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RESUMEN 

El presente trabaja de investigación se llevó a cabo para determinar si existía 
correspondencia entre los componentes del currículo (objetivos generales, perfil profesional, plan de 
estudios y sílabas) de la Escuela Profesional de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmcmn de Tacna También se estudió el nivel de percepción de 
los estudiantes y docentes que vienen aplicando el mencionado currículo en el allo académico 2002. 

Las conchtsiones a que se han llegado nos permite señalar que existe parcial correspondencia 
entre los componentes del currículo de la Escuela Profesional de Agronomía 

Los resultados de este trabilla de investigación nos lleva a considerarlas como un anticipo 
y fuente de información para la auto evaluación que debe hacer la Escuela de Agronomía con fines de 
acreditación. 

ABSTRACT 

This present research work was carried out to determine 'there existed correspondeace 
among the consponents of me curriculum (general objectives, professional background study plans and 
syllabus)from the Agronomy Professional School in the faculot cf Agriálture Science of the JBG ~tonal 
University of Tacna. The levet of perception of the students and lecturas who are applying this curriculum 
in the 2002 academie year was also studied 

The conduelan: to which we have carried al!~ us to point out that títere is partid 
correspondence among the componems of the Agrononry Professional School curriculwn. 

The results of this rasearch work leed us to comida. them as a prevlous stage and resource 

of information for the se, evaluation that the school has to do for acreditativo aims. 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

Actualmente la propuesta educativa frente a la 
realidad pide dotar al futuro Ingeniero Agrónomo de un 
bagaje sólido en el ámbito cultural, humanístico y ético 
con conocimientos científico—técnico en la producción 
agrícola y manejo de agro ecosistemas y el desarrollo 
rural de acuerdo a las exigencias socioeconómicas y 
culturales de la población, así como crear estrategias 
y métodos de intervención, cooperación, análisis y 
reflexión. 

Es por esta razón que se debe considerar en la 
formación del Ingeniero Agrónomo un currículo que sea  

gula del proceso educativo que tenga sus prnperitr.  
traducidos en fines, políticas, misiones, visiones, etc, 
y en donde se formule claramente los objetivos 
curriculares, el perfil profesional, plan de estudios, los 
sllabos y la evaluación curricular de acuerdo a las 
caracterisficas antes mencionadas y que debe haber 
correspondencia entre los diferentes componentes del 
currículo. 

En la Facultad de Ciencias Agrícolas, desde el 
ano 1999 se viene aplicando un nuevo currículo, ya 
que el anterior llamado (currículo antiguo), está en plena 
desactivación, con la última promoción que egresa el 
ano 2002. Estando a cuatro anos de la aplicación de 
un nuevo currículo y para alcanzar la °excelencia 
académica', nos vemos en la necesidad de evaluar 

(I) MSc. Mejoramiento Genético de Plantas 
(7) MSe. Producción Agrícola 
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este currículo para introducirle los reajustes necesarios 
y así tomar las mejores decisiones para rcwtructurarlo 
si fuera necesario, por lo que nos hemos propuesto 
con este trabajo de investigación establecer la relación 
que existe entre el perfil profesional, el plan de estudios 
y los sllabos de la carrera, por cuanto se piensa que 
no existe correspondencia entre ellos. 

Sobre la base de esta situación se decide investigar: 
La correspondencia entre los componentes del currículo 
de estudios de la Escuela Profesional de Agronomía 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna corno son: 
Los objetivos, el perfil profesional; el plan de estudios 
y los sfiabos. 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo general: 

Determinar la correspondencia que existe entre los 
componentes del currículo (objetivos generales, perfil 
profesional, plan de estudios y sfiabos) de la Escuela de 
Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
UNJBG—Tacna asl como el nNel de percepdón de los 
estudiantes y docentes que vienen aplicando el 
mencionado currículo en el año académico 2002. 

Objetivos específicos: 

Determinar la correspondencia que existe entre 
los objetivos generales del currículo con el perfil 
profesional de la Escuela de Agronomía de la FCAG 
de la UNJBG —Tacna. 

Determinar la correspondencia que existe entre 
el perfil profesional y el plan de estudios de la Escuela 
de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la UNJBG — Tacna. 

Determinar la correspondencia que existe entre 
el perfil profesional y los sfiabos de la Escuela de 
Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
UNJBG—Tacna. 

1.2. HIPÓTESIS DEL TRABAJO: 

Ho: No existe correspondencia entre los 
componentes del currículo de estudios de la Escuela 
de Agronomía de la FCAG de la UNJBG —Tacna. 

Ha: Existe correspondencia entre los componentes 
del currículo de estudios de la Escuela de Agronomía 
de la FCAG de la UNJBG—Tacna. 

1.3. VARIABLES DE ESTUDIO: 

Variable 	: Perfil profesional 

Indicadores - Función de producción 

- Función administrativa 

- Función de investigación 

- Función docente 

Variable 	Plan de estudios 

Indicadores - Cursos de formación básica 

- Cursos de formación complementaria 

- Cursos de formación profesional 

- Cursos de especialidad 

Variable 
	

Silbo 

Indicadores - Sumilla 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Metodología de enseñanza 

- Tiempo asignado (horas teoría- horas prácticas) 

- Sistema de evaluación 

- Bibliografía 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y explicativa. 

Es descriptiva porque analiza y describe los 
diferentes componentes del currículo, al destacar las 
caracteristicas preponderantes del trabajo educativo y 
concretamente en el desarrollo curricular de la 
estructura curricular de la Escuela Profesional de 
Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Es explicativa porque trata de identificar las causas 
o factores que inciden en la adecuada correspondencia 
que debe existir entre los diferentes componentes que 
integran el currículo de la Escuela de Agronomía de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente invesjgación se realizó en la Escuela 
de Agronomía de á Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, que fue creada en 1979 por Resolución Rectoral 
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N° 79-UNJBG. Inicialmente funcionó como Programa 
Académico de Agronomía (1980) bajo un currículo de 
sistema flexible-semestral. En 1990 se puso en 
ejecución un currículo de sistema anual. Desde 1999 
se viene aplicando un sistema de currículo semestral 
rígido con matricula anual. Actualmente la Facultad 
de Ciencias Agrícolas cuenta con 3 Escuelas 
Académicas- Profesionales: Agronomía, Economía 
Agrícola y Medicina Veterinaria y Zootecnia. La 
Facultad tiene una población de 596 estudiantes. 

El documento curricular vigente, en su primer 
capítulo, establece la justificación del currículo de 
estudios y dentro de ella se diseña las estrategias. En 
el segundo capitulo trata sobre el perfil profesional y el 
tercer capítulo se presenta las bases de la estructura 
curricular y el diseño del plan de estudios. 

De acuenio a las características del presente estudio 
se tomará como referencia al documento curricular y 
específicamente perfil profesional, los objetivos 
curriculares, el plan de estudio y sílabas de la Escuela 
de Agronornia de la Facultad de Ciencias Agrícolasde 
la UNJBG de Tacna. 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. Población 

Estuvo constituida por: 

21 Profesores de la Escuela Profesional de 
Agronomía de la UNJBG. 

178 Estudiantes de la Escuela Profesional de 
Agronomia de la UNJBG. 

" 65 Sílabas de curso correspondientes al plan de 
estudios de la Escuela de Agronomía de la UNJ8G. 

* El perfil profesional de ia Escuela Profesional de 
Agronomía. UNJBG. 

'Los objetivos curriculares de la Escuela profesional 
de Agronomía de la UNJBG. 

2.4. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

2.4.1. Procedimiento 

La recolección de información se realizó utilizando 
M técnica de la encuesta a estudiantes y docentes 
para conocer la percepción que tenían sobre el 
currículo, componentes y correspondencia.. Asimismo 
el análisis de los objetivos curriculares y su 
correspondencia con el perfil profesional y los demás 
componentes del currículo fue a nivel personal y de 
análisis documental, teniendo como apoyo las 
encuestas aplicadas. 

2.4.2. Técnicas 

Se utilizó la encuesta, aplicada a los estudiantes y 
docentes, a fin de recoger información sobre la 
aplicación y desarrollo del currículo y la 
correspondencia entre sus componentes. Asimismo 
se utilizó la técnica del análisis documental para 
establecer la correspondencia entre el perfil profesional 
y los demás componentes del currículo. 

2A.3. Instrumentos 

Se LtIlizó un cuestionado dirigido a los estudiantes 
yalearlowntes para medir el nivel de percepción que 
tienen acerca del currículo y sus componentes, y la 
corresoondencia que existe entre ellos. 

Se usó una ficha de análisis de los sílabas (análisis 
documental) elaborada personalmente, paraestablecer 
la correspondencia interna entre los elementos del 
sfiabo así como su correspondencia con el perfil 
profesional. 

Se utilizó una matriz cuadradas: 

- Para evaluar la correspondencia entre las 
características del perfil profesional y las funciones de 
desempeño del Ingeniero Agrónomo. 

- Para evaluar la correspondencia entre las 
Características del perfil profesional y el plan de estudios 
de la Escuela de Agronomía. 

- Para evaluar el perfil profesional y los objetivos de 
los sílabos de los cursos. 

Las escalas utilizadas fueron las siguientes: 

1 = No correspondencia (menorde256) 

3 r- Parcial correspondencia (26-74%) 

5= 31 correspondencia (a partir del 75%) 

2.3.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 110 alumnos 
seleccionados al azar estratificado, por 15 profesores, 
La estructura curricular de la Escuela Profesional de 
Agronomía dela UNJBG, compuesta por sus objetivos, 
el perfil profesional, el plan de estudios y43 sfiabos. 
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2.5, PLAN DE ANÁLISIS 

2.5.1. Formas de análisis: 

Los datos recogidos a través de la aplicación de los 
cuestionarios dirigidos a los estudiantes, docentes y 
obtenidos enforma personal, fueron analizados a través 
de la elaboración de cuadros y gráficas estadísticos 
que permitieron brindar una explicación cuantitativa y 
cualitativa de los datos registrados. 

La correspondencia entre los componentes del 
currículo fueron analizados a través de la matriz 
cuadrática, estableciendo su relación entre sus 
diferentes elementos (componentes) usando cuadros 
y gráficos. 

24.2. Procedimientos generales que se 
utilizaron para someter a prueba las Hipótesis: 

Los análisis estadísticos permitieron encontrar la 
correspondencia existente entre los componentes del 
currículo, por lo tanto también nos permiten la 
comprobación de las hipótesis de trabajo. 

2.5.3. Medidas estadísticas que se emplearon: 

El análisis de la información, se hizo en base a la 
elaboración de cuadros porcentuales y de tendencia 
central, que permitieron una evaluación clara, objetiva 
y válida de los datos recogidos. 

lIL LOS RESULTADOS 

PLAN DE ESTUDIOS ESAG 

CUADRO W 01 

ANAUSiS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE 

AGRONOMM DE FCAG - 2002 

- Aswatura Rima (AB) 14 21,54 

- Asignanuas de Formación Profesional (APP) 23 35.38 

- Asignaturas de ANDAN& EIPIRIINAM1  (BFB) 19 29,23 
- Annalures emplome:tarros (AC) 93 13,85 

btalt 	de Estudios de la Escuela ce Anrogmla 151919."°  

GRÁFICA Pr 01 
ANÁLISIS DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE 

AGRONOM1A DE FCAG-2002 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N° 01 se puede observar el 35,38% 
de los cursos que integran el plan de estudios 
corresponde a la formación profesional del Ingeniero 
Agrónomo; el 29,23% corresponde a los cursos de 
formación especializada; el 21,54% corresponden a 
los cursos de formasión básica o humanística; y el 
13,85% representan los cursos de formación 
complementaria. 

Teniendo en cuenta la proporcionalidad porcentual 
en que se ha distribuido el conjunto de cursos que 
integran el plan de estudios, podemos afirmar que 
existe una distribución equitativa y racional donde los 
pesos asignados a cada uno de las aspectos 
(formación básica, formación profesional, formación 
especializada y formación complementaria), es lógico 
y racional; pero lo que no existe es la correspondencia 
entre las características o rasgos del perfil profesional 
con la naturaleza de cada uno de los cursos del plan 
de estudios (cuadro N° 18), asimismo muchos 
aspectos de estas características no han sido tomadas 
en cuenta, tal corno se demuestra, más adelante 
(cuadro N° 19 y gráficas N° 19 y 20), donde se hace 
un análisis más minuciosode la correspondencia entre 
el perfil profesional y los objetivos por cada uno de los 
sílabas de los cursos de la Carrera Profesional de 
Agronomía. Da la impresión que en la elaboración del 
plan de estudios, y su distribución a lo largo de los 
cinco atlas de estudios que dura la Carrera de 
Formación del Ingeniero Agrónomo, no se tomó en 
cuenta lo que establecía el perfil profesional de dicha 
carrera. Ya dee. de las once caractertsficas que 
conforma el peifil profesional, solamente dos rasgos 
han sido tornados en cuenta ya que la mayoría de 
objetivos apunta hacia ellos; y existen rasgos que no 
han sido considerados como la formación de valores, 
el desarrollo autónomo del futuro profesional, la 
formación critica y creativa. 

3.1. ANÁLISIS: EVALUACIÓN DE LOS SILABOS 

CUADRO N°02 
CONTENIDOS PRINCIPALES EN LA SUNIILLA -2002 

Se aprecia 34 79,07 

En parte 4 930 

No se °arma 5 11,63 

TOTAL 43 100,00 

Fuente: Sliabos Escuela de Agronomía 2002 



20 

lo 
o 

8 aNs410 	En parle 	No se aprecia 
CONTENIDOS PRINCPATES 

10 
o 

8 aprecie 	a1 parte 	ro 	la 
CONTENIDOS PRINCPALES 

Ciencia 8 Desame/o 8 

GRÁFICA 11° 02 

Fuente: Cuadro N°02 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro W07, en cuanto a los contenidos 
principales del airso, al analizar bssIlabosencontramos 
que en el 79,07%, sl se aprecian en forma clara, omisa 
y concisa dichos contenidos; no así en el 9,30% queso 
observa en parte; y el 11,63% donde no se observa con 
claridad dichos contenidos 

Al evaluar la existencia de la claridad en relación a 
los objetivos (conducta, contenido, patrón de 
rendimiento) encontramos las siguientes 
observaciones: 

CUADRO N°03 

CLARIDAD DE LOS OBJETIVOS DE LOS sILAROS DE LOS 
CURSOS-2002 

Fuente: Cuadro N°03 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N°03, en cuanto a los contenidos 
principales del curso, al analbrar los stlabos encon'aamos 
que en el 79,07%, sl se aprecian en forma clara, precisa 
y concisa dichos contenidos; no est en el 9,30% quese 
observa en parte; y el 11,63% donde no se observa con 
claridad dichos contenidos 

Al evaluar la existencia de La claridad en relación a 
los objetivos (conducta, contenido, patrón de 
rendimiento) encontramos las siguientes 
observaciones: 

CUADRO N°04 

CLARIDAD DE LOS OBJETIVOS DE LOS S1LABOS DE LOS 
CURSOS-2002 

Si 23 53 49 
En parto 18 41,86 
No 2 4,65 
TOTAL 43 100,00 

Fuente: Sílabas Escuela de Agronomía 2002 

GRÁFICA N° 04 
CLARIDAD DE LOS OBJETIVOS DE LOS SILABdS DE LCo 

CURSOS -2002 

Fuente: Cuadro N°04 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N°04 se observa que el 5349% de los 
silabos tienen objetivos claros; el 4186 se aprecia una 
claridad relativa; y el 4,65 no tiene claridad en la 
redacción de los objetivos. Este aspecto es importante 
dentro de la estructuración de los sflabos, porque, si 
el docente no tiene claro los objetivos que persigue el 
curso, este es desarrollado a la deriva en forma 
mecánica y repetitiva, sin ningún horizonte y menos 
pensando en tener una relación con las características 
del perfil profesional. 

Planteamiento de la metodología teniendo en cuenta 
el principio de diversidad de la metodología: 

CUADRO N°05 

MEMOOLOGIADIVERSIFICADA -2002 

SI 33 76.74 
En parre 7 16.28 
No 3 6.98 
TOTAL 43 100,00 
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GRÁFICA N°06 
METODOLOGIADIVERSIFICADA -2002 

Fuente: Cuadro N° 05 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N°11, al evaluar este aspecto 
(planteamiento de la metodología) se observa que el 
76,74% de los docentes programan una metodología 
diversificada, esto dando cumplimiento a las normas 
establecidas por la Facultad, sin embargo hay que 
resaltar que el 16,28% solamente tiene en cuenta en 
parte este principio; y el 6,98% ni siquiera lo tiene en 
cuenta. 

Actualización dala bibliografía de los sílabas: 

CUADRO N06 

ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS SILABOS -2002 

S1  
Papare 

 

4 930 
58,14  
32,56  

100,00  

  

  

143 

 

14 
TOTAL 43 

Fuente.  S'Ideas Escuela de Agronomla 2002 

GRÁFICA te 06 

ACTUALIZACIÓN BIBIJOGRÁFICR DE LOS SILABOS -2002 

Fuente: Cuadro N°13 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N°13, se observa que el 58,14% de 
los sllabos presenta una bibliografía relativamente 
actualizada, es decir con una antigüedad aceptable 
(periodo de 10-15 anos de antigüedad); el 32,56% 
presenta una bibliografía desactualizada, es decir 
mayorde 15 anos de antigüedad; ysolamente el 9,30% 
está actualizada, estos resultados son muy 
preocupantes ya que teniendo en cuenta el avance de 
la ciencia y la tecnologia y la rapidez de estos cambios, 
está bibliografía debería permanentemente 
actualizarse. 

Correspondencia interna entre los elementos del 
sílaba (sumilla, objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, bibliografía): 

CUADRO N°07 

COFIRESPONDENC14 INTERNA ENTRE LOS ELEMENTOS DEL 
SILABO -2002 
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44.19 
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TOTAL 43 

 

  

Fuente: Sllabos Escuela de Agronomía 2002 

GRÁFICA N° 07 

CORRESR3NDEW:AA INTERMENTRE LOS ELELENTOS DEL 
S1LABO -2002 

Fuente: Cuadro N° 07 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N°15, al evaluar la correspondencia 
interna entre los elementos del sílabos se observa, 
que solo el 44,19% tiene una correspondencia en parte, 
y el 55,81% tiene correspondencia. 

Resultados de la Evaluación Global a los sílabas de 
la Escuela de Agronom la de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 
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CUADRO N° 08 

EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS SILABOS DE LA ESCUELA DE 
AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS - 

2002 

Fuente: S il a bos Escuela de Agronomía 2002 

GRÁFICA N°08 

EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS S1LABOS DE LA ESCUELA DE 
AGRONOMIADE LA FACULTAD DE CIENCIASAGR1COLAS 

2002 

Fuente: Cuadro N°08 

itffERpRoacióN 

En el Cuadro N°08, al evaluar los silabos para 
detectar el grado de correspondencia con el perfil 
profesional, los resultados indican que el 60,47% tiene 
parcial correspondencia, el 34,88% tiene 
correspondencia y el 4,65% no tiene ninguna 
correspondencia. Estos resultados confirman nuestra 
hipótesis planteada en que no existe correspondencia 
entre el perfil profesional y los sfiabos de la Escuela  

de Agronomía de la FCAG de la UNJBG; la cual 
representa el 65,12%. 

3.2. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFIL 
PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE 
AGRONOMÍA Y LAS FUNCIONES DEL 
DESEMPEÑODELINGENIEROAGRÓNOMO 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar la correspondencia entre el perfil 
profesional y el desempeño del ingeniero Agrónomo, 
se puede apreciar que existe una marcada 
correspondencia directa, observándose que esta 
correspondencia es equitativa y lógica, dando prioridad 
a las funciones de producción e investigación del futuro 
Ingeniero Agrónomo, sin descuidar las otras funciones 
de administración y docente; por lo que se ve, que el 
perfil profesional de la Carrera de Agronomía opunta 
una formación integral del Muro Ingeniero Agrónomo; 
es decir que el perfil profesionales bueno; sin embargo 
cuando analizamos la correspondencia del perfil 
profesional con el plan de estudios no se aprecia esta 
correspondencia (Cuadro N°16); asimismo, podemos 
ver que, al analizar los sllabos existe una 
correspondencia parcial (Cuadro N°16); el sllabo del 
curso es elaborado por el profesor en forma individual 
y mal, sin tener presente el perfil profesional y es el 
Maigo el que repercute en el rendimiento académico 
tal como se aprecia en el (cuadro 24 y gráficas N°25 
y 26). 

CUADRO N°  09 

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFIL 
PROFESIONAL Y LAS FUNCIONES DEL DESEMPEÑO DEL 

INGENIERO AGRÓNOMO 

Emocione FUNCIONES 

F 
emainelM Avenue» 

Perfil profesional 
raermerle 

• • • " • " ' 
	 4 II II I I I I 

la 4 1 i I I I 1 Concierte y motivado para el autoertudio y le capacitaciro permanente de ereardo 	realidad y al 
garage científica tecnológico 

Critico y coa capacided de reorientar las estrategias del agro peruano. I 1 I 

41. 	Predicar y promovez una t'aireaban sostenible privilegiando las ~deslio tendientes e la preservacido, 
1:011Seri9Ción, y utili2atito racional de los recuso& naturales 

2 1  11 1 

Creado° con una visión amplia y que actúe cm eficacia az la arplcorcito agropecuaria ea el men:mago 
de la producción y la productividad. 

2 1  1 1 

Práctica de loa virotes Meca y =Meg 4 1 1 I 1 I I I I 

Capaz de transmitir tezoologlas aplicando estrategias adecuadas para alejecucilo gradual. 2 1 I 1 I 

Profesional lider coa mentaridad empresarial, tendiente a lograr coa ProbAke agroAdameal y de 
exportación 

2 1 I t I 

1 	Capaz de aplicar la informática ed desarrollo de la agriadtara. 2 I I 1 I 
la 	Que sean capaces de integrarse ea grupos de trabajo Owaltioectoriall 4 I 1 I I I 1 I 1 

11. 	lantedeard capaz de planificar amolar, dirigir, desarrollar y estibar la irneatigicks dentffica. 2 1 I I 1 
Total 

% 

88 8 6 2 64277 

100 27,9 27,9 200 24,13  
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3.3. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL Y EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 
DE AGRONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CUADRO N°18 

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL Y EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELADEAGRONOWA DE LA 
FACULTAD DE CIENCLASAGRICei 

—_. 	 Ilmi de estudies 

Camelee/eta del Perfil prefeekinal 

Asinnlinus 

F St caney. Pausa! 
Can211  

% No «mem, % 
' I. 	Un profesiovel 	telral y compeitivie on las mediciones rucio 

emotiva y culturales del pais. 12 7 7,70 5 5,49 0 O 
2. 	Concite y motivado pm. el antomedio y In capacitación 

permutare de amado 	la I 0 0 1 1,10 0 O 
a 	ratead. 	el avance 	Maco 

iemol ice 
3. 	Critico y eco capacidad de 	' 	tu las estralevjas del agio 
_Dente. i O O I I. ID O O 
4. 	Practicar y promoser una egricnkon somaible peivikgiando lea 

tecnologia, 	tendientes 	a 	le 	preservación, 	conservación, 	y 
utilización metal de los memos tlarld011. 

11 8 aise 3 3,30 0 0 
• 5. 	Creativo cm me viside amplia y que *te cm eficacia eti la 

explotación agropecuaria en el Mesmer:tu de la ~atea y la 
—4- 

39 34 37,36 5 3,48 0 O 
6. 	%clics de los tres Mons y ~tales, a O o o O O 0 7. 	Capes de transmitir tecnologías aplicando tenias ademadas 

para su decacietmidit 
6  0 0 6 6,58 O 0 

8 	Profesional lit coa mentalidad empresarial, tendiente a Ion 
pm producción appiedutied Y de 09017411611. /1 4 4,40 7 7.69 0 O 

. 	Capaz de alma la utmátice al desarrollo de la arcultunt. 0 0 1,10 0 O 10. 	Que 	Sean 	CapCOXS 	ét 	lugano 	gofa 	de 	trabajo (midtimetcrial). y O O3 3.30 0 0 
II. 	Pentiuml mem de plaisificar, matar, dirigir, desarrollar y 6  4 4,40 	i 2 2,20 0 0 

TODU. 	. 91 57 34 00 
1011 62,64 37,36 00 

Fuente: Plan de estudios de la Escuela de Agronomla de la FCAG. 

INTERPRETACIÓN 

El perfil profesional de la Carrera de Agronomía de Facultad de Ciencias Agrícolas está constituida por 11 
características, y el plan de estudios está integrada por 65 cursos. 

Al efectuar la correspondencia entre el perfil profesional y el plan de estudios (Cuadro N°18) se puede observar 
que la mayoría de asignaturas están dirigidas a la característica 5 °creativo con una visión amplia y que actué con 
eficacia en la explotación agropecuaria en el incremento de la procucción y la productividad", con una 
correspondencia directa del 3716% y parcialmente con 148%, le sigue la característica 4 "Practicar y promover 
una agricultura sostenible privilegiando las tecnolog las tendientes a la preservación, conservación, y utilización 
racional de los recursos naturales", con una correspondencia directa de 180% y parcialmente 30,30% ; así 
mismo la característica 1 "Un profesional integral y competitivo en las condiciones socio económica y culturales 
del pais", con una correspondencia directa del 7,70% y de 5,49% de correspondencia parcial; asimismo, se 
pueden mencionar a la característica 8 "Profesional líder con mentalidad empresarial, tendiente a lograr una 
producción agroindustrial y de exportación". 

También podemos visualizar, que en el plan de estudios la característica 6 "Práctica de los valores éticos y 
morales", no tiene un curso que justifique está caracteristica. 

Como se puede apreciar el plan de estudios de la Escuela de Agronomía tiene una correspondencia parcial la 
cual está dirigida a Cuatro Características (5, 4, 1 y 8); por lo que se puede decir, que las demás características 
sólo han sido consideradas débilmente. Si comparamos estos resultados con las del cuadro N°19 y gráfica N°20 
se puede decir que hay una significahva relación con respecto a la característica 5. 
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3.4. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE AGRONOMÍA Y LOS 
OBJETIVOS DE LOS SILABOS DE LOS CURSOS —AÑO 2002 

CUADRO N' 10 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL PERFiL PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE AGRONOW Y LOS OBJETIVOS DE LOS SILABOS DE 

LOS CURSOS —ANO 2002 

canos Da mos shourtm be ameos Carmespezdead• -------__ 	 eldelleus 

Caradedideas del Pedll proredeaal 17 No 

Ila proksierml integral y eanpeetivo en hm eaalcims socio 
elauSnica y cultuyeke &lada. 

10 o 0 6 • 195  

It 
8 I 448 2 0.97 5 2.50 

1 	Comiese y motivado para el euloastudio 	spatiledde 
permanente de acuerdo a la realidad y el ~e eigallfia, 
Lecnolesieo 
Craso- y un apandad de reorientar lee strategiaa 	ego 
peroírna 

17  0.97 13 434 20,97 

%els 
14 1 498 13 434 O . 

y remover sa agnado= ntüt17~1,18  
Iscologlee Moles= e le fresavuoi64 mowevecle. Y 
ofiliseeidsmciaiel de tos morsa stands 

100 6 2.93 93 37 1 0,49 
S 	Creetwo con a mamón amplia y que 	os 	ca 

0:plateaba agropecuaria en al ~mento de la pcduouka y la 
prockrtivided. 
Yrdehca do loe Mores élaoae y maks_ • I 21 10.24 1 4 

O O II O O 7. 	Capta de ~lir fez:sica eplicaSo ~jis adecuedee 
sil ej.:cual, gnatinal 

1 448 2 097 0 O . 	PrcÇeek.l E,krom inette dad amproncrid. teralishekRt 
ise producción egroiStatrial y de exp~a 

9. 	Capaz de aplicar le Somática al deenrotlo de la apiodbn C/ 0 0 0 0 0 0 

de 	'ab:grane 	 de 	trebejo 3 o O 3 1o O /O. 	Ql.x. 	Kan 	(alpaca 	 cr, 	8roPee 
Ondtiseetaill). 

13 • 1.95 9 O O , Protsionel ears de Ple~. Ineoner, list" 	Y 
ClYabif la finalización científica. 

TOTAL 205 19 173 13 
% 100 9,23 8437 440 

perla profesional de la Escuela de Agronomía 

muy significativo dentro del presente análisis. 

Es necesario resaltar en el presente análisis, que 
de la totalidad de objetivos 126 objetivos (8146%) se 
concentra en la característica 5, del perfil profesional, 
características que está dirigida a 'tener una visión 
amplia y que actúe con eficacia en la explotación 
agropecuaria en el incremento de la producción y la 
produdividad°, olvidándose que el perfil profesional de 
su carrera comprende también otras características 
de formación, tales como una visión amplia sobre la 
situación económica actual del país, motivado, para 
una autoformación; crítico y creativo de su propia 
realidad, el desarrollo de capacidades para la 
investigación, etc. Es decir, existe una correspondencia 
parcial entre las características del perfil profesional 
con los objetivos de cursos y éstos se encuentran en 
una característica, solamente, descuidando el resto 
de características de la fOrMaCión del Muro profesional 
de agronomía. 

Fuente: Silabea de curaos — 2002 y 

INTERPROACION 

Para encontrar la correspondencia entre las 
características del perfil profesional, con los objetivos 
de los sílabas pertenecientes a cada uno de los cursos 
de la Escuela Profesional de Agronomía hacemos el 
siguiente análisis (Cuadro N°10). 

El total de sílabos de los cursos analizados suman 
(43) que viene a ser el número de cursos perteneciente 
al currículo de la Carrera de Agronomía (currículo 
vigente). 

Se han analizado 205 objetivos entre generales y 
específicos, pertenecientes a la totalidad de 
asignaturas señaladas anteriormente que vendrían a 
constituir el 100% de objetivos analizados, de este 
total se ha encontrado que un 9,27%, guarda 
correspondencia con algunas de las características 
del perfil profesional, pero un tanto significativo lo 
tenemos en la correspondencia pardal que existe entre 
los objetivos de los &lagos de los cursos con las 
características del perfil profesional ya que representa 
un 84,39% del total de objetivos analizados. Como se 
puede ver el nivel de correspondencia que existe entre 
las características del perfil profesional con los objetivos 
de los sílabastiene una parcial correspondencia. Hay 
que hacer notar que producto del análisis de los 
objetivos de los silabos de los cursos analizados existe 
un 6,34% de objetivos que no guardan ninguna 
correspondencia con alguna característica del perfil 
profesional, hecho que nos muestra de que es un dato 

IV. CONCLUSIONES 

Primera Conclusión: 

Existe parcial cratespondenda entre los componentes 
del currículo de la Escuela Profesional de Agronomía de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
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Segunda Conclusión: 

Al no visualizarse los objetivos generales del 
currlculo en los documentos cuniculares de la Carrera 
de Agronomía, por no estar determinados en forma 
clara y precisa, sino estar presentados a través de las 
estrategias establecidas para la formación del Ingeniero 
Agrónomo, no se ha podido establecer la 
correspondencia con el perfil profesional; motivando 
que exista una serie de incongruencias entre los 
diferentes componentes del currículo, teniendo en 
cuenta que la determinación de los objetivos generales 
del currículo es el aspecto fundamental para definir 
toda la planeación educativa y curricular. 

Tercera Conclusión: 

E>tiste parcial correspondencia entre el perfil profesional 
y el pian de estudios de la carrera de agro] 	milla, tal 
como se ha demostrado a través de los análisis 
ntializadosa b largo del presentetrabajo de investigación. 

Cuarta Conclusión: 

Erdste parcial correspodencia entre el perfil profesional 
y los objetivos del M'ab°, esto se aprecia tanto en el 
planeamiento de los objetivos curriculares como las 
estrategias sugeridas y la bibliografla consignada. 
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