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2 El Cenlro InlemacJonal de MejoramIento de Maiz y Tngo (CtMMYT), el Centro Internacional de Agncultura Tropical (CIAT) yel 
Centro Internacional de la Papa (CIP) son organismos internaCionales. Sin ',nes de lucro . dedicados a la Investigación sobre 
cultivos alimentarios y el mediO ambiente, que colaboran con instituCiones de Investigación agrícola en los paises en desarrollo. 
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América Central: 
Una estabilidad frágil .-
A mérica CeniTal une dos com inenle:-. y enormes mercados 

reg.ionales: ~in emb:ugo. su." perspeclivas de desa rro llo. :l llnque 

pro11li:->orií'\S. resu ltan frág iles. El maíz. el frij ol y In papJ

patrimonios de l hemisfeno- constilUyen no solo el a li mc nlo y 

suSlcnlo de la poblnción. sino también parte esenc,,¡] de !:> lI vida 

y su cullllr:l . La inmen"a l1l íl)'oria de los agricuhort!s 'lI le se 

dedican a estos cuhi vo') no se: h.'\n beneficiado de la 

ree!'<ilruclUración el'onómica. la apertura de merc<tdo, g lobale" y 

10<; avanCes ¡ecnológicos. La pobrez;1 y la falla de opcione~ los 

oblig:m a trabajar el campo de manera deslrllcIi\'a . agowndo los 

recursos n:\lurílles. En consecuenc ia. la pob);}.::ión rura l em ig.ra 

hacia las ciud;¡,de, en bu"ca de oportunidade,>. lo que :llIme nt ~1 la 

pobreza urbana y i.t la ve l agrava los confllclO~ . .¡ociale 'i . 

Aunado <1 esto. el apoyo gubernamental para 1.1 Inve!iotigilcion y 

ex te nsión agríco las ha di ~minu.do drás licamenle, 

r"J",',i",Ji'l'll<'st '\1;".1 
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Invierta en la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente 
y la paz en América Central 
La ag ril.:ultura es fund,lIllelll al para la e:;t"bilid"ld ue América Cent ríl l. 

donde •• ón predominíl la producc ión de ~ub !'. i !'. l e nc i a . Nueslro objellvo 

e!io proporcionar a los agncuhore .. prác tica:; agrícola, modernas y 

efICaces que aUnlC llten la productivid.ld. Para lograr lo. se reqlllcre de 

UIl es fllerzo concen:ldo de parte de investIgadores. donadores, 

po líti c.:os. empresas pnvadas de ~eJlli ll a. organi<:nlos no 

~ubern a ll1enl a les <ONG) y los agricultores mi smos. Ya existen 

muchas prác licas lecno l óg i c~s que podrían ponerse a disposición de 

los agri cultore$ casi de in Oledialo. aprovechando I[lS e,<;[ ruclura~ . la 

capacidad human;) y lo, enlaces inslilUcionales ex ¡"enles. pero 

¡amblen :-.ení necesa rio desil rroll al. eva luar y prolll('l ver nue",o~ 

t,;ompOI1~ntes tt('n() l ógico~ - Ulla propue'i t .. :. nH}S largo plJl.o. Sin 

embargo. ha y que re:-.a llar que eSle proyec lo se c.:entra en re S(,.' ol lar y 

promover t[ll1tO el capital humano como la e,xperiencia adq UI rida en 

míl t ~/'Ja de tel.' no log ía ag rícola por pnne de los ", islemas naciollales de 

inves1igación. aClLl alllle llle e n pel igro de d~' .. parecer. 



Muestras del impacto logrado 
Los sistemas pl'¡blicos de inves tigación agrícola, con 

apoyo de centros internacionales de invest igación 

agrícola , co r11 0 e l C 1MMYT, el C IAT y el CJP, y de las 

agencw ~ de desCl rrollo, han obten ido muchos logros. En 

p'lrl ic ular, l a~ re lles regionales de in vesti gac ión de maíz.. 

frijo l y pap' ( PRM . PROFRIJ OL y PRECODEPA) han 

contribuido a mejorar la ellciencia y efi cac ia de la 

investigación y el desarrollo agricolt.ls de los programas 

nacionales de inve~tigación de la región. El libre 

inler<.:am bio de te<.:nologías y matcri" les genélicos, el 

establecimienlo de priorid adc~ en el ámbito regional ye l 

acceso a los úhimos avances científicos contribllyeron en 

gran med ida al éxito de e<;ta, redes. Los ímpacto~ 

logrados por I¡:¡s tres redes regiona les de investigación son 

una prueba cuntunde nte de que la investigación agrícola 

colaborativa puede incrementar la productividad, proteger 

e l medio am bient e y mejorar 1<1 CJ lid"d de vida de los 

agriclll tore~ y sus famili as. 

Semilla mejorada: 
El caballito de batalla que 
aumentará la productividad 
El ampJio y li bre inte rcambio de m,lIe n ales ge né ticos por 

medio de hl s redes colaborati vas ha producido enormes 

beneficios económicos. Diversos es tudios demuestran que 

por cada se is cent avos Inverlidos en e l PRM durante el 

período 1980-1 996, se obtu vo un dólar de beneficiooS. En 

1996. superó lo s 70 millones de dólares e l va lo r del g rano 

de maíz adicJo nal producido anualmente po r e l solo uso 

de semilla mejorada generada med i:lnte la co laboración 
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regional e inL~rnac ional. Desde ese año se han 

liberado comercial mente mús de 100 va riedades de 

maíz, de las c uales más del 75% contiene mate n a l 

genét ico reslllt anle de la inves ti gn"ión regional en 

la que pa rtic ipa e l C IMMYT. 

Los benefIcios económicos que produjo en 1997-

1998 el uso de sem illa mejorada de frijol se 

estimaron en 24 millones de dólares . yel benefiCIO 

~cumul¡¡do e n las tiltimas dos décadas a"cendió J 

cas i 200 millones de dólare!-.. Asim tsmo. en los 

últimos 10 aoos se han liberado 11"1<1.5 de 30 nuevas 

variedades de frijol. lo que ha dado C0 l11 0 resultado 

un aumen to de más de 200 kg/ha en e l re ndimiento 

promedio, cantidad sufic iente para sat is t"a<.:e r la 

crec iente dem~lOda de frijol de po r lo menos 3.2 

millones de personas ad ic ion<.ll cs . La vari edad de 

frijol DOR 364, re sistellle a l v iru~ del mosaico 

dorado , ha cOnl ribuido su bstancialmente a prevelllr 

la desapari ción del cultivo de esta legumi nosa en 

muchas partes de la región. Sin embarg.o. ninguna 

de las variedades c ri ollas po.<;ee res istenc ia ti la 

fuerte presió n de esta en fe rllled~ld , un a de ficie nc ia 

que causa inseguridad a limen taria y dependenC ia de 

fuen tes e xtern~ s. 

En el caso de la parí!. en las últ im a~ dos décadas, el 

Jumento del rendimie nto promedio reg iona l ha sido 

de m;i~ de 60%. Más de la te rce ra parte de esle 

au mento se debe a l uso de las nuevas vnri edí!des 

generadas conjunlllmente por la PRECODEPA y el 

C IP. Las variedades resis tentes al ti zón tardío <;e 

s iembran en más del 600/(" de la superfic ie dedicada 

a la papa en CoS¡~ Rica. I:-hmduras y El Snl vador, y 

en 20% de la superfic ie en Méx lLV y G uate lll:lla . El 

li SO de estas va riedades ha penniudo reducir e n un 

50% la apli cación de pestIcidas y funglcid<ls , y hoy 

en día se produce semi ll a de papa de buena e¡didad 

en Méx ico , Guatemala y Costa Rica. 

por último. la exis tencia de las redes de 

investigac ión ha permi tido <t los pabes reponer las 

pérdidas de materi al gen¿:tico oca!:>io mldas po r 

cat<Ístrofes natura le:" como ocurrió reCIent emente 

tras el paso de l hurac<Ín Mitch. 



Prácticas agronómicas que 
aumentan la productividad y 
conservan los recursos 
La$ redes regionales de in vestigación han promovido 

el empleo de prácti cas ag ronó micas que aumentan In 

producti vidad y al mismo tie mpo conservan [0 0; recursos 

nalurnles. Por ejemplo. la adopción de técnica:-:. modernas 

de producc ión. conjuntame nte con la labranza de conservac ión 

y el manej o de res iduos en los sistemas inlensi vQs de cult i vo 

de maíz -sorgo en las laderas de El Sn! vador, ha permit ido 

incrementar el rendimiento del maíz de 1. 5 a 4 .0 Uha, sin 

pérdidas por e ro~iún de l sue lo. Esta tecnología se ha 

perfecc ionado y promovido en ol ras panes de la reg. ión. Así. 

en \a reg ión de Azuero. Panamá, se i!; de cada diez agricllhores 

emplean la labranza de conservación para ahorr:lr d inero, 

controlar malezas, reduc ir e l uso de herbicidas y mejora .. e l 

suelo, 

Manejo integrado de plagas 
en frijol y papa 
El uso de prácti cas ~en c ill D. s para contro l ~r las plagas y las 

enfe rmedades ha permitido a los productores de p.1pa reduc ir 

en más de 25% la aplicac ión de pesLic idas y fu ngic id.1s en 

muchus zonas de la reg ión, Se logró perfeccionar estas técnicas 

y ponerlas al alcance de los peq ueño:> producwres, por 

ejemplo, pa ra cOnlrolar la mosca blanca y la mustia . enemigos 

pe rniciosos de l frij o l. Sin e l li SO sistemático de los métodos de 

investigación pa rt ic ipati va, inc luyendo la investigac ión en 

fincas, eslOs logros no hu bieron sido pOS Ibles. 

Recursos humanos y 
fortalecimiento institucional: ¿ Un 
capital en peligro de desaparecer? 
Las redes de inves ti gación han bri ndado a cientos de 

investigadores de la región oporl unidades únicas de 

capacita rse. desa rro ll arse profesiona lmente y de forj ar nexos 

con sus colegas. Se ofrece n cu rsos. wlleres. programas 

avanzados de estlld io, víncu los con centros de ex.celencia 

dedicados a la inves tigac ión, confe renc ins reg ionales, 

public¿lción de result ados y la posibilidad de companir 

experie ncia~ con la comunidad científl ca regiona l De eS1J 

mnnera . se ha acumu lado un enorme capital humano en 

materia de tecnología agrfcola que hoy en día se encue ll lr" en 

peligro de desaparece r. 
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Estos logros reflejan. décadas de 
invest¡gacióneolaborafa y el 
resultado ÓClla ~n de cuatro 

fuerzss: 1) el apoyó ~ble y sostenido 

de la A$encia Suiza para la Cooperación 

y Desarrollo; 2) el apoyo inst:ituci.onal y 

técnico de tres cel'ltroi intemaclül'¡¡l . 

de el.éelencia; 3) el capital humano y la 

infraest:roCfiJra dé los ~~~::;:..\,; 

N~ún~o o organización puede 

~lIar y promoverertlO,rma 

independiente variedadl;!r: RleJorll&iS d 
prácticas agronómicas dtieti8da$ ~ 
aumentar la pmdVF1:ivldad y~r 

los recursos naturales~deI 

maíz, el frijol y la papa, se necesita una 
iniciativa públlCII 'Arme para poder 

catalizar el desarrollo tecnológico de les 
pequeños agricultores de escasos 
~. klnque mucho se ha logrado 

hasta la fi:cha, es indudable que aún. 

queda mucho por hacer. 

En las siguientes páginas se 

proporcionan más detalles. 



Cómo pasar de la pobreza 
a la prosperidad 
A pesar del aumento sostenido del ingreso per cápita 

en la mayoría de los países centroamericanos , ex iste n 

enormes desigualdades e n la d istr ibución de ing resos. 

de tierra y de oporlunidades, que conde nan a millones 

de centroamericanos a Ja pobrez.a, generación Iras 

generación. M uchos de el los ni siquier<l logran 

Síl1 isface r la más básica de sus n~cesidad es: el sustento 

d iario. El consumo d iari o de calorías per cápita se 

redujo de 2.500 en la década de 1980. a 2.300 en la de 

1990. Es ta CIfra es ligeramente superior a la cantidad 

mínima requerida. pero ocult a enormes des igualdades 

en nutrición a nivel tanto nac ional como reg iona l: 

ce rca del 15% de la poblac ión po.ctece desnutrición, 

incluye ndo casi 3 millones de niños. Por ejemplo, en 

Gua te mala y Hai tÍ, uno de cada cualro ni ños está 

desnutrido. 

Las polílicas de desarrollo en la reg ión han promovido 

la industri alizac ión e n zona:, urbanas y la sustituc ión 

de impon ¡jciones. )' ha n de~c lli díldo el de ~ ,uro llo rura l 

)' la producc ión agrícola. Las condiciones de pobreza 

en las zonas rurales s iguen agravándose y callsando 

con fl icl"Os sociales y una mig ración ace lerada hac ia las 

ciudades, 10 cual aumenta el número de pobres en las 

zona!' urbanas marginadas. 

El elevado costo ambiental 
de la pobreza 
Los agricultores de subsiste nc ia (ie nden a degradar los 

recursos de l mañana para produc ir los a li me nlOs de 

hoy. No se pueden igno rar las graves consecuencias 

que eSlas tende ncias tendr<Ín en la región en el fu turo, 

en especial si se considera que el liSO de prácticas 

inapropiadas de CUltIVO ha degradado la estructura y la 

ferti li dad del suelo, la erosión ha des truido 

completamente la capa arable de muchos suelos de 

ladera y la deforestación ha reducido a la mitad e l área 

boscosa desde 1960. El crecimiento de In pob la<.:ión. la 

siembra in tensiva en suelos fért il es y la expansión 

ganade ra han empujado a los peque ños prodUClOres a 

zonas cada vez m;i~ marginales, como las ori ll as de los 

bosques )' l o~ suelos en ladera. AdeJ1l ¡is. aún pe rsisten 

los s ls lemas de roza, ru mba y quema. 
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Los pequeños productores 
sí importan 
Es posible que lo m,í s il'flpoftaOle en· ~a-agenda-de 

desa rro llo en América Cen tra l sea log rar la seguridad 

a lime n(ari a y nut ricion.d de las famili as pobres e n zonas 

rura les. De hecho, los peque ños productores son más 

importanles de lo que indican la porción de ti er ra arable o 

Clll liv;Jble de que disponen o el porcen taje de la poblac ión 

económicamente activa y del producto naCIonal bru to que 

representa n. En promedio, producen más de la tercera 

parte de los ulimelllos de la pobl ación, a pesar de que solo 

cuentan con aproximadamente un 15%, de la tierr;:¡ 

culti vab le. Con oportunidades de acceso a lo~ bj ene ~ 

públicos y a tecnología apropiada, los pequenos 

productores podrían se r tan e fic iellles como los grandes 

produclores y compet ir li bre me nte e n el me rcado 

inte mac ional. 

La modernización de la 
agricultura: Una vía rápida 
a la prosperidad 
En el caso de América Latina en general, se estima que 

por cada dólar de producto agríco la se gener;,l n al menos 

cuatro dó lares de activid<ld económica. La moderni zación 

de la ag ri Cllltma podría se r In b:Jse que impul se un am plio 

desarrollo económico en reg iolle'\ como América Centra l. 

Un desa rro llo só lido de l seclOr ag rícola, sin dañar e l 

medio ambie nte, redundará e n más empleos, mayores 

ingresos y un mayor crec im ienlO económICO en las zonas 

rurales y urbanas, contribu irá al desarrol lo rural , mejorará 

la capacidad de la región de satis facer la creciente 

demanda reg ional e internacional de alimentos y. al 

mismo tiempo. ayudará a conf;ervar los recursos natural e<; . 

y dado que en general son las mujeres. los gmpos 

indígenas y la gente pobre quienes parti cipan 

directame nte en la prod UCCIón, el procesamiento y la 

di stribuci ón agrícolas. el desa rro llo de un sistema agrícola 

vigoroso tambié n fome ntará la eq uidad soc ia l y 

económ.i ca. No se puede medi r la impo rt anc ia del seClor 

agrícola por la proporción de l producto ime rno bruto que 

genera o de la poblac ión económicamente activa que 

representa , ya que l odo~ consu men ali mentos. Sería difícil 

identifica r aI ro seClor de la eco l) omía en el que los 

beneficios de la moderni zac ión se d Istr ibuyen tan 

ampliamente y favorecen 1<lnto a los pobre~. 





Una nueva vida para los 
campesinos centroamericanos 
Lo que han concebido estas enlidades e~ nada menos 

qllC una nueva v ida para los pequeños productores 

centroamericanos, en ];.1 que la producción de sus 

fmcas sería suficienle para alimentar a sus familia s. y 

en la que producirían y venderían los e xcedentes de la 

cosecha para solve ntar S ll ~ otras neces idades bás icas . 

En este esquema nuevo. los agricu ltores ap licarían 

prácticas de s iembra que di sminu yan en lo pos ible la 

erosión y mantengan 1<1 producli vidad del suelo sin 

sacrificar los rendimien [ o~. Los au n\en tos de 

producli v ldad harÍtln innec~sa rio extender cada vez. 

mJs las (iCHaS de culti vo. en espec ia) Il<lcia suelos 

marginales no apto!<! para la agricultura. Una mejor 

calidad de vida reducirla signitic.:ati va mente los 

connielOs sociales, e\' it~rí:'l l a fuga desespe rada de 

jóvenes debido a las condic iones de miseri a en e l 

campo y les permi tiría qlledarse a trabajar la ti erra . 

Esw realidad no es tan remOla como 

parece; es posible s i waed nos ayuda a 

ayudar a los ~gricuho res a poner los 

cimientos para lograr una vido mej or. 

¿Qué se requiere para construi r esta 

nueva realidad ? 

Variedades de maíz. fr ijo l y papa más 

efic ien tes en el uso de recu rsos y m;ís 

produc ti vas. 

Prácticas agro nó micas que aumenten la 

productividad y conse rve n los recursos. 

en tre el las, la labranza de conse rvación , 

e l manejo de res iduos. e l cu lt ivo 

ill te rl"al:.H.lo de l eg lJmino~il~ y e l m~nejo 

inte,g rado de plagas y enfermedades. 

Producción)' venta locales de semi ll a 

mejorada . 

Mejores condic io nes de 

almacenamiento de grano~ y semi lla s. 

Mejor acceso a los mercados 

Muc hos de es tos elementos ya exis ten , 

grac ias a los es fuerzos conjuntos de las 

redes co labo rati vas. los programas 

nacionales y los cenlros ime rn<lc ion:.lles. 

Lo que se requiere ~ h o ra es la pro moción 

y transferencia de tec nología, que 

co nlleva la adaptación. la validac ión y la 

promoción de los resull ados de lJ 

investigación en los campos de los 

agri culto res. También exislen ya prác!Ícas 

agronóm i cJ.~ apropi tld~s , pero éS las 

requieren de mayor investigación 



adaptativa a C0110, mediano y largo plazo . 

Para echar í'I andar la producción local de 

semilla se requiere selecc ionar y capacitar 

a productores locales de semi Ila, y además 

hacer una in ver~ i ón imeial de capita l pura 

comenzar las operaciones. También 

implica colabomr con las empresas 

privada~ de semil la y las ONG nacionales 

y regionales que tengan jnterés por 

producir semilla y ay udar al productor 

a generar su propia semilla . 

Fundamentos para 
concertar a los actores 
El éX I {Q de este proyecto dependerá de 

la cohlboración entre invesligadores. 

patrocinadores, políticos, empresa~ 

privadas de semilla, ONG y, 

especialmente, los agricultores mismos. 

En esta labor se empleará la metodología 

de investigación en fincas con un amplio 

enroque pnrlicipalivo. pero también se 

aplicarán los último!. avances de la ciencia, 

como los sistemas de información 

geográfica o Jos modelos de simuJución, 

cuanclo sea posible. Lo esencial de eSIí'l 

colaboración será la formación de nuevas 

ali anzas que permilan un c:1bildeo político 

en favor de los principales beneficiarios: 

la familia cílmpesin:l de poco", recursos. 

Los deta lles operativos del proyecto serán 

desarrolludos por Jos pal1icipante~ en Jos 

lalleres regionales de planificación 

p:lnicipali va que se reali zarán en e l 2001. 

Cómo invertir en la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente 
y la paz en América Central 
Para garantizar un apoyo financiero constante y alcanzar las 

melas fijadas se ofrecen varias modalidades de inversión. 

Todas eslán orientadas a proporcionar la suficiente 

autonomía financiera y el respeto a la propiedad de todos 

los panicipantes. tanto agricultores como in\'ersionista'i. 

• La primera y más significativa en ténninos del valor 

agregado es invenir en la Fundación Regional de 

Investigación y Desarrollo Agrícola (FRIDA). La FRlDA 

inlegra las redes coJaborativas de iDovestigaciÓll y nuevas 

alianzas estratégicas con el sector privado. las ONO. 

universidades. etc. Este esfuerzo es patrocinado por la 

COSUDE. el CIMMYT. el CIAT y el CIP. Siempre y 
cuando se logre atraer suficientes fondos de otros 

invel1iionista,. la COSUDE tiene asignados 1.5 millones 

de dólares pard el fondo de capital. 

• Crear un fondo especialmente asignado a Aml!rica 

Central. en el Banco Mundial u otra instilución regional. 

• Crear un fondo revolvente que pennita al consorcio 

presentar gastos para su reembolso. según Io.~ planes 

eslablecidos. 

• Hacer donaciones o conlribuciones directas al COlAR 

para el consorcio, 

• Hacer donaciones o contribuciones directas al CIMMYT. 

al CIAT o al CIP para las actividades del consorcio. 



Costa Rica 4.0 
Cuba 11.2 
El Salvador 6.3 
Guatemala 11.4 
Haití 8.2 
Honduras 6.5 
México 98.9 
Nicaragua 5. 1 
Panamá 2.9 
República Dominicana 8.5 

Superficie sembrada 
con granos básicos 
(ha/mil personas) 

34.9 
28.2 
89.6 
74.0 
72.5 

102.4 
117.4 
100.1 
65,5 
21.1 

19 •• 2,78 1 
2.473 

56 2,522 
53 ** 2, 159 
65 *** 1,876 
47 ** 2,343 
15 ** 3,144 
76 2,208 
26 ** 2.476 
20 " 2.277 

Porce ntaje de la pob l<lClOn ru ra l por de l' ajo de 1<1 linea de pobreza. de acuerdo con los c:.lándares nac ionales en cad., 
pni~ y los resll l tado~ de encuestas en dis, illlos año::. a principios de la Meada de 1990. 

** Po rcentale de la población 101al que vive con un dó lar por día o meno'i, cSfandares inlernacionales . 
.. . Porcentaje dc la población 10131 por deooJo de la linca de pobreza, de acuerdo con lo:. est¡indares nac ionales. 

Maíz 
Frijol 
Papa 

Superficie 
(millones de ha) 

2,0 
2,7 
0, 1 

Producción 
(millones de t) 

3,2 
1.6 
2,1 

Rendimiento promedio 
(t/ha) 

1.5 
0.6 
19,9 

I,as cifra s corre~pond ie ntes al frijol y la pa r n Incl uye n a MCxlco. 

Si d esea mayor info rmació n sobre las c irc unstancias de los a¿ricu lt o res en A mérica Central, 

la in iciativa que se descri be en este documento o la manel'a en que usted puede contribuir a 

esta important e labor, por favor p6n¿ase en contacto con nosotros direct amente: 

W...¡M.~ \iJd;¡"" F..# p~ T~ :¡t.¡ 1:;. R""4 7)" Jc~ v"* 7)" H.w~ 
Director Direclor General Direclor Generol Oife<lOf General 

Agenda Suiza para el Desarrollo Centro Inrernadonol de Meiaromienta Centro Internadonol de Cenlro Internadonal de 10 Popo 
y lo (ooperación {COSUDEI de Maiz y Trigo «IMMYII Agri(uhu,a Tropi(ol (IAn (IP) 

Tel: .4131322 34 J2 lel: , 12 1804 ro04 Tel:.ll 2 441 0000 lel:+II 13496011 
fax: . 41 31 324 1693 fa",12 1804 ISS8 fax: , 11 2 441 0013 fax: +11 1 349 1638 

[moil: wohed~l@delo odmin.(h (moil: I.reeve\@(giol.olg Emoil: j.vos\@(giar.org fmoil: h. zondslro@(gior.org 
Internet: www.dezo.admin.(h Inlernet : www.dmm yl.org Internet: www.cial.(giar.org Internet: www.cipototo.org 



El CIMMYTll , el CIAT y el CIP SOIl o rganismos inte nwc ion:lles. s in fines de lucro. dedicados a la 

Jnvestigación sobre CUltIVOS alimenta ri os y e l medio ambiente . con e l fin de nli vi:lr el hambre y la 

pobreza y preservar los recursos natura les en los países en desarrollo . Los tres organismos forman 

parle de Future Harvest (w\\'\\'.futureharvesLonv y son financIados principalmente por 58 países. 

fundaciones privadas y organizaciones tanto internacionales como regionales que conforman el Grupo 

Consultivo sobre la Investigación Agrícola InternClcional (CGIAR). Future Harvest promueve el de ha te 

público ~obre cómo alimentar a la creciente población mlmdial s in destruIr el medio ambiente y 

cata li za acciones que redunden en un mundo con menos pobreza. una familia humana más sana. niños 

bien alimentados y un medIo ambIente más sa lud~b l e, Asimismo, apoya la investigación científica, 

promueve la colaboración y patrocina proyectos 'llle pongan al alcance de las comunidades rurales y 

los agri cuhures y sus familia .;; en Arríen. ASHI y América Lat ina los resultados de esa investigación. 

La Agencia Sui za para e l Desarrollo y hl Cooperación (COSUOE) compre nde cuatro campos de 

ac tiv idades del Minisleno Suizo de Re lac i one~ Exteriores (OFAE): 1) la cooperación al desarrollo 

bilateral : 2) la cooperac ión a l desarrollo lllultilfHe ral ; 3) la ay uda humanua ria: y 4) la cooperación 

técnica con Europa de l Este. La COSUDE lIe\'a a cabo <Icciones direc tas en e l ex tranjero. apoya 

programas de organizacione::, mu lt il ' lIe rales. cofin ancia programas de ayuda sui zos e illle rnac ionales! 

les otorga cOnlClbuciones. La coope ración ,, ) de!:..ufo llo lle ne por objeti vo luchar contra la pobrezn, 

ayudando a las per.,>onas afect;:¡d;:¡s a ayudarse a sí mismas. En panicular. promueve la atllOnomía 

económica y política de los e:-. tauos. contribuye a mejorar l:ls condiciones de producción. ayuda a 

so lucionar los problemas ecológicos y a~egura a lo..; grupos menos fa vorecidos de la población un 

mejor acceso a la educación y a los cuidados primarios de ~¡dlld. 

La ayuda humanitaria de la Confede r:lc ión ti ene por objeto sa lva r "idas y aliviar el sufrimiento. Por 

conducto del Cuerpo Suizo de Ayuda en Caso de Catástrofe (ASC). la COSUDE proporc iona ayuda 

directa después de catá,trofe , naturales y de confliclOs ~rmados. También ofrece su apoyo a l a~ 

organizaciones humanitarias ~ocias. Para facilit:)r e l proce~o de democratización y el paso a la 

economía de mer<.:ado en Jos países de la Eu ropa de l Es te y de la Comunidad de Estados 

Inde pe ndie ntes (CEI), la COSUDE ofrece tina trnllsJ'erencia del conocimiento y contribuye a la 

so lución de problemas. 

Los logros obtenido~ por l a~ redes centroame ricanas de cultivos rellejan décadas de trabajo 

colaborati vo financiado por la COSUDE, además de l apoyo técnico y de otro tipo que reciben de tres 

destacados centros internac ionales <fin:lllci ... dos por muchos o rgani smos inle1l1ac ionales)' \' Illcubdos a 

cen tros de investigación ava nzada e n lodo e l mundo). los !> i!>te mas nac ionales de inves ti gac ión agríeol" 

de América Central y el Car ibe y lo, ag ri cultores. 

Las redes regionales se basa ron iniCIalmente en la infr~estruc turíl de los progmmas agrícolas de 

a,i<;tencia de la Fundación Rockefe ll er e n América Latina en los año~ 1940. lo cual dio orige n en 1954 

al Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz. 

lrnpreso en México por e l CIMMYT en represe ntac ión del CIMMYT. e l CJAT y el C lP. Febrero. 200 1. 




