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Gustavo N ores, Nuevo Director 
¡ General del CIAT 

Gustavo Nares f~rma su aceptac1ón del cargo de D1 rector General del CIAT en 
presenc1a de Fredenck Hutchmson. Pres1den te de la Junta D 1rec11va del CIAT. y de 
John N1ckel. D~rec to r General sal1 ente 

El l de marzo de 1990. Gustavo A. 
Nores tomó poses1ón de su ca rg o 
como Directo r General del CIAT. El 
Dr. Nares, de nac1ona lidad 
argent ina. estuvo prev1amen te 
v1nculado al CIAT como Jefe del 
Programa de Pastos Tropica les. 
D1rector de Recursos de T1erra y 
Cooperac1ón lnterna c1onal y, 
últ imamente. Director General 
Adjunto, 

El Dr. Nores tue profesor 
un1vers1tan o en su nat1va Ciudad de 
Córdoba y en la Escuela de 
Posgrado en C1enc1as Agrícolas en 
Buenos A1res Obtuvo sus grados 
de M .S. y Ph.D. en economía 
agrícola en la Un1ve rs1 dad de 
Purdue. E.U . y otro M .S. en la 
Un1vers1dad de Córd oba. Fue 
asesor en agncu ltura de l M inistro 
de Economía argent1no; 
v1cepres1d en te de la Junta Nac1ona l 
de Carnes de Argentina y líder de l 

Proyecto de Producc1ón y 
M ercadeo de Ca rne en N1carag ua. 
En 1976 1ng resó al CIAT como 
economista del Programa de 
Ganado de Carne. que luego se 
convi rt ió en el Programa de Pas tos 
Trop1cales . 

En 19 8 7 se ret1ró del CIAT. 
hac1éndose consulto r 
1ndepend1ente. Como tal. fue 
m1embro del Com1té Técn 1co 
Aseso r del GCIAI así como 
m1embro de las JUntas d1rect1vas de 
van os o rgan1smos 1ntern ac1onales. 

El Dr. Nores fu e escog1do en 
1989 como D1recto r General del 
CIAT. luego de un cu1dadoso 
proceso de selecc1ón que atraJO 7 2 
postul ac iones de d1ve rsas partes 
del mundo y du ró d1ez meses. 

El texto completo de su d1sc urso 
1naugural se encuentra en el 
suplemento de este bo letín . e 

Nuevas Instalaciones 
para Almacenar 
Germoplasma en el CIAT 

La Un1dad de Recursos Genéti
cos (URG) del CIAT rec1én ter
minó la construcc1ón de las 
nuevas mstalac1ones para el 
almacenamiento de germoplas
ma de fnJol. pastos trop1cales y 
yuca . Las nuevas facilidades 
comprenden un cuarto frío 
(-20 oq con capacidad para 
100,000 muestras de semillas 
para el largo plazo; un cuarto 
frío (5-8 °C) con 1gual capaci
dad. para el med1ano plazo. un 
cuarto de secamiento. así co
mo un laboratono de cult1vo de 
tejidos. 

Los cuartos fríos fueron do
nados al CIAT por el gob1erno 
1taliano a través de su Ministe
rio de Relaciones Extenores. 
Especialistas 1tal1anos aseso
raron al CIAT en la conceptua
lización del proyecto. 

El traslado fís1co de las semi
llas almacenadas en las ante
nares 1nstalac1ones. así como 
de la colecc1ón de yuca 1n v1tro 
se realizó a finales de marzo de 
1990. Los cuartos fríos más 
pequeños que se usaban ante
normente para almacenar semi 
lla serán destmados al almace
namiento temporal de sem1lla 
antes de su procesamiento. 

La URG está ahora a cargo de 
la conservac1ón y el intercam
biO del germoplasma de yuca 
l1bre de enfermedades. antes 
responsabil idad de la Un1dad 
de Investigación en Biotecno
logía. La URG asumió tamb1én 
la responsabilidad por la con
servación de las accesiOnes de 
pastos y leguminosas forraje
ras. al igual que su ca ractenza 
cíón botán1ca. Esta labor era 
realizada antes por el Progra
ma de Pastos Tropicales . Para 
facilitarle a la URG el desem
peño de su nueva responsabi 
lidad y consolidar la colecc1ón 
se nombró un C1entíf1co pos
doctoral. 
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Productiva Colaboración entre 
Agricultores y Fitomejoradores 
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Antes de que una gran empresa 
comprometa cantidades 

• importantes de dinero en alguna 
línea de producción. normalmente 
realiza estudios de mercado y 

··preferencia entre los consumidores 
para evitar al máx1mo las pérdidas. 
Un razonam ien to parecido 
despierta el 1nterés del CIAT por 
involucrar a los agricultores en las 
primeras etapas del proceso de 
investigación con el fin de conocer 
sus reacciones a ciertas 
tecnologías y así orientar con más 
certeza su desarrollo. 

Un proyecto del CIAT. financiado 
por la Fundación Kellogg. ayuda a 
los científicos a ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo en el desarrollo 
de vanedades mejoradas de 
cultivos haciendo que sus 
características respondan a las 
necesidades reales de los 
agricultores. El proyecto. llamado 
ParticipaC'ión de los Agricultores 
en el Diseño y Transferencia de 
Tecnología. ya está mostrando 
algunas diferencias interesantes 
entre las estrategias de 
agricultores y c ientíficos con 
respecto a la selección varietal. y 
cómo estos últimos pueden 
comunicarse mejor con los 
primeros. 

Tal es el caso del fitomejorador. 
Este típicamente busca una 
variedad ideal haciendo 
cruzamientos para producir 
variedades con la combinación de 
los rasgos que él cree darán mejor 
resultado. es decir. mayores 

• rendimientos o res1stencía a cierta 
enfermedad o plaga. Se necesitan 
vanos cruzamientos y 
retrocruzamíentos para fijar estos 
rasgos en la planta. Después de 
unos siete años. cuando el 
fítomejorador de fríjol. por 
e¡emplo. lleva sus líneas a las 
fincas para su ensayo. puede 
resultar que el color. tamaño o 
forma del grano. la arquitectura de 
la planta. u otra característica no 

son acogidas por los agncultores. 
Con frecuencia. sólo en este 
momento el cíentíf1co se enfrenta 
al hecho de que los agricultores 
pueden tener una idea diferente 
acerca de lo que debería ser una 
línea mejorada de frí¡ol. 

A pesar de los diversos ensayos 
que los fítome¡oradores pueden 
haber realizado en las fincas. los 
agricultores no remplazan sus 
materiales tradicionales tan pronto 
como se libera una nueva variedad. 
Primero la someten a prueba 
sembrando una parcela muy ' 
pequeña. y si el material les gusta 
vuelven a sembrarlo en una parcela 
más grande y así sucesivamente. 
En total. el fitomejoramiento del 
frijol puede tomar unos diez años 
entre ensayos tanto por los 
científicos como por los 
agricultores. y si las vanedades 
mejoradas no son de la aceptación 
de estos últimos. todo este 
esfuerzo habrá sido en vano . 

Surge entonces la pregunta ¿qué 
tan temprano en el proceso de 
fitomejoram1ento se deben 
involucrar los critenos del 

agncultor para eva luar una 
tecnología en particular? En el 
caso del me¡oramiento del fn¡ol. 
esto resulta muy importante. ya 
que las preferencias de los 
consumidores por los d1versos 
t1pos de grano son muy vanaló1as. 
Además. el f1tome¡orador debe 
tener en cuenta otros crítenos de 
selecc1ón. tales como la 
germ1nac1ón de las semillas. la 
arquitectura de las plantas. la 
adaptación a los problemas 
edáf1cos y climáticos. la 
precocidad y la productividad . 
Todo esto hace más d1fícilla 
selección de nuevas va r iedades. 

¿Cómo Seleccionan los 
Agricultores sus 
Frijoles? 

.Para rntentar esclarecer esta 
pregunta. un asistente de 
investrgación del CIAT (ver 
recuadro) está llevando a cabo un 
proyecto de tes1s de maestría en el 
cual está involucrando a los 
agricultores en las pnmeras etapas 

DO 

Gerardo Valencia. un pequef'lo agricultor de Darién. al suroccidente de 
Colombia. muestra a Jorge Alonso Beltrán. as1stente de investigación del 
C lA T. cómo selecc1ona sus fnJ oles en el campo 
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En casa. Gerardo Valencia selecctona los frijoles por su calidad de grano 

de vender. En tiempos de baJOS 
precios. un tipo de grano 
comercialmente superior les 
perm1t1rá por lo menos vender su 
cosecha. m1entras que un grano de 
inferior calidad será difícrl de 
vender . Si el agricultor puede 
obtener una vanedad que. además 
de un t1po de grano aceptable. 
produce buen rendrmiento y es 
resistente a enfermedades. 
entonces el fitome1orador habrá 
hecho su trabaJo. 

Los productores de frijol pueden 
tener otras estrategras de 
seleccrón: por ejemplo. ellos 
pueden preferir un trpo de planta 
semi-voluble debido a que. en sus 
condiciones de producción. puede 
ser más resistente a una sequía 
ocasional. Así que estos 
agricultores primero 
seleccionarían por t1po de planta y 
luego por calidad del grano. Otros 
agricultores podrfan rechazar los 
tipos semi-volubles debido a que 
sus granos se forman y maduran 
en forma des1gual. lo cual 
disminuye su calrdad . 

Menúes de Variedades 

Las investigaciones de 
participación de los agricultores 
muestran que las tasas de 
adopc1ón son mayores cuando 
ellos mismos seleccionan sus 
propias vanedades. Esto sign1frca 
que un fitomejorador que usa los 
criterios de seleccrón de los 
agncultores para la Identificación 
de variedades deseables no 
neces1ta seleccionar la 'mejor' 
variedad para su liberación: 
parecería meJor seleccionar 
d1versas vanedades dispon1bles y 
estimular a los agricultores y a los 
extensionistas a seleccionarlas 
localmente. Si los agricultores 
pueden seleccionar sus prop1as 
variedades de un grupo o 'menú' 
de variedades diferentes 
proporcionadas por sus serv1cios 
de rnvestigación y extensrón. los 
resultados muestran que su 
calidad y rendimiento son más 
aceptables para los cultivadores y 
consumrdores que los de aquéllas 
selecciOnadas por los 
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fitomejoradores que trabajan solos. 
La investigación part1cipatrva en 

las primeras etapas del proceso de 
selección varietal puede ayudar a 
los fitomejoradores a familiamarse 
con los criterios de selecc ión de 
los agricultores y. por lo tanto. a 
compilar menúes de vanedades 
relacionadas con las necesidades 
de aquéllos. Por eJemplo. se ha 
establecido que en c1ertas áreas de 
Colombia los agricultores 
aceptarían una mayor diversrdad 
de trpos de grano comercral que 
los que se estaban mcluyendo en 
los ensayos regionales del CIAT 
para este país . Ahora. estos trpos 
se han mclurdo en varios ensayos. 
aumentando la probabrl idad de 
que muchos más agncultores 
tengan acceso a ellos. 

Ayudando a Enfocar el 
Proceso de 
Fitomejoramiento 
La metodología generada por los 
estudios de 1nvestigac1ón 
part1cipat1va está ayudando a los 
crentíficos de los programas 
nacionales y del CIAT a ca lcular 
cuánto trempo pueden ahorrar en 
el fitomejoram1ento al mvolucrar a 
los agricultores en diferentes 
etapas de la selecc1ón de 
vanedades. Se espera que esto se 
traducrrá en mayor ef1cienc1a en la 
investigac ión. porque los 
agricultores tienen un 
conocimiento mturtrvo acerca de lo 
que funcrona en sus 
circunstanc ias. el cual es d ifícil de 
simu lar. La fusión de esta 
experiencia con los conocimrentos 
crentíficos modernos de los 
fitome]oradores ayuda a éstos a 
asegurarse de que la tecnolog ía 
que desarrollan será adoptada por 
los agricultores.• 
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de la selecctón del fnJOI. Este 
proyecto termtnará en 1991 . Este y 
otros proyectos de mvesttgación 
parttcipativa del CIAT están 
corroborando que el punto de vtsta 
de los agncultores con respecto a 
una nueva vanedad dtftere con 

mteresados en la caltdad del 
grano. es decir. en el color. tamaño 
o forma de la semilla . 

frqoles con una Jerarquía de 
cntenos que mcluyen pnmero el 
color. luego el tamaño. y por 
últtmo la forma del frqol. Una vez 
se han cumpltdo estos requ tst tos 
de calidad. sólo entonces el 
agncultor m tra el rendtmtento y la 
reststencta a enfermedades" 

Hay una razón para la estrategta 
de estos agncu ltores ellos 
prefteren un ttpo de grano con 
mayor precto en el mercado y fácil 
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• frecuenc ta del de los 
fttomeJoradores. Mtentras éstos le 
dan alta pnondad al desarrollo de 
reststenctas a enfermedades y al 
aumento del rendtmtento. muchos 
agncultores podrían estar más 

"La dtferencia de cntenos entre 
el ctentíftco y el agricu ltor puede 
conductr a la no adopción por 
parte de éste". dtce Jacqueline 
Ashby. Jefe del proyecto de 
tnvesttgactón parttctpattva . " Por 
ejemplo. hemos aprendtdo de 
vanas fuentes que los agncultores 
comerctales de la zona cafetera 
colombtana selecctonan sus Do 

La Experiencia de Darién 

En las montañas de Darién. al surocctdente de 
Colombia. algunos agricultores están seleccto
nando poblaciOnes segregantes de friJOl baJO la 
onentactón de Jorge Alonso Beltrán, un asistente 
de tnvesttgactón del CIAT. Beltrán está Investi
gando la parttctpactón de los agncultores en las 
pnmeras etapas del meJoramtento del friJOl para 
su tests de maestría. bajo la supervtsrón de la 
fitomeJoradora de l CIAT, Julta Kornegay. y la 
soctóloga. Jacqueltne Ashby. 

Pnmero. Be ltrán tnvttó a los agncultores a la 
sede central de l C IAT y les mostró cómo se realiza 
el proceso de me]oramtento del fnJOI. "Una vez 
que ellos entendteron qué hacen los meJorad ores 
y cómo pueden contnbuir los agrtcultores. se 
entusiasmaron con el proyecto", explicó Beltrán. 

Luego el tnvestigador escogió frijoles progeni
tores del programa de fttomejoramiento del C lA T. 
asegurándose de que tuvieran características 
con trastantes. tales como colores rOJO y blanco, 
tamaños de grano pequeños y grandes. hábttos 
de crecimtento arbusttvo determinado e tndeter
mtnado. suscepttbtltdad y reststencta a cterta 
enfermedad. con el ftn de ampliar el rango de 
selecctón disponible para los agricultores. Esto 
fes da a los tnvestlgadores más tnformac1ón 
acerca de cómo realtzan los agncultores sus 
selecctones vanetales que SI sólo compararan 
unos cuantos ttpos . 

De los nueve progentto res selecctonados para 
el ensayo. Beltrán escogió 18 poblactones segre
gantes en la generactón F2. las cuales llevó a los 
agricultores para su selecctón mientras hacía su 
propta selecctón por rendimiento y tolerancta a 
enfermedades en CIAT-Palmira y en una granJa de 
Dartén. 

"La selecctón por parte de los agricultores en 
esta etapa es la parte más difícil del proceso". 
dtce Beltrán . "Ellos se pueden confundtr con la 
segregación de ca racteres, que no se expresa n 

en forma uniforme. a menos que este proceso les 
sea explicado cutdadosamente. Al mtsmo ttempo, 
hay que tener cuidado de no influir en sus ente
ríos de selección. algo que tambtén es maten a de 
estudio". 

Uno de los nesgas de que el agricultor selec
CIOne por sí mtsmo las meJores poblaciOnes 
segregantes es que puede descartar valtosos 
genes recestvos de las poblactones restantes . 
Para no perder estos genes. se le pid1ó a los agrr
cultores hacer selecctones tndtvid uales de plan
tas a partir de la generación F2 . 

Los agrtcultores stguen cnterios de selecctón 
dtferentes de aquéllos que se utilizan en la esta
ctón expenmental .. prtmero mtran la caltdad 
del grano. o sea. color. tamaño y forma de la 
semilla, y luego mtran el rendimiento y otras 
características", dice Beltrán. 

Este investigador también está interesado en 
sondear las diferenctas entre las investtgactones 
en ftnca y en la estactón. Ya ha encontrado una 
alta variación entre ellas. Datos preltmtnares 
sugteren que los factores de manejo y los suelos 
son responsables por cas1 un 30% de la vanabilt
dad entre los datos obtenidos en la estación y en 
una ftnca real. Esto qutere decir que el mtsmo 
genottpo podría producir rendtmientos diferen
tes hasta en un 30% entre la estación del CIAT en 
Palmtra y en una ftn ca de Danén. 

"Entre más descentralizada y específtca la tnves
ttgactón para un srtto. más reflejará las preferen
Cias de los agricultores··. aftrma Julta Kornegay. 
" pero. obviamente. ntngún programa de fttome
joramtento podría, nt debería, producir una va
riedad diferente para cada ftnca" . 

Kornegay espera que los resultados de la inves
tigactón partictpativa. como la hecha en Danén. 
harán posible determtnar rangos de aceptactón. a 
ntvel general, para cte rtos genottpos de friJOl. 
Esto ayudaría a los fttomeJoradores a productr 
variedades más cercanas a las p referencias de los 
agricultores. 


