
Los centros de formación de 
recursos humanos forestales 

en América Central 

RESUMEN 
Se presentan aquí los resultados 

que cubren el estudio de los centros de 
formación de recursos humanos cen
troamericanos en conservación de eco
sistemas, vida silvestre, agroforestería 
y desarrollo forestal, con énfasis en de
sarrollo curricular, capacidad instalada, 
personal profesional y equipe.'l1iento, 
partiendo de una descripción de las 
instituciones analizadas. 

Los centros de formación fueron 
agrupados bajo cuatro criterios princi
pales: nivel académicc, campo laboral , 
región ecológica y ubicación geográfi
ca. 

SUMMARV 
Centres for the formation of hu: 

man resources for forestry in Central 
America.The results covering the study 
of centres for the formation of human 
resources for Central America in eco
system conservation, wildlife, agrofo
restry and forestry development are 
presented here. Emphasis is placed on 
curricular development, installed capa
city, professional personnel and equip
ment, with a description of the 
institutions analysed serving as a point 
of departure. 

The centres of formation were grou
ped according to four principie criteria: 
academic level , field of work, ecological 
region and geographical location. 

Palabras claves: Plan de Acción 
Forestal Tropical para Centroamérica; 
enseñanza; recursos humanos; Améri
ca Central. 
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Las causas que han conduci-
do al agotamiento de los re

cursos naturales en América 
Central son variadas; una de 
ellas es la carencia de personal 
debidamente formado. 

La falta de personal capaci
tado se ha notado claramente 
en el proceso de preparación 
de los Planes de Acción Tropi
cal Forestal (PAFT). Esta defi
ciencia ha sido apuntada como 
una limitación para la formu
lación e instrumentación de 
una política de desarroflo fo
restal adecuada a las condicio
nes de los países. 

En el marco del Plan d e Ac
ción Tropical Forestal para 
Centroamérica (PAFT-CA) se 
consideró necesario diseñar 
estrategias y proponer accio
nes que contribuyan a superar 

. tal limitación. Debido a 10 an
terior, se procedió a realizar un 
"Estudio de las necesidades de 
formación de recursos huma
nos forestales en América Cen
tral" (Cozzi & Musalem 1991). 

Este artículo se basa en di
cho estudio, realizado me
diante una consultoría, por 
Ricardo Reyes y los dos auto-
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Miguel Musalem 
Virgilio Cozzi 

res citados, con financiamiento de 
la Agencia Canadiense de Desa
rrollo Internacional (ACDJ). 

MetOdología 

El estudio se llevó a cabo en dos 
fases: l )obtención de información 
y, 2) análisis de la misma. 

En la primera fase, se optó por 
realizar un recorrido directo a las 
instituciones formadoras de re
cursos humanos en aspectos fores
tales. El recorrido a los siete paises 
de la región se efec tuó de enero a 
marzo de 1991. 

La metodología para obtener 
información incluyó: 

• entrevistas con personal de los 
Planes de Acción Forestal; 

• visitas a instituciones fores
tales nacionales; 

• visitas a centros de educación 
forestal; 

• entrevistas con personal de 
otras instituciones de educa
ción del sistema agropecuario; 

• entrevistas a organizaciones 
no gubernamentales (ONG) e 
industria privada. 

Al considerar los fines y aplica
ción de este estudio en los planes 
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El nivel d e maestría se dividió 
en las denominaciones y campo 
específico de estudios. 

Región ecológica 

El concepto región ecológica se 
adoptó para indicar el área de lo
calización que tienen los egresa
dos d e cada centro, a fin de 
observar el área de dedicación a 
nivel regional. Los cri terios fue
ron: bosque seco, incluyendo la 
costa del Pacífico de América Cen
tral , bosque húmedo consideran
do los bosques la tifoliados d e la 
costa atlántica, bosque de altura y 
bosque subtropical (pinares y en

.as prácticas en el bosque son fundamentales en la enseñanza forestal. (Foto: A. Vera). cinares) d e las pa rtes altas del is-

y proyectos del PAFT, se seleccio-
1aron cuatro rasgos principales 
:omo criterio d e agrupación: nivel 
Kadémico, campo laboral, región 
~cológica y ubicación geográ fica . 
Además, se consideró su relación 
:on el sistema educa tivo agrope
: uario y la prospectiva. 

Nivel académico 

Los centros d e estudio se agru
paron en tres ni veles académicos: 
técnico, li cenciatura y posgrado. 

El nivel técnico, a su vez, fue 
dividido en Técnico Forestal y Da
sónomo, en función del nivel de 
ingreso: 

o Técnico Forestal: 9años d e pri 
maria y secundaria; nom1al
m ente con una duración de 3-4 
años. 

o Dasónomo: 11 años de prima
ria y secundaria, con tres años 
d e duración. 

El nivel de licenciatura incluyó 
a los bachilleres, Ingenieros Fo
restales e Ingenieros Agrónomos 
con especialización en ciencias fo 
restales o recursos naturales reno
vables. El bachiller cursa cuatro 
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años de estudios, y el licenciado 
cinco, luego de que ambos cursan 
11 años de primaria y secundaria . 

El nivel de posgrado incluye la 
Maestría en Ciencias y Doctorado, 
cuyo tiempo d e estudio varía de
pendiendo del grado académico. 

Debido a que una institución 
puede ofrecer más de un nivel aca
démico y, en más de una sede, se 
adoptó la d enominación de centro 
de estudio para establecer las dife
rencias entre sedes y niveles. 

Campo laboral 

El segundo criterio de agrupa
ción es el campo laboral dedesem
peño del · graduado. De acuerdo 
con los campos observados, se es
tablecieron los grupos para técni
cos y licenciatura en: 

o producción de madera d e los 
bosqu es y desarrollo indus
trial; 

o manejo de recursos naturales 
renovables; 

o manejo integrado de cuencas 
hidrográficas. 

tmo. 

Análisis 

En este trabajo se analizaron 17 
centros de estudio situados en 15 
sedes. 

Nivel técnico 

En el nivel técnico se analizaron 
cinco centros: CUD EP, ENCA, 
CUNOROC, INTECFOR, Y ES
NACIFOR (ver Cuadro 1). Todos 
los centros se especializan princi
palmente en el campo laboral de 
producción forestal a partir del 
manejo de los bosques para made
ra . 

La distribución por región eco
lógica pone de relieve que cuatro 
centros se ubican o especializan en 
la región subtropical , principal
mente en el manejo de los bosques 
de pino. Sólo CUDEP en Guate
mala se encuentra en el bosque 
húmedo tropical . 

El n ivel de desarrollo de los cin
co centros analizados es diferente. 
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En ENCA e INTECFOR existen 
equivalentes niveles académicos. 

ENCA tiene un pasado impor
tan te, experiencia regional e insta
laciones adecuadas. Sin embargo, 
las posibilidades de equipamiento 
y ejecución de prácticas de campo 
es más reducida en ENCA. Por el 
momento, ENCA no podría admi
tir estudiantes de sexo femenino 
debido a la carencia de instalacio
nes adecuadas. 

Por otra parte INTECFOR se 
encuentra en pleno proceso de 

consolidación, posee cierta expe
riencia académica y nuevas insta
laciones; la utilización total del 
equipamiento con que ya cuenta 
permite pensar en una evolución 
positiva. 

En el nivel técnico medio supe
rior, los centros CUNOROC, CU
DEP Y ESNACIFOR son 
equivalentes. Sin embargo, CU
NOROC que cuenta con instala
ciones físicas adecuadas y 
experiencia docente, carece en 
cambio, de campos experimenta
les apropiados y requiere reforzar 

su personal docente. El CUDEP se 
encuentra en proceso evolutivo; 
tiene instalaciones inadecuadas, 
poco personal docente y sólo una 
primera promoción en el campo 
laboral. Sin embargo, es el único 
centro de este nivel que se ubica en 
el bosque húmedo tropical. 

Sin duda ESNACIFOR es el cen
tro de mayor desarrollo y tradi
ción sostenida en la formación de 
técnicos de este nivel en la región. 
Este centro cuenta con experiencia 
académica, equipamiento, instala
ciones y campos experimentales y 

Cuadro 1. Características de los centros de estudios en el área forestal y de los recursos 
naturales renovables en América Central en 1991 

Centro Pais Titulo Numero Numero de Area laboral 
estudio otorgado de profesores egresados 

por año 

INTECFOR Nicaragua Tec. Forestal 15 14 Producoón Forestal 
ESNACIFOR Honduras Dasónomo 29 19 Producción Foresta! 
ENCA Guatemala Dasónmo 12 30 Producción Forestal 
CUNOROC Guatemala Tec. (Univ.) 16 8 Producción Forest.:ll 
CUDEP Guatemala T eCo en tvlane)o 3 ' 7' Producción Forestal 

y ConseN.300n 
de Bosques 
Tropicales 

FAUPAN Panamá In9. Agr. Qfien. 10 5' M:lneJo de Cuencas 
en Manejo 
Cuencas (Uc.J 

rrCR Cost..) Rica In9. For. (Ech. y uc. ¡ 12 8 ProdUCCIón Forestal 
UNA Costa Rica . In9_ Cien. 23 12 Producción Forestal 

UNAA Nic.Jragua 
(Bch. y Uc.) 
In9. For. (Uc) 19 20 ProducCión ForesL.J1 

FAUCA Nicaragua LIc. Ecología con 26 15 J\Aan. Rec. Nat. 
orren. Recur. Naturales 

CURlA Honduras Ing. Forest. (Uc.) 22 12 Producción ForesLJI 
FAUSAC Guatemala Ing. Agro. con orien. 9 " fv1an. Rec N21t. 

Rec. Nat. Renov. (Ue) 
CATIE Costa Rica Maest SIS. Prod. y 20a 12b ProdUCCIón Forestal 

Molnejo rnteg. Sltvlcultura, Agroforest. 
Recur. Narur M:lnejo de Cuencas 

Areas Protegld.Js 
UI\lA-PRMVS Cost.::l Rica Maes t. en Manejo 18 12 Man. de Vida Silvestre 

de Vida Silvestre 
UlACrr Costa Rica M-,est. en Turismo NI S' TUrismo Ecológico 

Ecológico 

• EstJmacion 
al Solo para el ,"'¡rea de recursos naturales renovables 
bl PromediO anLJ,J1 de los ultlmos ónco anos para estudi.Jntes de la Reglón Centroamericana. 
Ni No se dispone de informanón 

INTECFOR: Instituto TéCniCO Foreskl1 Olof Palme 
ESNACIFOR: Escuela NaCional de CienCias Fores tales. 
ENCA: Escuela NaCional Centr.:;!1 de Agncultura. 
CUNOROC: Centro UniVerSitariO Re~ional de NorOCCldente 
CUDEP: Centro UniverSitariO del Peten. 
FAUPAN: Facult.:ld de Agronomia de la Universidad 

de Panam.i 
ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
UNA: UnIVerSidad NaCional de Costa Rica .. 

Fuente: Reyes 1991 . 
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UNAA: Universidad Nacional Agrafia. N icaragua. 
FAUCA: Facultad de Agronomía de la UnNersldad Centroamerican.-1. 
CURLA: Centro Universitano Regional delUtoral AtkintJco. 
FAUSAC: Facultad de Agronomía de la UniVersidad de San C.arlos. 
CAnE: Centro Agronómim Tropical de InvestigaCión y Enseñanza. 
UNA·PRMVS: UnNersldad Nanonal de Heredla - PrograrTk"l Regional 

de MnneJo de Vida Silvestre. 
ULACIT: UniverSidad lLltinoamericana de üenCla y Tecnologla . 
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U na clase en el 
ESNAClFOR, 
Honduras. 
(Foto: A. Vera). 

de prácticas para la formación de 
técnicos para toda la región. 
Además, tiene un cuerpo de pro
fesores numeroso y capacitado, 
reúne en el mismo sitio otros órga
nos relacionados, como el Centro 
de Capacitación Forestal y el Cen
tro Naciona 1 de Investigaciones 
Forestales Aplicadas. 

Nivel licenciatura 

En este nivel se encuentran 
ocho centros: CUNOROC, FAU
SAC, CURLA, UNAA, FAUCA, 
!TCR, UNA Y FAUPAN (Cuadro 
1). 

Desde el punto de vista del de
sarrollo y experiencia docente en 
este nivel, se encuentra una gran 
variabilidad. El CURLA de Hon
duras tiene bastante personal do
cente capacitado, cierto 
equipamiento y suficientes cam
pos experimentales. 

En Nicaragua la UNAA inició 
hace poco su carrera de ingeniería 
forestal en el marco de un serio 
programa de desarrollo curricular 
y sobre la base de una amplia ex
periencia obtenida en la forma
ción de Ingenieros Agrónomos 
con especialización en ciencias fo
restales. Posee un regular equipa-
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miento y un cuerpo docente que, 
aunque no muy grande, es alta
mente capacitado. 

En ITCR de Costa Rica hay 
equipamiento y personal docente 
altamente capacitado. Presenta 
además, la característica de poseer 
proyectos de inves tigación de 
apoyo a la docencia. Aunque tra
dicionalmente ha formado Inge
nieros Forestales con grado 
académico de bachiller, la opción 
de la licenciatura está abierta. 

"Es necesario fortale
cer la conciencia 
regional sobre la 

situación educativa 
forestal" 

Tambi~n en Costa Rica, UNA 
posee un curriculum orientado 
hacia la formación de Ingenieros 
Forestales. Aunque desde su crea
ción fue dirigida hacia el manejo 
de los recursos naturales renova
bles y de los estudios ambientales, 
actualmente está orientado hacia 
la producción forestal. Posee equi
pamien to y facilidades adecua
das, proyectos de investigación de 

apoyo a la docencia, además de 
personal altamente capacitado. 

En el campo laboral del manejo 
de recursos naturales renovables, 
se encuentran dos centros. FA U
SAC prepara Ingenieros Agróno
mos con especialización en 
recursos naturales y, FAUCA Li
cenciados en Ecología, con la mis
ma especialización. 

Finalmente, solo FAUPAN, 
ubicada en Chiriquí, Panamá, la
bora en el campo del Manejo de 
Cuencas. Otorga el título de Inge
niero Agrícola con orientación en 
manejo de cuencas. 

Nivel posgrado 

A nivel de posgrado se han 
identificado cuatro instituciones. 

El CA TIE es la institución con 
mayor relevancia centroamerica
na en la formación de personal en 
los recursos naturales renovables, 
posee experiencia docente, equi
pamiento, campos experimentales 
y áreas de prácticas y, mediante su 
organización regional, lleva a cabo 
investigación en varios temas de 
los recursos naturales en el área. 
Ofrece actualmente la Maestría en 
Ciencias en las orientaciones de 
Silvicultura y Manejo de Bosques 
Naturales Tropicales, Silvicultura 
de Plantaciones, Agroforestería, 
Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Manejo de Areas Protegidas. 

El Programa Regional de Mane
jo de Vida Silvestre (PRMVS) de 
UNA lleva a· cabo formación a ni
vel de Maestría en Ciencias, posee 
probada sol vencia en la ejecución 
de programas de investigación a 
nivel latinoamericano, equipa
miento adecuado, y personal do
cente experimentado. 
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Durante el año 1990, ULACIT 
ha creado la Maestría en Turismo 
Ecológico, de alcance regional y 
con orientación hacia el aprove
chamiento de las capacidades tu
rísticas de los recursos naturales 
renovables de las áreas tropicales. 

Asímismo, debe observarse el 
desarrollo de la Maestría en As
pec tos Ambientales recientemen
te ini ciada en la Escu ela de 
Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos (FARQUSAC) en Gua
temala. 

Conclusiones 

El sistema educativo forestal re
gional es variado. Algunos países 
tienen sistemas de formación de 
recursos humanos forestales en 
todos los niveles, otros sólo atien
den a algunos de ellos y, otros no 
lo poseen. 

Además, no solo se trata de un 
déficit en la cantidad de egresados 
o del número de técnicos y profe
sionales requeridos, sino que es 
necesario reorientar la oferta edu
cativa y modificar la calidad de los 
servicios prestados. 

Desde el punto de vista ecológi
co, se observa poco énfasis en la 
formación de personal con espe
cialización en el bosque húmedo 
tropical de bajura. Los centros 
educativos se hallan concentrados 
y se han especializado en las áreas 
subtropica les y en el manejo de 
bosques de coníferas. 

Literatura citada 

La formación se ofrece, princi
palmente' en la producción de ma
dera de los bosques, aunque se 
apuntan algunas instituciones que 
dan alternativas en el manejo de 
recursos naturales renovables en 
general, y manejo de cuencas. 

La formación a nivel de posgra
do es adecuada en ciertos campos 
de los recursos forestales y recur
sos naturales en genera l, sin em
bargo, es deficitaria en áreas de 
alta demanda actual, tales como la 
administración*, economía y ex
tensión de los recursos naturales y 
de los estudios ambientales. Tam
poco exísten Maestrías en Biología 
de los Recursos Natura les, Ecolo
gía Fores tal, Genética Forestal, 
Suelos Forestales y otros, en gene
ral, disciplinas básicas del área fo
restal para toda la región. 

Los centros de formación, en 
general, enfrentan problemas de
rivados de los bajos presupuestos, 
infraestructura y equipamiento 
inadecuado, falta de docentes téc
nica y pedagógicamente capacita
dos y con dedicación exclusiva, 
campos experimentales y recursos 
para ejecución de prácticas, apoyo 
a la investigación,centros de docu
mentación y sistemas de manejo 
de información. 

Es necesario fortalecer la con
ciencia regional sobre la actua I si
tuación educat iva fores tal 
regional, así como de la urgencia 
de que se implemente un conjunto 
coherente de soluciones que de-

ben ser encaraaas mediante un es
fuerzo cooperativo horizontal. 

A parte de lo que se ll eve a cabo 
en el ámbito específicamente fo
restal, será necesario reforzar las 
acciones de educación ambiental e 
incorporar contenidos ambienta
les a los programas de formación 
de Ingenieros Forestales, Agróno
mos y Pecuarios .• 

*Nota del editor: 
Aparte de los ceneros de estudio analizados en 
1991. existen nuevas carreras en el campo fores
ta/ y de recursos naturales. Por ejemplo. el Insti
tuto de Administración de Empresas jlNCAEI est.:í 
impartiendo fv1aestria en Administración de Re
cursos Naturales y la UnIVersidad del Valle de 
Guatemala rn Inidado una carrera de ingeniería 
forestal a nivel de Ucenciatura. La Escuela Agrí
cola Panamericaro (Zamorano) en Honduras im
parte tambien una carrera de ingeniería a grono
mica con énfasis en el manejo de recursos natu
ra les. 
En un próximo número ofreceremos informaciÓn 
actualizad¿¡ de las posibilidades de caparitación 
en el campo forestell y de recursos naturales. 
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