 1 O: 
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Cuadro 10. Distribución de la Carga Ac:1démica por Áreas del Conocimiento de 

la Carrera de Ciencias Agropecuarias de la UCSG. 

Horas Agronómica Pecuaria 

·1 córicns 640 896 
l'rf1cticas 608 736 
Total 1 248 t 632 

Gestión 
Empresarial 

1\gropecua ria 

672 
4M 

1 136 

Estudios 
Generales 

Te<>lógicos e 
Instru1nentates 

654 
120 
774 

Fuente: Reforma Curricular de la Escuela de 7,ootccnia UCSG. 1998 

Pnsantias 

1 200 
1 200 

l'or el currículum integral. la distribución d.: las asignaturas se observa en el Cuadro 

1 1, siendo la siguiente: 

Cuadro 11. Distribución de la Carga Académica por Niveles de Desempeño en la 

Carrera de Ciencias Agropecuarias de la UCSG. 

L---.!.H,_,o,,_r,,_as,__ __ .¡_ _ _,,B"'ásicas Generales Es ~iali7.ación Tot•I horas 
838 _ __¡¡___~29~60'-"---1---4:...:..;79~0 

100% 
Teóricas+ t:.:..:r:i:.:c::.:ti::.:ca:,:S_¡. ___ 9:.:9:.::2:_ _ _ 1 
Relación al total de 62 •;. 

horas 
Nota: No se incluyen 1 200 horas de pasantías prácticas. 

Puente: Refonna Curricular de la Escuela de Zootecnia UCSG, 1998 

Enlrcgu lres niveles de ti tulación. según se detallan en e l Cuadro 12: 

C uadro 12. T itu laciones de la Carrera de C iencias /\gropecm~1·ia~ de la UCSG. 

Nivel 

llOf'll( 

t 'C1"11hc::adf1 

Técnico 
Su crior 

Tecnólogo Terminal 

l>1plom::t de Asistente Tllulu de A11trAlotcxnic;a:t Titulo de lngtt1icro Apopecu,'\no n'n 

1\giop_."Cl.Glf1(1 mención en Gestión LI111,,csanlll 
A ia 

<>bscn 3C K'nc:s e arrcra T OOuca (_ ·ru t~ru T l!'Cnok'wica Cantta lL'TI1Hnit.I 

Fuente: Reforma Curricular de la Escuela de Zootecnia UCSG. 1998 
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l lasta la fecha ha entregado 49 profesionales graduados como Ingenieros 

Agropecuarios en las dos primer.is promociones (2001 y 2003). 

2.6.2. La Carrera de Economía Agrícola y DcsarTollo Rural 

La Carrera de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el 

Desarrollo de la Universidad Católica <k Santiago de Guayaquil. consciente de la 

necesidad de optimizar y hacer competitivos los procesos en las cadenas 

agroalimentarias y a la vez brindar la oportwlidad del desarrollo mral intcgrnl a las 

comunidades de agricultores, crea en el año 2001 la Carrera de Economía Agrícola y 

Desarrollo rural. 

Pc.-til Profesional: 

Area de 1'1·odm:ciún Agropecuaria y Ecodesarrollo: Con los 

conocimientos necesarios para intclingcnciar la optimización de los procesos 

agroproductivos de materias primas y derivados que provienen de los 

sistemas agrícolas (ciclos corto. intennedio y largo), pecuarios (especies 

menores. mayores y acuicolas) y agroindustrialcs (subproductos agrícolas y 

pecuarios). y las disciplinas inherentes al cuidado medioambiental. 

Área de Componentes Agrosociocconómicos: Aporta los conocimientos 

requeridos para el cntcndimieuto y aplicación <le las diversas variables 

económicas (macro y micro) que intervienen en el sistema empresarial y de 

la~ implicaciones con el entorno social, que pem1itir.ín el sustento de las bases 

para el desarrollo mral integral y sostenible. 

Área de Componentes Agrogcrcnciales: Tributa los elementos y 

herramientas pertinentes para una eficaz y eficiente dirección agrocmprcsarial 

de los recursos: humanos. materiales y económicos, val iéntlose de las 

herramientas <le gestión empresarial agropecuaria como: Presupuesto, 

proyecios, infonniltica, por lo tanto su responsabi lidad es mayor como: 
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empresario. asesor, investigador, docente y consultor. Su patticipación estará 

en todas las 11ctividadcs del sector agropecuario. La carrera consta de 5 3 12 

horas re partidas según en cuadro siguiente de la estructura del programa 

académico de la Can-era de Economía Agrícola y Desarrollo Rural de l:i 

IJCSU. Esto se detalla en el Cuadro J 3: 

Cuadro 13. Distribución de la Caq~a Académica por Áreas del Conocimienlo en 

la Carrera de Economía Agríe.ola y Desarrollo Rural de la UCSG. 

lloras Producci6n Co1npo11e11té'S Corn 1>oncntcs Est~dios Pasantías 
,\gropecuaria S-0cio-econ6n1icos Agro· Generales 

y gerc.ncialcs Teológicos e 
Ecodcs•rrollo lnstruo1cntalcs 

Teóricas 448 480 7°'1 544 
l'ráciicas 256 41 6 704 360 1 400 

Total 704 896 t 408 904 1 400 - " l'uente : Diseño Cumcular ele la facultad 1 ccn1ca UCSG, 2001 

De acuerdo con el currículum integra l, la distribución de las asignaturas se observa 

en el Cuadro 14, siendo la siguiente: 

Cuadro 14. Dístríbuciún de la Carga Académica por Niveles de Desempeño en Ja 

Can-era de Economía Agrícola y Desarrollo Rural de la UCSG. 

Asign11tur<'tS Básicas Gcncrnles Especialización Pasantías 
·rcóricas+ p1·ácticas 716 1206 1 990 1 400 
Relación/total 13% 2 3% 23% 26% 

Tot"I s 312 (No se incluyen 1 400 horas de pasantías que 
son exclusivamente prácticas) 

f uente: Diseño Curricular de la Facullad Técnica UCSG, 2001 

Entrega dos niveles de titulación, según se detallan en el Cuadro 15: 

Cuadro 15. Titulaciones de la Carrera de .Economía Agrícola y Desarrollo Rural 

de la UCSG. 

Ni•·cl Tccnólo!!o 1·ern1inal ' 
Horas 4 258 5312 

Certilicado Título de Tecnólogo en ·r itulo de Econon1isra /\gricola con n1ención en 
i\om in istración de Empresas Desarrollo Rural 

A_e,l'opecuarias 
Ob!':ervacioncs Carrera Tccnoló1dca Carrera ~rcr1ninal 

Fuente: Diseilo Curricular de la f acultad Técnica UCSO, 2001 
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3. MATF.RIALl!:S Y i\'l.ÉTODOS. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación: 

La investigación tuvo e l ámbito de acc ión regional, circunscribiéndose a la Costa 

ecuatoriana. y fue ejecutado lomando como institución base a la Universidad 

Católica de Santiago de <..iuayaquiL la cual se encuentra ubicada el km. 1 \/2 de la vía 

Carlos Julio Arosemcna. parroquia Tarqui. cantón Guayaquil. provincia del Guayas. 

3.1.2. Población y Mucstr:e: 

La unidad primaria de investigación fue dirigida hacia las instituciones de educación 

superior con carreras agropecuarias asentadas en la costa ecuatoriana, de las cuales se 

tomaron 1 O de las de mayor aporte institucional en la formación de profosionulcs 

agropccuados. También se consultaron las ofertas académicas de los 1 O mejores 

centros de fonnación académica superior en el ámbito in ternacional. 

De la misma forma. se auscultaron los criterios de los empresarios del Agroscctor. la 

agroindustria, forestación y de organizaciones que trabajan en desarrollo rural. de los 

que se encuestaron 60 representantes de los diversos niveles tecnológicos. El cnLMno 

actual se encuentra ante el cambio de paradigma. de la revolución verde hacia la 

revolución ambiemal. por lo tanto. se tomó la opinión de 1 O de las más imponantcs 

organiz:iciones ambien talislas nacionules e internacionales que desarrollan actividad 

en este úmbito en sinergia con la producción agropecuaria. Así mismo. se val idaron 

las opiniones de 30 agricu ltores, representando a todas las economías de escala que 

se encontraban confommndo el _Sistema J\groproducti,·o. Se tomaron en cuenta los 

criterios de los p rofesionales con relevante trayectoria en el medio agropecuario y 

sus gremios, de los que se seleccionó 30 represen tantes. 

El detalle de la base de datos de actores del Sistema Agroproductivo (empresarios 

privados. profesionales y agricultores) puede observarse en el Anexo l. 
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3.J.3. Muesti:eo y Encuestas: 

El muestreo de la población se real izó entre los meses de noviembre de 2002 a ma1-m 

de 2003, efectuando una visita d irecta a la fuente de la información y aplicando los 

instrumentos de levantamiento de datos que se detallan en el /\nexo 1. 

3.J.4. Facto1·cs en Estudio: 

Las variables en estudio fueron las siguientes: 

a. Demandas Laborales y Sociales : Definidas co11ceptualmenfe como las 

necesidades y problemas que el enlomo liene en el orden productivo y de 

desarrollo integral. Y operacionalmente como, solic itudes puntuales de 

funciones allernati vas a desempeñar en las empresas y orga111zac1oncs de 

desarrollo, así como para beneficio de los agricultores. 

b. Competencias Profesionales: Definidas conceptualmente como el conjunto 

de conocimientos. habil idades y destreza5 que e l profesional utiliza para 

desempeñar sus funciones en el lugar de trabajo. Y operacionalmente como, 

habil idades personales para la resolución de problemas profesionales con 

a lternativas prácticas y sostenibles. 

3.1.5. Actores del Sistema en Estudio: 

Universidades y Escuelas Politécnic.as Nacionales con Carreras Agropecuarias 

que Aportaron al Estudio: 

• Universidad Cató lica ele Santiago de Guayaquil: Carrera de Ciencias 

Agropecuarias y Carre ra de Economía Agrícola y Desarro llo Rural , 

Universidad de Machala: Carrera de Ingeniería Agronómica y Carrera de 

Ingeniería en /\cuaeultura, Carrera de Economía Agropecuaria, 

• Universidad Agraria del Ecuador: Carrera ele Ingeniería Forestal, Carrera de 

Ingeniería Ambiental, Carrera de Ingeniería Agronómica, 
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Universidad de Guayaquil: Carrera de Ingeniería Agronómica y Carrera de 

Ingeniería Ambiental. 

Universidad Técnica de Babahoyo: Carrcr.i de ingeniería Agronómica, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo: Carrera de Ingeniero Agrónomo y 

Carrera de Ingeniero Forestal. 

Universidad Técnica de M~nabi: Carrera de Ingeniería Agropecuaria y 

Carrera de Ingeniería Agronómica, 

Escuela Superior Politécnica del Litoral: Carrera de Ingeniería Agropecuaria 

• \.lniversi<latl Técnica de Esmcr:iltlas: Carrera de Ingeniería Agronómica, 

• Universidad Cristiana Latinoamericana: Carrera de Gerencia Estratégica de 

Recursos Naturales y Turismo Ecológico. 

Entre las universidades nacionales se consultó la oferta académica a través de la 

revis ión de la folletería de promoción y las púginas WEB's de las alternativas 

vigentes. en la cual constaban la sinopsis de los programas analíticos. a lin de 

verificar la presencia de componentes de Agricultura Tropical Sostenible de 

importanc ia en el peso curriculw·. 

Universidades y 1<:scuclas Agrícolas In ternacionales con Carreras 

A~ropccuarias d e 1>regrado y pos tgrado en l~cfcrcncia al Estudio: 

• "scucla Agrícola Pana1.ncricu11a El Zamorano, 1 loncl m·as: Sistema de 

Carreras Agropecuarias 4 en 1: Ciencias de la Producción Agropecuaria. 

Agroindustria. Recursos Naturales Renovables y Agroc1npresas, 

• Escuela Agrícola de la Región T ropical Húmecl:1. Costa Rica: Carrera de 

Ingeniero Agrónomo, 

• Univ~r$idad Autónoma Agraria Antonio Narro. México: Carrera de Ingeniero 

Agrícola Ambiental. 

Universidad Autónoma de Tabasco Juárcz: Carrera de Licenciado en 

lngenicríu Ambiental. 

• Universidad de California: Carrcm de Agricultura y Recursos Naturales. 
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• Universidad Aulúnorna de Cbapingo: Carrera de Ingeniería en Agroccologi;i. 

• 

Carrern de Ingeniería en Planeamiento de Recurso Naturales Renovables, 

Carrera de Ingeniería Forestal. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE: Carrera 

de Postgrado en C'ucneas l lidrográlicas. Agroforcsteria y Biodiversidad. entre 

otras. 

Universidad de Chi le: Carrera de Ingeniería Forestal. mención mane10 de 

Recursos Forestales: Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables. 

Entre las universidades ex tranjeras, se consullú directamente los WEB's master's de 

las Unidades en cuestión. determinándose la importancia 4uc se brinda al 

componente de Agricultura Tropical Sostenible. como se puede apreciar 

cspeciahncntc en México, país en donde existen gran cantidad de a ltcrnativ<1s 

académicas a nivel de pre y postgrado con marcados componentes productivos en 

sinergia con el ambiente. un ejemplo de ello puede ser apreciado en el Anexo 3. 

Personas Naturnlcs y .lurídicas: Empresas Agropecuarias, Agroindustr ialcs, 

Forestales y O rganiwciones de Desa rrollo Rural Públicas y Privadas. 

• Agricu ltores de dilCrcntes economías de escala.. 

• Profesionales ag,ropccuarios de notable l(ayeetoria en e l medio, 

• Organizaciones ambiental islas naciona les e in ternacionales. 

Entre este gmpo de actores del sistema. se aplicaron los instrumentos de 

concentración de in fo rmación preparados pant el electo. El detalle de los resultados 

del estud io estratégico de este componente se muestra en el capitulo 4 del presente 

trabajo. El detalle de los instrnmentos utili&dos se puede verificar en el Anexo l. al 

igual 4ue la base de datos de los participantes. 
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3.2. Métodos. 

3.2.1. Anális is General: 

Se util izó el método i11d11clivo-ded11c1ivo. infiriendo sobre la información que 

proveyeron los actores de l sistema, para relroalimentar el p roceso de diseño 

curricular de nueva~ alternativas académicas con enfoque de Agricultura Tropical 

Sostenible y los subprocesos de interaprendiwjc. 

Se anal izó el problema uti lizando e l en.fo1¡11e de sistema, el cu~ I permitió sustentar 

con mejores criterios las implicaciones ICnomenológicas y permitió plantear las 

posibles soluciones a la problemática en estudio. Para ello se utilizó la herramienta 

de diagnóstico estratégico FODA. la cual se aplicó al Sector Agropecuario y a los 

perfiles profesionales a lternativos propuestos. 

Para la primera parte de este trabajo de carácter exploratorio. no se requi rió de diseño 

experimental. Para la segunda parte. que es de co1u1otación descriptiva.. se utilizó el 

diseno tr.inseccional descriptivo, el cual tiene por objetivo indagar la incidencia y los 

valon.:s en que se maniliestan en una o más variables. UI procedimiento consist ió en 

cvuluar en cada uno de los actores del sistema las variables en estudio y proporcionar 

su descripción. Cada variable se trató individualmente y se expuso en base al modelo 

de nn::ilisis de conglomerados (cluster). 

3.2.2. Análisis Estatlíslieo: 

Se uti lizaron los programas uti litarios mii:ro.yo_/i excel y micro.<ofi acces para elaborar 

una base de datos que permitió el análisis de la infornrnción consignada en los 

formularios de las encuestas por los actores del sistema. y se preseman los datos 

utili7.ando cuadros y grálica5 para ilustrar las ideas propuestas y las hipótesis de la 

investigación. 
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3.2.3. Análisis Sectorial: 

Se aplicó la matriz estratégica fODA anal izando los puntos fuertes, débiles (aspecto 

interno), al tiempo que las oportuiúdadcs y amenazas (a~pccto externo) del Sector 

Agropecuario, estableciendo los frentes y est~alegias de acción en docencia, 

investigación y extensión para la contribución a la solución de una parle de los 

pnJblemas con la propuesta de l presente trabajo, así como las líneas de acción . 

3.2.4. Análisis lnstituci<>nal: 

Se realizó un estudio al interno de la institución de base receptora de la propuesta, a 

lin de s inergiar la misma con sus políticas y reglamentaciones internas, a fin de que 

se viabil ice inmed iatamente la adopción del nuevo esquema académico propuesto. Se 

aplicó el modelo basado en seis ractorcs institucionales: 

l. Político, 4. Programas, 

2. T ,iderazgo. 5 Recursos, y 

' .>. Organización, 6. Relaciones. 

3.2.5. Amilisis Curricular: 

Se efectuó un anális is de las ofertas actuales en el entorno y la instituc ión receptora 

de la propuesta, logrando co1tjugar las necesidades del currículo alternativo, 

optimi~ndo los recursos disponibles y aprovechando las forla lews inslitucionales. 

Para el desarrollo de la propuesta curricular hacia la UCSG, se acogió el modelo 

pedagógico integrador denominado "Modelo de Formación !lumana": Competencias 

Científicas y Desempeño Profesional, original de la UCSG, que precisa la 

caracterización didáctica y la estructunición de los diferen tes niveles de 

sistematización, así como las formas de coordinación y control para garantizar la 

integración del proceso de interaprend iz~je. 
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3.2.6. An:il is is Económico: 

Se cuanliikó de manera proporcional el incremenlo en la demanda por las 

alternativas académicas con enfoque sostenible, basándose en el estudio de mercado 

del entorno y se muestran proyecciones económicas en ba~ al modelo respectivo de 

estructura financiera ele autogestión de la UCSG. para establecer un régimen 

académico de au1olinanciamie1110. 
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4. Rfi:SU LTADOS. 

4.1. Opini(m de los Actores del Sistcnrn Agroproductivo sohrc el Enfoque de 

Agricultura T ropical Sostenible y la O ferta Alternativa de la UCSG: La 

Carrera de n eeursos Naturales RenO\'<lbles y Ecodesarrollo. 

4.1 .1. Oferta Ac:ulémica Agrnpecuaria de las Universidades : Costa Ecuatoriana 

e Internacionales. 

Las oferta~ académicas de las universidade~ de la Costa ecuatoriana aún conservan el 

paradigma de revolución verde. sobre todo cuando se trata de perfiles profesionales 

de ingenieros agrónomos; sin embargo. existen aciertos desLac<ibles cuando se 

ofertan currículos de ingenieros foresta les y ambienlll les, sin embargo. el perfil del 

ingeniero a111bicnt¡1l no incluye componen te~ <le agroprod ucción. Una buena parte de 

los esquemas de ingeniería agropecuario se encuentrnn en procesos de reforma para 

incluir estos componentes. 

Entre los perfiles de las Universidades y Escuelas Superiores Agrícolas 

internacionales revisadas. se puede notar que se destaca en términos generales, la 

inclusión del enfoque de Agricultura Tropical Sostenible, dedicándose a este tema 

cspecificamcntc un componente especial. lo que las coloca a la vanguardia de los 

proce.~os de adopción del nuevo paradigma. Esto pudo ser observado sobre todo en 

aquellas unidades que trabajan en ~.onas degradadas por los procesos erosivos y de 

contaminación ambiental acelerado. 

4.1.2. Organi1.acioncs no Guberuamcntalcs Ambieutalistas, de Desarrollo Rural, 

Agrocmpresas, Agroiudustrias y Anexas. 

Se receptó la opinión de setenta organizaciones entre las que se pudo contar con 

instituciones ambientalistas, agroemprcsas de producción, agro industrias y 
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actividades relacionadas directamente con el manejo de recursos naturales. sea para 

la gestión sostenible de los mismos. o la agroproducción de alimentos. El detalle es 

como sigue: 

• Ambientalistns: 

• Agroemprcsas: 

• Ocsarrol lo Rural: 

JO organizaciones. 
30 organizaciones. 

6 organizaciones, 
4 organizaciones. 

70 01·ganizaciones 
• Agroindustrius: 

Toral: 

La base de datos puede ser consultada en el Anexo 1 b. 

Las ur}!a11i::acio11es encuestadas. para desarrollar sus actividades requieren de los 

siguientes profesionales que se muestran en el Cuadrol6: 

Cuadro 16 
Porcentaje de llrofcsioncs rct¡uerid:1s 
en 70 inst ilucioncs participantes del 
estudio. 

Profes iones '~o 

ln!!.enieros Forestales 22.01 
Ingenieros A!!.ninomos 15.30 
Biólogos 13.06 
Contadores 8.58 
Economistas 7.09 
Abogados 7.09 
Ingenieros Comcrc1alcs 4.85 
Adrninistrndores ele Em~rcsas 3.36 
ln!!cnicros Ambien tales 0.37 
Otras profosioncs: 18.28 

Como se puede apreciar en el Cuadro 16, se muestran porcenlajes importantes para 

los ingenieros forestales con un 22 % e ingenieros agrónomos con un 15 %. seguidos 

por los biólogos con un 13 %. Se visualiza una baja panicipación de los 

profesionales en ingeniería ambiental. atribuible a su r.:ciente inserción en el 

mercado ocupacional. Eslo indica que las profesiones en las ciencias biológicas 

orientadas a la producción. son his más requeridas para el trabajo en la~ instituciones 

cst~blecidas en el estud io cslrutégico, debido a que se e11cue111ran más cercanas al 
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perfi l del profesional idea l para esta labor, determinándMc un gran campo de acción 

para los nuevos profesionales en recursos naturales y ccodcsarrollo. que cumplan con 

el papel de '·producir conservando los recursos naturales". 

Se destaca en la segmentación. el 18 % de participación de otras profesiones, cuya 

derivación se observa en el Cuadro 17. 

C uadro 17 
Porcentaje de olras profesiones q ue 
laboran en las instituciones 
participantes del estudio. 

Profesiones % 
Ciencias de la educación 35 
Ingeniero Quimico 16 
Ciencias en la Información 16 
Ingeniero Industrial 8 
Ingeniero Ueólol!o 6 
Trabaio Socia l 4 
Sociólogos 4 
--~ Psicólogo 1 ndustrial 3 

Antropólogo 2 
Ingeniero Civi l 2 
Nutrición y Dietética 2 
Psicológico 2 
Total 100 

Del 18 % asignado a las otrns profesiones, destacan que un 35 % de los pro fesionales 

empicados p;.:rtcnece a las Ciencias de la Educación y w1 16 % a los de la 

infom1ación. sobre la base de que la extensión ambiental es sumamente importante 

para las insti tuciones. Se comenta respecto del 16 % de participación en dicha 

deri vación por pruic de los ingenieros t¡uí111 icos, sobre todo en lo concerniente a los 

estudios de impacto ambiental. aspecto en el cual se cm:ucntran incursionando 

agresivamente. 

Consultando a la~ orga11i;aciu11es sobre lasf1111cio11es que el profesional en Recursos 

Naturales Renovables y &odesarrollo ejecutaría dentro de las instituciones 

señaladas, se rescatan las $i¡;uicntcs opiniones. Los resultados de la investigación 

sobre las orKa11izaciones consideran que el profesional en Rccmsos Naturales 
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Renovables y Ecodesarrollo. debe cumplir entre susf1111cio11es principales en escala 

de ponderación entre 25 a 100 % de importancia, con los criterios sobre e l manejo 

sostenible de Jos recursos naturales renovables. El detalle puede ser observado en el 

Anexo 2a. 

Como sugerencias de eslc estrato para la formación de los fu!uros profesionales, se 

indican las siguientes f1111cio11es: Manejo de la sección Administrativa, 50 %; 

Capacidad de negociación y manejo de conflictos socioambicntalcs, 75 %; Habilidad 

de comunicación y coordinación, 50 %; Conocimiento de Ja pat1c legal, 

administrativa y ambiental en e l entorno de la empresa, 75 %. 

Se preguntó a las organizaciones sobre las habilidades que el profosional en 

Recursos Naturales Renovab les y Ecodesarro llo ejecutaría dentro de las instituciones 

señaladas, se recatan las siguientes opiniones. 

J .os resultados del estudio sobre las organizaciones consideran que el profesional en 

Recursos Naturales Renovables y Ecodesarrollo, debe poseer entre sus habilidades 

princi pales en escala de ponderación, lo cual se puede observar in extenso en el 

Anexo 2b. 

C<>mo sugerencias del estrato de las organizaciones para la formación de los futuros 

prolCsionalcs, se .indican las siguientes ltabilitlades : Capacidad gerencial para 

percibir los problemas. 75 %; Capacidad de d iscernir y apo1:tar con soluciones 

concretas, 50 %; Comunicación, coordinación, negación y vis ión integral, 75 %; 

Conocimientos legales, 75 %; Experiencia práctica en e l campo, 100 %; Manejo de 

metodologías participativas. so· %; Facil itación de procesos de planilicación 

participativa, 75 %. 

Dentro de las plazas laborales que las iO organizaciones encuestadas disponen al 

momento se detallan las sigu icn!cs en el Cuadro 18. 
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C uadro 18 
l'lazas laborales en las Oq~;111i¡;aciones Participantes en el •: stUtlio de 
111c1-cado, año 2003, para el profesional en Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables y Ecodesarrollo. 

Funciones a Oesarrollar Plazas 
,_ 
Ad1ninis1rador de siste1nas agroforcstal~s y agrosilvopastoriles: 

disnoniblcs 
2 

1\l«11Ciu de bos<zues, si/vicu/Jura, "l!l'u[l>re,\·teria. 
1\d1ninisLrad<>r de. sistc1nas integrales autosuficientes: 1 
ft-faue}'!_ (/e grOnfO.t' illfC?g_l'a/es, SiSf('l11{1~ lllft'iJ/'U/CS de eroducciiJn f iJneJa 
Ad1ninis1rador de Arcas de Resen.1:. y protegidas: 2 
Acb11i11i.s1rociú11 estrat!JJ.ico r .ro.t/(•11ible 
Gcrcnle dé \"COias de produclos agroccolúgicos: 2 
~111110.'f orgtiniws. bio/cigit"OS. bo1ti11ictJ.\ 
(i~rc111c de proyectos de desarrollo ruml: 1 
(i,•slián integral de llTOt'ectus 
Perito de evaluación agroa111bien1al: 2 
J:',·al11uc(ón de la conta111il1a,·iú11 A' f!lanf!.'i tic: 111itisac:iú11 de los ünnnctns 
'l i:cn ico de inane-jo soste11ible de rccur:-;os forcst~1 lcs: 4 
Piones de 111aneju sos1e11iblc de 11u11eria vrinu1 l Ú('l'Í\1lulos 
' J'(:cnico ExLensionisla: 11 

('apocitacióu ca111pesina 

Investigador de sistcn1as de producción li111pia: 1 
A't1c1·as (or111as de producir atrnuandc> la co111a111111aciá11 
t\~csor y Consultor agroernpresarial: 2 
Pttriff> rll diagnústic:o si1uaci<>110/: p<•rilo Cll planificación estratégica 
s1111acio11al. Diseiía. eiecución 1· e1·a/11oc/ó11de11/a11~s de 111011eio 
Otras vacantes: 1 
Jnvestigaclores ¿11rídic.o.."i e11 te111us a111hie11tules -Total 22 

Como se puede obserwr en el Cuadro 18. al momento existirían 22 pla1.as vacantes 

1:11 las or!.(allizacio11e.\· partic ipanli:s d<.:I estudio para el profe~ional en Recursos 

N¡¡turalcs Renovables y Ecodesarrollo a lorrnmse en la UCSG. que ~umadas a las ya 

ocupadas por ingenieros forestales (59), ingenieros agrónomos (41 ). biólogos (35) e 

ingenieros ambientales ( 1 ), totaliwrian 158 plazas laborales potenciales dcnl ro <le las 

70 organi:1..acio11es encuestadas. Un promedio competitivo de 2.25 plaas laboralc.<; 

por institución, lo que deja entrever una buena aceptación para un pro!Csional capa7. 

de sinergiar los aspectos agropro<luctivos y la gestión ambiental. es10 sin considerar 

el posicionamiento de la profesión como cxtensionis1as y desarrollistas de prognunas 

de educación ambiental y producción agropecuaria sostenible. 
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Del mismo Cuadro 18. se observa que las organizaciones en las que se tuvo mayor 

demanda para el profes ional en IRNRF., rueron aquellas que manejaban recursos 

forestales y se dcd i~aban principalmente a la extensión y transferencia de tecnología. 

Entre las s11gere11ci11s que las or¡.¡ani;aciones ambientalistas y las axroempresar 

hacen a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil para la formación ele los profesionales en 

Recursos Naturales Renovables y Eeoclcsarrollo se cuentan de nmyor a menor 

111cucibn. las si ~uicnlcs: 

Conocimientos: 

• Los conocimientos sean aplicados al mejoramiento ele la calidad de vida. 
• Proveer la posibilidad de un manejo integral del tema ambiental. 
• Trabajar en los conocimientos y prácticas de los campesinos del área a través 

de procesos continuos de sistematización de experiencias, 
• Conocimiento de Ecosistemas Costeros. 

Il:tbilidadcs: 

• Desenvolvimiento como extensionistas (hablar con los campcsmos y 
escuchar sus necesidades). 

• Poder negociar posiciones. 

Pasantías: 

• Partic ipación como Ayudantes de Cátedra durante su etapa estud ian ti l, 
• Con ti nuidad de proyectos ofrecidos por instituciones como la Fundación Pro

Bosque. 

4.1.3. l'rofcsionalcs Agropecuarios y de Ramas Afines tic Reconocida 

Trayecto ria en el Ámbito Agropn1duclivo en Sinerg ia con la Gestión 

Ambicntul. 

Se tomó la opinión de treinta profesio1wles expertos de reconocida trayectoria en el 

enlomo institucional - ambiental y agroproductivo y que además se encuentran 

activos en las instituciones antes descritas en el numeral 4.1.1.. El detalle de 

segmentación ruc el siguiente: 
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lng. agrónomos: 6 profesionales. 
lng. forestales: 6 profesionales. 
Hiólogos: 6 profesionales. 
Otras profesiones: 6 profesionales (abogados, economistas. administradores) 
lng. Ambientales: 4 pro fesionales. 
l11g. Acuacullores: 2 profcsi onale~. 

Total: 30 profesionales 

Se consultó a 30 profesionales ex¡1ertos sobre los pnifesio11ales que han laborado en 

calidad <le subordinados a ~u cargo y la ponderación fue la siguiente: 

Profesionales que han estado a cargo de los pro.fesio11ales expertos en materia 

ambiental y agropro<luctiva. ~egún la orientación académica se enconlrJron las 

siguientes: 

Ingenieros agrónomos: 36 Contadores: 5 
Médicos veterinarios : 19 Economistas: 4 
Ingenieros agropecuarios: 10 Ingenieros agríeol:is: 2 
Zoolecoistas: 10 Ingeniero comercial: 1 
Economistas agrícok1s: 9 Adm. <le empresas: 
Sociólogos: 9 Uiólogos: 
T ccoólogos ag¡ícolas: 7 1 ngcniero civil: 
Abogados: 6 Antropólogo: 
Ingenieros forestales: 5 Educador ambiental: 

Como se puede observar. enlre las principales relaciones inler<lisciplinarias se 

cncucnlran aquellas profes iones relalivas a las ciencias biológicas, tales como la 

agronomía, la zootecnia, la IOrestc ria entre otras. Por ello. e l profes ional en Recursos 

Naturales Renovables y Ecodesarrol lo deberá manejar una gran cullura dentro de 

dichos campos. a tin de lograr un adecuado desempeño trans<lisciplinario que le 

pcnnita llevar a cabo los objcti\OS instilucionales. 

Se consuhú a los profesionales expertos sobre Ja orie11tnció11 In/Jora/ de las 

organi7.acioncs, instituciones y agrocmpresas en las que han prestado servicios 

duran te el tiempo de su ejercicio profosional. El detalle se muestra a continuación: 
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Fundaciones privada• (ONG 's): 42 
Instituciones educativas: 42 
Producción agrícola: 37 
Ca1>aci1ación, extensión: 11 
Investigación: 11 
Oesarrollo rural: 6 

Producción pccu:iria: 
Empresas consultoras: 
Producción acuicola: 
Financiera: 
Empresa agroinduslria l: 
Agrocomercial: 
Conservaciún: 

2 
2 
1 
1 

Este detall e muestra que las principales organi7A1ciones entre las 4uc Jcndr{1 mayor 

acogida el profesional en Recursos Naturales Renovable:; y Ecodcsarrollo serán 

aquellas orientadas hacia la gestión a1nbicn1al. la educación. In producción 

agropecuaria sostenible. de investigación. de capacitación y extensión, y las de 

desarrollo rural. Por ello. se deberá tener relación intrínseca con dichas instituciones, 

procurando realizar convenios y ali:mw.~ estratégicas para la~ pasantías y actividades 

conjuntas con las citada~ insti tuciones, a fin de a fianzar sus conocimie111os y potenciar 

el desarrollo profesional y posicionamiento requerido a a lcanzar por la UCSG. 

De la movilización profesional ent re las organi7.aeiones del inciso anterior. se detall a 

además que e l 77 % eran naciormlcs, el 1 5 % mixtas y el 7 % extranjeras. Se hace 

notar que entre las de cconomia mixta y las extranjeras reciben exclusivamente fondos 

internacionales para financiar sus actividades. 

Se preguntó a los pro.fcsicmale.1 l!Xpl!rtos sobre la orie111ació11 u111bie111a/ de las 

organiz;iciones que ocuparon los c inco pri meros estratos en la e:;ca la de orientación 

h1boral, ¿cuál crn la orientación ambienta l de dichas organizaciones?. l~I resu lla<lo se 

deta lla en escala de mayor a menor. siendo s us lemas los siguiente: 

1. Forestación y re forestación. 
2. Conservacionista por excelencia, 
3. O rganizaciones ambientales sin fines de lucro, 
4. Preservación de la biodivcrsidad en el planeta. 
5. Proteger el med io ambiente (no al uso de químicos en la agricultura). 
6. Enfoque social con un fuerte componente ambiental. 
7. Manejo sostenible de recursos en el marco del desarrollo. 

Esto reafirma la orientación profesional que tendría el profesional en recursos 

naturales renovables y ecodesarrollo a fom1arse en la UCSG. 

Se solicitó además inrormación sobre la inversión de recursos económicos en lilvor 

del ambiente. La respuesta t¡u<: estuvo en dependencia de los obj etivos de cada 

organi7.ación, con ponderaciones entre 25 y 100 % del prcsuput:sto asignado en favor 
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del ambiente. Esto demuestra que en concordancia con la concienciación ambiental 

que se t iene en favor del ambiente, los recursos económicos son invertidos por d ichas 

instituciones, lo que permite colegi r que existiría apoyo a los p lanes, programas y 

proyectos que la lJCSG desarrollaría en conjunto con las ci tadas organizaciones y así 

mismo. que se estaría de acuerdo en remunerar competilivamcnte a los profesionales 

en este ámbito laboral. 

Cuando se consultó e l nivel nivel j erárquico de desempeño profesional cumplida en 

las instituciones por los profesiona les expertos, el resultado fue e l siguiente ordenado 

por frecuencia de repeticiones: 

Función Or·dcn de Función Orden de 
imnortancia imnortancia 

Asesor 1 Coordinador general 7 
Capacitador 2 Gerente administrativo 8 
Consultor 3 Di rector técn ico 9 
Coordinador de provectos 4 Gerente oeneral JO 
1 nvestigador 5 l)irector genera l 11 
Gerente de orovectos 6 Presidente e iecutivo 12 

Esto permite mostrar que las principales jerarquías ocupadas por el profesional en 

Recmsos Nalu1\1\es Renovables y Ecodesarrollo, estarían deLerminados hacia el nivel 

allo (ejecución) en primera instancia, como lo muestran las cinco primeras escalas de 

posicionamiento. teniendo inmediata proyección por desempeño profesional hacia los 

mandos gerenciales (decisión), como lo muestran las cinco siguientes escalas del 

detalle anterior. 

Se preguntó a los profesionales expertos sobre las f 1111cio11es o tareas que habían 

desempeñado habitualmente en la última cmprcs.1 u organización en la que laboraron. 

con Ja fi nal idad ele conocer el grado <le coniiabiliclad respecto de la consulta que 

an!eriormcntc se hizo a la organizaciones de numera l 4.1. J.. Los resultados de la 

investigación indican que los pn1fesiona/es expertos se reiirieron a las f1111ci.011es 

desempcíiadas durante su gestión en la última organi:cación mostrándose in extenso en 

e l /\nexo 2c. 
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Como .rngere11cias se recogió que se deben lomar en consideración dentro de las 

funciones del profes ional en Recursos Naturales Renovables y Ecodcsarrollo, el de 

dirigir procesos de planiliC<Jción y la preparación de propuestas rara docentes. 

Los profesionales experto.1 indicaron scgün la investigación realizada sobre las 

fwbifitlrufe.v que el nuevo profesional agrnpccuario debería poseer respecto de la 

gestión sostenible de los recursos nalurales renovables. Las respuestas se enl istaron 

in extenso en el Anexo 2d . 

Se s11gie1re adcmús por parle de los prc~/ésiu11ales expertos, que se posean habilidades 

para planificar, realizar el seguimicnlo, 1nonitoreo y evaluación de todas las 

actividades ambientales. 

Se preguntó a los profesionales expertos sobre los principales proble11111s ambie11tales 

a s u criterio en el sector agropecuario, en listándose los diez más nombrados, entre los 

que se indican de mayor a menor los siguientes: 

p r·oblema ambiental 

Ita Fa 
de 
na 
Co 
ag 
su 
Pé 
bi1 
Co 

de planificación 
1 uso de los recursos 
turalcs renovables 
nlaminación de las 
uas superficiales y 
btcrráncas 
rdída de la 
)d iversidad 
ntaminacióu del sucio 

o de Us 
ina ·irropiadas 

tecnologias 

Orden de Problema ambiental Orden de 
inmortancia inmort:1ncia 

l Ausencia de políticas 6 
ambientales claras 

2 Contaminación ambiental 7 
de los ecosistemas 

~ 
.) !'alta de capacitación 8 

4 Deforestación 9 

5 Dcscrtilicación 10 

Estos sc1fan los principales ejes de acción entre los que ejercería mayor conlundcncia 

un pro fesional en Recursos Naturales Renovables y Ecodcsarrollo. parn ello requeri rá 

de las conocimientos pertinentes pard contribuir a la solución de la problemática 

amhicntal. 
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Se consultó a los profesionales expertos su opinión sobre las profesio11es i11ter111edit1s 

(tecnologías agropecuarias) que se cncuemran en el medio. Las rcspucslas se 

cnlistaron de mayor a menor de la siguiente manera: 

Opciones Orden de Opciones ·-
Orden de 

imnorlancia imnortancii1 
Tienen gran mercado 1 Son poco útiles y mal 4 
laboral pagadas, en comparación 

con los países 
desarrollados que son 

.... productos emergentes 
Deberían ajustarse 2 Sirven como enlace entre 5 
articulándose a la él profesional terminal y 
realidad nacional y local los trabajadores 
v su desarrollo 
Son metas a mediano 3 Muy útiles si se 6 
pla:ro si se estudia una proporciona a los jóvenes 
carrera terminal y sirven campesinos 
de aporte para el sector 
IU!J'ODCCuario 

Los opiniones vertidas sobre los prnf..:sioncs intermedias son muy diversas, pero en 

términos generales, la existencia de las mismas es posi tiva.. ya que viabiliza la 

inlerrclación de los mandos ejecutivos con los grupos objetivos en los programas a 

dell:lrrollarsc. 

Así mismo se consultó. ¿qut! Carreras de Nivel Tecnológico con orientación 

ambiental recomendaría irnplemenlarsc para el sector agwproductivo?, señalando l a~ 

tres más importantes, las respueslas m:ís comunes en orden de importancia fueron las 

~ i !-\u i cn tcs: 

Carrera 01·dcn de Carrera Orden de 
im11orl':111 ci;1 i 111 no .-t :111 chl -Agroforcs1cría 1 Socioagronom ía 7 

Extcnsionisrno en ecología 2 Agrozootecnistas 8 
at.trícola, 
Agroccología con 3 Viveristas 9 
especialidad en ISO 
14000 
Agricultura sin quí111ioos 4 Agroi11dustria 10 -Medio ambiente y 5 Agroindustrial con énfosís 11 
ccodcsmrnllo en la agricu ltur.t on1ánica 
Recursos naturales 6 
renovables 
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Se preguntó además por la opinión de los estudios a distancia. Las respuestas más 

comunes fueron las siguientes: 

Opinión 01·dcn de imnortancia -
Si llenen seguimiento es una buena 1 
alternativa. 
~H . uenos siempre y cuando 

buen nrol!rama de estudios 
tenga un 2 

Los presenciales -
mixtos son preferibles 

tutorialcs. y/o ~ 
.) 

Puede alcanz;1r a lugares que se 4 
encw.:nlrru1 a gran 
centros ele c~tucl ios 

distancia ele los 

l .os comentarios son favorables a la existencia ele un Sistema de Educación a 

Distancia. cual podría constituirse un filón importante para las nuevas alternativas 

académicas a crearse e n la UCSG. Sobre el mismo tema. se les preguntó a los 

pr(¡fesiona/es exper tos su recomendación para el sistenw ele estudios a distancia, 

respecto de la creación de alternativas académicas de nivel medio y termina l baj o esta 

modalidad. Se solici tó la sugerencia ele las dos más importantes. Entre las respuestas 

más comunes se detallaron las siguientes: 

A nivel Tecnológico: 

AlternaCivas Orden de Alternativas Orden de 
académicas imoortancia académicas imuortancia 

Tecnología en 1 Tecnología en gesl ión 6 
administración ambiental y 
ag.roemErcsurial productiva 
Tecnología en 2 Tecnología en 7 

producción agricultura orgánica 
agroccoló¡.\ica -- ~ Tecnología l! Tecno l ogí~1 en -' e n 
agroforcstcríu gcoflrafia ambiental _ , 

Tecnología en medio 4 Tecnología 9 
ambiente y ccodcsarrollo agroindustrial con 

énfasis en la 
agricultura orgánica 

Tecnología en recursos s Tecnología en manejo 10 
naturales renovables con de los recursos 
gestió11 emnresnrial nat\1ra les 
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A nivel tem1inal se expresaron las siguientes: 

Alternativas Orden d e Alternativas O rden de 
acadén1icas iumortancia académicas im oortaucia 

Ingeniería afl.l'Ol)Ccua ria 1 l 11gc11icría aú.roindusl rial 3 
Ingeniería agronómica 2 Ingeniería en recursos 4 

naturales 

Rcs¡x,'Cto a estas repuestas. la UCSG tiene un importante filón para desarrollar varias 

ca1Teras a futuro bajo la modal idad de estu<lios a d istancia. 

Se consultó a los profesio11a/es expertos respecto de la oferta de los estudios de 

postgrado agropecuarios nacionales, s iendo las respuestas más comunes, la.~ 

siguientes: 

Opinión Orden de Opinión Orden de 
inmortancia imnortancia 

Se pueden mejorar s i los 1 Mcjornr en planificación ' .> 

crédi tos se hicicra.11 y seriedad 
teórico - prácticos 
Hace falla creatividad. 2 Limitaciones de recursos 4 
no tienen nada y falla de programas de 
im1ovador investigación 

Estos criterios serán importantes acogerlos a la hora de planificar el programa de 

estudios de postgrado para la Carrera de Recursos Natura les Renovables y 

Ecodesarrollo de la UCSG. En el mismo tellla se les preguntó a los profesionales 

expertos, sobre su recomendación para estud iar programas de postgrado en sinergia 

con la gestión ambiental. Se solicitó que colocaran por lo menos cuatro. Las 

rcspuest¡L~ más comunes se detallan de la s iguiente forma: 

1ión 011i1 

·s Cerli licaclorc 
ambientales 
14 000 
Gestión .. 

de ISO 

ambiental 
de 

atégicos) 
(plani ficadorcs 

roccsos csl r 
Gestión de 
nacionales y 

mercados 
cxtr:mjeros 

mbicnu1les 
11 

Auditorías a 
Turi slllo run 

Orden de 
imoortancia 

1 

2 

3 

4 
5 

Opinión 

(\mtrol bio lógico en 
vegetales 

Tratamiento de residuos 
sólidos 

Emprcndimientos 
empresariales con 
oroducción 1 i mnia 
Procesos de certificación 

-
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f~tos criterios serán importantes acogerlos a la hora de planificar el progrnma de 

estudios de postgrado para la Carrera de Recursos Naturales Renovables y 

Fcodesarrollo de la UCSG. en concordancia con la oferta del entorno w1ivcr.;itario. 

Por último, se les solicitó a los pr<!{esionales expertos, que aporten con sugerencias 

para la formación de los profesionales en Recursos Naluralcs Renovables y 

Ecodcsarrollo en la UCSG. Se cnl ista11 a eonl inuación las respuestas: 

Conoci1uicutos: 
• Enf0<1uc a los rccur..os naturales. 
• Enfoque al potencial de la biodiversidad. 
• Recursos renovables y no renovables. 
• Turis1110 rural. 
• r:.coturis1no, 
• Evaluación de impaclo ambienlal, 
• Aud ilOrías ambientales, 
• Ma1erias afínes al sucio y clima. 

!labilidades: 
• Man"'jo de tecnologías participativas para la capacitación. 
• Sensibil idad, afinidad, sistcmati1.ació11 y observación, 
• Manejo de grupos. para concertar, dialogar, ncgoci<1r. conducir procesos de 

planificación participativa. 

Pasantías: 
• En las comunidades en calidad de cxlensionistas. 
• En proye<:tos de manejo y capacitación en RRNN y desarrollo sostenible, 
• Presentar al fin de la pasantía. una propuesta de mejora en la entidad de trabajo. 
• En organismos nacionales e inlemacionale.> pam poder vinculnr a nuestros 

productos en su entorno, 
• En escenario reales. prcforiblc de los pe<¡ueños productores. 

Otras: 
• Procesos transdiscipl inarios de enseñanza - aprend iz¡\je. en el contexto de 

su aplicación. con la participación de diferentes actores y que conllcvcn 
compromiso social. 

.u A. A~ricultorcs (productores) de Todas l:is Economías de Escala. 

Se consultó a los productores a~ropecuarios de todos los niveles. artesanales, 

scmitecnificados y altamente tecnificados, logrru1do reunir la opinión de 30 

representantes, con la finalidad de vincular su opinión en el proceso de diseño 

estratégico del perfil proresiona l en Recursos Naturales Renovables y Ecodcsarrollo. 
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Se involucraron a trcinw productores tanto de s i ~tcrnas agrícolas como de sistemas 

pecuarios. El detalle los agrupa de la siguiente manera: 

Sistema de roducción Número de roductores ---·-- --
/\ rícolas de ciclo corto industriales 5 
/\ 'rÍcolas de ciclo corto hortali zas) 5 

r--~-~__,..--,,-,--..,----'~-·~_.._----r----- ----~ 

/\ rícolas de ciclo lar¡to (banano) - - - -+------5 --- - -1 

J\o ricolos de ciclo largo cacao otros) 4 
1~-"'--------'='--'----"----''----+---~ 

Pecuarios de especies mayo_re_s__,_b_..o_v_in_o_s"'")_: - +--- - --4------l 
Pecuarios de es cíes menores varíos) 4 
Acuícolas (camarones) 3 

Total 30 

l)cl 100 % de los productores agropecuarios encuestados. el 27 % pertenecía al nivel 

artesanal (8 productores), el 53 % al nivel scmitecnificado (16 productores) y el 20 % 

al nivel alt:unente tecnificado (6 productores). 

Las zonas de origen de los productores se establecieron entre las siguientes: 

------------------- -~--~- ---------, Zona de producción Tipo de producción 

l)aulc. l'cdro Carbo, Babahoyo, ucvc<lo Cul ti vos de ciclo corto 
Milagro. Naran.1al. El Guabo. Mach_al_a _ _ _ +-_ Cultivo de ciclo lar •o 
Naranºito. Buca . Pallatan .a Crianza <le especies mayores 
Chongún. Jipijapa, Chonc .1-----,cCrianza de c,~pcci es men""o""rc'""s- -1 
Taura, Pcdcmalcs, Esmcruldas Crianza de es ecics acuícolas 

Se consultó a los productores agropecuarios sobre los principales problemas para 

dcsarrol lur su actividad. li l detalle de las respuestas rue el siguiente: 

Princi Jales iroblcmas Res iucsta 
Falta de planilicación de los rocesos roduclivos 20 % 
üelicicntc comercialización 15 % -7'-"'---
Contaminación ambienta l 13 % 
üis onibilidad de ca ital y crédito de fomento 12 % 
Plag_as y cnlermcdac:d.=es=-· -----------i--~'º % 
Uaja productividad 1 O% 
Mal manejo técnico 9 % 
Calidad de los roductos 6 % 
Asistencia técnica 5 % 

Total 100% 
---"-"""'-'--
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Como se deja observar. para los agricultores los problemas derivados de la situación 

ambient;i l, no ocupan los primeros estratos. No es sino a partir de un 13 % de las 

opiniones generales que inicia la concienciación de los daños ambien tales por el mal 

manejo de insumos agroquímicos. contaminación de aguas y suelos. incremento de las 

plagas y enfermedades, lo 4ue tlevienc en altos costos tle producción con bajas 

productividades. todo ello debitlo a un mal manejo técnico de los sistemas 

agroproductivos. por ende. los productos son de baja cali tlad. la rentabilidad es 

dcliciente, Jo que no incentiva positivamente al agricultor. 

Se requie re una reoricntaci.ón agroproductiva, que pana fundamentalmente con el 

cambio de paradigma productivo en los sistemas. a través de la capacitación. la 

extensión y por sobre todo, de la rcorientaeión de los perfiles que forman a los 

prnf"esionalcs que trabaj11rún con los Hgricultores. 

Se les consul tó a los ¡m1d11clores awopecuarios sobre e l comportamiento de la zona 

en la que trabajaban respecto del ambiente. Las opiniones estuvieron a la orden en e l 

dcwlle siguiente: 
- Comportamientos de la zona Rcsoucsfa 

De oroducción intensiva 53% 
De cuidado 22 % -
De rcsneto 15% 
No lo entiende 10 % 

Total 100 % -

Este detalle pcn11ite señalar que en las diferentes zonas de trabajo, existe wia marcada 

tendencia al uso y abuso sobre la eapncidad de los recursos naturales, sobre todo por 

parte de <lqucl los agricultores que utilizan mecanización de los sucios, y paquetes 

tecnológicos que priori7.an los criterios de "revolución verde". Sobre el mismo terna, 

se preguntó ahora por el desempeño en el propio predio. Los resultados fueron los 

siguientes: 

L _ Dcscmocño nrO•lio l{csnuesta 
~roducción intensiv:i 40% 

De cuidado 32 % 
._De rcs""tO 18 % __ 

No lo entiende 10 % 
Total 100% 
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Las respuestas reflejan porcentajes similares con los de las wnas a las que pertenecen 

cada uno de los produclorcs. Esto reafinnan los criterios antes vertidos. 

Cuando se les preguntó sobre los problemas ambientales del Sector Agropecuario y el 

manejo de los recursos naturales renovables. las opiniones se ·mostraron de la 

siguicmc manern: 

Problemas ambientales Orden de 
imnor tancia 

Falta de capacitación 1 

-
Coi 1la111i1 wción de: lns aguas 2 
sun<>rficiales v subtcrrúncas 
Contaminación ambiental de los 3 
ecosistemas 
Pérdida de la biodivcrsidad 4 

Contaminación del sucio 5 

Deforestación 6 

Uso de tecnologías inapropiadas 7 

Ausencia de políticas ambientales 8 
claras 
Falta de planificación del usos de los 9 
recursos naturnles renovables 
Dcscrt ilicación 10 

Pam los agricultores. a diferencia de los profesionales. los problemas ambientales 

inician por la falta de conocimiento y por el incremento de la contaminación por Ja 

mala uti lización de los recursos naturales y de los paquetes tecnológicos de 

maqui narias y agroquimicos. Esto se tlebc a que en las zonas rurales. la extensión y 

tnrnslCrem:ia de tecno logía, solamente lia llegado a un 6 % de Jos productores d urante 

el quinquenio 1998 - 2002. según los datos primarios del Programa de Modernización 

de los Servicios Agropecuarios del MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador. PROMSJ\. 

El nuevo profesiona l clchcrá poseer habilidades de comunicación p<i ra una adecuada 

extensión y transrcreneia con las comunidatlcs rurales. a fin de lograr objetivos que 



permitan reorient(u- los esquemas productivos: ele productores convencionales, a 

productNcs limpios, a productores sostenibles. 

Cuando les fueron solicitadas las re.comenclaeiones a los produclores agropecuarios 

para la formación del profesional en manejo de llecursos Naturales Renovables y 

Ecodes¡i rrollo, los criterios se establecieron de la siguiente manera: 

Conocilll icntos: 
• Conocedor de la realidad de los agricultores, 
• Fabricación de abonos orgánicos, 
• Uso ele insecticidas de baja toxicidad, 
• Uso de semillas reciclables, 
• Alternativas ele producción. 

Habilidades: 
• Comunicación con los ¡igri cultores. 
• Lider de grupos comunitarios, 
• Enseiian141s prácticas y econórn.icas, 
• Identificación de <itros rubros productivos. 

Destrezas: 
• Reducción ele Jos costos de producción, 
• Comercialiwción de los productos, 
• Manejo de grupos humanos. 

Otras: 
• Que hagan pasantías en Jas comunidades agrícolas, 
• Que colaboren en la solución ele problemas de la comunidad. 
• Que llporlen decididamente a l desarrollo local. regional , y nacional. 
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4.2. Propuesta Hacia la Universidad Católica de Sau tiago de Guayaquil UCSG 

para la Diversilicacii'm de los Perfiles Académicos Agropecuarios Aplicando 

el Enfoque de Agdcullura Tropical Sostenib le. 

4.2.l. i.: volución Histórica de la Unidad Académica. 

La Universidad Católica <le Santiago de Uuayaquil en correspondencia con su misión 

social. viene innovando desde el año de l 967 dentro del Campo Agropecuario. con la 

finalidad de din::uni:wr los procesos productivos. Por ello. su preocupación al crear en 

dicho año. el Insti tuto de ljducación Técnica, adscri to a la Facullatl de filosofia. parn 

es¡¡ focha. el titulo 4ue se entregaba era el <le Técnico Ganadero. r.I Instituto Técnico 

se transformó en la Facultad de Educación Técnica par.i el Desarrollo en septiembre 

del año 1977, con la finalidad formar a los jóvenes profesionales en las ramas 

técnicas a l servicio del país. La titulación que inició entregando la nueva facultad 

parn el sector agro¡x:cuario fue la de Zootec11isf(I: Técnico en Producción Animal. a 

través de la Escuela de 7.ootccnia. En el aiio 1998. la Facultad de Educación Técnica 

reformula el perfil de i'.001ecnista. insertando el de lllge11iero Agropecuario co11 

me11ciá11 e11 Gestióu Empresarial Agropec1111ri<1. transformándose de Escuela de 

Zootecnia a Escuela de Ciencias Agropecuarias. En el aílo 2000, la Reforma 

llniversi1aria transforma las Escuelas en Carreras. o Unitlatlcs Ac¡1démicas. Se crea 

la Carrera de CIENCIAS AGROPECUARIAS. manteniendo la titulación a escala 

terminal en ingeniería de la cual han egresado mfu; de 80 profesionales. 

encontrándose en proceso de fo rmación, más de 300 estudiantes. 

En el aiio 2001 la Universidad Católica. a través de la misma Facultad de Educación 

Técnica para el Desarrollo. crea la Carrera de ECONOMÍA AGldCOLA y 

Desarrollo R11r11!, con el objetivo de optimiwr y clicicntar los sistemas de 

agronegocios. destacando calidad y competitividad eu el entorno cambiante. Al 

momento se encuentran cursaudo los estudios 22 alumnos. y se encuentran 

ejecutando varias estrategias para atraer un mayor número de disccntes. 
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Una de las estrategias que se proponen implementar a fin de incrementar el número 

de a~pirrultes es la diversificación de las alternativas académicas bajo la modalidad 

del Sistema de Créditos. 

4.2.2. Caracterización de las l'rofesiones Agropecuarias: 

4.2.2.l. Situacióu Actual. del Sector Agropecuario Ecuatoriano: 

El Sector Agropecuario ecuatoriano se encuentra en una clara situación de crisis, 

motivada por que inexistencia de políticas claras de desarrollo, que establezcan la 

prioridad que tiene este sector en la cconomí11, la fa lta de acceso a crédito de fomento 

a intereses saludab.les, a la política ncol ibcral de tlcsinvcrsión en <:I aparato estatal de 

pai1e de los gobiernos de tumo, que trae aparejada la desarticu lación de los 

programas oficiales de apoyo al sector, dejando a los agricultores principalmente, sin 

asistencia técnica. 

Se suma a la problemática, el i1Tespeto de los precios oficiales de los productos de 

primera necesidad, la dolarización ha tenido su impacto de manera desfavorable, y el 

eventual ingreso del Ecuador a la OMC y ALCA, agravando la crisis, los problemas 

de !VIERCOSUR, entre otros. 

Según el 111 Censo Nacional Agropecuario, e l 40 % de población ecuatoriana reside 

en la :lOna rural, conformando las dos terceras partes de dicha población, las fo111ilias 

de los productores agropecuarios, desarrollando su actividad en sus propias UPAS 

(Unidades de Producción Agropecuaria), de lo que se puede colegir que más del 25% 

de Ja población del Ecuador, se encuentra ded icadas a las labores de campo, 

asegurándose que el 62 % de la población rural trabaja en la agricultura. 

Se requiere entonces, con suma urgencia una reactivación y rcoricnlación integral del 

sector. Dicha reingenicría agroproductiva solo será posible, si los actores que 

conforman el s istema establecen una alianza estratégica p0r el desarro llo, deponiendo 
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actitudes egocéntricas y contribuyendo activamente con su aporte a la solución de los 

problema5. 

4.2.2.2. Cadena de Valor de los Sistemas Agropecuarios Ecuatorianos. 

Se establece en el s iguiente esquema una visión sobre los sistemas que intervienen en 

la cadena de generación de valor en el Sector Agropecuario: producción. 

transfom1ación y consumo. 

Figur.i 1 
Diagrama de la Cadena de Valor. 
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Ecuador se ha caracterizado por ser un gran productor de insumos frescos para la 

industria foránea. Se exporta banano. cacao, café. maderas. frutas tropicales. entre 

otros productos originados en la/ase pobre de la cadena de valor. Por ello, se han 

incentivado las industrias transformativas y ~e han mejorado los sistemas de 

comercialización a través de estrategias competitivas que han permitido ganar 

mercados. En esta ruta. el país marca una franca recuperación y mejoría de los 

estándares de calidad. 
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Por otro parte. los procesos agroproductivos que generan tales insumos frescos. es 

decir los Sistemas Agropecuarios. adolecen de muchos problemas: entre ellos, los 

principales son a4uellos que tienen que ver relativamente a su producción y 

productividad. en sinergia con el lo. la a!'cctación que tienen los recursos naturnlcs 

renovables: sucio, aire. agua. biodivers idnd, los cuales están llegando a niveles 

críticos. comprometiendo incluso su sostcni bil idad. 

"La madre naturalcw le cobra al ser humano los intereses más caros". l loy se reciben 

nul icias del aumento de la conlaminaciún de los acuíferos. de la lluvia :icida. la 

salini7.ación de los sucios. deshielo de casquetes polares, deforestación de las selvas 

tropicales. aumento de la descrtificación, contaminación de los ríos y mares, 

disminución de los vohimcncs de pesca y caza en cada uno de sus ecosistemas, 

erosión genética, desarrollo de nuevas plagas y enfermedades para plan tas y 

an imales. la contaminación de c iudades y alimentos con residuos qu ímicos, 

incremento de enfermedades en los seres humanos, desnutrición, malnut rición y taras 

generacionales. 

··ws Unfrersidades del 11111111/0 1ienen que enlender que lo que ellcis lie11c11 cm su 

illlerior, son asigna/uros. y la sociedad fuera de ella lo que lie11e11 su11 problemas, y 

es s11 deber el pu11er dichas asig11a111ras al sen-icio de la resol11ció11 de e.ms 

bl 
,. ? 

pro e mas . -

Sobre esta reílexión, se puede colegir, que es una corriente de pensamicnlo lógico, 

que las u1úvcrsidades, deben da r rcspucsla a los problemas de la sociedad. /\nlc lo 

expuesto. se propone a la Universidad Católica de Santiago de Guayaqui l. 

implementar un proyecto estratégico solventndo en un diseño curricular innovador. el 

cual contiene wia investi~ación de mercado: su entorno, actores del sistema, análisi 

de la ofena competidorn. calidad de la ofena. costos. modalidades, demanda interna 

y externa. 

1 Alfimso rlurrcro, Sacc:rdntc Jcs1111n <.:olc.it11bi:u10. en: Ln 1"01111ución de los 1 •rolbsioo~lcs r arn d l'mbrijo con los /\~icuhures 

l·AtJ, Suruingo 19%. 
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4.2.2.3. Diagnóstico Estratégico de la Problemática del Sector Agropecuario 

Ecuato1·iano. 

Los problemas del Sector Agropecuario ecuatori ano se pueden estratificar en varios 

segmentos, entre los que eslablceen: económic-0s. sociales. ambientales. políticos. 

sobre la base del análisis del aspecto interno: Estudiando el enlomo (aspecto 

externo). se determinan que los problemas son de caracteristi eas similares al anterior. 

pero de mayor C-Omplej id ad y trascendencia. debido a la fenomenología de la 

globali:1.ación y la colllpeti tividad mundial. 

Para el Sector Agropecuario del Ecuador se definió el siguiente diagnóstico 

es tratégico: 

Medio interno f'or tale7.as ( 1) 

1. Ubicación geográfica estratégica. 
2. Existencia de todos los tipos de 

climas y sus variantes en el 111undo~ 
3. Potencia lidad de los recur.;os 

n:uuJalcs renovables. 
4. Existencia de 200as agr0«ológica.< 

di,·ersas. 
5. Posibilidnd ele cultivo duramc todo 

el afio, 
6. l\'1ultivaricdad de sistemas de 

Sector producción agropecuarfa. 
Agropecuario 
Ecu:lCüriano 

Oportunidades(+) 

1. Demanda internacional 
especializada para los productos 
ccuatoria1,os. 

2. Mercados nlten,ati vos p~ra los 
productos primarios y secundarios 

Medio externo de origen vegetal y anil_n_al_. __ _ 
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Ocbilidndcs (-) 

1. Inexistencia de politicas de desarrollo 
agropecuario. 

2. Carencia de inccnlivos pard la 
producción agropecuaria. 

3. Sostenibilidad de los recursos 
naturales renovables comprometida. 

4. Problemas ambicnt.oles afectan a los 
agroecosistemas, 

5. Baja producti vidad en los sistemas de 
producci{m agropecuaria. 

6. Existencia de plagas y enfennedadcs 
en plantas y animales, 

7. Ag1·c111iación de productores con serias 
diferencias. 

8. Alto porcentaje de oferta de productos 
sin valor ae,re.gado. 

Amcnazus (·) 

1. Acuerdos comerciales des•entajosos 
por enunr en vigencia. (A ICA) 

2. Ingreso en la OMC facilita la entrada 
de procluclo.s al i1ncn1 icios 
extranjeros. 



Estrategias: 

• Diseñar polí ticas de fomento para el sector agropecuario, sobre to<lo para la 

comcrc ialiwción de los productos prim;1rios, 

• Preparación de los fu l.Uros profesionales con herramientas de gestión 

sostenible de los n.><:ursos naturales renovables, diversificando las 

oportunidades a partir de la sinergia de criterios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales. 

• Diversificación de la o ferta de produclos agropecuarios con valor agregado. 

desarrollando competitividad en las cadenas agroproductivas. 

• lmpuls.'lr programas de agremiación sectori al entre los agricuhorcs, tomando 

como modelos los consorcios agroproductivos, 

• Establecer programas de rescate y mantenimiento de los recursos naturales 

renovables, promoviendo la utilización de tecnologías alternativas en los 

sistemas de producción agropecuaria, 

• Diseñar y rcdiseilar carreras agropecuarias con orientaciones innovadoras, 

adaptándolas a los requerimientos del entorno moderno, 

• Uiversificar hs alternativas académicas agropecuarias con enfoques de 

/\gri cultur;:i Tropical Sostenible. 

¿Por qué la Divers ific.'lc ióu'! 

El Sector Agropccui1rio ecuatoriano se cncucnlrn en la actual idad sumido en una 

profunda crisis: no existen crcd itos de fomento para el sector productivo, inexistencia 

en el control de precios de insumos y productos finales, se reali7,an impo11acioncs de 

productos primarios al momento de llegar las cosechas. no existen ciar.is y definidas 

pol íticas sec toriales que garnnLicen e inccnlivcn la inversión de los capitales privados 

y foráneos, la depredación de los recursos naturales renovables afecta a la 

productividad de los campos de cuhivo y por ello los sistemas son poco competitivos 

en el ámbito internacional. Se suma a esto la proximidad del ingreso de Ecuador a la 

OMC al ALCA y la necesidad de los mercados internacionales de productos y 

bienes fi nales con valor agregado . 
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Por ello, se requiere potenciar las capacidades de los futuros profesionales 

agropecuarios, a partir de lafor111ació11 estratégica de 111a11er<1 si11111ftá1u!ll en varias 

di.'>ciplinll.'>. a fin de que su desempeño profesional sea intcg.r.il, con criterios de 

producti vidad, equidad y sostenibilidad en el campo profesional, garantizándose con 

ello. la reacti vación de los Sistemas Agroproductivos. el mejoramiento de Ja calidad 

de vida en el Sector Rural y contribuyendo a la generación de mayor riquc1..a en la 

cconon1ía ecuatoriana. 

Por csla 1-.1~iH1. la Universidad Ecuatoriana debe aportar con so luciones próclicas. 

económicas y viables, en ello. la diversilicación de las alternativas académicas j uega 

un papel prcpomleranlc, ya que pcnnite al estudiante acceder a la formación de 

nuevas co111pctenci;1s. de lrnbi lidnclcs, de destrezas y de conocimiento de estrategias 

en el campo profesional. 

La UCSG es co financiada. por Jo tanto. se necesitan crear fuentes adicionales de 

recursos; para esto. las carreras autolinanciada~ de pre y poslgrado se constituyen en 

valuartcs que generan ingentes recursos económicos para el C1l111a mater . 

4.2.3. Problemas Profesionales Agropecuarios. 

Problema 1: La Necesidad de Detener el Creciente Deterioro A111biental: Según la 

Red Agroforcstal Ecuatoriana K.AFE en su infonne del año 2002, la contaminación 

del aire, erosión, reducción y contaminación de la fuentes de agua y pérdida de la 

biodiversidad faunística. avance de la erosión hídrica y cól ica. pérd ida de material 

genético de maderns fina<; y frutales nativos (bosques nativos), causadas por la 

red ucción de la s uperficie boscosa, y siendo e l Ecuador una nación con 

caraclerísticas idóneas para el aprovechamiento forcsu1I, con el 17 % de su territorio 

declarado como Área Natura l Protegida, se refercncian datos de deforestación 

superiores a 100 000 hectárea:; por año, en conlrapunto con la tasa de reforestación 

de alrededor de 5 000 hectáreas al año. 
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Prob.lema 2: La Necesidad de Revertir el Paradigma de Revolución Verde con 

Secuela Nefasta para el Ambiente: Tomando el cri!erio de la fundación 

Coordinadora Ecuatoriana de Agroccología CEA, según el foro organizado en el año 

2002, los fluentes líquidos y desechos sólidos provenientes de los s istemas intensivos 

de producción agropecuaria que contaminan el suelo, las aguas, erosión genética de 

los recursos bióticos de fauna y flora. pérdida del saber ancestral respecto al manejo 

sostenible de los recursos naturales renovables, aplicaci.ón de paquetes 

agrotecnológicos no aco rdes con la hctcrogcncidacl ecológica y sociocultural del 

Ecuador. y bs necesidades de cambio de conceptos en los procesos productivos de 

alimentos de origen vegetal y an imal, así como el creciente desempleo de las 

generaciones de profesionales tradicionales ingenieros agrónomos, agropecuarios, 

agrícolas y demás, se requiere una reorientación del perfil del profosional 

agropecuario moderno par enfrentar los retos del siglo XXI. 

Problema 3: La Necesidad de Abordar lmegral. Multidisciplinaria y 

Sosteníblemente el l'roblema Ambien1al: Para la World Wild Lifc Foundation WWF 

se destaca que en el año 2002, los sistemas de producc ión agropecuarios y 

agroindustriales producen anualmente toneladas de desechos y residuos, los cua les 

son vertidos en los ecosistemas sin tratamiento alguno, que garamice su inocuidad 

para el mismo, comprometiendo con ello la sostcnibilidad de los recursos naturales. 

Recién en la década de los años noventa, se incluyó de manera oficial que todo los 

proyectos, sean éstos de producción, desarrollo, extensión o de cualquier índole, 

deban tener estudios de impacto ambienl.al EIA, antes de ser aprobados, sobre todo si 

son con financiamiento externo de organismos internacionales. 

Problema 4: La Necesidad de Manejar de Forma Ejicienle. l'roduc1iva y Sostenible 

los Sis1e11ws de l'roduccíón A~ropecuaria: Sobre la base de las estadísticas 

mostradas por el Insti tuto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, sobre e l Tercer 

Censo Agropecuario Nacional realizado en Ecuador durante el año 1999, los 

Sistemas Agropecuarios ecuatorianos no son competitivos en el ámbito regional, 

continental y mundial: en eficiencia productiva, productividad por unidad de 
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supcdicie. uniuad an i111al. por jornal de trabajo. por maquinaria. ex istiendo b<\ia 

c;il id ad del producto li nal. coslos de producción allos. precios de venia de bienes 

terminales superiores a los aclu:1lcs en los mercados inlernacionalcs, todo el lo con la 

incvi t;1ble y ncelcrada destrucción de los ecosistemas, deforestación, saliniu1ción de 

los sucios y fuenlcs de agua, incremento de las pestes asrícolas y pérdida de 

biodiversid<1d. contaminación de los estuarios. cnlre otros efectos de la inadecuada 

selección y aplicac ión de los paql1eles tecnológicos. Por ci lar ejemplos: en arroz se 

producen entre 4.5 y 5 lm/ha por ciclo, mientras que en USA, se han rebasado las 11 

1no/11¡i y por ciclo. 1 ;n p<lpa. "cuador produce entre 8 y 9 hu/ha y en Colo111bia se han 

superado ya la~ 20 lm/ha. En leche y carne las proporciones de diferencias son entre 

~ y 4: 1 de los pabcs vecinos como Argc nlina. Chile, Uruguay y Paraguay, que 

pw .. -dcn exportar sus productos. mienlras que Ecuador no lo puede hacer por ser un 

pais que tiene liebre aftosa. 

l'rohlcma 5: La Necesidad ele ( 'rear Valor A¡.:regado a la l'rod11cció11 de la Materia 

l'ri11w de Orige11 Vegernl y A11i111al. JJisprmie11du de Ali111e11tus lm1oc11us pura el 

Co11s111110 //1111w11u: 1'<1ra el Codex Alir11entari11s de la Organi:¿,ación ele las Naciones 

Unidas par¡¡ In Agricullurn y la Alimentación FAO, uno de los faclores que se 

atribuye para que los Sistc111;is Agropecuarios de América Latina y el Caribe sean 

poco compcLilivos, ya que se producen en grandes cantidades materias primas de 

origen vegeta l y a11 i111al, y existe marcada tendencia a consumirlos y cxportalos en 

este estado; esta es la "fase pobre" del proceso productivo, en la cual incurren el 

mayor número de los ;igricultorcs en e l Ectwdor. Esta fase no les rc¡x>rla mayores 

beneficios. Muy pocos inlcrvienen en la lrans l()l'lnaciún de la 11mtcria pri111a, ya que 

en este cslado tiene un mayor valor y precio c11 el mercado. adc111ús que l e~ permitiría 

el almacenamiento de la producción por mayor espacio de tiempo y el ofrecimiento 

de una mejor calidad a mayores precios. ganando cu111pctitiviclad en los mercados 

i 11ten iacio11:1 lcs. 

l'rnblcnm 6: l.a Necesidad de Generor y IJe.\llrrollar Si.\/emas Agroe111pre.mriales 

(¡mu/un: i ci1H ra 11:;.fom 111c iú11-co111en: ial iza e icí11-cm 1s 1111 w) A I 111me111 e l~ficie 111 es y 
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Compelilivos para So/ven/ar y Reactivar Efl1x1zmeme el Sector R11r<1/ en el F.nlorno 

<;roba/izado: Para la Gaceta de Competitividad del Sistema de Información del 

Censo Agropecuario SIC/\ del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador 

MAG. la globalización de las economías. el cambio de paradigmas tecnológicos, la 

asunción de compromisos comerciales intcmacionalcs. la necesaria dinami7.ación del 

sector agroproductivo y agroindustrial y la urgente necesidad de inserción 

competitiva en la fase de intercambio en los mercados nacionales e internacionales 

ele los productos del Sector Agropecuario, constituye un verdadero re to. !'ara todos 

es conocido, que el comerc io interno y externo de los productos agropecuarios 

constituye un rubro importante para e l Ecuador que debe ser potenciado. más atm. en 

los actuales momentos en que se deben asumir los acuerdos de comercialiwción de 

la OMC Al.CA. MERCOSUR, entre otros. con serias desventajas para los productos 

primarios y transformados ecuatorianos de origen agropecuario. 

Problema 7: La Ne~·esidad de Imprimir Competitividad en fos Sistemas de las 

Cadenas A¡:roa/i1111mlarias c:omu EslrulepJa de Desarrollo Potencial 1111 el Sector 

Agropecuario: Para el SIC/\. en el Ecuador existen varias cadenas agroalimentarias 

que reciben las materias primas de origen vegetal y animal. las procesan y las 

comercial izan. requiriendo un gran número de empresas proveedoras de productos. 

bienes y servicios. sin embargo. e l criterio administrati vo <le eficiencia de cadenas 

agroalimcntariiL~ es e l integraci<Jn horizonta l y vertical, a través ele la incursi<Jn en 

todos los estratos de las organizaciones conexas: agroinsumos. agrotecnologia. 

agrocquipamiento. recursos humanos calificados y altamente calificados, 

agroseguros. para las etapas de agroprodueción. agroindustrializa~ión. agromercadeo, 

hasta el consumo fi nal, garantizando la sostenibil idad de las cadenas 

Dgroalimcntarias . la rentabilidad para los invers ionistas, la equidad y j usticia social y 

el respeto hacia el ambiente y sus recursos naturales. 

Consciente de dicha problemática. se propone que la UCSG intenta contribuya a la 

solución abordando el eje de sostcnibilidad agroproductiva en el Sector Rural. 
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4.3. l'l:rncamicnto Estratégico. 

4.3. l. Princi1lios Corporativos. 

Se procura la sinergia entre las Unidades Académicas Agropecuarias existentes en la 

UCSG. a fin de que trabajen de manera integrada en el Sistema Universi tario. 

Misión de l:is Cancrns Agrnpecuarias Integradas. 

Formar profesionales integrales. social y ambientalmente. rcspot1sables para el 

manejo de los recursos natumlcs renovables. los sistemas agroproductivos 

susientables y agroempresas que de ellos se nutran. con criterios agrocmprcsarialcs. 

que sean visionarios y proaclivos, con criterios de sostenibilidad económica, 

ambicutaJ y social. que propendan al ecodcsarrollo ordenado del Sector Rural. sobre 

la base de los preceptos cris ti anos. con misión social y sensibilidad humana al liderar 

organ izaciones, preservando al Ecuador como emporio de biodiversidad a escala 

continental y mundial. 1 

Visión de Jas Carreras Agropecuarias Integradas. 

Constituir el referente innovador en la aplicación del enfoque de sistema para el 

manejo sostenible de los rec ursos na turales renovables. Jos sistemas agroproductivos 

y sus agrocmpresas, a escala loca l, regional y nacional, en sinergia eficiente y 

competitiva en un contexto de cCÓ<lcsarrollo imcgral y equitativo de la sociedad. 4 

' Oise:i'mJ:l sclbrc lo Base de la ~·1i.sn)u fns 11tueiun;1I de la UC~G. 200-1 
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4.3.l.J. Ob,jctivos. 

Objetivo General. 

Contribuir a la reoricntación del Sector /\ gro pecuario. a partir del establecimiento 

de un programa estratégico innovador que permita acceder a los estudios de 

alternativas académic<L~ agropecuarias sostenibles y diversificadas de vanguardia. 

a través del sistema de créditos, optimi7.ando los recursos disponibles en la 

UCSG. 

Objetivos Específicos. 

1. Solventar un proceso de reforma curricular estratégico para las carreras 

agrope1:uarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la 

UCSG, a partir del mes de mau,o del año 2003. 

2. Establecer un esquema académico alternativo de d iversificación de las ofertas 

académicas agropecm1rias en la Facultad de Educación Técnica para el 

l)esarrollo de la UCSG. hasta mayo del año 2003. 

J. Implementar un sistema de créditos académicos en las un idades académicas 

agropecuarias. hasta el mes de junio del a iio 2003. 

4. Ofertar tres nuevas carreras agropecuarias. con titulaciones diversificadas 

bajo la 111odalidad del s istema de créditos académicos, que resulten del 

proceso de rcdiseí\o curricular, a partir del semestre B del ailo 2003. 

4.3.1.2. Sistema de Estrategias 

Estrategia p rincipal. 

La estrategia principal que se utiJi,..aní será la de la diversificación de los pe1files 

profesio11ales aJ?,ropec:uarios bajo la modalidad del sistema de créditos académicos. 

pcrmiticndo a los estudiantes el avance de sus estudios en función de su capacidad 
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intelectual, económica y de disponibilidad de tiempo, sustentando la estrategia 

propuesta a parlir del desarrollo de estrategias de desarrollo: de docencia, 

investigación y extensión de calidad, que aseguren la excelencia académica de los 

perfiles profesionales ofertados por la UCSG. 

Sistema de Eslr:itegias de la Unidad Académica. 

Se eslablecen en el siguiente diagrama, e l conjunto de estrategia:; a ap licarse por 

parte de la Unidad Académica. 

Figura 2 

Diagrama de.I Sislema de Rstrategias. 

ENTORNO 
COM!'ETITMI 

ESTRATCfJ~S D1i 
11vecTIQACt0u 

(SfRAT!Gl.t.$ 

y!lf;;!~;,,,,!!!!!11'!!!!!""""-~"""'"""'"""',,!!!;!;!!;]!!l!i:!"~- OOCDfltS 

4.4. Alternativas Académicas Agropecuarias a Oferta rse. 

Las alternativas académicas se conccnlrarán en función de la gestión integral de Jos 

procesos en las cadenas agroalimentarias autososteoibles, tomando en consideración 

tres ejes fundamentales para el desarrollo del Sector Agropecuario de vanguardia: 

1. Recursos Naturales y Ambiente; 

Carrera de Recursos Naturales Renovables y Ecodesarrollo (carrera nueva) 
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2. Producción Agropecuaria Sostenible: 

Carrera de Ciencias de la Producción Agropecuaria (carrera rediseñada) 

3. Empresas Agropecuarias y Agronegocios: 

Carrera de Agroempresas (carrera rcdiseilada) 

4.4.1. Sistema de Cadenas y Ejes en el Sector Agropecuario. 

El diagrama siguiente muestra el formato básico de los procesos que se evideocian en 

Jos Sistemas Agropecuarios y la forma en que se inserta el componente de Recursos 

Naturales Renovables. 

Figura 3 

Oiagr.ama del Sistema de Cadenas Agroalimcntarias. 

GESTIÓH 1llTEGAAl DE PROCESOS EN SISTSIAS DE CADENAS AGROAUllENTARJAS AllTOSOSTBllBLES 

- --- -
retro:ilimcntación 

·, 
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4.4.2. Presentación de los Esquemas de las Carreras Diversificadas, Titulaciones 

y Menciones a implementarse en Funciún de la Pr·oblcrnas del Secto1· 

Agropecuario. 

Componente A: Carrera de Recursos Naturales Renovables y F,codesarrollo. 

Título: Ingeniero (a) e11 Recursos N aturales Re11ovables y Ecodesarrollo. 

Menciones: 

• Manejo Agroforcstal 

• Manejo Agroecológico 

• Manejo Agroambicntal 

Componente B: Carrera de Ciencias de la Producciún Agr·opecuaria. 

Título: Ingeniero (a) Agropecuario (a) 

Menciones: 

• Gestión Empresarial Agropecuaria (act1w/111ente en ejecución) 

• Extensión y Transforencia de Agrotecnologias 

Título: Ingeniero (a) Agroindus tria/ 

Menciún: 

• Desarrollo de Agroindustrias 

Componente C: Car.rera de Agrocmprcsas. 

Título: Ingeniero (a) en Agronegocios 

Menciones: 

• Comercialización Agropecuaria 

• Agrocompetitividad 

Título: Economis ta Agrícolu 

Menciones: 

• Desarrollo Rural (actua/meute e11 ejecución) 

• Desarrollo Organizacional Agrocomunitario 
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4.5. Desarrollo del Componente A: 

Carrera de Recursos Naturales Reuovable y Ecodcsarrollo. 

Rcflc.xión C risti.ana. 

Tomó pues, Jehová Uios al hombre y lo puso en el huerto Edén, para que lo 

labrase y lo guardase. Libro del Génesis 

4. S. l. Ca.-aderizaciún de la Prnfesiún. 

4. 5.1.l. Problemas P rofesionales del Componente A. 

Problema l : l,a Necesidad de Detener el Creciente Deterioro Ambienta/: Según la 

Red Agroforestal Ecuatoriana RAFE en su informe del afio 2002, la contaminación 

del aire, erosión, reducción y contaminación de la fuentes de agua y pérdida de la 

biodiversidad íaunís!ica, avance de la erosión hídrica y cól ica, pérdida de material 

genético de maderas finas y frutales nativos (bosques nativos), causadas por la 

reducción <le la supe rficie boscosa, y siendo e l Ecuador una nación con 

características idóneas para el apro vechamiento forestal, con el 17 % de su territorio 

declarado como Área Natura l Protegida. se re ferencian datos de deforestación 

superiores a 100 000 hectáreas por año, en con!rapun!o con la tasa de reforestación 

de alrededor de 5 000 hectáreas al año. 

l'roblema 2: La Necesidad de Revertir el Paradigma de Revolución Verde con 

Secuela Nefasta parn el Ambiente: Tomando e l crilcrio <le la Fundación 

Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología CEA, según e l Foro organizado en el año 

2002, los fluentes líquidos y desechos sólidos provenientes de los sistemas intensivos 

de producción agropecuaria que contaminan el suelo, las aguas, erosión genética de 

Jos recursos bióticos ele fauna y flora, pérdida del saber ancestral respecto al manejo 

sostenible de los recursos naturales renovables, apl icación de paquetes 

agrotecnológicos no acordes con la heterogeneidad ecológica y sociocultural del 
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ecuador, y las necesidades de cambio de conceptos en los procesos productivos de 

alimentos de origen vcget¡.ll y animal, así como el creciente desempleo de las 

generaciones de profesionales tradicionales ingenieros agrónomos. agropecuarios, 

agríco las y dc111i1s, se requiere una rcorientación del perfil del profesional 

agropecuario moderno par enfrentar los retos del siglo XXI. 

Problema 3: La Necesidad <le /\borclar fnle¡!.ral. Multidisciplinaria y 

Sos/enihle111c11/e el f'ro/Jlcmu Amhiental: Para la World Wild Ufe F111111darion WWF 

se destaca que en el aiio 2002. los sistemas de producción agropecuarios y 

agroindustrialcs producen anualmcnle toneladas de desechos y residuos, los cuales 

son vertidos en los ecosisleruas s in tratamien to algu110, que garantice su inocuidad 

para el núsmo, comprometiendo con ello la sostcnibilidad de los recursos naturales. 

R.:dén en la década de los años noventa, se incluyó de manera olicinl que todo los 

proycclos. s.:an éstos de producción. desarro llo. extensión o de cualquier indole, 

deban tener esLUdios de impacto an1hicntal EIA, antes de ser aprobados, sobre todo si 

son con .financiamiento ex terno de urg<mismos i11tcmaciom1lcs. 

4.5. L2. Objeto de la Profes ióo. 

Objeto de Trubajo. 

El ohjeto de trabajo de la profesión se•á el Manejo Sostenible de los Recursos 

Naturales Renovables. 

Mudos de Acluación. 

Las Ciencias Agronómicas no son las únicas que están dando un giro hacia los 

aspectos ambicnlales. se debe esto a la necesidad de imponer dinámica entre los 

campos profesionales en Ecuador. lo que deja entrever una competencia por este 

nuc' o campo de trabajo emergente, razonando que es un área que requiere abordajes 

66 



multidiscipl inarios. intcrdiscipl inarios y transdisciplinarios, por ello se hace 

necesario un profesional que: 

• Rn Recursos Naturales Renovables: Garantice el equilibrio natural o inducido 

de los recursos naturnlcs. observando la progresión de su tasa de regeneración. 

permitiendo su aprovechamiento sostenible. atenuando los impactos negativos, 

garantizando con ello la sostcnibilidad del ecosistema y el mantenimiento de las 

fuentes de trabajo en l;1s :lOnas rurales. 

• En EcodcsatTollo: Util ice sostcniblemcnte los recursos naturales renovables, 

promoviendo y manejando los procesos agroproductivos de alimentos de origen 

vegetal y an im¡1I con cstratc¡~ias al ternativas. respetando la heterogeneidad de los 

ecosistemas e idiosincrasia de las comunidades rurales. evitando los riesgos 

ambientales en los ae1roccosistcmas, y aprovechando la riqueza biodiversa 

existente en los mismos, implementando la sinergia de preservación de los 

recursos naturales renovables. desde dentro de los sistemas de producción y 

desde fuera, con sus empresas de ¡1poyo y el entorno en general. 

4.5.1.3. Objeto de Trabajo de la Profesión. 

Campos de Acción. 

Hccursos Naturales Renovables. 

• Caracterización los eomponentes biótieos de los ecosistemas naturales. a 

partir de la evaluación de unidades ecológicas, empleando técn icas 

espcciali7.adas. de tclcdetección y sistemas de inlbnnación geográfica. 

• Caracteri7.ación de ~ i stcmas agrolorcstales y su impo11ancia en el 

mejoramiento integrnl de los trópicos secos. 

• Ocslión de recursos naturales renovables con enroque de Agricultura Tropical 

Sostenible. comunitarios y empresariales. 
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• Establecimiento de los parámetros de degradación de recursos naturales 

renovables tomm1do como base las cuencas hidrográficas y apl icar eslralcgias 

de manejo sostenible. 

• Apl icación de los principios c ientíficos, técnicos, y metodológicos para el 

desarrollo de proyectos relacionados con la arquitectura del paisaje y la 

dasonomía urbana. 

• Asesoramiento en los s istemas de producción con las tecnologías alternativas 

para el aprovechamiento de los recursos natura les renovables, manteniendo 

un diálogo sostenido en func ión de los avances de las investigaciones y 

resultados obtenidos sobre el área. 

Producción Sostenible. 

• Selección de los equipos y las bases operativas para el aprovechamiento 

forestal maderable. 

• l'otenciamiento de los diversos aspectos para el aprovechamiento de la 

madera y sus subproductos. 

• Modclación matemútica para la sistematización de los procesos productivos 

en la empresa forestal y agroforestal. 

• Gestión de programas de extensión forestal, agroforestal y de educación 

ambiental en las comunidades rurales con enfoque de género. 

• Gestión de proyectos destinados a la nonnación y certificación de productos 

forestales y agroforcstalcs, maderables y no maderables. 

• Aplicación de la Jegislaciún ambienta l ·vigente en las formas de organización 

para el uso sostenible de los recursos naturales renovables. 

• Evaluación de l impacto ambiental de las prácticas agronómicas sobre el uso 

de los recursos naturales renovables y prevención de su contaminación. 

• Liderw.go técnico y cicnlí(ico de los procesos de cambio de paradigmas 

agroproductivos que exige el entorno moderno. 
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Ecodesarrollo. 

• 1\ pi icación de las enscílan:zas para encontrar el punto óptimo de los sistemas 

agroproduclivos con enfoques de sostenible de los recursos naturales 

renovables. 

• Kcd iseño de los sistemas de producc ión sobre criterios de manejo sostenible, 

• l'atiicipación como agente activo en los procesos zonificación agroecológica 

de los sistemas de producción agropecuarios. 

• Asesoramiento en las nonnati vas que contribuyan a la aplicación <le 

principios para el restablecimiento y la preservación de los ecosistema~ 

vinculados a la producción de alimentos de origen animal y vegetal. 

• Liderazgo en programas de investigación en tecnologías alternativas de 

agricultura orgánica. cosmobiológica y las demás escuelas reconocidas. 

• Implementación de " La Cultura Ambiental" en el campo agropecuario. 

• Consolidación de grupos profesionales multidisciplinarios para la eficiente 

gestión integral ambienta l, 

• Promoción del debate interdisciplinario de los problemas ambientales locales, 

regionales y nacionales y pronunciarse sobre ellos, 

• Establecimiento de parámetros de relación transdisciplinaria con las diversas 

profesiones que lo apoyan en la gestión ambiental, 

• Difusión hacia e l entorno de resultados de las investigaciones nacionales e 

internacionales, 

• Rea.l izac ión de actividudcs de extensión <Linbicntal que tributen al adecuado 

manejo de los rec ursos naturales renovables, 

• liiscrción de la variable ambienta.! en los programas de estudios de las 

unidades educativas de todos los uiveles, 

• Identificación de las oportunidades de capacitación y fonuaeión ambiental 

para los gremios profesionales. 

Esferas de Actuación. 

Las esteras de actuación cstaritn en la s iguiente dependencia: 
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En e l Sector Público, apoyando la gestión integral de los recursos naturales 

renovables. 

En el Sector Privado, a partir de la implementación de sistemas agrosostenibles de 

producción, que garanLicen productos de cal idad y cuyos procesos sean innócuos 

para e l ambiente. 

En amhas esferas de actuación el profesional en Recursos Naturales Renovables su 

actividad estará circunscri pta a : 

• Liderar la interacción de programas y proyectos de manejo, aprovechamiento 

y conservación de los recursos naturales renovables, 

• Diseño e implementación de proyectos forestales y agroforcstalcs sostenibles. 

• Fomento y propuesta de leg is laciones forestales y agroforcslalcs 

• Apoyo al desarrollo rural, local, regional y nacional, 

• Apoyo al manejo sostenible de cuencas de hidrográficas, 

• l'royeclisla forestal, agroforestal e industrial de la nrndera, 

• Realiwdor de inventarios forestales y agroforcstalcs, 

• Fiscal izador de los s istemas e inventarios foresta les y agro forestales 

• Investigador de recursos naluralcs renovables, 

• ExLensionista agroforcstal y agroccológico. 

• i\sistencia técnica rorcsial y agroforcstal y demás recursos naturales 

renovable$, 

• Desarroll isla de Jos sistemas integrales autosulicientes de agroproducción en 

áreas naturales protegidas, zonas ele : reserva ecológica, de reserva de 

biósfcra, de reserva faun ística, de veda, entre otras. 

• Manejo sostenible de sistemas de producción agropecuanos y forestales 

establecidos en áreas naturales protegidas, 

• Gestión del uso sostenible de áreas naturales, zonas prolcgidas y sus 

ccosis!cmas degradados, 

• [)esarrollis!a agrícola sus tentable desde la perspectiva local y regional, 
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• Di$cñador e implcmcntador de programas alternativos de control de pestes 

agrícolas. 

• Diagnósticador agroecológico de lineas, 

• Ordenador ecológico de pre<lios rústicos y cuencas hidrográficas, 

• Planificador del uso del suelo con vocación agrícola. 

• Planeador de los espacios naturales con fines n..'Crcativos. 

• Evaluador del impacto ambiental y el riesgo de degradación. 

• Investigador agroecológico. agroforcstal y agroambicntal, 

• Desarrollo de los sistemas de gestión ambiental en los sistemas 

agroproduct i vos y las agroempresas. 

• Diseñador e implantador de programas de recuperación de desechos 

provenientes de los sistemas agroproductivos, 

• Propiciador de la recuperación de ambientes impactados por la actividad 

agropccunria y acuícola, 

• Diagnosticador agroambicnta l de agroncgocios y plantas de procesamiento 

agroindustrial. 

• Ordenador ambiental de si>tcmas agroproductivos y cuencas hidrográficas. 

• Planeador del uso de los recursos naturales renovables. 

• Evaluador del impacto ambienta l y el riesgo de dcgradm:ión, 

• Consultor ambiental. 

• Docente universitario. 

• /\utocmprcsario 

4.5.2. Camctcrización de Ja Carrera. 

4.5.2.1. l'rohlc111:1 de la Carrera. 

1.a necesidad de fonnar un profesional de pe1jif estratégico amplio. capaz de 

enfrentar el creciente deterioro de los recursos naturales renovable~, racionalizando 

el uso indiscriminado de los mismos y atenuando la contaminación ambiental. en 
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sinergia con la producción de alimcnLos innocuos de origen vegetal y animal para Ja 

sociedad. 

4.5.2.2. Objeto de la Car rera . 

Es objelo de la carrera será el Man«jo Sostenible de los Recursos Naturales 

Renovables y el Ecodesarrollo Ordenado. 

4.5.2.3. Objetivo de la Carrera. 

Formar Ingenieros en Recursos Naturales Renovables y Eeodesarrollo IRNRE. éLica. 

social y ambientalmente responsables, que respondan a las necesidades del entorno 

contemporáneo, a partir del establecimiento de un programa académico estratégico 

que priorice e l dominio y aplicación de agrotccnologías alternativas en los sistemas 

de producción agropecuarios y agroincl ustrialcs, con criterios de clicicncia y eficacia, 

propendiendo a la búsqueda de la equidad social, rentabilidad económica y 

preservación ambiental. 

4.5.2.4. Lógica Esencial de la Profcsiiín. 

Manejo Sostenible de Recursos Naturales Renovables: 

Entre las habi lidades general izadas de l profesional en IRNRE, respecto al recurso 

forestal, se ga rantiza la regeneración natural o inducida de la flora arbustiva y 

arbórea, nativa e introduc ida, permitiendo el aprovechamiento sostenible de los 

productos maderables y no maderables, manten iendo las fuentes de trabajo en las 

zonas rurales, sin ir en det rimento de las cuencas hidrográficas. Esto será posible 

gracias a su adecuada formación en el manejo sostenible de sistemas forestales, 

agroforcstalcs, si lvopastorilcs, agrosilvopastori ales, permitiendo a la comunidad 

agroproductiva la producción y abastecimiento de alimentos sanos de origen vegetal 
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y animal. al tiempo que se preservan los ecosistemas, la biodi versidad y demás 

recursos nalurnles, pcrmilicndo la adopción de una adecuada cultura ambiental. 

Ecodcsanollo: 

Las habilidades del profesional en IRNRF: arriba indicados. traerán como 

consecuencia que se utilicen sosteniblcmente los recursos naturales renovables, 

promoviendo y manejando los proc<:sos agroproductivos de alimentos de origen 

' 'egetal y animal con estrategias altemalivas. respetando la heterogeneidad de los 

ecosistemas e idiosincrasia de las comunidades rurnlcs, ev itando los ric~gos 

ambientales en los agroecosistemas. y aprovechando la riqu<.-za biodivcrsa que existe 

en los mismos, en tríbulo a la mejora integral de la calidad de vida de las 

comunidades rura les. 

El profesional en IRNlU: demostr.irá la capacidad su fi ciente· para instrumt.:ntar 

prognimas en donde se implementen las estralcgias de manejo sostenible de los 

procesos agruproductivos. haciendo especial énfasis en la reducción y mitigación de 

los impactos ambie ntales negativos, propendiendo siempre a la preservación de los 

recursos naturales renovables. desde dentro de los sistemas de producción. durnnte 

la~ diversas fases de producción de productos primarios y secundarios, y el 

adecuado manejo de residuos y materiales de desecho. propiciando además, el 

desarrollo de empresas de apoyo al entorno en general. 

4.5.2.S. Situaciones Profes ionales. 

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario ( 1999). Ecuador tiene un área 

aproxi111ada de 277 000 k111'. De esl<J superficie, 12 355 831 hectáreas están ocupadas 

como Unidades de Producción Agropecuarias UPAS. con la siguieme 

sistemalización: 27 % pastos cultivados, 32 % montes y bosques. 11 % cultivos 

pennonentes, 1 O % cult ivos transi torios y b;irbccho, 9 % pastos naturales. 5 % 

páramos. 3 % otros usos y 3 % barbecho. Esto se puede apreciar de mejor manera en 

el detalle de la í-'igura 8. 
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Figura 4 

Distribución de 1.a Superficie del Ecuador ocupada con las UPAS, según el ITI 

Censo Nacional Agropecuario, 1999. 

o,.•-'*"-
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Según la RAFE Red Agro forestal Ecuatoriana (2001 ), selvas y tierras boscosas 

cubren 15 576 000 hectáreas entre las cuales bosques naturales (compuestos de 

especies arbóreas autóctonas) cubren 11 962 000 hectáreas. Más del 50 o/o de las 

especies arbóreas nativa~ se encuentran al momento en peligro de extinción, 

requiriéndose urgentemente programas de rescate y conservación de estos recursos 

naturales. 

Los distintos ecosistemas forestales de Ecuador exponen una importante fuente de 

recursos naturales que son valiosos en cuanto al medio ambiente. lo social y lo 

económico. No obstante, los bosques ecuatorianos se encuentran bajo una presión 

severa, como Jo indica el índice aproximado de un 2 % de agotamiento anual. Las 

causas de la deforestación, deterioro de hábitat y degradación medioambiental varían 
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de una región ecuatoriana a la otra e incluyen factores p0lí1icos. desigualdades 

sociales. y presiones económicas a corto pla.w. 

En la región de la Costa, los bosques de manglares han sido dañados principalmente 

por las actividades humanas como la urbanización acelerada, el cultivo de camarones 

y la conversión de ti erras agricu lturalcs para la ex.tracción de pcl rólco. En Muisne, 

provincia Esmeraldas (Costa Norte de Ecuador), más de tu1 90 % de los manglarc~ 

han sufrido transformaciones desde 1986 y en los bosques de la 7.ona <le las Sierra 

(7.on;i lntcr.111dina de Ecuador. la p.!r<lida de 1:1 cubierta forestal ha contribuido a una 

seria degradación medioambiental. En la región amazónica oriental. la expansión de 

la industria petrolera en los años 70 's resultó en la deforestación. la anuencia de 

inmigrantes de otras regiones. la degradación medioambienta l y cambios acelerados 

en la si tuac ión social ele los indígenas. La actividad núner.i también predomina en la 

zona. Por último, las Islas Galápagos (Región Insular) son vulnerables a la creciente 

industria de ccolurismo y Ja introducción de especies no autóctonas. 

El profesional en IRNRE cumplirá una función especifica en esta área, prop0nicndo 

progmmas de forestación y reforestación con especies autóctonas en cada uno ele los 

ecosistemas. estableciendo sistemas agroforcstalcs: silvopastoriles y 

agrosilvopastorilcs. protegiendo las cuencas hidrográficas. promoviendo la 

bio<liversidad y generando alimentos sanos, servicios ambientales e incrcn1cnlando 

plazas de trabajo adicionales en la zona rura l. 

l~cuador se divide en cuatro regiones geográficas: la Costa. la Sierra. lLl Selva 

Ecuato6al Oriental, y las Islas Galáp:1gos. Por cunsiguicnlc. Ecuador tiene. dentro de 

un área relativamente pequcíía, Úna diversidad geográfica y biológica considerable, 

como así también, un alto nivel de especies regionales endémicas (restringidas a una 

región en particular). muchas de ellas compartidas con los países limítrofes de Perú y 

Colombia. Como es necesario continuar produciendo alimentos pam la p0blación. se 

requiere que los profesionales utilicen técnicas alternativas de pro<lucción que 

rescaten y preserven los ecosistemas. a tmv~s de la aplicación de tecnologías 

alternativas. 
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El profesional en IRNRE. diseñará y manejará de manera sostenible los sistemas de 

producción sobre la base de una zonificación agroecológica de la superficie de 

cultivo. aprovechando las potencialidades de los recursos naturales renovables, en 

función de sus diversas combinaciones, utilizándolos estratégicamente en provecho 

de la generación de alimentos sanos, rescatando y manteniendo e l potencial 

agrológico de los suelos, promoviendo la autosostenibi lidad en los agroccosistemas, 

empleando tecnologías altcrnativ;1s para In agricu ltura, tales como: producción 

orgánica, agrobiológica. cosmobiológica. entre otras. 

Aproximadamente un 49 % de la población ecuatoriana vive en la zona de la costa. la 

cual cubre un poco más de la cuarta parte del territorio ecuatoriano y donde 

prosperan diferentes cultivos comerciales. Un 4 7 % de la población vive en las 

planicies centrales, doudc se encuentra la ciudad de Quito, capital del país. 1:%ta zona 

montaííosa también cuenta con algunas cumbres volcánicas. La sclvu oricnl<l l cubre 

aprox imadamente la mitad del territorio de Ecuador; se caracteriza por su alta 

biodiversidad, allí existen algurms de las plantas y animales que se encuentran en 

peligro de extinción en el ámbito mundial (como el deltin de aguas dulces), y está 

cubierta de sistemas íluvialcs. en esta región se encuentra: el Parque Nacional 

Yasuni. w1a reserva de la Biósfcr.i Mundial, el Parque Nacional Cuyabcno-lmuya, y 

varios "puntos conflictivos" medioambientales. En el Parque Nacional Yasuní se 

encuentran unas 500 especies de peces, 600 de aves, 45 000 de plantas florecientes. 

120 especies de mamíferos. y nueve grupos indígena5. Por último. las Islas 

Galápagos son famosas por sus especies endémicas y el ecoturismo. A fin de 

precautelar la integridad de las bondades ambienta les de las cuales ha provisto la 

madre naturaleza al territorio ecuatoriano, se requiere que el profesionales en 

lf{NRE, faculte procesos agroproductivos que propicien un manejo seguro y 

sostenible de los recursos. propendiendo a la reducción y minimización de los 

impactos ambientales negativos que se susciten como consccucncia de tales 

procesos. rescatando zonas altamente degradada~. asegurando su incor¡xm1ción al 

proceso productivo, estableciendo sistemas de manejo medioambicnwl en el sector 

agroproductivo. 
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El futuro de los recursos naturales ecuatorianos depende, en parte, de los planes de 

manejo sostenibl.e. Los mismos requieren un conocimiento detallado de las 

características espaciales y temporales del recurso Dora (bosques). Es necesario la 

realización de más estudios técnicos sobre la capacidad de los suelos, sus usos y Ja 

determinación del estado de deforestación en áreas específicas de Ecuador. Además, 

los análisis fotográficos satelitales <le los cambios geográficos y ecológicos <le] 

terreno no siempre se basan en la suficiente información y/o tecnologías actuales. 

Una variedad de d ificultades cconó111icas y sociales tocan de cerca <le los 

ecuatorianos, como la inilación, e l desempleo, los al!os niveles de deudas y rcc.ortcs 

presupuestarios del Gobierno en servic ios sociales. A pesar del progreso en el 

siste111a de salud y de educación, las regiones rw·aJes no cumplen con Jos estándares 

nacionales, como lo indican los casos de falta de agua potable y desnutrición. El 

profesional en lRNH, contribuirá desde su plataforma profesional al mejoramiento 

de la ca 1 id ad de vicia de las comunidades rurales, dinamizando los procesos 

agroproclucli vos, afianzando el manejo sostenible ele los recursos naturales y 

propendiendo al cambio de cultura de respeto al ambiente y sus componentes en 

beneficio de todos los ciudadanos. 

4.5.2.6, Perfil ProfcsionaL 

El perfil profesional del Ingeniero (a) en Recw·sos Naturales Renovables y 

Ecodesarrollo, graduado en la Universidad Catól ica de Santiago tfe Guayaqui l, tendrá 

un perfil estratégico amplio, facultándolo para mane¡ar sostenihlemente los recursos 

naturales renovables. en atención a los procesos agroproductivos de alimentos de 

origen primario y secundario, productos maderahles y no 11wderahles. y servicios 

ambientales que provean los sistemas agroproductivos, polenciando el ecodesarrollo 

ordenado en la comunidad. 

El profesional en lll!"IRE, aienderá a todo lo inherente a los Recursos Naturales con 

capacidad de renovación y regeneración, tales como agua, suelo, aire, fauna y flora 
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desde la objeLi va del uso sostenible, aprovechando sus potencial idades. respetando 

simullánc11mente las tasas de au loregeneración, sobre todo. de aquellos recu.-sos 

impactadM ncgativamenle y que reciben sobreexplotación en los sistemas ele 

producción agropecuaria. 

El profesional en IRNRE. establecerá los programas de producción que rescaten y 

mantengan la productividad de los agroeeosistcmas y promoverá Lecnologías 

alternaLivas que permitan la obtención de productos sanos. incremento de los 

servicios ambientales. y apoyo a la producción agropecuaria. 

4.2.5.7. Perfil Al·adéruico. 

El perfil académico del profesional en IRNRE estará sustentado en las áreas 

académicas d.: su formación que co11fom1an el Sistema Estratégico de 

Diversilicación de a!Lernalivas Académicas Agropecuarias SEl>A, en la Facultad de 

Educación Técnica para el Desarrollo de la UCSG. 

Área de formación Básica: El profesional en lRNRE será capaz de comprender los 

Procesos Oásicos que se establecen en las ciencias biológicas, cuantificando sus 

características y vinculaciones con las técnicas de producción de al imentos vegeta les 

y animales y el ecosistema en general. sinergiando su ingreso a los sistema.~ 

respectivos con criterios de actualidad. 

Arca tic Formación en Sistemas Agronómicos: El profesional en 1 RNRE se 

encontnm\ capacitado para modificar Sistemas de Producción Agrícolas 

convencionales de ciclo corto, intermedio y lmgo, aplicando lccnologías alternativas 

que rescaten y mantengan la fertilidad de los suelos, protegiendo el ambienLe y 

promoviendo la biodiversidad. así como sistemas medioambientales que atenúen los 

impactos negativos del uso de los insumos agroquímicos. Asesorará la constrncción 

de obras de i1úraestructura agrícola que se apoyen estratégicamente en las 

potencial idades de los recursos natura les renovables, atendiendo elieientcmente los 
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impactos generados por los procesos productivos de los Sistemas Agrícolas, tanto en 

la fose primaria (fresco), como en la secundaria (elaborado), implementando 

programas que realicen una gestión integral de los residuos y desechos, involucrando 

en ello a los actores del entorno. 

Área <le Forn1ación en Sistemas Zootécnicos: El profesional en IRNRE estará 

facultado para modificar Sistemas de Producción Pecuarios convencionales de 

especies menores y mayores, aplicando tecnologías alternativa~ que reduzcan los 

impactos ambientales negati vos, en especial por efectos de las salidas de los sistemas 

intensivos de explotación zootécnica, implementando sistemas <le gestión ambiental 

en los núcleos productivos. Asesorará la construcción de obras de i.Jú"raestructura 

pecuaria que se apoyen estratégicamente en las potencialidades de los recursos 

naturales renovables, atendiendo eficientemente los i.Jnpactos generados por los 

procesos productivos de los sistemas de producción animal, tanto en la fase primaria 

(l"resco ), corno en la secundaria (elaborado), implementando programas que realicen 

una gestión integral de los residuos y desechos, _involucrando en ellos a los actores 

del en torno. 

Área de Recursos Naturales Renovables y Ecoadcsan-ollo: El profesional en 

lRNllE, se encontrará en posibilidad de manejar integralmente los Recmsos 

Naturales Renovables en cada uno ele los ecosis temas, en relación directa con las 

diversas fases de los procesos agroprocluctivos, garantizando el uso adecuado y 

sostenible de tales recursos, implementando sistemas alternativos de producción que 

mantengan y promuevan la biodiversi<lad. respetando el saber ancestral de las 

comunidades campesinas y propiciando un respeto al ambiente, desarrollando la 

cultura ambiental en provecho <le .Sector Rural y Urbano. 

Area de For.maciún Agrosociocconómica y Agrocmprcsarial: El profesional en 

IRNRE, eswJá capacitado para sustentar Jos Sistemas Agroempresariales, 

dinamizando las actividades de campo, en donde halla un uso continuo e intensivo de 

los recursos naturales renovables, propendiendo a la generación de nuevos núcleos 

productivos sostenibles, con tecnologías alternativas exclusivamente, que uti licen 
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estratégicamente los recursos naturales en función de las potencialidades de cada uno 

de ellos. propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

rurales y de las zom1s periurbanas de las grandes ciudades. con proyecciones hacia la 

atención de las necesidades de las agroindustrias asentadas en zonas urbanas. 

Área de J:iormación Humanística e Instrumental: El profesional en IRNR E. ser:. 

capaz de liderar Jos Procesos de Educación Ambiental que involucren a la~ 

comunidades asentadas en las zonas rurales, que.dependan directa e indirectamente 

de los recuN;os naturales renovables y que por sus necesidades se encuentren 

realizando procesos productivos en función de ellos. poniendo en práctica su 

formación hu1mmistica. c11 valores y en la Fe Cristiana, apoyado siempre por la 

instrumentación que exige el mundo contemporáneo y su habilidad para comunicarse 

con su entorno. 

4.5.2.8. Perfil Ocupacional. 

El profesional en IRNRE. estará capacitado para laborar tanto en el Sector Público 

como en el Sector Privado. ya que su formación profesional le garantiw un adecuado 

desempeño en ambos sectores de la producción. 

En el Sector Público, el profosional en 1 RNRF., colaborará en las instituciones del 

est:ido. tales como Ministerios del /\mbicnle, Ministerio de Agricultura, sus 

respectivas Subsecretarias. progmmas y dependencias, de manera directa o a través 

de la tercerizac ión de servicios. en los componentes de capacitación y extensión y 

trans ícrr.:ncia de tc1:nología, al igÚal que bajo la modalidad de asesoría y consultoría 

sobre la gestión ambiental y el manejo ~osten i ble de los recursos naturales 

renovables. Como funcionario estatal estará facultado para aportar en el tlisciio e 

implementación de políticas ambientales, así como en la planificación estratégica 

para el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales . a partir del 

establecimiento de planes, programa5 y proyectos de manejo sostenible y de 
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ecodesarrollo ordenado de las c-0munidade.s rnrales. al igual que como /ider

promotor de w1a cullura ambiental de calidad en todo tipo de organizaciones. 

En el Sector Pr ivado. el profesiona l en IRNR, apoyará la generación de núcleos 

productivos con agrutecologías alterna tivas que rescateu y promuevan la 

sostenibi lidad de los recursos naturales renovables. a partir del establecimiemo de 

relaciones de dependencia c-011 las empresas del sector agropecuario y agro industrial, 

o por actividad profesional libre sobre temas relacionados con su campo de acción. 

Es1ará capacitado para generar su propia empresa-consultora. así como ofcrtador;1 de 

servicios especializados dentro de su ámbito de trabajo: actividad profesional directa. 

asistencia comercial. auditorías, asesorías y consultoría~ específicas sobre temas 

relativos a la gestión integral de recursos naturales renovables. ecodcsarrollo y 

ambientalismo. Desde la esfera privada, se encontrará la oportunidad parn la 

promoción y e l a fian,,.1111 ienlo de una cultura de respeto al ambiente y los recursos 

que lo integran. 

El profesional en lRNKE. prestará su contingente en organizaciones no 

gubernamentales (ONG's). nacionales e internacionales de corte ambicntalistas, 

desempeñando sus funciones en todos los estratos pertinentes: administrativo. 

técnico y científico, contribuyendo con su acervo profesional en la bÍlsqucda de la 

sostcnibil idad social. económica y ambiental. 
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4.5.2.9. Estrucluraciím de la C arrera. 

Para optimizar recursos disponibles se propone la creación del SF.OA Sistema 

Estratégico de Divcrsilicación de Alternativas Académicas Agropecuarias de la 

Facultad de Educación Técnica para e l Desarrollo. y las áreas señaladas en el 

mencionado sistema, rigen para la nueva carrera. El detalle es el siguiente: 

Principios Corporalivos de la Carrera de Recursos Naturales Renovables y 

Ecodesarrollo. 

Filo~nfía. 

Somos una unidad académica que prornucve el uso sostenible de los recursos 

naturales renovables en provecho de las gcncracionc:; actuales. con criterios de 

equidad frente a las generaciones li.1turas. 

Constituimos un progrnma profesional que respeta el ambiente y los recursos 

naturales que lo confor111an, propici•1ndo e l uso sostenible de los mismos, a fin de que 

se satisfagan las necesidades del ser bumano moderno y se generen excedentes 

económicos que le garanticen el mejoramiento de la calidad de vida. 

Conformamos una alternativa educativa que valora los recursos naturales renovables 

y propugna su uso sostenible en provecho del ecodcsarrollo ordenado del sector 

rural. 

Valores. 

Solidaridad. responsabilidad, puntualidad, cmpatía, verdad, tolerancia. lealtad, 

respeto. superación, sencillez, orden, laboriosidad, decencia, servicio, fidelidad. 

Visión. 

Li d~rnr el entorno de formación universitaria en la esfera de los recursos naturales 

renovables y el ecode:>arrollo, sirviendo de referente innovador en la región costa del 
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Ecuador, entregando a la sociedad r rofcsionales responsables y allamcnle capaces 

en los ámbitos sociales. agroproductivos y ambientales. 

Misión. 

Ofcrlar lalcnto humano formado rrofesionalmentc en recursos naturales renovables y 

ecodesarrollo. a partir de la ejecución de un programa académico estratégico que 

sincrgic los procesos agroproductivos y la búsqueda de la sostenibilidad: socialmente 

justa. cconómicamenlc compclitiva y ambientalmente scgum. 

Objetivos: 

General: Contribuir al mejornmicnto de Jos ecosistemas y agroccosistenws 

ecuatorianos, sobre la base de la aplicación de agrotccnologías l impias que rescaten y 

mantengan la produclividad en los sistemas de agroprodueción. sinergiando el 

cuidado ambiental y propendiendo a la generación y abastecimiento de bienes y 

produclos seguros. e incremento de los servicios ambientales para el consumo 

humano. conservado los recursos naturales renovables y potenciado el ecodesarrollo 

ordenado. 

Específicos: 

l. Fonnar Ingenieros (as) en Recursos NalUrales Renovables y Ecodcsimollo 

IH.NRK ética, social y ambientalmente responsables, que respondan a las 

necesidades del entorno contemporáneo, a partir del establecimiento de un 

programa académico estratégico que priorice el dominio y aplicación de 

agrotccnologías alternativas en los sistemas de producción agropecuarios y 

agroindustriales. con criterios de eficiencia y eficacia. propendiendo a la 

búsqueda de la equidad social. rentabilidad económica y preservación ambiental. 

2. Propiciar d entorno necesario para e l a fim1zamiento y desarrollo de las 

actividades investigativas sobre la rama de los recw·~os naturales renovables. a 



fin de encontrar los modelos agroproduclivos ideales para cada uno de los 

agroecosislcmas presentes en el territorio ecuatoriano. 

3. Establecer Wl programa estratégico de alianza interinsti tucional para la atlccuada 

gestión integral de los recursos naturales renovables, afianzando lazos tripartitos 

entre las organiwciones plibl icas, privadas y académicas, a lin liderar los 

procesos de cambiu de paradigmas y protocolos agroproductivos. 

4. Implementar un programa integral de capacitación continua y extensión y 

trnnsferencia de lccnología parn los sectores rurales. propiciando el 

establccimicmo del a culturo ambicnlal y garantizando llll ecodesarrollo ordenado 

en base al uso soslenible de los recursos naturales renovables. 

5. J ns trurnemar un Sistema de Educación Continua y Postgrado sobre las diversas 

especial idades del manej o sostenible de los recursos naturales renovables, 

rc rmiticndo la pro lesion¡1 lizaci611 hasta el más alto nivel en e l sector. 

6. Establecer un Centro <le Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 

Renovables, que oferte servicios orientados al manejo sostenible de los mismos. 

Estrategias de la Can-cm. 

l•:stratcgi:1s de Docencia: Se establecen las siguientes estrategias parn el trabajo 

eficien te de la docencia: 

• Retroalimentar la actividad docente de maaera directa con los productos de la 

investigación. la cxlcnsión y transferencia de agrotecnologías. Para ello se 

establece como política de investigación interna de las unidades una agenda 

de investigación, que permita la difusión, y que luego <le conclui r un proyecto 

de investigación. el investigador responsable y su grupo. brinden una 
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conferencia a Jos docentes de p lan ta y a los estudiantes de los cursos 

superiores. a fin de que se conozcan los ap<?rtes de su trabajo. 

• Desarrollar la cultura del mejoramiento continuo en la actividad docente. a 

partir del apoyo y la d i rusión ele programas ele formación en materia de 

educación superior, incentivando a que los docentes aprueben un curso básico 

de postgrado en pedagogía u11iversitaria (diplomado). 

• Proriciar la rotación y a lternabiliclacl de los docentes en el ofrecimiento tle los 

cursos regulares en las áreas temáticas afioes (áreas académicas), 

garantizando posteriormente. el reemplazo temporal o definitivo del pcrsonaL 

y que la unidad puede fücilmcnte suplir la carencia. 

• Apoyar el Sistema de Evaluación interna de los docentes, como mecanismo 

idóneo para establecer la culturn de m«iora continua en el personal docente. 

Se tomar1i en consideración las opiniones del estudiantado respecto a la 

calidad en la docencia al momento de realizarse la evaluación. 

• Los profesores titulare.~ deberán orientar a los docentes que recién se inician 

en dicha actividad. acompañ:indo el procCS(> de formación. contribuyendo al 

ejercicio de la docencia sin experiencias traumúti ca~ para las partes, docentes 

y discentcs. 

• Al asignar una cátedra a un docente se deberá tomar en consideración su 

formación. expcriencia pro fesional, e n dependencia d irecta con los 

requerimientos curriculares de los programas académicos y unidades 

académicas. tanto en pregrado corno en post1.4rndo. Similar situación se 

aplicar.í al desi 1.4nar <il Docentc-Coordinardor de cada una de las áreas de 

estudio. 

• Enfrentar la acLualización continua de los contenidos en los programas 

analíticos vigentes en las unidades académicas, rctroalimcnlándolos con las 

nuevas tendencias del entorno y las exigencias del mundo globali1,atlo. 

• Seleccionar a w1 docente para que asuma la responsabilidad de la verificación 

de IM pl'Occsos en las pasantías de rigor. 

• Promover entre los docentes la aplicación de la educación problematizadora 

como otro enfoque para concciar la teoría con la práctica. 
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• Consol idar las prácti cas pre-pro resionales como el momento más idóneo para 

4ue los estudiantes puedan afianzar y valorar los eonocimientos impartidos en 

la Universidad. 

• Potenciar en to<lo momento la revisión curricular como mecanismo de mejorn 

continua de los programas académicos ofcrlados. 

• Promover la aplicabi lidad de las asignaturas integradoras en cada uno de los 

ciclos, propendiendo a 4ue su manejo lo realicen Docentes Coordinadores de 

Ciclo (Nil'ld). 

• Incentivar a los docentes para que a su vez apli4uen en todo momento la 

evaluación del estudiante por e l deseinpeilo de éste en el au la y fuera de ella, 

en li.toción de sus apones al desarrollo de las clases. 

• Establecer el sislcrna académico de currículos flex ibles y ele créditos que 

permitan la movilidad de los estudiantes a través de la malla ele asignaturas. 

Estrntcgias de lnvcstigaci<ín: Se estableecn las siguientes estrategias para el trabajo 

eficiente de la investigación: 

• Definir líneas sostenidas de investigación en el área. de los Recursos 

Naturales y el Eco<lcsarrollo, a fin de establecer grupos de investigación 

co1110 unidades básicas modernas de generación del conocimiento cientí fi co y 

el desarrollo tecnológico. 

• Acred itar los docentes en función de cada una de las líneas de investigación. 

• Orientar todos los tmbajos de investigación al nivel de Tesis de Gmdo en 

función de las líneas que se propendan desarrollar. 

• Coordinar con las autoridades un programa de incentivos para aquellos 

docentes que trabaj an en investigación. 

• Implementar la continuidad y la sostenibilidad invcstigativa como política de 

desarrollo de las Carrcms Agropecuarias Integradas. 

• Implementar un sistema de d ifusión de los trabaj os de investigación 

realizadas por los docentes, a través de la~ plataformas electrónicas y web ·s 

siles de Ja UCSG. 
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• Establecer la política de derechos de autor, derechos de obtentor y derechos 

de propiedad inlelectual, para los productos invcstigativos que se generen, 

tanto a nivel de proyectos semilla, lesis de grado, tesis de maestría, desarrollo 

de soflwares, prototipos y demás. 

• Propiciar la cultura de fomento al proyecto de desarrollo de Granja In1egral 

Autosujiciente (aula de prácticas ideal), a través de tocios los proyectos ele 

investigación, a fin de que se desarrollen dentro de la planta fisica del predio 

rústico de propiedad de la UCSG, a fin de se contribuyendo en a lguna medida 

a su implementación y mejora 1:onlinua. 

• Restablecer los laboratorios de la Facultad de Educación Técnica para el 

Desarrollo como platafonna para ejecutar proyectos . de investigación, 

dotándolos del equipamiento requerido. 

• Potenciar hacia la a lianza estratégica que se tiene con TNIAP, a fin de utilizar 

su infraestructura para desarrollar trabajos de investigación y proyectos de 

desarrollo. 

• Propiciar alianzas estratégicas con la empresa privada a fin de ofertar los 

servicios de investigación tomando como base el equipo de docentes y 

estudiantes de Ja UCSU. 

• Intercambiar experiencias y conocimientos con otras universidades de la 

ciudad y de otras plaza~. 

Estrategias de Extensión: Se cnlistan las siguientes estrategias para la extensión: 

• Se incursionarán en todas las formas viables de autogestión para la UCSG, 

tales como servic ios de laboratorio, proyectos de consulloría y asesoría, 

educación conlinua y postgrados, eventos académicos nacionales e 

internacionales, en función de las orientaciones de las alternativas académicas 

disponibles. 

• Estructurar un programa que presente el potencial de servicios de las 

unidades académicas, con la finalidad de ofertarlas al medio externo. 
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• Promover en al ianzas estratégicas con las ONG's de prestigio. el ofrecimiento 

de cursos. seminarios y dcmús eventos académicos, que sirvan como plana de 

capacitación a sus funcionarios. 

• lmplcment:u- alianzas estratégicas con otras universidades para la cjccuciím 

de programas conjuntos de educación continua y postgrados agropecuarios, 

así como seminarios y demás eventos académicos. 

• Propiciar en e l ámbito intento y hacia los compañeros del claustro, la cultura 

de multiplicación de conocimientos adquiridos por los miembros docentes 

4ue asisten a eventos de capacitación. 

• Formular políticas internas y planes de implementación y equipamiento de 

laborn lorios p;1ra las asi gnatura~ básicas y cspeciali1.adas. sobre la base de los 

cursos y carreras autofumnciada:;. 

• Aplicar cstratégicamcnle los mecanismos idóneos para propiciar el 

acercamiento de los profesionales de reconocida trayectoria en e l medio. a fin 

de 4ue colaboren en progmmas y proyectos de investigación y extensión. al 

unísono con nues tros docen tes y estudiantes. con miras a incorporarlos a la 

docencia. 

• Establecer un sistema de gestión administrativa para un cfica;: desempeño y 

sustento a las actividades de extensión. en el 5mbi!o de ejecución. control y 

evaluación. 

• Aprovechar Ja fo11aleza insti tucional a nive l local y region<_tl para el desarrollo 

de eventos ele capacitación y cursos de cuarto nivel y educación continua. 

• Establc:ccr programas propios de cuarto nivel parn ofertarlos a los docentes de 

la unidad académica y aperturarlos hacia el entorno. 

• Implementar un programa.abierto hacia todos los miembros de la comunidad 

universitaria a fin de afi~nwr una cultura agroproductiva sostenible. 

• Estructurar un portal e lectrónico para facilitar el acceso a información 

agropro<luctiva sostenible por parte de la comunidad del entorno. di fund iendo 

los trabajos de investigación y extensión. 

• Promover con las agroemprcsas y ONG's de reconocido prestigio en el área 

el establecimiento de cursos cortos de carácter permanente. brindándolos 

bacía comunidad. 
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Definicicín de Ja Malla C urricular. 

Or·ganiiadón del P lan de Estudios 

Clasificación de las Asignaturas sobre la Base de los Recursos Naturales 

Renovables y Ecodcsarrollo. 

Á1·cas Académicas: 

Cuadro 19. Compari1ción de las Áreas Académicas de Estudio. 

Arca Objetivos Generalidades 
~~~~~~_,_~~~--~~-~--~-------4-~~~----~~--~~~~~~~~~--I 
1\re~l de 
ronnación 
llásic.a. 
!\.f. 6. 

l. 

2. 

3. 

(~ on1prender l~\S 

inlcrrc!acioncs qu~ cxis,cn 
entre los difCrcnlCS: fcnón1cnos 
de la naturaleza. 
f\.1oúclar cua11tilalivan1C11LC la:; 
rehiciones del entorno 
biológico y su lributo hacia 
ciencias derivadas. 
Conc:eptualjzar teóric.a1n ente 
las. c.icrivacionc.s l1acia estud ios 
mas complejos a lo largo de su 
forn1ación universitaria. 

Tributa los conocirn icnlos h:ísicos para 
acceder a conlenidos superiores. sustent::1do en 
las rain\ls basicas del co11ociolic11to. Agrupa 
disciplinas tales co1no: ~11lor110 C11a11titativa: 
r undanlClllOS de Maternálicas Sup~riorcs., 

Jv1ate1nálicas Superiores 1, Estadíslica, 
Conlabi lidac.I Agropecuaria B:·1s ica~ f:11tor110 

1;·cológic~o: Uotánica, Quíu1 ica, Biología, 
Zoología) Agricultura General, Bioquírnica, 
(icnética Agropecuaria. Biofisica : Entorno 
c ·o11te111porti11eo: Econon1ía.. F'ilosofin del 
Emprendedor. Ver SEDA para el pcrlli 
profesional del IRNRE. Anexo 4. 

-.----~~~~~-~~--~--~---------~-----l.~--~~~~~~~~~~~~~~~--: 
/\rea de l. CarJé.lcrizar h,s s isltn1as de /\p<)11a los conocirnientos para un co1np1cLo 
Fonnaciún (•11 

Sisle111as 
1\ gro11ón1 icos. 
/\.F. S./\ . 

2. 

4. 

producción agricolas en cnlc.ndi111icnto y aplicación de las técnicas de 
función de sus ciclos producción de especies vegetale.c; de 10rn1a 
cconónlic.:.vs. zonificándolos y i11Lc1t~iv:1 y sostenible. Conjugará la~ 

sinergiándolos sigu ientes disciplinas: Agralecuia: Fisio logia 
sos1c11ihlcn1entc en cada Vegetal. Forrajicultura. Pasancia 1\grícola. 
<·cosisle1na. Cu Hivos ·rropicales 1 y 11, Oiotecnologí(l 
A1)licar las técnicas de Agropecuaria; Agrail~fraestructura: 

producci61' sosten ible., l 'opog.raíi:1, C'onstn.1cciones Ag1·opecuarias, 
re.spelan<lo .ia polenciali<lad de Riego y Drenaje; ¡-1grotransfor111at i611: 
los sucios y los cco.sis1crnas. IV1ancjo PostC()sccha e lndustri~1l ización de 
Diversificar los s istemas de Productos Agrícolas; ritos1111it1111/: Sanidad 
producción en las \lcgetal~ 1tgr1Ji11ve.ttigaciú11: Dis<·ílo 
ag.roe111presas~ propcnd iendo Experio1cntctl y Anteproy~cto de ·res is de 
al desarro llo de cultivos (irado, Investigación 1\gropecuaria y Tesis de 
;1!1~11nenlc eficientes. ( Jrad<>; Agroextc11sió11 : Extensión 
EsL<1bleccr los lintan1ientos Agropecuaria y ·rrJnsfCrcncia de ·recnología. 
que le f>ennitan la realización Ver SEDA para aprobar por el pcrlil 
de investigaciones en 1<1 ra1na proíesion::il del lRNRE. Anexo ' ' · 

------·---'--~ricola-producl i v(L ~--~------------------
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Continua Cuatlro 19. 

Área 

l\rea de l. 
Fornlación en 
Sistemas 
Zootécnicos. 
A.F.S.Z. 

2. 

J. 

4. 

Área de l. 
RCCUJ'SOS 

Naturales 
Renovables y 
Ecodesarrollo. 
A. R. N. R. E. 

2. 

11. 

Objetivos 

Carnc1el'izar los sistc1nas de 
1>roducción pecuarios en 
runción de sus ciclos 
cc<>non11cos. sincrg.¡ándolos 
sostcnible1ner11e en cada 
ccosisten1a. 
Aplicar las técnicas de 
producción anin1al intensiva y 
~oslcnible. respe lando In 
potencialidad de los 
C\:t1"istc111as. 
l}i vcrsi ficnr los sis1c1nas de 
proclucci6n 
agrocmprcsas. 
al desarrollo 

en las 
propendiendo 
de sislcrnas 

alta1nence eficien1es. 
Establecer los lineamientos 
<.1uc le pcnuitan la reali7.nci6n 
de invc~tig.ac.:iones en la ranut 
nccuarin-product i \'ª· 

Plani lica1· sisten1as de 
ag.roprocluctivos en sinergia 
con el cuic..Lado an1bicn1al, 
utilizando sostcniblcn1e1,tc \\ 
los recursos naturales 
renovables. 
~tablccer sistemas de 
producción agropecuario~ 

alterna1 ivos, que propenc..lan ni 
rescate y n1anteni1nienlo de. la 
productividad p<Jr unidad de 
superficie sin daílar el 
a1nbiente. 
Gc!-1 ionar procesos de rnancjo 
de residuos y desechos 
provenientes de los sistcn1us 
de producción agropecuarios. 
garantiwndo inocuidad en el 
r11nbicntc. 
Aplicar criterios técnicos: para 
la zonificación y 
orcJcna1nienlo le1Titorial en las 
1.onas destinada.< a In 
producción agropecuaria. 
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Generalidades 

Gntrega los conoci1nicn1os que pe1'111iten 
manejar eficientemente los sistemas de 
producción de especies anin1ales. con 
tecnologías allen1ativas y sus1en1abl~ a partir 
de las siguientes disciplina.s: Zooret:nia: 
Anatomía Animal, Fisíologia Animal. 
Nutrición y Alimentación Animal. 
RcpnxJucción Anirnal <: ínsen1inación 
Artificinl. 7.ootc.c.nia General, Bo,1inolec.nia de 
Carne y Leche. Zootecnia de Especies 
rv1cno1'Cs. Pcisanl fa Pecuaria y l ·:lc.cliva, 
Avicultura. Porcinotccnia, ~quinotccnia y 
Caprinotccnfa, Mejonuniento Ganadero, 
Acuacuhura~ Agroi11d11s1ria.s: Tecnologia tle 
Alimemos Balanceados. Tccnologia de la 
Leche. Tecnología de 13 Carne: Zoosa11idad: 
Am;cs de Farmacologfa y Terapéutica. Sanidad 
Animal. Ver SEDA para el pcrlil profesional 
del IRNRE. Anc,,o 4. 

Facu Ita la adopción de tecnologías alternativas 
en relación directa con los procesos 
t1groproductivos. n'lar1cj:indo udccuada1ncntc 
los recursos naturales renovables. rescatando y 
manteniendo las potencialidades de los 
mismos. y propendiendo a una g<-Stion imegral 
y sostenible. Esta compuesta por las siguientes 
disciplinas: Agrofore.\teria: Viveros e 
1nvernadcros, Proclucción ForesLa1, 
Tecnología de la Madera, Sistemas 
Agroforc-stalcs, 1fgroecologln: 1\ groecologi::i, 
AgrQntctcorologia y Agroclin1alología, 
Ecología General y Aplicada, Ecosistemas 
Costeros. Conservación tic Sucios y Aguas.. 
F:11tor110 A111bie11111/: Educación A1nbiental. 
l.;conomía del Medio Ambiente y la 
Riodivcrsidad, Sis1c1uas de lnfom1ación 
(icográfica. Ordenamiento Territorial. 
Derecho Agroambiental. Uso Sostenible de 
Energias Rcnovahlcs. 
(,'estió11 1lgrot1111bie11ral: Manejo de Recursos 
Naluralcs. Evaluación del lmpncto Ambiental, 
Sistc1nas de Calidad A1nbie111aL Gestión 
Integral de la Biodivcrsidad, Gestión Integral 
de Áreas Naturales. Gestión Integral de 
Recursos Costeros. Gestión lmegral de Áreas 
Verdes. Gestión Integral de Cuencas 
l lidrográJlcas. Gestión Integral de 0cS<.>ChOS. 
Ver SEDA para el perfi l profüsional del 
IRNRE. Anexo 4. 



Continua Cuadro J 9, 

Área 

Área l. 
de Fonnaci6n 
/\grosocio~ 

econólnica y 
Agroe1npre-sa-
rial 
A. F. A. A. 2 . 

3. 

4. 

5. 

Area de l. 
Forn1ación 
l lu1naníslici1 e 
lnstrun1enlal. 
A. I'. H. l. 2. 

Objetivos 

Sincrgiar las herrarnientas de 
la gestión e1npresarial 
orienlada h(lcia los siste1nas 
agropecuarios, n1ancjánc.lo los 
con criterios de eficiencia y 
eficacia. 
Potenciar la generación <le 
nuevos núcleos 
a.g.roproc.Ju<:.tivos. con n1i ras a l 
abasteci1n iento del rnercado 
nacional e inte rnacional. 
Lograr la eficiencia dentro de 
los sistemas de 
agro producc ión, optin1izando 
procesos y reduc iendo costos. 
/\tender de n1anera integral a 
las necesidades de las 
co111un ic.Jadcs rurales, 

propiciando el mejoramiento 
de la calidtid de vida. 
F.stablecer prog.nun~1s 

integrales de cJesant>llO rural 
para las co111unic..lades. 

Oes.1rro l lar un 1nodo de actuar 
en l::t sociedad coruunitaria y 
produc.liva. bas;-uJo en valores 
y Fe Cristiana. 
Generar una ct1 hura de respeto 
en el entorno <le trabajo y <le 
mejora continua M la cal id ad 
de vida. 

3. Sustentar la act ividad 
profesional c.on la aplicac ión 
de los instrt1n1cntos utilizados 
en el entorno conte1n por.íneo. 
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Generalidades 

Garantiza una eficiente y eficaz gestión en el 
1nancjo de la~ agroen1presas y organizaciones 
ambientalistas, potenciando con ello el 
des.11Tol10 de la co1nuni<lad. Estará integrada por 
las siguientes disciplinas: Gestián 
Agroeconónlica: Econo1n ía Agrope-euaria, 
Gestión Financiera Agropecuaria. Gestión 
Econón1ica Agropecuaria, Microecononiía., 
IV1acroeco11oinía, Política Econórn ica. 
Estadíslicas 11: Gestió11 de Agrouegocios: 
M ::i.tc111áticas Superiorc..~ 11, Ad1ninis1ración de 
Empresas Agropecuarias 1 y 11 , Contabilidad 
Agropecuaria de Costos, Contabilidad Gerencial 
Agropecuaria, Investigación de Mercados y 
Mercadeo Agropecuario, Pasantía 
1\<l1ninisl.rat iva, Corncrcio Exterior 
Agropecuario. Gerencia Gstratég_ica de 
Servicios, tvlercadeo Agl'opec.uario 1, rvtcrcadco 
Agropecuario 11, Optimización de Operaciones 
Agro1>ecuaria~, Manejo de Recursos llumanos, 
Finanzas Corporativas Agropecuarias, 
Negociación y Destrezas Gerencia les 
Agropecuarias, Gerencia de Agronegocios, 
Análisis de Precios Agropecuarios, ~llétodos 
Cuantitativos para la To1na de Occisiones. 
Econo1nctria; Gestitin del Des arrollo Rural: 
Legislación Agropecuaria y de Empresas, 
Preparación y Evaluación de Proyectos 
Agropec.uarios1 1'eorias del üeSt'lrrollo Rural, 
Sociología Rural, Políticas Agropecuarias, 
Pasantía Electiva (desa1Tollo Rural/(Jc.rcncial), 
Proyectos de Oesarrollo Rural. Ver SEO!\ para 
el •Jcrfil nrofesional del IRNRE. Anexo 4. 

Con1ribuye a la forrnación en valores y Fe 
Cris1ia11a, que pern1il ir~n una <ldecuada gestión 
en los 11(1cleos laborales en función de los 
preccpLOS <le convivencia hu1nanística. Ade1nás 
se incluyen conoci1nicntos respaldados en la 
insLrurncnl::tción conten11)Qráne-a que se exige al 
profesional rnodcmo. L.a cit.ada área se fonnará 
por los siguientes nUc lcos: /1.lionu1 /Val·ional: 
Idioma Espa11ol 1y11; ldio111a t:t1ra11jero: Inglés 
Aásico 1, 11y 111, Inglés Técn ico 1 y 11; €stullit>s 
Co11ten1portí11eos: Introducción al Pcnsalnicnto 
Cri1ico. Estudios Ecuatorianos. Ética, Cuhura 
Coutcrnporánca; E~·tudios Teolá¡::icos : 1·eología 
1 y 11; Apoyo Estrlltégim : Utililarios I, 11 y 111. 
Ver SELJA para el perfil profesional del l RN RE. 
Anexo 4. 



.'llúclcos de Desemp eño. 

Se establecen cua1ro núc leos de desempd1o que agrupan las asignaturas de cada una 

de las <Írcas académicas, en correspondencia a su nivel de conocimientos y aporte en 

la consolidación de los mismos en forma tcúrico-prácticos por parle del estudiante. 

los cuales se detallan a continuación: 

a. Núcleo de Desem peño H.isico NDR: El núcleo ele desempeño básico 

sustcnw los contenidos fundamentales de las c iencias exactas y 

biológicas. que perrnitirán adqui rir conocimientos de mayor magnitud. 

Faculta a l estudiante para lograr una adecuada comprensión de las 

particularidades fenomenológicas que se suscitan respecto a la actividad 

biológica. 

Objetivos: 

• Fundamentar las teorías en las ciencias exactas y biológicas, 

facil itando el acceso a contenidos de mayor nivel. 

• Caracterizar los procesos fenomenológicos en las ciencias, 

integrando de mancr.i ordenada la interaccion entre ellas y las 

técnicas de producción de al imentos de origen vegetal y anirnaL 

Asignaturas: Las asignaturas que componen este nucleo se 

detallan en la Tabla 2: 

Cuadro 20 

Asigna llu·as del Núcleo de Ocsempeiio ll:ísico NDH. 

Asignatura Código Art• Atadfmica Carga 
l.Joraria 

Semestral 
lk: 1'11-FMS Fonnactón O~teoi 48 .,...,, 

HI Foonac;oo ll:lsico 64 
Biokl'l•ia rn-rr Forn1ación llía1:1ca 64 
7A1lo"i:t l ll-~ Fornmci611 IJ:\.i;1ca 64 
A~ncultma (ic:ncral HJ·AG Fonnaciún OAsica 80 
llutianica l'íl-llT Fonn:1c1ón H!1:>i c~1 64 
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Continua Cua<l ro 20, 

Asignatura Código Árta At-adtiuiC1l Carga 
lioraria 

Semestral 
Matcmáticns Su· ...... iorcs 1 Fll-MSI Forinación B:to;ica 4S 

Bioc•uintica f[l .IJ() Formación Básicn 64 

Esl;:idistic;;i I Frl-GI 17ormaci6n Oá:>ica 48 

fit'11é(ica At1fO•~;uatia Hl·UA Fonn:K:ión Bflsi t.~1 48 

1:conomia FH-E Fo11naciún Básica 64 

Conlabilidad /\gioptcuafia Fll·C/\B Fomtnción B:\sica 64 
ua.-.ica 
llioOsic:i FIJ-IJF Formnción Bfu;ÍC:l (,.1 

Filoson;;i clcl l·:n1nrcodcdnr l'B-f.E Forn1<ici6a l)fü;ica 48 

Anti.tomfa 1\nin1~\ SZ-AA Funnaciún cu Si.stcui.as 64 

7.0l)téenioo:: 

Fisiolo"ia Ani1n:.d SZ-FA 64 

1:cologia General y RNRE-EGA Fonuaci~Jll cu Recufsos 64 

Aolic:id:t Natumlc.<. l'Cnovabtcs 

lvlatc.1náticas St1pcriorcs 11 A~EAE-MSl l Fom1ai:.iún (14 

1\gfosocioccooó1nica y 

Agr(1~e 1encia1 

Teocfos del l~::irrollo Rurnl ASEAE-TOR Fonnaci6n (.•n RecutSl>S 48 
Naluiak:s teno\·~1bles 

Idioma E.spaiiol I Hl-IEI Í'ormm:i6n l lum~1i:Hica e 48 
lns1rumental 

~tllO(k1s y TCcnie<LS d< 111-MTI Fornlación 1 hun;:inlsticn e ·•* 
l11vcsti!!.aCión ln~truincntal 

l11tn1ducci61l al Pcn5a1nicnt<..' Hl-IPC For111;1ción l luoianis1ica e 48 

( 'ritioo l11s.uu1nenta_1 

IJ ion1~\ tlp..'l.ilol 11 111-IEll Fonnación 1 lumaotstica e 48 
lnstrumcnl:il 

·1..:ologit1 1 111:n r:onn;u.:.i6u l luui.1nis1ica e 48 

lnslfum<:1n:.ll 

lltilitarios UiisiCils 111-Ull F(lrmación Hunl:,inis1ica e 6:1 

lnsln.nncnlal 

lnglCs LHis1co 1 111-1131 Font1;:ición Hum::místic:i e ·18 
lns1rumcn1al 

lngJCs U:'.i.sico 11 111 -lllll Fonnación l luni:inistic:i e 'I~ 

lrn;lrumctual 

lngJés Básico 11 1 111-1[)111 Forma.ci{lo Mun1anistica e 4~ 

Jnstruntcnrnl 

Fisi~1logi •l V<:gl.'lal $A-~V Formm:i6n en Sistctn:t" 64 

/\!t!ot6cni<:os 

Topogr;:ilia SA-T F\110\;.)Ciúo c 11 Sistcm:ls &o 

A!lr<)tCcniOQS 

P;:isantiti Ag.ricól:t SA·P1\ Formación en Sistemas 200 
l\2r11tC<:nico.;; 

O ases de Fnm1acologia y SZ.OFr Formación en S1stcnta" so 
·rcr:inéutica í'.ooh'.:cuicu:S 

Reproducción /\ni mal e SZ-R1\IA Fom1ación en Sis1_cmas 80 

tnscn1inaciOo A11iticial 7,oo<éeoicos 

l\;"1$;)1Ui:i l'ccu:u i:t SZ~PP Formnción en Sii¡tcu1as 200 
7.l)('>lécoicos 
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Continua Cuadro 20, 

Asignatura Código Área A<'aélémica; Carga 
Horaria 

Semestral 
Agrontch.·-oroh,gia y RNRE-AMC f l)nnación en Rcc-111so ... 48 
Clirn:11ol0Ria Nalurdlcs Rcnc)\!ablcs 

1 :oosislcmas Cl)$lcros RNRE-"S<" Formación en Rccu1sos 48 
N<lluraks Rc1mv¡1blcl0 

Co111 :1bdid~d AgropCCll:tfi:;i ASEAE-CAC formación •13 
de loslns /\.gtOSO<:.ioeoonú1ni(;¡J y 

At•rof'ercncial 
Econ\)llli::i Agropceuaria t\Sl:1\E-EA Fon,l::ición 64 

Ag.ros:vciocconúmica y 

AWt">Rcrencial 

Mi<:.1ot-<:rn10111ía ASFAE-MIE 1:ormación 48 

Agrosodocconómic:.l y 
A!!loí•crcnc.iul 

rv1acrocconon1frt ASEAE-MAE F'orm.:ición 64 
J-\growciocx.onón1ica y 

A~róg,erencial 

Política C::conóoiica /\SEA E-PE Fomtación 4S 
Ayosocio~conú1nk:1 y 

J\~roet-rctt1::ial 

Eswdi5'ic:i 11 ASEAE·.'El l Formación 64 

Agrosociocconómica y 

A!!r~crcnc;.iu l 

Análisi~ de Prt."<:·ÍOS ASEAE-llPA Formación 64 
1\g<o¡>e"CuaJios A8r•1wci0<.-conómic:.'I y 

Af!.fOQCIC:ncial 

t\·l~lVl.l<>S Cmmlit<it ivos pa(<i ASEAli· Fonnac1<)n (id 

13 ' n.)n1a de Occisiones MCTl) Ag<osociocconúmicá y 

1\e.to!!.eftnciaJ 

Econon1etriá ASí:Af:·Ec111 Formación 64 
Agr<>::>oc.:iocconómica }' 

/\grn.ncrcncial 

Es1ud1os F.cu~norianos 111-EE FonlláOión Mumanís.ti1:a e 48 
lnslrumcnlal 

<:ollurn Coutempc;>r:ine:t 111-<:C Formación 1 lunianistica ~ 48 
ln~ln1mcn1al 

Total Jl1)r:ts 3 008 

b. Núcleo de Desempeño Especializado NDF,: Capaci1a eficientemente al 

estudiante para aplicar criterios 1écnicos en los procesos relacionados al 

manejo de los recursos nalurales renovables, logrando una estructuración 

integrada en Jos sistemas. 
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Objetivo: 

Aplicar cri terios técnicos para el establecimiento y mejora continua de 

procesos eficientes en el uso sostenible de los recursos naturales 

renovables y los sistemas de producción agropecuaria. 

Asignaturas: Las asi ~na!uras que componen este núcleo se 

detallan en la Tabla 3. 

Cuadrn 21. 

Asigualurns del Núcleo de Desempeño Especializado NOE. 

Asigoat11ra Código Árc-st Académica Carga 
Hora ria 

Semestral 

r:otr~jiCl• ltl• '-' SA·F Fornt:tción en 80 
Sis.1c1nas 

A!!.rolécnicos 

Co1\S\fuccioncs AfJopecu:nfos S1\ -CA Fonnacic)n en XO 
Sish.:1ua..,; 

, .. n~ot6cnicos 

Cultivos Tropicales 1 SA-CTI Funnaciún en so 
Sistemas 

A<1fOtCc11icos 

\ ulti\'O." T ropicales 11 $A-{;Tll i:onmt<.:·ión én so 
Sis.tcnias 

Ai::.rolCcnicos 

Riego y L>r(..'1l:JJC S1\ -RO Fonnación en so 
$ is lClllil.'\ 

Agroté.cnicos 

tJiolccnologia Agropecuaria SA-IJTA fo,macióo co 64 
Sis1cmas 

Ai'rotCcnicos 

h•l;.'lncjo Postcoscch:1 e lndustriali'l.aGi(>11 SA· fonna~iún eu 64 

ele Producló$ AgJÍC(llas Ml)IPA Sislcm~i.s 

A~rull!cnicos 

Zootecnia Ge.ncfal SZ·Z<J Formnc.:ión en 64 

$i.-.1cn1as 

7.ootécoic(>S 

Nutrición y 1\li111t.t1t~11::iOn Animal SZ.-N AA Forn1ación en RO 

Sis1~~111as 

Zoo1écnic~ 

Ll1.'>vinotccnia de <::une y l .~..:he SZ· llCL Formación en so 
Sistcm.as 

Zootécnioos 

Zoo11.-c.ni<1 de i.:spe..:ies l\lcnorcs $Z·Z EM r t1r111aciún en 80 
Sis.temas 

ZootCcnicos 
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Continua Cuadro 21, 

Asignalura Código Áru A~dfmica Carga 
Horarin 

Semestral 
Tc.•<:nofos.1a de Alimentos llaJailetados S7.- rAR FonnacÍQn en 64 

Sist.cm;r¡ 

7.ooccXniros -
SanMbJ An1m:d SZ-SA FOln1ación en 80 

Sisla:nas 

í' .oortcntCOS 
A\111,..'Ullur.a S7..-Av Form..:ión rn 80 

Sis:tcmns 

- Zooc&:nicm. 
l\>rcinot«niJ sz-r 1: om1ac1ói1 en 80 

Sistcmns. 

Zooc6.:nicos 
C'rip1 inuh;eui.& r L:qui11otecni<1 SZ-CE 1:ormac1ón en RO 

Sis:tema:; 

ZootCcnicos 
l'ccnologi3 de la Crune S7,TC 1:orm:.lción en RO 

Sistemas 

Zootécnicos 
Acuacultur;i S7.-/\c Fortnaciún en 80 

Si:;;1cm11s 

ZOOfécnko.o; 
Tccu,)lop:ia ck l;i l.cchc SZ-TL Formación en RO 

Sis:1cm11s 

Zoot6cn icos 

A&•l'Cculut;ía RN~·AE f.onn!.lción en 80 
Recursos Naturaks 

Rcoo\•abk$ 

Vh eros e ln\-tn13dtroo RNRE-VI Fonnaciúnm 48 
Recursos Natul'a~ 

RttlO\ abk:s 

(du~iu11 Anabitnlal RNRE-E.i\ fonnacic)n en ·18 
Recursos N~utak"S 

Ra)O\:abks 

l~\IJIK.~ttlft f OfQl;al RNRE-1'1' FomtXiOrltn "' Rccurw:s "l;ll.uraks 

Rtucw:abks 

ÍC\.'ltUlo-~a de la ~L-.dcr:a RNRE- H>muctOn en 43 
T'>I Recursos Nacurak:s 

Rc1M.)' ~bks 

~•stcmas 1\groforest.1.les KNRE- 1:0<1n..ciOO en "' SAF kc:cuts(l5 Nntur.ilcs 

Reuo'\'ablcs. 

Sislc111as de h1IOt111ocit111 G<.'.ográlica RNRE- F oonación en 43 
Slv Recursos N:Uurttlcs 

Renovables 
Administración d< E111p1cstis ASEAE- Fol'mación M 
Aero1"1«Uari a.~ 1 /\b \I Agr(lsocioeco116111 i 

ca y Astro2crcncial 
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Continua Cuadro 21 . 

Asignatura Código Áru Acac.Umica Ca rga 
Horaria 

Semestral 
c..-IMJad (ótrmcial A¡;rop<QJana AStAE· 1:orm.'"tCtón ~R 

CGA 1\gJ'1S:oc~i 

ca ,, Aortw»Ncncia.I 

l.q;¡<b:rón /\fJupca¡aria } de ASl'Af.- Formactón 64 
l .n1prcsas LAE Agrosoc;occooo.ni 

c:i , A2102crcnc1al 
~1~:n:adco 1\Sfopecu:tno 1 ASf.Ac- Íórmsción ó4 

f\1AI Ap,.rosoefoecunúm i 

ca" Awo~cren-cial 
\f..:rcalk:.o t\gropecuai1011 ASEAf;- Fo11u::ición 64 

l\<IAll /\g,tOSOé i<~cnnón11 

c.1 \' J\!)t~e1 c-J1..:ial 
~OCil)lov,fa Ruml ASEA E· F<1rn1ación 64 

SR 1\g1osocioc.x"Qnóm1 

c:.a v J\J?roeercnc:iul 
( >p1l111in1ci(l11 <k e >pcmcioncs ASEA E- Fo1111acifin 64 
11.JJJllPCCU:lri:t;S OOA Agrosoci()('.('rn16rni 

ca v t\1~roec.rcnc1al 
1-\llmini$1.rnción ue l ·:n1prcs~s l\SEAt- Í'00)1ltcic'1n Íl-'~ 

/\r.111pccu:irias 11 AE/\11 J\grosocioeoo11ó111i 

ca y A~roi;:crcnc1al 

f\.1;:mcjo J1.: Kccurs~ l lun1anos ASliAc- Pornutción M 
~1f{l I As,rosocioeconó1111 

ca y AJtroeefcncial 

Pol1Lic:b /\tvopccuonas ASEAF,- Fonn:tetón 4R 
YA Agrosocioooonó1ni 

e.a y Ar.rl'WtM'(.O~ial 

PasanUa Ad1nin1str:i1h·a ASEA E- Forn-.ación 200 
PA AgrosoclOCCOnÓmi 

ca , , A~r~ncnc:1:tl 

l,..Uhtanos Espcci:dir_ ... dos 111-IJE fom\aClÓn 6-1 
ttumanistic3 e 
lnstrumnual 

lneJés r t..nioo 1 111-ITI Fonnación 48 
l lumanisoc.l t 

lnstrumcn1al 
Tcclot;la 11 111-Tll Fonnactón 43 

l luinanl'>tJca e 

Instrumental 
U11litan\)!i; Aplicados 111 -UA l~orrnac1ón 64 

1 h11nanis.tica e 

lrLstrumcn1t1l 

lnt;lts ·1tcnico 11 lll-ITll i-:ormación ' IX 

l l11n1:tnis1tca e 

lnsln..nncntal 

' l'nt.al l lor:1s l 936 

97 



c. Núcleo tic Desempeño Profc.~ional NOP: Pcnnite la efectiva gestión 

integral del desempeño del talento humano vinculado a las organizaciones 

ambientalistas. 

Objetivo: 

Evaluar la gestión técnica-administrati va dent ro de las 

organ izaciones ambienta listas. en lo que atañe a los recursos 

naturales renovables, generando procesos de mejoramiento 

continuo en su uso sostenible. dentro tic los sistemas de gestión 

de agroempresas, agronegocios y el desarrollo rural ordenado. 

Asignaturas: Las asignaturas que componen este núcleo se 

deta lh1n en la Tabla 4 . 

Cuadro 22. 

As ignaturas del Núcleo de Desempeño Profcs ion:1l NDP. 

Asignatu ra Código Ár(I Carga Hora ria 
Acadtmi(t Semestra l 

[)>S(flo l:..'ll:p.'fi1nental y SA-Of.A'rG ..._. .. &I 

Anfcrn>)CCCO de Tesis de: tirado -. ...-
['l:tcns.ión A,tfoPCCUN ia ) SA-EAlT ·-- 64 

Tr.a:n~fcu:ncu• de 1 ccnolflcia 
-·~ 

A.u1n1tbe1>(~1\ 

ln\•cs-tig.ición 1\ gropccuru ia y Si\-IATG f (lfaldl)ll• 64 

Tesis lle (jr111k1 :;., ....... 
A11111111)fllico .. 

Srn1i~laJ V..:g..:tul ~z-sv ~()ffllJ.:'.lo'•+o en so 
5¡,.t!N~ 

7..<1111t'~11ic:c11 

tvl1.:jo1::11nu:11lo C.1mad(ro SZ-?1.t(i h.•""""·"' e11 
(>j 

Si5t-

7~~-

Pasaq,L., ti«cne1:1I 1\A·PG 
... _ 

200 

_..e 
a• 

l~lia 1-.k.'d.n ll SZ· P1' .......... 200 

Sf'M'mln 

7.JXll~Jl\ -
C\Oh1.aciún del lm¡,OClO RNRE·~IA h,ll'llllltio-C"t 48 

A111b1cn111I llb:••- N1111"'"1e\ 

Kron~al•ll'• 
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Continua Cuadro 22. 

Asignalur• Código Ár~a Cargo Horaria 
Ac;idf mit:.a Semcslral 

Co115(.·svl'C.1ón de Suelos y Aguas RNRE-CSA f.om••d6ot" 4S 

RA'.wr.os N11h.1• •lo 

k.tat.lH1bl¡., -Ordcn:1mic11l{I Tcn itc,ri:il RNRl>·OT l•\)1 1tt¡~1\ltll (O\ <IS 

ft.(1;111,._.,,NM11r11~ 

R.tl'iO\·.abÑ!:\ 

OcrcclW! A&1..Xunbicu111I RNRli·DM MfllUIC~ll(ll 4S 

R.ecunot Nnt11 lltn .,_......, 
-

Srs1cn1~ .X C111Kbl l\tnb.eotal RNRE,<;CA f-OtMIOOll e• 4S --- --t. laUCJO de R.,..'\.,,l'-'IS "'aturalcs RNRF,-MRNR -m M 
Rt:ct0\•ahks ~Nlilur .. 

R-\·ati.~ 

Ecu11oml.;i del ~1edi1' A1nb1cn1t RNllE-l;MAR t:oi .. ~.., 64 
y la Oiodhc11ulOO R«m- Nlut•Mu 

KtH('l"tobln 

(Jc~lión lntc~•.1':11 do fu RNRE..CIB F(i1t11:triltn en 48 
lli11divc1sld:id Rec1•rK1$ NJJ.111 aiB 

lk110\'.llllell 

Cicstii'1n hllCl;r.11 de Átcas RNRE-<j lAN fC1rmM.l()ll(11 48 
Na1ur11ks R«\11~ N 1t111•u ·(-.. ~ 
Gtsttút1 lntcgrnl de fl«lWll<X RNRE-(ilRC.: f(lf---- •18 
Cosicrus ..... _.._.... --GCS1ión lntcp-al dc Árus RNRE..CIAV t.oo-oo.- 4S 
Vadd 11.cii .. _,. __ alei. 

Jl.c,t,o:,.. ... ," 

(_i~Uón lnU,~31 d' Cuencas RNRF,-UICll r omuc:i.,. ~ 48 
l lid1or1áfic:tS R«Ul'SO.l N11111111lr1 

kf'lll\•vtrl>I..., 

Ge:-.11011 lntcgml de l>el>!!Cl•os RNRE..Clfl l'unm1d1Mf:ll .1s 
ko:unll!\ Nii1111111t-f 

ltf1\\W,blri. 

lJMl .SO~lcniblc de l·.nerglas RNRE-USER Í(l1m~11.:11 48 
Rc1lu\·:1blc.<I 

1t .. w,_ ~ª'"'~'" 

R<'-nbl""° 

l~lacn Rcc.u'5Q5 Natuntles RNRE· rRNR f0t*'lllC9Q1t~ 200 
Heno'lr~ ......,.,_ 

.......... 
[labcncion de PtO)~IUS ASEAE·EPA 

.., __ 
M 

Agropccu:u~ -Q . • --· Gcsti(ln l•11111.nc1cr11 Ag1opc.<t:ua11a ASEAG-GFA ...... ~ .. 48 

:\gr~..-.., ... 

u\' Al!Ullll l e.'o&I 
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Continua Cuadro 22, 

Asignatura Código Área Carga Horaria 
,\('adémka Scmestr·al 

Con1ete:io ExlCt'iut 1\gl'upecuai io ASEAE-CEI\ Fl.)lma.;i6n M 
A)'1~~mó!N 

u v 1\~•-oenc:i&.I 

Vcrc11cia tsln•légica ~e ASEAE-Uts F()(m:ir.K;. 64 
Servicios AgrC)s.xiQeCC)1!Qmi 

ci , . ni:,cftflld:ll 

Ciesliún [3('.(Joc.Hnica ASEAE-vEA F,:,<noaQI)*' 48 
A~Ol'l<:C::uaria ;\ gr0osud oe«mi1rm 

<ll" ,,,,..~~tutia.1 

Fin~nu.as Coq>Vf~1t ivas ASEllE-FCA ~1m11cl(i11 64 

A~,l'opecuatia~ A,.:•uwo:i~(•1.mU..1i 

C'I V ¡\ ~f,,tl!f<'llcilll 

Ncgoci:tc.i6n )' Ck:.strcz.<1S ASEAE-NDGA l'Of11\ld0n 6·1 
Ge.fe1tciales Ag¡opccuarias A!O' i1'$1.'.~0<0vmi 

ovA · ···· rl'llciill 

Gerencia de 1\g.rQ1lq.ocios i\SEi\E-Ui\ • .c11mnci(>11 M 
o\gl<1sc1o:iococm;,..i 

(;! y ki:fCll:ef('ltCi:il 

f>royet.los de ()(satrollo Rul'al ASEAE-PDR FOrmldi:m 64 

Agr........,,OOo:oti,uii. 

~ - 1..-nÑI 

Rtica Hl-El h)1'111~ió11 4~ 

llum11ni$1.iuoe 

·~·ll~f'C.&' 
Tnul llnu s 2232 

Resumen de los Núcleos de Desempeño. 

Núcleo de Dcsempcílo Total horas Porcentaje de relacióo 
En el SEDA 

Rásic.o NDB 3 008 36,79 % 

Es1>ccializado NDE 2 936 35,91 % 
Profesional NüP 2 232 27,30% 

T ol" I 8 176 100 % 
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1 

1 

Sistema Estratégico de Diversificación de Alternat ivas Académicas 

Agropecu:irias S. E. n. A. por el S istema de C réditos. 

Coordinación del Eje Vertical por Áreas de Estudio 

Detalle por Áreas de Estudio en el Sistema de Crédito: Para la ec1uivalcncia de las 

horos - créditos. se referencia el s iguiente esquema: 

1 hora de clase c rcctiva l ICE (delante del docente) + 2 horas de trabajo 

individual Ti (solo el alumno) = 3 horas, 

/\signatura de 3 horas HCE a la semana X 16 semanas efectivas de clases = 

48 horas. 

48 horas de HCF. + 96 horas de Ti - 144 horas totales (asignatur.i de 3 

horas/semana), 

144 horas totales/ 48 horas (Unidad de Crédito) - 3 créditos. s 

Área de Formación Bí1sica. 

Entoroo Cuantitativo: Desarrolla la5 destrezas cuanti tatívas 4e orden pr{1c1ico, 

sirviendo luego para fundamentar estudios más complejos. 

Asiguaturas Cnrga Créditos 
horaria 

Fundamenaos de Matemáticas Suneriorcs. 48 3 
Mntcn1áticas Suncriores 1, 48 3 
1 '-~tad íst ica, 48 3 

.f_ontabilidad AQropecuaria llásiC<J 64 4 
Total horas 208 tJ 

Entorno Ecológico: Conceptualiza y visualiza las interacciones ecológicas y las 

implicaciones para los seres vivos, tanto animales como vegetales. 

' TUtu;,00 del ru))CClo dc Rt'.fOfnut f\ca<lénticadc la UCSG. 2003 
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Asignaturas Carga Créditos 
horari:l 

Oo1ánica 64 4 
Qui1nica 64 4 
Biolo~ía 64 4 
Zool ia 64 4 
A!!ficultura General 80 5 

64 4 
cuaria 48 3 

Bioílsica 64 4 
Tolal horas 512 32 

Enlomo Contemporáneo: Tributa elementos necesarios para una adecuada 

comprensión del enlomo moderno dentro y fuera del país, y pcnniten potencial izar 

las capacidades del individuo. 

-
Asignaturas Carga Crédílos 

horaria 
Econo1ní~t 64 4 
Filosolla del l.lmorcnJcJor 48 3 
Total horas 112 7 -

Resumeu del Área de Formación Bás ica. 

Conocirnicnto Horas Cr~ditos 

Entorno Cuanl itat ivo 208 13 
Entorno Ecoló!!ÍC-0 5 12 32 
Emorno Co11tcmporáneo 112 7 
Tolal de horas/área 832 52 -
Rdación :íre• I SEDA 10.18 % 10.11 % 
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Arc11 de Formación en Sislcmas Agron<imicos. 

Agrotccnia: Pcnnitc una adecuada formación en las técnicas de producción de los 

cullivos de ciclo coito, intermedio y largo, a l nivel de campo y <le laboratorio. 

Asignntu ras Carga Créd itos 
horaria 

Fisiolo!\ia Ve etal 64 " Forraj icultura 80 s 
Pasantia /\tJricola 200 13 
Cultivos Tro icales 1 80 s 

80 s 
uaria 64 4 

Total horas S68 36 

Agroinfracstructu.-a: Aporta asignaturas que pcnniten un marco lógico par¡¡ la 

comprensión de las necesidades básicas para la implantación de obras de 

infraestructura para la agric1il lura. 

Asig¡iaturas Carga Créditos 
horaria 

To )(rafia 80 5 
(.."onstru<:cioncs A~pceuarias __________ +---'-80'-~1--'5'----f 
Riego drena·e 80 S 
Total horas 240 IS 

Agrotransfonnación: Permite la sistematización de los procesos que requieren para 

dar valor agregado a Jos produclos agrícolas. 

Asígnaturas 

Manejo Post cosecha e 1 ndustrialiuición de Productos 
A~rícolas 

·rotal horas 

Fitosanidad : 

Carga 
horaria 

64 

Créditos 

4 

4 

Caracteriza los principales enemigos de las plantas cullivadas y las diversas 

estrategias de control que ~e apl ican para la lucha moderna y altcrnaliva. 
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. .t\sigoaturas C.arga Créditos 
horaria 

San idad Vc~ctal 80 5 
Total horns 80 s 

Agroinvcstigación.: Permite una correcta csqucmatización de los diversos modelos 

de ejecución y evaluac ión de los resultados experimentales en los trabajos de 

investigación, facultando al a lumno para la presentación del proyecto de 

investigación final y su ejecución posterior. 

Asignaturas Carga Créditos 
horaria 

Discílo t.:xoerimental v Anteorovecto de Tesis de Grado 64 4 

Investigación AS!2pccuaria y 1·csis de Grado 64 4 

Total hor>ts 128 8 

Agrnextensión: Establece las paulas tendientes a la ejecución metodológica de 

programas de capacitación para los diversos tipos de auditorios. 

Asignaturas Carga Créditos 
horaria 

Extensión .t\.~ropecuaria v ·rransfe.rc.ncia de T'ecnologia 64 4 
Total horas 64 4 

Resumen del Área de Formación en Sistemas Agronómicos. 

Conoc.i111icnto Horas Créditos 
A_e,rotccni(I 568 36 
¡\ !!roin fraeSlruClura 240 15 
A gro t ran s f onn.ac ió n 64 4 

Fitosan idal.I so 5 
Ailroinvestigación 128 8 
Ac.roex(ensi6n 64 4 

Tot;ol de honis/árca 1144 72 
Relación á rea I SEOA 13.99 % 14.00% 
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Área de Formación en Sistemas Zootécnicos. 

Zootecni:i: Permite establecer s istema de producción racio11al. económica y 

ecológica de las especies animales útiles al hombre. 

Asi~n aturas 

7.oolccnia (jcncral 
Bovinotecuia oc Carne y Leche 
Zootecnia de Cspecies Mcn~ 
Pasantía Pecuaria ------
l'asantia Elcct ivn 

Carga 
horaria 

64 

64 
80 
80 
64 
80 
80 

200 
200 

Créditos 

4 

4 
5 
5 
4 
5 
5 
13 
13 

so 5 /\vicullura 
·,-- --- - - --- - - - - ----t----'-'--- 1- - -'--- - l 

Porcinolecnia 80 5 
· uinolcc:nia 1 Ca · nolecnia 80 5 

64 4 
Acuacultura 80 5 

1296 82 Tota l horas "'-- --- --- - - -------- '-...:.:"'-''---'---"=--' 

Agroindustria-Pccuaria: Aporta los criterios pertinentes para la sistematización de 

los procesos que requieren para dar valor :igrcgado a los productos pecuarios: 

a limentos vegetales secos, carne y leche. 

Asi¡:,naturas Carga Créditos 
horaria 

Tccnolo •la de Alimentos Ualaucca<los 64 4 

Tccnol"gla de la Leche 80 5 
Tecnolo •la de la Carne 80 5 
Total horas 224 14 

Zoosanicfad: Establece los criterios técnicos para evitar los problema5 de plaga~ y 

enfcnncdades de las especies anima les. 

Asignatu ras 

Rases de Farmacología y Terapéutica 
Sanidad /\ni111al 
Total horas 
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80 
80 
160 

Créditos 

5 
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Rcsumcu Área de Formaciún en Sistemas Zootécnicos. 

Cooocirnicnto Horas Créditos 
Zootecnia 1296 82 
¡.\<rroindustria- ecuaria 224 14 
7.oosanidad 160 10 
Tornl de horas/área 1680 106 
Relación área / SEDA 20.ss•Yo 20.62% 

Área de Recursos Naturales Renovables y Ecodesarrollo. 

Agrofo1·estería: Aporta criterios técnicos para establecer programas estratégicos que 

rescaten y mantengan la ferti Ji dad de los suelos, las cuencas hidrográficas e 

incrementando Ja productividad por un idad de superficie, aprovechando de manera 

integral los recursos forestales y agroforcstalcs. 

Asignaturas Carga Créd itos 
horaria 

\' iveros e Invernaderos 48 3 
Producción Forcscal 64 4 
Tecnolo•ía de la Madero 48 3 
Sislcnias 1\ roforestales 64 4 

Total horas 224 14 

Agrnecologia: Implementación de estrategias de manejo alLernaLivo de los procesos 

productivos en los sistemas de producción agropecuarias. 

1\sig11aturas Carga Créditos 
horaria 

1\groccologia 80 5 

1~gro..!.nc1coro logJa ~t~rocl i n1alolo1.?.Ía 48 3 
Ecolo~ía General v /\olicada 64 4 
Ecosistemas Cosceros 48 3 
Conservación de Suelos )~guas 48 3 -Total horas 288 18 
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Lotorno Ambicut:il : Tributa aspectos <le orden contextual sentando las ba~es del 

-ibientalismo como nuevo paradigma de vida en las comunidades. comprcusión sus 

.-esidadcs y promoviendo un ecodesarrollo ordenado. 

Asii¡rulluras Carga Créditos 
horaria 

·ación Arnbiental 48 3 
64 4 • '10min del Medio Ambiente y la'--U=io-"d'-'iv""c'"'rs"'"'id'"'a"'d----l---"'-'---1---'--I 

..emas de Información Geo l'áfica 48 3 
48 3 
48 J 
48 3 
304 19 

Gestión Agroambicutal: raculta la gestión integral de los recursos naturales 

dbles en función de sus potencialidades, adaptándolas a las necesidades de l:tS 

..ni dad es. 

Asignuturns Carga C rMilos 
horaria 

de Recursos Naturales 64 4 
"' del lm~c10 Ambiental 48 J 
de Calidad Ambiental 48 3 

tntegral de la Biodiversidad 48 3 
tntegral de Áreas Naturales Protegidas 48 3 
nte al de Recursos Costeros 48 3 
!lt!:f¿al de Áreas Verdes 48 --

3 
1 de Cuencas l lidr álicas 48 ' , 

-ieg,ral de Desechos 48 3 
en A rea de Manejo de Recursos Naturales 200 13 
~ 

648 4 1 

l;r:gi:n.:o .Área de Recursos Naturales l~cnovables y Ecodcsarrollo. 

Couocin1icnto Horas Créditos 
224 14 
288 18 

.,bien tal 304 19 
qoambiemal 648 41 

ras/área 1464 92 
artt/SEDA 17.91 .,,. 17.89 •;. 
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Área de Formación Agrosocioeconómica y Agroem¡>resariat. 

Gestión Agroecon\lmica: Penn.ite el adecuado manejo económico-financiero de los 

flujos monetarios en el interior ele las agroempresas, garantiz.ando la sostenibilidad 

económica. 

i-\siguaturas Carga Créditos 
horaria 

Eco11on1ia /\l!,.ronecuaria 64 4 
Gestión Pinancjera /\!lrooecuaria 48 3 
Gestión l::conórni~1 A!!.ronecuaria 48 3 
i\1 icrocco110111ía 48 3 
Macroeconomia 64 4 
Política Económica 48 3 
Estad istica ll 64 4 
Total horas 384 24 

Gestión de Agroucgocios: Aporta en el correcto desempeño en el entorno 

empresarial que rodea a los agronegocios. tanto en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Asignaturas Carga Crédiios 
horaria 

f\.1a1c1n;itit.as Sun.i ..... riorcs 11 64 '1 
t\d1ninistración de En1J)resas 1\ gro1:>e-c.uarias 1 64 4 
1\d1ninistración de E1noresas Agro1v-cuarias ll 64 4 
C'ont<lbilidad A2ronecuar ia de Cosl(>S 48 3 
Cornabilidad Gerencial A~rollccuaria 48 3 
Pasantfa Ad1ninistrativa 200 13 
Co1ncrcio Exlcrior Agrooécuario 64 4 

Gerencia Eslraté!!ica de Servicios 64 4 
}'Jcrcadeo Aoronecuario l 64 4 

Mercadeo A!!rorlPcuario 11 64 4 
Opt i1niv1ción de Oec:racionc.s Agropecuarias 64 4 
Mancio de Recursos l lumanos 64 4 
Finnnzas Coroorativas J\1!.rooecuarins 64 4 
Nc&ociación ~, Destrezas Gerenciales A~cuarias 64 4 
0 crcncia de A2.rone~ocios 64 4 

/\nálisis de Precios A;?JOüecuarios 64 4 
Í\·1élo<los CuantiLalivos oara la ·ro1na de Decisiones 64 4 

Econon1etria 64 4 
Total horas 1256 · 79 
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Gestión del Desarrollo Rural: /\fianza bases para comprender la problemática de 

los campos, estableciendo las estrategias para potenciar el desarrollo del Sector ural. 

Asignaturas Carga Créditos 
horaria 

Legislación Aeropecuariá v de Emnrcsas 64 4 

Elaboración de Provectos Arrrooecuarios 64 4 

Te-0rías del Desarrollo Rural 48 3 

S<>cioloda Rural 6·1 4 

Politicas 1\.!.!.ropecuarias 48 3 
Pasantía Electiva (desaiTollo Rural/Gcrcnciall 200 13 
Provectos de Desarrollo Rural 64 4 
Total horas 552 35 

Resumen Árc:t <le Formación Agrosociocconlimica y Agrocmprcsa.-ial 

Conocimiento Horas Créditos 
GcsLiún Agroeconórnica 384 24 
Gestión de 1\ 1,,roncgocios 1256 79 
Ges1ión del Desarrollo Rural 552 35 
Tot>ll de hor:islárea 2192 138 
Relación área 1 SEDA 26.81% 26.84 % 

Á1·ca de Formacilin Humanística e Instrumental. 

Idioma Nacional: Aporta conocimientos para la correcta c<imunicación oral y escrita 

con la comunidad. 

Asignaturas Carga Créditos 
horaria 

48 3 
48 3 

Total horas 96 6 

Idioma Extranjero: Permite una lluidcz y suficiencia en la comunicación verbal y 

escrita en el idioma inglés . 
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l n lés Hásicu 1 
ln<> lés Básico 11 
ln!!.lés Básico 111 
ln•lés Técnico 1 
Inglés Técnico 1 
Total hor..t~ 

1 

1-\signatura Carga 
horaria 

-18 
48 
48 
48 
~8 

240 

C réditos 

3 --
3 
3 
3 
3 
IS 

Estudios C onlcm1>oníncos: Aporta ni act:rvo dL: la cultura general. permitiendo la 

discusión d..: ternas cid en torno cnntc111porr111co. 

Asignaturas 

ni l•eno:;..1111icnto Critico Introducción 
ts1udios F.cua 
Etica 

1orianos 

~---
Cuhun.l C'ontc •1u[!orá11ca 
Tot:i l horas 

Car¡:n Créditos 
horaria 

48 3 
48 3 
48 3 
48 3 
192 12 

Estudios Teológicos: Oesarrolla modos de actuación para que se <lcmuestre calidad 

humana en el <lcscmpdio de la persona } su '"ida en comunidad. 

lo1!Ía 1 Teo 
Tco 
Tol 

lo~ía ll 
al h or~1s 

Asignaturas: 

-

-
Carga Créditos 
hor~rin 

·18 3 
48 3 
96 6 

A poyo Estrnlé¡.dco: Faculta el dcscrnpciio vcrs:íLi l del individuo y ;1poya la gestión y 

desempeño del pro l"cs iona l en e l entorno agrocmpresarial. 

,-\signatur:1s 

_!·1Ctoc.los y ·récnic~ Je Investigación 
U1ili1arios Básicos 
lJ1iliiarios E<1x.-cializ.1dos 
U1ili1arios Aplicado' 
Total horas 

Carga 
hornriu Créditos _ 

- ---1---'48. 3 
-----___ ,__64'--- 4 

64 4 ___ _, 
---1--~64~'- 4 

240 IS 
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Resumen Área tle Formación Humanís tica e Instrumental. 

Conocin1icnto lloras -
ldio1na Nncional 96 
ldio1na Extranicro _]40 
Estud io~ Con1cn11)01·;i1Lcos 192 
Teología 96 
Arv)\ o Estrnlé~ico 240 
Tolal de horas/orca 864 ._ 
~elación itrea I St:UA 10.56"1. 

Hcs u111c11 tic las Arcas <JUC co11fonna11 el S~DA. 

ARF.A S ACAOÉMICAS 

ca 
btc111as Aeronó111 icos 
istc111as Zootécnicos 
ccursos Naturales Renovables 

Fonnación Ui1si 
For1nación en S 
FonnaL: ión en S 
fonnaci6n en R 
Forn1aci6n 
/\üroc111 )rcsarin 
Fonnación 1 lun 
Total de horas 

Agrosocioeconó111it:~ 1 y 
1 
iani:-.tica e lnstru1ncnt~1I 

St:UA 

lloras Cr~ditos 

832 52 
1144 72 
1680 106 
1464 92 
2 192 IJS 

8<YI 54 
8 176 514 

111 

C1·édiluL 
6 
15 
12 
6 
15 
54 

10.50 "lo 

Porcentaje de 
relarión en el 

Sl(UA 
10.18 
13.99 
20.55 
17.9 1 
26.81 

-
10.56 
100 



l'l:tn de F:stud ios por Áreas del SEDA en la Facultad de Educ:1ción Técnica para 

el Ocsarrollo de la l)('S(;. 

Cu1·so l'rcunh·crsitario Integral Agroprcua rio. 

Adi;i.u111u1·i1 

..::1 

·1nCit1\:0 

1.oc1 .. n • .... 
na .. de 

ucc"ttl ;\rrk:c":tS 

Klm::dun a los 

'lllll~ de 

Jntr\ 

Si<>k 

rrod l•CC11\11 l\:1,;ua1 ius 

lntn: 'IJUll.'\:111."I • lus 

"""' Rec 
Rcn 

Na1utalcs 

0\,1bll.~ 

lnt1 uth11.'lCi1\ 11 " la 

li.un 1 1np1 c"anal 

n111C0.1JnJ 

\ ';l.'\ '1uc 

de 1 

fccnol~'l:S 

a f11 (l,.,.IU0..:1\\11 

lo¡d ;'l 

"""' p;n léc 

"'' u..·ntlcf a 1\pu;1,Jc;r 

llCCIÓll lnd 

\In j\'('l'\ll~l fltl 

Área 

FB 

rsA 

FS/. 

fltl\KI' 

-

!'AA 

1111 

FI 11 

Flll 

fll l 

1 oral dt> lloras 

C1i1'1!." l>i'ilribud(111 t.le la 

llOl':tri:1 <'a11ta hor:ad n 

(:las.es (,1A(fC Gtsti(m s•<1r 
Ttórk2s Pnltlit-.J11~ Tulotlas 

(<T) ( t P l ( (; l 1 

211 1 (1 ~ 5 

:?O IO 5 ; 

20 10 ~ 5 

20 IU ' 5 

20 lU 5 ' 

lil o 2• ,, 

10 7 o 3 

~ :!O 12 IS 

1 () 7 o 3 

200 s• 61 ~5 

112 

Objttivo 

On1fic~ .... oonoc.n11c1~, ... 

'oht( l:b func1(1n~ l1)fu.::-1.¡ dt 

loe nmlc11tál1c .as, 1 ~, \l lll: 

fo n1la111cn1:1r{m cs1udit1~ lll ll~ 

co111pkJo:o; 

(.'04nprcnJ cr .. 1nci<,dulvfU3 

de: .1>1.stt.-inatiacion. :.ti'llie-wl.'\ :iJ 

CUlh\O de .... """"'''"' 
\Ctci.-.IC"t 

Comprent.lc.'1 la m<.'1t)d11lo¡t1.1 

1.k :.1-:ilc1n:ili7.:ic.i6n. n11li t.-:.1da ni 
COll l\'U Ú< las c.;p<:ci<':t 

nnmmlcs. 

(.';_1rac1oi13r lo sinc-rtria que 

C\l<JC mtn: kb lt.'\."Ut!oer\ 

n:iturn~ fC'lkwabks.. la '1J.1 

d.¡:l '..:r hun1~11l'O 1n0Jctno , .. fa 

>roducc1ón ::i~r\.>n..:..:uari •L 

HMahk.c..:t los mcc:111i'i11111:; 

'-lllC i'>CIRlllCll el numcjn y 

dm:uu .,:..:11!.n de lo-.: ,¡!.l~1n:tt: 

de prud~i,x1 oigsopl"CU30íK 

Apl°""' las llUt.'\~ 

hc1ta.11terwas dispon1N"-" r-:•a 

d t.'$lUdl<J 

lnvuluc.iat c.i la :te11v1d:ill 

tli:Htll el hum:-tnisuu1 >' la 1\: 
l'11~lm11a. -
Aplicar las hei (:\llllCl\1 :)' 

1Jc··~ p"'3 CJ«'.Ul.31 un 

cftcecnrc procou d< 

:1prcndr1':1jc: -e \)1n1>rcn..)cr et 

funcionamictllQ úc 1:1 
Univcr-.rd:KI, StLt: csta nlc!ll(•'> ) 

dcncni.1c11ci ;L~. 



Área de Fol'lnación 1Ji1sica. AFl3 

Asi=.na1ura..it: (la't ("2rg2 '"tlrlro dt' C-rfditM Ois1ri.bución dt' la tai •.9 horaria Objtlho 
l lorari:. Dt-..c111¡>tño (:l .... <.:la~t1 Gl"$tión 

Ttóricas í-rt!frlic$1~ por 

(cT) ( " ') TUIOl'hlS 

>----- ( <; t ) 

1 undatUl'.O• 1 ll- 43 1lfL.,tCO .\ 24 12 12 l 'mficar Jos 

·~ <k 1 \t'\ Ctllkll(l.llliC:Hl\b de 
~lalc~1'hca., k~ C'toiJmnt .. ~ p0tm 
Sup..:riu1..::¡ 1:. C~\lllj)IC'l1Si<''ll dt: 

1.!-'\lm.lic•S lll Íl:> 

'· -- -- (.'OlllJtknr.. 

(,>ui1uica 111-0 (.) n:1«ict' 4 24 24 16 l't•\C\:ptualu.:ir k" 
n"1h.·uitt. ... 

fL'(llllC1 .Jt.I'!'> para que 

d ulumnu le ·~ 

1<:ltu.:i111\C <:(In el 

l c:l.IO Je c1cnci;1s 

- btt~ c 1,~ic;.ai. -
Uiologia Hl-11 t.I 11.ash."O • 24 24 16 Si,h.iu:a&il'.ai los 

pn}CCSOS de la ' 'tda 

en IO'I c:c1isi.-.lt.'1ll: t'> 

f:tCihllmdu ht 

C1)m¡>rcni:ión de las 

int. .. ·r:lil>Cion~ 
f)IX4«10ICS 

Luok...gía FB·/ 64 ll.o\<ioo • 24 24 16 C:WM:lcnmr ""' 
Jif1.•1 c.nh.:~ ff.l'UJXJS 

de especies 
;nu1nnl~ <1rn: 

h ;tb1la11 .,, lct!\ 

(t"U'l.~leln:t$. 

A~ii:ultufa. JJJ- 80 Ua.i.ICU ' 40 20 20 l·und.afoc-nlar ~ 
<kn1:1<1J ¡\(j J'fOC~lll d< 

pn>J1wciv11 Jd 
cnn1ro 

. :J).!ll•l l\.'Cua.1in • 

lkot:inica lll· ,,.1 Uibteo 4 24 2• 16 ('ai)l.;.lcn1.ar ~ .. 
111 thk'1~0tc.~ ~Up(~ 

J< \.~p"..;:1c;s 

\ tgt.:tnfc, tJm.· 

hahil:UI l.'.11 'º' ,_ ..:1.·l~ii..1c11 1:.1!1. -
>-t3icm:iuca;¡ JU 4R H~iro 1 24 12 12 A¡1ltQ1 ""' Superior("!; 1 ~)\) nttid.:N::a. 

n•:itc111~1icos • la 

1..: .. l>luciu11 de 

pfOl\ IC111as 

l'M"áCt iCl '" l"ll '" 
~ 

callltkJ de acción. 
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Continua Á rc;1 de Formación Búsica. 

Asi~natur:111 Cl11\r C:arg:t Ni1tlt<> dl' C1·l1lilus l>istrihudf1n de hl cnri:,n hOrt1rla Obj1·.ti,·o 
llun1ria Ucscmpt·1lo Cl :1st•s Cln~t~ Cc¡¡tl6u 

1 

Teó1·if111s Práctir..:ts l'H) I' 

(<T) (<I') l'ulurhu: 

(G t 1 
R1<>qu•n ic2 rn. "' B.ist00 J 24 24 11. <.."onlprenikr 1., 

llQ rc lactoPes < 
inlí::rát."t.;oncs que 

>< p1oJu..::~11 ~nlt c. 

las subst::inc1as que 

l'.UlllpUllCll " le>< 

- - 1}rga11is1nu~ . 

L .. 1adil.t ic.u 1 111-1.1 48 B il'\ICU 1 24 12 12 D.:l.:rminar l :K 

va1iabk s 

cstadlslicas: que 

i Ul\.'n f(:ll(11 <n kK 

o audios 

sccvern::iak:s de su 

-- campo de :icc1ón 

Genéti(!'J 1'11· ,,~ Bf!Su.:o J 2·1 I? 12 Com¡)rcndcr ¡~, .. 
Agropc.:ua· ( i1\ \ ;1riacionc:; 
ria ~1:11utipica<: que <>C 

prod11ccn l'll lo" 
iudt\ it.lous. 

EC011(•11l1ia 1 11·1' ,,, H:l~ iO(' 1 74 2·1 111 l 'arac-h..Tit.ar 13' 

\aJiablc.~ 

econO<noeas qt•.' 

1n1cracctm.:m en el 

C1\ll)fnO de lo 

~ -- - producciUI\. 
C \>11l<1h 1l1dlKI MJ· (>I n~1!)ic.u ,, 2J 24 j(, l·.s11uc1urnr l1K 

Ag,iop1:..:u:t· C1\ll :;i ~l..:11 1 :\S do 
ria Udo:icn n .. 'C\llccciún l 

p10..:csa111icnlo "" 1nfo1nlaci\'wl 

ron labk en ""' - -- a~OI~ 
B1of~1c:t 111- M O~k.",O J 2• 24 11. C' ataclttil".at "" 111 Ío;."nÚmcnos d<: ht 

u;tlurafe-1.<1 l' su 

inl t'.'l'<IC'i.' iÚll con ""' 1•rgan1 <>n1n~~\'" -
Í'il (1~(1 1i~1 del H l 4S Bf1<>i~1 \ 12 2,1 12 Dl;.;:uí••lbc llll 

l~mp1 C:Utlc• 1 1\ \.'.:.piritu r caui.um 
J<'r de pe..-""'ª 

U)ll(l\•'1dofa "·n l:t> 

. acti\ i<bdi..-"S di::.ias... 
' ·- -

lol:.I 3Jl ~2 J.40 28-1 20.• 
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Á rc:r de f'onuacióu en Si.~lcmas Ag1·011ómicos. 

A ... is:1u11tur:ts C.:lt1\'(. C:11rt:1 Núrf('o de t-'rét.1i1us- Oisrribudón ck fa c2r i1 twniri:t ()bjetít o 
H orari:a Ot.S<'ltlJ>tDo ('.la.se.-. C"l•$C.~ Gestión 

l'túrica.s rnc1i"2S por 
(<'r) (<V) ·r utt1ri:as 

~ ' (; l \ 

l·i,1ok•t:J:t M· (•·I n:."''ºº 4 24 
-

2'1 16 {\-wnprcndcr d 
Vcrc•ol rv runc1onatnil'1~h· de 

l ;i~ ~:-iJ)\.'CiCS 

- \'CJ:Cl3.ICS. 

T(lrp~n1Ha \A·T ... (\.-'t(1C(' $ 10 20 20 1 q.;INccer "~ 
Jln •~cdimicJU11'\ 

J' :ua l:t cl c li in11 .1~n\11 

di.: 'uncrficic.".).. 
1'tlS<lllh:1 ~A- 200 B"1-.i(X.t fl o 200 o Arll<'at de rn:iner.1 
Aµ.1 ic~'l3 l'A IH(h:.:llc~ l1 i:. 

Ctloocunicnhr-. 

l ac.lqurrido:> wbrc 

'ª" ;rs1gnmur.:1s 

- (CC-ibidas. -
run11culluro'.I ~A-f l!O F t(l« i;,,-.1 ua-- ~ 40 20 20 <·ar~~iur • ... , 

do prm-c1pafe.s CS(k.'Ci''S 

tOrtt1j~1a." de 

- uhlt.Jad 1.CKlh.'CfttC3 

Co11~11 u..;c1011e:> ~,,. ~fl [:io¡x(.'.1.1!17 .. 1 · 5 •10 20 20 r"tablcccr 1c ... 
Agri11l..:1.:umi:1> ( '1\ do c1htn os h(1 ~ i c;o:: 

~· ... d 
crnplu:nniiet110 "" In infrne<:tfu~iura 

en <;i<;\C111:t'\ 

~ 3tf(\f)(X;:UJ~ 

('utU\'\~ SA· AO f_c;p¡."('i;1liJ:a. ~ JO :w 20 IA:1cr111in~1r '"' Tr.:'1licak !- J n r ''º pn\ctiC35 de m1111~jn 

')(l"1etuble d< '"' C-.P,."'C~ '~J':(l:tle< 

~ - - - - - 1-- de cic lo "''or111 
( ul ll\ t)S SI\· ~() ESJ)CC'1:1l1/',1· s 40 ]0 20 (icncra1 l:c. 
T Jtl¡lM:.1~~ 11 t'lll .tu l"·k1it.-as ck o-..nqo 

M' 'l..:1ublc ele l;i!" 

cs11cc1..:l> \'Ct~..:lak<; 

de CICkl ifril"lltk.'Jio 

- 'l.11t-'º· 
Ric1•0 )' ~A· ~() l:spt:c1:1l11a- 5 40 ]I\ 20 <)nc111ar i.~ 

lltt."tJO'j(' IU) "º prnC.c:'SO.l> de ll\:)llCjtl 

dd r .. JO ) 

:'lha<.lccim1(.'1\l\) ,¡t:,1 

:isu:i en l<'s rm.:divs 

- J!,?/Kl'li:IS. -
~mud~•d '"· ~o J>rofc,.Mn.al ~ 40 10 20 brnblcccr los 

Vc~Cl31 sv l'l'ilf,ranltl~ \IC luc.h~1 

int1:w11d3 contra los 

('0Cfl11g<)S "" ~ \' tJtclnks -
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Co111inua Área d..: Forlllación .::n Sistemas Agronómicos. 

~ 

,A "11: R• 1 u ras- Cl•\C' ü~:11 NUC<~dt' ( ' rf\li1us Dislribu<'ión dt" la ('a• •horaria ObjC"tho 
llor.ari:. On.rm¡,C'ÜO Oi.'("' ªª~ Gtsci6n 

Tt(1ric11s Pr:1r11C'1,t por 

( < I') ( .~) ' f ulorfas 

- <Ge• -
Oio4ccrriogi0l: $¡\. 64 l·<rcc1:i1tro- • 21 24 16 C' onipn.'ftder 1 .. 
1\rro1,cc:u:n i:1 f\f'1\ do l)TQ<:C:SC)S 

p1ot.luc1iv<1~ de 
v1g.a11isrnw: \' l\ oot a 

""" ~· :..plic.uuh.1 

1>1olu<;oh>S di.: 

laboralorio. 
\ 1:uw:1n ' 11· (.1 J ..)¡111,.i,"i~Ua· • ?• ?• 16 F$1ablo:cr 11na 
Po:i.h.:tKa:hn e \11'11' do lin-.:a de p1oducctvn 
lnllush i ,1lia1 ~ ¡\ flara fo 
ciún de 111ai1ipulaci611 de 
l'rudud~ pioJuc"'°' 
Aeo1.:ol.r. -.ncob> 
Oi'\d1o !\¡\ .. 64 1'tt1 l~l(llUJ1 • 2·1 Z·I 11> Plarlilk-.af l.;1 

1:xpc1 ini..:ulol y 1>1·1\' I UISlflllllCnl:icii\11 de 
/l.n1c1uuvec:tu ( ; un l'lt•l.-'C .. l l 

de 1 º" J< in\cst~l\'O de 
( iradu mt«:n-:s sc,.,l~mhk . 
E'XICn:-iun SA · 6·1 l'n1lc!'io11:il • 24 24 1 (> (icnc,:r;.lr \111 1)1,1ct..<:o 
Ap.n1~t"l•afi(I y I·,\ 1 1 de n1ultipticaciún 
l 1a11,.Jch,'nQ!l J.: k"' 
de- rccouJ,~t.a C(lnocinticntV'o ) 

C\pcricncia<: c.·tm l;1 

cvo~unid:lcl 11m'1 

ln\ C'S.llf.;tCIUU '>A· (>4 l 'tufeston"I • 2·1 24 16 l•J«Ular d J'W dQ('$') 

J\~h\1)1..'\'.l...-i:t ) IATG nl\cstig:rli\O '"'' Te'"' d..-: (ir:tdo llllJ::tS • lo 

l•bl..:1n.:ió11 ll<:-

rcsult3dos 

- ronti.lblo: -
·rur:11 1 14-1 1l 424 484 lJ(. 

116 



Área de For maeiún en Si5lemas Zootécnicos. 

\..~ii:.n:1 1uras Cla't C.::. rea °'4ú('lf0 d( Crfdi10 l--'o~;.~1~r~ib,,,,,.cri~ó~u~d~c:..::b~r~•~re~~·~•~·~·~·~n~··~~ 
llc1nri:t Otstm1•rAu s Clases (:t2sts (;f'5fi6 11 por 

()tijf'l i\O 

-
1\n:uomia 

Arum :tl 

l 1'i i nt~)r.h1 

\nim~1J 

AA 

<;Z. 

c111.1111 Anj1ual R;\IJ\ 

C frKem1M3• ..... 
;\n1fic-1al 

/..ooh.-cni:i 

( icnt'r:ll 

$/.-

7.G 

N uctición y SZ-

\ luncnl> N . ..\A 

Ck'n i\n1n1al 

lJo\ inolcc- sz-
n ia Je carne RCI 

' l.c.-chc 

/ .(>t,) IC(llia ti,,; ~/.-

l·~pcci.;·.; / ,EM 

fl. lcnurc-: 

1 CCll<-' IOg_iá 

de 

;\hm-..·uttb 

Oalann'alkl!> 
lb<;« de 

1 :wm.'k"filn-

!(l;t ~ 

Tt1apt.'Utiea. 

S/.
TAn 

$7.

DIT 

&O 

80 

6-1 

4 

JJ;'it;u,'O ·I 

lspl-..: i :1l1 'I :1-

do 

l·sJX'('1ali1..a· 

d \t 

l:.1o¡>1:t: lllh l ll• 

<lo 

l .:.p..:..:1,1J11,I>' 

00 

s 

4 

T "'Oriras Prácticas 

_.,__,<.o_<TJ ( cP l 

:?•I 24 

24 

40 20 

24 

T 111or'las 
( G I ) __ _ 

16 l'..,mblccet la:. difc.'fcn1cs 

IG 

· ~t~llHICS (;(\f¡'9>1;1ks de 

la-i ¡lrhl<:ipnfl-.¡ c.¡¡,cc1cs 

1J..: intcrt:s 7J.\t!té..:nicu 

(.'~1 ,:11;1crin1r la-. 

pnu1,;1p:ilc< func11loi.. ... 

ck:I 1wr:u'1~rrit1 de !!?'; 

'""' '""""" '911illl!lk..... dilo 
___ _,_HKcfL" /l9'.lll'°lliW _ 

20 

16 

l>ch.-r11un:ar l3<i> f~ 

)~1\3( cu d "'°"~ 
rcquc1uJo lo 

1.·fictt111c J"Q,,etuac1tln 

de las r:o;rcci~ dl· 

1111 ccé.~ l'oot..:c1~• ;~"'~'--~ 
1:o;1nblccc1 

pfltcnciuliJud1.'S 

C.\plQtnci(111 r:11.:1onnl >' 

p111tt:Íp;1!.,:1' CC:p1.\C.it:.s 

anurmlcc: U111e<i al s..:r 

l ---- -l - ----• ------1~tmn1;.1n1,1 -
40 20 20 

20 20 

·10 20 

-~ 

2·1 2.1 ll> 

20 20 

1 "-lllbl(.'CCf 

CÍ~litnl~ 

rnocco;tK 

de 

especies 

aruni."k" de 1nttrts 

t..'Conónuro. 
( ':11'1ClCt11' .. :U l o~ 

M'l l.!1 11 11~ de t \r>l11111dbn 

_ ~ck1,1 en el l1úp i.,;o. 

C111n..:h!rin11 1,,., 

"ic:1c11111,¡ ele C\flk•lm: ióu 

11..: C'IJ)l.'CU.~'I animal~.>· 

lllCO(W"CS 

f)t:.1hkc..:r l"('ICC''" J..: 
v.1lor n~t00,1 ll fa 

111a1cw1.1 rr1111:1 de Ofll;\.'li 

:wunaal. 

Gmn-;ar JU!Cltb <:rllit.W 

c:uMtanciM: quinucas ) 

b•~''(tic;:w. ) l:t.( , 1:tS de 

:i¡l ll'-<te1on 

pcc\·cnc1t)n 
t n 

pcohlcm;,o; t •l la 

1 nco1lncción unimul. -'------'-~~-'----~'-~~~'-~---'"'-'~ 
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Coulinua Arca de Formación en Sistc1nas 7.oolécn ico~. 

Asi~111lluf:t '\ t:la,·e < '11rg,a Niitlto J e Crfdi1os Dl101ribución de I• can'a. boral"la -
OIJjt1h·o 

llur'Ju·i~ Oesr1nr•rl'l:o C htSt'S C1i1srs Ges1ió11 IHIF 

'fr{ui<'as Prir 1iras Tulorias 
«TI 1 <P l r <: ' J 

A \> iCl• ltUft\ sz- 80 E:1pcc1:1l11.:t- ~ 40 20 20 Cnra1;1c1 ¡,_,.u k•:i 
J\v do sish.:111 11 ~ lle ¡ffOducc1l1n 

Oc C5pe(M!S 3\'ia•lao¡ Je 

im Ntancia eoooónuc:;a 
Porcin<,lCC• SZ-P KO l! lil>l:Ciali/tl• ~ ·10 20 20 (_':1rm::h:ri1.ar lv. 
nía lltl Si'lClllllS de p11.xJ11c1.: i(ln 

de 1-:1/'J.\ <k J:.."311ado 

po1cino Je in1¡-i.,11:.nt1:1 

- - eooo(inuc:1 
( 'apfinotcc- ~¿. kU l.:s1•l'l'1:il11,.'t· ' 40 20 20 <:m:-1ctc1 i1;a1 los 

"'ª ) CE do si5tana._, Je: pnJdooción 
fqoino1ccn1.1 <k l;i.10" de f.:11l:tdo 

<.:J1prim• y pOfi,;illO de 
inuk"'M1aJ)Cia c.c:.onon11c;.;1, 

~:antd:ad sz. llO P1ol.,,'SM13' ' ·10 20 20 l~l~ ~rarmr. 
A11ir11al S1\ de PIC\'(llCn'>n r'C'\l~Ch) 

<l< la :.tihid ,¡.. '"' 
31\Un:lk.\ de in l<.'•C~ 

,___ .1.UOb.'\,llCO 

f\·lcj or:imk n· S7.- M Pn,li.::o.imml ·I 2<1 2.1 16 ln1plcntt,;11t:u p lO\l\."\1)5 

h> (jnn:lllc 1 o MG d'i!. OlCJOftl C()llflllllll t:n 

kK h:.10,. g.aa.aJcu.x. 
r ,-cnologia S7.- 30 r:. ... ,~J.1h7:3· ~ 40 20 20 l :Sl:tblct~T proc:t • ....,.I'\ 
de la Carne ·ic ~1 1 1 d iclcn1cs de :.ididuo 1.k 

""'º' u1;.1c¡;;id1> " la 

Clfl)(' ' ,.~ Jcri\ados 
.Acuacultur11 ':-,/..¡\ <: ~() E,pcc1aliza- ~ 41) 20 20 Caraclcrv;.r "" J u si<:tcnu,1; de explurnc.ion 

dc c..,_11..:c ics :.i111111nks 
hK,;M.'UJI ltaS de intftl!) 

---~ n:K1tin:'ll 

Tccntl\o~in S/ .. xo 1:"f11::cmli1:.i- ~ :10 20 w Es1ahl..:.:cr lll•l('CMIS 

de la L:chc: '11. .~. elic1cnU.!( de ;IJicibn de 

vak.w ~-1!.w • I• 
kch<: ' _s.u:. oc.ri\:tJos 

PaS4Lnlkl Sí'.-PP 200 1 ~'1111."Ci:tl ita- 12 o 20!1 o ( 'ar:1ttc111t1r Cll 

l\."'CU3íl3 Jo SIW!ICllU~ rcaJ1.·s I (~ 

~~ JtlodtJcl iH.\o\ CO 

h!!i s1stcm:1<1 t.I..: 
pr<ld11..:c1ú11 de anhnah:( 

..... de 1n1cr6: «-unurnt..v • 
l'a-;::iulia ~7-Plc 200 l\f)\'t t..lh.ta- 12 o 2<J(J (J C~wx11.111~ '"' 1:1..:ctiv;1 do p10~11S producll\•'" t.'o 

lus s1stcn1a.; lk 
podtk.""(:l\)n Ullc.."Frad~ 

d~ !'illUTI,l ks ) \·1!~1.llC" 

Je i 1111.:1t~ cconómit1.l 
ToLal 1 (,J~(t 1 0~ t.(K) 71.0 J20 -
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Area de Recursos Naturales Renovables y Ecodcsarrollo. 

Asignu1ur~1s Cl:n ·c Ca1~a N 1í cfr:o dr. C.:r~(f i t<>S l)is t ribuci6r1 de la c:tr a horalin Obj t1ivo 

l lo rari:t Oese1upe iu) C l:tSl'S ( J :•srs Gestión 

Tc61"icas ~niclk11,s por 

( ff ) (<P ) T utorías 

< G t l 

Ecologia RNl~ E 611 Bi1!-iK<1 ,1 n 16 16 E .;;1;1h lt'(;Ct los pn:;ccpios 
( icucnll ' ·E(i/\ bíisicus que: rigen l rn: 

AplicaJ a prQC\'Soo \·itaks Cll el 

--- - --- - --- plauc.'.la tictra. ----
Agrt)- RNllE ·~ Básico 3 2-1 12 12 l~.slahkccr lm. IHOC.X..~ll) .-le 

UlCl""uol c,~fo -A1\f< .. lo.,.,; <ig1.~llkS lisi..::~~ J, '" y now1~1 !..::s )' su in1l111.':llCi:1 

Clim;jt()loei:i én los sc:-rt:s vi\•11s, 

Fc( 1<: i ~1crn:is RNRE .. rl:is ic(• .l ?,4 12 12 <.:arai: lcri ~.:11 los 
Costcrc)S -csr principales t."'(osi:•aem¡1s 

hic.h'obiológicos. 

Agnx:.oolo· RNRE 80 C:.$f'WX.iali1.a· s 4() 20 20 Fstablcc:er los p rocCMlS 

gía -AE d\:' ahcrnalin lS di.' 

agroproducción 

sosteuibk. 

Vivc.:ros < RNRf: 48 1 :s1>éc i::il ira~ 3 2~ 12 12 Car:tc~cr i7."lr los :dslcm::i:: 

lll\'t:í1md(:f(IS -VI do tic pt(1J ucci611 1k ts,p« ics 

:.trbusuvas )' a1hórc.as de 

w------ -- in1crCs cconflmic;Q 

E d llC<'CÍ(K\ 1\NRE 48 l·:.;pcc1:.tlir:;icl 3 24 12 12 Gcnc1at lat. corricntés Je 
An1bic;n1:il ·l:A " pcns:un icn10 con 

inteligencia gc.:1tc1¡u;.irn1al 

hacfo d ambiente. 

13.\·olu:,ción HNRI-! 4S Pf'of .. ~!>iunal 3 24 12 12 l-~.::tabl c-<:.cr lc1s 

del hll¡)atW ·f: IA proccdimii:-nh)S: nc.c.csarios: 

A111bic111;1J j);l~ \';lft)í:"l í l1lS i1ll¡);\1Ch)$ 

en el n•cdi(1 

Conscn·::i· RNHE 4S l'rt1fcl> irn1al .l 24 12 12 (iCIK.'r<l f p rot.X'SllS c lÍC:!IC:t:!) 

ción de. .( ·~,\ d< 111mw,,;jv );(1l;h:nibh: (11; 

Sud o::. ) los rocursos sol."lfl y :1~u :i.. 

_,Óg_Uá.'> 

l)rwlucc16n HNHE ,,, 1:spc1.:i:1lin1· ·1 2·1 '2tl 11. ( ':1r:u:h~ri1;1r los .; i s1 1~111 :1s 

l·(lfCSl:;il · l'F dv p1o<luctv1cs do c..;pc.:ci'-"' 

•• - 1-
madcrabks. i:-n d uópi~t) . 

Tccnt)lo~l;t RNRE .i::: ü;pt.~ iufrnt- .l 2·1 12 12 (;cnc;c:;ir p rt lt.'CSVS de 
de fo t\·l:tdcr;) -TM do ;1dici6n <le v<ilor " la 

lll:\11ér;l 
-· 
SiSlCnl:l$ ltNRE 6·1 Fspcci~\li/.a- d 24 24 16 Caraclcriz:.lr los 

Ag1oli11c....,ta- -SAi' 00 princi¡mk-" $iSIC:;Jll<IS de 

les t:l•lt ivos inlCl?f:td (I de 

C.'>JX'Ci<!S v~·;:.et <1lcs 

aliOl{".IUjc.iáS r madC.f<ibll'S. 

Sis.t<:111~1:> d\' RNRE :IS E"ped:ilizn· .l 12 24 12 A poyar los prOCCS(~ de 

lnli1nnaeiún -SIG do ~1nál i!> is en d 1na11cjo <l' 
Vcogr:'tfíc;:1 los reicursos naturales 

tCll()\1t1blcs. 

11 9 



onlinua Área de Recursos Natura les Renovables. 

'l"'1!:e:arur:ts ('hl\'C C:1rg:1 NtidC'ode Crédito5 Ui5t ribuci6o dt la ti •:11 bor:1ri:a Obj l't i\'o 
l h)r;iri:• l>e:centp~íío Ch11o:s <:111i;c~ ( ;cstiún por 

·rcóri<:as r~ctir11s ·rutoría.~ 

( <Tl f ti' \ ( (; t 1 
ürdcnanncu· KNKI" 43 l'J~~~1nnal 3 12 24 12 Octt1m1nai· flr{l('(S()S de 

lcnitori:d .()J 
:Wrct,IO ~fX'C"Ol de Jos: 
:;Í'\kfna..; de rrodu;;.ción 

<n fuuci6n de l:is 

houdnJ l;..'i. dd 111..:diu • 
l<r«ho RNllf ·18 Pruf~,irn 1:1I .\ 24 12 12 (icncrar J UICl (I critico 

"'1uan1bk'fl ·l>AA wl''"'' la;. i1npJic'aciottt"ll .. 
ck f,1 lq.1slación en d 

.. - -- - 1-c1nn 1unb1cnt.1I. 
\1s1cn1as de RNIU: 48 1•ru1C<1ot1al 3 24 12 12 Esl:iblcccr lo<i 
t·ahdad ·St"A pro1oculo .. -: de lll<Ull'ill 

Amb1en1:LI de P•OCC!i.M producti\oC'~ 

en ~•nag..ia CM el 

lbllbt(fllC y 'W 

- 1>rot1XC1un. 
i\l:sncj(l ~k RNrrn M l1t<1 l\''l l(\ll:tl •I 17. 16 16 t'1ut1~ll.:ti ¿;1r 1 .. , 
Recul'sos p1occsos clicicnki- de 
Natural~ MllN 

""' ~o;tcn1hlc de ) C)~ 

Rmo\·~bk--s 11 t\'CUN'l- nattr.l.11..~ 

rcntl\all~ ¡k.11' park dr 

~---
In rouwn,Jad. 

l;conomia RNIW 64 11ruh.:' 1~11ml 4 Jl I (> I ~ Estt1bl1.-cer d vcnhukr<l 
del tvkdio . valur que poseen l<l~ 

1\1nbicntc. y l·MA h~CUIWS natu1'<1k) 
la 11 rcn..l\ab4cs p:.ra la ~•rJ.'t 

fhodi\'c«i- de l:a llC'lr:t 

dad 

Gcs1i(1n l\Nl\G 4S t•11)ÍC:ii1111al 3 12 2·1 12 ( ·nr:1<:tcnn 1r lt '.t'\ 

inle~ral de b ~ :1u 11rttl!C:SUS ICálcS Jé 
Uivc.lht"l~i- 1n::u1itjn ~teoiblc de la 
d3d '3:un:a ) 11 .... 

tCU3lUf~\3 ... 
'kf1C11dc1K:i.'l rl< lo 

-~c¡,:iú11 . 
( icstión RNUI': 48 l'tuícsiu11al 3 12 24 12 ( ' +u':ICfcr11ar en 
lnt.::µ.r.il Jé . ¡11occ:.,1s 1 caJc~ d 
A•ea< GIAN ft\31'1(JO ~lcnibk: de bs 
N:atur.1k.;; 7-."'fl:I~ de n-<cfY3 

C\l\h,"ll(CS en el 

--- l:cundnr. 
{ iCSI IÓll HNlll· tli:\ l 'r111C. .. 1011al J 12 24 12 t':11nch:n v ir <• 
lnh:¡;r::il <lé . 

p 111Cf."'ll' 11:.ales '"' Recursos. (;fR(" potcncmltd;l(lcs y "'° <.·ost<:ros ~tm1bolc de "" TCl.tUM.1$ 

hi.J1< 1t11u 1~,gicos 

-- ecumoJri:1nos. 
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'ontinua Área de Recursos Nalur;i lcs Renovables, 

\"c.nator:as (1:t\~ C21~• Níttlro dr Criditos t-Ois1ribució11 dt la ta~"' horaria Objrth·o 
llor:i ri:1 0Cklll fM.'ñ0 C.:1:1!'.lt'~ Cl11llt~ (;eslión r•or 

Teóricas P1·itc1icas Tutorf111t 
{ <T 1 ftp l 1(;1 1 

~ii6n R~RE .. 1>mfe::ion:r1 J 12 24 12 Caract"'f1,uu . .. 
lnlt1t1al de . 

¡lí(J<;CSOS rea h.~ el 
\1cn" (11/\ V 111ancju M''lc11ihk de la 
\'n~ j:irdin1.•r1a ) d 

paisaji1;.ruo. 
Ct-,;\fH!ll f(Nl(I 4X l 'lc•l'.\,.-.;iun:il ' 12 2<1 I? Cnr:tc.:h.•11.1.11 l.'11 

h1tc11rnl d' 111'(1(;.;:sos n.:nlcs 1k 
(.'ucncas ( ti( ' 11 lll :IUC'JO S01'\k1t1blt: de: la.;. 

1 hdu .. 18' tfi- t':lletk';b hoJ<~lócas 

""' en toda su c't'-TtSIÓO 
tlcstión RNRE 48 l'rfllC.-ion:il J 12 2<1 12 Cnractc1 itnr l.'11 

lntc~ml de .( illJ pnxx:sos. tcalcs el 
l>oocb1.b rn.an~jo cí.cte1úc de ~ 

dc<echos de "" sis:t<"n1as de rrodue\':ión 

ag.rnpccuiu 10~ . 

l '"' 
RNRE "~ Pruícsional J 12 24 12 l;sl3blcter pt-0~;111111.~ 

~lcnihlc . 
lnl~ P"'ª d 

11< Energi:ts IJ~l'.R apco .. ech~n1icnto 
RtllU'o'(lblC'\ cíícienh~ de las fi1entes 

allcrnotiva._ d l'.llcig.ías 3 

Min COSK> ambiental 

t'a'.'l:tnlia <11 RNRc 200 1-'loí(SiOflal IJ o 200 o Caraclerit.011 en 
1..:cu1 :.(~S . situac.ioncs 1c:;ilcs el uso 
N:11un\IC" l'HNR y m:in~10 $-11Slcniblc 1Jc 
Rcno,·a!Jles los fl..'Cl,U''(I) nalwilb 

,_ n:nu\:thto. 

~ 
11.11:11 l·IM n 508 , .. 1) Jl6 
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Á 1-~a de Formación Al!.rusociocconcimica y Agrocmprcsarial. 

~\...~n2lura.< ( 11\t c..,,. l\l:i:clm dt" CrñfilO) l)is tr'ibuC'i6• dt b (ar a laonri2 Objtth o 
llorari11 l)('S( lll l)<: Í\U Clas~ (.1asC"S (..; t $1ió n 

T<'llrit:111 rráclica:o p(11" 

( (r) (<P ) ·rutoria~ 

--- -- < G t l -1\k11em:\1it.::i:i ASEAI'· (yl Hfü>i-oo •• .t! 11. 16 Aplic;.tr la::; 
Suptrkw1.-°" 11 MSll 111c,odologia<: dC 

c31culo fin:anaao 
Adnli111<.11J· t\.~l:AI · IH [~pt;XJ.11 11,l• -1 24 24 16 •~~1abkc..-1 los 
i.:ión de ACJ\I du llfl"l«SQS de 
E111p1.:s.1' 11htnilicaci11n 
AflOf'IC\.11.:nQ. ~lralCg.iC3 c;n las 
1 al!l l .... l flDl'CSM 

('<mlahil id:1\I ASl'AI'· ·1S Bf1:.i i.)iJ J 12 2-1 12 Octcrmi1111r lns 
Ag.ro1 1e~· u. 1rm ("A(" c.o:c1uen1:ts de 00~100 

dcC~i< de los '"""""" ~1ouroduc11\~K 

Co111t1hilidt\d 1\ Sl·AI'· 48 Prol~1onnl .1 12 24 12 t:v11 1~1 r 0011 ch:.mcnlos 
Gcrcnd:tl ('(IA lle JU•C.:Ío p:.r:i la lv1na 

~""'"' de decisior.e.. 
L~gi:. l;1.,,. i(111 "~r ;\f;. (\4 Espcci.1111.1- 4 -

J7 16 16 1\ckcutll l(l <i: pto<.:csos 
Agfopccuuri;1 y IJ\~ du llfllC,iUcli\'tt<i: en e.I 
de Fmnir('\Jl_ .. -- m;uco k~..J . -
(QOtl(.1101<'1 ASl.Al· (\4 Ba-,.icn 4 2-1 24 16 1 ·~lOO&ettr 

""' Ar.ropccu:u i¡1 l:A p~irarncuos de 

c lic1cncia 

1 !1oc.1t.'DfoduCIÍ\'(~ 
l- lahc\f1at1t111 de ASI AÍ· 64 Ptc.lfC'.ion.iJ 4 16 32 16 ti<f..,-.:1-ar rn11)~'SUS-

l'roycclt'~ El1i\ \ iahks Je orden 
1\~lllJ>l"l'U ll! ll'S h:coico ,, C<'.:('11<\miro. ,,...,,. .. ASI Al. 200 Pm(co;;MW\dl IJ o 200 o Aliarv .. los 
Ad1nin1'(ll'l'l(1't:l PA conoc1nt1cn11,., 

lcúncos a purtir 1.k las 

C\!pcrienc:ia~ 

'l\C'llCt,"llcs -
(ic:aic•n ASl·.AI·· 4K Profe.,1011111 J 24 12 12 Ra<:ion<llll;lf lt t" 

l·in:md1.•111 Ci l-'A fCCll íSQ<: CC\\11(•111icos 
J\g.IVJ'ICQl:Yl3 qur ~ di,J'l(lncn en l:t 

1-- :J¡;tuanorcsa 
l uuterdcl ASrAI:· /.4 l 'tofo, 1\-..n:1I ,1 16 ,;1 16 Polend¡u l;;t5 
E~tcnor l'l:A <'po11unhlaJc<: <Je 
Agr()fl«11:11io llUC\'('IS 1ncrcadt1s 

p::ar:t "" "'°""'-'WS 
a~vpccua1 i<•) 

G1:rend:\ ASl'AI'· 114 Prorcsic,11:11 4 16 .12 16 l'oo;icionar el 
l:st1alcf!c de (fl s a.t~t(.•~x:io l'.11 el 
~t.·1 -. ic 1.; ') C'n4C'ftl0 (."()fl '"''"llll'<O. 

Ciec;1ióu t\Sl:AI;· 48 Pr<1l"e.c;u11ml J 12 2'1 12 ()pliini1::ir lt)S 
l«CUll\'•111i1,:_1 CiEA rccoro;():I; ilÍ ' lk'lliblC$ 

¿\.gup:fwr1a en el 3fll'lltC_soi.:.u. 
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Continua Área de Formación Agrocmprcsarial y l\grosociocconúmica, 

\~ienahu'"' Cla' 't <::.r~• Niitlto d(' Crfdilos Uis.lrilluc:ióo de la CJI •• luu"aria Ohjrtho 
flODri11 O«tm pc6o (la.\'..t:S o .... Cntt6n 

·1 t6rk:a.s Yriclia~ .,.,. 
(<T) (<P) fulorlas 

' (; 1 1 
\l1cro~et11111- i\St'.J\l!- •& IJ:bi1.:o J 24 12 12 Car::icl ..::n 1..:1r <I 
mía Mii; áinbito inte1nu .,JUC 

rig.c p:tr:t el <l(fCnt:t 

~ - ,_ ~itgrt~nlJHt.""3 

''~lft()o 1\~EAE- M IJ.<lsico 4 .42 ll• •<· C;wxtcnr.w el 
0113 \tJ\E cnlomu que ng.c 

pat::i 1:1 .. 

:lgrOCJllprcsa~ r 
OOm:·1s 

nmani1 .. 1cioncs 
?olitica ASFAI;- ,I~ Bit.-.1co ' 2·1 12 12 Es1•bl=t IO> 
fOOrK\!lllQ l>t; l1ncam1entos que 

confluenc1:in en i:I 

,_ 
' - t.'!!!!!"lU C..:•l•OÚllllC,, 

T«<fos dd ASFAE- ·1R ISn~ico -' 24 12 12 1 dent i ricnr hK 
Dcs~rrHllo ' l DR 001ri~ntcs J< 
Rurnl r1cnsa1nicnlfl QU(' 

SUS1C1U<lll el 

>----- cb.1rroJlo 
l:stadi~tc-~111 A~~A~- M lla<ó<u 4 J2 16 16 Susam1.:w l"O«>O> 

f.11 .,. 
1nv~11..:nin ' 

tuin1a ~ dc:ci .. iune1 

f\.1ctc:ldc:o ASEA E- 64 h1PL"Cltlll7.3- 4 "' 32 11. ( · arnclcri1:ar 

A g111 p1.tt.:lllll I\) 1 ti.1J\I du l)í(ICC$(1$ de Uu,io 

·- •• de a1uo1>roduc1os . 
t\1erc:i<foo f\S~AC- (;.! ,., ,x:cirtli .. ::i- 4 "' .12 1 (o Pmidon:ir 
Ar..mp«u:u io MAll dv C$:1r.l.lc.~c:un1.11k: \'I 

,_!!. - a!>J""""!lft')fio 
Sociukic:ía ASEAF- (.1 IJ.'.i!.100 4 32 ló ló Co111p.-c1Mk1 <I 
Rlu~I SK com¡)O(t:'.lmient(' 

hum::inns en 1:.-.. 

-- - --- zom1.') nirnh:s., -(}pti1ui1acn'111 ASF AF- (,., Uásico 4 I (• J2 · ~ Fs1:tMcccr 1:\ 
t.k { )pcn'ICl("l("( CK)A 1ncj<_'lf';t C(1011nu,1 ro 

J\~lJtk."\."U:ll ¡...,_ los si,.tcni.:"" "" --- """"'""""'"" Ad111i11b t1 .1 ASFAF- "" l11n1ll.:.s111.11i.al 4 Z·I l4 16 \(OOCJ-'U d11:11lc ) 

<:i(m de Al:t\11 cficaz1rn.:nlt' , ..... 
C11 1~)1 \'~i'l ' proceso-" 

:\grllf'CC11:iri: .... <1µn1sir(1Juéliv1 1~ . 

~ 
A.ná.lls1s lle ASC,\~- (,.¡ IJ:isioo ·1 16 Jl I~ Car3C1eti1.ar lo< p,_,_ APt\ $i:slttll;b oc lllfC\:llt<. 

Agrop«u.;:w10" .,. 
~" 

a~roproductu .. en el 

- - nic:rcatlu. 



Conlinua Área de Fomiación J\groemprcsaria l y Agrosociocconómica. 

As1cn:aturas Chi.'t (':111::1 Ntir l('o d e c:rt'tlilo¡¡ Oislr lb uric)n d(' la c:iroa hur:.ari:1 OIJjtlho 
IJoniria ~fllptiiO Oosn Cl•lon Ctslión 

1 

T('(iric:1s f'rllctltas l>•Jf 
(<T) (ti• ) '1'11turi:1~ 

-- _ LG 1 1 
~téh)tl{l!' /\Sfü\I'· (,:l Bó$iCC) 4 16 32 16 Aphc3r 
CuatMJla1ntt1o M('Tll 

mcCod<,loi:i:t~ ¡')al ;) 

p:lr:'I b T1,.11:1 
·IVO)OU klS pt~ 

de IJcc1sit)nc:" d..: luma do 
Jcck1cll'IC( en la 

fcon11111~lfi3 1\.S~AI'· (yl Bósioo 4 I (> 
íl~l't)l.'fllnn..-..~ 

32 16 A¡>lic~t St'\lc ru:r-¡ 

H1'1 rncklJok'@tC\-.S p;wa 

:cc,lvcncnr 

i11fw111¡tti(111 "" <I 
,_ 19'f..-.OV'HI 

Mnm:jn de ASl::AI:.· f.·1 fií:¡>eci;..li1.a· , l<> .12 16 l~t<ibk~~' 'º·" Recu1~0!> MRll 00 llK'CaJlis.ino" 
l-lum.n10~ uJOuoos JI"'• <I 

lrt1b:1J\' cu conju11h1 

(;(\11 el 1:tlcn10 

hunt.1no. 
Poi iuc•1s /\SE/\h· 48 1·.spccii.ili.ta· .l 2~ 

-12 12 l)climitar lc1i. 

1\p~ua1J3$ P/\ 00 hncan1ienet"' ..... 
1-- -- t i ;ag10J..:~1 rvlh't 

lla<;:-tnlia /\~E/\ l c· 2<W> Fs¡,ccioh;,a- 13 11 'ºº o Vcrifica1 en 
l;ltell\ ;J; PI. "" '•lll3(.ionc5 Jc:ile<\ 

~ - - ---·- - l\)S cvnoc111m.: 1~ 

F1n:uva.1; ASEAC- 1'1 rrot~1111ial • lb 12 16 l.'arach.:i it-'lr 'º" Corp11f111i\as 1-CA csqoc1n:i .. 
Ail.n•rn .. -cuat1as 0'1rofinnncit"1os. 
N('!tfliCIXIÓn ) A.~l;AI'· 6" ""º~"' ~ 16 12 16 ApliC31 cn1etM."' 
l)c.;1rc/'as Nf)(;1\ u1tq.ml;,."1. rara la 
(;cn•11ci t1les g1.~t1ún 

~t~-cu;vi;r;; ~l!IOC1l10(C'\3n:tl 

c;crcncill d\'. /\~f:AL· M Prolc,sro1ml <I 16 .12 11> ·~'Jbh .. '\'.<;t llUC\'\)S 

Agi<11k'¡,~«:irK GA nud ccw 

~~oJUl.11\US-
Proycchl':'> de /\SEAI '· M ProlC.,.i11nal <I 16 .12 16 Generar pu,pucsta 
llL-..anelHO l'IJR que ¡11\'llCOJ :Jn , 1 
Rural dc.anollo mrcgr.11 

~le la<> cnmu11iJadc<1 

rur.llc:s. 
·ro1:11 2 I')? 138 612 1 IJ2 443 
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Área d e Formadón Hu111aní.~ l ica e lnstrurncnlal. 

1 
Asig:nu1ur11~ ( .hnr C11r1t11 N1í<'lto de ~l'tdi10 Uh.lribudún dt la l'lll'f'JI hur.1ri1 ()IJjctivo 
\lod:tlilbd dr llor.u'i.a Dts.tiupc-il:o • (...ls_q>j (lases (;uri6o 
St'min:trio:. T ffirk:a rrórlic-ns por 

' ( d' ) 'fuhU'fas 

«T) 1 G t \ 

Idioma 111-lf'I ·•• O;h~· J 12 
-

24 12 1\phcm los C'.({l lll:llla-. 

Fs¡)::tl'hll 1 id imnálic~ en la J!.clltHh~i{ul e.le 
....__ docU1ncnt:-.c:k'-.. . 
1\létoJ()S r 1 11-~rn •IR Bá~k.'\t 3 12 2·1 12 1-...,1ubk..:cf p1occc;()<; en b~oéd~ 
'fécnic:t.~ lle J e llUCVOS (;( lll(ICirnit•n l(l lO. 

J1o~i?·ü1 ·-l11tu1duccic•n :il 11 l·ll'C 4R B:i'iii\.-.1 ' N 17 12 (icn..:r:tr un erih:-iio j)h' flltO p:u-a 
l\:l lS:)fllll~l l l(I 1u1p.::ir la mf~11 nm..:iún '-lll\! llega ~ 
(~fftiCO 

~ don1111io 
ld1vm:-1 111-11 .11 ·~ U:i,ico ' 

-
12 2-1 12 Rcd:.c1ar ducunlO\lM ICUl lCOS ) 

1'.spaiiol 11 dcnlifíc .. tS Con 11e11111n1 iv:l' . 
~1cas. -r c'.)I og.i:i 1 1 ti : 11 ~g B!l'\ I<;< • ·' 12 ]11 12 (. \wnpn:nd..:r fo «H'l l\.'1'1IC <k 

llcnsmnitnl\) lcolc\c;u:.us dd 

. NUC\"O ·1 O>l:uncnlo 
tl 1 ilii:iri~ 111-IJ 1) 6·1 B~IS IC(l 4 o 48 16 Apticar 1.1~ h1.'tram1cnr:-r; 
l);i_,ici.-.s lCCltólC.t,.iC-!1,-4 Cll i\fl\)YO " "' 

•CSltÓlt ~tea proft:.)ioo.1.1 
r->llKhOS 111-h~ <IR O<'i'lko 3 ,,, 12 12 kc' isat et cntocno ttetual qu<: 
1:cu;1tofian<'I< - conte1crii!1 ni l:Cuall01'. 
lnr.~ 111-1111 48 113'oco 3 12 2• ll Apoyar d cú1nukl <le 
Uá,ioo 1 CV01.icimic111os <]UC le ~mlitan 

n~ccsa' a Vlí \)$ 1.lc n1ayuf 

IU:tf!:!litOO \' KCualidad. 
lul~IC..o; 111-lllll ··~ • U:\stcu J 12 2• 12 Apoyar <I cti1nulu <k 
Uflsi..:o 11 C{~1 111ci1nil'lllOS llllC le 11crmitan 

llC«S3r • ottos J< lll3)\'lf 

--- 1n:atJltlud ~ a..:1ualidad, 
t tl ilit:.1rin:; 111-IJH 64 1::spcciali; ;,l· ,1 (1 ·18 1 <· A¡1licar "'" h..:11.11111c n1:to; 
, .... ,)CCl:lft7adc1' do tecnolótie:K en a¡lrO)'d a la 

~tlón CSOQ;i.;alir..ttkl '~ l .. 'f1d:a. 

l'11hma 111 -n· 4X B:\.-.:u:l• 1 2,1 12 12 ( "•11np11.·11 tl...:r lns si11mci\'l•t:S Je 
( ('fM.etnr-rl· acauahdaJ &I cu.h.11110 

~~ 
ln¡~ICs 11 1-111111 4~ Bfl,foo .\ 12 2• 12 A¡K1y;1r el ...:\'1nio\i1 de 
Jl:~IOO 111 cc1nocin1f.c-111oi; QtJC te JM..'1111Íl311 

l.l\)\l'C:53f , 
"'"" "" Ul:t}\"lf 

f- llmv.nnuJ )" u...:hmlid~d, 

1 uca 111-l ' 4A l'rvfc<1or\31 3 24 12 12 l.'.i..labkccr U/13 11,~rnm <k 

proccdcf Cli su 'l(l.1 di<W"i3. 
,_ , oruli.'Sional > cu~sari:ll. 

lne)l..is llHll J~ ... '\:13111.3· .1 12 2J 12 Apt.•yar flh.ICCSQS <k ftCSliún 
1~"(lll\:'.'1 
~ 

do n:•rt.>c"rnm~n;il -
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Continua Arca tic Formación llumanistica. Teológica e Instrumental. 

-
Asi;::.11:t lur:1s Cl~H'( C:11'g:t N(1cko de ( '.r(dilOS Oistribudón d t l:l e-ar a l101~ria Ohj l.'ti ' '<> 

l lor:t ri:i Ut~c111pci\o ( ; 1<4$('$ Cht.~e.~ Gestión 

T «:flric-:t-" Vr:it·t ir"1$ Pº' 
(él') (<f') ' l'u1t·1rf:ts: 

IG 1 I 

Tculc,~ia 11 111-Tll 4S Espcckili1..a- 3 24 12 12 Ai)lica1 la co1tiente 

do de pcosan1icnto 

lwlór.ic<\<; cid 

Nuevo 'l'cS-tamcnto 

y <.:omp~rurla <"-00 

Su Cll((!fllO. ------
Ul1li1:ir1.:':> 111-lJJ\ 64 1 :.srio;;oe i :1 l i1~1 - ·1 o :18 1 <> 1\ pf ic<'lr las 

Aplic:ulos do hetramieutas 
lccnológic::is l!ll 

:lJlOYO :i l:t g(."::;t ión 

intt'gral .. ~ll l::is 
~"rocmnrcs;r.;, 

ln~I(~ 111-ITll 4$ L:spcci:ili·1:1- 3 12 24 12 Apuy<.\I' J)f«.11.:CSOS d e 

Técnico 11 do gestión 

:11?rocm1u~::irial , 

T ol<ll 864 54 228 420 216 

Resumen por Áreas Estrntégica <le! 81!'.l>A . 

. Á. rC:l Código Tota l Tota l c:l/I) Total T otal Total 
horas créditos Relación horas horas horas 

SEDA teór icas orácticas tutorías 

Fon11ación l)ásica A FB 832 52 10 .1 8 340 284 208 
l-'onnaci611 en AFSi\ 1144 72 13.99 424 484 236 
Sislcrnas 
Agrolécnil.:os --
Fon11ación en AFSi'. 1680 106 20.55 600 760 320 
Siste1nas 
Zootécnico:; 
r:or1uación en AFRN R 1464 92 17.9 1 508 640 3 16 

HCCUl'SOS Naluntlcs E 
Renovables ·-
Fonnación r\gro- AFA A 2 192 138 26.8 1 612 l 132 4·18 

sociocco11ón1 ica y 

~groc.!.~_!prcsarial -
F ornHtciün AFI ITI 864 54 10.56 228 420 2 16 

Hu111an istica. 
·r cológica e 
lnstru1nc111(1 I -

Total s 176 514 100 % 2712 3720 1744 - •y,, Rclacion Total del SEOA 100 % 33.17% 45.50 % 21.33 % 
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l oordinacióu del Eje Horizontal por Ciclo de Estudios. 

Primer Año . 

.\signatura del Pi-imcr Ciclo. 

\ .rta N6cleo A:s:i~mtlur.t 0 :1n; PrÍ'rri'(1 11i!lil t1~ l lor:a.~ Crédih1~ Jfo rJ1S Oi$tribud(m d~ C:•r?ll h11rnr i:1 

~tmiea d t siemest~ por Scnunu1I 

~mpt15Q .~~m.n 1rn Cl11~ Cb MS <:eiti{,11 

'l'tó1itl1~ l'rllflk:i~ "' ( <f) (d' ) 'l'u1orfai 

< c;1 > 

A F.B. l l<isie<1 nott111ica [¡ logrc.c;o a la U. 64 4 4 2 1 1 

/\ F. B. Bfo;i;,:o I· un~I. <l;,: J'~·tS l ng.ics(• a la U. 4g 3 3 2 Q 1 

Í\1l '1lC!U~lli· 

cas 
S11perior~" 

A.f .B. Uásico Quírnic3 Q lllf',l"CW :'1 l:l u. M ,, ,, ?. 1 1 

A.F.Fl B:isic:o l l iolt•gÍ<t n lngfC$t) a la lJ. 64 4 4 2 1 l 

A.F.IJ. t3f1siC<.1 l.(>l)h•~ia 7. lngtcso a la U. 64 4 4 2 1 1 

A. F.S.Z. U;'c.ico Anal(>lnin ¡\;\ l nf'.TCSO :t la lJ. (,, ·• ·1 2 1 1 

' 
1\ni1nal . 

A.F.11.1 Básicv Idioma IE·I Ingreso a la U. 48 3 3 2 o 1 

- Espailol 1 -- - ---
A. F.1 1.l Bfü;ioo M<:.t.y ~.rn lu~C$t> a l:'t lJ 48 3 3 1 1 1 

TCcnic..s 

d1; 

lnvcsl i g.~1-

...:ión 

A.F.1 1.1 Básico lntrolh•c- 11'1.. lng¡cso a la lJ. 48 3 3 2 o 1 

c:i6n :11 

l'cni::unicu 

1<.~ Ccicico 

1\ . F. ll. N. t3á:d<:\) l~cotogiá t:Gt\ Ingreso a ki U. 6-1 •I •I 2 1 1 

R. E C Gc11<:1a1 y 

- - 1\plic.a<l<1 

J\. r. i\. J\. B{1sioo l·:cono111i:1 E lugres() a la U. 64 4 4 2 1 1 

A. f . A. ,\ . ntisico Con1:1b1h - e: ;\1-\ lng.h:so a la U. 64 4 4 2 1 1 

J,.i 

AiJ.ropccua 

1it1 B<'t-.ica -
"· I· . 11.°1 . Uási ... '.o l h 1lit:1ri()S lJB lngr~o <1 1<1 U. 64 4 4 () 3 1 

l. B~ls ic<?.~-- - -
,\ . F. 11 T. Bi1sioo lug:l\·s IB· I lnt•.rcso a la lJ. 48 .J 3 1 1 1 

l. Uf1s1co 1 ·-
A.F.ll. B:'lSiCQ !Jivfisica UF-1 lng,r~S-O::ll::l(i , M .1 ,, 2 1 1 

1\.F.O. 13ásic:o Filn~ofiu í-E lngr(.S(t ri fo lJ. 48 J 3 1 1 1 

~Id 

l:m¡l íClldC 

dor 
Tot!tl l'r i ml'r 928 58 58 27 15 16 

C kl1) 

•y., lttl:i<'i(111 11 . .35 J 1.28 S.25 i .92 J.11 

SEOA 
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Primer Año 

Asignaturas del Segundo Ciclo 

Arca N tidto dt Asignatura Cl.'IVf' Pl'tr"rt•¡u isit~ ·1·a1a1 Crt:IJitos l.IOr::lS Oislribud óu Je 111 

Ai;:arl i n1k:i Of:S\'lnJ>eiio horllS )Mi i' C:•tl!:• Hur:1 rl:1 !-\t'.m:ui:il 

st'mt'll lre $(ni:1na (""""' (b!Ot, Gt•tl( .. ,_ 

T~ .. , r-. .oc.;, .. , .......... 
(<'TI Ce' > ( CO 

1\Fl: ll H:\si<:o lngl~s IB-11 lng1Cs (l,füaco 1 48 3 .l 2 o 1 

u~H1co 11 

AFI 11 1:spcck1h7J1 l JUll l<lfiO!( lJ¡\ lJUhlaric~ 6" 
,, ,, o 3 1 

do Aplicados IJ.iisicos 

A FA n :\i>IC'-0 Pa.,.:uui,1 PA 201l l.l o o o o 
Ag.rkol:1 

:\l ·U r lJilSl\'.0 t\IJ.í1Clllhlf'1 ¡\ <] Hot;'mf\,·;;i $0 ; ; 2 2 1 

Gcncn.~I 

AFA ll<isic~) F1.swfogk1 ¡:v Uolántc:<• (H 4 4 2 1 1 

V~gcl3 1 

.l\FA B:is1co Topl1g1alla T FuoúanM.~11os de. ~o ; ; 2 ~ 1 

~1l a t~mf11 icas 

Supc11occ.-s 

:\ l~n Básico 1\1:1ic1n.iti· ~·1S-1 Fmul:'!mcnh'S de 48 l 3 1 1 1 

cas Mat\·111átt1:::is 

~url.'n(lrt:s Supcriorc." 

1 

AJllJ U(lsi1.:o Ui1Jquhoica llQ (."l\1fmica 61' • 4 2 1 1 ----
AfA Bási-c<.> F1smlogta FA Anatomia 64 4 4 2 1 1 

Animal Anim~I 

/\FI 11 1k·1sico ldwma IE-11 ldiOlllil 48 3 J 2 V 1 

l.:iJ;(niol 11 (s:pa~l 1 

AV1\A (\á:!>ic.() f...ticrocco- t.,.IEC Economk1 48 3 3 2 o 1 

l'Olll i:I - ·-- ---
Al·/\1\ Oósico ~·1mcro:I1 i - r-..tS-11 64 • 4 1 2 l 

ca.<: 

Supcn(l{e:> 

11 

AF1\1\ Bt1sic9 ( ·<Mtlabih- C,.\C Co111;ll.>illl.J;,.i.I •IS > 3 1 1 1 

~-.i /\gr(opc~u:m:i 

A{'J(lp!,:0.:ll;l· B:\:m:<i 

nade 

Cosh.' s 

:\Fl 11 B:ls1co Estudi t'-S Eb 48 ·' 3 2 o 1 

~.u.;1 1(111a-

nos -- - -
/\. F. I{ N. l~:h-iivo ;\f'.h11'1l\~h~O AC F.cc1logía 4$ 3 3 1 1 1 

R. E. C. -r(1!0-i:iia r Ü l '.lll 'Htl 

Clim:nol()- y 1-\pli<:atla 

- gia 

A FR. N. Bás1co Ecos.iStC4 EC F.LYllilr)a ·18 3 .l 1 1 1 

i( 1 :. (. m:1s (ft.'fit.'fal y 

\'O!>l~IOS Aplic;.ida 

Tc•t:ll Cidi• 1064 67 47 lJ 16 IS 

•v. l{('l:1dú11 Lt.0 1 ?. 14 <1.47 3.11 2.•n 
Sl~OA ,. 
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Segundo Año 

Asignaturas del Tercer Ciclo. 

Á1"";' N ild ro A:.i;!u:tl11r:1 C1:1n · l ' r \'Tr \'CI Ui!lil(IS T<1lal Cr&litos llOl'AS OJs1riln1d 1ín d r.1:1 

Ac:ut611ka •• hura$ por Carga llora ria St111:1.1lal 

))~empeño S('J Uf!(h ' t': $4:m:ina °"" ....... Co1l~1""" 

Td riru l'riii::llrM ·o .. .,.i., 
(<'! ¡,,. (t:I) 

AFA f.~r,pcei:iti1:i F()1Y:i.jicul· F A$.'iC11h 1,1f:) 30 5 s 2 2 1 

d(• (Ulit Gwk·r;1i 

Al,.A 1:!:fl('c:ial11.<'• Consttuc. CA T t1pog1'afla 80 s s 2 2 1 

''º ,~¡1,ni~S 

;\gl(lpccuar 

i.:'1$ -
A t·Z Btis1co l{<.'flroduc:· RA1A FL'\1Qlogia so ; s 2 2 1 

dón A nim;il 

A11 i t) 1~1I ,~ 

ln.<>l.'lllil):t· 

tiún 

1\ 1tifo.;i<1I 

1\F/. H.isico 7.oolt-'•cni:l 7.(i Zoolor.f:i c. 1 4 4 2 1 1 

01.'ll\;l~ll 

J\FZ B:isico Nutt icii:'111 y NAA Fisiologia 80 5 ; 2 2 1 

Alinwu1:1· A nuual 

<: IÓ!l 

1\ mmal 

AFl ll ntisicn Tcologf:t 1 T-1 48 3 J 2 o 1 

AFAA Hás1<:0 r-.1a~10- ('.tAH r-..flcllll.'OOllV- 64 4 4 2 1 1 

(:('.()nQmi:) e mla 

AF:\A B:istc:o b<:onornia "" ~1inoccono- M 4 4 2 1 1 

t\g1 (lj*<'l•3í ml::i 

ia 

AHl H!1sk1' 1:s 1:tdl$lica EB-1 r-.1a1emilt1c.1i> ·18 3 .l 1 1 1 

1 Supt:Úorcs 1 

AFAA 1-:Sp t.'t: l:lhlll Con1ah1hda <:<.;A Co111aliilidad 4$ J J 1 1 1 

do d Gcrt!tK.ial J\gf41>oc.ut11'i;l 

1\f.ff•¡'X:Cu:t- dcC'OSlM 

li~· --- -
AFI 11 lmcnncdio Culturn ce 4K 3 3 2 o 1 

l\>11l~·m¡>0· 

1án<.i 

AFI 11 Odsic-0 lnt~l é:> IB-11 1 lng)t.\_<; B:·1s1co 11 48 3 3 1 1 1 

U(l:;it.'Q lll - -
AFll I Bi1~i\:• • ll1ili1:u i11f• u1:. l J1ili1:itios (, ¡ 4 4 " 3 1 

l:.spt.··d::ill· Aphc:1dos 

7:tdos 

A F it N Ec;pcciali7tl Educac1(ln EAf\1 48 J J 1 1 1 

R E C -<l<> ;\mtnl.'ntal B -,, ,. I<. N 1 · s,-~:citi li1~1 Vh•..:r<l~ C VE ·IS " l 1 1 1 

R ~e -do lnvcmwJc· 

1 ~1:: 

Tl)t:'l l (it'l<t ?1 2 ;.7 :;7 2J I? r:; 

"lo H.cladú11 11.15 11.08 4.47 .l.i U 2.91 

S1': 0 ;\ 
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Segundo Afio 

Asign:ilura del Cuarto Ciclo 

- -.\1Tn N6d('(I A.;iJ!,n.nlurn (.'IJl,·f' J'1c-rtfiit1lsitos · rot:1l Crtt.l itcos ll• ra11 l>t.s:lril:.11<'lti 11 Ü(' b 
Aadt-9(2 •• ...... $ , .. , C•rp ll•raria Sc--..1UI 

U~f!n1pdi1t &4'•1t'.$(JT s~.,. 111111 ..,_ 
""~ ~w.. ..... 

l r'-i(-.-o .......... 1u!Ml•• 

(t'T) "" '"'' ... 11:1!1(" \ • lri->M (.,., Aw•••1t11Cientt;'ll .. ' ' l 1 1 

- ' l u'f'1t111e:1. I ---Al Rt-11.K 
·~- "rt~"'L'i• .. A•oe e-al .. ' • ' ' 1 

f;rol¡'Pfc;c~ .. 

A!lli(ntln -- - -,\I /. ""*" n,,.,.,.,.tt.11in 11~ L ••• ,,,_ .. ,,, 
' '" • • ' ' 1 

•c-1 --1 cthe A.1o(i~111I ---~ --- --- --- -AJ1, IU:\10!1 llK'!e< .... dt J'liU 7.¡,.,..,,_,.¡"' lie .. ernl "' ' • ' ' 1 ._... 
\lfllllfU --

1- - - -,.,,, 11!1.lko l'l't•IO.•l•'\V'' '~ '11\11 NuuKi{.n y .. • •I " 1 1 

Alrn,...•m ... w_.._"' 
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Tcrcc1· Aíio 

As ignaturas del Q uinto Ciclo. 
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Tercer Añ o 

Asi~nafunis del Sexto Ciclv. 
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Cunrlo t\ iio 

A.~ignaturas del Séptimo Ciclo. 
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Asignaturas d el Oclll\'O Ciclo. 
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Quinto /\110 

Asignatura del Noveno Ciclo. 
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Detalle de las Menciones. 

Mención en Manejo Aj?roforcstal: FI profesional en lllNRE con mención en 

Manejo Agroforcstal. es un (a) pro fesional de perfi l cslralég.ico ampl io, w pacitado 

(a) para ejccular procesos eficientes en los sistemas forestales y ag.roforestales. 

recuperando las potencialilhtdes <le los recursos naturales renornblcs. garantizando su 

permanencia en el tiempo y pcrmiliendo el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forcslalcs. potcnci;.111<lu la vocación en ésla úrea dentro del territorio 

CCU'1l\>ria110 y contribuycmlo a la gcncrneión de cmpR·s:is en árc:1 rural. :1po11ando 

con ello al abaslec imi.::nto de materias primas cultivadas, a partir de la apl icación de 

los eonoci111 ic11los tecnológicos. ecológicos y agrosociocconómicos. 

Ámbito profesional: 

• Valorar los procesos que se susci tan en los ecosislcmas natun1lcs boscosos y 

los intervenidos por el ser humano. 

• Manejar sosteniblcmcntc la biodiversidad: fauna y llora de los ecosistemas y 

agrm:cos i stcmas. 

• Adminislr.ir con criterios sostenibles los sistemas agroforcstalcs que proveen 

bienes y servicios rclm:ionaclos con los n.>cursos nalumlcs: agua. aire. suelo. 

fauna. llvra y sus si11crgias prodt11.:tiv¡1s y de recreación. 

• Reali1.ar invesl igaciiln básica y aplicada en re lación con los sistemas 

agroforcstalcs. a fin <le encontrar la combinaciones óptiipas para maximizar 

los bc11cli1:ios para los agroccosistcmas. 

• Empkar los conocimientos cicntifü:os. tecnológicos y humanísticos para la 

gestión <lc los recursos a¡,.,-oforcst;ilcs aplicondo enfoques de /\gricullura 

Tropical Sostenible y de ecosistemas integrados. 

• Sincrgiar principios agrosocioeconómicos de oplimi¿aeión financict<J a los 

procesos de producción en los s istemas agroforcstales, propiciando el 

surgimiento y desarrollo de empresas forestales. 

• Capacitar al ta lento humano que labora en su cntonw para el mejoramiento 

integra l de las actividades del negocio agro forestal. 
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• lnlegnir a bs comunidades rurales en el desarrollo sostenible de los recursos 

agroforcstalcs. propendiendo al 111cjora111icnto de su cal idad de vida. 

Líneas de investigación: 

• Optimiwción de sistemas sostenibles de agroforestcría tropical, 

• Arreglos ¡¡grosilvopastorilcs efic ientes y eficaces p¡¡ra la Zona Tropical Seca. 

• Arreglos agro forestales a lternativos para el desarrollo rural, 

• Di11<'1niic<1 de los s istemas agrnforcstalcs, 

• Métodos cuanli t;1tivos para elicientar Jos s istemas agro fi>rcstales, 

• Proyectos de corrección Je torren tes y man«jo de cuencas, 

• Proyectos de tninsformación mcc<in ica y quimica de la madera. 

• Proyectos de pago por servicios ambientales de los bosques, 

• llasonomía: plantaciones forestales, ecología, si lvicultura, productos 

forestales. evaluación de recursos forestales y adrninislración de recursos 

forestales, 

• Dasonornía urbana y arquitectura del paisaje. 

Mención en Manejo Agroccológico: El profesional en IRNRE con mención en 

Manejo Agroccolúgico, es un prolesional un (a) profesional de perfil estratégico 

amplio. capacitado (a) parn implementar Ja sostcnibilidad en kis sistemas ele 

producción agropecuarios, aplic-0ndo tccnologbs alternativas que prot«ian a los 

recursos naturales renovab les. estableciendo la sinergia requerida entre 

productividad, ambiente y sociedad. evi tando riesgos de impacto ambicntn l en los 

agroecosislcrnas, potenciando la blisqucda Je nuevas alternati vas de alimentos. 

aprovechando la riqueza de la biodivcrsidad de los hiornas del territorio ecuato<i¡1110, 

aplicando su criterio técn ico, racional y conservacionista. 
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Ámbito profesiom1l: 

• Cornprender h1 interrelación básica de los vegclalcs y los an imales en sinergia 

con el ambien te y su enlomo de recursos naturales renovables. 

• Ucstionar planes. programas y proyectos de sislc111:1s agroproductivos 

sostcnibks, s incrgiamlo criterios de conservación y recuperación de 

ambientes degradados. 

• Integrar su desempeño pro íesional en la actividad privada, garanti:r.ando la 

lra11s!Crc1u.:.i;1 de los 1.:n1HH.:.i1nicntos en el s...:clor. 

• Dcsarrolllar protowlos de cambio e.le procesos convencionales de mant<jo 

agrotécnico orientándolos hacia e l modelo orgánico, (de agricultura 

convcncionaJ hacja agricullura orgánica) 

• Ucst ionar soluciones y alternativas viables a los problemas de manejo de los 

rccmsos naturales renovables. 

• Reconocer la heterogeneidad ele los entornos agroccológicos y los sistemas de 

producción agropecuaria autóctonos propuestos por las comunidades étnicas 

ancestrales del agro costeño ecuatoriano. 

• Gestionar procesos que conlleven a proponer alternativas agrocculúgicas que 

coadyuven a la in troducción de los criterios de Agricuhura Tropical 

Sosten ible en los sistemas de producción. 

• Proponer estrategias <le manejo sostenible para cada agroccosistcma, 

garanti7.1ndo la provisión de al imentos sunos y seguros de origen animal y 

vegetal. 

• Aportar con sentido profesional. crítico, cmpático y de disccrnin1icnto 

e ienlifico en la concienlización de la sociedad agroproductiva y e n general 

sobre el 111anejo sostenible de los recu rsos naturales renovables. 

Líneas de invest igación: 

• Manejo. conservación y re,;lauraciún e.le ecosistemas impactados y 

degradados, 

• Agricu llura alternativa y e l cambio de paradigma agroproductivo, 
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• Agricultura trad icional y sus estratcgi<is viables. (saber ancestral) 

• Estrategias de desarrol lo susten table. 

• Diagnósti co 11111ricio11al y recomendaciones de abonamiento orgánico. 

• EvaluaciiJn y control de la degradación de los suelos agrícolas, 

• Gestión de materiales orgánictlS p:ira la agricultura, 

• Procesos de recuperación de desechos ele sistemas Uf,'TOpt.-cuarios a través ele 

estrategias agroccológicas. 

• Combinaciones agroccológicas óptimas entre los componentes de los 

s istemas agropecuarios. 

• Género y agricu ltura orgánica, 

• Agricultura l., rbana y periurban:i. 

• l'crmacultura. 

Mención en Mane_jo Agrnamhicnt~I: li l profesional en IRN IH : con mención en 

Manejo Agroambicntal. es un (a) profesional de perfil estratégico amplio. capacitado 

(a) para gestionar programas ambientales empresariales en el entorno 

agroproductivo. con criterios de eficiencia. equidad y sostenibi lidad. en sinergia con 

la producción agropecua ria susten table y los requerimientos modernos ele prolccciún 

del an1b ientc. rcscalando s upcr(i cics degradadas y reduciendo las probabi lidades de 

riesgo y mitigando i111paclos nega tivos. permitiendo la pcrnrnncncia en el tiempo de 

los sistemas. a través de la implcmcntaciím de los Sistema~ de Gestión Ambiental en 

la J\g.rocmprcsas. 

Ámhito profesional: 

• Evaluar los procesos del ciclo de vida de concepción de los productos 

agropecuarios desde el interior de los sistemas. la la~e de adición de valor 

agregado ) la etapa de comcrciali/.aciún. dctem1inado los posibles impactos a 

suscitarse. a fin ele atenderlos en !'unción ele su clasificación. 
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• Oelermina r e l modelo matcmatico d inámico que permita la valoración de los 

estudios sobre impacto ambiental de la acti vidad de cada sistema 

<•gxoproductivo. 

• Gestiona programas de investigación en si~temas operati vos concernientes a 

la prevcnciún, tratamientos correctivos, evaluación y divulgación de los 

fenómenos contaminantes del ambiente como consecuencia de los procesos 

agroprod ucti vos. 

• Discíiar sistemas prácticos de recuperación tic desechos sól idos y Ht1uidos 

4uc se obti enen como salidas tic los sistemas de agroproducción. 

• Administnir con criterios sostenibles Jos sistemas ambien tales implementados 

dentro de las agrocmprcsas. 

• Rea lizar investigación básica y aplicada en relación con los sistemas 

a1nhicntal<::s . a lln de: encontrar la combinaciones óptimas para ma-¡imi~ar los 

beneficios para los ecosistemas. 

• Emplear Jos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para la 

gestión ambiental de los recursos naturales renovables, aplicando enfoques 

integrales y sostenibles. 

• Sincrgiar principios técnicos de optimización financiera a los procesos de 

producción en los sistemas ambientales, propiciando la permanencia en d 

tiempo de las empresas agropecuarias. 

• Capac itar al talento humano que labo ra en su entorno para el mejoramiento 

integral de los Recu rsos Naturales Renovables y de las actividades del 

sistema de negocios agropecuarios. 

• In tegrar a las comunidades rurales en la cul tura del cu idado y educación 

an1bicntal y e l manej o sostenible de los recursos nHturalcs rcnov~1 blcs. 

propendiendo al 111cjoramiento de su ca lidad de vicl<L 

Líuc:1s de invcstigaciún: 

• lJso eficiente de energfa1s ¡¡llenwtivas. 

• Restablecimien to de ecosistemas degradados. 

• Estrategias alternativas de agroproducción limpia, 

140 



• Sistemas de gestión mnbicntal para la industria agropecuaria. 

• Tecnologías practicas para la rccupcmci<in de desechos. 

• Tecnologías practicas para el aprovechamiento de energías renovables. 

• Regeneración de ;-.onas degradadas. 

• Procesos de reciclaje de dcsccl1os, 

• Urbanismo y :unbicntc sostenible, 

• Pcrmacultura urbana. 

• Agricultura urbana. 

-'.5.3. S istema de C r·éditos Académicos. 

-'.5.3.1. ¿Qué es el Sistema de C rédilos't 

El créd ito es una unidad de medida de l tmb<\io académico del estudiante. Perrnitc 

calcular el número de homs semana les en promedio por periodo ;icadérnico dedicado 

por e l estudiante a una actividad académica. lo c ual constituye un rcfcreme común 

que facilita hacer equiparables las inh:nsidadcs de la fonnación académica entre 

programas de diferentes instituciones. la transferencia y movilidad estudiamil dcmro 

del sistema de Educación Superior. la homologación de estudios y la convalidación 

e.Je títulos obtcnic.Jos en el ex terior, y el ejercicio de la~ funciones de inspección y 

vigilancia en la vcrificac ii>n c.Jd cumplimiento de los cslúnd<1rcs 1ni11imos tic calidad 

de los d istintos prognilllas ~1cad é111 icos. e n lo relacionado con la in!cnsidild del 

trabajo ac<1dérnico de los t:stud ian lcs. 

4.S.3.2. Mecánica e.Je! Sii;lcma tic Créditos. 

La mecán ica de los créditos es bastante simple. ya 4uc no se orientan a la 

programación e.Je los d i f'crcnlcs tipos e.Je 11c1ividad académica 4ue debe diseñar el 

profesor; simplemente constituyen una med ida de l trabajo dd cstuc.Jian lc. utilizando 
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un parúmetro que posibilita la dclinici<in de las cargas de trabajo y sus posibles 

equivalencias con otros progrmnas. 

Según la experiencia rnlo111biana. los créditos se calculan de la s igu iente ronna: 

Un crédito c4uiv¡1le a 48 horns de trabajo estudiantil, incluidas las horas tic contacto 

directo del estudiante con el docen te y las horas de trabqjo independientes. 

En estudios de prcgrado y cspcciali~.ación: Por cada hora dc chL-;c con 

acompañamiento del docente. se estiman 2 horas de trabajo independiente del 

estudiante. Por lo tanto. un crédito supone 16 horas de trabajo con acompañamiento 

del docente y 32 de trabajo independiente. Si el crédito se realiza en un semestre de 

16 semanas, en cada semana un c rédito supoudr·á 1 horn de trahajo con 

acomp:uiamicuto del docente y 2 de h"llbajo independiente. No se trata, sin 

embargo. de realizar una opernción s implemente 111atcmática. l\s neccsurio que la 

Insti tución se asegure que. scglin la metodología empleada. esta proporción indicada 

es r.:al. Las instituciones pueden jLL~tificar una proporción distinta <le horas 

independientes cuando la 11aturalcü1 de la actividad académica y la metodología 

empicada lo haga acon~cjablc. 

En estudios de maestría: 1:1 trabajo que realiza un estudiante a este nivel tiene un 

carácter más invesligativo que en el nrcgrado y por ello, por cada hora de trabajo con 

aco111pañamien1.o di recto del doccn(c, se estiman 3 horas de trabajo independiente. 

En estudios de do«lorado: No se determina la propor<.:ión por4uc csla es muy 

variable. pero se señala que cMa proporción tendrá en cuenta la naturaleza de este 

nivel de estudios. 

En todos los casos. un crédito en total ec1uivale a 48 horas de trabajo académico del 

estudiante, incluidas las horas acatlémicus de acompañamiento directo del docente y 

las demás lloras que el estudiante deba emplear en acti vidades independientes de 

cstudio. pradicas. prcparm;ión <.h: cxúincncs, u otras que sc:Jn necesarias para 
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alcan7~1r las metas de aprendiz.aje. sin incluir las destinadas a la presentación de los 

exámenes finales. 

El s istema de créditos es fáci lmente adaptable a las diferentes modalidades de 

formación de educación superior; por ejemplo en el caso de laboratorios, 1 crédito 

puede suponer que todas las horas sean de trabajo con acompañamiento del docente, 

y en cambio en el caso de prácticas profesionales, l crédi to puede suponer que todas 

las horas sean de trabajo independiente del estudiante; lo mismo sucede en los 

prog.1·;11nas ~l dist;111cia en los que el trah<~io au tónomo del estudian te tiene un va lor 

preponderante; la lnstitueión en este caso, por ejemplo, podría definir que la totalidad 

de los créditos corresponde al trabajo independiente de los alumnos. 

4.5.3.3. Referentes Internacionales. 

"Los i:rédilos académicos han sido acogidos por la U11ió11 f:umpea, jim11a/111e111e; y 

por los fstados Unidos por tradición co111únme111e acep!ada. 

!.a U11ió11 Europea ha diseilado w 1110 parle de las estralegias de inlegración y 

movilidad en el ámhilo de la J:ducació12 Superior. el denominado Europea11 

Com1111mi(1' Cow·se Credit Trausfer System, ECTS. el cual define la medida de 

lralurio w:adé111ico en/re los paises de lo U11ió11. los niveles 111úximos de dedicociú11 

académica y los crédilos mínimos por carrero profesional de pregrado. 

¡;·11 f:s1ados Unidos. a111u¡11e los créditos 110 se han defiuido forma/menle, fa noción 

de crédilo como medida del lraba;o /ola/ que realiza un e.wudicmle es comparlida 

11ná11imeme/1/e, e11 el 1nismo se111ido y con los mismos parámelros de mediciún como 

se planlea ahora e11 Colombia. 

J::stos dos casos responden a la fe11de11cia internacional de prornover enlre los países 

y regiones la movilidad académica. Como seiíala el documento base para la rejiJmw 

de la /,ey de Ed11cacifí11 en fspaña "los modernos sistemas se orientan a impulsar fa 
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1·i/idad. /anto de es111diw 1tcs como de ¡wojcsores e i11vestip,adores. /,a 1110\'i/idad 

'lQne una mayor riqueza y la apertura a una formación de mejor calidad. por lo 

todos los actores i111plirndo.1· en la 11cfil'idad 1111il·ersi1aria deben conrrihuir u 

xilitar la mayor movilidad posihle y 1¡11e Úta be11e.ficie al 11111yor nlÍmero dt! 

. iJdada11os ". 

di agosto de 2000 se realbi m la Unil•c1'.~idad de San/a Calorina ( flrasil). con el 

.• u~picio del ¡1rop,ramu COLUl\l/JUS. 1111 Cl'c11/o orie11tudo 11 promm•er lo 11101·ilidud 

1Jenwci111111I ti<• <'St11diw11t"' y "" pro/i"'""''s emre ¡wí.•cs de A111eric11 l,u1i11u y 

uropu: uno de los medios propueslo.1· para el logro de este ol!¡cril·o es lo 

mpleme11lació11 del sisre11111 de crédilos e11 los /JUÍses de la región, ele .fi11·11w que se 

•)lleda ccmlar con una medida eq11ipur11hle al del sislemu de crédi/Qs adoplado 

'ller11uci1mul111en1e. 

~fines de noviembre del 111i.1·1no ario se llewi a cuho en l'orino (Italia) 1111 encuenrro 

i111er11acio1111I J,ubre el tema en mención. en el qm• Colombia se compromelió a 

adoptar medida.~ 1111ifim11e.1· del trabajo e.11utlia111il que ./(1ci/iten la movilidad, las 

rrc111.~ferencias y las convalidaciones. la asfiirac:ió11 111w1¡(estada en estos encuentros 

es que A111<!rica /.,{//ina adople para estos efeclus algún sislema que sea lwmolopable. 

LA mayoría de los pai•es miú1icos han aco¡.:ido el E< TS." 6 

.i.S.3.4. Implementación del Sistenrn de C réditos en la Educación Superior 

Agropecuaria de h1 UCSG. 

Ventajas pam el Sistema tle l!'tfucaci1i 11 ll11mpecu11riu Superior de la Facultad de 

Educación Técnica para el Ocsarrollo de la UCSG. 

1. Para la verificación de los cst{u1<lan.:s <le calidad se requiere una medida dd 

Lmbajo académico de los estudiantes. que permita valorar la carga académica 

definida por los distintos programas académicos (carreras univcrsiwrias) y que 

<I Torn:i.c.lo ..i , ( 'olt)l.io dt· < :it'ndm1 Agrh'ulns ('OLClt•:Nf'IAS. C'olombill 2002 
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~ sulicientc para el logro de los objetivos de formaciún. En esto han trabajado 

·1~ Comisiones J\cadéinica~ de cada una de las carreras. a li11 de unificar los 

.:rilcrios a l respecto. contando con la colaboración dt.: docentes experimentados 

en cada una d.: las úreas definidas. 

Se cuenta con criterios y par:unetros claros para definir en el ámbito interno de la 

l CSU-l'ET y sus Carreras Agropecuarias la intcnsid;td del trabajo académico d<.: 

los estudiantes. con el fin de sentar las bases para la cooperación intcr-carreras, 

inter-focultadcs y posteriormente intcr-univcrsidadcs y 1,1 respectiva movilidad. el 

intercambio y la transferencia de estudiantes. 

Los Sistemas Educativos del mundo lentamente han ido suscribiendo los créditos 

como medio que litc ilita una mayor ílexibilidad en ln formación y posibilita 

siste11111.v abiertos de apremlizr~ie que g¡1rm1tizan a los perfiles amplios. que hacen 

posible la movilidad de los cstml iantes dentro del s islcma de ~ducación Superior 

ecuatoriana y ahora de la UCSG dentro de sí y con otros. Por esto, la 

di,·ersificacii>n de allcmativa.~ académicas licne su punto fuerte, )a que se pone a 

disposición del alumno un pul/ de Carreras Agropecuarias que po<lrún ser 

estudiadas de manera simultúnea. rnl idúndosc los crédilos obtenidos en lo misma 

Facultad. en otnis l'ocultadcs de I ~ UCS<I y en otras universidades nacionales o 

del ex tranjero . 

. t Con el sislema de créditos. la UCSG-FET y sus Carreras Agropecuarias cuentan 

con un importante instrumento que focilita los procesos de homologación <le 

estudios parciales y de convalidación de lílulos de educaciún superior. 

adclantndos y obtenidos en e l ex terior. generando con el lo niuyorcs ingresos para 

la lJSCG. potenc iando la sostenibi lidad académica e insti lucional. 
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rntajas parn los Estud iantes de la Facultad de 8duc•1ciún Técnica para el 

~arrollo. 

1. La inlrodt1cción de l sistema de créditos permi tirá empoderar al estudiante 

en la defin ic ión de las rutas tle.formació11 prof esional. en los tiempos de 

dedicación ¡¡cadémica, y en la definición de los ri tmos y secuencias de 

aprendiz;~ e. focuhando a los estudiantes que tienen suficientes recursos 

económicos y tiempo dispon ible para que concluyan su carrera 

profCsiünnl c11 n1c11(>S l ic111po. 

2 . Faci lita Ja movi lidad y las transforencia~ entre las al ternativas académicas 

que se o ferten al estudiantado, permi tiendo obtener en tiempos que van 

desde los ] a 5 afíos. dos ti tulaciones a nive l terminal en el prcgrado. y 

prep¡1rándolos de forma eficiente para Jos estudios de postgrado. 

3. Permi te Ja continua1:ión de los estudios interrumpidos en otras allernat ivas 

académicas agropecuarias ofertadas por las universidades dentro del país 

y del exterior, incrementándose con ello la población estudiantil. 

Ventajas para la UCSG. 

Adcmús de cumpl ir con su función bús ica de facilitar las transferencias. en el marco 

de la autonomía universitaria. e l sistema de crédi tos aport¡¡ l¡¡s ventajas s igu ientes: 

• Faci lil¡¡ el nH111cjo financiero y el anúlisis de costos. al establecerse pagos por 

el número de ¡1sig11aturas (créditos) que e l estudiante vaya a lomar. 

• Permite la introducción de fornws 11exibles de organización académica. 

pedagógica y administrativa. optimizando los recursos: aula, docentes. 

personal administrativo. de intendencia y funcionarios. 

• Proporciona un marco ele referencia claro para ade lan tar procesos de 

transferencia y homologación de estudios. entre las un iversidades naciona les 

con s imilan:s altcrnati vas académicas. 
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• l'ennitc la apertura de alternativas ac:idémicas di,crsific.,clas en cada una de 

las disciplinas. 

• Facil ita los convenios de coopernción internacional con pares de otros países . 

.t.5.3.5. Administración del Sistema de C réditos en la Facultad de Edurnción 

Técnica para el Desarrollo de la UCSG. 

Adopciún del Si~lcma de Créditos por l;1 Facultad de Educación Técnica pa nt el 

Desarrollo de la Universidad C:1tólica de Santiago de Guayaquil. 

Para el caso de la Facult:1d de Educación Técnica parn el Desarrollo de la 

Universidad Cacólica de Sanliago de Guayaqui l, la conversión de la carga horaria de 

las asignatura~ tic los cursos regulares. se eslahlccc bajo la siguiente tabla de 

conversión que ha sido debidamente aprobada en el Consejo Universitario en m:iyo 

de 2003. El detalle es co lllO sigue: 

l>atos*: 

• No total de semanas en el c ic lo: 

• No. de horas semanales de la asignatura: 

• Porcentaje de clases prescnci<1les: 

• l'orcenl<\ie de c lases por gestión Je tutorías: 

• Horas de prácticas laboral: 

• Tiempo de estudio individual cstima<lo por hora 

clase presencial de tipo académica: 

Cálculos*: 

• No. de semanas efect ivas: 

• Unidad de crédito~ (UC): 

• Tiempo total de clases: 

• Tiempo de clases presenciales (Tcp }: 
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18 semanas 

4 horas 

75% 

25% 

o 

2 horas 

16 semanas 

48 

64 horas 

48 horas 



• Tiempo de c lases de gestión por tutorías (Tt): 

• T iempo estimado ele estudio individual (Ti): 

TCI' + TT +Ti = 
Número ele créditos (Ne) 

16 horas 

96 horas ( 48 x 2) 

160 horas 

3 (160 / 48) 

Este sistema de c<ilculo ha sido tomado del documento de Refcmna Académica 2003 

ele la UCSG. Este s islenia expone que en un crúlito académico es igual a l hora de 

trab<\io presencial (teoría y práctica). y a 2 horas de lrabajo individual por parte del 

estudiante a la semana, es decir que la Unidad de Crédito Acudémicv para cada 

asignatura es de J 6 horas. 

El citado sistema se ap licaní a partiJ del siguiente año lectivo 2004-2005, y de 

manera especial en el caso de las Ca!'l'eras Agropecuarias, para regularizar e l 

movimiento desde un perfi l pro fesional a otro: es e l caso clásico de Ingeniería 

Agropecuaria con mención en Gestión Ernpresarial Agropecuaria hacia Economía 

AgricoJ¡1 y Desarrollo Rural y viceversa. 

Aden1ús. en la nuev;1 inserción del programa de Recursos Naturales Renovables y 

Ecodesarrollo se aplicarú similar modalidnd, ya que un gran número de asignaturas 

de c~ta nueva carrew se encuentran vigentes en los programas académicos m1tcs 

citados. y por criterios de optimización y m~ximizaci ún. se tornarán en aulas 

comunes. 
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.t.5.3.6. Administr-aciún del Sl~DA en la Facultad de Educaciún Técnica para el 

Desarrollo de la UCSG. 

Del Perfil del Director de Carrcrn: El Docenle-Director de C<1rrera lendrá el 

siguiente perfil : 

• Docente de la Carrera. con la categoría de Profesor T itular de alguna de las 

asignaturns de la Carrera, 

• Formación tk pre y po~tgrado s imilar o cslrcchamcnlc orientada e idcnlilicada 

con la Carrera a dirigir, 

• Curso básico a nivel de postgrado en Docencia Superior, 

• Comprobada preparación en otras áreas ocadémicas que integran la unidad 

académica, o en asignaturas que conlonnan las demás áreas, 

• Experiencia en Ja investigación académica. 

• Experiencia en la g.cslión por lutoria. 

• J:::xpcricncia en Ja Di rección de Tesis de Grado. 

• Experiencia en la gestión académica. (Coordinador de Area. Coordinación 

Académica, Coordinación de Pasantía~. Dirección <le Cursos de Graduación, 

Representación Docente) 

• Experiencia en la gestión administrat iva de la Carrera o de la Facultad. 

• Aportes cfic ícntcs y eficaces al quehacer académico de la Unidad , la facult;1d y 

la lJni vcrsidod. 

• Sobrados mérilos y experiencia cu el campo profCsionaL 

• Dcstrezo en el manejo de las nuevas tecnologías de Ja información y la 

con1ul1icación, 

• ! labilidad en la comunicación en el idioma inglés, 

• Asistencia obl igatori a a los cursos de actualización en docencia superior 4ue 

organice el CIEDD. 

• Dedicación horaria según las ex igencias de l cargo, 

• l ,as que señale e l Estatuto Cfeneral de la UCSG. 
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las funciones del Dir-cctor de Carrern: J ,as funciones del Director de Carrera 

consecuentes con las establecidas en el Estatuto Genera l de la UCSG. 

las Áreas Académicas y los Perfiles Básicos de los Docentes - Coordinadores 

tk las Áreas de Estudios: Se implementan seis áreas académicas, manejadas por un 

..:ente-Coordinador de Area DCA. qu ien reportará al Director de cada Carrera, La 

misión Académica y a.1 Dec;rnalo, según e l esquema que se encuentra en vigencia 

r parte de la UCSG. 

~ OC1\ 's serán docen tes del Arca /\.cadémiea de la que estén a cargo. 

l...Js DCA's elaborarán un calendario de activ idades académicas propias del área a su 

.argo. en el que se hurán constar: charlas, seminarios. días de campo, visitas técn icas 

. demás eventos ac¡iJénücos. sociales, culturales y de autogestión que se planifiquen 

, •ecutar en provecho de Ja unidad académica. El DCA entregará al Director de 

\. arrera y al Decano una copia de las planíllcacioncs, a fin de que sean coordinadas 

con el estamento respectivo. (Coordinación Administrativa) 

Los DCJ\ 's elaborarán semestralmente un informe de las actividades cumplidas, 

adjuntando un registro del cumplimiento de las mismas, los logros a lcanzados o las 

limitaciones para el incumplimiento de Ja programación propuesta. 

Los DCJ\'s apoyarán d irectamente las actividades académicas de promoción que la 

UCSG tiene previsto realizar, tales como: Agrofcrias, Casas Abiertas, Semanas 

Cultuniles, y demás eventos académicos que promociones y distingan a la lJCSG de 

entre otras univers idades. 

Los DCA's apoyarán d irectamente la gestión de los doeemes de su ¡Íre¡¡, 

oricn t{1ndolos en Ja elaboración del programa analítico. el syllabus y dcm<Ís 

actividades propias a su cargo. más aún s i se trata de docentes nóveles en e l d ictado 

de la asig.natura. 
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• "IS DCA's promo\'cr.ín el intercambio <loccntc entre las asignaturas <le su área. en 

n.-spcto a los perfiles profesionales. la experiencia profesional y las evaluacio11cs 

docc111es. a fin di; colllar con el reemplazo oportuno de exislir la ralta de los docentes 

lwbitualcs de una asignatum. 

Los DCA's len<lrán derecho a percibir una bonificación de parte <le lo UCSG por su 

labor. 

1 os rcs¡icl'li vns pcrlilcs dc l<>s l)('i\'s scr(m: 

Arca de Fonnacioín IJásica: Que involucra a las asignatur;1s <le corle esencial para la 

introducción y fun<lamen taciún (cnomenológica que permiten el acceso a estudios 

superiores. 

El <lel<1 llc ele ]as nsig.n'1luras ha sido descri to en e l numeral 4.5 .2 .9. (Estructuración de 

la Carrera) 

Pcrlil básico del DCA del 1\i-ca de Formación füis ica: 

• IJoeentc del arca. con cslu<l ios de postgrado en la asignatura a su cargo 

• C;1tegoría de Profesor 'I itular de alguna de las asignaturas del ;irea. 

• Curso b{isico a nivel d., postgrado en Doccn1;ia Superior. 

• 1:xperi..,ncia en la investigación académica. 

• Experiencia cu in\'estigm.:ión de la :isignatum a su cargo. 

• Expcricnci:i en la gcslión por tutoría, 

• Ex pcricnda en la dirección de Tesis <le Grado. 

• Experiencia a<lministrati\'a en la gestión académica. 

• 1Jes1rcza en el manejo de las nuevas tecnologías <le la infonnación y la 

comunicación. 

• 
• 
• 

l labi lidad en l¡1 comunicación en el idioma inglés . 

Asistencia a los eventos de c<1pacilación continua 4ue organice d CIEDO . 

Dedicación horaria según las exigencias <le trabajo . 
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>.n-a de Formación en Sistemas Agronómicos: Que agrupa a las asignaturas 

-::bcionadas con la producción vegetal: el sistema del proceso de concepción de 

1<luctos vcgctulcs. 

Jctallc ele las asignaturas que la integran ha sido descrito en el numeral 4.5.2.9. 

·D'Uctur.ición <le la Carrera) . 

Perfil b:ís íco del DCA de Formadón en S istemas Agronómirns: 

• ü occnte del ilrea. 

• ForllHH.:ión ~u l 11b~nicría /\g.ro11ú111i...:a. Ag.rop~<..:uari ~1 . /\gt'Íl.:ola, o a fi n~s <.:on 

estudios de postgrado en la asignatura a su cargo. 

• Categoría de Profesor Titular de alguna de las asignaturas del área. 

• Curso búsico a nin-1 de postgrado en Docencia Superior. 

• Experiencia en la invcstigHciú11 académica. 

• Experiencia en investigac ión de la asignatura a su cargo, 

• Experiencia en la gestió11 por lutoría. 

• J:xpcricncia en la dirección de Tesis de Grado. 

• Experiencia administrativa en la gestión académica. 

• Asistencia a los eventos de capacit<1ción continua que organi<.:c el CIEDD, 

• Dedicación horaria según las exigencias <le trabajo . 

.-\rea de Fo rmaciím en Sistemas Zootécnicos: Que incluye a las asignaturas 

relacionada~ con la producción animal: el sistema del proceso de gestión <le 

productos animales. 

El detal le de los ¡¡signaturns que la intcgn111 ha sido descri to en el numeral 4.5.2.9. 

Estrucluru<.:ión el..: la Carrera). 

Perfil b:is ico del DCA de Formación en Sistemas Zuotécnicos: 

• Ooccnte del área. 

• Formación en lngenicria 7.ootécnica, /\gropccuaria. Medicina Veteri naria y 

7,oolccni<i, o afi nes con estudios de postgrado en la asignatura a su cargo. 
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• Categoría de l'rofcsor Titular de alguna de las asignatums del área. 

• Curso básico a ni vel de poslgrado en Docencia Superior, 

• Experiencia en l<l investigació11 académica, 

• Experiencia en investigación de la asignatura a su cargo. 

• Experiencia en la gestión por tutoría, 

• Experiencia en la dirección de Tesis de Grado. 

• E:qx:ricncia administrativa en la gestión académica. 

• Destreza en e l manc;¡o de las nuevas tecnologías de la informac ión y la 

COlllUl\icació11. 

• l labilidad en la comunicación en el idioma inglés. 

• Asistencia a los eventos <le cnpacit<1ción continua que organice el CI EDD. 

• Dedicación horaria según las exigencias de trabajo . 

.\rea de Recursos Na turales Renovables y Ecodesarrollo: Que conjunta a las 

asignaturas de corte ambiental y que versan sobre el uso y manejo sostenible de Jos 

Recursos Naturales Re novables que son aprovechados por los seres humanos para la 

satisfacción de sus necesidades. 

El detalle de lus asignaturas que la integran hn sido descrito en el nurm:ral 4.5.2 .9. 

(Estructurnción de la Carrera). 

Pcrlil hiisico del J)(;A de lkl'111·sos Naturales Rcnovahlcs y IC:codcsa,.,.ollo: 

• Docente del área. 

• Formación en Ingeniería Forestal, J\gro<..-cológica. Ambiental , Agronómica. 

• 
• 
• 

• 
• 

Agropecuaria. Agrícola. o a lincs con estudios de postgrado en la asignatura u 

su cargo. 

Ca tegoría de Profesor Titu lar de alguna de la$ asignaturas del área . 

Curso básico a nivel de postgrado en D0cencia Superior, 

Experiencia en la investigación académica . 

Experiencia en investigación de la asignatura a s u cargo . 

Experiencia en la gestión por luloría . 
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• Experienc ia en la dirección de Tesis <le Grado, 

• Experiencia administrativa en la gestión académica, 

• lkstl'<.'7Á1 en el man~jo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, 

• ! labi lidad en 1,1 comunicación en el idioma inglés. 

• Asistencia a los eventos de capacitación continua que organice el C IEDD, 

• Declicaciú11 horaria según las exigencias de trabi~ o . 

Área <le liornrncióu Ag rosociocconúmica y Agroc111¡1rcsa1·ial: ()uc rclacio1w a las 

asignaturas que tienen que ver con los aspectos sociales, económicos y empresariales 

de los s istemas de producción agropecuarios, que se orientan al desarrollo ru ra l .. 

El clctallc ele las asignaturas que la inlegran ha siclo descrito en el numeral 4.5.2.9. 

(Estructuración de la Ca1Tera). 

Perfil bás ico del DCA de Formación Agrosocioccouómica y 

Agr·ocm presarial: 

• Docente clel área, 

• formación e n Economía Agrícola, lngeniería en Agronegocios, 

Agropecuaria, Agronómica, o a fines, con estudios de postgrado en la 

asignatura a su cargo. 

• Categoría de Profesor Titular de alguna de las asignaturas del área, 

• Curso básic<J a nivel de poslgrado en Docencia Superior. 

• Experiencia en la investigación académica, 

• Experiencia en invcsligación de la asignatura a su cargo, 

• Experiencia cu la gestión por tutoría, 

• Experiencia en la dirección de Tesis de Grado, 

• Experiencia administrati va en la gestión académica, 

• Destreza en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, 

• ! labil idad en la comunicación en e l idi(lma inglés, 

• 1\sisteneia a los eventos de capacitación continua que organice el CIEDD, 
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• Dcdic:ición horaria según las exigencias de tntbajo. 

Area de Fol'mación llumanistica e Instrumental: Que aporta con las as i¡;nalurns 

de corte huma11istico. contemporáneo. teológico. de idioma extranjero y manejo de 

los programas informáticos. 

El detalle de las asignaturas que la integran ha s ido descrito en e l numeral 4.5.2.9. 

(Estructuración de la Carrera). 

Perfil b:ísico dd UCA de Fonnación llumanislica e lnstrumcnhil: 

• Docente del área. con estudios de post¡;rado en la asignatura a s u cargo. 

• Categoría de Prof ... -sor Titular de alguna de las asignaturns del área. 

• Curso básico a nivel de postgrado en Docencia Superior. 

• Experiencia en la investigación ac11d6111ica. 

• Experiencia en investigación de la asignatura a su cargo. 

• Expcricncia en la gestión por tutoría. 

• Experiencia en la direcc ión de Tesis de Grado, 

• Experiencia administrativa en la gestión académica. 

• Dcstre/,u en e l manejo de las llllC\'as tecnologi:is de la in!Onnación y la 

comunicación. 

• Habilidad en la comunieación en el idioma i nglé~. 

• Asish:neia a los eventos de capacitación continua que organice el ('ll~DD. 

• Dedicación horaria según las exigencia~ de tmbajo. 

De las Reuniones del Directo r de Carrcm con los DCA (Comisión Académica): 

El seiior Director de Carrera convocarú por escri to periódicamente a los OC:A's de 

cada una de las Áreas Académicas, en una reunión en J¡i que se dcfini r{111 las políticas 

a seguir p:ira el inicio de cada semestre del año lectivo vigente. Se pre' en rcmúones 

durante y antes de linali zar el semestre académico. 
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a convocaloria será por escri to con 72 horas de anticipación por lo menos. de 

_referencia en un hor;irio de consenso p;ira los señores Coordinadores de Área. 

~ n esta reunión se conocerán las evaluaciones del semestre anterior, licencias. 

renuncias. y vacantes dejadas por los scilorcs docentes. l'ara el caso de las 

.isignuturns que tienen docentes invi t<1dos. se rroccdcrá a rntilicar, viabilizar el 

reemrla7o y la contrntación de un profesional parn el llenado de la asignatura en 

cuestión. El reemplazo se lo hará de preferencia con doccnlt:s del área. la carrera. la 

·acuitad. o la UC'SG: d..: 110 ..:x istir el personal idóneo se rroccdcrú a selccciorwr a un 

a) profesional del medio. completando el perfi l respectivo que el DCA en conjunto 

con el Director de Carrera elaborarán. Esta selección dcberú ser informada al seilor 

Decano de la Facultad parn proceder a la acción legal pertinente. 

En cslil reun ión. e l señor Director de Carrera haní conocer e l cronograma académico 

de labores elaborado p<1rr;1 la unidad ac;1démica. para el sen1cslrc que decurre. t:n el 

que constarán las fechas periódicas de rcuniún de las área~ académicas. monitoreos. 

C\'aluaciones. y dcrn;is actividades necesarias parn el de:;cmpcilo eficiente de la 

unidad académica. En est<i reunión se har;in las sugerencias por parte de los DCA 

para e l desarrollo d..: su acli vidad. 

Los DCA's cxpondr.ín el desempeño de cada u11¡1 de las a:,ignaturns. sus situaciones 

positivas. y mejorables. así como las ncecsidades que se requieran suplir para 

mejorür la ca lidad de I¡¡ cnseíian:r.a en );1 unidad ai1lcs del inicio del período lcdivo. a 

fin de que se realice la gestión administrativa pertinente ante las autoridades de la 

unfrcrsidacl. Se observará además. el dcscmpcíio de cada docente al frcote de cada 

una de las a~ignaturns. revisando sus evaluaciones, a fin de comunicar 

oportunamente por parte de la Dirección. las felicitaciones respectivas o los 

mcc<111ismos para el 1m:jora111icnto conlinuo del proceso de cnseílanza aprendizaje. 

Se c/abomní un acta de /a reunión. /a misnm que será redm:lilda por el Secretario 

Nato de 1<1 Comisión Académica el Coordinador Acadt!mico, quien luego de 

finali:rm.la la sesión y en 1111 tiempo no 111ayor" 1rcs (3) días hari1 llegar a Jos DCA 's 
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una copia. a fin de que <k11 su aprobació n. se fi rme y se as iente posterionncnlc c.:11 1:1 

libro bitác<ua <le la Carn:ra. Los DCJ\ deberán llevar un registro personal (1\: lt~~ 

reunion<.-s pam el sustento d1: sus actividades académicas. 

Los DCJ\ ·s ser.in 1101nbrados por el Consejo Dirn:ti vo a peti ción del Di rccwr de 

Carrcr:1. a través del envio de una tcrn•1 de docentes con similares pcrliks 

profesionales a los que se indican para los DCA <le cada área. Durarán en Sfü 

funciones un año kctivo y ser.in rcempla1.<1<los si se encuadran en las siguientes 

<.:~1u:-.:;1h.:s: 

• l'alta injustificada a tres rcun iont:s olicialcs convocadas por el Director 

de Carrera o el Decano. 

• l)cmostra<la desidia en su trabajo a cargo del Área Académica. 

negl igencia comprobada respécto de su función como DCA o como 

docente a ca rgo <le una asignatura. 

• Muerte. incapacidad mental o lisica. jubilación o licencia presentada 

durante el semestre de ejecución <le su cargo. en cuyo caso scrún 

remplazados por el Consejo l)irccLivo. seleccionando para el lo el 

rccmph1zo, de entre la Lema que se envió para e l nombramiento original. 

• Sanción disciplinaria impuesta por la unidad académica. 

• Renuncia voluntaria al cargo de OCA. la cual dcbcr;i hacerla por escrito 

ante la autoridad imucdiata superior. 

Para el caso de las ilrcas ac¡1démicas en las que no se dispongan de docentes ti tu l are~. 

se procederá a elaborar la:; temas por pa11c del Uireclor de Carrera. tomando en 

consi<l.:raciún: 

• La antigüedad del docente a ca rgo de las asignaturas. en correspondencia 

con lo que se dicta en el Estaluto Oencral de la UCSG. 

• Los docc111cs que son titulares en otrns asignaturas <le la misma unidad 

académica. 
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• (,os pert ilcs pro lcsionalcs de cada DCA en cada una de las áreas en 

cuestión, 

• Los aportes de orden académico y administrativo que hayan hecho los 

docentes en la unidad académica, la i:acultad y la Univers idad, 

De las Reuniones de Jos DCA· s, los Docentes y. la Coonlinación V crtica l de las 

Asiguaturas: Los señores DCA's ci tarán por escri to ¡1 los <locenles que conforman el 

área académica a su cargo, con una alllicipaciún de por los menos 72 horas, cn un 

horario acorde con las acti vidades generales docentes. es dec ir, en l1orarios habituales 

de clases, variando para el efecto las horas y los <lías, a fin de que prime el principio 

de equidad para los docentes que dictan clases en horarios diferentes. 

El docen le podrá presentar sus excusas ;~ la <Jsislencia de la reunión, lo cual no lo 

libera de que en un tiempo posterior no mayor a dos dias se comunique 

personalmen te con e l DCt\ a lin de que se ponga a l tenor de las d isposiciones 

tomndas en el evento citado. La inasistencia reiterada <le hasla por tres (3) citatorios 

por parle <le los docentes, será causal de amonestación escrita y la sanción prevista en 

el Estatuto General de la \JCSG. 

Los docentes invi lados. de incurrir en tal causal, perderán autoniúticai ncntc la 

idoneidad para ser contratados nuevamen te. 

En la citada reunión se pondrán a t:onsideración el cronograma de actividades de la 

Carrera y del área . Jos mismos que han siclo elaborados por el OCA. Los docentes 

harán las sugerencias perti nentes para el mejonuniento con ti nuo de la e ila 

programación. 

Los DCt\'s podrán encargar a los docentes de cada unn de las asignaturas tareas 

puntuales. las cuales irán en provecho de la mejora continua y la excelencia 

académica ck la unidad, las cuales pueden ser: 
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• Organización de eventos académicos. 

• Realización de investigaciones de asignatura, 

• Apoyo y ejecución de trabajos pr;icticos para la presentación en ferias. 

Casa Abierta y exposiciones generales en la lJCSG y demás eventos de 

promoción de !;1 i111;1ge11 corporntiva de la un idad. 

• Su reemplazo de manera eventual bajo la debida comunicación y 

coordinación con la autoridad inmcJiata superior. 

>S docentes podrán sol icitar apoyo y orientación al DCA para la elabonición y 

desarrol lo de los progran1<1s analít icos. 

Del Coonliuador Académico de la Carrera. 

La Carre ra dispondrá de un Docente Coordinador Académico, quien scril el 

n~sponsablc de rc.1 li7.ar el monitoreo. seguimiento y evaluación del cuinplimicnto de 

las asignaturas por parte de los docentes. en lo que rcs¡>ccta a los programas 

analíticos y en el caso de los estudiantes. la aprobación de los créditos de cada una de 

las asignaturas de la malla curricular. rcqucrid;1s para obtener la titu lación. 

Fl Coordinador Académico laborará a medio ticmro y será designado de entre la 

plana docente de la Carrcm y/o de la Facultad. 

l>c la l'rcscntadÍln de los Prov,raurns Analilicos: Previo a la presentación <le los 

progmm;1s analíticos de la:; ;1:.ignaturas a cargo de cada uno 1.k los docentes. éstos 

deber.in hatx:r asistido a las reuniones 

Cada docente antes <le iniciar e l ciclo acadcmico dcbcrú presentar el programa 

analítico debidamente actua lizado y desarrollo en el esquema oficial del Cemro de 

Innovación Educaiiva y Desarrollo Docente Cllil>O de la UCSG: Programa tic 

estudios y el Syllahus. 
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"'programas analíticos actuali zados scr<ín recogidos por el respectivo Coordinador 

• . \rea, quic11 ~e encargará de veri fi car q11e el con tenido expuesto haya sido e l que 

""'1ratú en el cok clivo de área, j unto al tl occn.tc que lo proponc. 

lñ la Ejecución del Proc~o de ln tera1>rcodizajc: A lin de dar viabilidad a un 

'.TOCCSO c llcientc de interaprendi1.aje, se priorizarán las siguientes estrategias: 

• l)ispunibilid;id de acceso para docentes y csludianles de un númcrn no 

interior a 5 horas semanales g,mtuitas a la plataforma i11tem el en e l Centro 

de Cómputo de l;i Facultad, con la finalidad de estimular la investigación 

bibliogr.ilica de la document:1ciún disponible sobre los temas de interés, 

• Incentivo a la participación de docentes y cstudinntcs en cursos cortos de 

Educación Continua en temas de actualidad e innovación; en el caso de 

los docentes se les sol ic itará q ue luego de culminado e l evento, prcp;1rcn y 

dicten una conlercneia a docentes y estudiantes interesados en conocer la 

temática tratada en d evento, sociali?.ando de esta manera los 

conocimientos adqui ridos. 

• Promoción del inlcraprendi:atjc por ejes horizontales entre las disciplinas. 

a travcs de la ej ecución de eventos integradores de los conocimientos, 

tales como ll:rias, días de campo. parcelas demostrativas, días 

c1m111c111orat ivos para e l mnbicntc, talleres y demá.,, a fin de que se 

sociabiliccn los con1c11idos académicos de los programa-; y se vinculen a 

trabajar de forma conjunia todas las disciplinas. 

• A r oyo a la promoción y organización de eventos científicos, técnicos, 

111ctodológicos y contemporúncos sobre las temút ic;is relativas al objeto de 

estudio de la Carrera de ll~NRE, 

Del Se~u imicnto y Moni torco de los 1'1·ogramas: El seguimiento y monitoreo de 

Jos programus analíticos de cada una de las asignaturas se harú de la siguien te 

manera: 
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• ill OCA rc¡1li7.ará la confronlación del programa de estudios sobre el 

avance secuencial registrado en e l conlrol el e cátedra por e l Docente. 

• El DCA soslcndrá por lo menos una reunión mensual con los Docentes de 

mancr.i individual o grupal para conocer los pormenores. evcnlual idadcs o 

situaciones relaiivas con el desarrollo de los planes temáticos de cada 

asignatur.i. 

• Los DCA"s cnunciar.ín desde el pnmcr día de clases su horario de 

atención personal o vía correo clectrúni1;0, para que los lloccnlcs y 

De legados Esludianti lcs que requieran mnntcner con ellos un diálogo 

respecto del desarrollo de los programas analíticos. lo puedan rcalin1r de 

manera direeln, 

• Los DCA"s estarán en la obligación de realizar el seguimiento y 

moniloreo cada mes míe.miras dure el semestre acnelénúeo. y posterior a 

dicha actividad emi1ir un informe de la situación encontrada. 

• Paro el eficienlc progreso de la actividad ele seguimiento y monitoroo. se 

ra1i!ica al inicio de cada p.:ríodo académico. la libertad de cátedra. 

apegada al desarrollo del plan temático de estudios inslrumcntado por el 

Docente. y a la vez. se establece en aras de la mejora continua, el ingreso 

periódico del DCA a las aulas en donde se imparten las clases o de la 

delegación de la Co111 i~ión Acadi:mica que reali'.1,nrá la eva luación ele la 

excelencia académica de fonna directa. 

De las Reuniones por Áreas d e Estudios : l .as áreas <le esludios que conformnn la 

Carrera de lltNRE. se rcunir.ín por lo m.:nos una vez al mes. durame la ejecución del 

semestre académico y durante los periodos de receso. a li n de consolidar la 

información sobre el c.lcsarrollo del proceso ele inleraprendizajc y desempeño de los 

Docente y C>tudiantes. conocer sobre las eventualidades surgidas dent ro del ciwdo 

proceso y la respecti va coord inación para la solución y mejora continua. En cada 

reuniim se levantar.! un acta de las sesiones, y ac1uará como Secretario Nato de la 

n1isma el Coordinado r Académico de la Carrera, o en su dcfcclo. el de la Facultad. 
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Previo a l<is reuniones de las Áreas de b tudios con el Director de Carrera se 

dispondrt1 d..: los siguientes docu111cn1os: 

• Registro de asistencia de los estudiantes, 

• Registro de asistencia de los docentes. 

• Programa Analítico de las asignaturas. 

• lnfi>rmc ele los DCA respecto al período de seguimiento y 1non ilorco, 

• A<.:ta dc la scsiún anterior. 

De la Coordinaciún del Eje llori7.0ntal por 1 ivel: Para lograr la excelencia del eje 

horizontal. se nombrará un Docente C11orcli11aclor e/el Eje Horizo11tal DCEH. el cual 

será responsable de velar por la sinergia clicien te y desarro llo armónico de los 

procesos académicos de las asignaturas de l pri111cr nivel, propiciando espacios p<n-a el 

diálogo entre las :i~ignaluras que confiinnan cada nivel. permitiendo de fonna 

integrada la ejecución de actividades conjuntas c.¡ue permitan elevar el nivel 

académico. 

El DCU 1 rnantcndrü u 11a rcuniún mensua l con los docentes del ciclo (nivel o 

semestre) ..:11 forma grupal, a fin de coordinar las acti vidades docentes, de 

investigación, gestión por tutorías. ¡mi<.:ticas de campo o laboratorio y la cjccu..:ión de 

eventos conjuntos de orden académico, cicntíliell. técnico o contemporáneo. los 

cuales se har{m conjw1tamcntc con el conocimiento del DCA y la aprobación del 

Director de Carrera. 

Los DCEll csl<.1rán designados antes de iniciar l a.~ actividades docentes. a Ji n de c.¡ue 

presenten por escrito un cronograma de Jumas de Ciclo. ejecución de actividades 

co1~1mtas y eventos programados efectuar duran1e el transcurso dd período. 

Los DCEI 1 presentarán un informe mensual de los avances de sus acti vidades al 

frente de la coordinación del ciclo. 



Perfil del Docente - Coordi1rndo1· del Eje Horizontal DCEH: Para designar al 

.. H se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Ser docente en una as igm1tura del ciclo a coordinar, 

• Contar con pred isposic ión y sentido de pertenencia paro el trab~jo en 

equipo. 

• Poseer a l menos un curso básico de postgrado en Docencia Superior, 

• Contar con experiencia en el desarrollo y ejecución de acti vidades 

<:onj untas. 

lk la Evaluaciún a los Docentes: Para realizar la evaluación a los Docentes 

-.-,,ponsablcs de las asignaturas, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

• Present¡¡ciún oportuna del o los programas analíticos de estudios, 

• Porcentaje de cumplimiento de l plan tcrnútico, 

• Asistencia a clases teóricas y prác!icas, 

• Asistencia puntuul a las reuniones de Área de Estudios y Juntas de Ciclo, 

• Aportes a la mejora continua del proceso de i 11tcraprend iz1~je, 

• Apoyo al trabajo integrado con las demás asigmHuras, 

Para la evaluación se contarú con los s iguienlcs infonncs: 

• Informe del Centro de Evaluación Interna CEI de la IJCSG por el DCA y 

su desempeño, 

• Evaluación CEI del DCEI l respec!o de su dcscmpcilo, 

• Evaluación CE! de los estudiantes (especto de su desempeño, 

• Fvaluación CE! personal (propia de l Docente) respecto a su desernpefio. 

Para la evaluación se procederá de la s iguiente manera: 

• Recepción y entrega de los formularios CEI de cada uno de los estratos, 
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• Solicitud del infon11c de actividades del Docente. 

• Rctuúón de la Comisión Académica, 

• lnfonne de evaluación. 

Oe la Evaluacicín de lvs l)CP.11: Para realizar la evaluación a los Doecnlcs 

c'ponsahlcs de la Coordinación de l Eje l lorizontal se procedcr;í de la siguiente 

nna: 

• lnfonnc del Centro de Evaluación Interna CEI de la UCSG por el DCA y 

su desempciio. 

• Evaluación CEI de Jos cstudiamcs respecto de su dcsempciío. 

• Evaluación CEJ persom1I (propia del Docente) respecto a su desempeño. 

l)e la Evaluación a los l)occntcs - Coordinadores de Ár·ca. 

Para realizar la evaluac ión a los DCA. el Director de Carrera debcrú contar con los 

siguientes clrmentos: 

• Agenda programada de hL~ actividades del Área Académica. 

• lnfom1e mensual del OCA respecto al proceso de intcraprcndiL...'ljc. 

• lnfom1e de actividades eonjuntus re.1lizadas por el Área Ae<1démica. 

l)c la Revisión del Perfil Cun·icular: Para la revisión del perfi l curricular se 

proceder.í de la siguiente manera: 

• Rcali7.aeión de estudio de mercado entre los actores del sistem:i entre 

periodos que vayan cada tres a cinco ailos. 

• Actual izació11 del currículo con las nuevas tendencias del entorno 

moderno. 

• Mejoramiento continuo a parti r de las s ugerencias de las instituciones y 

organizai:ioncs <ld cntorno. 
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• Inserción de las nuevas tccnologias de la infomrnciún y comunicación. 

Dr la Revisión Curricular de las /\rC•IS Académicas de la Carrera: Para la 

isión curricular de las Áreas Académic<L~. se verificarán los siguientes parjmctros: 

• Necesidades internas de la Carrera y del SEDA. 

• Coordinaciún logística en tre las Áreas. 

• J 11 fbrn1cs del DCA sobre e l Jcsc111pcíío general del Área. 

• Agenda y des<mollo <le act ividades sinérgica~ c.011 otras A reas. 

De la Actualizac ión <le los Pro¡.:rnmas Analíticos: Paro proceder a la revisión d..: 

...is programas ano lít icos. se cons idernr6n las s iguientes particularidades: 

• Demandas sociales y laborales del entorno, 

• NL'Cesidades inlemas de las áreas académicas. 

• Necesidades de nuevos conocimientos. y desarrollo de valores. aptitudes. 

habi 1 ick1des y destrezas, 

• Inserción de los aportes de las investigaciones rca liz.1tlas dentro de la 

Carrcrn o del entumo. 

De Ja Rt:'visión C urricular de la~ Titulaciones O fertadas : Para real izar la re\'isión 

curricular de las tilulac iones o lcrtadas se procederá de la siguiente nmncra: 

• Reco111cn<lacio11es del estudio tic mercado. 

• F-~tudio de competitividad del sistema tmiversilario. 

• Necesidades del entorno contc1111xminco. 

• Necesidades internas de la Unidad Académica. 
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De Ja Revisión CmTicula r del Sistema Académico (créditos): Para realizar la 

n:visión curricular del Sistema de Créditos se procederá de la siguiente manera: 

• Estud io <lcl Sistema Universitario nacional, (experiencias nacionales) 

• Estudio <ld Sis te ma Universitario internacional, (experiencias 

internacionales) 

• Estudio interno de l Sistema <le c rédi tos. 

De las Est.-atcgias de la Can-era. 

Estrategias de Docencia: Se establecen las s iguientes estrategias para el tn1bajo 

diciente de la docencia: 

• Rctroal imentar la acti vidad docente de manera directa con los productos de la 

investigación y la ex tensión y transferencia ele agrotecno logías : 

Se o frecerá una conferencia de infom1ación de resultados de los 

proyectos, 

Se vinculará de manera inmediata a la docencia los resu ltados de los 

trabajos de investigación y extensión, 

Se promoverá Ja publicación de los resultados de las investigaciones en 

las revistlls especiali7;1das. 

Se promocionará las actividades de extensión en los medios 

especializados: revistas, periódicos entre otros. 

• Desarrollar la cultura del 111ejo1\1miento continuo en la actividad docen te: 

Se apoyará y d ifündirán los programas de formación en materia de 

docencia superior, 

Se motivará e incenti vará a los docentes para que aprueben un curso 

básico de postgrado en pedagogía un iversitaria (diplomado). 

Se so lici larú a los docen tes de reciente ingreso que realicen los cursos de 

actual i7.ac ión del CIEDD. 
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Se incluir-.ín en los presupuestos autolinanciados de la carrera. panid<L~ 

para la capacitación docente. 

• Propiciar Ja rotaciún y a llernabil idad de los docentes: 

Se fomenlarii en los doccn1cs la movil idad entre as ignaturas, a li 11 de 

preparar los cuadros para eventuales extcnsio11cs horarias. rccmpla7.os 

temporales o dclinitivos. 

Se procurará que aquellos docentes de mayor experiencia y mús ticmpn en 

las cátedras. oricntc.:11 a uqudlos doccnt(.-,; nuevos para d nfrcci111ic11lo tk 

los cursos regulares en las áreas temáticas alines {áreas académicas). 

garantizando que la unidad pueda fácilmente suplir ausencias 

prolongadas, 

Para el efecto se observarán los pcrli les profcsio11ales de Jos docen tes, las 

as ignaturas a al te rnar y las cnrgas hornrias. wnto teóricas como pnícti c~1s. 

Se motivará para que aquellos docentes de mayor antigüedad, preparen a 

los docentes nuevos paro el trabajo del 25% de horas bajo gestión por 

tutorías que exige la lJCSG. 

• Apoyar el Sistema de ~valuación lntcma de los docentes: 

Se realizara la inducción entre la plana docente el sistema de evaluación 

que aplica la lJCSG. como mecanismo idóneo para establecer In cultura 

de mejora co11li 11u(1, 

Se reco1111:ndarún a los estratos pertinentes la modilk ación de los 

parámetros de evaluació n de los docentes. orientándolos liacia la parte 

prácti<.:J sobn.: d objeto de cad<1 estudio. 

• Los profesores titulares dcbcrjn orientar a los docentes que recién se inician 

en dicha acti,·idad: 

Se solicitará a los docentes 1116s antiguos que acompai1cn d proceso de 

formación de nuevos elementos en I ~ docencia universiwria. 

Se promoverá en todo 11101nc1110, el ejercicio de la docencia s m 

experiencias traumá ticas para las partes, docentes y discentcs. 
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• t\I asignar u11a cátedra a un docente se deberá tom¡1r en consideración su 

formación y t:xpericncia profesional: 

Se prupcndcni en dependencia di recta con los rcqucri111 i1.:n los curriculares 

de los programas académicos y de las unidades ae<1démicas. para la 

selección y asignación de docentes. 

Se procederá de igual manera para la designación de los DCA's. 

Se tomará en consideración la experiencia previa que el docente pueda 

demost rar sobre llltn dctcnni11atla asignatura. asi como trabajos de 

invcstigaci6n y puhl ieacioncs a l rcspccll>. 

• Enfrentar la acluali7A~ción continua de los contenidos en los programas 

analíticos \•igcntcs en la5 unidades académicas: 

Se procur;mí la retroalimc1llación y actuali zaciún continua de los 

progrmm1s académicos. en funció11 de las nuevas tcndcncit1s del t:11lorno y 

las exigencias tle l mundo glolxil izado. antes tld inicio tic cada semestre. 

Se n:;.¡ lizarán anuahncnlc estudios respecto a las necesidades y tendencias 

tlcl mercado profesional. a lin tic mejorar continuamcmc los programas de 

estudios. 

• Seleccionar a un docente para que <1Slm m la responsabil idad de la verificación 

de los procesos en las pasantías de rigor en cada unn de las altt:rnativas 

ac;.¡tlémicas. 

- Se descargará anualmente la responsabilidad en un docente de la Facultad 

para que rt:alice el seguimiento del programa de pasantias tic los estudiantes. 

• Promover entre los <loccnlcs la aplicnciún tle la educación problematizadora 

como otro enfoque para conectar la leoria con la práctica. 

• Consolidar y afianzar las prácticas prt:-prolesionalcs como el momento más 

idóneo para que los estudiantes put.-dan afianzar y valorar los conocimientos 

impartidos en b universidad. 

• Potenciar en todo momento la revisión curricular como mecanismo de mejora 

continua de los programas ~1cadémicos ofertados. 
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• Prn111over a aplicabilidad de las asignaturas integradoras en cada uno de los 

ciclos, propend iendo a que su manejo Jo realicen Uocentes Coordinadores de 

( 'iclo. 

• lnccn livar a los docentes para que a su ve:¿ apliquen en todo momen!o la 

evaluación del estud iante por el desempeño de éste en el aula y fuera de e lla. 

en función de sus aportes al desarrollo de las clases. 

• Establecer el Sistema Académico de Currículos flexibles y de Créd itos que 

pcrlll itan la movilid¡id de los estudiantes a través de la mal la de asignaturas. 

Estrategias d e fovcstigaciún: Se establecen las siguientes estrategias para el trabajo 

eficiente de la investigación: 

• Definir líneas sostenidas de investigación en el campo agropecuario y de los 

agroncgocios. a fin de establecer grupos de investigación como unidades 

básicas modernas de generación del conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico. 

• Acreditar los docentes en función de cada una de las líneas de investigación. 

• Orientar todos los trabajos de investigación a l nivel de Tesis de O rado en 

función de las lineas que se propendan desarrollar. 

• Coordim1r con las autoridades a fi n e.le incentivar económicamente a aquellos 

cloccnles que trab~lion en investigación. 

• Implementar la continuidad y la sostcnibiliclad invcstigati va como política de 

desarrollo de las C'a1Teras Agropecuarias. 

• Implementar un sistema de difusión de los lrabajos de investigación 

realizadas por los docentes. ¡1 través de las plataformas eleclrónic¡is y web 's 

siles de la lJCSU. 

• Establecer la política de derechos de au tor, derechos de obtentor y dcmús 

derechos de propiedad intelectual. para los productos investigativos que se 

generen, tanto a nivel de proyectos semilla. tes is de grado, tesis de maestría, 

des~rrollo de sofiwares. prototipos entre otros. 
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• Propiciar la cultu ra de fomento ;11 proyecto de desarrollo de (1ra1~ja Integral 

Autosostcniblc (aula de prácticas idc¡¡ l). a través de todos los proyectos de 

investigación. a fin de que se desarrollen dentro de la planta lisiea del predio 

rústico de propiedad de Ja Universidad, a fin de se contribuya en algu11a 

medida a su implcn1c11tación. 

• Restablecer los labor~1torios tic la Facultad como platofonna para recibir los 

proyectos de: investigación. dotimdolos del equipamiento requerido. 

• Potenciar Ja alianw cstrntégica que se tiene con INIAP. a fin de utili7.ar su 

inrraestrnctura paru dcsarrolli1r trabaj os tic investigación. 

• Propicinr alianzas estratégica~ con la empresa privada a fin de olertar los 

servicios de invcstigaciún tomando como ba~e el equipo de docentes y 

estud iantes de la UCSG. 

• Propiciar alian7.a5 estratégicas con las ONG's ambientalistas n fin de ofertar 

el portafolio ele servicios tecnológicos y organizm:ionales. tornando como 

base el equipo de docentes y esludiantcs de la lJCSG. 

• Intercambiar experiencias y conocimicnlos con otras univcrsitlades de la 

ciudad y de otras plazas y países. 

Estrategias de Extensión: Se tienen previstos las siguientes estrategias de 

extensión: 

• Se incursionarán en todas las fom1as viables de au1ogcs1ión para la UCSG. 

tales como servicios de labor;itorios, proyectos de consultaría y asesoría, 

Educación Contin ua y Postgrados. eventos académicos nacionales e 

internacionales, en función de las orientaciones de las alternativas académicas 

de que se d ispongan. 

• b;lnu;turar un programa t¡uc presente el ¡>0tencial de scrv1c1os de las 

unidades académicas, con la .linalidad de ofertarlas ni entorno 

agrocmprcsarial. 
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• Promover en alianzas estratégicas con las ON(l's de prestigio. el ofrecimiento 

de c ursos. seminarios y demás eventos académicos, que sirvan como plana de 

capacitación a s us func ionarios. 

• Implementar alianzas estratégicas con otr;1s universidades. y la t:jecución de 

programas conjuntos de Educación Continua y Postgrados agropecuarios. así 

como seminarios y demás eventos académicos. 

• Propiciar en el ámbito interno y hacia los cumpaiieros del claus tro. la cultura 

tk multiplicación de co11ncirnicnto~ adquiridos por los mie111bros docentes 

4uc asisten ;1 eventos tic capaci tación y que tienen niveles 111é1s altos de 

fom1m:ión. maestrías y doctorndns. 

• Fonnular políticas internas y planes de implementación y equipamiento de 

laboratorios parn las asignatur:L~ básicas y especializadas. sobre la base de los 

cursos y carreras autolinauciadas. 

• Apl icar est ra tégicamente los mecanismos idóneos para prop1c1ar el 

acercamiento tic los profesionales de reconocida trayectoria en d mcclio, a ti n 

de 4uc colaboren en programas y proyectos de investigación y exteusión. al 

unisono con nuc.<;lros docentes y csludiantes. con miras a incorporarlos a la 

docencia. 

• Eslablcccr un s islema de gestión administrativa para un eficaz dese111peño y 

s uslcnlo a las actividades de ex tensión. en el ámbi to de ejecución, contro l y 

evaluación. 

• Aprovechar la fortaleza institucional a nivel local y regional pa ra el desarrollo 

de c\·cntos de capacitación y cursos de cuarto ni,·cl y Educación Continua. 

• Establecer progmmas propios de cuarto nivel para ofertarlos a los docentes de 

l¡1 unidad ac;idémica y aperturarlos hacia el entorno. 

• lntplemcnt;ir un programa ab icn o hacia Lodos los miembros de la 1:ornunidacl 

univcrsiwri¡i a fin de aíianwr una cultura agroproductiva. 

• F.~tructurJr un portal clcctrónic:o p;u·a faciliLar el acceso a información 

agroproductin1 por parte de la comunidad del enlomo. difundiendo los 

trabajos de investigación y extensión. 
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• Promover con las agroemprcsas y ONG · s de reconocido prestigio en el área 

e l cslablecimicnto de cursos cortos de carácter pcrmancnlc. brindúndolM 

hacia com1111idad. 

• Implementar programa~ de EduC<Jción a Distancia según lo dictan los 

resultados del Estudio de Mercado. 

lñ la Sclccriún de Docentes Nuevos: Las asignaturas vacan tes e n cada una de las 

.:as scrá11 llc11•1tlas por los docentes ti t1ilarcs en dcpcndc11c i¡i d irecta de su 

ctientación profesional. Para la sclccció11 de los docentes invitados se procedcrií 

:nando el siguiente perfil : 

• Docente del árl!a de pc11enencia a la asig1iatura vacante, 

• Docenle de otras áreas de la Carre ra. 

• Docente de la l '~1cu l tad Téc11ic;1. 

• Docente de lu UCSCi. 

• Docente de otras universidades. 

• Formación de pre y postgrado en la asignatura vacanle a llenar. 

• Experiencia docente eu otras uni versidades superior a 5 ailos. (con1probable) 

• Curso b~sico a nivel ele postgrado en docencia superior. 

• Experiencia en la invesligación ac~démica. (demostrable) 

• Deslrc/.a en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• ! labilidad en la comunicación en el idioma inglés. 

• Sobrados méritos en el campo pro l"csional. (publicaciones. proyectos d irigidos. y 

dl'mils) 

• Atención oportuna a los requerimientos solicitados por la UCSG. 

• Asistencia a los eventos de capacilación <.."Onlinua que organice el CIEDD. 

• Dedicación horaria según las exigencias de trabajo. 
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1 

IHI Proycclo de l{cglarucnto 1 nterno de la Carrera de Recursos Naturales 

RtDO\'ablcs y Ecodcs:11-rollo. 

Proyecto de Reglamento de Titulación para Ingeniero (a) en Recursos Naturales 

Renov:thlcs y Ecodcsarrollo y Niveles ltHcrmcdios. 

Titulo l 

l. Ocl Grndo de Tecnólogo en Agroforestcría, Agroccolugía , y 

Ecodcs:11·rollo.-

Art.1.- 1~ 1 Titulo de TECNÓLOGO en: AGROFüKESTERÍA. 

AGROECOLOGÍA y F.COIJESARROLLO scr.i concedido 

indistintamente por la Universidad Catól ic¡1 de Santiago de Guayaquil. a 

través de la Facultad de Educación Técnica para el ü cs:.urollo. a los 

bachilleres que con sujeción a la Ley de Universidade~ y Escuelas 

Superiores Pol itécnicas y Estatuto de la Un iversidad C'atólicu de Santiago 

de (iuayaquil, y que sati sfogan las pruebas y cumplieren con las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 2.- Po<lrún optm· por e l Títu lo de TECNÓLOGO EN: 

/\GROFOIU:STERÍ/\. AGROl:.COLOOÍA O ECOüESARROl.LO los 

estudiantes que hubieren aprobado los seis primeros nivele~ curricu lares. 

así como tw11bién haber cumplido s.1tisliic1oriamenle las 900 horas de 

pa<;antía:; y prácticas pre-proíc~ionales (11 -IV-VI) intcrnivcles y adcmá~ 

Jwbcr elaborado la correspondien te Monografia Activa ele Aplicaciím 

Práctica, la cual debe continuar en un proyecto que invo lucre varios ~jcs 

estrat.:gicos del conocinúcnto y sea de interés para la Unidad. la 

Facuh¡id, la Universidad y la Comunidad. 
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Art. 3.- La lv1onografía Activa de Aplicación Pníctica deberá ser 

sustentada ante el rcsr ectivo Tribunal Calilicador, el mismo que estará 

integrado por e l Director (Revisor) de la Monografía y dos Profesores del 

área académica alln a la materia del tema de la Monograffo designados 

por el Director de Carrera o el Docente a quién él c.leleguc. 

Art.4.- Se establecen las siguientes cal ificaciones para las Monograllas 

/\ctivas de Aplicación Práctica: 

7 siete, aprobado, 

8 ocho, bueno, 

9 nueve, muy bueno, y 

1 O diez, sobresal iente. 

La cal iJicación será un promedio entre las tres notas de los l'vlicmbros 

integran t.::s del Tribunal. los mismos que cal ificarán sobre 10 puntos. El 

trabajo que obtenga un rromcdio menor a 7 puntos será reprobado y se le 

concederá un tiempo rercntorio que no supere a dos meses pani su 

sustentación. 

Ar·t. 5.- La Dirección de Carrera presentará al Consejo Directivo de la 

Facuitad de Educación Técnica para el Desarrollo la documentación que 

declara APTO (A) Al . INTFRHSADO (A). 

1\t-I. 6.- Para ser declarado apto (a). el interesado (a) clevarú a la 

Dirección de Carrera de RECURSOS NATURALES R FNOV ;\BLES Y 

ECODF.SARROLLO, y por su inlermec.l io al señor Decano de la Facultad 

de Educación TécnicH para e l Desarrollo, una sol icillld Heompaílac.la de 

un cer1ilicac.ln firmado por la Secretaría de la Carrera, en donde conste 

4ue l1a aprobado los seis niveles curriculares, las 900 horas de pasantías y 
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prácticas Pre-profesionales intemiveles. así como también de la 

sustentación de la rcsix.'Cti\a Monografia Activa de Aplicación Práctica. 

Titulo U 

2. Del Grado de lnl(cn icro (a) en Recursos Natura les ltcnovahlcs y 

Ecodesarrolo.-

Art. 7.- Para obtener el Título de Ingeniero (a) en Rccur.;os Naturales 

Renovabks y Ecodcsarrollo. el aspirante deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Tener el título de Tecnólogo en: /\groforcstcrb o /\groccologi¡i 

o Ecod.:sarrollo de la UCSG. 

b) l labcr uprobado los créditos de las asignaturns requeridas en los 

niveles curriculares. 

e) 1 laher aprobndo el total de 1 200 horas de pao;antías y prácticas 

pre-profesionales. 

d) Ejecutar su trabajo de investigación y sustentado la Tesis de 

Grado. 

Art. 8.- 1\I aproh<ir la cxígcm:ia curricular del SEDA para la titulnción ;1 

obtener. el aspirante lcmlrá la calidad de Egresado (a) y 

cunscc11enlcmc111e cslarü en rn11~cidad de desarrollar y prcse11t<1r l<i 

investigación pura la Tesis de Grado. Se pcrmitir;i que los alumnos al 

terminar el séplimo nivel de estudios y habiendo aprobado la asignatura 

Diseíio Experimental y Anteproyecto de Tesis de Grado. denuncien e 

inscriban el tema de Tesis de Grado utili/.ando el mecanismo 

instrumentado para ello. 
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Art. 11.- Para el control del periodo de pasantías. el Director de Carrera 

110111brarú un docente de la Facul tad de Educación T~cnica para el 

Lksnrrollo p<ira tal efecto, e l mismo que deberá ser l'rofCsor con sobrados 

mt:ritos en el campo académico y profesional y quien ~e encargará de 

clahorar el respectivo Reglamento de Pasantías. 

Art. 12.- El estudiante o cgrcS<1d(t1l que opte por la Tesis de Grado. luego 

de haber s ido declarado Egresado de la Carrera podró so.lici tar ante el 

Din:ctlll" de Carrera de Recursos N¡¡tur;ilcs y Ecodcsarrollo, la inscripciún 

del tema de Tesis. d mismo que será aprobado o rechazado por la 

inst:mcia que el Director de Carrera disponga (Director de Curso de 

Graduación o Comité de lesis). En caso de ser aprobado dicho tema de 

Tesis, el Director de Carrera oficiara al Consejo Directi vo para que se 

designe o lic ialmcntc un Director de Tes is, el que deberá ser Profesor 

afín a la materia del tema d.: Tesis de Grado. El estudiante y/o egresad~~ 

dependiendo del Lema tcndní 111íriimo 6 meses para su ejecución y 

aprobación, contados a partir de la fecha de aprobación del tema por el 

Din.:ctor de Carrera. 

Arl. 13.- La Tesis de Urndo deberá ser sustentada y aprobada ante un 

Tribunal Calificador. el mismo que estará integrado por los siguientes 

M icmbros: 

a) El Uirector de Carera de Recursos Naturales Renovables ) 

Ecodcsarrol lo, quien lo presidirá. 

h) l ~ I Director (a) de In Tesis. 

e) Un Profesor (a) de la Facultad de Educación Técnica para d 

f)esarrollo afín al área del Lema de Tesis de Grado. 

1 .a T.:sis será calificada sobre 1 O puntos y dchcrá alca11a1r un promedio 

no menor a 7 puntos para su aprobación. 
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En caso de ser aprobada la Tesis ante el Tribunal de Sustentación. se 

procedcrü de inmediato a la investidura de Ingeniero (a) en Recursos 

Naturales Renovables y Ecotlcsarrol lo. 

Ar-1. 14.- Los l'rolcs ion;1 les Agrop.:cuarios graduados en la Facultad de 

Educación Técnica 1wra el Desarrullo de la UCSG. que hubieren 

cgresadu :i partir del ai10 2000. podrán optar pur el título de Ingeniero 

(a) en Rcc1u-sos Naturales Renovables y F..cuadcsarrrollu a que se 

refiere e l presen te: Reglamento. parn lo cual <lchcrim presentar su tríuni tc 

legal de honologación respectivo y lomar los créditos que el currículo 

profesional c)(ija. 

Art. 15.- !'ara aquellos profesionales de Ciencias Agrop<.>cuarias. de 

Ciencias Sociales y Administrativas o de alumnos que abandonaron sus 

estudios y que deseen optar por el estudio de esta Carrera. rige e l 

Reglamento Interno de la UCSG pam homologación de estudios. el cual 

esta vigente según la nueva Ley del CONESUP. 

De las Lineas tic lovesti~ación en Recursos Natu rales Renovables y 

Ecodcsarrollo: Las líneas de investigación <lcl la Carrera tic Recursos Narura les 

RcnO\ ablcs y Eeoadcsarrollo. se establecen h:\io los siguientes ejes: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Sustcniblida<l y uso apropiado de los RN IC 

A hcrnati vas de uso en cncrgias renovables . 

Sostcnibi lida<l agroprotluctiva en sincr!!-ia con los RNR • 

11iotccnología ;1pl icatla al rescate de la biotliversidad • 

Protocolos orgánicos en los sistemas de agropecuarios . 

S¡1bcrcs ancestrales étnicos . 

Alternativas para la descontaminación <le los sucios y aguas, 

Eco<lesarrollo ordenado en las comunidades rurales . 

Ecodesarro l lo ordenado en las ciudad cs . 
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• J\g1·icu llura urbana y pcriurbana. 

Del Centro de Gcstióu de Recursos Naturales Rcuovablcs y F-cotlesarrollo: l'arn 

_ 'ntribuir de forma contundente ¡¡ la gestión de los recursos naturnlcs y el 

.xodesarrollo. !:e propenderá al diseño a cono plazo de un Centro de Gestión. el cual 

J~berá estar i111rk:mcntado a más lardar el segundo semestre de funcionamiento de la 

Carrera. 

Los lineamientos generales del Ce111m de (jestió11 de Recursos Naturales Re11orab/e.1· 

• Ecodesal'l'ollo CG RNRE. estarán delimitados en el planeamiento estrntégico por 

los siguicnics ejes: 

• Compom:nte de generac ión e intercambio de información. 

• Componente de investigación, val id<1ción y apropiamicnto de tecnologías, 

• Componente de capacitación. 1 :ducación Continua y Postgrado. 

• Componente de extensión y tmnsferencia de tecnología. 

• Componente de autogestión. 

Del Proceso de Formaciún de Nuevos Uoccntcs: Respecto del proceso de 

fon11ación de nuevos docentes. se estahlcccrán los sigu ientes linc:.unicntos: 

• Octcnninación de los cstudi<mtes más destacados en mérito a sus 

cal iÍlcaciones y aporte al desarrollo de la Unidad Académica. 

• Apoyo para la formación de cuarlo nivel en los programas internos, 

externos del medio e interna~ionales, 

• lmplcmcnlación de las ayudantías de cátedrn en cada uno de los niveles 

de estudios. 

• Apoyo a la rormación pedagógica de los Ayudantes ele Cátedra_ a través 

del CIEDD de la UCSG. 
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De las Pasantías y Pl"ácticas Prcprofes ionales : Para qm: la fo rmación del 

profc~ional scu integral se establece un componente de orden pníclico-vivencial 

denominado pasan lía~. cuya lina lid;1d es la de reforzar y vincular de fürma inmediata 

los conocimientos teóricos a la rcalid;1d práctica del entorno. 

Se ins1n11ncntan tres períodos <le pasanlias que deberán ser desarrolladas durante 

luego dd primer. segundo y tercer año de estudios (linafo:a<lo el segundo, cuarto y 

sex to ciclo). durnn lc: los meses de receso académico: !Cbn:ro. marzo y abri l de cada 

ai'io, t:Oll lllltl <lun.1t; iún de 300 horas cHda uno. 

Para el control del proc-cso de pasm1IÍ<L~. se nombrará un Docente de la Carrera, el 

cual se encargará de lo siguienlc: 

• L:.laborar un manual instructivo-legal di rigido a los estudiantes sobre las 

pasa11tías, 

• ldcntilkar las insti tuciones y organizaciones amhicntalislas interesadas en 

faci litar el acceso de los pasantes. 

• Atender las solicitudes de los estudiantes de la Carrera respecto al 

cumplimiento del periodo d.: pasantías y aprobación de sus créditos. 

• Gestión logística, administrativa y técnica del proceso ele pasantías, 

• l ~laboración ele info rmes y progrmnación d.: entrega y s ustentaciones. 

Oc las Tutorías en las Asi~naluras de la Carrera: Cada asignatura tendrá previsto 

un porcc111aje entre el 20 % hasta el 25 % de horas de tutorías. imputables a la carg¡¡ 

académica lolal de la matcri;1. las cuales estarán a cargo del mismo docente que 

imparte de cátedra. En dichas lloras se rc;1 lizanín actividades que potencien la 

investigación y Ja elahoroción de documento e informes. los cuales serán 

socialiLlldos en el colectivo de clase posteriormente. 

J .a modalidad de las tutorías podrá efcctuan;c bajo los siguientes esquemas: 

• Vía interne! y correo clcctró11ico. 
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• Vía telefónica. 

• lJn ipcrsonalm<:nlc, 

• En diadas, 

• En grupos pcqudios (hasta 4 estudiantes) 

Del Currículo Flexible como Estrntcgia de lucrcmcuto Poblacional Estudiant il: 

Para que la población estudianti l se incremente, se implementará como estrategia 

~untual d Currículo Flexible. el cu¡il est;irá determinado por la ui\:rta al 

estudiantado. de la posibilidad de cficicntar su aprendizaje, ya que las asignaturas al 

encontra~c agrupadas en áreas académicas, y bajo Ja coordinación del SEDA, es 

"JOSible obtener más de una titulación durante el tiempo de estudios, lo cual 

~ncficiará a los d iscentes. Dicha oferta deberá ser promocionada y puesta en marcha 

Jesde el primer semestre de iniciada la Carrern. 

Oe las Alianzas Estratégicas lntcdnstit ucionales: La información pertinente 

respecto de las il1stitucioncs ambientalistas, ONO 's de desarrollo. agroempresas y 

demás entes están consolidadas en una base <le datos que se adjunta en anexos del 

presente trabajo. con las cuales se propenderá al acercamiento a fin de suscribir 

acuerdos, convenios y al ia1m1s estratégicas para el desarrollo potencial de esta nueva 

altcrnativ;1 ¡1c¡1démica. 

Durnntc el primer año de in iciada la Carrera se trabajará intcnsivwnenlc para lograr 

los primeros cuatro acue rdos con las citadas instituciones y en lo posterior se 

procurará adicionar por lo menos una organización por semestre académico que 

desarrolle la Unidad. 

Se solici tará el permiso co11"espondiente a las autoridades principales para real izar las 

gest iones a nombre ele la foculla<l Técnica y la lJCSG. 

180 



1.:1 l'mgrama In tensivo 1lc Autogcsti<in lnstih1cional: Para que esta 1111cva Unid;id 

1.-a<lérnica potencie su desarrollo. se promoverán las siguientes cstrm.::gias de 

·•>gestión institucional: 

• CurSo!i cortos de l~dueación Continua con el aval de la UCSG, 

• Dias de campo. parce las demostrativas. ferias y demás eventos 

contemporáneos. 

• Generación y venta <le servicios institucionales. (portafolio de oferta) 

• Ljceueión d..: cstu<l ios y proyectos estratégicos. 

• Promoción d..: lineas de investigación conjuntn. 

4.SA. Ucfinición <le las Lineas Gencrnlcs p:tra el Postgrado <le la Carrcr·a <le 

Recursos Naturales Renovables y Ecodcsa1Tollo 

Los estudios de cuarto nivel permiten csp;:ciali7 .. ar hasta el más alto grado al tnlcmo 

humano. De acuerdo al estudio de mercado ejecutado entre las organi.wcioncs 

ambiental istas y los profesionales de reconocida trayecloria para e l diseño de la 

carrern de prcgrado en Ingeniería en Recursos Naturales Renovable~ y Ecodcsarrollo, 

se dcslacan las siguientes orientaciones: 

• Administración /\n1bic11taL 
• FconomÍ<t Ambien tal y Ecolúgica. 
• Sistemas de Gestión Ambienta l. 
• Auditorías Ambicnla les. 
• Sistemas Integrales /\utosu ficicnL<.:s. 
• l:ncrgías Rcno,abks Alternativas. 
• Ccrtilicaciún y Acreditación. 
• Manejo de (ucncas l lidrográllcas. 
• Manejo de Arcas Naturales Protegidas. 
• Manejo de Recursos Costeros. 
• Rccuperuciún de l~cosistemas Ucgrududos. 
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-i..S.5. Defüi ici(m de las Líneas Genernles pani los Rstudios a Distancia de la 

l2rrera de Recursos Naturales Rcnoval>lcs y l!:codesarrollo. 

a la actualidad, los estudios en Ja modalidad a distancia s igni fican la oporlunidad 

.;ra aquellas personas que por lilll ilac ioncs de tiempo. dislancia entre los Centros de 

...Jucación. situaciones de orden laboral o familiar. imposibi lidad física. o de 

..quellos profesionales que desean una segunda formación, se convierten en la 

'flOrtunidad de accesar al nuevo conocimiento o m('.joramicnLO del que disponen. 

La universidad ecuatoriana, se encuentra e n claro proceso de cambio hacia Ja ofort;i 

Je sus carreras de pre.grado y postgrado en esta forma de enseñanza. l .a UCSG no es 

:i excepción y de acuerdo al 1:s1udio de Mercado ejcculado enlre las organizaciones 

J.mbientalistas y los prolesionoles de reconocida trayectoria para el diseño de la 

Carrera de prcgrado en lngcnieria en Recursos Nalurales Renovables y 

Eeodesarrollo, se destacan las siguien tes sugerencias y orientaciones para los 

éstudios a distancia: 

• Ingeniería Forestal, 
• Ingeniería i\groecológica, 
• Ingeniería Ambien tal. 
• J\dministración Ambiental, 
• l ngeniería en Recursos Costeros. 
• Ingeniería en Recu rsos Nalurales. 

4.5.6. Dcliuicióu de las Lineas Gcncrnks parn los Estudios Técnicos y 

Tecnológicos de la CarTcrn de l{ecur·sos Natura les Rcnoval>lcs y Ecodcsarrollo. 

l'or situac iones de orden logístico se recomienda a las universidades la olerla de 

Carreras cortas (2 años) y tecnológicas (3 años). a fin de que el estudiantado se 

motive e ingrese a la institución por una opción de esta naturaleza. la cual se 

encuentra inserta en un programa regular y formal de tercer nivel, permitiendo que si 

por s ituaciones personales, económicas o laborales. aquellos estudiantes que no 

logren cumplir con toda la carga acadcmica de una carrera. puedan acceder a un tipo 

de titulación intermedia que le garantice una subsistencia digna en e l entorno laboral. 
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d.: acuerdo al Estudio de Mercado cjcculado enlrc la~ organizaciones arnbicnlalislas 

y los prolCsionalcs de reconocida lrayecloria para el diseño de la carrera de prcgrado 

en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y Ecodesarrollo. se destacan las 

~iguienl es sugerencias y orientaciones para los estudios técnicos y tecnológicos: 

• Educador Ambiental. 
• Promotor Ambientalista. 
• Técnico Amhien1al isl<1. 
• Técnico en M¡mejo de LJcscchM. 
• Técnico en Forestación y Reforestación. 
• Técnico en Granjas l11lcgr.1lcs /\ulosulicicntes. 
• Técnico /\grrn:cúlogo. 
• Técnico A!!,roforcstal. 
• Técnico en-Impactos Ambientales. 
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S. OISCUSIÓN. 

Los problemas ambientales se encuentran <lesfavorablcmcntc para la sociedad 

moderna en los límites permisibles. presionando d icha situación t111 sindrome 

asociado al consumisn10. al usa y hola. a la inadecuada cultura socioam bic11ta l y al 

desconocimiento de la soste11 ibilidad de los recursos naturales renovables. que son 

los que mantienen la vida en nuestro planda. tal como lo esta blece 13arncvcld ( 1999) 

y CJ\MJ\REN (2000). 

La sociedad en el entorno actual. requiere de proíesionalcs ea1>aeitados 

adecuadamente para el manejo de los recursos naturales renovables. que apli4ucn 

criterios de uso sostenible de los mismos, que busquen conti nuamente una 

rentobi lidad social, económica y ambiental. a fin de que se conlinú~n gcncnindo los 

in ¡mis necesarios para la prnducciún tic los alimentos que la lnmianidad consumir6 

durante el presente siglo. como lo señala la FAO (2002), en su informe Agric11/tura: 

hacia 2015 / 2030. 

Esta nueva concepción agroproductiva. es decir nuevo paradigma debe ser enseñado 

e imbuida en las Universidades. ya que son ellas las responsables de la formación del 

profi::sional agropecuario. el cual trabajaní ya sea. por cuenta propia. junto a los 

agricultores o para las agrocmpresas. en todos los casos. uti lizando los recursos 

naturales rcnov:iblcs. potenciándolos y propendiendo a su optimización. priori1.ando 

su permanencia a través del tiempo. a fi n de que las futuras gcncrncioncs puedan 

d isfrutar de e llos. por lo menos. cu iguu ldad de condiciones como los 11(111 recibido 

las actuales. reorientando su actividad l1acia e l ecodcsarrollo ordenado d~ las 

societlaclcs contemporánea~. corno lo dctnlla el llCA (2002). en su pmgrnma de 

cducaciún continua. 

Los pcrlilcs profesionales acad6nicos agropecuarios de 1<1 Costa ecuatoriana en la 

Universidades verificadas en el presente estudio se orientan exclusivamente hacia el 

m<m tcnimicnto <le los criterios tic n.:voluciún verde. tal como lo reporta Chaven-:1 

( 1998) y adolecen de l componente de Agricultura Tropical Sostenible ATS. ya que 
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todas l<•s olt:rtas curriculares ele las earrcrns en ingenierías agronómica. ¡1grícol<1. 

zoot.écnica. rn:uícola. agropecuariit. agro i ndu~trial. entre otras. no considera dicho 

compoHenLC como c.ic cslratégiw dt: coordinación venical y horizontal. Son 

limitadas las ofortas 4uc incluyen dc111ro de su currículo una fuerte integración del 

componente ATS. y se constituyen en oli:11as académicas cs¡>ecíficas en ingenierías 

forestales y en limitados casos ingenierías ambientales que no considernn aspectos 

agroproductivos, lo que coincide con lo expuesto por Mendo7.a ( 1989). requiriéndose 

urgente cambio para lugrar reverti r dicha si tuación dcsfavornhle para la suciedad. 

criterio apoyado por, Serna (1993). Lacki (1995) y FAO ( 1995). 

Para la formación de profesionales agropecuarios con componentes ATS en la Costa 

ecuatoriana. se necesitan de los conceptos recomendados por Ucn Abdallah y 

Engelhard ( 1993). Nebel y Wrighl ( 1999) y que en el inf<.irmc de Parrisi ( 1998) se 

suguicrcn para el ca~u de Ecuador. Dicha conceplualiwción dcbcrú ser diseñada y 

real izada clcnlro de un 111arco innovador y conlcmpuránen. adecuado a las demandas 

~ociaks y lnborales <lcl entorno. como lo cstablcccn perfi les profesionales que 

considernn al entorno competitivo y de vanguardia. prioriwndo el autoaprcn<lizajc) 

desempeño propio por parte del estudiante como lo propone la UCSG ( 1998). (2001) 

y (2003). 

185 



6. CONCLUSIONES Y Rl<:COMl~N OACIONES. 

6.1. Conclusiones 

1. !,os problemas ambie ntales y del Sector Agropecuario deben ser 

abordados desde un visión holística e integradora. apl icando 111ctodologias 

contemporáneas para su anúlisis y d iseño de propuestas <le solución, 

orientadas hacia el ecodcsarrollo ordenado <le la sociedad moderna. 

2 . Las universidades deberían tomar en cuenta la situación actual antes de 

i11 ic iar el <l isciiv v n:disciio curricular <le su oferta académica, para la 

concepción de perfiles que respondan a las demandas sociales y labora.les 

del entorno, y en el caso de ofertas académicas agropecuarias observar los 

componentes de l\gricullura Tropical Sostenible. 

3. Los perfi les profesionales académicos agropecuarios actuales ofertados en 

la costa ecuatoriana adolecen del componente de Agricultura Tropical 

Sostenible. por lo que en la actualidad no responden a las necesidades del 

entorno. 

4. es urgente la necesidad de contar con una o fel'ta académica que sincrgie 

la actividad agropro<lucliva con el manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables. aplicando los componentes de l\gricullura Tropical 

Soslcnible. a fin de lograr profesionales agrosocioarnbic11talrncnlc 

responsables. 
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6.2. Rccomcn<lacioncs 

Por las conclusiones antes expuestas, se recomienda lo s igu iente: 

1. Aplicar metodologías ele anál isis y diagnóstico estratégico tales como 

rOD/\ (fortalezas, oponunidacles. debil idades y amenazas) para el 

anúl isis de los problemas ambientales y del Sector Agropecuario, ya que 

dicha herramienta brinda la oportunidad de analizar objetivamente la 

si tuación y permi te concretar un directriz de acciones sostenida. 

2. Ejecutar un estudio de mercado al contex to gcncra.l y específico del 

entorno del Sistema Univers itario y la relación di recta con los demás 

actores, a !in de considerar las demandas sociales y laborales, a fin de 

interiorizarlas, red iseñando su oforta académica en forma estratégica, 

perurgicndo 111 Sistema Universitario actual p¡m1 que reoriente sus perfi les 

profesionales. incluyendo parcial o tota ln1cnte el componente de 

/\gricultura Tropical Sostenible en l<t oferta académica agropecuaria. para 

lo cual se sugiere la adopción de la propuesta que consta en el presente 

estud io. 

3. Diseñar un s istema de Educación Continua y Postgrado, a fin de capaci!ar· 

talento l1urna110 b¡~o el nuevo paradigma agroproducti vo, propiciando 

espacios de análisis, discusión y elaboración de propuestas para cont ri buir 

a la solución de los problemas ambientales y del Sector Agropecuario. 

4. Establecer una oferta académica a nivel de pregrado con los componentes 

del Agricultura Tropical Sostenible, dentro de un cmrículo flexible e 

integrador entre los sistemas agroproducLivos y el manejo sostenible de 

los recmsos naturales renovables. 
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!\NEXO 1 

l) iscíio de l o~ Formtil arios para las encuestas en el & tuclio de Mercado. 

Base de Datos de las Organizm;ioncs J\n1bic11talistas. Agroemprcsas y Prorcsionalcs 

para el Estudio de Mercado. 
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Anexo!: Formula rios de las encuestas a los actores del sistema. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 

FORMULARIO# 1 
Estudio de mercado de la carrera de 

RFCIJRSOS NA TURA! FS Y FCOílFSARROl I O 
- - -1..a infonnación COl1Signad:l en esta enc,1csta es eslrictan1ente 1·cscrvada y Ucj 

_ __:l:::IS(.c..> cxclusi va1ne111c acadé1nico pun1 nucsLro centro de estud_io_s _ _ 

- OB.IF:TIVO: Establecer las carnctcrísticas de la demanda social. laboral y ambiental del 
•10 en el <lgroscclor y sus org~111i;-:1ciono:s de ¡1poyo. oricnlando a nive l macro. meu.<> y 
1 un pcrlil curricular alternativo en et sistcnm universitario agropecuario que contribuya a 
ución de la poblemática. a través del elicicntc descmpcfio profesional. 

c; RUPO META: ONG'S de l)csarrollo Rural y ONU's ambicnt;1listas. Agrocmprcsas, 
· ndustfias, 1 nstituci oncs Fi mu 1ci eras. 

1 \TOS Gl!:NERALES: 

e o Razón Social: 

Telcfox: c-rnail: 

e del encueswdo: Profesión: 

1 iconpo de 1rabajo: 

Ja<l pri11cipal del cs1<1bleci111ic11111: 

ROFESIONALES 1.::MPLF:AOOS EN LA INSITlJC IÓN llA.JO SlJ l>IHECCIÓN: 

·-
• os Agropi.:<:uarios ln~enicru~ J\grbno1nos lnµen ieros Zoo1cc11istas 

- - ,_ 
\ ' ctcrinarios t ::COnornista~ Agríco las lnf~cnieros Acuacuhorcs 

ros Ambientales Ingenieros en Ali1nentos Tecnólogos i\~rfcolas 

~ 

-,.; A!tricolas lnj:!,cnic~ Forestales ·101>ógrafos 
,_ 

os Co111crcia lcs Eco11onl is1 ;1~ Contadores 

•·-<uadorcs de Empresas /\bogados Biólogos 

-'-especifique) Otros: ( cspeci liquc) Otros: (especifique) 

'"-



5.- IN FORMAC IÚ N SOHRR LAS FUNCIONl~S QlJE f.L PROFESIONAL EN 
RECURSOS NAT UHALES Y F.CODESARROLLO EJECUTARÍA EN SU EM l'RF.SA. 
Scíialc en la columna de ¡JQrcenuüc. lo que a su criicrio corresponde el peso de lasf1111cio11es 

del profesional e11 su empresa) 

1 FUNCIO NE S 
(tareas que se realizan habitualmente) .... .... ,..,. "'º" 

1MANEJO SOSTENIBL E DE RECURSOS NATU RALES R EN OV ABLES 
1. Prior1z:ar la co nse rvaclOn del anl biente por sobre toda s la& cosas 

12. Oiseftat programas es1ra tégicos para el aprovechamiento soste nible de los recurso s 
naturales tenovables 

1J Pta111hcor s1sten1as de expfotación ag1opecuarios en sute1g1a con b geshOn 
,ambiental y protección del ambiente 

f4 Establecer no rm as para o l abastecimiento y uso adecuado 
ld e la s ruentcs de ag ua en la natuarteza 

5 Aplicar t6cnicas par~ la reutilización dé Bguas res id ua les en Jos s istemas 
agro pro duchvo s 

~ lmp~menta1 normas para. el manejo y adecuada fenovación del 
~eeurso suelo 

17 Implementar prácticas de manejo d e suelos que promuevan su conservación y 
irescato de l 001encial agro l0<.11co 

la. Oetorminaf no rm ;:i s para la 1n itigación de ta contan1inac16n dolairc 

lg Eslablecer pr~cticas de m1hgaci6n de 1:1 contan1inación del aire en los sistemas 
t1grop1oduchvos 

10 Instrumentar nonna tivas para la prcse1vae1on de la biod1vers1dad y rescate de 
especies e n pehg fO de extlncioo 
11. Aseso1ar a 1os agriculto res en et m a nojo C1dec1.1ad o y a1n blent;,.i lrn e1He 
seguro do insumos aproaulmicos 

•
1 12 Asesorar a los agucultores en el manojo ehc1ente y sostenible de 
.a maqu1na 1ia agricola 

13 Asesorar a los agticulto res en el manejo hHcg1ado de plagas 
y enfcuncdades 

14 Asesora1 a k>s agficulto res e n las técnicas de co ntrol cultura l de pbgtls y 
enf euu et.lados 
15. Asesorar a los a91icuttores en 1as técnica$ de control biolOgico de p1agas y 
enfemedadcs 

16 Asesor01r a los agricuhores en las técnteas de conlfol mec~nteo de plagas y 
lenferncdades 
117 Ae.osorar a k>s ~gnculto res e n las técuic3s d e co ntrol lega l de pla gas y 
lenrern et.Jades 
118 Dl&cli:-.f planes fito y z.oos¡,nita1 ios socio3m b1entalmente seguros 

,Otras funciones de MRNR que usted constderc necesarias 

1 

1 

DBSFRVAC!ONES: 

No .. 
nec•s.a•>o 

-



- CON.JU TO DE llABILIDAOF.S QUE EL l'ROFESlONAL EN RECURSOS 
\fURALES Y J.;Cor>F.SARROLLO Dl~ Bl':RÍA POSEER. (Sciiale en la columna de 
centaj c. lo qu.: a su c riterio corresponde d peso de los lu1bi/id" tles de l profesional ~n su 
"resa) 

HABILIDADE S 
(con1un10 Oe d estrezas quo !ion Uhles paHJ dC$e1npeñar una tarea) 

ANEJO SOSTENIBLE DE RECUR SOS NA TURA LES RENOVABLES 

:etectar las fuentes de conlaminac1ón po tenc1n l para k> s RR NN RR 

eleccionat el hpo de ex.ptotac1ón agropecua11a m:as adecuada en función 
a zo nif1cac1on ag roeco lO 1ca potencialidades para la producción 
: apacitar 1n1o nto humano porll e l •espeto a los no rm ativas de p roservación 
t: entaf 

anlzar equipos de eraba motivad os para e t cuid3d o amb iental 

.iencrar planes de transformación agroproducl iva convencional a org~nica 

provechar e l recurso fores1a 1 y pastizal nativos para programa& de 
::,.oresto rlo y :.grosilvop~ s 1orilos 

.. etern1inor los s is len1as de recic la~ de rn~te ria los orgánicos en los 
~méls agropecuarios y forestolcs 
- ectelar ellc1entemente los desechos orgánicos de las agroe>1iplot31ciones 
a la producción de abonos 
entrhcar f auna y flora nahvas con potencia l de uso sostcnibkt 
e stablecer p109ramas de manejo sos te nible de los RR NN RR 
,_1derar cficio ntemenle p rocesos a gropro duchvos sos tcnibkts 

Ou1g ir ¡i dccuadamente los prog ramas ag roproductivos en cuencas 
~gráficas 

Controlar los programas do apl1c3ción de normahvas ambientales én los 
~-..as a roproductivos 

•s hab1•dades de M RNR ue usled considere ncccsa11as 

5ERVACIONES: 

25% 50% 75% 100% 
Uo o• 

C1eco1111lo 



l ESTOS VACANTES EN SU F.MPRF~<;A U O RGANIZACIÓN PARA E L 
rrAc;IONAI. EN RECURSOS NATU RALES y l<:CODF.SARROLLO. 

FUNCIONES No. de 

----------~-
"trndor de s iste1nas agroforc-.stalcs y agrosilvo r 11storilcs: 
de bosques, silvicullura. agrofilrest_ería, 

i4il rndo r de sistc1nas integrales a utosulicientcs: 
Je ~rn11jns. i1ltcgrn lcs, sislelllas inlcgn1k:s Je producción l in~' l~li_a ____ _ 

"i~tr:u.lor de Áre:1s de Rcsc1-va y 1>rotc~ic.Jas: 
.iración esrm1e.i!,ica y sos1cniblc 
•~de venias de productos agroeeolúgicos: 

orgánicos. biológicos. bot:inicos 
e Je pro.) cctos de de~arrollo 1·ural: 
integral de provec1os 

&k t'\ aluarióu a~roa111biental: 

'Ml de la con1:11nitt..;"leión y planes de ttlitigaciún Je lo!<. intpa<:los 
• dt 111anejo sostenible de recu rso~ forcstalrs: 
.ie rn3nejo sosten ible de materia prima y dc1 ivados 
~o F.'(tcnsionista: 
:...ic:ión casnpcsina 
1!9dor de sistemas de prod ucci(rn limp ia: 

vacantes 

lorn1as d.; producir ~ 11c11uanc.lo la con1a111inn'°c"'iu"'11'----------------4---~ 
-r ) Co nsultor agroeruprcsa rial : 
"din~nl>f: l ico !\ituacio1lal: perito en plani ftc:ición cstralégica situacional 
e· C'CllCiÓll V ('valuación <le lancs de rnane. O 

1 GF:RENCIAS PARA LA FACULTAD OE EDUCACIÓN T ÉCNICA PARA l!:L 
\RROL LO DE LA U lVERSIOA D CATÓLICA DE SANTIAGO DF. 

\ \ .AQUIL PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN RECURSOS 
l RAL F.S Y F.CODF.SARROLLO. 

U<:IMll \NTOS: 

IDA DES: 

'TÍAS: 

\S: 

Guayaqui l, 11ovicmhrc de 2002 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 

FORMULARIO# 2 
Estudio de mercado de la carrera de 

RFC:l IRSOS NATIJRAI FS Y FC:ODFSARROL LO 

L.ti iníom1ación consign:lcla en esta encuesta es estrictamenlc reservada y de 
uso cxt lusiva1ncnlc acad~1nico para nuestro centro de estudios 

Establecer las características d.: la demanda social, laboral y ambiental de l 
en el agroseclor y sus organiwcioncs de apoyo. orienlando a ni vcl macro, mezzo y 
. perfil curricular al ternativo en el s istema universitario agropecuario tiuc contribuya a 
n de la poblemática. a través del eficiente desempeño profesional. 

1 PO .\llF.TA : Profesionales agropecuarios y ramas afines de reconocida tm)ectoria en 
agroproduct ivo en sinergia con la gestión ambiental, en mérito a su contribución a la 

: protección del ambiente. 

TOS GENERALES: 
... .... ........................... ......... .... ... .. .. ........... ........ 

.. ............... ......... ..... Telefax: . ... .. ...... e-mail: ......... .... .................... .. ... . 

ri (es): .......................... ..... . ./ . .......... ............ Antiguedad profesional: ..... . .. . 

de postgmdo: .. .. ..... .. . ............ . .... . ... ... .... Actividad laboral 
.. . ... ... .. . .. .. .. . .. ........ ..... Otras Actividades ........... ... . .............. ... . 

ros DE PIH>FESION1\LES QUE IIA TENIOO BA.JO su DIRl!:CCIÓN: 
"{lle 1111 mímao e11 d cuadro adi1111/o a la categoría cm-res, 1011die111e) 

eros Agrónomos Médicos Veterinarios Abogados 

eros i\cuacultorcs Economistas Agrícolas Economistas 

eros Agropecuarios Ingenieros Forestales Ingenieros Industri ales 

eros Agrícolas 

. .:nista~ 

'listradon.."S de Empresas 
")CCUarlas 

Ingenieros en Alimentos 

Tecnólogos Agrícolas 

Auditores 

1 ngenieros 
Comerciales 
Con1adorcs 

01ros (especifique) 

' 



~ - TIPOS OE EMPRESAS U ORGANIZACIONl•:S EN LAS QUE HA T RABA.JAOO: 
(11biq11e 1111 111ín1.!!!_··u en el recuadro alfjunlo a cada ca/egoría G ue correspmul~a)'-. ---~-~ 
o<lucción Agríco la Producción Pecuaria Pruducción Acuícola 

.groindustrial Desarrollo Rural Financiera 

,JrOC{)mcrcial Comercial en General Fundación Pri vada 
ONU 

apaci laci ón l nvestigución Educativa 

----ras (cspcciliq11c) i\groscrvicios (especifique) 

- ¿CUÁNTAS HAN SIDO NACIONAi.ES E F:XTRAN.JERAS? 
(ubic 11e 1111 mímero en el recuadro adjunlo a cada categoría e ue <;_Ol~T_es_..J_o_n_d_a'----~~ 
acionalcs Extranjeras Mjxtas 

- -- ¿CUÁL ERA LA OIUENTACIÚN AMBIENTAL DE RSTAS EMPRESAS? (comente 
reYemente) 

- ¿INVERTÍAN CANTIDADES IMPORTANTES OE RECURSOS EN FAVOR DEL 
\ \IBIENTE? (comente brevemente) .... . .. ... .. .. . .. .... . .. ... ... . .... .... ........... . ... ... .... . .. . 

¿QlJR CARGOS llA DESEMPEÑADO EN ESTAS EMl'IU:SAS U 
>RGANIZACIONES? 
.Jhique 111111ú111ero en el recuadro al/junio a cada caleQoria <1ue corresponda) 
')i rector General Pres idente Ejecutivo Gerente 

Administrati vo 

:oordinador General Gerente General Di rector de RR HH 

_·oordinador de Proyectos (icrente de Proyectos Representante Tccnico 

Capacitador Director Técnico Asesor 

-
.::onsullor Investigador Otro (especifique) 

-- --

:OMENTi\RIOS: . ... .. .. .. ... . . .... .... . ... . . .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. . . ... .. .. . . .... .. .. . .. .. ... .... .. .. .. . .. 



.- INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONRS QUE DESEMPEÑÓ EN LA ÚLTIMA 
'IPRl<:SA. (Seilale en la columna de porcentaje, lo <1ue a su criterio corresponde el pe.<io de 

fi111cio111ts que desempeñó en último cargo) 

FUN CION ES 
(tareas Que se rea lizó habitualmente) 25% 50% n% 100% 

GES TIÓ H IN TEG RAL AGROPRODU CTIVA 
Onor¡1ar la sosten1bilKfad por sobre todas las cosas 

- 01sel\o r prog r;;im~s es lrnt6gicos paH1 la explo lación so stenibkt de lo s 
!!.curso s en la o rganiza ción 

Ptanificar siste nl3S de explotación agfoprodutivos con cuto1ios gerenc¡a les 

EstabMc&r normas para el suministro. uso y oplimtzción de los recursos en 
·= !lrganizaci6n 

ll'ftplc n1onl or no rmas y p 1occdi1n ientos de lrabnjo en l{'t orga nización 

~ 1mplamont3r po liticas ambientales d énlro de '3 o rganización 

- .. strumenlar norm.tJfivas para el ak:::ance de metas y ob,etrvos ambientales y 
~anejO de recurso s na1urates de l.J: organización 
' Capacit.,r 3 los co labo radores que se encuentran a su cargo 

~iseno r p rog ramas d e co n1ro l amb iental e 11trc los co laboradores d e la 
!>anizaclón . Supervisar la s achv1dadcs a mb1entates que se d esa rrollan en la -

. --,:anlz.•c.On 
Asesorar a los mandos medios sobre estrategias amb1enlaMs y de 

'"ejo de recursos naturates en ta orq anizac16n 
Oise nar e im ple m entar s is te m as de contro l y eva luación ambiental inte rna 

• .a ora onlz.ación . Estab locor lo s m eco nisrnos de retro:t llmontoc1ón de los procesos e n la -
_ ~anización 

Orsenar y e,ecutar el POA {plan operativo anual) dent10 de la organilaciOn 
.4 Gestiona r los créd itos necesano s p ara to organiza ción 

• lm ple1nontar s iste1n as do gestión medioan1b iental en ta. o rgoniz:Jción 
- Aplicar las no rmas ISO 14000 en la o rgantzacion 

as funciones de Gestión A ro ambiental Emp1esarial que considere necesarias 

BSERVACIONF'S: 

Ho luti 
n•ct1ar10 

-



• CON.JUNTO DI:: HABILl l>AOl~S QUE EL PROFF$10NAL ACROPF.C'UARIO 
Uf.RÍA POSEER RESPl::CTO A LA GESTIÓN AM lllENTAL Y AL MANl<:JO DE 
1 l RSOS NATURA LES RR NN .. (Sciiale en la columna de porcemaje. lo que a su criterio 
_-;pondt: el ¡x;so de las lwbilidades del profesional para clcscmpcíiarsc dentro de una 

i1.ación) 

snóNDEAGRONEGOCWS 
•ntlfictir l~s fventes d é fi naocamicnto pa ra proyeclO$ de apoyo a la 

-mH' :in ambiental y elrnanejo co1nuni1ario do RR MN R I~ 

;¡ '\t1f1car los mercados eo los q ue las agroe1npres3s y organizac io1\e s 
~~r~n k>s servicios a1n bienta les 
l • 1p1c11ar al personal a su cargo para el respeto a las normahvas 

mb1C1ll:tk!S -- - - - - ·------ -g1n1zar equipos de liaba jo 1no11vados hacia la gesti6n 1ned1oarn1Jtenlal y 
a "••eJO de los RR NN RR 
'! ')an•z:ar planes de ltansformación de sistemas agropecuarios 
c.::-•. f'"'C1onale5 a orgclnic;os 

IS o -eparor y cv~ luar p royectos de desarroRo con con1 oonentes ~mb1ent3les 
- =e111zar estud ios de impa cto agroambiental 
!. :.it1btecor programas de mejora continua, calidad to1a1 en la organizacion 
~ :•tltón amb ienl t.'11 en la e in presa u o rganlzaclO n 

.¡ _ 1erar equipos de trab ojo innovado res dontro do la o r1:1~niza ción 

• · :>es11rollar ca pacidad negoc iadota en los mercados de servicios 
~ ~ oentales 

M1ne1at ta Información económ ica-financiera dcntfO de IOJ org3n1zac1ón 

·~ O•seftar e imp'emenlar polilicas medioamb1en1ales en la organización 
. ' establecer p1ogramas de incentivos para el cumplimiento de las melas y 
'-~•'rvos amb1enla•s de la organización 

'• Pi1n1flcar programas de ecodesarrolo orden.ado tocakls . rcgionak!s y 
r:a · -on1a.1 en función de k:)s RR NN RR dispon1b'8:s 
·~ Priorizar el manejo de cuencas h1drográf1cas en el sector rural 

; Establecer proyectos d e gesllón integrad~ de RR NN RR . Y:ineiD • programas agroproduetivos sostenibles 
Generar po liticas an1bicn1a5es par3 la 01~1a111zac1on 

1s habihd~• des gerencia les para e l 1oanejo de recursos n~1tur(tles que 
lSl<lere noccsarias -

. ,Si.;.R\/ A<:IONES: 



¿CUA LES SO N A SU C IHTRIO LOS PRINCIPALES PROBLF.MAS 
!ICNTALES DEL SECTOR AG ROPECUARIO Y EL MANEJO DE LOS 
l RSOS NATURALES RENOVABLES EN ORDEN DE PRELACIÓN'! (coloq11e 1111 

e11 orden asce11de11te de acuerdo al orden de i111porta11cia. inic:ia11do desde! J. Favor 110 
los mí111ero.1) 
ogías inapropiadas Ba de ja productividad Disponibi lid;1d de capital 

• } en rermcdades fi cicntc De 

- ----'---''--'e o mcrciali7;ición ... 

operación y crédi to de 
fomento 
Fenómenos cl imatológicos 

11lun1inación uc planilicaciún Co Variedades o m ws 
an1 bicntal inadecuadas 

~de los productos lns eguri<lad en el campo T'alta de capacitación 

scrti licaciún .uninaciún de las aguas Oc Falta de incent ivos 

aminaciún del sucio Sa linizaciún de los Ausenciu de políti cas 
clos su 

in gcnctica ·id ificación Ac de los Ausencia de organi:wciones 
dos !\U desarrollo 

da de la biodívcrsidad Pe rdída de los niveles Otras (c~Qecífla.uc) 
~~ ~\\<:.(;)'!. \ \ 

BSl:R V J\CIONES: ... ................. ................................. ... .............................. . 

l.- ¿QUI;: OPINIÓN T IF.NE USTliO DE LAS PROFES IONES INTERMEDIAS? 
.~nologias agropecuarias) 
········ ········ ······ ·· ······· ····· ····· ·· ·· ·· ············································ ·· ············· ······ 
.................. ........ ........ ... ........... ......... .... ......... ........ ......... ................. .... ... 

J.- ¿CUÁi.ES CARRER!\S TECNOLÓGICAS Rl~COMENDAl{ÍA _lJST fi:I> PARA EL 
Cl'OR AGROl'RODUCTIVO ~:N SINERGI A CON LA Cfi:STION AMB.IENT AL'! 
3Jc al menos las tres más importantes 
......... .. ..... .... ... .. ...... .................................. -. .. .. -...... ..... .. .............. ...... .. . 

•--¿QU I~ O PI NIÓN Til<:NE USTED Dí:: LOS ESTUDIOS A DIST A C I A'! 
..................... ................. ....................................... .............................. .. ... 

¿\UÁl.F:S CARRERAS HECOMl~NDAHÍ/\ USTED l!:ST UlllA I< EN ESTA 
O \LIOAO PARA EL SECTOR AGHOPEClJAl{IO EN S INERGIA CON LA 
T IÓN AMBIENTAL? Señale a l m~nos las dos mús inJporlantcs 

.. ..... ...... .............. ... .... .. ....... ... ....... ...... ...... ..... ..... 
. . . . . . . ' .... ....... ..... ... ...... ....... ................ .. ... .. .. ........... .... ....... .............. .. .... . 

de 



¿QUE OPINIÓI\ TI ENE UST ED OE LOS F.STUOIOS OF. POSTG l~AOO 
.ROPECUAlUOS NACIONA LES'! 

- ¿,CUÁi.ES l~SPF.CIALIDADES l>I~ POSTGRADO RECOMENDARiÁ l l!fn;n 
TUDIAR PAfU EL SECTOR AGROPF.CUARIO F.N SINERCIA CON LA 
'\TIÓN AMBIENTAL? Señale al menos las Cllal ro más importantes 

. <\lJ(;i.;1u~NCIAS PARA LA FAC'llLT AI) DR F.OliCACIÓN T1::cNIC'A l'A RA EL 
'> \!{ROLLO DE LA UNI Yl!:l{Sll>AD CATÓLICA DE SANT IAGO n1<: 
\ YAQUll. PARA L A FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN RECURSOS 

\ l RALF.S Y ECOOESJ\J{ROLLO. 

~OCllVl lENTOS : ....... .... ...... .... .. . ........ .. ... .. . ... ... ... .. .... ............ ............... .. .... . 

\BI LJ l)J\OES: .. . ... . .. .. . .... ... . . .. .. .. . .. .... .. . ...... . ...... ... ... .. .. .. .... .. .. ... ... . .. .. .. . ... ... .. . 

\ SJ\NTÍAS: . ... . .. ... ..... .. ... . ............ .. ....... .... . .. .... . ........ . ........ . .. .. .... . .... ...... .. . . . 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 

FORMULARIO# 3 
Estudio de mercado de ta carrera de 

RECURSOS NATURALES Y ECODESARROLLO 

CLa inforrnación consignada en esta encuesta es estrictamente 
reservada y <le uso exclusivamente académico para nuestro centro de 
estudios 

O&Jl::TIVO: Eslahlecer las carac1cristica> de la <lcmanda social, laboral y ambic111al <lcl enlomo en el 
or. oricnt¡uu.Jo a ni\cl ruacro. 111czzo y 111icro un perfil curricular alternativo en el si~1cn1a universitario 

----,-uario que comribuya a la solución de la pohlcmá1ic.a. a lr.l\(.'s del eliciemc desempeño profc,ional. 

l PO ;\I f.TA: l'roductores agropecuarios (nr¡icuhorc') de cod:L' las economías de escala 

'TOS CfcNCllALf.S: 

_ ,,. agropecuario desde: ....... . ..... . .. ... ................... .. . . , . .. ... . .. ..... ........... .. .. ........ . ... . 

alee; produc1os g.e:ne:~1dos: . ... .. . .. . ...... ...... .. ... ..................... , ............... . 

l \t, F.S SU NIVCLTECNIFICt\CIÓN'! 
.~=----

~ntc tccn ilicado [ ] ·1 ..:cuifh.:adu __ ........ _ _i_:r Anesanal 1-=i 
.(llé: PROBLEMAS llA TENIDO l'ARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD PROOUCTIVA"! 

1111111í111ero en orJcu oscc11clc111c '": <1c·uc·rc/o <11 ordcn dt• il11¡H:Jrta11cit1. i11icia11clo clttsd<• l . f-'u'"'-"' "º ref)(•tir 

inadecuada Disponibilidad de insumos Asistencia l'éenic:i 

de capital de Superficie inadecuada Baja produclividod 
dilo de forncnw 

ibilidad 
·1on V CrC 

) cnícrn icdades Dclicicn1c co1ni:rcin li1..ación lnex isle11cia de centro~ d~ 

.:.ad de los productos 

-sobre proyectos ,11nic1110 
;ctÍ\'Oli :tll 

min:icit'Jn 
crnal i vos 

~11nbicntal 

1uo) 

nconio -
Fc11ú1u..:11os cl inln1ológicos Falla de planific:.1ci,'1n 

l)c....,co11ocin1 icn10 de la V::iricdntlcs " contabilidad i11adc:undas 
lnscgurid:'ld <:n el c:unpo í'v1al 111ancjo técnico 

()Ira~ (C~IX.'\:Ífit¡uc) Otras (c,pccifi11uc) 

LÁL f~<¡ EL COMPORTAMIENTO flt El\'l'E t\ I, AM BIENTE? (entorno qur lo rodc•) 
\ZONA t:N LA QUE TRABA.IA 

... !O J J Cuidado J J Pr()<.fucciún inll."llsiva lNo lo cnlicndc 

rnzn<; 

e brcvc1ncntc su 1 cspucsta:... .. . . . ...... , .. , .. , ...... ... , . . . . . .. ............ .. . ........... . P1·oble1nas 
..to< dos: ............... ......... ... .... . ...... ....................... . .. . . .. .. . ... .... . . ....... . .... . .......... . 

1 

-

-

-

J 



' t, PRf.010 BI'; PRODUCCIÓN 
.:to LJ Cu ida do 1 Producción intensiva 1 No lo entiende 1-1 

iMle brevernenle su 
... -.;;ta: . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 

"'113$ 

•ados: .......... ... ... . 

¿CUÁLES SON A SU C IUTIUO LOS PRI NCIPALES PROBLEMAS 
IBIENT ALES DEL SECTOR AGROPEC UARIO Y EL MA NE,10 DE LOS 
CURSOS NAT URALES RENOVABLF.S F.N O RDEN DE !'RELACIÓN? (col01¡11e w1 

ro en orden a.1-ee11denfe de acuerdo al 11rde11 de i111porfa11cia. iniciando desde l. Favor no 
ir fo, 111í111erov) 

110logías Ri~ja pmducti vi dad Disponihilid¡¡d de c¡1pital de 
opi<1dus opcrm.:ió11 y crédilo dc 

fomenlo 
=as y enfermedades Dcficien le Fenómenos cllmatológicos 

comercialización 
'3 de planificación Contaminación Variedades o ra,-,as 

mnbiental i 11adecu<1das - --
dad de los Inseguridad en el Falta de capacilación 

..,. Juctos campo 
;,aminación de l11s Dcserl i licación Falla de incentivos 

. .lS 

mminación del Salin ización de los Ausencia de políticas 
.. o suelos 

sión genética Acidificación de .los Ausencia de orgam;¿ac10nes 
sucios de desarrollo 

Ji da dc la Pérdida ele los niveles Otras (especifique) 
Jivcrsidad írcúticos 
">ERVACIONES: .. ... .... . .. .. . .. .. ... .. .. ... . .. . .. .. .. . ... . . .. ... ... .. . ... .. . .. .. .. ..... .. .. .. .. . .. .. . 

¡RE:COMl':NOACIONES rARA L A FORMACIÓ N OE PROl'ESIONALES EN M ANE.JO DE 
LRSOS NATlJRAl .• ES Y ECODESARROLLO'! 

JCIMIENTOS: . ....... ... .... .. .............. .. . .. ... ... ... .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. ... .. . .. . ... ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . ... . . 

LIDADES: . ... .... . .. .. .. ... . 

REZAS: 

;t.\$: ... . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. ........ . ........ . ....... . .. . .. .... ... . ... . . .. . .. . .. . .. .. ... ... .. . .. .. . ... . . .. .. . .. .. . . . 

Guayaquil. noviembre de 2002 
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Anexo 2.a.: 

Detalle i11 extenso de h1s funciones que el prnf'esio11al en l~ccursos Natura les 

n cnovabks y Ecodcsan ollo ejecutada dentro de las Organi7.acioues 

encuestadas. 

1. Priorizar 1:1 conservación del ambiente por sobre todas la~ cosas. 100 %. 

2. üctcrminar norma~ para la mitigación de la contaminación del aire. 100 %. 

3. Establecer las normas para e l abastce i111 icnto y d uso adecuado de las Cuentes de 

agu:i ex istcntc:s c11 l:i naturakza. 75 %. 

4. Aplicar técnica~ de rcutiliz.ación de aguas residuales en los sistemas 

agrnproductivos, 75 %. 

5. Jmplcme11tur normas para el manejo mlccu¡1do del recurso sucio. 75 %. 

6. Implementar pnícticas de manejo de suelos que promuevan su conscr\'ación y 

rescate del potencial agro lógico, 75 %. 

7. lnstn1111cntar normativa~ para la preservación de la biodiversiclad y resc;llc de la~ 

especies en peligro de extinción. 75 %. 

8. Asesorar a los agricu ltores en mm1cjo :1decuado y ambientalmente seguro de lo~ 

insumos agroquimicos, 75 %. 

9. Ascsomr a los agricultores en el manejo integrado de plagas y enfermedades en la 

agriculturn . 75 %, 

1 O. Di señor pl•rncs lito y ¿oosanitarios socioambiental111cnte seguros. 75 %. 

1 1. Diseñar programas estratégicos para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos natu rales renovables, 50 %, 

12. l'lanilicar sistemas de explotación ugropecuarios en sinergia con la gestión 

ambienwl ) prnleceión del ambiente. 50 %. 

13. Establecer prú.;ticas de mitigac iún de la contmninación del aire en los sistemas 

;1groproductivos. 50 %. 

14. Asesorar a los agricultores en el eficiente y 'ostenible uso de la 111a4u111ana 

<1grícola. 25 %, 

15. Asesorar a los agricultores en las técnicas de control cultural de plaga~ y 

enfermedades en la agricultura. 25 %. 



1 ú. Ascsonir a los agricuhorcs en las (é\:11icas de control biológico de plagas y 

cnfenncdadcs en la ag.ricuh ura. 25 %. 

17. Asesorar a los ag.ricultorcl> en las técnica~ de control mecánico de plagas y 

enfermedades en la agricultura, 25 %. 

18. Asesorar a los agricultores en las tecnicas de control legal de plaga~ y 

cnlcnncdadcs en la agricultura. 25 %. 



Anexo 2.h.: 

Ocla lle in extenso de las bab ilid:ldes q ue el profesional en Recursos Nalurales 

Renovables y F:codcsa r rollo cjccularía dentro de las Or¡!ani:wciones 

cncucsladas. 

1. (\1pllcilar talento hllmano para el resr clo a .las normativas de prcscrv:1ción 

an1 bicntaL 100 %. 

2. Organi:1.ar equiros de trabajo motivados para el cuidado ambient¡1 I, 100 %. 

3. Generar pl<mcs tic trnnslimnación agroproductiva co1wcncional a orgúnica.100 %. 

-1. Establecer programas de manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 

100%. 

5. Liderar eficienlemenle procesos agrnproductivos sostenibles. 100%. 

6. Seleccionar el li po de cxrlotación agropecuaria más adecuada cn función de la 

zo11i lic<1ción agrot:cológica y potencia lidades de la prod ucc ión, 75 %. 

7. Apro vechar Jos rccll!'sos lb rcslalcs y pasti zales nativos pllra programas ele 

<1gro lo restería y ;igrosi lvopastorilcs. 75 %. 

S. Oetemiinar los sistemas de rccidaje de materiales orgánicos en los sistemas 

agropccllarios y forestales. 75 %. 

9. Reciclar elicientcmcnlc los desechos orgánicos de las agrocxplotaciom:s parn la 

producción de abonos. 75 %. 

1 O. Controlar los programas de aplicnción de nonnativas amhienlales en los s istemas 

agroproductivos. 75 %. 

1 1. M;1nejar programas dt: gr;111jas inlcgru lcs aulosufic icntes. 75 %, 

12. Manejar programas de agricultura urbana y peri urbana. 75 %. 

13. Dirigi r programas agroproductivos en cuencas hi<lmgrúlic<L~. 75 <v,._ 

14. Detectar fuentes potenciales de contaminación para los recursos mllural c~. 50 %. 

\S. Identificar fallna y flora nativas con polcncial de uso sostenible. 50 %. 

16. Manejar progrnmas de ganadería ecológica. 50 %. 

17. Manejar programas de hort i frnt icu l l urn orgánica. 50 %. 

1 S. Manejar programas de ;icuicullura sustentable. 50 %. 
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Anexo 2.c.: 

l)ctallc in exte11.WJ d e las funciones que habíao dese111peifado los profesionales 

cncucsl:ulos en la última empresa u org:111izaciún en q ue laboraron. 

1. Ca[Ji•Ótar a los colaborndores que se encuentran a su cargo. 100 %. 

2. Diseñar y ejecutar el l'OA (plan operativo anual) de la organización. 100 %. 

3. Priori7.ar la sostenibil idad por sobre todas las cosas. en un 75 %. 

4. Es1Bblcecr normas paru el suministro. uso y opti111izació11 de los rceursos en la 

organii'.;.tciún. c11 lll l 75 %. 

5. Supervisar las ucLividades ambicnwlcs que se desarrollan en la organización, en 

un 75 %. 

6. Establecer los mecanismos de retroalimentación de los procesos de organi7ación. 

en un 75 %. 

7. Asesorar a los mandos medios sobre estrategias ambientales y de manejo de 

recursos naturales en la organiz.ación. en un 50 %, 

8. Uiseñar programas cslratégicos para la explotación sostenible dt.: los recursos en 

la organización. en un 50 %. 

9. Planificar sistemas agroproductivos con critcrfos empresariales. en un 50 %. 

1 O. Implementar normas y pmcedimicntos di: trabaj o en la organización. en un 50 %. 

11. Implementar políticas ambicnla lcs dentro de la organi7.ación, en un 50 %. 

12 . lnstrumcntar normativas para e l al cance de inctas y objeti vos ambienta les y 

manejo de recursos nalurnlcs de la organizaciún. en un 25 %. 

13. Discíiar programas de control ambiental entre los colaboradores de la 

organi;.ación. en un 25 %. 

14. licstionar los crcdi tos necesari os para la orga11iwción. en un 25 %. 

15. lmplcmcnl:ir sistcnws de gcstiú11 111cdio;1111biental en la orga11i:1.<1ción. en 11n 25 %. 

16. Apl icar lns nonn~s ISO 14 000 en 1;1 organi7.ación. en un 25 %. 



Anexo 2.d.: 

Detalle i11 exteuso de las habilidades <1ue el nuevo profosional en Recursos 

Nah1ralcs Rc11ovables y Ecodcsarrnllo debería poseer , según los profes ionales 

encuestados. 

1. ldcmificar los mercados en los que las agroemprcsas y organizaciones venderán 

los servicios alJlbicnta lcs. 100 %, 

2. Capacitar al personal a s u cargo para el respeto a las norniativas 

medioambientales. 100 %. 

3. O rgani7.ar planes de trnnsformación de sistemas agropecuarios convencionales a 

orgán icos. 100 %. 

4. Preparar y evaluar proyectos de dcs:irrollo con componentes ambienta les. 100%. 

5. Manejar programas agroprocluctivos sostenibles. 100 %. 

6. Identificar las fuentes de l.inanc iamicnlo para proyectos de apoyo a la gestión 

am hicntu l y el nian(.\jo comunitario de los recursos naturales renovables. 75 %. 

7. Organizar equipos de trnhajo 111otiv;1dos hacia la gestión medioambiental y al 

manejo de los recursos naturales renovables.75 %. 

8. Rcali z;ir estudios de im pueto agroambicntal, 75 %, 

9. Establec..:r programas de mejora continua. cal idad total en la organización y 

gestión ambiental en la empresa. 75 %. 

1 O. Liderar los equipos de trab<üo innovador.:s dentro de la organización. 75 %, 

11 . Desarrollar capacidad negociadora en mercados de servicios ambien tales. 75 %, 

12. Planificar programas de ecodcsarrollo ordenado locales. regionales y n;icionalcs 

en función de los recursos naturales r..:novablcs, 75 •1.,. 
13. l'riori;-;u· el m•111ejo de lns cuencas hidrográficas en el scc!or rura l, 75 %, 

l •l. l'stableccr proyectos de gestión intcgrndn de recursos. 75 %, 

15. Gencrnr políticas ambientales ¡xira Ja organización. 75 %. 

16. Manejar la información cconómic;1-li 11ancicni dentro de la organi1.ación. 50 %, 

17. Disciiar e implementar políticas medioambientales en la organización. 50 %. 

18. E.~tablcccr progr:un;1s de incentivos para el cwnplimicnto d.: las metas y objetivos 

ambientales de la organización. 25 %. 
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/\NEXO 3 

Olerla Je Carreras Profesionales y Poslgra<los Especializados en Materia 

/\rnbicntal \:ll las lnslitucioncs de Educ;ición Superior en México. 
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Anexo 3: 

Ofer ta de Cal"rcrns P..ofcsion:llcs y Postgrados Espcciali~.ados en Materia Ambiental 

~n las ln~t i tucioncs de 1.:d m:ación Agrícola Supc.-ior en México. 

Año 1 nst ilución 

'l91 n Universidad Autónoma de Chapingo 

.a fecha 

Nu~vas (;:11..-crns 
l'osta rados 

Profcsíona lc~ y 

l)cpa1·ta1nento de Ag.rotCt)IOgia: Ingeniero 
Agl'úCCólogo 
l)ep:ir1a1ncnto de Su..::los: Ingeniero en PlancaciOn 
y Manejo de los l(cc1ir,;'" Natur• lcs Renovables 
l)cpart::unento de Ciencias 1-:-orestalcs: Ingeniero 
en Restauración 1-orcstal - ----+--

QQ:! 1 acuhnd de Ag.runon1in ele h1 lJniversidad ln!!cnicro Agroccól~o 
i\utó110111a de San l.uil\ l'oto-;í 

---~ -"'-'-----
Q'93 Universidad ;\utúnon1a de ·r:uuaulipas, Unidnd l11gc11 icro en Cicncins J\111bicrnalcs 

Acadé111ica fVluhi<lisciplinaria de Agrono1nia y 
Ciencias 

994 F.<;euela Superior de A!!ricultura de la Ingeniero en f:cologia 
Universidad Autóno1na de Ciul'f'T('ro ---+.=-"' ~'-'-'-"----

~ l'acultad de J\grono1ula de la Univcrsid:td Ingeniero Agroccólogo 
Autónoma de Na a l'it 

W.5 a Universidad At1tó1h)1n:1 Agrarió.1 Anton io Narro 
"97 

Universidad Salti llo: Ingeniero Agrícola y 
J\n1biental ( 1995, l>ivisiún Ingeniería) 
l ngeniería en Agrobio logia ( 1997. División 
Ag,ronon1ía) 

S Facultad de Zootecnia de la Uni'e"'idad Ingeniero en Ecologla 
Autónoma de Chihuahua Maestría en Manc'o de Pastizales y Ecol ia 

Q9f. Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Macstriaen agricultura Sustentable. 1996 
99~ Universidad Ju:\rC/. del l:srndo de Durango Doctorado en Manejo Sustentab le de los Recursos 

Naturales, 1997 
996 Cc1lll"O Univcrsitnrio ('osla Sur de lu Ingeniero en Recurso~ Naluralcs y Ag.ror>ecuarios 

Universidad de Guadala ·ara 
_---¡¡--.-

Colegio de Postgraduados. ln~tituto <le recursos 

'aturales ---'-'- ='---
Divi~ión Tecnológica de la Univcroidad 
f>o u lar Autóno1na di:I E~tad9 ele Puebla 

Maestría en Agroecosi~lcmas Tropicales 
Ooctorado en Agroecosistcmas Tropicalc< 
l11gcnicro Ecólogo y Protección Arubicnlal 

f urntc: Nielo-Caraveo L. M : ( 1999) Agronomía y Medio Alllbicnte: ¿Un siglo <lc 

_ olucioncs? .. en: Revista lJniversiLari us, Vol. Vi l, No. 5. Nov-Oic 1999, cd itori,11 

'crsiLaría Potosi na. Mó. ico. 
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DE FORMACIÓN BASICA-TECNICA: AFBT 

Nombtt de la asJgn.atura 

Uomb1t de la asignalu1tt 

""''"" , __ 
J <JO Camc y leche 

110Gana<bo 

dtlaC..no 

Tipo 
d• cu11-o ttmostnil.cs 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
E 
E 
o 

o 

o 

o 

48 

6'1 

48 

&t 

eo 
:>00 

eo 
00 

80 

64 
11 44 

Tipo horas 
do curso so1nt&Ualo$ 

o 6< 
f G< 

o 80 

E 
o 
l 

1: 

E 

r 
E 

r 
f 

E 

E 

E 

eo 

llO 

80 

60 

eo 

eo 
llO 

o obllga1ono e=- electivo 

horas 
teóricas 

74 

24 

74 

24 

24 

24 

2• 
12 

24 

40 

o 
40 
40 

40 
40 
40 

74 

1·1 

424 

tiorat 
teóricas 

24 

74 

40 

24 

'º 
24 

40 

40 

40 

40 
24 

horas 
prictieas 

12 

24 

14 
20 

12 
74 

12 

12 

24 

24 
24 

14 

20 
20 
20 

74 

24 

24 

24 

hon1s 
prácl)cas 

2• 
24 

20 
?O 

24 

20 

20 

20 

20 
24 

20 
?O 

?O 

hor•• 
tutoña1 criddot pre.roc¡ulsitM 

16 
16 
16 

20 

11 
16 

12 
12 

16 

16 

16 

~" 

3 

• 
• 
5 
4 

J 

3 
3 

• 
4 

3 

52 

tutoñas crtditot 

1ti 4. 

u 13 
5 

70 5 

IG • 
15 

16 • 
16 

16 • 
236 72 

hor•t 

pre 
requisitos 

tutorlat c1tdltot pre-.rl'quisitos 

IG 4 

16 • 

16 
20 
lO 

16 

20 

20 
16 

?O 
20 

20 

• 

4 

5 

5 

• 



o 200 

200 
TOTAl FORMACIÓN ZOOTECllCA 1AO 

4. AREA DE FORMACIÓtl EN RECURSOS llATURAlES Y ECOOESARROUO: AFRNEC 

T1po bom 
Nombre do la asignatura dlt CSIO SSMStraln 

o eo 
E 

48 

48 

o 

™ E 48 

r.:léilt()S/yJ1oforcct.31M SAF o 
SIG o 48 

01 E 
o 

SCA o 
M"J'l . ._ E 

64 
[ 

[ 

GIAV F 

C:ICH o 
GIO E 

48 

200 

TOTAL FORIAACI N rn RRNll Y AMSIEllTE 1464 

S ÁREA DE FORIMCIÓN AGROSOCIOECOHÓMICA Y AGROEl•PRESARIAL: AFAA 

Uombtt dt &a Hig.natnra 

~;um:;.11aoOO do 
""910$0~AQrope<:Urllltl~ 1 

1 1111,'Jbiltdad /q<S;llX.! 1~! '" 
cosm 

gisb;lón An1opeo.iJr1a 
dt~IC$"'5 

IC8 Eainóni1Ci1 

~del OC!la11ollo Huml 

- ,.,&aC>:'in de Ctx-•aoones 
~(lllil$ 

100 .. L 

1.1.u· 
SR·· 

Tipo 
decvrao 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
( 

o 
o 

E 
E 
o 
o 

[ 

64 

48 

200 
48 

64 

48 

·18 

64 

64 

o 
o 

"º"' teOl'IClt 

24 

74 

24 

?• 
12 ,, 
2• 

12 
1? 

12 
12 

12 
12 

o 

,. 
12 

12 

2• 

16 

o 

16 
16 
12 
74 

l? 

32 
16 
16 

32 

16 

200 
160 

hora-s 
pricticas 

16 
12 
12 
20 

12 
17 

12 
12 
24 

12 

2• 

24 
12 
17 

16 

16 

24 

24 
24 

24 

200 

16 

24 

24 

10 

32 

12 

32 

2• 
12 

10 

12 
16 

32 
16 

32 

o 13 

o 13 
105 

hCKa& 

tutorias criditot pro.requisitos 

16 4 

12 
12 
20 

12 
17 

12 
16 

10 
12 
17 

12 
12 
16 

16 

12 

12 

12 
12 
12 

o 
316 

horas 
lutori.as 

16 

16 

17 

12 

16 
16 

16 

o 

16 
16 

12 
12 

16 

12 
12 
16 

16 
16 

16 

16 

1 

3 
5 

3 
3 
3 

' 
3 
4 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

13 

92 

4 

3 

3 

4 

• 
13 
3 

• 
4 

3 
3 
4 

3 

3 

• 
• 



Acinmrsll aoóo de I · 
...., Etrpresas N¡rcpeor.irias U ÁÉA;¡¡ E 64 24 24 • 16 4 

A.ná!isis efe Pr~ Agropecuarios Af'A E 64 16 32 16 4 

~~s Cuaolilatf\•os IXI'ª la 
>» 

Tema de Oesio-ones 'ilteitl E 64 16 3'l 16 4 

is::cxx1cxoet1ia ; »i;C!A o 64 16 32 16 ' 
1Aane¡o<.le Recu1sos 1 lun~ .íJR!i E 64 16 32 16 4 

,Poli!ic<:ls Agrop!'!CI 1mm& : l'A$ E 48 24 12 12 3 
p.¡san1io Elccll'r.l (0"'3110llo RIJIOI) PE,OR o 200 o 200 o 13 
1r:1n;lntt1s Cc11po1t1l1\•as 

Ag1«:iocua1ias ~ E M 16 3? 16 • 
Negococ1ón y Uest1etas 
Gcrcocfolcs 1\9rcpecua1ias 

' > 1\p.;;!! E 64 16 32 16 4 

Gcrcocio dcAg1ooegocios Q;,~ E 64 16 32 16 4 

~r0)'$.'.:IOS de cit!saf1óló Rural POR o 64 16 32 1G 4 

101 M.F. ACP.OSOCltEOOOÓIUCA Y AGfl()(HPfttSAAIM. 2192 612 1132 448 137 

6 ÁREA OE FOl\IAACIÓN HUMANiSTICA E INSTRUMENTAL· AFHI 

' Tipo horas ho1as horas ho1as 

. tlombrc 4e l:i ~$ign3tur:i clave de curso semestfales teó1icas p1icticas tutorias Cféditos pro..ttqulsitos 

:k>orna C::i."Xlnci 1 IE 1 o •18 17 ,. 17 3 

l~odo:; )' lé<:mt:as 
jáe lnvestigacicn Mfl E 48 12 24 12 3 

! '1lfoc!u::oC:n al Penr ... -vmen10C1itK'.o IPC o 46 24 12 12 3 

domoE~lll IF·ll o 48 12 7·1 17 3 
l .. ~ial T 1 () 48 ti 24 12 3 
iu..taí~ 00~)-J~~/.;_; ;· : ;~:~~ :'. . '; :~ ~'.;·~ · f ;-:-:~;:: '-~ ::,- U8 o 64 o 48 16 ·1 

·Est\.ldr.::is l:cua1011a11os EE o 48 24 12 12 3 

"'!jlós Oáooo 1 10·1 o ·18 12 24 12 3 

.,,lés Basx:o 11 10.11 o 48 12 24 12 3 

. llat~~!;i$~stl'.'"°'""""':ib!:; UE o 64 o <8 16 4 

... olrufa Con!crrpor8nea ce o 48 ?4 12 12 3 
'"glés BBsico m 16-111 o 48 I? ?•I 1? 3 

. : k:3 Profcoonal EP o 48 2·1 12 12 3 

1 ~ léel\1001 11-1 o 48 12 24 12 3 

'1eo1ogio 11 T-11 o 48 2• 12 12 3 

~r.;, ~!fe.ii>!tY';;';''""' 'p1;: ;o;¡:;· UA o 6·1 o 'ª 16 4 

-.g¡es T ecniro 11 IT-11 o 48 12 24 1?. 3 

TOTAL FORMACIÓll HUIAAIÍSTICA E lllSTRUMENT AL 864 228 420 216 54 

Ingenie ria en Recu1sos Halu1ales Rcnovabl0$ y Eeodos3rr0Uo 
Carrera de MENCtóN EN MANE.Kl /,GRQf<JHESIAL 

RECURSOS l lATURALES 
M<NCIÓlll lN IMNE.Kl ~CQóGICO 

Y ECOOESARROLLO 
MENCIÓN EN IMNE.K>A()R()AMBIENfAL 

CÓO!GO c .... ,.. ,..,..,., No NA AJu n:: ~Mlf'IZC ""~"' luu,VH 

IR!iRE-mención Uancjo Aarofou:s\:11 '" " " " .. " " 
CÓDIGO c ....... 4oo)N$T ,,, ... ,.,. "'••N! Al•• N""° C ff<Q 1'JM Al•;Nll 

IRJIRE-mención ll<'.lncjo Agroecológico "' ., 12 10 .. " " 
CÓDIGO e:; .... ,,,.. hutr11 1 '"'"'"' >-••llfl h .. NRl<E~ f'vo)#M h ... l#HI 

IRNRE-mención Maneio Agroambionbi '" .. " " " "' $• 
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+- UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
PRESUPUESTO AUTOFINANCIADO 

CODIGONo. 

1 A(:tl IAO Ol !000\CIÓl·l l~O<ICA PAR>. EL OESARROl.LO 
O DEPCllOCNCIA. C:111ci1r. de RE.CURSOS tU. TURALES RENOVABLES )' ECO!.>f'SARh'OLLO 

00.MlllO SEMESTRE "A" UNIFICADO 2004 • 2005 

·-· 
AJH.ttt~ 

Maro dem< FECH• DE 1 ElUllNO : _.,,¡ooi 
lll 

11>.00 
116.00 
116.00 
116.00 
15&.00 
15&.00 

1 1$.lOO,CO 
1'0CCA ·- V31of :r 1Ju1r1no 

8.~40 

•39.n $ 

20 •39.12 s 8 llM.<O 
s j 941>,'8 

97,01 $ 

lll 97.01 $ 1.940 20 
$ 

$ 
-~•nllogUO"ll 1 46,57 <ó.57 $ - $ 0.53 

$ 166 
~ Oi6 

y tdoe\l:r;:ione!I s 4,9/ 
1 3:fü 
1 2.:JO 
1 2.00 
s J.5~ 
s 1.66 
$ 0,99 
s 920 
$ 

' 6.:il 
s. .. s 6.00 

GJdi#l'i'$ 1 ()cb $ ~;o 

:- --..11~•) 1 $1.99 20 s ól.99 $ 1.t59.,80 
Q $ t200 

1 1.9' 

1 0.78 
1 •.91 
1 3.<S 
1 2~ 

1 2.10 
1 J.~ 

$ 1.9l 
$ 0.!ll 
s •.20 
$ 
s s:u 

' s 6.00 
$ 21<) .___, $ 46.0l ?O 160,2$ $ 3.EOS.GO - 1 0.511 
1 1 00 
1 018 

ytK.J:ic\lfOCfl{\$ 1 4,9/ 
tw!IY':!I mu<il•~ 1 J.~ 

$ 2.:xl 
'11'9'tt>:ibl $ l,GO 

$ J,;; 
dlMlud!íl!ltr'tU $ 1Ji6 
dt t1:1Ud1{f\IM $ 009 

s 920 
$ 
1 6.33 
1 1.00 
s 6.00 

C:vitid~ V:ilocúmt:1 

do Serlo<• 

--



s 

$ 15,500,00 

s 6 2$0,71 
VMNpo. HOora f de Hor~ 1 l.Ml,00 

6 61 $ JS<OO 
s 48 s moo 
6 61 $ 33400 
6 43 s 781.00 
5 43 s l!l.00 
6 43 1 moa 
6 es s 2111.00 
6 43 s lMOO 
6 48 1 lM.00 
$ 61 $ JS<OO • i 48 1 lM.00 ... 6 &! 1 384,00 

$ 2..410,71 
Valor tlcnw.alrnora t de l lne,,Ho.:i SubtOCal Svbtot.JI - IVA s 3'0,00 6 s l &JIJ.00 $ 1607,1.t s 150,00 6 s OCX>,00 s 8C<l,S/ 

Valor tAeosual/HQfa # de Mcses-./Hor:i s s 3 $ s 

1 20,00 $ 5,00 
$ 100,CO 

s 100,00 

$ 13,39 
$ IJ,39 

$ 

. .. c..... $ 

$ 

1 tlplelil.!rdl 

'*""" 11'\tcfll'\'lllOOI 
s 

llA TERIALES s 8,93 

s 8,93 

~ 
• .., ' Segoodo:I 
~ fologfOlil . ICl)'O"Jl.CQdn 
~ l•maulicoc 

1Aalb11> y ''llD 1!'0dioo ·-· -
s 



• ~Jn.;m..n 

~ 

W. J.byo'os J A(o"'I' •IUS 

::x:=ccr"ES Ol l'llOCfSO ,...... 

....... 1,,. 

y ldt!cu:JCllflot 
...... b«les rm.1jt••:: 
tMk:MSU'.li!ot 

~dl'l~10011os 

~d!'!M111d111ntn<: 

~tt~l!'oOCd.teáJi•'° 
...-Ullesaie\M!tl 

"" ...._Ó!:,.,,tlTllO'l 

l'Y~l';ll811Ylt 

_,IO 6' Ú:!11d1.111ftr. I í'...:h 

- (rn.atncul~ nuc..-oa• 

~'"'"""° -Pd::auiti 
...... ll!!i:t:1ya:kni~ 
L f •b~ll\d)~ 

~ f llJ!icMIOJ~ -r--... 
'--IDO!t di Nu!i:ntes 

Ae:ICllcnl oe ~.llJÓ31loS 

~--· ~-IBD ... M 
~dtc:ta.'\ 
T .. ~<*J 

~Ol'ht.ct:tlllCKIQ:h , __ 
°""""""-illd<bone 
~ 

~llrtlYli>r-W•xo·>nf'lt 
~t)S tlEflU(. fll!.>.~ 
f~ y 0000...::uat><t 
Su~M y MJla'l:Y><t _..,. 
f' l'!IC!t'roc..:n da ,...11.o<h w-t.:s 
A.1n0:n:vi Ó'l esllxl1:!t.~::; 

0:11rp.1!a:lrrtl'l 11:tn f"h.CO!M) 
0<:6';1:.;1.., e<.!L1(h;):11ll 

U!>:> del tu-: 
Oerooho l'fl'! ,.,_..._.,.Mn 
1 asa adn:1111f.lo ª""" 

11~ l1n1nt0&to ~I V:ilo1 .\g1ci9:ldo 
Oroolr.1 

SO'.::e1cr1s 
C.u(inacón rlr.3'11 t1$ 

Olros 1m1:tto•f.!•1:" 11~s y~~!!1l>.1CrJ110S 
ir11¡:cf'SIQ'~S 

UlflY'lci•-. Ó'.l ollCU'd 

'll~1Qts de tta11,11.1kut'.TI 

s 
$ 

1 
s 
$ 
s 
1 
s 
$ 

1 
1 
1 
1 
s 
s 
1 
$ 

s 
s 
$ 
$ 

! 
1 
$ 

s 
$ 

! 
1 
s 
$ 

s 
s 
1 
s 
$ 

1 
s 
s 
s 
s 
1 
1 
s 
s 
s 
s 
s 
1 
s 
$ 

s 

......... y-., x A.iti1r1no 1 

s 5059.98 ....... V-..t.s~·~ s $058,98 

"·" <6,57 $ 
0.58 
1!6 
018 
'1,9/ 
J •; 
?.'JO 
¡eo 
J.6~ 
1,66 
0,!)9 
970 

6.33 

GOO 
1.ri0 

S7,99 lO s 57,99 s t .IS$,UO 
12,0!) 
l,t!.i 
0.78 
~ 97 
3 •~ 
¡:¡¡¡ 
1.60 
l.56 
1 ¡¡¡ 
0.!!9 
9l0 

6.ll 

600 
710 

4$,01 20 
058 

!8023 s 3.!CS,IO 

l llb 

MI 
4_9/ 

J.45 
7.3J 
?.60 
3_$5 
1,66 
D99 
9.20 

C.3J 
100 
•.oo 

s 293,58 
$ 191.!16 
1 96.43 
$ 

s 4,29 
s 1.61 
s 101 
s 1.61 



• '1nencic1 01 

.... bltnoo1U!! -"'<)
""'°' 

= 
AOMINISTRATIVOS 

ARfl:FACOI OEPAIU A.Uf"NIAI. 
IC..-do. 19\hlld ~ ... "-> 

Sl.r'ERAVIT O OEFICll 

ELABORADO POll 
'l'lg k¡!Óf\ .k.hl htflOO Aodugie-l 

l'ROl'Oti~HH! 

VISIO BUENO 

'19, Jasó Mo:blb Asic~ 
OCCAHO 

AUTORIZADO POR 

Eoon M~ f or,c{l'WÍ $Agnh 
Vl(:fJl.P:ECTOR OEMEtlAL 

1 

1 

1 

s 

im.oo 

IS.307,01 

192,'9 



+ UNIVERSIDAD CATOUCA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

PRESUPUESTO AUTOFINANCIAOO 
COOIGONo. 

f/\CULIADO DI PAIUAll.I N 10 : FACUL l AD IJf' (Ol!Cl<CIC.l 1 ~CNICA PAP.A FL llF SARROl I O 
CARRERA O DEPCNOCllCIA: C.11or1 d~ l~CURSOS tlATURALES RENOVABLES Y ECODESAAAOLl.O 

N0U81l( OlL EVlNIO: SEMESTRE "B" UNIFICADO 2004 • 2005 
CATEGORIA ACADEa.tlCA: 

Rfu\JUSltl: 

1FO OE E\'EHTO : AUTOFNANCl,IOO 

FECHA 0E IN.()() : °"""• de ll)l< FECHA OE lOUllNO : EraodeXllS 
NUtilERO DE M..UUNOS: " FORllAOE PAGO 1511.GO 
ter Parp 110.00 
2'1>.""l" 1~00 
leo Pap llOQI) 
... 1'3p 1lVJX) 

5ooc1"9' 1iQ.(I) 

• INGRESOS 12.150,0G 
INCRESOOELtVl:NIO ~BECA ' eshleliantc:s Vaior:rMurrwlo 

" Pflión s 1A~IO 
dmms..,..,.,,.. IS 499.72 $ 1 <16.eo 
M•11r.,1·.l'•,..vt'Wl 1.$9.t"J $ ., Matriclib $ 11$1,4.S 
,.IYITl"fl:'; l"l"lt')e,(Y, 1$ 12l<l $ 1.fl~l.45 
dl.tl'1<o:rut!11m 123.43 $ 
10$Cl\¡'l)OO $ .. Cuoln:; $ .. ,,, 1 il!l:IS (11W1bt1:1lb •nl~IO!ll 1 •t6,51 1$ ·16.!il ' 698,55 
Qi:i;en~lYIO méOc,o $ 0,58 
Rxkbcre $ 1.00 
PtiilC.:t!:ionf!'". $ 0.18 
Ma11to11hn<mto y adocu;donOJ $ '1,9l 
M;iulslciolx:s 1'1Ct'IC'J n111vbk.'G $ 14$ 
E:qui~ 'f :-.u:tklvlr.o:i'()•, $ 2~0 
Sun'i1~<UJO\ y m,i!l"fl~~ 1 ?.60 
S<:vitlO:i $ J.56 
r e:!{'!!:t'.:'JCln oo ...... t:1dia 111~ s l.GG 
k>O::iatt.11• de O";ll1Cf1fllCS 1 0.99 
Compt..11:ñ".1~r. º'"'° M,1e:vi11n 1 9,20 
Cn:d!!1~a'i ti:.lult.;Jnbl $ 
USOlt:llltiS s &33 
1Y'1 1"CI J)<IOtlf~lll'f'I $ 
1;.Y;.31,/)tl'I~''~~ ... s G.00 
ReqL11n"1111) <!(' F~h.d1~'""!1 I Clc:lo $ 2.50 
latas (mah teula 11utvot) 1 57,99 s 57,!J'.l s 
~<;f.P,M:r'lO m\d(lO $ 1ioo 
Uact~io s 1 G5 
Pllt1Jel~ s 0-78 
11.WMl!l'lif"'llO, ~~Y-.)1)11("1 s '" ·\dl<~~~ 1 3.•~ 

r t'JllClM 1 a.Ji""' ... °'W'I"'\ 1 2l> 
S..WV.aiasy~ 1 2(1) 

s....- $ ~ 
í~cPI'! •"lr.WIS s 115 
~dt'v-..W-..... s 099 
~)den' 11'.00C'llNO s 910 
~.J.11~d:Yltl $ 
ll'locHb.~ s 633 
~rocen:r-rt'l't $ 
la:.;1AOnn:iAl ....... <l 1 GOO 
~totlt' F~IUJ1.Y"M 1 (.icb 1 l.!A) 

T""' (pen!IM>nts> s •S.01 15 18016 s ,_,.,). 
Í'':Pf'll':JIO llltdlOO $ ~58 .,,. ,,,.. $ 166 
f'U:f1C111:1on,-:; $ Ol8 
r.t.11·~1un ... 111() y Mf!c1 •. ieion11J 1 · ~, 
A.d:¡1.1::icict"l!: b~ rm.t;itlre 1 3:15 
Fc1mw. y 3Jd1C1v1r,1 .1(l:i $ ?.~ 

Sutu11t-:i~ y •r'blCJ•"CG t 1.00 
S-0\•lé'OS $ 3.~ 
f r<lr.1 ociM de f!•:h..t1 1:11W1:1 $ 1,66 
A'.lOl~iXlifl •l" ~toJ1rt\lf':~ s 0.99 
Con'(ll11a·ll;fr-t1u:;o0011~1!1ro $ 910 
r.1N:lf>ri:i.-.1 er.h.dlnnol s 
l.ISO d(>I h!ll 1 G,J3 
no1ec1to<1P.eic!Yllm 1 1,00 
T;.r.:t Ar.i'rt1rur.fr:YJ·;11 1 (i,00 .., OTROS ltfGRCSOS C;1n1it111d ValorC1.nt11 s 

1·2 1 P1c:>IOCi()1 O<: Sfl'•11t10t'. 
(001013') . " P1<1yl'Ct0~ • 

ldel'113!) 



12%1VA 
Pl'O$\i!Cifu1 de !iioMeioo 
111'0'(0CIOO 

INGRESO POR DOtlACtOtl 
l~~C<l b'c<lcb 1 1rip1csa QiJe 'rJ 111).)na') 

To r Al ltlG RESOS ue1 os 

EGRESOS 
REIMJNERACM'.>tlES 

PERSONAL OOCCKTE 
1 Sr.tletr.as de~ eoo,llfltll 
t Or~rl1"fl» 'etf WW...-.1 

s Deíech> "91'*' bre.UI • ~~ r...td.,,,~,, 
. °"""'-"*"_,.. 
' C-.eslO\ lr.'A)r# &t ¡.,,~y. lo.w-

1 Get•m~ nt~r~ 

• ~°"~ch ~"IS Vclfdrs: 
t Cc:.10lt .....,,,:j' ~ C:•1'1C'C l .. #1'-i•-lL\ •C.S..._de_ 

11 Uso~dtFmt:r:~ 

J AYIJOAlllES Ol CAi EDRA 

PERSONAL ADMIHIS IRA lJVO 

°""'"' A$1$11'fllC 

PERSOttAL l ECNICO 
Pas..11111:1 en Roc111:-.oo MJ..i111k.NJ Uerov;tf'..:' 

SERVICIOS BASICOS 
1 eltcotl'f.mit:<Oifl!'.:i 
Sél\"tlO do Cottto 

SER\llCK>S GEtlERALCS 
lln:nesK!n y l{r·:11<Klo.x:.,)n 
F11~1Xu'o!: ()11!m:il"! 
l:•1onh» l'~l4ce6 

Oóusltin. 1nto1m:oon 11"1 •N1ci:l;)J 
St>.Mr.iDdl! A~.oo 

Ob-oc.t.<:r .. ..;1~ 
Vll\llCOS Y SUBSISTENCWi 
Pa!:~lll$ al Interior 
Pasqcs al t:rtl1;01 
Vitltlcos y Slbsd.Jeroa en el 111eoor 
Viátlcm y Si.os!s1tn:s.J en el E_n,ror 
•mreJ~e 
M.ld:t1l1;\'! e •fl"l:t.v.:~ 

Y;)lcw Uens•al.ii lora 

' :m.oo 
s 1~.00 

$ 

MAlllEHll,l(NtO . IH Pll.IU\CtON. INSt Al.ACtONES 

r dlÍI!® le)!.~~ ·P""...drinl:l:Y. 

Mtftl,liot \(~de cluna 

~arpirl.-.ias l' f;:~ 

Ve!t•~ 

Sc-.lesu "'*"'':IO.G 
ARR{M)AlUíHIO$ 1)1 011 HLS 

ldloo$, .1 ~ / llY.~ 

"'''"""' M:q..M":l'l."C'J fJ,IC"lll$ ,,........,. 
f"'MUH:nr\~ 

°""'..
COHlAAlACIOHC$ OC C$1\JOIOS E 
IHVES 1 IGACION:ES 
/.~e!Ol ia e ll'IC"'~•lkit'..• , l':f•"""-"ll<J' l.1.1 
Scr..:io de C<l\31"•1.'W'IM 
[$1111)0 'f ll•!:fi()IXl ~OJ(ICIOf 

GASTOS Etl IUFORrAAnCA 
ticcro<r. de u:;o del pJ(l~ICC 11\k,11n.1llCCI': 

SUf.lltllSTROS Y MATERIALES 
l/ .. -i1eri;.\IC$ dr. Cl'kl!'fl."I y Reir (]'1(1:: 

'.'PSt1111 ie>. Pre111ta5 du í4 tll,utQ)n 
Cotf'tJu51!tfos r Lvbreonw.. 
ti\'lh'J'i:,1"$ <1t1 OIO'l3 
111a1aii:1C'!> lldlk:lit:o 
M:tl.C!!:f<JS do eoiri111t."l:(l11 
M:it.mab5 do f\'JOO y $<:g1,111dl\J 
M<OOr.,,il do 11~10:..0o , IO'IO{ll lÍ 111 , tM'lfOduoe(ln 

Wcdi::l'lilS y 1'1o:IU':IOG ta1 /'l\~OOCO!. 
11.11r.ri11l11s PillU l..tll OT(ll()n() y 1,1!.(1 mbdt'(I 

t¡\¡1lt,.Yiall.'S de • VII CWI 111 

~pua~IDS y ACC0$0(0~ 
Ob oo b~•V'!: no t!:r-)l':Hl::Mo!. 

Valor por Hor¡ 
s 
s 
6 
6 
6 
6 

' 6 
6 
6 
6 

ll'deMe~a 

6 
6 

Y;ilor t.ltn$1it1J1"or.1 

3 

?0,00 

$ 

$ 12.750,DO 

s.112:.Got 

:OdeHot-a 1 l.1••.ot 
<8 s '9800 
<8 s 18800 
<8 1 meo 
'8 s 21800 

" s 2118.00 
'8 $ 1'!800 

'° s 21800 
<8 1 :1111.00 
<8 $ 1'8.00 
<8 s 2f&OO 
Q s 218,00 

1 2 . .lllt.71 
Sublot.:d Su\llctJI - IVA 

s 1.800,00 $ 1607 14 
s 000,00 $ 80357 

# de !.!eses/Hora s 133.91 
$ 150.00 s ll.l,93 

100.00 
$ 500 s 100,00 

s 13,)9 
$ 13J9 

1 

••c.oo.. 1 

$ 

l,91 

s 8.93 

$ 



.._-.OS FIJOS 
.,¡deOfQl\'I 

de uso oouecri~~1 

•dt ~ir.o l"Cl(!:l'"IO y d(•¡l(ll llVO 
.._,mailu» 
Art~llOO~ 't Cull•Jft•M 

-,~()!~!> 

f*'ll Ofi:1in 
Educ:a'xnal 
• t40 1er::1eabvo r 0rw11vo 
PSI ¡rocesriCPkl ~b#O"lo:I oa G.W::C 

-~fllll 
dti lti'teoll'l11111(;.1 • • -.a V~es, y Aoor'4':11 

~ll:S CN l'llOCESO s 
loco"' 
~de*"lM. ,_ --O[So:lJICIOH AllUllllSTRATNA(BECASl O Alumnos Valoi:' %AJOIMO s 

!"OS *> Of'{llACIOHALES s >..rn..te 
-.......yTnn ....... VlllDrtlllU•Af.- s J.112,40 

r:.. ~111.- a1ttitp.IC$} 1 4'$1 is "6,51 s 691,55 - 1 O!ll 
¡ 1,66 
$ 0.1$ 

.,aoocu~ s ' 91 
bitneS n11.cble~ 1 3•; 

1 ?,JO 
1 2.00 
s l.SS 
$ 1.GG 
1 0,99 
¡ 9.:10 
s 
$ rn 
1 

"*"":i 1 G,00 
Jt l:~ll.d1¡i1 l';l'.!f. I (.i.;kl 1 l.W 

.-...-icu1.1 nuovo:1l 1 ~7 .99 1 Sl.00 s 
_, .. $ 1?00 

1 1.00 
1 0.1~ 
s 491 

1 3.45 
s 1.:!l 

'1t31t'í!ll'!'s s 100 
$ 3SS 
1 1'6 
1 O.~ 

1 9)0 

1 
$ 633 
s 

•• 1 6.00 

•E-ICci> 1 1.fJJ --) s '"º' IS leo.l$ s 2.1 .. ,10 - $ 051 
$ 1.66 
1 0.111 ,.........,, .. 1 4.'!i 

-"""""' s l.•S 
$ 230 
$ 260 
1 3.16 
1 l.(li 

s 0,99 
$ 9.10 
s 
1 G.33 
1 1.00 
$ 6.00 

1 309,6$ 
s 191,&; 
$ 9f>,4J 

1 16,01 
s 4,it 
s 1,61 

s 1 01 
t ·~· 

A 



~AOMllllSTRf\lfllOS 

~ACOI OEPARIAJ.IENTAL 

• '""':!>' IJo-O>j"'-'il 

t<mSOS 

~>1TOOEFICTT 

EtABORAOO POO 
J(lfln Frorco Rodrll1JC.(. 
PAOPONtNl[ 

VISTO Ol/EllO 
lng. JO"..é 1.13'Ulb A.selfc 

OC<J.NO 

AUl O«IZAOO POO 
((X)n. u.it1ro Toscanini Seg<ta 

"1CERREctOA. G040lM. 

s 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

3.181,50 

1S,t4 





Olr.v. :::irr<;nll."Yrlr.tlY.Y.1 

CONTRATAGIOllES OC (SlUDIOS C 1 
114VESTIGACIONES 
1\~.f'!:o-1a e 111.,.C$l'1a.;iOne:;~Lt.l.11 
Set 11~1{1 00 C. "'P~l.'\'l()n 
1 s1u.1.o '/ dMlii> de "'"ri:1ro 

GASTOS [N llO OR~AllCA 1 
Lxe-1c100 oe IJ$0de tl;'f1·•1".C~ 1nlet1iiti11co; 

SU•11NISTROS Y 11.AlERIAI [S 1 8,9) 

M::tt:! "*-':t du G;;I~.., y Rt-(1 1~1oc 

vtsb.1310, J\oe"l3..l'.0- ;iiul~ 
(.M'bu!;'.liteyl lbQ!llOS 
l.\JIM:ftos de-Q!i;mi 1 &9l 
r.~l)dactco 

Y~lD.ZSOl~~l)r' .,_,.,..,..,,..,,, ~ 
"'*""' delflp~ . ..,,..,. ~ .. 
IJrccir.15 'Pro.llldM b"Mdl.ccm: 
U~p:<al.~yli90Wu1c0 

u.wn.. .. de r"~ 
~J NU!IJHI'. 
o.... i:...s .. ,,,,.,,.,_ 

llClNOS FIJOS 1 
MA!ttes tlt OflCl'IO 
l.\Jctlt"'; dfo \~ f'il.ac!OflJ 
1..lll"'blt1 ()') uo;n 10"1elC:V.'iO ! dtOcfh'llO 

Mttlib."l'io Jllédc.lQ 
Alenf'S A111::11cog t Cul!ur'll..-: 
t l!ro~ y Cch:•.::o~ 
Ec;uciop;:1a~"I 
l (fJll)O (Cl.Ct'ICI0•'.:11 

r q111f" dn .i~,() ff'C:t"-'llwo y <1coon1.-o 
l.ql.lipo fXl"l ~1et:1..-,;1111..inl0 l'lllCIJOtlCO do d<:llOO 
Enu(l()OO !1Ylf'efll3 
1 qu1poclt> Tr~NX11rnm1r.ilt:X•fl 

r qmr.o 11.0:hoo 
Hcnnm.(ll!la:> IA'l)'-OHl!> y /\OOelU)f'Í!~ 
COllHWCCIOlll'S Ell PROCESO 1 
E-difü:ioo y tl,)(":'1\or. 
l~in:>dúl.'1::()1!(>', <lf> <ilh:ill.b 

Ci'lll'lr.'f1W1l"': 
1Mtl'l"J:I U1l.i[ll~fl 

l c 11(:l()S tvt':lM 

RESOLUCION Al>111NIS IRATIVAl8ECAS) ·- \'mxAlumno .. GASTOS NO Ol>ERACIOOALlS s S!i7.15 ... bn1>11f:llot y T ª''" Gnduldos ....... ....... ...,_ s 191.IS 

Ta:;ara.~u1100 léc1iica •2 .,., s 360,G() 

11 11% Impuesto 11 VakH 1<9rt¡ado s 197,15 

l"""" s 1'&$1 

::;r.-:..M:na s 6429 

~--:n0nf',y.-i•11S s 
OlrM 9M;'illt'"".J:-i. Z.r. f OJf!,,,""'"(:'U (lfll'rS s •.H 

...... º~ s 161 

MlllM.~ dfoo clir:IL'l s 1 o; 
~:lll!Sde~Uo n s 1&1 

Gntos~O$ 

~tmc. ... ~ 
0:MISO'llt5 :.ey~ 
<Mis!;.-

OlllOS 

~º"' 
GASTOS /\0Mltll$tRAllVOS s , 790,08 

15~ 2 ICOOO 

IS°' 
1~. 

• PARI ICIPACIO!I UNIVCRSlíAAIA s 2.100.00 -· ~·· 
2 i00,00 ... 15% .,, .. lff.I 

• PAA'TICIPACIOll DEPARIAMEtlTAL s 1.1:.0.00 

9! í :"1C1,1.'ld dft Fducroón Tb:nei1 p:11111.'1 Lk:'CJfl'ollo IAITICX~FS 11()1) 1.3'0,0ll 

TOTAL EGRESOS s 10 .716 .~I 

SUPERAVIT O OEFICIT $ 83,39 

ELABORADO POR &OUCI 1 A.00 POR VISTO BUENO Alll ORIZAOO POR 

h~ ''IVCtl Jdin ~1arQ3 ll,odnguc1 lng ...loGi? lkrillO AsefSe Eooo. Mat10 IOOC3111ni Segale 

PROPOtlCWlf "'"""º Va-MECl OR G{~RAL 

NOGRABAIVA 


