
Vol . 9 No. 1 Junio 1990 ISSN 0120-4092 

Contenido 
Recuperación con Pasturas 
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Recuperación con Pasturas de Laderas 
Erosionadas 
A qu1enes visitan la reg1ón de 
Mondomo. ubicada a medio 
cam1no entre las ciudades de Cali y 
Popayán por la carretera 
Panamencana. al suroeste de 
Colomb1a. les llama la atenc1ón el 
color ladrillo de gran parte de sus 
colmas-evidencia de la fuerte 

eros1ón causada por una 
agricultura no sostenible. 
Gradualmente. sin embargo. y 
grac1as a la s1embra de pastos y 
legummosas forrajeras 
mtroduc1das por vanas 
mst1tuc1ones colomb1anas y el 
CIAT. el color verde está 
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reg resando a algunas de esas 
laderas erosionadas. 

Las pasturas provienen de la 
estac1ón experimental del CIAT en 
Santander de Ouilichao. ub1cada 
en proximidades de Mondomo en 
el departamento del Cauca. Esta 
estac1ón tradicionalmente ha DO 
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Producción 

El Centro Internacional de Agricu ltura 
Tropica l (CIAT) es una institución de 
Investigación agrícola orientada al de
sarrollo y dedicada al alivio perdurable 
del hambre y la pobreza en los países 
en desarrollo por medio de la apl ica
ción de la cienc1a. 

El CIAT es uno de los 13 centros 
mternac1onales de mvestigac1ón agrí
cola bajo los auspicios del Grupo Con
sul tivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). 

El presupuesto básico del CIAT es 
fmanciado por un grupo de donantes. 
En 1 990 tales donantes son: Bélgica. 
Canadá. Chma. España. Estados Uni
dos de Aménca. Francia. Holanda. Ita
lia. Japón. No ruega. el Reino Un1do. la 
Repúbl1ca Federal de Alemania. Suecia 
y Suiza . Las siguientes organizaciones 
son también donantes del CIAT en 
1990: el Banco Interamericano de De
sarrollo (BID). el Banco Internacional 
para Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
el Centro lnternac1onal de Investiga
Clones para el Desarrollo (CIJO). la 
Comunidad Económ1ca Europea (CEE). 
la Fundac1ón Ford.la Fundac1ón Rocke
feller. y el Programa de las Nac1ones 
Un1das para el Desarrol lo (PNUD). 

La información y las conclusiones 
contenidas en esta publicación no re
flejan necesariamente el punto de vista 
de las entidades menc1onadas anterior
mente. 
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Vista de una ladera en Mondomo. Cauca. al suroccidente de Colombia. 
cuando se inició su proceso de recuperación (arriba) y cuando ya se 
encontraba cubierta de pasto (abajo) . Las laderas recuperadas están 
permitiendo a los pequeños agncultores de la reg1ón part1c1par en un 
proyecto de producción lechera. 

servido como apoyo a la 
investigación del CIAT. pero ahora 
está más directamente involucrada 
en un proyecto de mejoramiento 
de pasturas con los agricultores 
vecinos. Este proyecto es un 
esfuerzo colaborativo entre el 
Fondo Ganadero del Valle del 
Cauca. la Corporación Autónoma 
Reg ional del Valle del Cauca 
(CVC). el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y el CIAT. 

El Proyecto de 
Mejoramiento de 
Pasturas 
Este proyecto. cuyo propósito es 
sembrar pastura s mejoradas en los 

suelos ácidos de los 
departamentos del Valle y Cauca. 
nació como una iniciat iva del 
Fondo Ganadero del Va lle. Este 
entró en contacto con el CIAT en 
1986 para explorar alternativas 
tecnológicas para esos suelos. 
particularmente en Mondomo. 
han ido en aumento. 

Los fondos ganaderos de los 
departamentos son enti dades 
coadmin istradas por el gobierno 
colombiano y los gremios 
ganaderos. cuyo fin es promover la 
ganadería. principalmente en las 
zonas menos desarrolladas del 
país . Los fondos asignan ganado 
en consignación a los campesinos 
a cambio de una participación en 
la producción. con la intención de 

Do 
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que aquéllos se conv1ertan en 
p rop1etanos de los an1males. 

La CVC. una ent idad 
descentralizada que propende por 
la conse rvación de cuencas y el 
desarrollo integrado de los 
departamentos de Cauca y Valle. 
así como eiiCA. princ1pal soc1o de 
investigación del CIAT en 
Colomb1a. se unieron a la 1n1c1at iva 
del Fondo Ganadero del Valle . El 
papel del CIAT es evaluar el 
potenc1al del germoplasma de 
pasturas en t 1erras altas 
eros1onadas representat ivas de 
muchas de este t ipo en la reg1ón 
and1na 

Características de 
la región 

Hay dos zonas agrícolas 
dist intas en los suelos ácidos de 
los dos departamentos: los 
mm1fundios del norte del Cauca. 
con topografía ondulada; y las 
fmcas de tamaño mediano del sur 
del Valle. con un a topografía más 
p lana. 

La segunda zo na presenta las 
cond1c1ones más parec1das a 
aquéllas de la estac1ón Ou1ilchao. 
por lo cua l se intu ía la posibilidad 
mmed1ata de apl icar. con poco 
riesgo de fracaso. tecnologías 
comprobadas en Ouiilc hao. La 
pr imera región. sin embargo. es de 
particular mterés para el CIAT. 
pues se encuentran en ella 
agncultores de escasos recursos a 
qu1enes unas tecnologías 
aprop1adas podr ían ayudar no só lo 
a asegura r su sustento actual sino 
ta mb1én el futuro. mediante la 
conservación de los recursos 
naturales. Además. las condiciones 
de la reg1ón tienen cierta simil1tud 
con áreas de América Cen tral. 
donde el Programa de Pastos 
Trop1cales del CIAT está 
traba¡ando. 

La topog rafía o ndulada eleva los 
costos de producción. ya que el 
suelo se debe preparar a mano o 
con tracción animal. S1n embargo. 
la mano de obra escasea deb1do a 
su m1gración a las ciudades. 

Un cul t ivo com ún en la zona es 
la yuca. de la cua l se extrae 
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Un agncultor. Adelmo Zúi'l1ga: un experto del CIAT. Jul10 César García; y un 
guardabosques de la CVC. Gustavo Trochez. 1nspecc1onan el cultiVO de pastos 
en la f1nca de Zúi'l1ga. en Mondomo. Colomb1a 

almidón en numerosas rallande rías 
existentes allí. Otros cultivos 
ca racteríst icos son el café. el fn¡ol 
y algunas hortalizas. como el 
tomate. La erosión se debe 
principal mente a la siembra de 
c ultivos limpios en laderas muy 
pendientes. 

La buena infraestructura v1al de 
la zona favorecería la ganader ía 
lechera. Su éx1to. sin embargo. 
dependería de la dispon ibilidad de 
pasturas adaptadas a la región . 
Tanto la gramínea introduc ida más 
popular. M elinis minutdlora. como 
las gramíneas nativas (Paspalum 
notatum. P. conjugatum. Axonopus 
compressus y ot ras) t1enen ba¡a 
productividad. especialmente 
durante la época seca. En 
resumen. con los pastos 
dispon1bles en la zona sería casi 
impos1ble desar rollar una 
ganadería de leche. 

Las nuevas pasturas 
Cada una de las instituciones 

pa rti Cipantes está aportando al 
proyecto los recursos con los 
cuales está me¡or equ1pada. El ICA 
y el CIAT. por e¡emplo. contnbuyen 
con matenal de siembra de 
pastu ras que han sido evaluadas 
en vanas localidades así como con 
técn icas para su establecimiento. 

El Fondo Ganadero. por su parte. 
aporta sus conocimientos en 
fomento de la ganadería y provee 
animales y ti erras para el 
establecimiento de semilleros. 
mient ras que la CVC aporta su 
larga experiencia en recuperación 
de suelos y sus serv1cios de 
extens1ón y desarrollo rural. 

Las pasturas de me¡or calidad. 
además de permitir la explotación 
lechera. cont rolan la erosión del 
sue lo . Su siembra en asociac1ón 
con yuca aumenta sustancialmente 
los rendimientos de esta última. La 
ganadería. por su parte. ayuda a 
reduc1r los nesgas de pérd1das 
para los ag ricultores pues 
d1vers1f1ca sus fuentes de ingresos. 

Los ensayos de pasturas se 
llevaron a cabo en diez sit ios con 
diferentes suelos. pendientes. 
microcl1mas y antecedentes de 
cult1vo. con el fin de conocer su 
t1empo de establecimiento. el 
grado de cobertura y su 
producción de fo rrajes . Se 
ensayaron tres especies de 
Brach1ana (B. d1ctyoneura. B. 
humJdJcola y B. decumbens) con y 
sm fertilización. junto con dos 
leguminosas. DesmodJUm 
ovaldoiJUm C IAT 3 50 y Arach1s 
pinto! CIAT 1 7 434. en las 
condic1ones reales de los 
agricu ltores. 
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Unos cuantos de ellos conocían 
a B. decumbens. la cual s1embran 
en asoc1ac1ón con yuca . Este 
pasto. mtroducido con éx1to al 
tróp1co de América Lat1na hace 
cas1 40 años. es nutritivo y 
apetec1ble para el ganado; se 
establece rápidamente. pero 
neces1ta más fe rt ilidad en el suelo 
que las otras dos espec1es. 
prinCipalmente con respecto al 
nitrógeno. En esta reg1ón. B. 
decumbens se degrada 
ráp1damente y su cal1dad y 
cant1dad disminuyen durante los 
períodos de sequ ía. 

Las otras braqu1anas. B. 
d1ctyoneura y B. humJdicola. son 
más rúst1cas y p roporcionan una 
densa cobertu ra. un aspecto muy 
úti l en suelos pendientes y 
fuertemente erosionados. 

Las legummosas. por su parte. 
aportan n1trógeno a las gramíneas 
y mejoran la dieta del ganado. 
Entre ellas. O. ovalifoiJUm CIAT 
350 yA. pmt01 CIAT 17 4 34 se han 
destacado en suelos simi lares por 
su buen establecimiento y 
persistencia. Para aprovechar las 
ventajas de las d1st1ntas espec1es. 
los técn1cos sembraron mezclas de 
pastos y legum1nosas. 

Postenores ensayos 
agronóm1cos ident1f1caron otras 
legummosas que también se 
adaptan a las condic1ones de la 
reg1ón. Tal es el caso de 
Centrosema macrocarpum CIAT 
57 1 3 y C. macrocarpum C IAT 
5740. 

Otros aportes 
tecnológicos 
Dadas las condiciones 

soc1oeconóm1cas de la reg1ón. se 
están evaluando tecnologías de 
bajO costo para el establecimiento 
de las pasturas. especialmente en 
asoc1ación con yuca . Carlos Seré. 
antenormente jefe de Economía 
del Programa de Pastos Trop1ca les. 
expl1ca: "Como las estaciones de 
lluv1as son cortas. la mano de obra 
y los msumos se conv1erten en 
factores crít1cos durante este 
período. así que estamos 
evaluando los pastos en tal forma 

que puedan aprovechar la 
fert il idad residual. la preparación 
del suelo. y demás factores 
empleados por los agncu ltores en 
sus cu lt1vos prioritarios". 

La CVC. por su parte. t iene 
amplia Información sobre el clima. 
los suelos y las cond1c1ones 
soc1oeconóm1cas de la reg1ón. y su 
personal de campo ha 
desempeñado una Importante 
labor en el proyecto. Héctor Fab1o 
Ramos. jefe de la Cuenca del Río 
Ovejas. dice: "Para nosotros es 
muy Importante la colaborac1ón 
con otras entidades que no sólo 
ven el punto de vista de la 
conservac1ón. sino tamb1én el del 
aumento de la producc1ón. pues 
los agriculto res están más 
interesados en los benefiCIOS a un 
corto plazo". 

Los ensayos en finca tienen alta 
priondad para el proyecto. Adelmo 
Zúñ1ga. uno de los agncultores 
partiCipantes en estos ensayos. 
alquiló al Fondo Ganadero un lote 
de su fmca. situada al borde de la 
carretera. para ensayos de 
adaptación así como para 
semilleros. "A mí me llamó mucho 
la atenc1ón el programa desde que 
empezó. porque la ganadería no 
requ1ere tanto trabajo como la 
agncultu ra. lo cual es 1mportante a 
med1da que uno se va pon1endo 
viejo". dice Zúñiga. "Ahora. ya 
tengo cuatro vacas que me 
producen un total de 22 botellas 
( 16 .5 l1tros) de leche al día con lo 
cual puedo alimentar a m1 
numerosa familia". 

Hasta julio de 1989. unos 140 
agricultores de la reg1ón habían 
comprado 3086 sacos de material 
vegetativo (cespedones) de 
braqu1arias; esto es. 82% de B. 
d1ctyoneura. 16% de B. humJdJcola 
y 2% de B. decumbens Cada saco 
contenía suf1c1entes cespedones 
para sembrar unos 100 met ros 
cuad rados. Pocos agncultores 
conocen el valor de la legum1nosa. 
así que se les está vend1endo 
mezclada con la gramínea 

"Los cespedones se venden a un 
prec10 mód1co. no se regalan. para 
que los agricultores los cu1den y 
aprec1en su valo r". d1ce Raúl 
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Botero. asoc1ado de 1nvest1gac1ón 
del CIAT. qu1en coordma la 
part1c1pación de éste en el 
proyecto. "Estos matenales han 
rec1b1do ta l aceptación por parte 
de los agricultores. que hemos 
ten1do que limitar su venta a 20 
bultos por persona. con el f1n de 
benef1c1ar al mayor número pos1ble 
de agncultores". 

Otro aspecto Importante del 
proyecto cons1ste en el uso de 
ganado adaptado a las cond1c1ones 
de la reg1ón. Con m1ras a la 
ganadería de doble propós1to. el 
Fondo Ganadero está rea lizando 
cruces de raza Cebú. res1stente a 
las cond1c1ones extremas del 
tróp1co. con buenas productoras 
de leche. como Holstem o Pardo 
Su1zo. "Grac1as a los trabajos de 
Lucía de Vaccaro. de la 
Un1vers1dad Central de Venezuela. 
ya sabemos qué porcentaje de 
aumento de la produCCIÓn 
podemos esperar de estos cruces··. 
comenta Lu1s Fernando Ca1cedo. 
gerente del Fondo Ganadero del 
Valle. 

Lecciones Derivadas 
Las InStitUCiones part1c1pantes en 
el proyecto están aprend1endo 
Importantes lecciones para su 

. trabajo futuro. EI ICA y el CIAT. por 
ejemplo. están interesados en el 
desempeño de las nuevas 
tecnologías de pasturas que 
ayudan a conservar la fert1l1dad del 
suelo . La CVC. por su parte. está 
mteresada en el papel de los 
pastos en la recuperación de 
suelos degradados. y el Fondo 
Ganadero del Valle en aumentar la 
produCCIÓn de carne y leche 

Dos expenenc1as resultantes de 
este proyecto son particularmente 
Importantes: una es la fact1bil1dad 
de mtegrar cultivos de pancoger y 
forestales con ganadería de doble 
propósitO en sistemas 
agropastoriles sosten1bles. La otra 
es la forma como vanas 
mst1tuc1ones. con mandatos 
diferentes pero complementanos. 
están colaborando con éx1to para 
ayudar a desarro llar una reg1ón 
deprimida. e 
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Discurso Inaugural del Dr. Gustavo A. Nores como Director General del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, el 1 de marzo de 1990, en 
Cali, Colombia 

El CIAT ayer y hoy 

Señor Presidente de la Junta Directiva, Dr. Frederick Hutchinson; señores miembros de 
la Junta Directiva, Drs. Ricardo Mosquera, Juan José Salazar y Armando Samper; 
estimados colegas; señoras y señores: 

El día de hoy es para mí y para mi familia muy especial. Muy especial por cuanto, 
después de tres años de ausencia, nos reincorporamos a la gran familia CIAT. Muy 
especial porque regresamos a vivir en Colombia, país que nos hospedó con generosidad y 
amistad durante casi una década. 

Sentimos mucha satisfacción en volver a residir en esta tierra generosa, tierra de 
valores, y tierra de valientes. Me uno al reconocimiento universal al valor exhibido por 
Colombia en defensa de los principios éticos y morales que fundamentan la sociedad 
civilizada. 

Han pasado ya 23 años desde que un puñado de hombres con visión y empeño, entre 
ellos varios colombianos ilustres, dio los primeros pasos hacia la creación del CIA T. 
Esta se formalizó en 1968 sobre los cimientos del exitoso programa colaborativo entre la 
Fundación Rockefeller y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Si bien se trataba 
de un centro de carácter internacional, en esa instancia se adoptó para el Centro la 
forma jurídica de institución sin fines de lucro ante la ley colombiana. Así nació el 
CIAT. 

Cinco años más tarde, en octubre de 1973, se inauguraron estas instalaciones. Los 
primeros años del CIA T fueron de organización institucional, de identificación de 
problemas y oportunidades, de definición de programas y estrategias. Durante ellos los 
esfuerzos se concentraron en la investigación aplicada y adaptativa, y en la capacitación 
de investigadores y extensionistas mediante el método de capacitar haciendo. Algunos de 
los aquí presentes vivieron ese período de despegue y crecimiento institucional. Durante 
él se gestó la revolución arrocera en América Latina mediante las variedades CICA, 
nombre que es símbolo y testimonio de la tradicional cooperación entre el CIAT y el 
ICA. 

En 1975 comenzó un nuevo período de redefinición , reorganización y consolidación de 
los programas de investigación y capacitación. Desde entonces estos programas han 
pasado por distintas etapas de desarrollo y reorganización, demostrando con ello la 
capacidad autocrftica que caracteriza a un CIAT dinámico, de vitalidad contagiosa, 
presto a adecuarse a la realidad de los tiempos. 

En este período, hace apenas dos años, se formalizó la nueva situación jurídica del 
CIAT al ser fundado esta vez como institución internacional, y al firmarse el acuerdo de 
sede con el gobierno colombiano. Este simple acto, que en apariencia no cambió nada en 
el CIA T que conocimos antes, representó, nada más y nada menos, que la ratificación 
por parte del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y 
de la República de Colombia de la misión internacional asignada al Centro. Representó 
también un reconocimiento a su labor fecunda durante los primeros veinte años de vida. 

Mirando retrospectivamente, no podemos menos que valorar sus logros durante esos 
dos períodos. Ni podemos dejar de reconocer y prever que por muchos años seguiremos 
recogiendo los frutos de los esfuerzos pasados. Pero no podemos dormirnos en los 
laureles ni quedarnos en las reminiscencias del pasado. Ni siquiera podemos darnos el 
lujo de dedicar demasiadas energías a contemplar y analizar el presente. Debemos 
trabajar para crear un futuro mejor. 

1 
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Nuestro instrumento para cambiar ese futuro es la investigación orientada a la 
generación de tecnologías más eficientes. Pero la investigación toma tiempo, a veces 
bastante. Por eso nuestros esfuerzos deben concentrarse en resolver los problemas del 
mañana, no tanto los de hoy, porque manaña ya serán de ayer. Con eso quiero decir que 
debemos tratar de anticiparnos a los problemas. De lo contrario llegaremos tarde con las 
soluciones. 

Además de tiempo, la investigación requiere recursos tanto financieros como 
humanos. A medida que se abren nuevas oportunidades de investigación en otras áreas 
de la ciencia, en otros cultivos, en otras regiones, Jos recursos financieros disponibles 
para el CIA T tienen cada vez un costo de oportunidad más alto. Es decir, son más 
difíciles de obtener. Por eso nuestros esfuerzos deben dedicarse a resolver los problemas 
más relevantes, y que afectan a más gente. Por eso debemos concentrarnos sólo en 
aquellas áreas donde confiemos poder obtener resultados exitosos. Debemos adoptar 
prioridades de investigación para alcanzar las metas del Centro de contribuir a aumentar 
la producción y la productividad agrícolas y elevar el bienestar de las gentes de escasos 
recursos. 

El CIA T cuenta con un gran recurso para cumplir su misión: su capital humano, su 
gente. No podemos darnos el lujo de que parte de ese valiosísimo capital se dedique a 
resolver problemas de baja prioridad relativa, empleando estrategias científicas 
incorrectas, o métodos obsoletos. De ahí que la adopción de prioridades no se limita a 
formular un plan estratégico cada diez años, sino que ésta debe ser una actividad de 
naturaleza continua. 

En mayor o menor medida, todos y cada uno de nosotros administramos recursos 
humanos y participamos en la adopción de prioridades, ya sea en el marco de un 
programa de investigación, o de un curso de capacitación, o meramente cuando 
decidimos qué hacer primero y qué postergar. Esto es válido tanto para el obrero de 
campo como para el Director General. Por lo tanto, nos compete a todos asegurarnos de 
que, de acuerdo con nuestras responsabilidades específicas, usamos eficientemente 
nuestro tiempo, realizando primero las actividades más importantes. 

Sé que asumo la Dirección General del CIA T en un momento particularmente crítico 
para nuestros países en desarrollo. Los graves problemas de la humanidad que 
mencionara John Nickel en su discurso inaugural hace más de 15 años: el hambre, la 
pobreza y la inflación no sólo persisten sino que, lamentablemente, se han agravado. A 
pesar de los avances realizados, y de los esfuerzos y logros de muchos, incluyendo al 
CIAT, hoy hay en el mundo en desarrollo más gente con hambre, más pobreza y más 
inflación que hace 15 años. 

En la mayoría de Jos países de América Latina y del Caribe tenemos la amarga 
experiencia de haber perdido la década de los años ochenta. La creciente deuda externa e 
interna agobia nuestras economías. Las caídas persistentes en la inversión, y la recesión 
con inflación, son problemas comunes. El flagelo de la inflación erosiona el poder 
adquisitivo de nuestros pueblos y, peor aún, amenaza convertirse en muchos países en 
una hiperinflación de caóticas consecuencias. El salario real ha bajado en muchos países 
a niveles inferiores a los de hace una y hasta dos décadas. Los niveles de empleo y 
subempleo han empeorado considerablemente. La oferta de alimentos por habitante se 
ha estancado y existen hoy más personas subnutridas que hace diez años, a pesar de que 
porcentualmente la situación ha mejorado ligeramente. 

La delincuencia asociada al tráfico de drogas, al corroer los valores éticos y morales 
que sustentan nuestra sociedad, amenaza con destruirla por su base misma. La lucha 
contra este flagelo requiere alternativas viables de producción agrícola. 

El panorama es aún más desolador en Africa y en Asia, particularmente en términos 
de pobreza absoluta, empleo y niveles de nutrición. 

Mirando al futuro, se estima que la población de América Latina y el Caribe se 
duplicará en los próximos 40 años. Las proyecciones de tendencias sugieren que el 
grueso del crecimiento se concentraría en el sector urbano, cuya población aumentaría 
dos veces y media, mientras que la población rural permanecería alrededor de los niveles 
actuales. Esto significa que el sector rural, con la misma fuerza de trabajo, deberá 
producir dos veces y media más alimentos, fibras y productos forestales que los que 
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produce hoy. Aun así, la situación no mejoraría la disponibilidad por habitante de 
alimentos y demás productos. Para que ello suceda, la productividad de la mano de obra 
en la agricultura deberá aumentar por lo menos tres veces en los próximos años. Este 
ejemplo ilustra la magnitud del reto tecnológico que enfrentamos en nuestro continente. 

En Asia el reto tecnológico es aún mayor puesto que la presión de la población sobre 
la tierra es varias veces superior a la de nuestro continente. El reto en Africa es todavía 
más grande ya que cuenta con menor infraestructura física e institucional, la mayor parte 
de su población vive en el sector rural, y ella crece a tasas más altas que en otras 
regiones. 

Para solucionar estos gravísimos problemas que afectan a tres cuartas partes de la 
humanidad se requiere el esfuerzo de todos: en primera instancia, un esfuerzo serio y 
continuo de los propios países en desarrollo; también el apoyo sustantivo y la 
cooperación activa de los países desarrollados; se requieren políticas inteligentes que 
propicien el pleno desarrollo de la iniciativa privada generadora de empleo; así como 
liderazgo e imaginación para dinamizar al sector agropecuario como motor del 
desarrollo económico y social. 

La clave para aliviar estos problemas es dinamizar el sector agropecuario. Lo es tanto 
por su importancia en relación con el resto de la economía, como por su capacidad para 
interactuar con los otros sectores, retroalimentando así el proceso de crecimiento. Tanto 
en Africa como en Asia la población se concentra en el sector rural, y la agricultura 
constituye la base de la economía de casi todos los países. Aun en América Latina, 
donde la proporción de habitantes del sector urbano es mucho mayor, la agricultura 
proporciona empleo a una tercera parte de la población y aporta un tercio de las divisas. 

En los tres continentes la proporción de gente en condiciones de pobreza absoluta es 
mucho más alta en el campo que en las ciudades. De acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial, hacia 1980, el porcentaje de la población rural en tales condiciones se 
aproximaba al 65% en Africa, al 50% en Asia y al 53% en América Latina. Se estima que 
más de un tercio de la población rural de América Latina, esto es, 42 millones de 
personas, tienen ingresos insuficientes para adquirir la dieta mínima. Es decir, han sido 
despojados, digamos que por las circunstancias, de su derecho a una dieta adecuada en 
términos nutricionales. La gran mayoría son campesinos sin tierra y agricultores en 
pequeña escala o de subsistencia. 

Ninguna estrategia de desarrollo puede darse el lujo de ignorar al campesino sin tierra, 
al agricultor de subsistencia, o al agricultor en pequeña escala. Para los dos primeros la 
solución es el acceso a tierras adecuadas o al empleo en otras actividades. Para el 
pequeño agricultor, con capacidad de crecimiento y expansión, las soluciones 
dependerán de la disponibilidad de mejores tecnologías de producción o de poscosecha. 

En los tres continentes, el sector de los pequeños agricultores y de los agricultores de 
subsistencia comprende más del 80% de las explotaciones y es el principal proveedor de 
empleo en el campo. Precisamente uno de los mayores retos para los países en desarrollo 
consiste en diseñar e implementar tecnologías y políticas que no sólo permitan sino que 
estimulen a los pequeños agricultores a participar activamente en el proceso de 
desarrollo. En la medida en que ello se logre, tanto la demanda como la oferta de 
productos del agro aumentarán simultáneamente, retroalimentando, por consiguiente, el 
proceso de crecimiento a través de los mercados de insumos y productos. 

Basten estos indicadores y estas reflexiones para señalar dónde está el problema y 
dónde debemos comenzar a resolverlo. 

Decía antes que para impulsar al sector agropecuario como motor del desarrollo de 
nuestros países se requiere el trabajo de todos, sin excepción. Esto nos incluye a todos 
nosotros en el CIAT. Somos concientes de que nuestro Centro es muy, muy pequeño en 
relación con los problemas antes mencionados. Pero también sabemos que la 
investigación científica tiene un papel importantísimo que cumplir. Las tecnologías que 
genera permiten aumentar la productividad de los recursos destinados a la producción 
agropecuaria y reducir sus costos. Sin aumentos en su productividad, no es posible 
incrementar la remuneración de la mano de obra. Sin reducción en los costos de 
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producción, no es posible rebajar los precios de los alimentos. Las ventajas comparativas 
de los países están determinadas cada vez más por el nivel tecnológico y los 
conocimientos que emplean en la producción que por los recursos naturales de que 
disponen. Es decir, la capacidad de desarrollo de los países depende cada vez más de la 
tecnología que son capaces de utilizar. 

El CIA T reconoce expresamente el papel vital de la tecnología en el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros pueblos, al hacerla el alma de su misión. Su existencia 
misma representa el esfuerzo sincero de la comunidad internacional para ayudar a los 
países en desarrollo a valerse por sí mismos. 

Sabemos que las instituciones nacionales de investigación agrícola, públicas o 
privadas, son y deben ser los principales actores en este proceso de generación 
tecnológica para el sector rural. Esto es así por la naturaleza misma del reto tecnológico 
en los contextos de producción y de mercado en cada región, dentro de cada país. De ahí 
que la definición de la misión del CIAT aclara expresamente que ella sólo puede 
cumplirse trabajando en equipo con otras instituciones, particularmente con las 
instituciones nacionales de investigación agrícola. 

El mundo se apresta a comenzar un nuevo siglo. Observamos con júbilo la caída del 
muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Europa toda se niega a entrar dividida al 
siglo veintiuno. Los países socialistas, casi sin excepción, y como resultado de una 
autocrítica valiente, están realizando profundos cambios políticos y estructurales. 
Pareciera que se negaran a entrar a un nuevo siglo con sistemas y estructuras que no 
funcionaron, y que, en criterio de esos mismos pueblos, resultan inapropiadas para un 
futuro promisorio y un estilo de vida digno. Del mismo modo, países de nuestro 
continente se encuentran abocados al cambio, no sólo para resolver los agobiantes 
problemas del presente, sino para hacer frente a aquellos que amenazan su futuro. 

El mismo Grupo Consultivo (GCIAI) que patrocina al CIA T ha demostrado estar 
alerta a los nuevos retos que enfrentan los países en desarrollo, y estar dispuesto a 
reconsiderar las prioridades y estrategias del sistema de centros internacionales. De esta 
manera, la comunidad de donantes y la comunidad científica internacionales evalúan y 
asignan prioridades a las nuevas oportunidades de investigación con los mismos criterios 
que se están aplicando a las actividades actuales. 

Es en este contexto de cambios en que debemos moldear al CIA T del futuro. En 1990, 
pisando el umbral del siglo veintiuno, apenas nos queda una década para forjar un 
Centro que pueda aportar al desarrollo tecnológico que se necesitará en el siglo venidero. 
Para esta tarea, no podríamos contar con mejores cimientos ni con mejor capital 
humano que los del CIA T actual. También somos concientes de que mientras mejores 
son esos cimientos y ese capital humano, mayor es nuestra responsabilidad. 

Asumó la dirección del CIAT conciente de la responsabilidad que implica, y con un 
profundo sentido de compromiso con la misión del Centro. Agradezco a Dios esta 
oportunidad que me brinda de servir y le pido que me ilumine en el ejercicio de tan gran 
responsabilidad. 

Estimados colegas, queridos amigos. Quiero reiterar lo contentos que estamos mi 
familia y yo de volver al CIAT, de volver al Valle, y de volver a Colombia. Sé que puedo 
contar, en la tarea que hoy emprendo, no sólo con la colaboración de todos ustedes, sino 
con vuestro pleno compromiso de llevar a cabo la misión del CIA T con la sabiduría, la 
productividad y la eficiencia que se espera de todos nosotros. 

Finalmente, deseo agradecer muy especialmente al Dr. John Nickel por haber hecho 
posible una transición armoniosa y eficiente. Ello me permite asumir plenamente las 
responsabilidades del cargo de manera inmediata. Por ello, John y Evy, todos nosotros 
les estamos muy agradecidos. 

Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. 
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Gustavo N ores, Nuevo Director 
General del CIAT 

Gustavo Nores f1rma su aceptac1ón del cargo de D1rector General del CIAT en 
presencia de Fredenc k Hutc hmson. Pres1dente de la Junta D1rec11va del CIAT. y de 
John N1ckel. D1rector General saliente 

El 1 de marzo de 1990. Gustavo A. 
Nares tomó poses1ón de su ca rgo 
como D1recto r General del CIAT El 
Dr. Nores. de nac1onalld ad 
argentina. estuvo previamente 
v1 nculado al CIAT como Jefe d el 
Programa de Pastos Trop1cales. 
Directo r de Recursos de Tierra y 
Cooperac ión Internac ional y, 
últi mamente. D1recto r General 
Ad¡unto. 

El Dr. Nares fu e profesor 
un1vers1tano en su nat1va Ciudad d e 
Córd oba y en la Escuela de 
Posg rado en C1enc1as Agrícolas en 
Buenos Aires. Obtuvo sus g rad os 
de M .S y Ph.D. en economía 
agrícola en la Un1vers1d ad de 
Purdue. E.U .. y otro M S. en la 
Un1vers1dad de Córdoba. Fue 
asesor en ag ncultura d el M m1stro 
de Econom ía argent ino; 
v1cepres1dente de la Junta Nac1onal 
de Carnes de Argentma y líder d el 

Proyecto de Producc1ón y 
M ercadeo de Carne en Nicaragua. 
En 1976 1ngresó al CIAT como 
econom1sta del Pro grama de 
Ganado d e Carn e. que luego se 
conv1 rt1ó en el Prog rama d e Pastos 
Trop1cales . 

En 1987 se ret1ró del CIAT, 
hac iéndose consultor 
mdepend1ente Como tal. fue 
m1em bro d el Com 1té Técnico 
Aseso r del GCIAI así como 
m1embro de las ¡untas d1rect1vas de 
van os o rga n1smos mternac1onales . 

El Dr. Na res fue escog1do en 
1989 como D1rector General del 
CIAT. luego d e un cu1dadoso 
proceso de selecc1ón q ue atraJO 72 
postu laciones d e d1ve rsas partes 
de l mundo y duró d1 ez meses. 

El texto completo de su discurso 
maugu ral se encuent ra en el 
suplemen to de este boletín.• 

Nuevas Instalaciones 
para Almacenar 
Germoplasma en el CIAT 

La Un1dad de Recursos Genéti
cos (URG) del CIAT rec1én ter
minó la construCCIÓn de las 
nuevas 1nstalac1ones para el 
almacenamiento de germoplas
ma de fn¡ol. pastos trop1cales y 
yuca . Las nuevas facilidades 
comprenden un cuarto frío 
(-20 °C) con capac1dad para 
1 00.000 muestras de semillas 
para el largo plazo. un cuarto 
frío (5-8 oc¡ con 1gual capaci
dad. para el med1ano plazo. un 
cuarto de secam1ento. así co
mo un laboratorio de cu lt 1vo de 
tejidos. 

Los cuartos fríos fueron do
nados al CIAT por el gob1erno 
ital1ano a través de su Ministe
riO de Relac1ones Exteriores. 
Espec1al1stas ital1anos aseso
raron al CIAT en la conceptua
l ización del proyecto 

El tras lado fís1co de las semi 
llas almacenadas en las ante
nares Instalaciones. así como 
de la co lecc1ón de yuca in v1 t ro 
se real1zó a f1nales 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 semilla 
antes de su procesamiento. 

La URG está ahora a cargo de 
la conservación y el Intercam
biO del germoplasma de yuca 
libre de enfermedades. antes 
responsabilidad de la Un1dad 
de lnvest1gac1ón en Blotecno
logía La URG asum1ó tamb1én 
la responsabil idad por la con
servación de las acces1ones de 
pastos y legum1nosas forra¡e
ras. al1gual que su caractenza
ción botánica. Esta la bor era 
realizada antes por el Progra 
ma de Pastos Trop1cales. Para 
facilitarle a la URG el desem
peño de su nueva responsabi 
lidad y consolida r la colecc1ón 
se nombró un c1entíf1co pos
doctoral. 
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Productiva Colaboración entre 
Agricultores y Fitomejoradores 

Antes de que una gran empresa 
comprometa cantidades 
importantes de dmero en alguna 
línea de producción. normalmente 
realiza estud1os de mercado y 
preferencia entre los consumidores 
para evitar al máximo las pérdidas. 
Un razonamiento parecido 
despierta elmterés del CIAT por 
involucrar a los agricultores en las 
primeras etapas del proceso de 
investigación con el f in de conocer 
sus reacciones a c1ertas 
tecnologías y así orientar con más 
certeza su desarrollo. 

Un proyecto del CIAT. financiado 
por la Fundación Kellogg, ayuda a 
los científicos a ahorrar t iempo. 
dmero y esfuerzo en el desarrollo 
de variedades meJoradas de 
cultivos haciendo que sus 
característ icas respondan a las 
necesidades reales de los 
agricultores. El proyecto. llamado 
Participación de los Agricultores 
en el Diseño y Transferencia de 
Tecnología. ya está mostrando 
algunas diferencias interesantes 
entre las estrategias de 
agncultores y científicos con 
respecto a la selección varietal. y 
cómo estos últimos pueden 
comunicarse mejor con los 
pnmeros. 

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 
rendim ientos o resistencia a cierta 
enfermedad o plaga. Se necesitan 
varios cruzamientos y 
retrocruzamientos para fijar estos 
rasgos en la planta. Después de 
unos siete años. cuando el 
fi tomejorador de frijol. por 
ejemplo. 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 característ ica no 

son acogidas por los agncultores. 
Con frecuencia. sólo en este 
momento el científ1co se enfrenta 
al hecho de que los agricultores 
pueden tener una 1dea diferente 
acerca de lo que debería ser una 
línea mejorada de friJol. 

A pesar de los d1versos ensayos 
que los fitomejoradores pueden 
haber realizado en las fincas. los 
agncultores no remplazan sus 
materiales tradicionales tan pronto 
como se libera una nueva vanedad. 
Pnmero 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 f1tomejoramiento del 
friJOl puede tomar unos d1ez años 
entre ensayos tanto por los 
científicos como por los 
agricultores. y si las variedades 
meJOradas no son de la aceptación 
de estos últ1mos. todo este 
esfuerzo habrá sido en vano. 

Surge entonces la pregunta ¿qué 
tan temprano en el proceso de 
fitomeJoram1e nto se deben 
involucrar los cnterios del 

agncultor para evaluar una 
tecnología en parti cular? En el 
caso del meJoramiento del fnJOI. 
esto resulta muy Importante. ya 
que las preferencias de los 
consum1dores por los d1versos 
t1pos de grano son muy vanadas. 
Además. el fltomeJorador debe 
tener en cuenta otros cri tenos de 
selecc1ón. tales como la 
germinación de las semillas. la 
arquitectura de las plantas. la 
adaptación a los problemas 
edáf1cos y cl1máticos. la 
precoc1dad y la product1v1dad 
Todo esto hace más d1fícilla 
se lecc1ón de nuevas variedades. 

¿Cómo Seleccionan los 
Agricultores sus 
Frijoles? 

Para Intentar esclarecer esta 
pregunta . un asistente de 
1nvest1gac1ón del CIAT (ver 
re cuadro) está llevando a cabo un 
proyecto de tes1s de maestría en el 
cual está involucrando a los 
agncultores en las pnmeras etapas 

DO 

Gerardo Valencia. un pequei'\o agncultor de Danén. al surocc idente de 
Colombia. muestra a Jorge Alonso Beltrán. asistente de mvest1gac1ón del 
CIAT. cómo selecc1ona sus friJOles en el campo. 
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interesados en la calidad del 
grano. es decir. en el co lor. tamaño 
o forma de la semilla. 

fnJoles con una jerarquía de 
c riterios que incl uyen primero el 
color. luego el tamaño. y por 
último la forma del frijol. Una vez 
se han cumpl1do estos requisitos 
de calidad. sólo entonces el 
agricultor mira el rendimiento y la 
resistenc ia a enfermedades" . 

Hay una razón para la estrategia 
de estos agricultores : ellos 
prefieren un t1po de grano con 
mayor precio en el mercado y fácil 
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de la selecc1ón del frijol. Este 
proyecto terminará en 1 991 . Este y 
otros proyectos de investigación 
part1cipativa del CIAT están 
corroborando que el punto de vista 
de los agricultores con respecto a 
una nueva variedad difiere con 
frecuencia del de los 
fitomejoradores . Mientras éstos le 
dan alta priondad al desarrollo de 
resistencias a enfermedades y al 
aumento del rendimiento. muchos 
agricultores podr ían estar más 

"La diferenc1a de criterios entre 
el científico y el agricultor puede 
conduci r a la no adopción por 
parte de éste". dice Jacqueline 
Ashby. jefe del proyecto de 
investigación participativa . " Por 
eJemplo. hemos aprendido de 
vanas fuentes que los agncultores 
comerciales de la zona cafetera 
colombiana seleccionan sus Do 

La Experiencia de Darién 

En las montañas de Darién. al suroccidente de 
Colomb1a. algunos agncultores están se lecciO
nando poblaciones segregantes de fr iJOl bajo la 
orientac1ón de Jorge Alonso Beltrán. un asistente 
de investigación del CIAT. Beltrán está investi
gando la participación de los agricultores en las 
primeras etapas del meJOramiento del frijo l para 
su tesis de maestría. bajo la supervisión de la 
fitomejoradora del CIAT. Jul ia Kornegay. y la 
socióloga. Jacqueli ne Ashby. 

Primero. Beltrán invitó a los agricultores a la 
sede central del CIAT y les mostró cómo se rea liza 
el proceso de mejoramiento del frijol. " Una vez 
que ellos entendieron qué hacen los mejoradores 
y cómo pueden contribuir los agricultores. se 
entusiasmaron con el proyecto". explicó Belt rán . 

Luego el investigador escogió fnjoles progeni
tores del programa de fi tomejoramiento del CIAT. 
asegurándose de que tuvieran ca racterísticas 
contrastantes. tal es como colo res rojo y blanco. 
tamaños de grano pequeños y grandes. hábitos 
de crecimiento arbust1vo determinado e indeter
minado. susceptibilidad y res istencia a cierta 
enfermedad. con el fin de ampliar el rango de 
selección d isponible para los agricultores. Esto 
les da a los investigadores más informaci ón 
acerca de cómo realizan los agricultores sus 
selecciones varietales que si sólo compararan 
unos cuantos tipos. 

De los nueve progenitores seleccionados para 
el ensayo. Beltrán escogió 18 poblaciones segre
gantes en la generación F2 • las cuales llevó a los 
agricultores para su selección mien tras hacía su 
propia selección por rendimiento y tolerancia a 
enfermedades en CIAT-Palmi ra y en una gra nja de 
Darién. 

" La selección por parte de los agri cultores en 
esta etapa es la parte más difícil del proceso" . 
d1ce Beltrán. " Ellos se pueden confundi r con la 
segregación de caracte res. que no se expresan 

en fo rma uniforme. a menos que este proceso les 
sea explicado cuidadosamente. Al mismo t iempo. 
hay que tener cuidado de no influi r en sus crite
rios de selección. algo que tamb1én es materia de 
estudio". 

Uno de los r iesgos de que el agriculto r selec
cione por sí mismo las mejores poblaciones 
seg regantes es que puede descartar valiosos 
genes recesivos de las poblaciones restantes . 
Para no perder estos genes. se le pidió a los agri
cultores hacer selecciones individuales de plan
tas a part ir de la generación F2. 

Los agricu ltores siguen criterios de selección 
diferentes de aquéllos que se utilizan en la esta
c ión experimental. " ... pnmero m1ran la cal1dad 
del grano. o sea. color. tamaño y forma de la 
semilla. y luego miran el rend imiento y otras 
característ icas". dice Beltrán . 

Este investigador también está interesado en 
sondear las diferencias entre las investigaciones 
en finca y en la estación. Ya ha encontrado una 
alta variación entre ellas. Datos preliminares 
sugieren que los factores de manejo y los suelos 
son responsables por casi un 30% de la variabili
dad entre los datos obtenidos en la estac ión y en 
una f inca real. Esto quiere decir que el mismo 
genotipo podría producir rendimientos diferen
tes hasta en un 30% entre la estación del CIAT en 
Palmira y en una finca de Darién. 

"Entre más descentralizada y específica la inves
tigación para un sitio. más reflejará las preferen 
cias de los agricultores" . afirma Julia Kornegay. 
"pero. obviamente . ningún programa de fitome
joramiento podría. ni debería. producir una va
riedad diferente para cada fi nca". 

Kornegay espera que los resultados de la inves
t igación pa rt icipativa. como la hecha en Darién. 
harán posib le determinar rangos de aceptación. a 
nivel general. para c iertos genotipos de frijol. 
Esto ayudaría a los fitomejoradores a produc1r 
va riedades más cercanas a las preferencias de los 
ag ricultores. 
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En casa. Gerardo Valenc1a selecc1ona los fn¡oles por su ca lidad de grano. 

de vender. En t1empos de ba¡os 
prec1os. un t1po de grano 
comercialmente supenor les 
perm1t1rá por lo menos vender su 
cosecha. m1entras que un grano de 
infenor calidad será d1fícil de 
vender. Si el agricultor puede 
obtener una variedad que. además 
de un t1po de grano aceptable. 
produce buen rendimiento y es 
resistente a enfermedades. 
entonces el f1tome¡orador habrá 
hecho su trabajo. 

Los productores de fnjol pueden 
tener otras estrateg1as de 
selecc1ón: por ejemplo. ellos 
pueden prefenr un t1po de planta 
sem1-voluble debido a que. en sus 
condiciones de producción. puede 
ser más res1stente a una sequía 
ocas1onal. Así que estos 
agncultores pr imero 
seleccionarían por t1po de planta y 
luego por cal1dad del grano. Otros 
agricultores podrían rechazar los 
tipos semi-volubles debido a que 
sus granos se forman y maduran 
en forma desig ual. lo cual 
dismmuye su cal1dad . 

Menúes de Variedades 

Las mvestigac1ones de 
part1c1pación de los agr icu ltores 
muestran que las tasas de 
adopc1ón son mayores cuando 
ellos mismos selecc1onan sus 
prop1as vanedades. Esto sign1f1ca 
que un f1tome¡orador que usa los 
critenos de selección de los 
agncultores para la 1dentificac1ón 
de vanedades deseables no 
necesita selecc ionar la 'mejor' 
vanedad para su liberación: 
parecería me¡or selecc1onar 
diversas vanedades disponibles y 
estimular a los agricultores y a los 
extens1onistas a seleccionarlas 
localmente. Si los agnculto res 
pueden selecc1onar sus prop1as 
variedades de un grupo o 'menú' 
de vanedades diferentes 
proporcionadas por sus servic1os 
de 1nvest1gac1ón y extens1ón. los 
resultados muestran que su 
calidad y rendimiento son más 
aceptables para los cultivadores y 
consum idores que los de aquéllas 
seleccionadas por los 
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f1tome¡orado res que trabajan solos. 
La mvest1gac1ón part1C1pat1va en 

las pnmeras etapas del proceso de 
se lecc1ón varietal puede ayudar a 
los fitomejoradores a familianzarse 
con los critenos de selección de 
los agricu ltores y, por lo tanto. a 
compilar menúes de vanedades 
relacionadas con las necesidades 
de aquéllos . Por ejemplo. se ha 
establec1do que en c1ertas áreas de 
Colomb1a los agncultores 
aceptarían una mayor diversidad 
de tipos de grano comerc1al que 
los que se estaban incluyendo en 
los ensayos regionales del CIAT 
para este país. Aho ra. estos t1pos 
se han mcluido en vanos ensayos. 
aumentando la probabilidad de 
que muchos más agncultores 
tengan acceso a ellos. 

Ayudando a Enfocar el 
Proceso de 
Fitomejoramiento 
La metodología generada por los 
estud1os de investigación 
pa rtic1pat1va está ayudando a los 
científicos de los programas 
nacionales y del CIAT a calcular 
cuánto t1empo pueden ahorrar en 
el fitomejoram1ento al1nvolucrar a 
los agncultores en d1ferentes 
etapas de la selección de 
variedades. Se espera que esto se 
traduc1rá en mayor efic1encia en la 
1nvest1gación. porqu e los 
agricultores t1enen un 
conocimiento mtuitivo acerca de lo 
que func1ona en sus 
circunstancias. el cual es difícil de 
simular. La fus1ón de esta 
expenenc1a con los conoc1m1entos 
científ1cos modernos de los 
fitome¡oradores ayuda a éstos a 
asegurarse de que la tecnología 
que desarrollan será adoptada por 
los agricul tores.• 


