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INTRODUCCION 

Para que las actividades del CIAT puedan conducir efectivamente al logro 

de sus objetivos, es necesario que se mantenga un flujo continuo de 

1nformaci6n y de germoplasma entre los diversos componentes del sistema 

formado por el Centro, las Instituciones Nacionales de Investigaci6n 

Agraria y otros organismos nacionales e internacionales involucrados en 

la generación y transferencia de tecnolog1a agropecuaria en las regiones 

inclufdas en el mandato del CIAT. En los niveles directivos del sistema 

se debe estar al tanto del contexto socio-económico de la producción 

agropecuaria y de los cambios que van ocurriendo en él; se debe conocer 

la demanda de tecnologh de los diversos tipos de agricultores y 

ganaderos; es necesario estar informado del comportamiento --bajo 

condiciones reales de producción-- de la tecnologh que se esta 

of~~~iendo, e igualmente tienen que conocerse el grado de adopci6n de la 

nueva tecnolog1a y las limitaciones que se oponen a la difusi6n de ella. 

Esto implica que debe existir la capacidad de captar, generar, manejar y 

utilizar toda esa información. 

En lo atinente al flujo de germoplasma, se tiene que tener la capacidad 

de transportarlo entre pafses, evaluarlo, multiplicarlo y, finalmente, 

distribu1rlo masivamente. 

Puede hacerse necesario, tambien, estar en condiciones de modificar el 

manejo postcosecha y la utilización de algunos productos agrfcolas. 



,. 

____________ ......... 
Estas capacidades, sin embargo, fueron y siguen siendo insuficientes, en 

mayor o menor grado, debido a 1) un deficiente desarrollo de los 

recursos humanos invol ucrados , especi almente en algunos sectores de los 

componentes nacionales del sistema, y 2) poca efectividad de algunos 

canales de comunicaciOn. 

Para contribufr a superar tales deficiencias,' el CIAT; mediante su 

Programa de Capacitación y Conferencias, ha v'enido realizando desde 1969 

un sostenido esfuerzo de capacitaciOn de recursos humanos de las 

instituciones nacionales , (Fig. 1) y de comunicación con ellos. 
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A lo largo de los anos, el Programa se fue modificando, en continuo 

ajuste a la demanda cambiante, hasta desembocar, por un lado, en el 

va riado conjunto de oportunidades de capacitación de posgrado que lo 
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integran actualmente y, por otra parte, hasta desarrollar un d1n4mico 

sector de "Conferencias". 

CAPACITACION 

El !rea de capacitaciOn, en el presente, abarca a: 

l. Cursos regulares intensivos por producto. 

Se ofrecen asociados a cada uno de los cuatro Programas de 
'"' Investigación del CIAT, a saber, Arroz, Fa:-fjol, F"astos Tropicales y 

Yuca. Son cursos multidisciplinarios de 5 a 7 semanas de duraciOn, en 

los que se tratan la economfa, la producción, la evaluaciOn de 

germoplasma, el mejoramiento genético y, según los casos, la utilización 

del producto correspondiente; igualmente se tratan las herramientas 

intelectuales de investigaciOn, necesarias para resolver problemas en 

todas esas !reas tem!ticas. Se trata de que los participantes "aprendan 

haciendo", pero se cuida al mismo tiempo de mantener siempre un buen 

equilibrio entre practica y teorfa. 

Constituyen t~na unidad en s1 mismos, pero la mayor1~ de los 

participantes de ellos continúan, despues de la finalización de los 

mismos, con una actividad de especialización discipli~aria {Punto 3). 

2. Curso de tecnologfa de semillas 

La Unidad de Semillas ofrece anualmente un curso intensivo de 

tecnolog1a de semillas de unas 8 semanas de duración. Según la 

audiencia se lo da en espanol o en inglés. 

3. Es pecia l ización disciplinaria 

En ésta, el capac itando lleva a cabo un proyecto de investigación o 

participa en la ejecución de uno mayor, o se dedica al aprendizaje de 
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algunas t~cnicas espec1ficas de investigac10n, bajo la superv1si0n 

di recta de uno o varios de los c1entfficos del CIAT. Su duraciOn var1a 

entre dos y medio y ocho meses. 

Aunque la mayor1a de quienes siguen la especial1zaci0n provienen de un 

curso intensivo previo (Puntos 1 y 2), profesionales con experiencia 

suficiente pueden ser admitidos directamente a esta fase, sin pasar por 

el curso intensivo. As1 mismo, las oportunidades de especializaciOn no 

sOlo se ofrecen en los meses que siguen . a los cursos regulares 

intensivos, sino que est~n disponibles de modo prácticamente continuo, 
' 

tanto en los Programas de InvestigaciOn como en las Unidades de Apoyo a 

ellos y en la Unidad de Semillas. 

4. Proyectos de investigaciOn para tesis de maestr1a o de doctorado 

El CIAT ofrece oportunidades para llevar a cabo Investigaciones de 

tesis de posgrado dentro de sus Programas de Inv~sti9~~;~~ y ~~ las 

Unidades de Apoyo a ~stos. Los correspondientes requisitos adicionales 

para la opciOnal grado académico (cursos, etc.) en cada caso se cumplen 

en alguna Universidad (que puede estar ubicada en, prácticamente, 

cualquier parte del mundo), la que en definitiva otorga el tftulo 

correspondiente. 

5. Cursos espec iales 

Además de los cursos regulares (puntos 1 y 2), el CIAT ofrece cursos 

ad hoc sobre temas particulares o para audiencias especiales, en 

respuesta a nuevas demandas que van surgiendo como consecuencia de las 

interacciones del Centro con las Instituciones Nacionales. 



6. Cursos en los pa1ses 

Las actividades de capacitaciOn no se circunscriben a la sede central 

y a las sedes conexas del CIAT en Colombia: una cantidad importante se 

lleva a cabo directamente en los pa1ses a que el CIAT llega con sus 

investigaciones. Se trata de cursos de alcances, contenidos, audiencias 

y grado de participación del CIAT de lo m!s variados. En cuanto a su 

alcance, pueden ser regionales~ nacionales o estar dirigidos a &reas 

geogr~ficas menores. Su contenido puede referirse a cualquiera de los 

múltiples temas que el CIAT abarca dentro de su mandato, pero tambien 

puede ir m~s all! debido a que en estos cursos la participación del 

CIAT, como se ver~ enseguida, puede ser sOlo parcial, y profesionales de 

otras instituciones pueden abarcar temas que excedan el mandato del 

CIAT. La audiencia puede ser la que el Centro ha atendido mas 

tradicionalmente, es decir, investigadores, pero cada vez m!s 

frecuentemente incluye a profes i0r.a les dedicados a la transferencia de 

tecnolog1a y a la extensión, a docentes universitarios y --saliendo ya 

dal esquema de capacitación de posgrado-- en algunas ocasiones abarca 

hasta a agricultores y ganaderos l1deres. 

• El grado de participación del CIAT en estos cursos tambien varfa 

ampli amente: a 1 gunos --1 os menos-- son organizados y ejecutados 

t ota lmente por personal del Centro; en los restantes, la participaciOn 

puede se r desde mayoritaria hasta muy minoritaria. En aquellos que se 

reiteran, se tiende a que la participaciOn del CIAT vaya siendo 

reemplazada por el aporte nacional hasta que se alcanza su sustitución 

total. 
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Capac1tac10n en Investfgac10n en Fincas 

>:. . En anos recientes se reconoci6, cada vez m&s, la necesidad de ejercer 

fnvest1gacf6n directamente con los agricultor·es en sus fincas 

--especialmente en el caso de agri cultores de escasos recursos--, para 

reconocer sus demandas de tecnolog1a, darles respuestas apropiadas y 

ayudarles en la adopc16n de las nuevas tecnologfas desarrolladas en 

interacción con ellos. 

Los profesi onal es de las Instituciones nacionales no fueron preparados, 

en general, para esta nueva modalidad de investigación-transferencia, 

existiendo, en consecuencia, una clara necesidad de capacitaci6n en este 

respecto. En relación con sistemas de producción de fr1jol, el CIAT 

estaba en condiciones de responder a esta demanda y se estableció un 

programa de Capacitación en Investigación en Fincas que, con base en el 

Centro, se lleva a cabo en diversas regiones de Colombia . Como la 

iniciativa resultó exitosa, se organizaron cursos sobre este tema en 

diversos pai ses , ejecutándolos en fases {2 a 3) de unos diez dfas de 

duración cada una, separadas entre s1 por lapsos·. de uno a varios meses. 

CONFERENCIAS 
' ) 

Bajo el nombre genérico de "Conferencias" del Programa de Capacitación y 
1 

Conferenc ias, en realidad se engloban múltiples tipos de reuniones: 

conferencias propiamente dichas, seminarios, talleres, simposios, etc •. 

Se llevan a ca bo en el CIAT o fuera de él (tanto en Colombia como en 

otros pa1ses de América, Asia o Africa), organizadas, total o 

parcia lmente po r el Centro, con una o varias de las siguientes 
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relacionadas con el sistema general de conocimiento agrario* 

· con los propósitos del CIAT en particular: 

- 1nfonmar 

- capacitar 

- obtener informacion 

- actualizar 

- definir problemas 

- establecer estrategias para resolver problemas 

- coordinar actividades 

- evaluar programas o proyectos 

- estandarizar metodologfas, etc. 

(~n ~~ ~~ ~a rco de referencia se pasar! revista, a continuación, a lo 

actuado en Capacitaci6n y Conferencias durante 1986. 

* Con respecto al concepto de sistema de conocimiento agrario se siguen 

' aqu~ las ideas del Prof. A.H. Bunting (resumidas en Training in the 

CGIAR System, TAC, CGIAR, IRRI, Los Ba~os, Filipinas, 1986, pp. 4-5). 

Según ellas, un sistema de conocimiento agrario puede abarcar una 

finca, una naciOn o ser internacional; en todos los casos comprende 

cinco componentes : 1) el acervo de conocimiento, 2) un medio de 

incrementar ~ste, 3) un medio de poner a prueba, evaluar y desarrollar 

el conocimiento, 4) un medio de aplicar el nuevo conoc imiento, y 5) un 

med io de di seminar el conoci miento. 
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DE CAPACITACION Y CONFERENCIAS EJECUTADAS DURANTE 1986 

C.pac1 tac16n en el CIAT 

Se llevaron a cabo diez cursos con un total de 206 participantes 
#1\ • 

(Ftg. 2). los respectivos programas se presentan en el Anexo l . 
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Fig . 2 CURSOS REGULARES Y ESPECIALES REALIZADOS EN El 
CIAT DURANTE 1986 

Cientocincuenta y siete profesionales siguieron una especialización 

disciplinaria; 105 de ellos directamente y los 52 restantes tras un 

curso multidisciplinario intensivo (Cuadro 1). La cantidad de estos 
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---- ----------------
f III(J-tOQI( 1( PmSIOMAltl CAtACJTADOS U n CIAT , POI CATE60RlA El CAD~ PR06VM 

~--·~·, •11M 1( APOYD Y OTROS El 1916 

.. 
MIOZ 

PtStOS tROfltAlES 

liC 1 DAD Dt StiHLLAS 

cntul 1 CAt l ())lES 

IECURSOS SENETICOS 

OTROS 

CATESORIA DE CAPAC ITACIOW 
--------------------------------------------------------------------------------

ESPECIAliZACl!* 
"AS CURSO ftOl T 1 

TESIS ESPECIAl( DISCIPliNARIO CüRSO 
ftS/PKD ZACII* INTE•StVO ESPECIAl 

110. llSES 110. ~ESES •o. ~SES 110. llS(S 

3 ( 26.91 48 034.1) 15 ( 58. 11 

4 ( 20.51 17 ( 44.61 8 ( 16.21 ll ( 5.71 

1 ( 10.91 8 ( 10.41 12 ( 45.91 31 ( 32.91 

7 ( 42.91 18 ( 44.51 17 (102.61 25 ( 25.91 

1 ( 7.81 6 ( 10.31 
. ·.) 

1 ( 1.11 

4 ( 12.11 

3 ( 15.31 

CtJ~O llJLTJDIS 
CIPU•ARIO IM-
TENSIVO SUB-TOTAlES 

eiO. fttSES MO. !tESES 

1 ( 1.91 74 ( 228.0) 

21 ( 26.31 61 ( 113.31 

8 ( 13.21 60 ( 113.31 

4 ( 6.4i 71 ( 222.31 

46 ( 60.91 53 ( 7~.01 . ( 0.01 1 ( 1. 11 

o ( 0.01 4 ( 12.11 

o ( 0.01 3 ( 15.31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAl 161 10~.01 1051 272.41 521 222.81 67( 64.51 17( 115.71 3271 7~ . 41 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

profesionales presentes mes a mes en los diversos Progra;nas de 

InvestigaciOn y Unidades se puede observar en las figuras 3a. a 3f. 

Otros 16 investigadores estuvieron trabajando en ·proyectos· de tesis de 

posgrado: 9 tendientes a la ob~~-~ciOn de una maestr1a y 7 para nivel 'de 

doctorado {Cuadro 1). la distribución detallada de las disciplinas 

elegidas por los profesionales que siguieron una especializaciOn o 

trabajaron en proyectos de tesis, se presentan por Programa de 

InvestigaciOn o Unidad en los Cuadros 2a. a 2f. 

los pafses de origen de los profesionales capacitados se presentan por 

Programa de Investigación o Unidad y por categor1a de capacitación en 

los Cuadros 3a. a 3f. 
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..... 21L PIGFDl.US CtiACITMOS El n CIAT f'QI Pto8RMA 1 • tNI , lliClPlliA JE ESPUlAI.llACl. Y 
ClttseaJA JE WAClTACIOM U 1916 . 

PflOSRAM t ARROZ 

IISCIPLINA: 

AGRONO"IA 

CO~TROL CALIDAD 

rrytHP~L !'!ALElAS 

E~Tullü~OSIA 

!!E J ORAIII EICTO 

PATOL06IA 

NO. 

TESIS 
PKD 

fttSES 

CATESORIA DE CAPACITACIO~ 

ESPECIAUZACI!* 
W CURSO IU.TI 

TESIS ESPECIALI DISCIPLINARIO 
RS ZACIOM lWTEICSIVO SUB-TOTAlES 

•o. "ESES 110. I'EstS . 10. ftESU M(). ~tESES 

1 ( 0.41 6 ( 23.21 7 ( 23.61 

l ( 2.81 l \ 2.1) 

1 ( 10.91 1 ( 10.91 

1 ( 1. 51 1 ( 1.51 

l ( 2.91 6 ( 21.71 7 ( 25.61 

2 ( 2.81 2 ( 1.81 

-·------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAl PROE~AI'lA 11 10.tl l! 10.41 t1t 45.tl 2H 67. 21 
·-----------~-;·---------------------- ---- ------ - ------------------------------·---- --------, 
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QN10 21. n~ESIO.w..ES WAClTlDOS (1 n CtAT ~C. f'WAñA 1 &Jl~ , ii$ClPllt' lt t¡¡-:.itiAL I Z~lCil Y 
UTEdlA K W.CITACIOI El " " 

PR06RAM : FRIJOl 

OISC IPUMA: 

ASRONO!IIA 

ECOMliHA 

EW íO!WL06IA 

F' ! S! 0L 06l A 

6ERPIOPLASitA 

LA~C ~foTO~IOS 

PIEJ OR~~ ; E1110 

IHCORfd ZA 

PATOLCS IA 

VI ROLCGIA 

1 O T A.. PROSKAI'IA 

CATESOR IA DE CAPACI T~ION 

ESPEClAliZACION 
1\AS ~SO !tUL Tl 

TESIS ESPEC IALI DISCIPLI NAR IO TES IS 
~D ltS IAC 1!* · r.rE•SlYO SUB-TOTALES 

NO. ~tE SES .O. ftfSES 10. llSES ND. ltESES ~. IU:SES 

5 ( 16.21 6 ( 28.81 11 ( 45.01 

l ( 9.11 2 ( 15.81 3 ( 24.91 

l ( 10.21 1 ( 5.01 4 ( 15.21 

19 ( 33 .01 3 ( 8. 21 22 ( 41.21 

l ( 1.61 1 ( 1. 61 

1 ( 3.11 1 ( l . ll 

1 1 O. JI 1 1 O.ll 

1 ( 12.01 1 ( 5.81 6 ( 28.31 8 ( 46.11 

1 ( l. 01 • ' 1.01 

9 ( 23. 51 4 ( 14.5} 13 e 18.01 ' 

l ( 2. 71 1 ( 2. 7) 

1 ( 12. 01 2< 14. ' ' 48 ( 134. 11 151 58 . 11 66 ( 219. 11 
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.. .. 15 . 
C&'fiCIT- a a CIIT .. ,.._ 1 •tiM , tliCIP\.lM 1( lfttl*.I!KIOII Y .......... 

CATtGOtlA DE WACITACIOII 
-···-----------------------------------------------

l~EtlALUACHII 
IIAS CURSO !AA. Tl 

TESIS lESIS ESPECIALI DISClPllMARIO 
hSTOS PHD ftS ZACl(MI IWTEIISIVC SUB-TOTALES 
-------------·-------------------------------- -------- ------ -----------~----

NO. !lE SES MO. fiESES NO. fES($ .o. fiESES NO. IIESES 

IJKIP\.IMI 

~~· 1 ( 5.4) 2 ( 18.11 3 ( 23 .51 

CAUND IJTRJCJOI 1 ( 4. 01 1 ( 5.61 2 1 9.6) 
. : · 

~~~-,.:s ;.r 

~-- . CM.IIAI Y PRODOC. l ( 1.51 3 ( 22.71 4 ( 24.21 
.. 

: ~. t 

KSARRtlLO PASTOS 1 ( 2.01 1 ( 2. 91 1 ( 3.51 3 ( 8.4) 

EafJSJOl061A 2 ( 3.0) 1 ( 8.01 3 1 11.0) 

EctiNOftiA 3 ( 7.21 3 ( 7.2) 

~SAYOS lEGIONALE 1 ( 2.91 1 ( ~. 11 2 1 8.01 

OITGI'OLOGIA 1 ( 4,91 1 ( ... 91 

ESTABlECJftJEMTO 1 ( 3.11 1 ( 3.1) 

6ERIIOPLASitA 2 ( 8.11 2 ( 8. 1) 

IIANEJO AHIIIAL 1 ( 12.01 t 1 12.01 

IIAHEJO REC.SENET. f ( 6.91 1 ( 6.91 
J ' 

..-: 
lllCROBJOLOGIA l ( 3.31 5 ( ~.91 6 ( 7.21 

·:·'! 

NUTRICION AHI"Al 1 ( 3.01 ) 

,_ 
3.0\ 1 ( 

-. -

·- PATO~OGIA 5. 11 5.11 1 1 1 ( 

PRODUCC IOti l ( 4.01 1 ( 4.61 2 ( 8.61 

PROOUCC ION GANADO 1 ( 4.81 1 ( 4.81 

PROOUCCION SEIIJLL 1 ( 5. 11 1 ( 6. 91 2 ( 12.01 

SE"ILLAS 1 ( 9.81 1 ( 9.81 

SUEL05 1NUTRICIO~ 2 ( 12.61 2 ( 12.61 

TOTAL PROSR~AA ll 22 .21 41 20 . 71 !SI 44 .51 17< 10¡.6! 421 !90.01 
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CUADU 21. MESl!M!S CAPACtTADOS D a Ctlt PQl Pln6UM 1 WltM , llltt~tU 1( ESPttlftl llAClll 1 
tATE~IA 1( WACITAC HIJ El ltt6 

PR06RAIIA : YUCA 

CATE60RI~ DE CAPACITACIOW 
---------------------------------------------------

TESIS 
PHD 

ESPECIALIZACION 
MS CURSO Plll T t 

TESIS ESPECIALI DlSCIPLt•ARIO 
ftS lACION IWTEWS IVO SUB-TOTALES 

- - -- ---- -------- - - -----------~----· - --- - - - -- -- -- -- --- ----- - ~---- - ---- - ---- -- ----- ---------
lO. l'oESíS llO. ftESES llO. ftESfS 110. ftESfS 

DISCIPUU: 

~SkO~OIHA 2 ( 1.21 l ( 2.11 3 ( 3.31 

CULT !YO TEJ !POS ~ ( 7.11 5 ( 7.11 

ECOIIOIIIA 1 ( 11.81 l 1 11.81 

EIHO!Wl 061A 2 ( 10.21 2 ( 4. 41 5 ( 10.41 9 ( 25.01 

ltEJORAIIIENTO 1 ( 3.01 1 ( 11.01 2 1 14.01 

P~TOL06IA 2 ( 4. 71 2 ( 4. 7l 

PROPUCCIOil 2 ( 3.61 2 ( 3.61 

SUELOS l ( 7.31 1 ( 7.31 

UT~ll ZAC JON 2 ( 0.81 2 ( 3. 71 4 ( 4.!> 

TOTAL PR06RAIIA 3( 17.51 1( 3.01 17( 44.61 8( 16. 21 
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- a. MJOJIM!I taHCITMOS El a tllT Ptl PID8URA 1 llltM , IIIClP\.tiA 1( UPUlaLU~I f 
' tatt~MlA 1( WACITACI(J El 1916 

Pl06RAM : StllllLAS 
TESIS 
PKO 

CJTE60RlA DE CAPAClTAClOI 

ESPECIAllZACtOI 
ItAS Cllf!SO 1U. TI 

TESIS ESPECI Al ( DISCIPLINARI O 
RS ZACIOM INTENSIVO SUB-TOTALES 

------------------------------------------------------------------------------------------•o. RESES 10. !tESES 110. ftESES •o. IIESES 110. !\ESES 

DISCIPliMA: 

CALIDAD Y fRODUC. 3 ( 6. ,, 3 ( 6. 91 

CERTIFICACION 1 ( 1.11 1 ( t .ll 

CONTROL CALIDAD 2 ( 2.31 2 ( 2.31 

PROOOCCION l ( 7. 81 l ( 7.81 

TOTAL PROORAAA l( 7.81 6( 10.31 ~ H - 16.11 

CUAMO 2f. rt(fESIDIIN..ES CN'ACITAOOS El n ClAT POR PROSRMA D tlllOM , IISCIPLllfA 1( ESPEClAI.IlACIOI Y • 
CATE6DR1A 1( CAPAClTACI()I D 1986 

PROGRAIIA 1 OTROS 

•o. 
DIStiPlliiA: 

CAPAC 1 TAC 1 ON 

DOCU,E N T AC 1 Otl 

ESTUDIOS ESPECIAL 

FERT JLI ZAHTES 

SE RIIOP~..ASM 

!!ANEJO REC.GEIIET. 

lOTAi. PRú5RAI'IA 

TESIS 
PHD 

IIESES 

.. 

•o. 

NO 
TESIS 

~'ESES 110. 

TESIS 
liS 

p¡¿ SE S 110. 

1 ( 

l ( 

!'.ESES 

2. 91 

1.11 

l ( 11.41 

l ( 1. 01 

3 ( 4.91 

1 ( 7.21 

ESPECIALIZACIOII 
IIAS C~SO llll TI 
DISClPLI~MIO . ,~ 

INTENSIVO SUB -TOTAlES 

110. IIESE5 MO. IIESES 

1 ( 2.91 

1 ( 1.11 

1 ( 11.41 

l ( 1.01 

3 ( 4.91 

l ( 7.21 

81 28.51 

11 
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CATESOR IA DE CAPACITACia. 
-----·--------------------------------------------------------------

ESPECI Al IZACION 
IIAS CURSO IIUL TJ CURSO IIUlll DI S 

TESIS ESPECIAU DlSClPLHiARIO CUF.SO CIPLlNAf. IO IN-
A : ARROZ 115/PHD lACJON JUENSiVO ESPECIA~ TENSII/0 SUB-TOTALES 
----- -------------- - -----~---- - ---- - -------- -------- -- - ------ --- ------------------------------- ----

110. 11E5ES IiC. IIESES 110. IIESES NO. IIESC:5 NO. lié: SES 110. !lES ES 

AIIERI CA Y EL CARIBE 
-------------------

l. 31 31 ( 32.11 1 ( 0.61 .)3 { 34 .81 

1 ( 0. 41 o ( 0.0} 1 ( 0. 41 

A 1 ( t. SI 1 ( 1. 81 2 ( 3.6) 4 ( 8.91 

1 ( 3.6) o ( 0.01 1 ( 3.61 

3.81 o ( 0.01 3.81 

ADCR 5.9) o ( 0.01 3.9) 

LA 2 ( i'. 61 o ( O.Ol 2 ( 7.61 

S i ( ! . 91 1. 81 2 ( 5. 71 

3 ( 11.7l 1 ( l. 81 4 ( 13. 51 

UA 1 ( 3.9} o ( 0.0) 1 ( 3.9} 

2 1 3. 9) o ( 0. 0} 2 ( 3. 91 

1 ( 1. Oi 3. 7i 2 ¡ 3. ~ )' , o. ( o 8. !1 

INIC~NA 1 ( 0. 81 1 1 l. 61 2 ( 2.6) 

G T06A5G 1 ( 10.91 o ( 0.0) ( 10.91 

1 ( l. Sl o 1 o.')) 1 ( l. S l 

ROSP.t.IIA 1' 10.91 Bl 10.41 12 1 45.91 3: ! :~ .9 1 8 1 13. 2 l bO < 113. 3 i 



CUADRO 38. IIUIIERO T II(SES-HOIISfiE DE PROFESIOI(f'LES CAPACIT ADOS fN El CIAT , POli CAH~ll Ell CADA PAIS DE OAI!IEI 1a 
DURANTE 1986 

~ PROGR~~~ : FR IJOL 

LATINO~~ERI CA Y EL CAR iBE 

ARSEtiilNA 

~OLIVIA 

BRASIL 

COLDIIBJA 

,, COSTA RICA 

CUBA 
1 
~ ECUADOR i-SALVADOR 
t 
1 

1 - SUATEIIALA 

IIEJICO 

liiCA~ASLA 

OTROS PAISES 

RICA 

ET IOPIA 

TA'iZA~IA 

UOMtDA 

l~.I RE 

PAI SES DtSA R~OLLAOOS 
--------------------

CAN~ DA 

EST ADílS Uf' H•OS 

·'" · 'iDA 

:-------------

1 . 

CATE6JRI A DE CAPACITACION 

ESr-EC 1 A~ IZI\C !ON 
IIAS ~LRSO ":JLTI 

TESIS ES?EC IALI O!SCIPLI~RIO CU~SO 

~S /P~C :AC IO N I NTE~SiYO E SPE~ IAL 

2 ( 5.CI 

1 ( 5.1 1 

1 ( ~ .01 

14 ( 24.21 

2 ( 6.~1 3 [ 10.51 

2 ( 5.9; 

1 1 2.81 

2 ( 5.61 

1 ( 5.81 3 ( 7. 7l 3 ( 15.~1 

1 f 3. 91 

; ( U l 

1.7l 3 ( 5.91 

1 ( 4.~ 1 1 1 4.81 

b ( i 4.0 1 1 ( 5.1 i 

3 1 2.3; 1 f 5. 0i 

1 ( 3. 21 

1 1 :.a; 

lf 1.11 

3. 11 

2 ( 6. ~ 1 

1 ( 12.01 

1 ( 12.01 

1 ( 'l.l i 

1 ( 5.51 

1 ( 12.01 

(.JI~ 50 ~ULT l Dl5 
CIPWAR!O 1~-
TtNS!VO SU8-TO TALES 

2 ( 5.01 

1 ( 5. 11 

4.01 

4 ( 4. 41 lB 1 28 .61 

5 ( 17.41 

2 f 5.91 

1 ( l. 1 1 2 ( 3.91 

2 ( 5.61 

7 ( 28.51 

1 ( 3.91 

2 ( U l 

\ 
2 f 2.11 6 ( 9.91 

1 ! l. 1i 3 ( 1(¡ .1 1 

7 ( 19. 11 

4 ( 7. 3i 

1 , 1. e1 

1 ( l. q) 

1 ( l. 11 

2 ( 6.31 

1 ( 12.01 

1 ( 12.01 

1 ( 9.11 

1 ( 5.51 

1 f 12.01 



CUADRO ~. IIUIIERO f I(S(S-HOIIBRE DE PROFESlOIIALES CAI'ACUADOS U El ClU ! POR CATEGORlA O CAGA PAlS DE ~160 

OURA•TE IH6 

~ CUA DRO 3C. NUIIE RO Y "ESES -HO"BRE DE PROFES IONALES CAPAC ITADOS E~ El CIAT • POR CATEGOR tA EW C~DA PAIS CE OR ISEII 
DUR ANTE 1~86 

PR06RA11t4 : PASTOS ' · 

lATINO~IIER ICA Y El CARI BE 
-------------------·------

AF.6ENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

ICHllE 

COlO~B IA 

COSTA RICA 

CUBA 

ECUAOOF. 

6UATEIIALA 

6u1HNA 

fiil~DURAS 

IIEl i co 

h!CAPkolA 

PAriAII~ 

PARASU~Y 

{ ERU 

I ENEZCELA 

OTROS Pt\!SES 

PA ISES DE~A~ROLLADOS 
--------------------

ALEI\ANIA 

l 

ESTADOS UNIDOS 

RElNO UNIDO 

SUIZA 

TOTAl P~CSRAIIA 

CAT E60~1 A DE CAfACtTAC ION 

E 5PEC 1 ALI ZAC ION 
IIAS CU~SO "ULTJ 

TESIS ESPECI AL! DISCIPLiNAR lO CURSO 
~S/PHD ZAC!ON !N iENSI~O E5PEC!Al 

CURSO IIULTIDIS 
CIPL!IIARIQ IN-
TENS IVO SUB- TO TALES 

~0 . IIESES NO. "ESES NO. "ESES NO. "ESES NO. IIESES NO. "ESES 

1 ( l.ll 1 ( 1. 11 

1 ( 4.91 2 { 9.6) 1 ( 1.01 4 ( 1~. 5 1 

2 ( 3. 7) 1 ( 4.1l 1 ( t.tl 4 ( 8.81 

1 ( t.Ol 1 { 1.01 

2 ! 16.01 7 ( n .s1 2 ( 15.8) 3 ( 3. 0) 2 { 3.6) 16 ( 60 .91 

2 ( 1.91 2 ( 1.91 

1 ( ~ .4 ) 3. 11 2 ( 2.3) 4 ( !0.6) 

1 ( :. 8; 1 ( 1. 01. 2 ( 8.81 

1 ( 2.ql ¡ ( i.C•I ~. ( 4,9) 

1 ( 9.8 i 1 i 9.81 

2 ( ~ . (: ) 2 ( 2.01 

2 ( 3 . ~ i 5 ! ~S.~ i 3 ( 3.3 ~ 10 ( 42.71 

1 ( ' e • ..¡,JI 1 ( 0.81 2 ! 4. 3) 

1 ( 0.61 2 ( 2. 2: 3 ( i. 8) 

1 ( 1. 21 l ( 1. 2) 

1 ( 2.01 2 ( 2.51 ¡ ( 14.61 2 ( 2.1! 1 ( l. Bl s ! z: .o1 

¡ ( S. él 1 ( 1 ,()) 3 ( G, 6/ 

j ( é.9l 1 ( 6.91 

- 1 ( 0.6) 1 ( 0.61 

1 ( 2.4 i 1 ( 2.4) 

1 ( 3. 31 1 ( 3. 31 

7( 42.91 18( 44. 51 171 102. 61 ¡5( t5. '1J 4( 6.41 71( 222.31 

--------------- ------------------- -- -----------------~-·------------ - ----- - - ------------------------------
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_ CUA~ lf, IJIIERO T ~SES-HOfiBRE 0E PROHSIOlAUS CAfM: IUDOS El El CIAT , POR CATE~IA EM CADA PAIS DE ~ISO 
~NTE !986 

CUADRO 3D. KV~RO Y ~SES -HO,.BRE DE PROfESIONAlES CAPACITADOS EM EL CIAT 1 POR CATEGOR !A EN CADA PA!S DE ORIGEN 21 
OU~AMTE !986 

PROGRAM : YUCA 

CAlE6úRl ~ DE CAPACITACI~ 

ESPECI ALIZACION 
!lAS CURSO ,.UL TI 

TESIS ESPECIAL! DISCIPLINA~IO CURSO 
115/ PHC ZACI ON lNTEjjSl YO ESPE~IAL 

:uRSQ "llT 1 O 1 S 
CIPL!N~RIO IN-
iENS !YO 5~8-TOTALES ______________________ ___ _____________________ , __________ _____________ __ _________________________________ _ 

•• NO. ,.ESES NO. ,.ESES NO. ,.E3ES MO. "ESES NC. ,.ES~S NO. "ESES 

LAT INOAMER !CA Y EL CARIBE 

ARGEN TI NA 1 ( l. ll 1 ( t.ll 

BARBADOS 1 ( 0.81 1 ( 0.81 

BRASIL 2 ( !.ól 1 ( 1.61 1 ( 0.51 ~ ( !4.1) 13 ( 11.81 

COLD~BIA 3 ( 16. 11 3 ( 1.5) 7 ( 7.7 ) 13 ( 25.31 

COSTA RICA 

-CUBA 2 ( 

1 ( 

4.4 1 

0.61 1 ( O.ól 

2 ( 4.4 1 

ECUADOR 1 ( 0.41 0. 6) 1.1) 3 ( 2.11 

6UATEI'!ALA 0.5: 1 ( 0.51 

HAITI 1 ( l. 91 1 ( l. 8) 

miCO 0. 41 1 ( O.ól ' 2 ( 1.01 

IIICA?.ASUt. 1 ( 0. 6) 1 ( 0.6) 

PARA6üA~ 1 ( 3.0) 4 ( 7.6; 1 ( o. bl 6 ( 11. 2l 

2 ( 2.0) 1 ( 2. 61 1 ( 0. 91 4 ( S.S l 

1 ( 1.71 1 ( l. 71 

SIERRA LE ONA 1 ( o. 31 1 ( 0.3) .....___ ___ ___ 

VE~E!UELA .. . 

Fl liri N~S 2 l 6. 4) 1 t O. SI 3 í 6. 9) 

1 ( (! , 31 1 ( 0.31 ' 

llll lAk~lA 1 ( l. 0) 1 1 1.0) 

PAISES OESARROLLAvOS 

1 ( 7.31 1 ( 7. 31 

ESTADOS :JN!OCS 2 ( 10. 21 2 ( [1) , 21 

hOL~NDA 1 r 11.81 1 ( 11.81 

iQTAL ?P.DGRAM 4< Z0. 5> 171 H.61 SI 1~ . 2 1 11 1 5. 71 21! : 6.31 1: 1! 113.31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



DURANTE 1986 

LATlhOA~RICA Y EL CARIBE 

~N TI SU~ 

ARGt:~T!NA 

8ARB~DOS 

BEL!CE 

80Ll\'IA 

BRASIL 

COLGIIBIA 

COSTA RICA 

-CUBA 

ECUADOR 

EL SALVA~O~ 

E.:~ TE~~:. A 

SUYAS~ 

HAlil 

JA~.A l CA 

P.tx!CG 

PA!i~~A 

f·ARASuAY 

PERL1 

STA LUUA 

su~ rtiA~E 

TR;NI OAD 70BA6J 

OTRC.S PAISES 

ASIA 

F!L!P l~AS 

I~ O ! A 

AFR!CA 

ETiQP l~ 

Zri~BIA 

1. 

CATEEORIA DE CAP~C I ! A~IOS 

ESt EC 1 ALI Z A: iO" 
lltlS CIJFSü "udl 

TESIS ESPEC IAL! DISC!PL:"~~[( CJ~SO 

115/PHO ZACIJN ;hT[N5:YO ESPECt AL 

CLi\SJ ~LIL i IOi S 
CIPi.ii-IARiO 1 ~-

TEHSI~O SU~- TOTA LES 

NO. IIESE3 NO. IIESES NO. ~ESE5 NG. IIESES ~O . ~ESES NO. ~ ~S~S 

1 ( t.a l 1 ( 1. Si 

3 i 2. 31 3 ( 2. 31 

l. 61 l. Bl 

l. 81 l.fl 

3 ( :'.S i 3 ( 2.51 

3 ( 2. 71 3 ( ~ . 71 

1 ( t. 01 t:: • 
.J \ U d ó 1 5.01 

0. 91 0.91 

l. 71 1. 7) 

4 1 3.6 ) 3.61 

l. 01 1 ! l. ~)) 

1 1 l. i) 1 1 (l , ¡¡ " ( l.2 -
!.é l l. 61 

3 1 ó. 11 =. i) 

2 ( 3.61 l ( 3.c l 

1 ( 1.11 3 ; 2. /) 4 4. 0) 

2 ( 2.1 ) 2.1 ) 

7.B i 7.81 

1 1 4. 61 : :. ~ . 

l 1 l. e' í l. 81 

2.41 ; • 4) 

1 1 l. 6l 1 { l. Bl 

1. 11 1 ( ! .1 ) 

1 ( 2. 21 1 ( 2. 21 

l. 31 l. 81 

3 l ~ . SI 3 ! ó. 51 

1 ( l. ~ ) 1 ( l.]) 

l. 81 l. 8) 



,_.TE lt86 

PR06RA~ : OTROS 

. , _ ~ . - - - -·· - ••"'' ! • ''" """''.,""'" 'n '-"" v~ r"l~ WC. I.W\lK" 

CATE60RIA DE CAPACITACION 

ESf>EC 1 Al I lAC 1011 
"AS CUPSO IWL TI 

TES IS ESPECI AL! DISCIPLI NARIO CURSO 
"S/PHD ZACION INTENSIVO ESPECIAL 

CURSO I'IULTIDIS 
CiPLINARIO IN-
TENSIVO SUB-TOTALES 

--·------------------- - -·--- --------~------------------------------------------- ---------- ----------------

NO . "ESES NO. "ESES NO. "ESES MO. "ESES NO. "ESES NG. "ESES 

LATINOA"ER ICA Y EL CAR!BE 

M.6EIHtNA 2.31 1 ( 2. 31 

l. Gl 1 ( l. 0) 

COSTA RICA 0. 4) 1 ( (1. 4) 

CUBA 1 ( 2. 21 t ( 2.21 

1 ( l. 1) 1 ( 1.11 

OT~OS PAISES 

PAISES DESAR~J~LADOS 
--------------------

1 ( 7. 2i 7. 21 

:~ ; .. !'\ ""':" ' ' \ .. - . ... 

.. - ·- - .. 4 1 ° · --.::. 1 ( 2. 91 

Rt:INO ulUO~ ( 11.4) ( l\ . 41 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PP.úSRMA 8( 28. 5i 
--------------------------------------------------·-·----------------- ------------------------------------

23 

;: 

' .. " ,, 
r 
! 

- .¡ 



' 

CapacitaciOn en los pa1ses 

El CIAT apoyO 24 eventos de capacitación en 15 pafses (F1g. 4). Los 

tema5 tratados en ellos, las instituciones involucradas , las fechas en 

que tu vie ron lugar y el número de participantes se presentan en el 

Cuadro 4. 

GRROZ ~ ~ ~ J Coatt R.ca Colo<rboe Brt&ri 

[UOL lmml imm& 

J N.ur~..a eo.ta R.u N.ur~..a 

m e Bmml -s 
Cube El S.lvlwtot l'etli El :>a tv.dot Hon®f• ~·&ICO 

[UCA 
o D 

J 
l'arag..ay Ecuador 

CJ D c:J o . . 

~wc.o "'"' Cubil ..... , 
~AS TOS §§ J ...... ~ 

tEMIUAI 
EJ D CJ8 

Goo-,.EJ J 
o 

&rt .. l ...... ~ Ven .. ..-Ja Al¡• "'\\'\1 

E-o feble< o M•rto Alwol ~·ro JuntO M IO Aqoeto S.tol mbrl Octubre Novoembrt Oocoembre 

Fig. 4. CURSOS APOYADOS POR EL CIAT EN LOS PAISES DURANTE 1981 
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Cndro 4 

CURSOS APOYADOS POR EL CIAT EH LOS PAISES OURAHTf 1986 

r , '!:.~·-
PROGAAXA/ UN10AO PA1S TOO ORGAN 1 ZADO POR FECHAS PARTICIPANTES 

Cuba Produce H>n M1NAG Feb. 18-25 30 
El Salvador 1EF* fase 1) CENTA Ai>r . 30- "-!y. 9 13 
Nicaragua JEF Fase I) M10!NRA Jul. 6-16 23 
Costa Rica IEF Fase 1) MAG, CNP, ONS Jul. 14-25 28 

FRIJOL Perli IEF Fase 111) !lUPA Ago. 4-15 26 
El Salvador lEF Fase JI~ CENTA Ago. 11-20 10 
Ni ca ragua IEF Fa se 11 MID1NRA Ago. 25-29 28 
Honduras IEF Fase 1) SRN Oct. 26- Nov. 7 29 
Méx ico Invest fgaci On INIFAP No v. 17-28 17 

~xico UttHzect6n INIFAP Feb. 17-26 29 
Paraguay Produce. - Ut11. SEAG Feb. 24- "'r. 6 32 

YUCA Brasil Ut 11i z a e ión OOTER-EMBRATER Ago . 18-22 22 
Cuba Produce. - Utll. 1NIVIT Oct. 22-31 24 
Ecuador Produce. - Ut11. INIAP - MAG Oct. 30-31 73 
Sras 11 Control lnte-

grado Plagas EI'IBRAPA Dic. 1-5 20 ~ :> 

Costa R1 ca Producción MAG Feb. 17-21 Z2 
ARROZ Co lombia Producción !CA Ago. 18-29 -. 

Bras 11 Produce iOn Efo\BRATER llov. 10- Ole. 5 ¡¡ 

PASTOS TROPICAL ES Panama Producción IOIAP Nov. 10-14 17 , _ 

Sem. GenHica y 

Bros;l 
Bhíca. Produc. 
Sem11 h Uni v. Pelotas l'.ar. 3-21 22 

Panama Tecnologfa AR TES May. 5-16 20 
SEMILLAS Venezuel a AdministraciOn JUNAC Jul. 14-25 32 

Argentina Tecnologfa Uni v. de Córdoba Nov. 24- Dic. 5 25 
Guatema la Ar tesanal Frlj . ICTA Ole. 1-5 30 

*1EF (lnve ~ tíga c 10n en Fincas) 



28 

seminarios, etc., organizados tota 1 o 

1a1mente por el CIAT durante 1986 se presentan en el Cuadro 5. 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS TOTAL O P~Rr.IALMEHTE POR El CIAT EK \986 

P~ISES DE ORIGEN 
DE LOS PAR-

ct)llf'EREIKJA ORGAA 1 ZADA POR PARTICIPANTES TJCIPANTES (No . ) FECHAS 

~f6n de Trabajo sobre Proyectos 
tattgrados para ProducciOn, Procesa-
afento 1 Comerc ialf zaciOn de la Yuca CI~T 38 8 31 Marzo/ Abril 5 

S..f~rfo sobre Vfnculos de Comunf-
c.cf6n entre Programas Nacionales y 
~tros Internacionales de Jnvestf-
ttef6n Agrfcola CIP, CIAT, CIHMYT 39 17 14-17 Abrfl 

Progra-a para el Taller sobre Meto-
dolog,a para la EvaluacfOn Ruttnarfa 
dt las Caracterfstfcas de Aceptabi-
1 tdld de rrfjol CIAT • • 21-25 Abril 

\tvnfOn de Trabajo y de Campo de 
"ejoradores de Frfjol INIFAP-CIAT !~ 9- 17 Jun io 

Taller Interfnstftucfonal sobre 
Estrategias de CapacitaciOn para el 
Proyecto de Yuca Seca de la Costa 
Atllnt fea DRI-CIAT 39 3 14'-18 Ju 11 o . 

Reunión Investigadores de Arroz 
Brasileros y del CIAT ClAT 6 1 19-?3 Agosto . 

Semfnarfo Internacional sobre Trmas 
Prioritarios y Mecanismos de Coope-
ración en Investigación Agropecuaria 

25-29 .a.·gos to en Anirica latfna y El Caribe 810-ICA-C IAT 94 26 • 
ReuniOn de Trabajo sobre la Jnvestf-
gaciOn de Fincas en Colombia CIAT 28 15-19 Sept iemb re 

Semi nario Internacional: Sí stemas 
de Producci On Bovina Doble Propósito 
(Leche y Carne) en el Trópico. Bogota JCA-CIAT-ANALAC 500 10 . 17-19 Septi em!> re 

Reunión de Trabajo sobre Producción 
de Semilla Mej orada para Pequeftos 
Agricultores CIAT 70 15 22-26 Septiembre 

Seminario sobre el Desarrollo de las 
Asoci ac iones de Semillas. As oc i ac i o-
~es Latinoamericanas de Especialistas 
!n Semill as (AlES} ALES-C !AT 38 12 19-21 Nov ier.t>re 



COMENTARIOS 

El ano 1986 fue uno de actividad particularmente intensa en el !rea de 

Capacitación Cient1fica y Conferencias del CIAT, como lo demuestran el 

gran número de eventos llevados a cabo en el Centro y apoyados en los 

pafses, lo mismo que la gran cantidad de profesionales capacitados por 

medio de esas actividades. Factores especialmente propiciatorios para 

ello fueron la coincidencia de una fuerte de~nda por capacitación en 

las instituciones nacionales de generación y transferencia de tecnologfa 

agropecuaria, con un refuerzo muy significativo del presupuesto de 

Capacitación y Conferencias por parte de diversos donantes, entre los 

que, particularmente, las Naciones Unidas {PNUD), el Gobierno Suizo y la 

Fundación Ford se destacaron por el monto de sus aportes. Es probable 

que las actividades de cooperación técnica ejercidas por el CIAT a lo 

largo de su exist~r~ t:i ~ ~~ ~ c.ya r. sido ajenas a este fenómeno de 

intensificación, que podrta interpretarse como reflejo de una creciente 

dinamización y maduración del sistema de conocimieñto ~grario del 

trópi co latinoamericano. 
. . 

" ·-· 

Durante el per1odo cubierto por el presente informe se diversificaron 

los eventos de capacitación y por medio del conjunto de actividades de 

Capacitación y Conferencias se hicieron importantes adelantos en el 

estrechamiento cada vez mayor de los vtncul os con las instituciones de 

generación y transferencia de tecnologfa agraria de los pa1ses 

correspondientes al mandato del CIAT. Las nuevas actividades --que mAs 

que nada se agregaron a las que ya se ven1an llevando a cabo con 

reg ularidad-- no deben con fundirse con una di spersi ón de es fu erzos ; por 
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11 contrario, fueron la respuesta a demandas especfficas recientemente 

reconocidas o formuladas, o que no se habfan podido responder antes. A 

continuac16n se comentaran 1 os casos mas sobresalientes de las 

innovaciones y actividades que, a lo largo del ano, contribuyeron a una 

mayor articulac16n funcional del CIAT con instituciones de los pafses de 

su mandato, de esas instituciones entre sf y, aún, entre diversos 

componentes del Centro mismo. 

Nuevas actividades contribuyeron al enfoque site~tico del problema que 

una insuficiente disponibilidad y distribuci6n de semillas de buena 

calidad significa para la difusi6n y adopci6n de germoplasma mejorado: 

el 11 Curso de Producción de Semillas de Pastos Tropicales, el Curso de 

Producción de Semilla de Arroz para profesionales del Estado de Santa 

Catarina (Brasil) y el Taller sobre Producci6n de Semillas para 

Productores de Pequena Escala se encontraron entre ellas. Ambos cursos 

fueron esfuerzos compartidos de la Unidaa de Semillas y de los Programas 

de lnvestigaci6n respectivos, es decir, ejemplos - de una mayor 

integraci6n entre sectores del CIAT. El Curso para profes)onal~s de 

Santa Catarina contribuyO, ade!Th1s, a la vinculaci6n entre las 

principales instituciones de ese Estado relacionadas. con el . tema deo 

producci6n de semilla de arroz, gracias a la capacitacJ6n si multAnea y 

convivencia en el CIAT de personal t~cnico clave de ellas. 

Un caso de respuesta a una nueva demanda de capacitación, definida con 

especial precisi6n, fue el Curso de Producción de Arroz con Riego, para 

profesionales relacionados con el Programa Provarzeas Nacional del 

Brasil. 
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Ofcho Programa aspira a construtr obras de irrigaciOn y drenaje para 

unos 1.2 millones de hect!reas en el trOpico brasileno. Posee una buena 

capacidad t~cn1ca propia para cumplir con los requerimientos de ese 

desarrollo de infraestruct ura. mientras que el Programa de Arroz del 

CIAT le aporta su experiencia en mejoramiento del cultivo. los sistemas 

de producción de arroz en Santa Catarina y en el programa Provarzeas, 

esUn representados principalmente por pequei'las unidades familiares 

(5-25ha} bajo ri ego y se estima que en ellos se pod rfan producir unos 

3.5 millones de toneladas anuales adicionales de arroz en el transcurso 

de los próximos 15 ai'los. Esto equivale aproximadamente al 40% de la 

producción brasilei'la total actual y al 70% del déficit de arroz que, con 

los niveles actuales de producción, Brasil enfrentarfa al cabo de los 

próximos 15 ai'los. Huelga insistir, entonces, en la trascendencia 

potencial de la capacitación impartida a los profesionales de Santa 

Catarina y del Programa Provarzeas. 

En lo referente a yuca, la tendencia general a la diversificación 

te!Mtica y a la integración interinstitucional se manifestó en la 

realización de un Curso sobre Procesamiento y Utilización de Yuca 

(ademAs del curso estable dirigido al desarrollo de la capacidad de, 

investigación para la producción de yuca} y de un Taller 

Interinstitucional sobre Estrategias de Capacitación para el Proyecto de 

Yuca Seca de la Costa AtlAntica de Col ombia. Una innovación fruct1fera 

en la capacitación en técnicas de secado solar de yuca fue la 

participación, en el papel de instructores, de campesinos experi me ntados 

quienes instruyeron a otros campesinos y tambien a técnicos, tanto en 

Colombia como en Ecuador . 

28 



la capacitación concerniente a frt jo 1 enfat fzó fuertemente la 

tnvestfgacfón en fincas en Centroaméri ca (El Sa 1 vador, Honduras y 

f. Nicaragua), en Perú y, desde la sede central del CIAT, en Colombia. M~s ... 

alU de su importancia general, la inves~gación en fincas es 

particularmente pertinente para productores de escasos recursos, en lo 

que hace a diagnOstico de sus problemas, generación o adaptación de 

tecnologta apropiada para ellos y transferencia de la misma. Como gran 

parte de la producción de frfjol proviene de este tipo de agricultores, 

la trascendencia de la capacitación en investigación en fincas 

relacionada con este cultivo es evidente ; se espera que con ella y con 

innovaciones en la producción y distribución de semillas (tratadas en la 

Reunión de Trabajo sobre Producción de Semilla Mejorada para Pequenos 

Agricultores) se contribuya significativamente a la reducción de la 

brecha entre el potencial t~cnico de producción de frtjol y los niveles 

reales de producción actuales. En el caso de la capacitación en 

investigación en fincas en Colombia, los participantes en 1986 

elaboraron --como parte de su aprendizaje-- un DiagnOstico y Pla~ de 

Trabajo que, posteriormente el ICA y la Secretada de Agricultura de 

Antioquia tomaron como base para adelantar, bajo su respons~bilidad · y 

con apoyo del CIAT, trabajos sobre variedades promisortas· e.n 12 

localidades y sobre control de enfermedades en cuatro localidades de los 

Municipi os de Sansón y La Unión (Antioquia}. 

La capacitación concerniente a Pa stos Tropicales, a su vez , participO en 

la diversificación temática con su primer evento "en los pafses": El 

Seminario-Taller sobre Manejo de Suelos Acidos Tropicales para el 

Establec imiento de Pasturas, que fue organizado con el Instituto de 
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fftvtstfgaciOn Agropecuaria de Pa.nam! (IOIAP) y la Universidad de 

Rutgers. Tuvo lugar en la sede del IDIAP en Gualaco, Chiriquf, Panam!, 

y participaron 17 profesionales y técnicos de 7 instituciones paname~as. 

En lo atinente a Conferencias, por razones de espacio solo se comentar~ 

el "Seminario Internacional sobre Temas Prioritarios y Mecanismos de 

Cooperación en Investigación Agropecuaria en América Latina y el 

Caribe" po r considera t lo de muy significativa trascendencia , sin que 

ello implique quitarle importancia a los de~s eventos realizados. 

El acantee imi ento fue organizado conjuntamente por e 1 Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) y el CIAT, y patrocinado por la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro 

Internacional de lnvestigaci~n y Desarrollo (CIJO). 

Participaron los Directores de las Institucjones Nacionales de 

Investigaci~n Agraria d~ 22 pa1ses, junto con los Directores Generales 

de los tres Centros Internacionales ubicados en América Latina (CIMMYT, 

CI P y CIAT), el Di rector Gene ral del Servicio Inte rnac ional de . . . 
Investigac ión Agrfcola Na cional (I SNAR ), el Di rector Generai dei I iCA, 

el Secretario Ejecutivo del Grupo Consu lti vo de Investigación Agrlcola 

Internacional (GCIAI), el Director del CIID, y representantes del Banco 

Interame ricano de Desarrollo, de la FAO, del In stituto Internaci onal de 

Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT) y de la 

Agencia Internac ional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). 
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El objetivo principal de la reun10n fue el fortalecimiento de la 

investigación agropecuaria en América latina y el Caribe, por medio del 

di~logo de .los Directores de los Institutos Nacionales entre si y entre 

ellos y los directores y funcionarios de los organismos internacionales 

de investigación y desarrollo agrtcolas. 

Las preocupaciones centrales de los Directores Nacionales fueron: l. 

COmo mejorar la efectividad y la eficiencia ~e sus instituciones? 2. 

COmo lograr un franco apoyo polftico para ellas? y 3. COmo captar ~s 

recursos financieros para sus actividades? 

Estos temas, obviamente estan estrechamente vinculados entre sf y pueden 

desglosarse de diversos modos en múltiples componentes. En el Seminario 

se los trató bajo los siguientes acapites: l. Fijación de prioridades 

para la investigación agrícola, 2. financiación de la investigación, 

3. apoyo polHico, 4. alcances y posibles repercusiones de la 

biotecnologfa, 5. necesidades de capacitación en administraciór. de la 

investigación, 6. mecanismos de cooperación horizontal, y .7 •. apoyo a 

y de los Centro Internacionales. 

. , 

Quedó en claro que varios fenómenos recientes fijaron un marco de 

referencia radicalmente nuevo a los Institutos Nacionales. los más 

destacados de ellos son: la crisis económica de los pa1ses de la Región, 

la modificación de fondo del mercado mundial de productos agropecuarios 

y la tendencia a que los resultados de la investigación agrícola sean 

cada vez menos un bien público, para convertirse en bienes que generan 

beneficios apropiables por grandes empresas con matrices extraregionales. 
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Cofnc1dentemente con estos fenómenos y en parte como consecuencia de 

ellos, se es t~ ante una notable paradoja: a pesar de que los planes de 

desarrollo económico de los pa1ses de la Región se basan principalmente 

en el sector agr~cola, cada vez se invierten menos fondos públicos en la 

investigación agraria. Esto es evidente si se miden las inversiones en 

términos de porcentaje del PIB (peque~o porcentaje de un PIS exiguo), 

pero se pone aún m~s de manifiesto si las inversiones se expresan en 

términos de recursos por investigador, debido .a que el número de estos 

fue creciendo en a~os recientes. No se prevee que esta situación mejore 

en el futuro previsible y por lo tanto, la necesidad de mejorar la 

efectividad y la eficiencia de los Institutos Nacionales ha llegado a 

niveles sin precedentes. la preocupación de los Directores Nacionales 

por este asunto guarda correspondencia con la gravedad de la situación. 

Se reconoci ó r¡11P u n3 3d~t:1Jada priorización para la asignación de los 

dolorosamente escasos recursos es, evidentemente, ineludible. Sin 

embargo, fue expresado que la priorización no debfa hacerse .·· 

exclusivamente en funciOn de la posible rentabilidad económica de . las 
. . 

inversiones sino que ésta debfa subordinarse a la rentabilidad so¿ial. 

Tambien se concluyó que la priori zación debta hacerse e~ estrecha • 

concordancia con los planes nacionales de desarrollo, que era deseable 

que los destinatarios del producto de la investigación tecnolOgica 

participaran en la planificación de la investigación y que los peque~os 

productores merectan especial cons ideración en ello. 

Ante la insuficiencia de la inversión pública en investigación agrtcola, 

se reconoc ió la necesidad de busca r fu entes alternativas de financiación 
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para esta actividad. Se aceptO tambfen, que las Instituciones 

Nacionales de Investigación Agr,cola posiblemente deber1an apartarse del 

diseno institucional tradicional y uniforme entre pa,ses. para 

diversificarse y ajustarse mejor a las condiciones cambiantes en que un 

gran número de instituciones públicas. privadas y mixtas esUn 

conformando sistemas de generación y transferencia de tecnolog,a que ya 

no responden a los modelos vigentes durante los últimos 20 - 30 a~os. 

Con respecto a la diversificación de las fuentes de financiación se 

llamO la atención, sin embargo, sobre el riesgo de que con el aporte de 

pequeñas cantidades de dinero se podh desviar el uso de grandes 

cantidades de recursos ("inmovilizados" en costos fijos) de sus 

objetivos fundamentales en favor de los intereses de los "donantes", 

privados o públicos, nacionales o internacionales. 

Para contrarrestar la exigua financiación, tambien se planteO la 

necesidad de crear opinión pública con respecto a la importancia de la 

investigación pública, y de mantener informados a los decisores 

políticos en este sentido. Igualmente se tratO el tema de establecer 
-

"alianzas" con diversos sectores de usuarios, lo que por otra parte& 

entraña los mismos riegos que ·. -l..i diversificación de la financiación en 

el sentido del posible desv1o de los objetivos básicos. 

Para aumentar la eficiencia del uso de los escasos recursos disponibles 

en la Región, desde hace anos se vienen llevando a cabo actividades de 

cooperación horizontal, es decir de cooperación entre las instituciones 

de los diversos pa1ses. Se reconoció que estas actividades en sus 
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resultaron benéficas: mejoraron efectivamente el 

fortalecieron la vinculación entre pa1ses, 

tones e investigadores, y aún mejoraron en varios casos la 

entre instituciones de un mismo pa,s. En consecuencia, se 

-nao que se siguiera fomentando la cooperación horizontal, pero se 

contra una excesiva proliferación de redes, proyectos y 

llfllllfl,ra•us cooperativos, porque se corda el riesgo de atomizar el uso de 

ar.ticulaciOn de recursos 

persas. Tambien se recomendO que se analizaran exhaust;vamente, en 

retrospecto, los proyectos de cooperación horizontal ya ejecutados, para 

aprender de sus éxitos y de sus fracasos. 

Un común denominador a los puntos anteriores, y por lo tanto aspecto 

fundamental, resultó ser la necesidad de una gerencia m~s metódica, ~s 

li7 profesional, de la investigación agr,cola. Es pr~cticamente la nonna 

que la investigación sea administrada por destacados investigadores, 

quienes, sin embargo, no fueron capacitados pára.:::~se. nyevo papel de 

gerentes, el que tiene sus exigencias técnicas Y . ~~~~P)~icas.propias. 
. . . ·' .. \ . : ' 

Hubo consenso, entonces, de que debe hacerse un es.l?-~fia(ésfuerzo en el 

terreno de la capacitación de administradores de·.la- investigación y ,de 

profesionales con potencial para llegar a serlo. 

En lo atinente a la relación entre los Institutos Nacionales y los 

Centros Internacionales, los Directores Nacionales · manifestaron su 

preocupación por la continuidad y, m~s aún, par el crecimiento de la 

acción de los Centros Internacionales ubicados en Latinoamérica. 

Al respecto, recomendaron enfáticamente que la expansión de las 
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actividades del GCIAI en otras Regiones, de ningún modo se hiciera a 

expensas de los recursos desplegados en Alrerica Latina y el Caribe. 

Tambien sugirieron que los donantes y l as organizaci ones inte rnacionales 

en general, coordinaran sus actividades entre s1, para no caer en la 

competencia por las contrapartes locales con el consiguiente riesgo de 

dispersión de esfuerzos. As1 mismo, recomendaron que la planificación 

de las actividades de los Centros debe tener continuamente presentes los 

intereses y los objetivos comunes de ellos y de los Institutos 

Nacionales. 

Finalmente, los Directores nacionales recomendaron que los Centros 

Internacionales apoyaran exp11citamente a la transferencia de tecnologfa 

y a la extensión agr1cola en aquellos temas que se consideren de inter~s 

nacional, aún reconociendo que ello puede estar fuera del mandato actual 

de los Centros: 

Para dar continuidad al tipo de interacciones ocurridas en este 

seminario y en su predecesor llevado a ~abo en 1984 en el _CIMMYT, . se 

propuso un comit~ organizador para que prepare el próximo. Argentina y 

Perú se ofrecieron como sede para él y se encomendó a la Secretar1a d~ · 

IFARD-LAC que gestione y coordine el apoyo institucional para las 

actividades futuras de es te tipo. 
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ALGUNAS PREVISIONES SOBRE El PROGRAMA DE 

CAPACITACION Y CONFERENCIAS 

Como se mencionO en la INTROOUCCION, el fluido funcionamiento del 

sistema de conocimiento agrario es una condiciOn necesaria para la 

modernización del sector agropecuario y, para que ello se cumpla, los 

profesionales involucrados en el sistema d~ben tener un nivel de 

capacitaci6n que actualmente en muchos casos es insuficiente. Existe, 

pues, una necesidad de capacitaci6n que, en lo que atane al CIAT, debe 

ser cubierta si se pretende que su contribuci On a 1 a moderni zaci6n 

agraria se cumpla plenamente. Esto, que es más bien obvio, plantea, sin 

embargo, el problema central de cOmo lograr !Mxima efectividad y 

eficiencia en el uso de los recursos destinados a la capacitaciOn. Ello 

tampoco es una novedad, pero s1 cobra una nuev~ dim~nc:;6n. ~nte la 

demanda creciente por capacitaciOn de parte de las inst ituciones 

nacionales, ante la necesidad de diversificar la capacitaciOn debido a 

la din~mica propia del sistema de conocimiento agrario, y ante la 

necesidad simult~nea de mantener, en gran medida, las oportunidades de 

capacitaciOn ya establecidas, dado que la demanda por ellas mantiene• su 

vigencia. En otras palabras, se esU ante una situaciOn en que al 

Programa de CapacitaciOn, que ya ven1a funcionando intensamente, se le 

van creando responsabilidades adicionales, pero con recu rsos humanos y 

econOmicos constantes, al menos en el corto plazo. En consecuencia, se 

deber~ entrar en una etapa de planificaciOn para reconsiderar las 

prioridades de capacitación en funciOn de las estrategias de los 

Programa s de InvestigaciOn del CIAT y, por otra parte, se deberán 
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extremar los ajustes internos de manejo y ejecución de la capacitación. 

As1, habr4 que modernizar el manejo del Programa, sobre todo 

desarrollando su sistema de información para su m~ s amplio y efectivo 

uso para la gestión. Tambien se deberá modernizar la ejecución de la 

capacitación misma, incorporando nuevas ayudas metodológicas, 

especialmente de tipo autotutorial. Por último, y muy especialmente, se 

tendra que poner el m~ximo esfuerzo en el desarrollo de estrategias de 

capacitación que redunden en efectos multiplicadores de gran 

efectividad, por ejemplo, a trav~s de la capacitación de capacitadores. 

En suma, el Programa de Capacitación se esforzar~ para desarrollar su 

capacidad operativa, mAs alU del alto nivel que ya tiene, para 

desempeñar continuamente su doble papel de vincular al Centro con las 

Instituciones Nacionales y de fortalecer a éstas por medio del 

desarrollo de su c::~p~cid~~ t~:~~CJ d= generación y transferencia de 

tecnolog1a. Su modalidad de actuación para ello sera, por una parte, de 

intensa interacción con los Programas Nacionales, para establecer y 

operacionalizar los objetivos de capacitación comunes a ellos y al 

Centro; por la otra, será de interacción igualmente vigorosa con los 

Programas de Investigación y con las diversas Unidades del CIAT, para 

consolidar con ellos una unidad fun ciona l dedicada a la efectiva y ... 

efic iente transferencia de tecnolog1a apropiada, generada por el Centro, 

a las Instituci ones Nacionales y de éstas a los agricultores. 

El área temática de Conferencias, por su parte, segu irá operando, 

esencialmente, tal cual lo ven1a haciendo, es decir, como otra 

her ramienta de capacitación y como canal de comu ni cac ión de doble vía 
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con los demás componentes del sistema de conocimiento agrario. 

Naturalmente comparte los li neamientos expresados en cuanto a constitu1r 

la ya mencionada un idad funci onal con los Programas y las Un idades. 
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