
.......................................................................

EI Zamorano Instalaciones Ganadera: sala de orderio

^L z^^or^.A.No
Un Fjernplo de Edacación Agraria Superior

de la América Tropical
Por Carlos Hernández Díaz-Ambrona..................................................

Entre nuestras numerosas Escue-
las de Ingeniería Agrar•ia pocas son
las que cuentan con campos de prác-
ticas y prácticas reales en campo en
sus planes de estudios que permitan
al alwnno una adecuada formación
práctica y técnica, complen^entar-ia a
la teórica. Es más, es fácil encontrar
que al finalizar sus estudios nuestros
alumnos no son capaces de disting-uir
entre el tr-igo o la cebada, entre una
cabra y una oveja, o sencillamente
entre una pera y un aguacate. Hay
cosas, y estas son una de ellas, que no
se pueden enseñar a base de libros,
transparencias o espectaculares pre-
sentaciones en power point. Hay co-
sas que como mejor se aprenden es
viéndolas tal y como son, en su am-
biente, en el campo, y desafortunada-
qZente esto nos falta o es insuficiente.
Buena parte dc; nuestros estudiantes
han nacido, se han criado y viven en
rm ambiente urbano, apenas conocen
el canipo, si acaso de fin de seinana,
de Ios reportajes de National Geo-
I,n•aphic o del Canal Rural de la tele-
visión. El futuro tampoco es halagiie-

'Dr. In^,n^niero A^;rúnumo
^tiembro de APAI?
Univcrtiid^rd Polil^^cnicu de Madr•id

ño, cada vez es más la población ur-
bana. Esto viene al caso por el ejeiu-
plo que traemos a estas páginas y que
nos puede haccr reflexionar sobre ha-
cia donde debc dirigirse nuestra edu-
cacicín agraria superior.

Labor Omnia
Vincit, "el trabajo

lo vence todo"

Aprender
Haciendo

E1 Zamorano, nace a mediados de
este siglo tomando como iuodelo las
granjas escuelas que a finales del si-
glo pasado y principios de este se ha-
bían extendido por numerosos países
de centro Europa, especialmente en
Suiza. En España tampoco se estuvo
ajeno a la importancia de este tipo de
enseñanzas. Valga recordar las pala-
bras que José del Solar y de Maeztu
presentó a la Diputación Provincial
de Badajoz un 15 de septiembre de
1898: «La creación, pues, de Granjas
Agrícolas, en una zona que abar•que

absolutamcnte la i^;ualdad dc^ clinra,
es de todo punto c•onvenic^ntc^, porquc^
es e^l medio más sc^;^uro de Iracc^r Ilc•-
gar a todas las intc^li^^enci^rs c•onoci-
mientos pr^ícticos dc^ la A^;^ronumía, o
se^a el me^todo de eJc^rcitar I^^ c^c•ono-
núa anim^cl y lu vc^^c^tal, pracl^ic,inclo-
tic^ c^n dichos estulrlecimir^ntos c^nsc^-
r5anzas adquirida^ ^^n las I^:^cu^^la^,
con las mudificacionc^s qu<^ la c^xpc^-
riencia acunse•Ic^. ^...^ Y c•ntoncc^^ c^l
sc^ntido pr^íctico ^iconsc^•ló la inst:ila-
ción de CUranja,-inodclos, dondc^ bnjo
un criterio cicntífico sc c^ntic^ii^cban I^cs
OperaClones a^,7'1CO^as, d(' 1'ataClUnes

A^,rronómicas de,tinadas al c^,ludio
de las leyc^ de pr•uducciúii, y. Gnnl-
mente de f?scuelas cuyo plan dc^ c^^tu-
dios abarcara todos los principios
a^;^rícolas y lo que sc rclacional^a con
la viticultura, la horticulturn, In sc^ri-
dicultura, c^tc ^... ^,,. l^atoti son al^;unos
de^ los antecedente^s quc^ uninn I,^ t^^o-
T'la, la C1enCla V la l'^pf'1'ltn('ntllCll)I1

científica con la práctica. Sin c^n^l^ar-
^;^o, hernos dc decir quc^ c^n nu<•stro
caso la senda diver^;ió rápid<unc^ntr•
cn dos can^inos, ruro c^l tc^órico quc• ,^^
reservó para la educación ^upc^rior y
otro el práctico que ape^nas ^^^ h,c yuc-
dado cómo [^^rlnación pro(^^^ional. I^:I
espacio ent,re amba^ c^nsc^^lnnz,i^ h^^
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EI Zamorano cuenta con 7.000 ha donde los estudiantes pueden
poner en práctica lo que se les enseña en el aula, cultivo de café

con sombra y riego

CrelldO Un b'i1C1O snflClentelllente

^,rr^ ► nde que htiy que ocupar.

M,ís ahor^ ► , l^► ^;^lobr ► lizaci<ín tam-
hi^^n se refleja en la enseñ^ ► nza. L< ►
er^ ► de la inf^>rmación permite que to-
dos l, ►s escuel^ ►s, universid<ides, insti-
tuciones dc^ c^nseñ^ ► nza, centros de in-
vesti^;ación, etc., estÉ:n más cerca que
nunca a pesar• de la distancia real que.
lo^ pued^ ► ^ep<irur. Ha,y quc dar cabi-
d^ ► . ► esa posibilidad que sif,rnifica con-
t^ ► r con e^pertos de cualquier te ►n<i
a^rnr•io ^ ► Ilí donde estén, pero para
cllo hay que ar•ticularlo, h^iy que in-
t,roducirlo e^n los planes de estudio,
h, ►y que d^ ► r fbrm^i. El e,jemplo, lo te-
nemos, ta ►nbién, en cl plan de estu-
dios de I^;1 '/,< ► morano. Para hacer rea-
lid^id est<i posibilidad, y no sólo el ac-
ceso vía internet sino también en con-
t^u• con la presencia de pr•ofi^sores vi-
sitantes o e^pf:rtos en la ►n^iteria, se-
minal-ios, cursos avanzados, se reser-
v^ ► una sem^ ► na lectiva de cada 15
^ru•^ ► esas . ► ctividt ► des. Durante esa
semana no h< ► brá clases presenciales
re^^l^idas ni nin^;^tín tipo dc exámenes
de t,il t^^rm< ► que tanto alumnos como
pro(^^sores est<ín liberados para po-
der asistir a esos cursos uvanzados
en el que expertos, en est^ ►►lcias de
cort^l dur•, ►ci^ín, puedan impai•tir cla-
ses c intervenir activa ►ncnte en l^^
f^^ ►•macián ^ ►cadémica e investigado-
r^ ► .

LA ESCUELA AGRÍCOLA
PANAMERICANA

I.a Escuel^^ AgrícolaPan^ ► mericana
l^a l^imor, ► no, est^í situada ^^n cl valle

Las actividades de capacitación, extensión y desarrollo se reflejan
en el progreso de la agricultura hondureña, cultivo de maiz y de

frijol cultivar "Tio Canelá' obtenido por el Zamorano

del mismo nonibre a 30 kilómetros al
sur de Te^► ci^;alpa, capital de Hon-
duras en Centro Ainé ►-ica. Ocupa una
extensibn ^^proximada de 7.000 hec-
táreas, englobando la reseiva natu-
ra1 del n^onte Uyuca. Su clinia y sue-
los son representativos de la 1•ef,*ió^l.
C=oz^^ de un clima subtropical con wia
estación seca y otra lluviosa, con pre-
cipitaciones medias anuales de ^00
mm y temperaturas medias anuales
prcíYimas 22 "C. Lo que permite el
cultivo y la cr•ía de las principales es-
pecies de la rona. Cuanta con instala-

Nuestra misión
es formar líderes

para América
en agricultura

sostenible, agro-
negocios, manejo

de recursos
naturales

y desarrollo rural

ciones de rie^;o por superficie, goteo y
aspersión, invernaderos, centro de
procesado y envasado de semillas,
central hortof'r•utícola, nwllerosas co-
lecciones varietales de los principales
especies ler► osas, etc. En ganadería
tiene cerca de l00 vacas de 1ec11e, f,ra-
nado para cai•ne: vacas, cerdos, ove-
jas, cabras y aves; picisfactoría y cen-

tl'O ap1C0121, Cllenttl C(lll lln Ill^ltíldel'(l,

sala de despiece y centr^il lechc:ra, por
citar alf;^unos ejemplos. I)estaca tam-
bién la bibliotec^l y el hcrhario, este
tíltimo es cl nlás i ►nport^inte de tod< ►
América Central.

El Zamorano es una institución sin
fines de lucro, re^-istr^ld:i en el F,st^ido
de Delaware de los Estados Unidos.
Los inf;^resos del 7amorano vienen
aproximada ►nente 25';^ de las ►natrí-
culas, otro 25^í^ de las avudas finan-
cieras o becas par^i ^ ► Itnnnos, ot^•o 2^i
`%^ producciGn y mercadeo educacio-
na1, un 20'% las actividades de cap^ ► -
citación, extensión y constdtoría, ,y
otros ing^resos el 5`-^ . Los ^astos se
distribuyen en w^ 25'^^^ parn pers ► mal
docente, adniinistr< ► tivos v educa-
ción, 30 ^% producción y mercadeo
educacional, 20^% sc rvicio^ de resi-
dencia estudiantiles, costc s dE: las ^ic-

r ,, ^c)stivi a es e capacitación 1.^ -^, y

r;'astos de adnlinistraci6n y f;^erenci^ ►
un 10`% . F1 presupuE:sto ^uiu^^l se

<^pro^im^i a los 17 millones de d ► íl: ► -

res. Actu<ilmente cuenta con unos

800 estudi^3ntes rc^part,idos c:n I^ ► s
cuatro años de carrera.

A1 i^u^^l que a las personas ^i I^ ► s
Instituciones se 1<^s conoce por sus he-
chos. L<^ Escuela A^rícola Panameri-
cana EI Ia ►norano ha tenido ^,n-ande y
benéfica influenci< ► en 1< ► producci^ín
de ^•anos básicos, de caf^, cacao, c^iu-
cho, aceite de pal ►n^^ y recientementc
de frutas, flores, hortalizas, palnlito,
camarón y otros productos indispen-
sables para el consu ►no intel^lo de los
países dc Centr•o América. Co ►no es-
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cribe Simón E. Malo (El Zamorano,
afrontando el reto de la América tro-
pical, 1999 p. 615) «Bien puede decir-
se que su influencia ha sido propor-
cionalmente mayor a su tamaño, a
sus recursos y al número de gradua-
dos.»

La base de la educación zamorana
se resume en el lema de la institu-
ción : Aprender haciendo, inculcando
a los estudiantes la dignidad del tra-
bajo honrado y el cariño por la tierra.

EL PROGRAMA 4X4

Aprender haciendo, panamerica-
nismo, excelencia académica, forma-
ción de carácter y liderazgo son y si-
guen siendo los pilares de la educa-
ción zamorana.

El programa 4x4 recoge el progra-
ma de tres años, al que corresponde
el título de Agrónomo, y añade la op-
ción de especializarse durante el
cuarto año y tras la elaboración y de-
fensa de una tesis o proyecto fin de
carrera concluye con la obtención del
título de Ingeniero Agrónomo. Co-
mienza con un programa común y bá-
sico que ofrecen al estudiante la opor-
tunidad de conocer las diferentes op-
ciones de las especialidades que pue-
de elegir, y desarrollar las destrezas
técnicas, gerenciales, ambientales y
socioculturales esenciales. A estos
dos años le siguen otros dos de espe-
cialización entre Ciencia y produc-
ción Agropecuaria, Gestión de Agro-
negocios, Agroindustria y Tecnología
de Alimentos, y la cuarta opción De-
sarrollo Socioeconómico y Ambiente.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIO

E1 aprender haciendo continúa
siendo el principal valor de la educa-
ción zamorana, para ello el actual
programa de estudios se basa en la
participación de los estudiantes en
siete empresas simuladas, que los in-
troduce en el ciclo completo de las
empresas desde la producción a la
venta al consumidor final. En cada
una de las empresas los estudiantes
son responsables de todos los aspec-
tos técnicos de las operaciones (inves-
tigación de mercados, planeamiento,
producción, procesamiento, contabi-
lidad, comercialización) y requiere
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un constante tra-
bajo para mejorar
las eficiencias bio-
lógicas, agronómi-
cas y financieras.
E1 primer año in-
cluye trabajos en
las empresas de
Cultivos Extensi-
vos, Ingeniería
Agrícola, Foresta-
les y Ornamenta-
les y jardines, don-
de desarrollan
destrezas básicas
en el uso de ma-
quinaria, trabajo
en equipo, disci-
plina en el traba-
jo, seguridad, ma-

EI Zamorano interviene en numerosos programas para mejorar las
condiciones sociales y ambientales de la región, en el paraiso
asistimos a una capacitación guiada por un alumno de último

curso.

nejo de recursos (agua, suelos, etc. ),
administración y planificación. Por
ejemplo, en el caso de la empresa de
Cultivos Extensivos, los estudiantes
mantendrán siete sesiones de una se-
mana cada una a lo largo del año par-
ticipando en el ciclo completo de pro-
ducción de maíz, fríjoles, sorgo y
arroz, cultivos básicos en la alimen-
tación en Centroamérica. Los estu-
diantes participan activamente en la
planificación de la producción, presu-
puesto, manejo agronómico de culti-
vos, cosecha, procesamiento y comer-
cialización. Durante ese ciclo de culti-
vos se aprenden los principios básicos
del manejo de suelos, agua y plagas,
el control de los costes, seguridad in-
dustrial, los estándares internacio-
nales para la industria y el medio
ambiente (normas ISO) entre otros
temas.

En el segundo año, los alumnos ro-
tan por la empresas de Cultivos In-
tensivos, Lácteos y Cárnicos, y Ges-
tión Rural y Ambiente, jugando un
papel más importante, participando
activamente en la toma de decisiones
y en asuntos gerenciales. Con esta vi-
sión en conjunto, el estudiante en los
dos últimos años de estudio, dentro
de cada una de las especialidades,
trabajará con aquellas empresas más
relacionadas, participando como
asistentes de la gerencia y en innova-
ciones relacionadas con los productos
y los procesos administrativos. F.n el
caso, por ejemplo, de los cultivos ex-
tensivos en el último año el estudian-
te participará en investigaciones in-

novadoras y aplicadas, ayudandu a
desarrollar nuevas líncas o varicda-
des, o probando la eftctividad de difé-
rentes técnicas de producción.

MÁS ALLÁ DEL AULA

El Zamorano no es ^n^^ centro ajeno
a la realidad que le rodea tanto próxi-
ma como lejana, por lo que trab^ij^i in-
tensamente para mantener cont^icto
con las necesidades de la sociedad
tanto a nivel educativo, de invcstiga-
ción e innovación como para el des^i-
rrollo. Sin perder el aporte y expc-
riencia que permite el contacto con
agr•icultores, empresarios, comuni-
dades rurales, grandes ,y pequeñas,
administración y otros universidades
o centros de investigación locales o
extranjeros. El Zarnorano inte ►viene
en numerosos programas de pr^^ycc-
ción para mejorar las condiciones so-
ciales y ambientales de la ret,rión, cn-
riquecer sus programas de educación
y facilitar un foro inter^lacional para
la capacitación y el diálog^o sobre te-
mas relacionados con el desarrollo
sostenible. Estas actividades est^ín
orientadas al incremento de la cap<i-
cidad de autodesarrollo en las comu-
nidades, el manejo de los r•ecursos na-
turales, el desarrollo de microcmpre-
sas, la producción agraria sosteniblc.
y la mejora de ctdtivos y de la gan,i-
dería. Algunos de estos programas
han tenido una gran repercusión so-
cial, y especialmente de cara a logr^ir
la seguridad alimentaria en la rc:-
gión. Tal es el caso dcl Program^i de
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"Aprender haciendó' una filosofía de la educación en agricultura

Mçjoramiento de Frijol, este progra-
ma empezó con la recolección de va-
riedades criollas de frijol, la selección
y mejora de aquellas que eran más
productivas, resistentes a plagas, en-
fermedades y factores abióticos.
Cómo resultado en 1997 fue liberada
la variedad de frijol rojo Tío Canela,
la cual resp<,^nde muy bien en condi-
ciones dificiles. Estas y otras semillas
mejoradas se distribuyen a mas de
50.000 pequeños agricultores afecta-
dos por el Huracán Mitch, con la fi-
nanciación de los gobiernos de Esta-
dos Unidos y del Reino Unido.

Además el Zamorano cuenta con
un Centro de Diagnóstico e Inventa-
rio Agroecológico, Laboratorio Bio-
molec^ilar, Centro Internacional de
Tecnolo^,ria de Semillas y Granos, La-
borator-io de Suelo y Agua, Laborato-
rio de Nutrición Animal y un Centro
de Sistema de Información Geo^n•áfi-
ca entrc otros, que permiten ofrecer
servicios profesionales y de consulto-
r-ía. También hay que destacar la la-
bor de la editorial Zamorano Acade-
mic Press que permiten una mayor
difusión de los conocimientos genera-
dos en este centro, que son utilizados
tanto por alumnos como por agricul-
tores, investigadores y estudiantes
universitarios en toda Iberoamérica.
Cabe destacar la publicación de la re-
vista científica Ceiba.

APRENDER EN EL AULA Y EN EL
CAMPO

Ya sea en el campo o estudiando
estadística en el aula, los profesores e
instructores de Zamorano motivan a

los estudiantes a
asumir grandes
responsabilidades
en su aprendizaje.
La estructura lec-
tiva, o de clases
presenciales, se
ha dispuesto para
minimizar la inte-
racción entre teo-
ría y actividades
de aprendizaje en
campo, de tal for-
ma que permitan
al estudiante con-
centrarse más en
los estudios.

Finalmente,
el cuarto año se completa con tm pro-
yecto fin de carrera. Muchos realizan
un trabajo de investigación aplicada,
ya sea experimentando con nuevas
variedades de cultivos o con técnicas
mejoradas de producción, o desarro-
llar un producto o mercado nuevo.
Otros escogen hacer una pasantía en
una empresa agroindustrial nacional
o internacional, o en un programa de
desarrollo sociaL Mientras otros rea-
lizan un proyecto independiente de
producción a través del cual un grupo
de estudiantes es responsables de la
producción y comercialización de un
cultivo o producto.

LAS NECESITADAS
INFRAESTRUCTURAS

No podemos perder de vista que el
Zainorano se sitúa en una de las zo-
nas inás pobres de Latinoamérica,
que el poder inversor estatal y local
es muy escaso, por no decir casi impo-
sible sobre todo después del Mitch.
Es por lo que la mayoría de las infra-
estructuras han sido realizadas con
fondos de la ayuda de Escuelas y
Hospitales Americanos en el Extran-
jero (USAID-ASHA). Entre ellas des-
tacan últimamente el aula de infor-
mática, los accesos a internet a tra-
vés de fibra óptica, la conexión vía sa-
télite, que permite acceder al Zamo-
rano a la era de la información, etc.

ZAMORANO ES ALGO MÁS

Si los planes de estudio y aprendi-
zaje de destrezas son importantes en
la educación Zamorana, el estilo en

que se imparten también lo es. Du-
rante toda la carrera los alumnos
permanece enclaustrados en el cam-
pus del Zamorano, por lo que se esta-
blecen unas pautas de convivencia y
desarrollo personal muy peculiares,
que conforman la llamada educación
integral y el «pesum invisible» que
proporciona al estudiante muchas
oportunidades fuera del aula para
desarrollar habilidades, valores y
destrezas. Quizás falte un poco más
de participación y compromiso con el
entorno y la realidad social circun-
dante, que en parte se está cubriendo
con los programas de desarrollo en
los que participa el Zamorano. En
este sentido el panamericanisrno
está presente al reunir estudiantes
de más de 15 países latinoamerica-
nos, por lo que se establece un inter-
cambio cultural y social elevado.

CONCLUSIÓN

No podemos decir que un modelo
educativo pueda o no ser exportable a
otras condiciones no solo ambienta-
les sino también sociales y culturales,
pero la filosofiia subyacente es lo que
importa. Quizás su ai-ticulación en la
realidad española pueda ser bien dis-
tinta. Pero solo he querido hacer una
llamada a la reflexión sobre el papel
que nuestros estudios agrarios repre-
sentan hoy en día, qué personas esta-
mos fórmando y para qué las forn^a-
mos, esto no es más que decir qué
agricultura, qué medio rural, o qué
entorno queremos para nuestro futu-
ro.
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