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PRO L o G o 

La acción. conjunta del CATIE con los programas e 
instituciones nacionales de sus países miembros ha logrado 
avances importantes en materia de investigación y enseñanza, 
cuyos resultados más relevantes durante los últimos dos años, 
pretenden ser resumidos en el presente informe. 

No obstante, al finalizar mi segundo y último período como 
Director General, deseo destacar en este prólogo, lo que a mi 
JUl.cio constituyen los logros generales más sobresalientes de 
esta administración, hacia los que desde 1984 hemos dedicado 
buena parte de nuestros mejores esfuerzos. 

Estos logros han requerido de persistencia y tenacidad por 
cuanto han estado orientados a establecer y mantener tanto la 
excelencia como la necesaria continuidad de actividades 
relevantes de investigación y enseñanza, contando únicamente con 
un esquema de financiamiento que depende en un 90% de donaciones 
hechas por cooperantes de países desarrollados para proyectos 
específicos de duraci6n limitada. 

Quiero referirme entonces, no a los innumerables resultados 
técnicos y académicos que han provenido de la acción de proyectos 
específicos, sino a aquellos logros que han permitido fortalecer 
la institución, adecuándola a los desafíos que hoy deben 
enfrentarse, y los que le han permitido brindar un apoyo 
sostenido y sólido a los programas nacionales de los paises 
miembros con cuyo desarrollo agrícola acelerado y sostenible el 
CATIE está comprometido. 

1- En primer lugar, creo importante destacar el mejoramiento 
del nivel académico del personal profesional del CATIE. El 
personal profesional principal pas6 de 60 (31 doctorados y 29 
maestrías) en 1984 a 85 (56 doctorados y 29 maestrías) en junio 
de 1991. Es de notar que el incremento (25) en el número de 
profesionales principales se dió fundamentalmente en el número de 
profesionales a ni vel de doctorado. Para fines del presente año 
se espera incrementar el número de profesionales con doctorado a 
65. El personal profesional auxiliar a nivel de maestría aumentó 
en el mismo período de 17 a 32. 

Soy un convencido de que la calidad y excelencia del 
producto de una insti tución como el CAT.IE está en relación 
directa con la calidad de sus científicos y profesionales. 



La so~idez académica deL personaL profesionaL deL centro Le 
!rmiti6 impuLsar La investigación de punta necesaria para La 
isqueda de Las innovaciones tecnoL6gicas que requiere La 
)dernización de nuestra agricuLtura, sin deteriorar La base de 
¡cursos naturaLes y eL medio ambiente. EL estabLecimiento de un 
~ograma de biotecnoLogía que ha comenzado a rendir frutos 
~portantes y que comienza a constituirse en eL núcLeo de un 
lstema regionaL en este campo, ha constituído uno de Los Logros 
10bjetabLes deL fortaLecimiento de La investigación de punta en 
l CATIE. 

La necesidad de impuLsar un desarroLLo agrícoLa moderno y de 
lcontrar nuevas formas de manejo de Los trópicos que no 
~terioren Los recursos naturaLes, indujo a La institución a 
JrmuLar en L987 un pLan estratégico basado en una nueva forma de 
~aLi zar La investigación y La enseñanza. Esta nueva forma 
Jnsiste en La adopci6n de un enfoque eco-regionaL para manejar 
~tegradamente Los recursos naturaLes y desarroLLar sistemas 
JstenibLes de uso de La tierra. Est.e enfoque considera a La 
::o-región o cuenca y no al rubro o La finca, como unidad de 
3nejo y pLanificación de La investigación y eL desarroLLo 
c¡rícoLas. Además, pLantea La necesidad de LLevarLa a cabo a 
ravés de un mecanismo de concertación muLti-discipLinaria y 
luri-institucionaL. Sobre eL particular, cabe mencionar que 
ay, cuatro años más tarde, eL Grupo ConsuLtivo para La 
nvestigación AgrícoLa Internacional (GCIAI), ha pLanteado La 
ecesidad de que los Centros Internacionales de Investigación 
incuLados a dicho sistema, adopten este nuevo enfoque, esenciaL 
ara La búsqueda de un desarroLlo agrícola sostenibLe. 

La necesidad de estabLecer un mecanismo de concertación 
uLti-discipLinaria y pLuri-institucionaL lLevó aL CATIE a 
mpuLsar hace cinco años La constituci6n y consoLidación de una 
ed donde debían comp1eDentar e integrar esfuerzos" 
nstituciones de investigación agrícola, universidades, 
inisterios de agricultura e instituciones involucradas en el 
anejo de Los recursos naturales, entre otras. La red recibió eL 
ombre de -'l.ed Regional de Coopera--ei6n en Educación e 
nvestigaci6n Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables 
REDCA) . REDCA cuenta hoy en día con más de 80 instituciones en 
os siete países miembros, con las cuales el CATIE se relaciona, 
omp1ementa esfuerzos y contribuye de manera muy efectiva a su 
-ortalecimien=o. 

EL esfu2rzo realizado por el CATIE para contribuír a 
orta1ecer los programas e instituciones nacionales ha tenido su 
siento en la conformación de un mecanismo permanente de consulta 
:on 105 países miembros basado en el respeto por dichos 
)rogramas y su capacidad institucional, y donde REDCA ha 
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desempeñado una importante labor. Las instituciones de los 
paises han dado muestras de agradecimiento y confianza en la 
institución ante este nuevo tipo de relación. Prueba de ello ha 
dado el Gobierno de la RepTiblica Dominicana al haberle entregado 
al CATIE hace tres años la dirección y manejo de un laboratorio 
de cultivo de tejidos para la reproducción masiva de plátano, 
raices y tubérculos, contribuyendo a incrementar la producción 
sostenida de estos rubros y mejorar la dieta del campesino 
dominicano. Recientemente, el Gobierno de la República de Panamá 
ha iniciado las gestiones para conceder en usufructo al CATIE la 
cantidad de 1,000 Has. de terreno, incluyendo instalaciones e 
infrastructura en la cuenca del Bayano, cercano a la cuenca del 
Canal de Panamá, con e~ p:::opósito de que el CATIE coordine un 
área piloto para llevar a cabo una acción mul=i-institucional de 
investigación y enseñanza para el manejo integrado de los 
recursos y el desarrollo de sistemas sostenibles de uso de la 
tierra. El Gobierno de PaJamá ha indicado su interés de aportar 
un millón de dólares para iniciar las actividades con un enfoque 
eco-regional en el área. 

6- A nivel de la enseñanza de posgrado, el CATIE ha impulsado 
un nuevo esquema de formación profesional que ha significado un 
mejoramiento sustancial de la calidad de los estudios y de la 
cantidad de egresados. El CATIE se ha vuelto más elegible cada 
año gracias a los desarroJ.los curriculares orientados a formar 
profesionales capaces de enfrentar y buscar soluciones a los 
nuevos retos que plantea la búsqueda de un desarrollo acelerado y 
sostenible. 

7- El CATIE ha dado pasos importantes hacia un fortalecimiento 
institucional en lo adminis=rativo y financiero que lo han hecho 
más atractivo a los donantes internacionales. Se han propiciado 
cambios estructurales impo:::tantes en sus órganos de Gobierno y 
organización programática, así como en el establecimiento de 
nuevos sistemas de control financiero y manejo de personal. La 
reciente revisión de los O:::ganos de Gobierno, muy próxima a ser 
aprobada por la Junta Interamericana de Agricultura, allanó el 
camino para posibilita:::le al CATIE considerar formas 
organizacionales y afiliaciones que no era posible nl imaginar 
algunos meses antes, adem¿s de propiciar el que la institución 
tenga el a~tractivo necesari:; para que los donantes suministren un 
financiamiento más estar2e y orientado a fortalecer el 
presupuesto básico del '::entro. Todo ello, ha incidido 
favorablemente en hacer éel CATIE una institución con mayor 
capacidad para incrementar su productividad y enfrentar el futuro 
con renovado optimismo. 
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8- Por ú~timo, es importante reiterar que ~ no ha sido fácil 
haber dado continuidad a muchos programas importantes y de ~argo 
p~azo con· apenas un 10% de sus fondos provenientes de recursos 
básicos. A pesar de el~o, pudimos concebir y dar~e forma a un 
CATIE que no tuviera cabida para ~a mediocridad. Como Director 
Genera~ a punto de fina~izar una gestión, en ~a búsqueda de la 
excelencia me llevé grandes decepciones , cometí muchos errores, 
y le hice frente a numerosos riesgos. No obstante, como afirma 
Warren Bennis na menos que uno esté dispuesto a correr e~ riesgo, 
sufrirá de inhibiciones paralizadoras y no hará jamás ~o que es 
capaz de hacer". Siento que el balance ha sido positivo, y ello 
se ha debido indudab~emente, a~ esfuerzo tenaz y muy profesional 
de un personal técnico que es digno de ~os mejores centros 
académicos y de investigación del mundo. A ese persona~, mi más 
profundo agradecimiento. 
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INFORME A LA JUNTA INTERAMERICANA 

DE AGRICULTURA: 

CATIE 1989- 1991 

l. ENFRENTANDO LOS RETOS 

En los últimos años la comunidad internacional ha definido 
como el problema central de la humanidad el relativo a la 
preservación del medio ambiente. Para el sector rural de los 
países en desarrollo, esto significa que su contribución a la 
solución global del problema debe incluir dos elementos 
aparentemente contradictorios: por un lado el sector rural debe 
proveer alimentos, materia prima para la industria, empleo y 
divisas. Por otro lado, debe acomodar sus esquemas de producción 
de tal forma que la satisfacción de las necesidades del presente 
no se realice a costa de las posibilidades de satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras. En breve, el sector 
rural debe responder al reto del desarrollo sostenible. 

En particular, hoy se requiere que la producción agrícola y 
el uso, manejo y preservación de los recursos suelos, agua y 
bosque sean considerados de manera integral. 

Para una institución como el CATrE, ello significa orientar 
sus programas de investigación y enseñanza enmarcándolos dentro 
de lo que hoy denominamos desarrollo rural sostenible. Sin duda, 
este es el gran desafío que deben enfrentar las instituciones que 
sirven al sector rural. 

La naturaleza y esquema de financiamiento del CATrE le impone 
a la institución un desafio adicional. Por una parte, la 
institución ha debido emprender acciones vigorosas para 
fortalecer sus recursos financieros a fin de garantizar la 
estabilidad y continuidad de sus programas, y por la otra, ha 
debido hacerle frente a - la problemática regional, buscando e 
implementando nuevas formas de conducir la investigación y la 
transferencia de conocimientos para el desarrollo rural 
sostenible_ Ambos desafíos han debido enfrentarse 
simultáneamente. 

Como seguramente es de conocimiento de los seftores mierabros 
de la JrA, el CATrE es una institución cuyos recursos de 
presupuesto básico provenientes de las cuotas de sus países 
miembros y del rICA, constituyen menos del 10% de su presupuesto 
total. El resto de su presupuesto, más del 90% del total, 
proviene principalmente de los recursos que diferentes organismos 
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y países donantes le otorgan al CATIE para la ejecución de 
proyectos especiales de duración limitada. Del presupuesto de 
proyectos, el 55% proviene de ROCAP/AID, -mientras que el restante 
45% proviene de numerosos organismos y países cooperantes. 

La actual estructura de financiamiento, como ha sido 
destacada en numerosas evaluaciones hechas al CATIE, atenta 
contra la salud financiera y la sostenibilidad de una institución 
que ha hecho y tiene que hacer importantes contribuciones al 
desarrollo agrícola y forestal de la región. 

Es por ello que, desde 1984, emprendimos una 
fortalecimiento institucional orientada a dotar al 
recursos financieros estables y de largo plazo. 

acción 
CATIE 

de 
de 

Al mismo ciempo que se desarrollaba el proceso de 
fortalecimiento institucional, emprendimos una acción vigorosa de 
acercamiento a los programas nacionales impulsando mecanismos 
efectivos y novedosos de cooperación horizontal que permitieron 
incrementar la efectividad de los programas del CATIE y atender 
las principales necesidades y prioridades de los países en 
materia de generación y transferencia de conocimientos. 

2. FORTALECIENDO LA INSTITUCION 

2.1. Antecedentes y logros 

El proceso de fortalecimiento institucional se inició a 
partir de 1984, al realizarse en CATrE una reunión de consulta, 
con la participación de decisores de los paises miembros, en 
materia de investigación, extensión y planificación del 
desarrollo agrícola, actividad que marca el punto de partida del 
proceso de planificación estratégica del CATIE. 

El proce~o de planificación estratégica estaba orientado no 
solo a redefinir las prioridades institucionales, establecer los 
objetivos y lI'etas de sus programas, definir el enfoque 
conceptual, escablecer la nueva organización que el Centro 
requería para poder cumplir con dichos objetivos y metas, sino 
también a plantear una estrategia e identificar los mecanismos 
que condujeran a la obtención de un financiamiento más permanente 
y estable, que asegurara su sostenibilidad en el tiempo. 

Luego de numerosas consultas internas y en la región, se 
logró formular un plan estratégico decenal el cual se sometió a 
una consulta de expertos internacionales en mayo de 1987, y fue 
aprobado por el Consejo Directivo del Centro en junio de ese 
mismo ano iniciándose su implementación en enero de 1988. 

En forma paralela a este proceso de planificación 
estratégica se promovieron dos acciones, cuyos resultados son 
determinantes dentro del fortalecimiento institucion3.1 del CATIE: 

I 

I , 

Q 
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por una parte la constitución y consolidación del Grupo de Apoyo 
de Donantes y por otro lado la aprob~ción, por parte de la Junta 
Interamericana de Agricultura, a una serie de modificaciones al 
Contrato de Creación del Centro. 

Con relación al primer aspecto, ·el Grupo de Apoyo de 
Donantes se constituyó en 1987, y desde entonces se ha convertido 
en el foro donde se ha analizado todo el proceso de 
fortalecimiento institucional (plan estratégico, preparación de 
la evaluación externa y análisis de sus resultados, etc.) 

Por otra parte, la administración del Centro y su Consejo 
Directivo, con apoyo de las autoridades del lICA, propiciaron una 
serie de modificaciones al Contrato Constitutivo del CATIE, las 
cuales fueron aprobadas finalmente por esta Junta Interamericana 
de Agricultura en sU IV Asamblea· Ordinaria celebrada en Ottawa, 
Canadá en setiembre de 1987, acordando a su vez iniciar su 
implementación a partir del l' de enero de 1988. Entre las 
modificaciones más importantes figuran los cambios en la 
integración del Consejo Directivo, al incorporar al mismo tres 
científicos independientes y darle representatividad a todos los 
países miembros, creando a su vez nuevas instancias de consulta y 
apoyo a la acción del Consejo Directivo. 

La puesta en ejecución, en forma simultánea, del nuevo plan 
estratégico, así como de las modificaciones contractuales, 
requirieron establecer cambios organizacionales, desarrollo de 
una nueva base normativa acorde con la nueva situación 
(reglamentos de personal, financiero, general, etc.), revisión, 
modernización y adecuación de los procedimientos administrativos 
y financieros, etc. 

También, tuvo lugar una serie de apoyos específicos, 
especialmente por parte del AID, que le permitieron al Centro 
establecer y mejorar su sistema financiero y el manejo y análisis 
de la información generada por el nuevo sistema, en el área de 
recursos humanos, en el establecimiento de la tasa de costos 
indirectos, en el procedimiento de adquisición de bienes y 
servicios, E'n el desarrollo y ampliación de la planta física, 
etc. 

Como se indicó con anterioridad, dentro del Grupo de Apoyo 
de Donantes, en 1989 se discutió la necesidad de que la 
institución fuera sometida a una evaluación externa, en forma 
similar a la que se realiza periódicamentre en los Centros que 
forman parte del Grupo Consultivo para la Investigación Agricola 
Internacional (GCIAI). 

Dicha evaluación externa se programó y desarrolló durante 
los meses de julio y agosto de 1990, por un grupo de reconocidos 
expertos en las diversas áreas de acción del CATIE, quienes en 
octubre de ese año rindieron su informe ante el Consejo Directivo 
del Centro y ante el Grupo de Apoyo de Donantes. 



El informe de los evaluadores externos, además de una serie 
de recomendaciones específicas para los programas de 
investigación y enseñanza, así como para .la gerencia de la 
instituciÓn contiene tres recomendaciones que son fundamentales 
para la acción futura del Centro: plantea la necesidad de una 
mayor integración entre los diferentes programas (una integración 
aún mayor a ·la establecida en el plan estratégico) sobre la base 
de las ventajas comparativas del Centro dentro de un programa 
central articulado y bien definido; una reestructuración 
organizativa del Centro que le permita responder a las nuevas 
expectativas programáticas y una revisión de los procedimientos 
de nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, 
especialmente de aquellos que actúan como representantes de 
países miembros, ya que " ... es esencial que el Consejo sea un 
cuerpo independiente, no político, con continuidad de la 
membresía y altamente comprometido con el rol y objetivos del. 
CATIE en su calidad de institución apolítica, científica y de 
investigación y enseñanza." 

Lo anterior, especialmente lo relacionado con la integración 
del Consejo Directivo, es considerado vital por los evaluadores 
externos. para que la institución tenga la capacidad de atraer 
financiamiento para fortalecer su presupuesto básico. Debe 
destacarse el criterio del Consejo Directivo del CATIE, el cual 
considera que, independientemente de que la institución deba 
presentar un mayor atractivo a los donantes mediante este tipo de 
transformaciones. debe dar los pasos necesarios para adecuarse a 
las nuevas condiciones de desarrollo, políticas, económicas y 
sociales de la región que comprende su mandato. 

Coincidentalmente, el Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAI) , ha venido promoviendo la 
incorporación del tema de investigación forestal y agroforestal 
dentro de su sistema de centros internacionales de investigación, 
para lo cual en su última reunión de octubre de 1990. decidió 
crear un grupo de trabajo que analizara la posibilidad de crear 
una nueva institución especializada en dichas áreas. El Consejo 
Directivo de CATIE. en su primera reunión del año 1991. decidió 
manifestarle tanto a la Secretaría del GCIAI, como al grupo de 
trabajo mencionado, el interés de que el CATIE fuera considerado 
dentro de dicha iniciativa. 

A su vez, el Consejo Directivo acordó iniciar ·los pasos 
necesarios para modificar su integración, para lo cual se 
solicitó el respaldo del Consejo Regional de Cooperación Agrícola 
para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México 
(CORECA) , a efecto de iniciar el proceso de análísis y 
establecimiento de las modificaciones necesarias. 

Como parte de las actividades de los miembros del Grupo de 
Trabajo designado por el GCIAI. se realizó en febrero del 
presente aao, una reunión de consulta en Brasilia, a la cual se 
invitó a reconocidas personalidades involucradas en la 
investigaci6n agricola y de los recursoS naturales de la región, 
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con el fin de definir una posición latinoamericana sobre el tema 
de la iniciativa forestal y agroforestal. Dicha reunión de 
consulta concluyó que " ... en ~ su mayoría, el grupo tiende a ser 
más favorable a la inclusión de CATIE como centro de 
investigación forestal y agroforestal para América Latina y El. 
Caribe, gracias a su larga experiencia en investigación, 
generación de conocimientos y enseñanza en el área agroforestal y 
forestal. Además de eso, el CATIE está en proceso de cambio de 
la Constitución de su Consejo Directivo para incorporar miembros 
independientes, en los mismos esquemas de los Centros 
Internacionales del Sistema GCIAI". 

Finalmente el Consejo Regional de Cooperación Agrícola de 
Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México (CORECA), 
acogió la instancia del Consejo Directivo del CATIE, apoyando la 
iniciativa de los cambios en el Consejo Directivo y definiendo el 
proceso que será necesario realizar para que dichas 
modificaciones sean legitimadas dentro del Contrato Constitutivo 
del CATIE, lo cual implica necesariamente su aprobación por parte 
de esta Junta Interamericana de Agricultura. 

2.2 Manejo financiero 

2.2.1 Limitaciones financieras, acciones y riesgos 

Ciertamente, las limitaciones financieras no constituyeron 
impedimento para proyectar al CATIE vigorosamente a los países y 
atender las necesidades del desarrollo agropecuario acelerado y 
sostenible. 

Hubiera resultado relativamente fácil dimensionar al CATIE a 
su realidad financiera, lo cual habría significado reducir 
considerablemente sus acciones, quizá eliminando hasta alguno que 
otro programa orientado a satisfacer necesidades urgentes de 
nuestra problemática agropecuaria. No obstante, visto desde una 
perspectiva responsable, no resultaba tan fácil, si comprendemos 
que no es posible dimensionar las necesidades urgentes de nuestra 
producción agrícola y de nuestras familias rurales a la capacidad 
de nuestras insti~uciones para hacerle frente a ellas~ 

Por ello decidimos enfrentar los retos no disminuyendo 
nuestras contribuciones más allá de lo que consideramos esencial, 
a sabiendas de los riesgos razonables en que incurríamos pero que 
en todo momento estuvimos dispuestos a asumir. La Dirección 
General de L~TIE ha estado convencida de que la institución, al 
igual que otros o~ganismos regionales, tiene que asumir su 
compromiso con dedicación y competencia, en favor del desarrollo 
rural de sus países miembros, puesto que esa es la razón de su 
existencia. La problemática, incuestionablemente, ha requerido 
de soluciones para hacerle frente a los retos de hoy que no 
pueden esperar a ser atendidos mañana, yesos retos no se pueden 
enfrentar Sl nuestras instituciones no son capaces de COrrer 
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riegos que les permitan conformar una visión de largo plazo más 
que una perspectiva de corto plazo. 

2.2.2 Evolución de la situación financiera 

La difícil situación financiera experimentada por el CATIE, 
a finales del año 1985 y principios de 1986, se manifestó 
principalmente en una severa crisis de. liquidez, en un 
endeudamiento significativo con varios organismos donantes y un 
incremento sostenido del pasivo con el fondo de retiro del 
personal profesional principal e internacional. 

Para enfrentar el deterioro financiero de la Institución, la 
Dirección General y los cuadros gerenciales elaboraron y pusieron 
en ejecución un plan basado en el logro de los siguientes 
objetivos identificados cerno críticos: 

Mejorar el proceso de presupuestación institucional para 
prever más fielmente las estimaciones de ingresos y egresos. 

- Mejorar la información financiera y otros elementos de control 
de gestión para reaccionar oportuna y efectivamente en ajustar 
las reducciones en los ingresos reales a la ejecución de los 
egresos. 

Eliminar los adeudos con organismos donantes. 

Crear un fondo en efectivo para financiar y reducir el pasivo 
institucional con el fondo del personal profesional principal e 
internacional. 

Crear un fondo de capital de trabajo que permitiera financiar 
las actividades básicas y las operaciones de las actividades 
comerciales que desarrolla el Centro. 

El plan para el mejoramiento financiero contó con el apoyo 
complementario de proc2dimientos, políticas, normas, manuales, 
sistemas de información y control estratégicos, flujos de caja y 
un cuidadoso control "a Driori" del presupuesto; aspectos que en 
conjunto han permitido les siguientes logros concretos: 

La totalidad de los paslvos con los organismos donantes y 
patrocinadores de proyectos se cancelaron a finales de 1987. 

El fondo en efectivo para financiar el fondo de retiro del 
personal profesional principal e internacional se inició en 
1988 aportándose desde esa fecha las contribuciones de la 
Institución y de los funcionarios en una cuenta en el American 
Security Bank. No sólo se ha logrado no incrementar dicho 
pasivo, sino que se ha reducido en cerca de US$100,000. 

El manejo financiero descrito se llevó a cabo permitiendo un 
dimensionamiento del CATrE enfocado a enfrentar con éxito las 
múltiples necesidades y retos científicos, de enseñanza y de 

• 

,) 

" 
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dimensionarlo de 
financieras. 

región, 
acuerdo 

7 

en vez de optar por la solución de 
a sus limitadas posibilidades 

Bajo 
conocidos 
gráficos. 

los próximos títulos se comentan brevemente los más 
estados financieros, los que se ilustran con cuadros y 

2.2.3 Balance de situación 

La Contabilidad del CATIE es una contabilidad por Fondos, 
constituída por: Actividades Básicas, Convenios, Planta Física, 
Actividades Productivas, y Retiro. Se rige por los principios 
contables que se aplican a las organizaciones sin fines de lucro. 

En el Cuadro No. 1 . 1 se presentan los Balances Generales 
Consolidados de la Institución, para los años terminados el 31 de 
diciembre de 1985 al 1990. Las cifras,. han sido tomadas de los 
estados financieros auditados por la firma KMPG Peat Marwick, 
auditores externos del Centro, que son por contrato, los mismos 
auditores del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, (IICA). 

La composición de los principales rubros del activo total 
consolidado del Centro se muestran en el la Figura 2.1. 

El activo circulante muestra un vigoroso crecimiento a 
partir del año 1986. Un porcentaje muy significativo de este 
rubro lo constituye el adelanto de efectivo, -de uso restringido
que hacen las instituciones que patrocinan proyectos para 
garantizar el contenido económico necesario para su ejecución. 

El incremento extraordinario experimentado en el año 1989 
se debió a la recepci6n por adelantado de más de U8$3.0 millones 
de parte del Gobierno de Guatemala para la ejecución de proyectos 
de riego y asesorías de pequeñas fincas en ese país. 

El activo fijo contabiliza la propiedad mueble e inmueble de 
la institución. Por regla general, al concluir los proyectos o 
convtnios, los activos utilizados por éstos son traspasados o 
donados al Centro. 

El rubro de otros activos ha disminuido a partir del ano 
1987 conforme las operaciones del Centro se han especializado en 
la enseñanza y el desarrollo y ejecución de proyectos acordes al 
plan estratégico institucioaal. 

La composición de los principales rubros del pasivo total y 
el capital consolidado del Centro se presentan en la Figura 2.2. 
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El pasivo circulante manifiesta un crecimiento sostenido 
fundamentado principalmente en los adelantos de efectivo para el 
desarrollo de proyectos patrocinados por más de 27 gobiernos, 
organismos e instituciones de carácter local, regional e 
internacional. El incremento observado en este rubro en 1989 se 
debe, tal como se explicó en el comentario del activo circulante, 
al depósito anticipado del Gobierno Guatemalteco. 

Como se observa en la Figura 2.3, la razón institucional de 
activo circulante/pasivo circulante (índice de liquidez) ha sido 
positivo duran~e todo el sexenio. 

El pasivo a largo plazo está constituido en su mayor parte 
por el fondo de retiro del personal profesional principal e 
internacional. Con anterioridad a 1987, dicho fondo no contó con 
una contraparte en efectivo para hacerle frente a las 
desvinculaciones del personal; a partir de 1988 se inició 
formalmente la constitución de la contrapartida en efectivo que 
se espera completar en los próximos años, empleando para ello la 
recuperación de las cuotas atrasadas de los países miembros del 
CATIE. 

El Capital del Centro presenta un crecimiento continuo y 
sostenido durante todo el sexenio. El crecimiento se debe 
fundamentalmente a los resultados de operación asi como a las 
donaciones de activos a la Institución cuando finalizan los 
convenios o proyectos. 

2.2.4 Estado de resultados 

El Estado de Resultados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 1985 a 1990, se presenta en el Cuadro No. 2.2. 

De igual manera, la Figura 2.4 presenta la relaciÓn entre 
los ingresos, gastos y otros, donaciones y ajustes para cada año 
del sexenio. 

El rubro de ingresos está constituido por las cuotas de los 
paises miembros de la Institución, la cuota del lICA, las 
matrículas de los cursos de posgrado y de capacitación, la 
recuperaciÓn de los costos indirectos de los proyectos (overhead) 
y las actividades productivas. Durante todo el sexenio se ha 
tenido dificultad para lograr el cobro de las cuotas anuales de 
los países miembros, agravándose esta situaci6n en 1990, al 
reducir el lICA en el último trimestre, el monto girado de la 
cuota anual presupuestada para el CATIE. 

Los gastos comprenden la administraci6n general, el costo de 
las actividades productivas e institucionales, así como el ~poyo 
administrativo y logístico a la enseñanza y a la investigación. 

El balance de ingresos sobre gastos es positivo a partir de 
1986, -una vez superada la crisis de 1985-, mostrando su nivel 
más bajo en 1990 como consecuencia de la reducción de ingresos 

o 



12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

COMPARACION PASIVO 
Y CAPITAL 

US$ MILLONES 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

_ Pasivo Circulante 

O Capital 

_ Pasivo a Largo Plazo 

Informes Gerenciales (S.LI.FJ 

11 



12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

RAZON ACTIVO CIRCULANTE 
PASIVO CIRCULANTE 

US$ MILLONES 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

_ Activo Circulante _ Pasivo Circulante 

Informes Gerenciales (S.I.I.F.) 

FIGURA 2.3 

D 



CE
N

TR
O

 
A

G
RO

N
O

M
IC

O
 

TR
O

PI
C

A
L 

DE
 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IO

N
 

y 
E
~
S
E
Ñ
A
N
Z
A
,
 

(C
A

T
IE

) 

ES
TA

D
O

S 
DE

 
~
E
S
U
L
T
A
D
O
S
 

C
O

N
SO

LI
D

A
D

O
S 

PO
R 

LO
S 

A
Ñ

O
S 

TE
R

M
IN

A
D

O
S 

AL
 

31
 

DE
 

D
IC

IE
M

B
R

E 
DE

 
1

9
8

5
, 

1
9

8
6

, 
1

9
8

7
, 

1
9

8
8

, 
1

9
8

9
 

Y
 

1
9

9
0

 

(C
IF

R
A

S 
EX

PR
ES

A
D

A
S 

EN
 

M
IL

ES
 

DE
 

D
O

LA
RE

S 
ES

TA
D

O
U

N
ID

EN
SE

S)
 

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
= 

CU
A

D
RO

 
N

o.
? 

2 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

C
O
~
<
C
l
I
'
T
ü
S
 

IN
G

R
ES

O
S 

G
A

S
T

O
S

 
Y

 O
H

W
S

 

nA
l,A

N
C

E 
DE

 
IN

G
R

E
SO

S 
SO

B
R

E 
G

A
ST

O
S 

D
O

N
A

CI
CN

ES
 

y 
A

JU
ST

ES
 

EX
CE

SO
 

DE
 

IN
G

R
ES

O
S 

SO
BR

E 
G

A
ST

O
S 

A
 

Ñ
 

o 
S 

-
~
-
-
-
-
-
-
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
 

1
9

8
5

 
1

9
8

6
 

$
3

,6
5

9
.3

 
$

4
,0

7
5

.0
 

4
,4

2
4

.5
 

4
,0

5
0

.1
 

(7
6

5
.2

) 
1

9
.9

 

7
9

7
.3

 
1

1
5

.7
 

$
3

2
. 

1 
$

1
3

4
.6

 

1
9

8
7

 

$
4

,0
2

7
.2

 

3
,7

7
2

.8
 

2
5

4
.4

 

6
,2

 

$
2

6
0

.6
 

1
9

8
8

 

$
4

,2
5

4
.7

 

4
,1

0
9

.2
 

1
4

5
.5

 

1
,0

7
9

.6
 

$
1

,2
2

4
.1

 

1
9

8
9

 

$
4

,3
8

4
.7

 

4
,2

5
3

.t
i 

1
2

1
 .

2
 

2
5

.0
 

$
1

4
6

.2
 

1
9

9
0

 

$
4

,0
2

6
.5

 

3
,0

9
0

.U
 

1
3

5
.7

 

(3
9

.0
) 

$
9

7
.7

 
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
 

FU
Ef

IT
E:

 ES
"A

D
O

S 
'IN

A
N

C
IE

R
O

S 
A
U
D
J
T
~
D
O
S
 

.....
 

w
 



14 

explicada anteriormente; sin embargo, debido al efecto de las 
donaciones y ajustes, el exceso de ingresos sobre gastos es 
positivo durante todo el período. analizado. 

2.2.5 Ejecución de convenios y proyectos 

En la Figura 2.5 se muestra la ejecución de los convenios y 
proyectos que desarrolló el CATIE en ese lapso. El crecimiento 
constante obedece a la confianza de los organismos donantes en la 
capacidad institucional para satisfacer sus demandas dentro de su 
mandato regional. La ejecuclon casi se ha duplicado en el 
sexenio, índice que refleja el respaldo internacional que ha 
contribuido significativamente con el vigoroso crecimiento del 
Centro en tan corto periodo. 

2.2.6 Ejecución presupuestaria 

El presupuesto institucional 
presupuestos : Actividades Básicas, 
Convenios o Proyectos. 

se compone de tres 
Actividades Productivas y 

En general, el presupuesto de Convenios o Proyectos no 
presenta ningún problema de sObre-ejecución ya que éste depende 
de los fondos disponibles, que son limitados, por lo que 
normalmente las ejecuciones no exceden al monto presupuestado. De 
igual manera, el presupuesto de Actividades Productivas es en su 

gran mayoría automantenible, 
problemas de sObre-ejecución. 

por lo que no genera mayores 

Caso contrario se produce en el presupuesto de Actividades 
Básicas, donde los egresos son prácticamente fijos per.o existe 
una gran incertidumbre en la materialización de los ingresos. 

En las Figuras 2.6 y 2.7, al compararlas entre 
como con excepción al año 1985 en el que 
presupuestaria de egresos fue superior. a la de 
produciéndose un déficit cercano a los US$650,000, 
siguientes presentan un resultado superavitario. 

sí se muestra 
la ejecución 
los ingresos, 
los cinco años 

Fácilmente se aprecia la capacidad institucional para 
ajustar los egresos a los ingresos reales, de manera que 
reducciones de éstos no desequilibren excesivamente ·la débil 
situación financiera y la liquidez del Centro. 

3 . ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA REGION A TRAVES DE LA 
ACCION COOPERATIVA MULTI-INSTITUCIONAL 

3.1 Modernización agrícola y desarrollo rural sostenible. 

Ante la necesidad de modernizar la agricultura de la región 
para satisfacer las necesidades y asplr-aclones de la familia 
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rural de manera sostenida· sin deteriorar la base de recursos 
naturales, se impone la bú~queda de nuevas formas de investigar y 
transferir conocimientos. Estas nuevas - formas deben 
necesariamente basarse en la acción multidisciplinaria y pluri-, 
instit.ucional concertada que sea capaz de hacerle frente a las 
múltiples dimensiones (ecológicas, tecnológicas, socio
económicas, culturales, etc.) que requieren ser atendidas en la 
búsqueda de un desarrollo agropecuario acelerado y sostenible. 

Para el CATIE, esta concertacióa ha señalado el rumbo de su 
~royección para atender las necesidades de la problemática rural 
de sus paises miembros. Ella se ha realizado a través de 
mecanismos de cooperación inter-institucional, ya sea por la -vía 
de proyectos especiales financiados externamente, o bien a través 
de la Red 3egional de Cooperación en Investigación, Educación 
SLperior y Capacitación Agropecuaria, una red institucional 
conocida cono REDCA, que aglutina a más de 80 instituciones de 
investigación, de recursos naturales, universidades y ministerios 
de agricultura, entre otras. 

3.2. Redes institucionales impulsadas por proyectos 
financiados externamente: Logros y limitaciones. 

A través de 
institucionales 
multidimensional. 

sus proyectos el C-'\TIE ha impulsado tres redes 
que responden a la acción integrada 

3.2.1. Red regional de diagnóstico de plagas. 

Se estima que las plagas están causando pérdidas entre el 
25-40% del potencial total de la producción agrícola de 
Centroamérica y Panamá. El impacto económico de esas plagas y de 
su maneJo en la región señala un costo anual entre 650 a 800 
millones de dólares, cifras que se consideran muy conservadoras. 

El fundamento técnico del manejo integrado de plagas (HIP) 
lo constituye el diagnóstico del problema fitosanitario, que 
i'lcluye la identificación del agente causal y los factores del 
~groecosistema que influyen en su desarrollo. El contexto 
ecológico le proporciona al agricultor las bases para una toma de 
decisi6n adecuada en el manejo del problema fitosanitario y 
elimina las posibilidades de uso irracional de técnicas que 
deterioran el medio ~~iente. 

Del diagn6stico 
relaciones armoniosas 
profesionales de la 
representan. 

correcto de 
y la confianza 
fitoprotecci6n 

las 
de 

y 

plagas dependen las 
los agricultores en los 
la entidad que ellos 

Con base en lo anterior, el CA'EIE, a través de su proyecto 
MIP, consideró necesaria la conformaci6n de una Red de 
Diagn6stico de Plagas como un área básica de cooperaci6n 
horizontal importante en la producci6n agricola sostenida del 
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Istmo, cuyo objetivo general es usar en forma adecuada los 
recursos nacionales para el incremento de la producción agrícola 
a un bajo costo. Los objetivos e~pecíficos de esta red son: 

Efectuar reconocimientos agroecológicosde plagas y 
organismos benéficos. 

Realizar diagnosis 
laboratorio. 

de plagas en condiciones de 

Diseñar programas y metodologías para reconocimientos 
de problemas fitosanitarios. 

Mantener actualizada la información fitosanitaria y 
promover su sistematización. 

Establecer la integración de instituciones de 
investigación, enseñanza y transferencia. 

,.;. 

Los principales 
continuación: 

logros de esta 

Realización de inventarios. 

red se describen a 

El inventario realizado por CATIE en 43 instituciones de la 
región centroamericana indica que para la actividad de 
diagnóstico se cuenta con 60 laboratorios (fitopatología, 
nematología, residuos, virología), 24 museos (insectos y ácaros) 
y 10 herbarios de malezas; 352 técnicos y auxiliares dedican todo 
su tiempo o parte de él a actividades de diagnóstico. 

Servicio de capacitación. 

El CATIE ha prestado a la región el servicio de capacitación 
para las diferentes especialidades del diagnóstico de plagas con 
énfasis en áreas de gran demanda de conocimiento y metodologías 
tales como: acarología, nematología, bacteriología, formas 
inmaduras de insectos y manejo de colecciones entomológicas de 
referencia. Los beneficiarios de estos servicios ascienden a 
unas 460 personas de la región atendidas en un período de cinco 
años. 

Creación de redes nacionales. 

Hasta/ el 
Guatemala, El 
conformación la 

momento se han establecido redes nacionales 
Salvador y Honduras, y están en proceso 
de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. 

Servicios de información 

en 
de 

Desde el inicio de la conformación de la red regional de 
diagnóstico, el CATIE ha ofrecido servicios de información a 
través de sus publicaciones, búsquedas bibliográficas, 
reproducción y distribución de material de diagnóstico. Ha 
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estimulado la recolección de info:rm.ación para diagnósticos más 
precisos de ~ecur$os a nivel de los países, lo que ha conducido a 
la publicación de directorios de profesionales por especialidad y 
entidad; de igual manera se han desarrollado bases de datos' para 
plagas con la participación' de lbs países y se ha apoyado la 
creación de sistemas expertos para identificación de plagas. 

Participación en reconocimientos agroecológicos 

La realización de reconocimientos agroecológicos, permite 
una cobertura más amplia con un uso más eficiente de los 
recursos. El CATIE ha elaborado el prototipo de las hojas de 
insumo s para estos reconocimientos en cada una de las 
especialidades de la fitoprotección. 

Integración en búsqueda de recursos 

Las redes' nacionales han discutido las necesidades 
prioritarias en apoyo económico y han formulado sus solicitudes 
de recursos para actividades de reconocimientos agroecológicos y 
publicación de información de los países. Las actividades de la 
red han expandido los horizontes nacionales de comunicación entre 
los profesionales de fitoprotección, lo que ha permitido la 
solución de problemas a través de la integración y el uso 
adecuado de la infraestructura existente. 

La aceptación de la estructura y el funcionamiento de la Red 
de Diagnóstico ha llevado a los países a decidir que el ámbito de 
ésta debe cubrir todos los aspectos de la fitoprotección. 

3.2.2 Red de investigación y transferencia en árboles 
de uso múltiple 

Es importante hacer notar que el apoyo que ha venido 
brindando el CATIE a la región en el campo de la silvicultura, 
permite evidenciar claramente que la Institución juega 
actualmente un papel de líder, como lo han manifestado los 
directores de Servicios Forestales de Centro América y Panamá, y 
la revisión externa del CATIE. Este liderazgo se ha logrado 
principalmente a través del Proyecto Madeleña, con base en una 
presencia permanente de apoyo a la red institucional que se ha 
logrado establecer y fortalecer, y a la planificación de la 
investigación que ya está sirviendo de apoyo para el despegue del 
desarrollo forestal de la región. Esta red ha permitido 
desarrollar una estrategia integral de investigación en las áreas 
de: silvicultura de árboles de uso múltiple, mejoramiento 
genético, aspectos socioeconómicos. extensión y diseminación, 
manejo computadorizado de información, y capacitaci6n. Sus 
principales logros Son: 

Silvicultura de árboles de uso múltiple 
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La red incluye más de 250 ensayos silvicultura les y más de 
10000 parcelas permanentes de medición, establecidas en más de 
500 sitios experimentales distribuidos en diferentes condiciones 
de clima y suelo en América Central. Las parcelas permanentes 
de medición d~ las especies prioritarias, se han establecido en 
terrenos de productores colaboradores desde 1980 y continúan 
suministrando información que está siendo utilizada para preparar 
guias si1viculturales a nivel regional. Esta información también 
ha sido utilizada para desarrollar modelos matemáticos que 
permiten predecir el crecimiento y rendimiento bajo distintas 
condiciones de sitio, información básica para apoyar el 
desarrollo de los programas de reforestación en la región. 

Mejoramiento genético forestal 

Para respaldar el interés creciente por el cultivo de 
árboles, se desarrolló una estrategia de mejoramiento genético 
forestal para las especies prioritarias de AUM, donde en primera 
instancia han sido seleccionados y manejados más de 60 rodales 
semilleros, para que los países puedan abastecer parte de la 
demanda, con semillas de mejor calidad genética, y los finque ros 
tengan un ingreso adicional por la venta de semilla. A la vez, 
se realizan pruebas de procedencias y pruebas de progenies que 
permitirán identificar las mejores fuentes de germoplasma. 

Aspectos económicos de producción 

A nivel de la región y de pequeño y mediano finquero se ha 
consolidado una red de 39 fincas demostrativas en las cuales se 
ha incorporado el componente arbóreo con especies de AUM. Esta 
red de investigación socioeconómica ha sido reforzada con 
estudios de mercado, boletines de precios de productos 
forestales, y con el análisis de la productividad y costos de 
producción de AUM, para continuar promoviendo la asignación de 
recursos económicos como incentivos a la reforestación. 

Extensión y diseminación 

Todo el cúmulo de información que produce la actividad de 
investigación del proyecto es utilizado por las instituciones 
nacionales, tanto para promover el establecimiento de 
plantaciones puras, como distintas combinaciones de cultivo de 
árboles en fincas. El efecto multiplicativo obtenido en las 
fincas demostrativas, junto con la labor de los extensionistas, 
ha logrado que gran cantidad de pequeños finqueros y comunidades 
se involucren en el cultivo de AUM. En 1988, en El Salvador se 
produjeron más de 1.3 millones de plántas en 180 viveros 
familiares y comunales, donde participaron 3500 finqueros, y en 
1989 el programa de viveros produjo 2.2 millones de plantas con 
la participación de 5600 finqueros. En Costa Rica, en la Región 
de Guanacaste, han sido incorporados los pequeños finqueros en el 
cultivo de árboles; ya en 1989 participaron 432 y plantaron 
aproximadamente 1360 ha; para 1991 se espera plantar 1500 ha con 
la participación de más de 518 finqueros. 
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Figura 3.1 Esquema gráfico de los diferentes niveles de diseminación y de par· 
ticipación de instituciones nacionales que se vinculan a la Estrategia de 
Extensión del Proyecto Madeleña. 
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Para fortalecer este creciente interés por el cultivo de 
árboles, se ha desarrollado una estrategia de extensión forestal 
en la cual han sido involucrados 18 instituciones nacionales y 
otro tanto de ONGs (Fig. 3.1). Como una medida que asegure la 
disponibilidad para uso inmediato de la información que ha sido 
producida a través de la investigación silvicultural y socio
económica en la región, se ha desarrollado el Sistema de Manejo 
de Información (MIRA). La información proveniente de diferentes 
componentes de investigación que ha sido almacenada en el sistema 
MIRA constituye una de las más completas bases de datos en el 
mundo tropical sobre AUM. Para complementar esta acción y lograr 
un uso más eficiente del servicio, cada país ha sido equipado con 
una microcomputadora y se ha dado el entrenamiento necesario para 
que funcione como una red de servicio regional. Esta Red permite 
una estandarización del manejo de los datos entre los diferentes 
usuarios, lo que facilitará el intercambio de información, 
reducir la duplicidad de esfuerzos, mejorar la calidad de la 
información y hacer una mejor utilizaciÓn del conocimiento y de 
la tecnología generada. 

3.2.3 Las comisiones asesoras nacionales en manejo 
de cuencas hidrográficas (CAN's) 

El manejo de cuencas en la práctica se transforma en el 
Manejo Integrado de Recursos Naturales en un espacio geográfico 
denominado cuenca hidrográfica. La importancia de la 
organización para su manejo queda definida al reconocerse la 
significativa participación de los recursos naturales en el 
desarrollo económico regional, a la vez que su acelerada 
degradación. 

Frente a este escenario, el CATIE diseña y ejecuta el. 
Proyecto Regional de Manejo de Cuencas, que tuvo vigencia hasta 
diciembre de 1989 y cuyo objetivo central era el fortalecimiento 
de las instituciones nacionales de cada país participante, a la 
vez que establecer las bases para la coordinación 
interinstitucional e interdisciplinaria, como mecanismo de 
optimizaciÓn en el uso de sus recursos en actividades de 
rehabilitaciÓn de cuencas. 

A través de este proyecto se estableció la Red de Comisiones 
Asesoras Nacionales, conformada por las siguientes instituciones, 
según área de actividad. 

o 
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País Area de actividad 

Agropec. Usuario Directo Enseñanza Planifico 
y forestal Recurso agua Superior y servicios 

Guatemala DIGEBOS EMPAGUA USAC SEGEPLAN 
DIRYA INDE INSIVUMME 

MDU y R 

Costa Rica MRNE Y M AY A CONARE MIDEPLAN 
DGF :CE IMN 
SENARA SNE 

Panamá MIDA :RHE UTP MIPPE 
INRENA.~ :DAAN UNP MOP 

Honduras SRN SANAA SECPLAN 
COHDEFOR ~NEE 

Los logros alcanzados se han agrupado en los cuatro aspectos 
siguientes: 

Concientización i3stitucional. 

De 4 CAN's formados, 3 fueron legalmente constituidos 
(Guatemala, Costa Rica y Panamá), lo que confirma el nivel de 
reconocimiento del problema planteado. Además, se logró la 
implantación organizacional y funcional de 4 unidades de manejo 
de cuencas en instituciones (Honduras, Panamá, Guatemala y Costa 
Rica). 

ConcertaciÓn operativa. 

Se diseñÓ y adoptÓ una metodo:iogía para la selección de 
cuencas prioritarias en cada país; se incorporó el agua en sus 
múltiples formas de aprovechamiento (hidroenergía, potable, etc.) 
en el dise50 de planes de rehabilitación de cuencas. Además, se 
logró una identificaciÓn concertada de la problemática en el 
manejo de ~os recursos na~urales en cuencas, con participación de 
las comunidades locales. Guatemala gestionó el financiamiento 
para la ejecución del plan diseñado y se formula el plan de 
maneJo de otra cuenca y su financiamiento (Lago Atitlán, 
Guatemala) . 

Logística para la información y análisis computarizados. 

Los CAN' s 
climatológicos 
los registros 

facilitan el establecimiento de bases de datos 
(Sistema CLICOM), a nivel regional, estandarizando 
de datos mediante la adaptación de modelos 
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asociados al sistema Mundial de Monitoreo del Ambiente (GEMS-OMM) 
y DATAEASE. 

Efecto Multiplicador de la Enseñanza y Capacitación. 

Existen 1700 egresados de cursos cortos, 
talleres con la participacion de CAN' s en el 
eventos y en la selección de los participantes. 

seminarios y 
diseño de los 

3.3 REDCA: un mecanismo único para promover la cooperación 
interinstitucional y fortalecer los programas 
nacionales. 

Con el apoyo del proyecto de Educación Superior financiado 
por ROCAP-AID, el CATIE promovió en 1986 la conformación de la 
Red Regional de Cooperación en Educación e Investigación 
Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables (REDCA) , que 
agrupa e integra instituciones nacionales de investigación, 
enseñanza, extensión y desarrollo en los países miembros de 
CATIE. Su creación se hizo con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la investigación, educación 
superior, la capacitación y la extensión en materia agropecuaria 
y de los recursos naturales, para un desarrollo acelerado y 
sostenible de la región que comprende el área de mandato del 
CATIE. 

Los objetivos principales de REDCA son: 

-Procurar la cooperación de las instituciones nacionales 
entre sí, tanto a nivel de cada país como de la región. Dicha 
cooperación procura promover acciones concertadas 
multidisciplinarias y multidimensionales para hacerle frente a 
los retos del desarrollo rural sostenible. 

-Facilitar la cooperación del CATrE con los programas de 
investigación y enseñanza superior, capacitación y extensión de 
las instituciones de la red en agricultura y manejo de recursos 
naturales. 

-Procurar la continuidad de los programas regionales y 
nacionales de investigaci6n y transferencia de conocimientos para 
el desarrollo rural sos~enible. 

Integran REDCA en la actualidad más de 80 instituciones 
públicas, autónomas, semiautónomas y privadas, tales corno los 
Ministerios de Agricultura y Recursos Naturales, la mayor parte 
de las universidades de la región, institutos de investigación 
agropecuaria, ONG's y cámaras de productores. 

La red funciona con una Secretaría General que por 
reglamento la ejerce el CATIE y con Comités Nacionales en cada 
uno de los países miembros, los cuales cuentan con una secretaría 
técnica que recae en el representante del CATIE en el respectivo 
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país. Los Comités Nacionales eligen de su propio seno a su 
presidente y vicepresidente lo mismo que al representante de una 
universidad de su pa'ís ante el Comité Académico del CATIE. 

En 1988, el c..'l.TIE logró que un grupo de universidades de los 
Estados Unidos de Norteamérica constituyeran una sub-red de apoyo 
a REDCA, la cual en la actualidad está formada por las siguientes 
universidades: Cornell, Maryland, Iowa State, Colorado State, 
Florida, Missouri y Wisconsin. 

La instancia de máxima jerarauía dentro de REDCA es la 
Asamblea General, la cual se reune en un país distinto de manera 
rotativa y con una periodicidad anual. A la fecha REDCA ha 
celebrado un total de cinco Asambleas Generales. 

Estas Asambleas Generales han to~ado 
con respecto a proyectos cooperativos. 
mencionar los siguientes: 

decisiones importantes 
Entre otros, cabe 

-Constitución de un 
investigadores de REDCA. 

claustro regional de docentes-

-Establecimiento de un Programa Regional de Posgrado en 
Desarrollo Rural. 

-Propuesta para una Red de Biotecnología 
Centroamericano y República Dominicana. 

del Istmo 

-Proyecto de apoyo a jóvenes científicos centroamericanos, 
conjuntamente con la Fundación Internacional para la Ciencia. 

Por otra parte, los Comités Nacionales de REDCA en los 
diferentes países, además de organizar las Asambleas Generales de 
REDCA en forma rotativa, han realizado una serie de eventos 
importantes, algunos de carácter nacional y otros de índole 
regional; 

-Escogencia, definición 
concertado en Area Piloto 
sostenible, en las cuales se 
dimensioLal integrado. 

y puesta en marcha del trabajo 
de investigación en agricultura 
está ¿mpleando un enfoque multi-

-Dos seminarios sobre biotecnología, el pr~mero de ellos en 
República Dominicana y el segundo en Guatemala, ambos para 
definir la orientaciÓn de los programas nacionales de 
biotecnología en los países antes mencionados. 

-Puesta en marcha de programas de capacitación en el área 
agropecuaria y de los recursos naturales renovables con la 
participación del CATrE y de las instituciones nacionales 
miembros de REDCA. 

-Seninario-Taller Regional Comunicación y Transferencia de 
Tecnologia en el Area Agropecuaria y de los Recursos Naturales 
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Renovables: 
Costa Rica en 

Comunicació~ Rural 
junio de 1990. 

90-2000, el cual tuvo lugar en 

REDCA es reconocido hoy día como el principal mecanismo 
dentro del nuevo modelo de cooperación horizontal para la región 
Centroamericana y República Dominicana. La red coordina e 
integra a las instituciones más importantes en cada pais 
dedicadas al trabajo en el área agropecuaria y de los recursos 
naturales renovables y por su carácter regional fomenta la 
integración y la coordinación a nivel de toda la región. 

4 • AVANCES Y LOGROS EN LA GENERACION y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

El Plan Estratégico del CATrE (1988-1997) busca la 
modernización de la agricultura de la región para que ella 
responda a las necesidades de un desarrollo agropecuario 
acelerado y sostenible. El plan t~ata de maximizar el uso de un 
enfoque de sistemas en la investigación y diseminación de 
conocimientos agric01as, dando énfasis a la investigación en 
componentes críticos de los sistemas de producción y su 
integración en paquetes u opciones tecnológicas, al mismo tiempo 
que toma en consideración una perspectiva eco-regional para el 
manejo integrado de los recursos naturales. Para ello, el plan 
fundamenta su estrategia en un mecanismo de cooperación 
horizontal entre las instituciones y programas de investigación, 
educación y desarrollo que operan en la región, con miras a 
establecer un Sistema Regional de Investigación y Educación para 
el Desarrollo Agropecuario Sostenible. Es de esperar que un 
sistema de tal naturaleza asegu~e una eficiente y efectiva 
articulación del proceso de generaclon, transferencia y adopción 
de conocimientos que se requiere para impulsar el crecimiento y 
desarrollo ·agrícola en los países de América Central y el Caribe 
que constituyen el área de mandato del CATrE. 

Con estos antecedentes, deseamos presentar algunos de los 
más importantes logros obtenidos por el CATrE en investigación y 
diseminación de conociwientos d~~ante los últimos años, con 
especíal énfas~s en los ~ltimos dos años. 

4.1 Manejo de ~ecursos natura~es: la base para el desarrollo 
sostenible 

4.1.1 Inforoaci6n geográ=ica y climato16gica 

Dado que los esfuerzos de CATrE en investigación y 
desarrollo integran los aspectos de conservaci6n y producci6n, el 
manejo de los recursos naturales es fundamental para cualquier 
actividad de i~vestigaci6n agrícola en los trópicos y para lograr 
un desarrollo acele~ado y soste~idc. 

" 
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En est.e sentido, el C-:>.TIE ha logrado la consolidación, en 
los últimos 4 años, de un labo~atorio para la interpretación de 
imágenes de satélites, como herramienta para la planificación y 
monitoreo del uso de los recursos naturales e inicio del proceso 
para establecer y transferi:::: S~stemas de Informaci6n Geográfica, 
adecuados a las necesidades de la región. 

Por medio del Convenio CATIE-OMM iniciado en 1987, se 
difundi6 el paquetl'> CLICOM en los institutos meteorológicos de 
Centroamérica y Panamá, desarrollando el concepto de una base de 
datos regional en climatolo~ía. 

4.1.2 Manejo de cue~cas 

Se elaboraron materiales instruccionales para cursos de 
posgrado y capacitación, o::::ganizándose la recopilación de 
información y documentos bib2.iográficos en recursos naturales 
relacionados con el manejo de cuencas. Aproximadamente existen 
más de 1000 referencias en =a base de datos, por medio del 
sistema Mini-Microisis. 

Las actividades de desarr3110 curricular con la orientación 
en Manejo de Cuencas, han percitido establecer en los últimos 6 
años, un ?rograma de Maestrí2. incorporado a la Estrategia de 
Capacitación del CATIE. E:ste programa es considerado como la 
única opción en la región y t~ene singular interés en el ámbito 
latinoamer~cano, tal como lo denuestra la composici6n y origen de 
más de 40 egresados y de los actuales estudiantes en manejo de 
cuencas. Integrando estas act~vidades se han realizado trabajos 
de investigación por medio ie tesis, generando o adaptando 
metodologías de planes de mane~o, de priorización y desarrollo de 
proyectos integrales de manejo de cuencas, con aplicación a casos 
específicos de la problemát~ca de los países de la región. 

Mediante la acción de ~a ~!aestría, se logró contribuir a la 
preparación de los primeros p::::ofesionales que están integrando 
equipos interdisci~linarios que planifican y operativizan 
acciones favorables a la soster:ibilidad de los recursos naturales 
en la reGión. Este nivel ie esfuerzo se reconoce por la 
permanente- demanda y la cor:c:iL".lidad de la orientación en manejo 
de cüencas de parte de las ~ns~ituciones nacionales. Asimismo se 
logró una incidencia a nive~ Gecisorio y técnico de parte de los 
egresados del programa de Qaes=ría en manejo de cuencas, quienes 
han adquirido responsabilidaées claves para promover y hacer 
operativo el concepto de Lanejo de cuencas, mediante la 
administraci6n de unidades ~ns~itucionales. 

Un logro cualitat.ivo, rnl:y significativo, está relacionado 
con la incorporaci6n y relaci62 del recurso agua, como uno de los 
principales elementos inteqraéores del manejo integrado de los 
recursos naturales, lo qce ~a motivado una participación de 
institucio~es que tradicion21rn2~te tenían poca o ninguna relación 
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con el CATIE; por ejemplo, instituciones de agua potable, 
energía, meteorolqgía, obras públicas y transporte. 

4.1.3 Manejo de áreas protegidas 

Desde el punto de vista de manejo y desarrollo de Areas 
Protegidas, el concepto de conservación para el desarrollo se 
está implementando a nivel de campo, a través del establecimiento 
de áreas demostrativas en manglares y en el bosque húmedo 
tropical. En estos ecosistemas se han identificado una gran 
variedad de productos no maderables del bosque. Entre éstos se 
encuentran plantas medicinales, plantas que contienen principios 
químicos insecticidas, plantas alimenticias, especias, plantas 
ornamentales y especies utilizables para·- la producción de 
artesanías. Ultimanente se ha avanzado bastante en la 
comprensión de aspectos ecológicos de algunas de estas especies, 
tales como la distribución espacial y los mecanismos de 
propagación. 

En las áreas de manglares se han identificado opciones 
económicamente rentables que se pueden realizar mediante el 
manejo racional del ecosistema. Se pretende que estas opciones 
contribuyan a mejorar el nivel de vida de poblaciones que habitan 
o que dependen del manglar, a la vez que se disminuya la presión 
extractiva que amenaza especialmente los recursos vegetales. 
Estas actividades fueron caracterizadas en términos económicos y 
de su aceptación social. En algunos casos ya se han iniciado 
pequeños proyectos para implementar estas opclones con las 
comunidades locales. 

Dentro de este marco se realizó la planificaciÓn de un 
sistema de áreas ?rotegidas para el Departamento de Petén, 
Guatemala. En el mismo se propone la creación de 26 áreas 
protegidas correspondientes a diferentes categorías de manejo. 
Esta tarea permitiÓ avanzar en innovaciones metodológicas a la 
vez que puso a disposiciÓn de las instituciones guatemaltecas 
encargadas de ~a administraciÓn de los recursos naturales, de una 
herramienta que les permita llevar a cabo sus actividades de 
conservaciÓn y desarrollo con un sustento técnico de calidad. 

Asimismo, se publicó el plan de acciÓn de áreas protegidas 
para Centroamé::ica en el que se identificaron y caracterizaron 
las p:::ioridaces de conservación por país utilizando una 
metodología cOJún para toda la regiÓn. Al igual que en el caso 
anterior, este doc~~ento servirá de base para la implementación 
de las actividades de conservación a nivel regional y nacional 
tomando como base una metodología reconocida por todas las 
instituciones y organismos de Centroamérica vinculados con los 
recursos naturales. 

realizaron cursos de posgrado en 
áreas protegidas en Honduras y 

Asimismo, se realizaron seminarios 

Durante 1989 Y 1990 se 
planif~caci6n y manejo de 
Guatemala, respectivamente. 
móviles relac~onado3 con áreas protegidas en Costa Rica y 
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paises 
recursos 

En 1990 se llevó a cabo en Turrialba un Taller Internacional 
en el cual se trataron las relaciones entre economía y ecología. 
A este evento asistieron ecólogos y economistas de renombre 
internacional, así como ministros y funcionarios centroamericanos 
de alto nivel, vinculados con los recursos naturales y la 
agricultura. La presencia de una concurrencia tan destacada 
determinó el comienzo de un diálogo entre decisores y científicos 
que ayudará a compatibilizar a nivel teórico y práctico la 
conservación y el desarrollo. 

4.1.4 Manejo de bosques naturales 

El CATIE también realiza trabajos en silvicultura de bosques 
naturales habiéndose identificado los tipos de bosque natural 
prioritarios para la silvicultura de acuerdo a composición 
florística, valor económico, ocurrencia y masa: robledales de 
altura, bosques secundarios de zonas húmedas bajas, manglares y 
pinares. 

Se han establecido áreas piloto-experimentales en Costa Rica 
en los robledales de altura (Villa MilIs) y bosques secundarios 
de bajura (Tirimbina) y se ha logrado la realización de estudios 
biológicos y ecológicos sobre estr~ctura, composición, fenologia 
y dinámica. Asimismo, se han ini:::iado ensayos silviculturales 
bajo la aplicación de aprovechamientos racionales y el diseño 
técnico y la construcción de infraestructura forestal. Tanto 
sistemas monocíclicos, como policíclicos forman parte de las 
investigaciones. 

Estos ensayos han revelado: 

a) para los robledales de al~ura: 

La dominancia de 
cual significa 
silvicultural. 

la especie 
una gran 

Quercus ~ en un 
ventaja para 

80%-90% lo 
el manejo 

Los altos volúmenes de 
m3 jha) pueden compensar 
lento (aprox. lmm), el 
ambientales. 

made~a comercial 
el :::recimiento 
cual se debe a 

(aprox. 500-600 
diamétrico anual 

las condiciones 

La dinámica más pronunciada e~ pendientes sugiere un mayor 
crecimiento en rodales sil vic"Jl-turalrnente . intervenidos que 
en las comunidades naturales. 

La existencia 
Quercus spp. 

de una 
es una 

regeneración 
condic~ón muy 

natural abundante 
prometedora para 

de 
la 
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silvicultura basada en procesos del sistema natural. 

El ritmo frecuente de floración y fructificación de Quercus 
~, facilita la aplicación de sistemas silviculturales 
basados en la regeneración natural. 

El patrón fenológico del sotobosque dominado por Chusquea 
3?E. (bambú) recomienda iniciar intervenciones 
silviculturales para la renovación de rodales inmediatamente 
después de la floración y muerte masiva del bambú. 

Se preven turnos de producción de 80-100 años con 5-8 
intervenciones silviculturales durante cada turno. Se está 
confirmando que la solución técnica y apropiada de los 
problemas de extracción será el aspecto central de un futuro 
manejo forestal. El proyecto, en forma explícita, recomendó 
a MlRENEM/DGF (1) no permitir por el momento ningún 
aprovechamiento tradicional comercial en los robledales de 
altura. 

b) para los bosques secundarios de bajura: 

La dominancia de un grupo pequeño de especies, en su mayoría 
utilizables y de comportamiento ecológico homogéneo, en 
bosques mayores de 15 años, significa una ventaja para el 
manejo silvicultural. 

Volúmenes de 150 200 m3/ha en bosques de 30 años y su 
crecimiento diamétrico anual rápido (10 30 mm) pueden 
convertir muchos de estos bosques en un objeto atractivo 
para un manejo forestal sostenible. (47m3 de madera 
comercial producen estos bosques anualmente por hectárea) . 

La fenología de 19 especies forestales investigadas 
al menos una floración y fructificación anual, 
facilita la aplicación de sistemas silviculturales 
en la regeneración natural de manejo. 

muestra 
lo que 
basados 

Se estima ~n turno de producción de 15 - 30 años con 2 - 3 
intervenciones silviculturales durante cada turno. El 
proyecto sostiene que las condiciones biológicas y 
ecológicas favorables permiten diseñar sistemas 
silvicultu:cales relat:ivamente' sencillos con los cuales se 
puede inic~ar e: manejo. 

A través de su proyecto de silvicultura de bosques 
naturales, el CATrE ha realizado ensayos de madera (secado, 
trabajabilidad, etc.) y ha iniciado estudios económicos (costos, 
rendimiento, rr.ercado y elaboración de productos de valor 
agregado) . 

(l)Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas/Dirección 
General For2sta~ 
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Los ensayes de madera de Quercus 2EE mostraron alto valor 
como madera para muebles, tablillas, entarimado, etc., muy buena 
trabajabilidad y la necesidad de aplicar un proceso cuidadoso de 
secado para garantizar dichas propiedades. 

El proyecto ha obtenido una cooperación estrecha en trabajos 
de aprovechamiento racional y extensión con comunidades vecinas, 
a través de la formación de comités de trabajo, así como la 
colaboración a~iva y eficiente de la Dirección General Forestal 
en base al Convenio CATIE/MIRENEM/DGF. También se ha logrado la 
comercialización de la madera por el Estado, siendo el Proyecto 
la única acción en la cual la DGF está activamente involucrada en 
la silvic~ltura y el manejo de bosques de una reserva forestal. 

otros log~os en este campo los constituyen el diseño y 
realización an-.lales de un "Curso Intensivo Internacional de 
Silvicultura y Manejo de Bosques Naturales Tropicales" (Más de 
100 técnicos e ingenieros forestales de todos los países de 
América Latina capacitadOS), el diseño de un proyecto regional de 
manejo de bos~es naturales a ejecutar con fondos de AID/ROCAP y 
la elaboración de documentos y publicaciones a nivel nacional e 
in·ternacional_ 

4.2 Recursos genéticos 
utilización 

en el CATIE: conservación y 

La conse~ación y utilización de recursos 
mesoamericanos constituye otra importante actividad del 
cual está relacionada con su papel en la conservación y 
de los recursos naturales. 

genéticos 
CATIE, la 
el manejo 

La Unidad de Recursos Fitogenéticos (URFG) se orienta a la 
colecta, caracterización, conservación y uso de los genotipos con 
caracteristicas agronómicas deseables, los cuales están a 
disposici6n de los programas nacionales de mejoramiento. 

La diversidad genética existente hasta la fecha en el CATIE, 
ha sido agrupada en tres categorias claramente identificables: 
1) cultivos p2rennes, 2) cultivos promisorios y 3) especies 
forestales_ D~rante los dos últimos años el número de accesiones 
se ha increoencado en forma altamente significativa (Cuadro 4.1). 
Igualmente, se han incorporado nuevos sistemas de conservación y 
caracterizaci6~ de germoplasma_ 
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Cuadro 4.1. Número de accesiones 

Conservación Período Total 
1976-1986 1986-1990 

Cámaras frías (semillas) 5634 34148* 39782 

Colecciones en campo 4556 944 5500 

Cultivo in vitro 243 94 337 

TOTAL 10433 34366 45619 

*El incremento en el nÚnle:::-o de accesiones es debido, 
principalmente al mantenimiento de la réplica de Phaseolus en 
concordancia con el convenio establecido con el CIAT en 1987. 

Cacao, café y plátano son cultivos perennes de gran 
importancia económica para los oaíses miembros del CATIE. En el 
caso de café y cacao, el CATIi:: '::la .acumulado una gran información 
y prestigio desde los inicios de la institución en Turrialba. 
Una importante base de trabajo ha sido la existencia de las 
colecciones mundiales de estas dos especies en CATIE. Durante 
los dos últimos años, estas colecciones se han incrementado 
significativamente. En el caso del Cacao, durante 1989 y 1990 se 
han tomado acciones para o:::-ganizar la colección existente, 
eliminando duplicaciones, rejü7eneciendo clones, introduciendo 
nuevos genotipos y organizando ~as poblaciones de individuos. 

En café, durante 1990 se hizo énfasis en la introducción y 
selección de material de al::o rendimiento, y resistencia a 
enfermedades y plagas como la :::-oya y nemátodos. 

En el caso de pláta::o y musáceas, se ha introducido un 
considerable número ue genoti?os a fin de apoyar las actividades 
futuras del CA7IE con a?oyo de INIBAP y de los programas 
nacionales. Los cambios Susi:2.:lciales en los cul ti vos perennes 
del CATIE en los dos últi;::os a'los, se fundamentan en el uso de 
herramientas modernas y cc:-"o.·encionales para lograr que la 
diversidad genética de estas esoecies esté asegurada tanto en el 
presente como en futuras ge~e~2ciones. 

En cultivos promisorios se ha hecho un importante esfuerzo 
seleccionando aquellas especies con mayor potencial y con 
características genéticas sob~esalientes _ El género Capsicum 
puede servir corno un buen ej~plo. Durante los últimos dos años 
se han evaluado más de 900 accesiones por medio de financiamiento 
del IBPGR, lográndose identificar genotipos superiores que han 
sido donados a las emp.:::-es2.s ?=ivada..s de Costa Rica, las cuales 

• 
ti 

• 



actuaLmente están cultivando 
características sobresalientes. 

estos individuos 

35 

por sus 

Durante 2989, se inic~o un estudio sistemático sobre las 
características fisiológicas de las semillas forestales 
depositadas en los bancos del CATrE. Estas investigaciones 
permitieron tener un mayor control sobre las semillas forestales 
que se mantenían almacenadas, así como aquellas que se 
distribuyen a los países. Debído a la crecíente demanda de 
semilla para actividades forestales, el Banco de Semillas ha 
estado evaluando permanentemente el germoplasma forestal 
existente en el CATrE. 

El CATrE tiene una de las colecciones de Erythrina ~. y 
Gliricidia sepium más completas del mundo en el Banco Forestal 
Latinoamericano de Arboles Fijadores de Nitrógeno: 

Erythrina: 23 especies diferentes y 65 clones superiores de 
E. poeppiqiana, ~. berterona y ~. fusca. 

Gliricidia sepium: Una colección de más de 6.000 árboles de 
177 familias en 12 procedencias de México, América Central y 
Pana:ná. El CATrE también cuenta con una colección de 88 
clor.es süperiores procedentes de Costa Rica. 

rnga: Una colección de 13 especies. Los primeros ensayos 
de =amil::as de .!.. densiflo::ca, L edulis e r. spectabilis 
est¿n en ?roceso de evaluación. 

Durante 1989 Y 1990, CATI2 ha estudiado el uso de la 
crioconservación como una alternativa más segura para el 
almacenamiento de colecciones vegetales a largo plazo, ya que 
cuando el @aterial es congelado a -196'C la actividad química se 
detiene, no ocurre división celular ni degeneración del tejido. 
Esta técnica consiste en la deshidratación de embriones y la 
inmersión directa en Nitrógeno líquido. Recientemente se examinó 
la resisc:.encia a la congelación de embriones cigóticos de Musa 
acuminata bumannicoides (AA) y Musa balbisiana (BB), lográndose 
un 70% ce sobrevivencia en el mejor de los métodos empleados. 
Los embriones germinados ·fueron desarrollados y las plan~as 

obtenidas se encuentran en inve:cnadero. A la fecha no se ha 
observado diferencias morfológicas entre estas plantas y los 
testigos s::n congelar. 

El CATrE también ha continuado trabajando con los recursos 
genéticos bO'Jinos adaptados al trópico, Criollo Lechero 
Centroamericar-o y Criollo Romosinuano, para fundamentar el 
programa de conservaci6n y utilizaci6n de los mismos con el fin 
de contribuir a los sistemas de producci6n pecuaria compatibles 
con medidas de conservaci6n ambiental en Centro América. 
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4.3 Investigación en rubros y áreas disciplinarias 
críticas. 

Las actividades de investigación· en el CATIE se orientan 
hacia la obtención de las innovaciones tecnológicas necesarias 
para el desarrollo agrícola acelerado y sostenible de la región. 
Dentro de este contexto, es importante indicar que dichas 
innovaciones se generan a partir de una combinación de 
investigaciones básicas y aplicadas en aquellos rubros y áreas 
disciplinarias críticas que la institución ha identificado como 
prioritarias y para las cuales posee ventajas comparativas. La 
búsqueda de innovaciones tecnológicas que no deterioren el 
ambiente y tomen como punto de partida el uso y manejo adecuado 
de la base de recursos naturales, es esencial para el desarrollo 
de sistemas altamente productivos y sostenibles que contribuyan a 
la modernización de nuestra agricultura. A continuación se 
señalarán los principales logros de la investigación en dichos 
componentes críticos los cuales conformarán paquetes de 
conocimientos y tecnologías de distintos sistemas de producción. 

4.3.1. Investigación biotecnológica en cultivos 
tropicales 

Gran parte de la investigación biote=ológica en cultivos 
tropicales está orientada a superar las principales enfermedades 
que aquejan estos cultivos, para poder producir y distribuir 
material de alta calidad y resistencia a enfermedades. Estos 
materiales conformarán luego componentes de prácticas de manejo 
integrado de plagas. 

Con el fin de buscar marcadores moleculares en plantas de 
cacao resistentes y susceptibles a la Moniliasis, en la Unidad de 
Biotecnología, se estudiaron los patrones de Polimorfismo de la 
Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLP). Se detectó 
polimorfismo con una de las sondas empleadas, la que corresponde 
al gen de una proteína de reserva de semi.lla de 21 kilodalton 
(kD) . Todas las enzimas de restricción usadas con esta sonda 
(Eco RI, Hind 111, Hae 111) detectaron polimorfismo, lo que 
indica rearreglos en el genoma de cacao. La sola combinación de 
la sonda 21 kD/Hae 111 permitió, además, separar los clones en 
seis grupos diferentes. Estos resultados demuestran la utilidad 
del análisis RFLP para estudiar la organización genómica, la 
taxonomía y la caracterización del germoplasma de cacao, lo cual 
es un logro muy importante de investigación básica que permitirá 
avanzar más rápidamente en los programas de mejoramiento genético 
de este cultivo. 

Logros recientes en cacao aplicando el cultivo de tejidos 
han permitido la regeneración de plantas completas por medio del 
microinjerto de embriones somáticos en patrones provenientes de 
semillas germinadas in vit:ro. Este estudio determinó que el 
potencial embriogénico está estrechamente ligado al genotipo. 
Los resultados prueban que la técnica de microinjertación es un 
rr:étodo confiable para la regeneración de plantas de cacao a 

CI 
P 
d 

• 

ro 
e 
t 
p 
c 
1 
e 
n 

9 
e 
c 
e 
E 
F 
<; 
t 
] 

F 
e 
O 
n 

• 

( 

( , 
( 

1 

• 



37 

partir de embriones somáticos, lo cual contribuye a acelerar el 
desarrollo de variedades superiores. 

En café se ha sistematizado un método de propagaci6n por 
microestacas, que consiste en inducir bajo condiciones asépticas, 
el crecimiento de yemas axilares de los nudos ortotr6picos. Esta 
técnica permite la multiplicaci6n de híbridos sobresalientes 
provenientes de generaciones Fl o F2 y mantener sus 
características genéticas. En los últimos dos años, se ha 
logrado transferir estas metodologías a los técnicos 
especializados de los países a fin de que los programas 
nacionales puedan multiplicar en forma eficiente los mejores 
genotipos. Recientemente, en la Unidad de Biotecnología del 
CATIE, hemos incorporado otra tecnología de multiplicación de 
café, conocida como embriogénesis somática, que permite producir 
embriones a partir de tejido somático como hojas, tallos, etc. 
Empleando esta técnica, es factible tener una alta capacidad de 
propagación, inducir variabilidad genética y almacenar 
germoplasma in vitro. La embriogénesis somática en café puede 
tener una formación intermedia de callos. Cuando esto ocurre, 
los callos se pueden transferir a medios líquidos y de estas 
suspensiones inducir la diferenciación de grandes cantidades de 
plantas. Nuestros resultados han demostrado que es factible la 
obtención de miles de embriones por litro empleando esta vía de 
multiplicación. Las plantas regeneradas por este proceso no 
muestran características de variación. 

La investigación en Musáceas en los últimos dos años se ha 
orientado hacia el uso del cultivo de tejidos como un complemento 
al mejoramiento genético convencional con énfasis en la búsqueda 
de plantas tolerantes o resistentes a la Sigatoka Negra 
(Mycosohaerella fijiensis). Por tal razón, el CATIE e IRFA
CIRAD, realizan trabajos tendientes al establecimiento de 
suspensiones celulares a partir de callo embriogénico en tipos 
diploides (Musa acuminata) y triploides (AAA, AAB) con su 
posterior diferénciaci6n a plantas completas. Se ha evidenciado 
el establecimiento de suspensiones con células viables y 
formación de embriones. Se ha dado gran prioridad a los 
experimentos utilizando presión de selección con extracto crudo 
del hongo (~. fijiensis) e inoculaciones de plantas regeneradas 
~n vitro a nivel de invernadero. 

A fin de analizar la variabilidad en plantas micropropagadas 
de Musa cv Falso Cuerno AAB y explorar la posibilidad de generar 
variabilidad genética, se realizaron cinco subcultivos in vitro 
de ápices de este cultivo. Cien plantas obtenidas por subcultivo 
fueron establecidas en condiciones de campo. Los cambios 
fenotípicos observados fueron: enanismo~ porte alto, coloración 
diferente de pseudotallos, filotaxia inusual y reversi6n a tipo 
French. El porcentaje de la variación osci16 de 0.2% aS. 2% en 
la primera generación, para un total de 14.2%. No hubo 
correlación entre el número de subcultivos y la aparición de 
variantes. 
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4.3.2 Manejo integrado de plagas. 

El CATIE continuó el desarrollo de estrategias en manejo 
integrado de plagas (MIP) dentro de su área de fitoprotección 
durante el período que abarca este informe. 

Uno de los componentes activos en la fitoprotección es el de 
control biológico en la búsqueda de parasitoides de plagas 
importantes. El MIP ha estudiado el efecto de compuestos 
secundarios de las plantas, para analizar su interferencia en la 
alimentación de insectos. Los· metabolitos encontrados en los 
extractos de semillas de Neem (Azadirachta indica A. Juss) poseen 
efectos antialimentarios conocidos y se han usado como 
insecticidas botánicos contra plagas defoliadoras de los 
cultivos. El MIP está estudiando los extractos del Neem como 
mecanismo de control de insectos, vectores de enfeImedades 
virales que afectan importantes cultivos como frijol y caupí. 
Los resultados indican que existe un efecto repelente del 
extracto del Neem contra Cerotoma ruficornis, importante vector 
de enfermedades virales en leguminosas, y que este efecto se 
ejerce por lo menos a una distancia de 60 cm. 

Las investigaciones sobre control biológico de enfermedades 
en café como la Broca (Hypothenemus hampei [Coleoptera: 
scolytydae]), han permitido identificar algunas cepas de 
Beauveria bassiana como candidatos promisorios para ser empleados 
como agentes de control biológico de la Broca. 

Respecto al minador de la hoja del Café (Leucoptera 
coffeella), se analizó en Nicaragua la posible influencia de este 
insecto y otros factores en la defoliación del cultivo. Los 
resultados han demostrado que las modalidades de ataque del 
minador y sus niveles de daño son similares en sol y sombra y que 
los daños son inversamente proporcionales con respecto a la· 
altura de las plantas siendo el estrato inferior el más afectado. 

Las investigaciones fitopatológicas en cacao se han 
concentrado en la búsqueda de resistencia a la mazo.rca negra, 
causada por Phytophthora palmivora, la principal enfermedad a 
nivel mundial. Dada su importancia, a partir de 1988, S2 inició 
en el CATIE un programa de evaluación de cultivares y selección 
de genotipos resistentes. Como resultado de este importante 
trabajo, se cuenta ya con una metodología confiable de 
inoculación que ha permitido evaluar 227 genotipos, de los cuales 
19 mostraron ser resistentes. 

En la búsqueda de resistencia a la Sigatoka Negra en Musa se 
inocularon soluciones calibradas de cultivos monospóricos, en 
vitroplantas en invernadero. La observación de los primeros 
síntomas y su desarrollo en las hojas, permitió determinar 
parámetros como el período de incubación y de evolución, que 
reflejan en buena medida el grado de susceptibilidad de los 
materiales a la enfermedad. 

• 

o 

o 
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Esta metodología permite ahorrar tiempo en cuanto al 
conocimiento del comoortamiento de los materiales en estado de 
plántula con respectd a las inoculaciones naturales en campo. 

Se estudió el deaarrollo de la Sigatoka Negra y la Sigatoka 
Amarilla con base en los criterios siguientes: período de 
incubación, período de evolución y estado de evolución. Los 
resultados mostraron el efecto de las condiciones climáticas de 
cada sitio seleccionado sobre el desarrollo de las dos 
enfermedades, así como de la predominancia de una sobre la otra o 
del grado de competencia de ambas. Además, se resaltó la 
importancia de las =ndiciones abióticas en el desarrollo de 
ambos patógenos y la posibilidad de establecer un mapa de 
distribución de 10s mismos, para programar "'la siembra de 
variedades con base ~ esta información. 

El manejo de las malezas en el establecimiento de cultivos 
perennes es crítico ~ zonas del trópico húmedo. Es sabido que 
existen especies le~inosas de buena adaptación, las cuales 
podrían usarse como coberturas vivas para reducir la agresividad 
de las malezas y favorecer biológicamente el suelo. Con este 
propósito se estudiaron ocho leguminosas en cultivos de cacao y 
pejibaye. 

Se identificaron algunas características del crecimiento de 
los materiales estudiados y sus ventajas competitivas sobre la 
población de malezas. (Fig. 4.1) En estudios posteriores se 
determinará la contribución de estos materiales en nutrientes y 
materia orgánica al s~elo. 

El CATIE ofrece apoyo a más de 750 instituciones públicas y 
privadas del sector, mediante sus servicios de información en 
Fitoprotección fortaleciendo así las acciones de transferencia de 
conocimientos. Esta acción incluye el estímulo y la producción 
de literatura técnica, el diseño y operación de sistemas 
automatizados y bases de datos, la difusión y distribución de 
material de enseñanza, investigación y desarrollo. Es así como 
las investigaciones realizadas han permitido elaborar guías para 
el manejo integrado de plagas en chile, maíz, tomate y repollo, 
las cuales enfatizan opciones no químicas de manejo de plagas. 
Estas guías se dist~ibuyen entre técnicos, extensionístas y 
productores interesadcs. 

La demanda anual de estos servicios de información ha 
crecido a una tasa a:mal de un 10-15% con base en los últimos 
cuatro años hasta llegar a las cifras que se representan en el 
del Cuadro 4.2. Tamb~én se logró la participación de 120 autores 
centroamericanos para difundír los resultados de su investigación 
en los medios de publicación del CATrE en el área de 
Fitoprotección, investigación, tales como la revista "Manejo 
Integrado de Plagas" y el "Boletín Informativo MIP". 
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Figura 4.~. Porcentaje tota~ de cobertura de las legumi
nosas a los 150 días después de la siembra. 
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Cuadro 4.2. Servicios de información MIP ofrecidos a los países 
miembros del CATIE. 

(A diciembre, 1990) 

PAIS DISTRIBUCION PUBLICACIONES FOTOCOPIAS (*) BUSQUEDAS 
MIP (*) (Páginas) BASES DE 

Institu- Personas Ejemplares DATOS (**) 
ciones 

Costa Rica 40 112 4 843 168 642 734 

El Salvador 27 90 2 478 53 781 69 

Guatemala 43 107 3 044 9 205 52 

Honduras 12 52 2 052 36 413 38 

Nicaragua 13 28 1 450 5 338 48 

Panamá 21 108 2 670 11 371 44 

República 
Dominicana 8 12 203 286 4 

Otros 87 90 1 231 3 200 13 

TOTAL 243 599 13 129 288 236 1 002 

*) Iniciado Agosto 1986 

( **) Iniciado Agosto 1988 

4.3.3 Ganadería tropical 

En ganadería tropical el CATIE realiza investigaciéCl en el 
mejoramiento de sistemas de producción para pequeños productores, 
así como en el área de mejoramien~o genético. 

Varios trabajos de investig~ción con razas Criollo Lechero 
rtReyna" y Criollo "Romosinuano" demostraron la existencia de 
genes con potencial para crecimiento, producción y componentes de 
reproducción como edad al primer parto. Asimismo se documentó el 
valor que alcanzan estos animales cuando se cruzan con Bos 
indicus (la base de la ganaderia tropical) y otros Bos taurus 
especializados. Los cruces de estos genotipos han demostrado 
efectos positivos sobre la fertilidad (uno de los cuellos de 
botella más importantes del trópico), crecimiento y producción de 
leche bajo condiciones estrictamente de pastoreo, así cornO sobre 
la longevidad. El CATIE posee la base de datos más completa 
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sobre el comportamiento de los criollos 
condiciones trooicales, lo cual ~poya toda 
desarrollada. • 

en 
la 

general bajo 
investigación 

LoS 
países y 
Por ello 
trabajos 

resultados han despertado mucho interés en nuestros 
también en los países desarrollados como el caso de EVA. 
el CATIE promueve un mecanismo de enlace con todos los 
que se realizan en los países de América Latina. 

Se realizaron trabajos de cooperación con el CIAT y el MAG 
de Costa Rica, dentro de la Red Internacional de Evaluación de 
Pasturas Tropicales (RIEPT) :. Dentro de este esquema, se inició 
la evaluación· .de germoplasma herbáceo promisorio en términos de 
producción de leche. !,os resultados han confirmado el potencial 
de las asociaciones de estrella africana con Arachis pintoi para 
la producción de leche, pues ha sido posible obtener 8.8 
kg/vaca/día, lo cual representa un aumento del 15% comparado con 
lo obtenido·· con sólo pasto Estrella. Los mismos estudios 
descartan al Desmodium ovalifolium como alternativa para la 
rehabilitación de pasturas degradadas de estrella, por su poca 
apetecibilidad para el ganado, dado su alto contenido de taninos. 

Otro material promisorio, con base a su potencial de 
producción de biomasa y calidad nutritiva es el pasto elefante 
enano cv. Mott. En esta especie se ha visto la importancia de 
los factores de manejo de pastoreo sobre la persistencia y 
productividad. Este estudio muestra que es posible sostener 
hasta cinco unidades animales por hectárea cuando las pasturas se 
utilizan cada 35 días, dejando en cada pastoreo una 
disponibilidad residual de hojas equivalente a 900 kilos de 
materia seca por hectárea. 

En cuanto a la evaluación de especies arbóreas y arbustivas 
como fuentes potenciales de forraje para la alimentación animal, 
en zonas con un período de sequía bien definido, en Guatemala, 
Honduras y Costa Rica, se han analizado más de 200 especies 
nativas con el propósito de determinar su valor nutritivo. En 
algunas de ellas se han adelantado estudios sobre su potencial de 
producción de biomasa y aceptabilidad por los animales 
(mayormente caprinos). Esto está permitiendo ampliar las 
alternativas con relaci6n a ·los géneros Erytrina y Gliricidia, 
ampliamente estudiadas por el CATIE. El germoplasma identificado 
como promisorio está pasa2do a una fase de evaluaci6n de manejo 
agronómico, para conoce:::- el pocencial del mismo para la 
producción sostenida de forrajes protéicos no tradicionales. 

Por otro lado, el estudio de sustancias quimicas que 
evolutivamente se han desarrollado como mecanismos de defensa 
ante predadores (insectos y herbivoros), interfieren con la 
digestibilidad de los rumiantes, el consumo o el metabolismo de 
los animales. Esta es una línea de importancia en la evaluación 
de nuevos materiales a ser introducidos como componentes de las 
dietas animales. 

ti 
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En el caso de taninos,· se han identificado dos métodos que 
por su factibilidad y precisión pasan a formar· parte de los 
análisis rutinarios de nuestro laboratorio. A través de estos 
estudios se ha identificado que los taninos son problemas 
importantes en algunas leguminosas arbóreas, como son Acacia, 
Inga, Calliandra, entre otras, pero no en los géneros Erythrina y 
Gliricidia. En algunas de las leguminosas herbáceas 
identificadas como promisorias por su potencial de producción de 
biomasa, también se han detectado problemas con taninos. Tal es 
caso de Desmodium, Flemingia y Codariocalix. 

Una alternativa estudiada es el uso de las especies arbóreas 
en asocio con forrajeras de corte, altamente demandantes de 
nutrientes, como es el caso dE¡!l pasto King-grass. La nueva 
opción considerada es el uso de parte del follaje de la 
leguminosa arbórea como abono verde, como un mecanismo para 
asegurar la sostenibilidad del sistema. 

Los resultados del estudio confimaron la ventaja del asocio 
de King grass con Erythrina poeppigiana, con respecto al 
monocultivo de la gramínea. Igualmente demostraron que habia una 
respuesta lineal al nivel de restitución de nutrientes vía el 
follaje de E. poeppigiana. 

Se ha estudiado el pasto ratana (Ischaemum indicum), una de 
las especies más invasoras en potreros degradados en la zona 
atlántica de Costa Rica y Panamá, con el fin de entender los 
mecanismos que usa esta planta para invadir y desplazar las 
especies deseables. Nuestros resultados indican que esta planta 
posee efectos alelopáticos, ya sea a través de sus residuos de 
biomasa aérea, el lixiviado de raíces o emanaciones volátiles. 
Los estudios también han señalado que la planta posee efectos 
alelopáticos para desplazar las especies deseables, como son la 
producción de raíces aéreas con alta capacidad de anclaje, así 
como una prolifica producción de semillas gámicas, con un alto 
potencial de emergencia. Otro mecanismo que puede coadyuvar a su 
poder invasor es el hecho de que los requerimientos de fósforo de 
la especie son más bajos que los de las especies comúnmente 
utilizadas. Sobre el particular, las determinaciones que se han 
hecho respecto a los requerimientos externos e internos de 
fósforo en pasto ratana, demuestran que éstos no son diferentes a 
los de germoplasma identificado por el CIAT como adaptado a 
suelos con niveles muy bajos de es~e nutrie~te, corno es el caso 
del Brachiaria brizantha. 

Los estudios de asocio de soya con gramineas forrajeras de 
diferentes hábitos de crecimiento en las cuales la soya actua 
Como cultivo que pague los costos de establecimiento de la 
gramínea, demostraron que una especie de crecimiento semi erecto 
como la B~ brizantha funciona como cultivo dominante, mientras 
que la de hábito postrado (B. dictyoneura) opera como cultivo 
dominado, lo cual se refleja en el rendimiento relativo de los 
diferentes componentes del asocio. Estos estudios indican la 
factibilidad del uso de la soya corno cultivo financiador en 
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procesos de rehabilitación de pasturas, siempre y 
modifiquen 10s arreglos espaciales de estas especies, 
cuenta el hábito de crecimiento de las mismas. 

4.3.4 ·Producción forestal y agroforestaI. 

cuando se 
tomando en 

Esta constituye un área de excelencia en el CATIE en 1a cual 
se realiza investigación con el fin de establecer sistemas de 
producción más productivos y sostenib1es. 

Los árboles constituyen quizás el componente c1ave de 
cualquier combinación agroforestal. Sobre el particular el CATIE 
ha continuado apoyando a los programas nacionales en la 
conducción de ensayos de especies forestales de uso múltiple en 
~~érica Central. 

Las actividades -en mejoramiento genético de especies 
maderables y de uso múltiple se han desarrollado en el CATIE 
desde el año 1977. A partir del año 1986 se dió una fuerte 
expansión en este campo, tanto en actividades de investigación 
como de capacitación, con el apoyo de varias agencias donantes 
(DDC, Noruega; ODA, Reino Unido; AID, y la aprobación de dos 
Convenios de Cooperación con CAMCORE y el ITE). 

Mediante programas de cooperación internacional con CAMCORE, 
CSIRO, DANIDA, IUFRO, FAO Y OFI, se estableció una red de más de 
80 ensayos genéticos con 17 especies forestales prioritarias, a 
nivel de procedencias y descendencias (Fl), los cuales incluyen 
Acacia Mangium, Albizia guachapele, Alnus acuminata, Bombacopsis 
~~inatum, Cedre1a odorata, Cordia alliodora, Cupressus 
lusitanica, Eucalyptus deglupta, E. grandis, E. saligna, E. 
urophylla, Gmelina arborea, Pinus caribaea, P. oocarpa, P. 
tecunumanii, Swietenia macrophylla y Vochysia hondurensis. Estos 
ensayos han permitido ampliar la base genética de las especies, 
así como la identificación de genotipos sobresalientes para 
plantaciones y para e1 establecimiento de áreas de producción de 
semilla genéticamente mejorada. Muchas de estas áreas han 
i3iciado su fase de producción, y se ha iniciado la distribución 
ée semilla mejorada a través del Banco Latinoamericano de 
Semillas Forestales del CATIE. Asimismo, se brinda asesoría en 
estos aspectos al Banco de Semillas de la Dirección General 
'Jrestal de Costa Rica. 

En esta área, ha habido u~a preocupación constante por 
identificar y rescatar genotipos valiosos de poblaciones de 
especies nativas en peligro de extinción o erosión genética. En 
fu, esfuerzo regional, se han seleccionado más de 1000 genotipos 
de nueve especies en el Area Centroamericana, México, Colombia Y 
Venezuela, los cuales han sido establecidos en una red de ensayos 
ée evaluación de descendencias y bancos de conservación de genes 
erl estos mlsmos países. Asimismo, el CATIE ha desarrollado 
técnicas simples y económicas de clonación para dichas especies, 
con el fin de poner al alcance del finquero pequeño y mediano 
todas las ventajas que ofrece la silvicultura clonal. 

o 
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Uno de los logros más importantes en el área agroforestal ha 
sido el obtenidq a lo largo· de once años de investigaciones 
silviculturales y socioecon6micas con especies para leña y 
árboles de uso múltiple, en todos los países de América Central.· 
El costo de estas investigaciones ha sido financiado en forma 
sostenido por AID/ROCAP y las instituciones contrapartes 
nacionales. 

Los logros más relevantes da este proceso se pueden resumir 
en los aspectos siguientes: 

-Durante los primeros cinco años de investigación, 1981-1985 
(primera fase del proceso), se identificaron y evaluaron 150 
especies fOrestales, entre nativas y exóticas con algún potencial 
para su fomento en la región. En esta fase se capacitó personal 
técnico y se defini6 una metodología de investigaci6n 
si1vicultural, en las fincas de agricultores colaboradores, 
ajustada a las condiciones de la región. 

-De las 150 especies se seleccionaron 24 como prioritarias 
para América Central, sobre las cuales se realizó investigación 
más profunda en el aspecto silvicultural. En esta segunda fase 
(1985-1991) del proceso investigativo, se llevaron a cabo 
análisis económicos y financie:!:os de las especies estudiadas, 
bajo diferentes condiciones de sitio y sistemas de plantaciones. 

-La información generada durante estas dos fases, ha sido 
manejada y almacenada a través del Sistema de Manejo de 
Información sobre Recursos Arbóreos, MIRA, el cual incluye una 
base de datos con tres componentes: silvicultura, socioeconomía y 
extensión forestal. Los datos sobre 200 experimentos 
silviculturales y mejoramiento genético forestal; 10 mil parcelas 
permanentes en más de 500 sitios: 39 fincas demostrativas; asi 
como información sobre semillas, clima y suelos, SOn recursos que 
están respaldando los p:!:ograwas y proyectos de desarrollo 
forestal de la región, asi como el desarrollo de crecimiento y 
rendimiento para las catorce eSF€cies prioritarias. 

-Una contribución irrportante de la región ha sido la 
documentación y diseminación de los resultados de las 
investigaciones desarrolladas, en diferentes formatos de 
publicaciones, orientadas para los distintos propósitos y 
públicos. Entre 1985 v 1991 se contabilizan más de 500 
documentos sobre aspectos de silvicultura, socioeconomia y 
extensión forestal. En~re estos se cuentan 44 tesis de 
licenciaturas, maestrias y doctorados, que fueron auspiciadas por 
el Proyecto. A esta cant~dad se suman 332 documentos generados 
durante la primera fase (1980-1985). Los principales formatos 
de publicaciones son impresos en guias y manuales silviculturales 
sobre las catorce especies de AUM que actualmente se están 
fomentando en la región. También se incluye material de 
extensión tales como guías, carteles, rotafolios, plegables, etc. 
y medios audiovisuales COmo videos y sonovisos. 



46 

-Se ha dado apoyo para el desarrollo de metodologías de 
extensión forestal mediante la capacitación de los extensionistas 
de la red deinst;ituciones y ONG' s participantes. Los viveros' 
comunales de El' Salvador constituyen un caso de metodología de 
extensión apoyada por el CATIE, cuya experiencia ha sido validada 
y adoptada por tres grupos reforestadores de Costa Rica. Los 
casos de Hojancha, en Costa Rica, de La Máquina y El Progreso en 
Guatemala, y en las regiones Sur y Norte de Honduras, se pueden 
tomar como ejemplos de la aceptación y adopción de la tecnología 
forestal generada por el Proyecto, por parte de los pequeños y 
medianos productores. 

-Se desarrolló una Estrategia Regional de Extensión 
Forestal, con la cual se vinculan 21 instituciones forestales y 
agrícolas"ONG's, empresas privadas y universidades, como canales 
organizacionales para la diseminación de la información generada 
por el Proyec~o. Esta modalidad ha permitido una diseminación 
rápida de la información existente entre los diferentes estratos 
de usuarios, quienen tienen acceso a los recursos generados por 
el Proyecto ~ales como: las 34 fincas demostrativas, las 
parcelas de validación, los ensayos, etc.; por otro lado reciben 
las diferentes publicaciones y los materiales audiovisuales que 
se producen a nivel regional. Esta estrategia y el sistema MIRA, 
sirvieron como base para formular la tercera fase de este proceso 
de generación, validación y transferencia de tecnología forestal 
sobre especies de AUM en al región, la cual se inició a partir de 
julio 1991 y continuará hasta 1996. 

En los ~ltimos años, se ha implementado a través del 
proyecto CATIE/GTZ, en conjunto con pequeños y medianos 
agricultores de las regiones de Talamanca (Costa Rica) y Bocas 
del Toro (Panamá) más de 50 parcelas con ensayos agroforestales 
de investigación aplicada en forma de experimentación en fincas, 

El Proyecto se caracteriza por una fuerte interdependencia 
entre las condiciones reales de los productores y los aspectos de 
investigación científica, una alta participación de los 
agricultores en todas las fases de la investigación 
(planificación, ejecución y monitoreo), el levantamiento de datos 
biológicos y socioeconómicos, así como programas de extensión. 

Las metas de investigación se basan en un proceso intenso de 
ent::cevistas y discusiones con los agricultores de la región 
estudiada, las cuales han permitido identificar los problemas más 
relevantes y determinar las prioridades en el campo de la 
investigación agroforestal centroamericana, El resultado de este 
proceso ha llevado a realizar estudios en los siguientes campos: 

selección, plantación y evaluación de árboles maderables, 
frutales y forrajeros aptos para la agioforestería; 

evaluación del. uso de árboles como soportes vivos para el 
cultivo de pi~ienta; 
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implantación de reforestación 
taungya modificado, que l.leva a 
ecológicamente sostenible; 

con 
un 

el uso 
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de un sistema 
productivo y 

manejo diversificado y sostenido de bosquetes naturales en 
fincas privadas. Se ha comprobado que un plan de manejo 
silvicultural contribuye sustancialmente a la economía a largo 
plazo de la finca, fortaleciendo la seguridad ecológica; 

regulación de la sombra en plantaciones de cacao con el uso 
de árboles leguminosos y maderables, utilizando germoplasma 
seleccionado y desarrollado ?Or otros programas del CATrE. Se ha 
llegado a sistemas de producción manejables de acuerdo a las 
exigencias de la producción y condiciones fitopatológicas: 

datos sobre rendimie:lto y efectos de la sombra en 
plantaciones de café con árboles maderables o fijadores de 
nitrógeno. Son resultados de ensayos con más de 13 años de 
investigación y que permiten efectuar recomendaciones sobre uso y 
manejo de este sistema; 

evaluación 
descomposición 
agroforestales; 

de 
de 

ciclaje y 
hoja=asca 

lixiviación de nutrientes y 
en diferentes sistemas 

estudios sobre daños causados por extracción de árboles de 
laurel (Cordia alliodora) en plantaciones de café, los cuales 
indican que los perjuicios son pequeños, fáciles de reponer y 
bastante inferiores a los rendimientos adicionales obtenidos con 
la venta de la madera; 

pastoreo de ganado vacuno bajo plantaciones de Pinus 
caribaea para fines de p=oducción de carne. Este sistema 
permite, además de la producción forestal, una carga de 0,7 
unidades animales (de 350 kg. cada una) por ha/año. 

Una parte de esta investigación, realizada en la estación 
central del CATIE, genera información básica sobre procesos 
ecológicos. Asimismo, se realiza investigación en el campo 
socio-económico. Sobre el particular se ha realizado una 
encuesta en más de 600 fincas en las regiones de Talamanca (Costa 
Rica) y Bocas el Toro (?an~~á) con el fin de obtener información 
sobre cultivos actuales, ni,eles de producción, y preferencia de 
los finque ros po~ ciertos c~ltivos y actividades. El análisis de 
esta encuesta ba permitido una evaluación económica de las 
diferentes técnicas de cultivo de los finqueros, como también la 
actualizaciÓn de las metas de investigación agroforestal del 
proyecto. Actualmente se analizan los costos y beneficios, y se 
estudia el merc2.do de algunos productos cultivados en sistemas 
agroforestales. Además se está realizando un diagnóstico 
participativo para analizar y entender las preocupaclones y 
propósitos de los agricultores de la región, y también ver como 
éstas influyen en la aceptación de nuevas técnicas. Esta 
investigación esta siendo acompañada y complementada con 
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actividades de transferencia tecnológica a diferentes niveles. 

Por cuanto el ganado bovino es un componente primario de 
muchos sistemas agrOforestales en América Central, durante 1990 
se realizó un diagnóstico de los sistemas de producción bovina de 
doble-propósito, con énfasis en la identificaciÓn de sus factores 
limitantes, así como en clarificar la actitud de los productores 
respecto a los sistemas silvo-pastoriles. Los resultados del 
estudio confirman la predominancia del enfoque silvo-pastoril en 
dicho sistema, en el que la problemática de la degradación de las 
pasturas es unO de los factores limitan.tes. También el estudio 
demostró que los productores tienen interés en mantener o 
intensificar el sistema, con miras a elevar sus ingresos. En 
cuanto al uso de árboles, dependiendo del tamaño de sus 
explotaciones ganaderas, los productores con más de 20 vacas 
muestran un mayor interés en el establecimiento de especies 
maderables, preferentemente en bosquetes, mientras que los más 
pequeños manifiestan su interés en especies frutales, sea como 
componente dentro de las áreas de pastoreo o en huertos. 

Las cabras pueden 
desar~ollo de siste@as 
América Central. Dentro 
los sistemas caprinos, 
Dominicana. 

desempeñar un papel importante en el 
agro forestales en algunos países de 

de esta perspectiva se han caracterizado 
en Honduras, Guatemala y República 

En el caso de Honduras, se ha estudiado el funcionamiento de 
los sistemas predominantes. En términos generales, los estudios 
señalan que se pueden identificar dos tipos de sistemas caprinos 
con base en los recursos disponibles; sin embargo, en ambos el 
manejo del rebaño caprino es similar. Estos se manejan 
extensivamente, haciendo uso de la vegetación herbácea y 
arbustiva. Se ha observado que estos aportan poco a los ingresos 
totales de la finca, pero que juegan un rol importante en 
períodos estratégicos de demanda de flujo monetario. 

En Guatemala se ha realizado el estudio del sistema de 
producción caprina predominante en el Altiplano Occidental, cuya 
función principal es la fertilización de las áreas de cultivo 
mediante el estiércol, distribuido con el uso de corrales móviles 
sobre las parcelas en barbecho. En dicho sistema, la base de 
alimentación es el pastoreo en sotobosque y el rebaño caprino 
ocupa el segundo lugar ce importancia· en los ingresos de la 
finca, mediante la venta de animales para carne~ 

En República Dominicana se ha identificado la existencia de 
cinco sistemas, y se han caracterizado los tres predominantes. 
En todos ellos, la orientacion básica es hacia la producción de 
carne, b2~jO manejo extensivo, haciendo uso de una vegetación 
similar a la detectada en Honduras. Estos estudios confirman la 
importancia del recurso arbóreo y arbustivo en dichos sistemas, Y 
sugieren la existencia de fuertes interacciones con otroS 
componentes del sistema de finca, sean ellos los bovinos o las 
actividades agricolas. 
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4.3',5 Herramientas para la generación y 
transferencia de conocimientos 
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El establecimiento de ba"Ses de datos como apoyo a la 
generación y transferencia de tecnologias ha sido otra área donde 
el CATIE ha obtenido importantes logros. Un caso particular lo 
constituye el sistema MIRA, el cual, como se indicó 
anteriormente, es la base de datos forestales más completa del 
mundo. tropical. El sistema MIRA contiene información sobre más 
de 500 especies maderables (más de 100 han sido probadas bajo 
diferentes condiciones ecológicas y de manejo), más de 250 
ensayos con diseño estadístico y más de 10,000 parcelas 
individuales de crecimiento sometidas a diferentes sistemas de 
manejo silvicultural; información desé'1:-iptiva de más de 500 
sitios en donde se han establecido experimentos; más de 288 
descripciones de perfiles de suelo con sus respectivos análisis 
físico y quimico (correspondiente a 1030 horizontes de suelo); 
información sobre procedencias y fuentes de recolección de 
semilla (1200 descripciones) e información climática procedente 
de 560 estaciones· meteorológicas cercanas a los sitios de 
investigación. 

Las bases de datos constituyen un insumo importante para el 
diseño de herramientas de gran valor en el proceso de 
transferencia de conocimientos. De igual importancia es el 
diseño de sistemas de expertos, habiéndose estructurado un 
prototipo para el manejo de cultivos, el que junto con los 
modelos de simulación ambiente-cultivo, contiene información 
fácilmente transferible a las instituciones nacionales de 
generación y desarrollo de tecnología, para la zonificación, 
pronóstico de cosecha, manejo de cultivos, crédito y seguros 
agrícolas. 

Finalmente cabe destacar la intensa actividad que la 
Institución desarrolla en materia de comunicación y divulgación a 
través de la diseminación de información bibliográfica, así como 
la producción y distribución de publicaciones, Un ejemplo lo 
constituye INFORAT (Información y Documentación Forestal para 
América Tropical), cuyo objetivo es impulsar la transferencia de 
tecnologías entre profesionales forestales de América Latina, 
incrementando la capacidad de publicar y distribuir la 
información técnica y científica y la capacidad de colectar, 
ordenar y utilizar la información escrita. 

Entre 
siguientes: 

sus principales logros se pueden mencionar los 

-Consolidación de un servicio para dotar al CATIE de una 
salida adecuada pa:>ea los productos y resultados de sus 
investigaciones y de su labor académica en el área forestal y 
agroforestal. Esto mediante la generación, edición y 
distribución de información científica y técnica producida por 
técnicos del área de producción forestal y agroforestal. Los 
medios de difusión con que se cuenta son las listas de 
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documentos, el bolecín El Chasqui y boletínes técnicos de 
periodicidad irregular como: Silvoenergía, Agroforestería, 
Mejoramiento Genético y Semillas Forestales para América Central. 
De Silvoenergía se han sacado 40 números; de Agroforestería 4; y 
de Mejoramiento Genético 5-. 

Se editan también publicaciones de carácter monográfico 
seriado, dentro de series establecidas por el CATIE: Serie 
Técnica, que incluye el Boletín Técnico (publicados 2 en 1990) e 
Informe Técnico (publicados 5 en 1990); Manuales Técnicos; 
Informes Internos (pct>licados 18 en 1990), Informes de Progreso 
(publicados 3en 1990); Mimeografiados (publicados 23 en 1990); 
Material de Enseñanza (publicado 1 en 1990). 

Todos estos documentos 
Seguidamente se dan algunos 
correspondientes al ~o 1990: 

tienen 
datos 

REGION ENVIOS 

Africa 50 

América Central 389 

América del Norte/~~ropa 241 

América Latina 179 

Caribe 18 

Asia y Oceanía 27 

TOTAL 904 

una 
de 

amplia 
en"íos 

distribución. 
por regiones 

DOC. ENVIADOS 

161 

13456 

971 

784 

102 

105 

15579 

-Consolidación ce servicios de documecltación, tomando en 
cuenta la necesidad de a?oyo documental a la investigación Y 
enseñanza. Se prestan los servicios de búsquedas bibliográficas 
retrospectivas autocatizadas, búsquedas en bases de datos 
remotas, producción ce bibliografías cortas, fotoreproducción de 
documentos contenidcs er. las bases de datos de INFORAT, 
préstamos, servicios de referencia, servicio de alerta y 
publicaciones de carácter ~eferencial. 

-Consolidación ce servicios 
cursos de documentación, maneJo 
redacción técnica. 

de capacitación. 
automatizado de 

Se imparten 
información Y 

A nivel regional, INFORAT forma parte de la 
Información Forestal para América Central y el Caribe 

Red de 
(RIFALC) . 
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Recientemente fue nembrade cerne nede c()ordinader para América 
Latina y el Caribe. De esta ferma se ha hecho. un recenecimiente 
a la eficiencia de su accienar durante sus añes de existencia. 

4.4 Sistemas sestenibles de use de la tierra: un enfeque 
multidisciplinarie integrado.. 

La mayería de les legres mencienades no. tendrían ebjete 
dentro. del enfeque integrado. de CATrE, a menes que legren 
censtituir, al incerperarse a paquetes tecnelógices, lJIejQres 
sistemas de preducción e de use de la tierra que sean ecenómica y 
ecelógicamente sestenibles y sQbre tQdQ adQptables per les 
agricultQres. Para legrar este es necesario. que lQS cempenentes 
físicebiQlógicQs relaciQnadQs cen la prQducción y la 
preductividad se vinculen cen el entQrnQ sQcie-ecenómice e 
institucienal de la preducción agrícela y cen el maneje de les 
recurses naturales.' 

Además, les paquetes tecnelógices deben ir más allá de la 
fase de transferencia de tecnelQgías para garantizar que les 
agricultQres les adepten; de etra ferma, no. prQducirían el 
impacte requerido. para el desarrelle agrícQla de la región. 

Per ejemplo., el CATrE a través del PreyectQ PRONORTE en 
Nicaragua, ha realizado. en fQrma integrada, actividades de 
desarrelle agrQte=QlógicQ dQnde en la finca del campesino. de 
escases recurses eCQnómicQs se han reunido. prQfesQres, 
investigaderes, estudiantes, extensienistas y preducteres en un 
precese de enseñanza-aprendizaje que permite la integración 
multidisciplinaria e interdisciplinaria para llevar a cabe 
actividades de validación y transferencia de tecnelegia cen un 
enfQque integrado. de sistemas de preducción. Se han impulsado. 
tecnelegías de producción cen la finalidad de ebtener mayeres 
índices de adepción. 

Durante les des últi.ITloS añes se ha incrementado. la 
preducción de s~~illas mejeradas de frijel, maíz y serge legrando. 
que después de valida cienes de variedades mejoradas el 63% ca los 
productores de la reglen seca (que cubre el Proyecto), siembre 
semillas mejeradas de frijel y el 39% siembre semilla mejerada de 
sergo. 

de producción de granos básicos 
integrada, han aumentado el ingreso 

1.619.84% en les agroecosistemas 

Alternativas mejoradas 
dentro del contexto de finca 
neto. en 316.81%, 503.17% Y 
maíz, frijel y frijel-frijol, 
fincas testigo. 

respectivamente, con respecto a 

La alimentación de bevinos en la época seca se ha mejorado 
mediante la difusión de tecnelegías sencillas y de bajo costo 
come el herne y cene ferrajeros. Tecnelegias de conos ferrajeres 
amonificados generadas por estudiantes y profesores del CATIE se 
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han validado y han producido un incremento de 5% de proteína 
cruda y 6% de digestibilidad in vitro ~e la materia seca cuando 
se ha tratado paja de jaragua (Hyparrhenia rufa) con 2.5% de urea 
durante 40 días. 

La capacitación ha sido otra actividad importante a través 
de la cual se ha fortalecido la capacidad instítucional de la 
Región I de Nicaragua, donde se encuentra ubicado el Proyecto 
PRONORTE. Durante 1990 se impartió capacitación a 298 semanas
asistencia-técnicos del Ministerio de Agricultura Regional en 
temas relacionados con generación, validación y transferencia de 
tecnología. Fue posible adaptar un esquema metodológico de 
transferencia de tecnologia "nodular multiplicativa" que se está 
considerando implementar a nivel nacional. 

La transferencia de tecnología fue realizada a través de 22 
eventos y 19 parcelas de transferencia con la participación de 
800 productores y 55 técnicos. 

Asimismo, el enfoque mul~idisciplinario integrado ha estado 
presente en el Proyecto "Sistemas Agrosilvopastoriles Sostenibles 
para Pequeños Agricultores del Trópico Seco de Centroamérica" 
(Proyecto CATIE/ACDI). En él, el CATIE se ha fijado como meta el 
incremento de la productividad de los pequeños agricultores de 
América Central, con miras a ~ejorar su ingreso y sus condiciones 
de vida de una manera sostenible. En forma más específica, el 
objetivo del proyecto es el de asistir en el desarrollo e 
implementación de sistemas mejorados de producción de leche y 
carne, dentro de un sistema de doble propósito y en un marco 
agroforestal mejorado que pe~ita la regeneración y conservación 
del suelo y de los recursos forestales. 

Las acciones del proyecto es~án orientadas a la validación 
de tecnologías entre pequeños productores localizados en las 
zonas de ladera del trópico seco de Centroamérica. Una 
preocupación central del proyecto es identificar las condiciones 
de tipo sociuecon6mico que harían posible diseminar los sistemas 
de producci6n validados. ~,es:ce sentido, se dará especial 
atención a la .i.dentificaci6n del papel de la mujer en la toma de 
decisiones de ~a familia. 

El Proyecto inici6 actividades en Guatemala en diciembre de 
1989, en Nicaragua y ~onduras e, diciembre de 1990 y está 
previsto su inicio en El Salvador duranLe el año 1991. 

Este proyecto ha demos~rado tanto la relevancia como la 
viabilidad de un enfoque multidisciplinario y plurinstitucional. 
Un equipo de 9 profesionales de distintas disciplinas del CATrE 
trabajando con más de 20 profesionales que representan 10 
instituciones lograron identi=icar las interrelaciones entre las 
actividades de cultivos, ganadería y forestal, así como el papel 
que el sistema de tenencia de la tierra y de otros recursos juega 
en el proceso de producci6n prevaleciente, el cual es a todas 
luces insostenible, y resulta en U~ circulo vicioso de pobreza Y 
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deterioro del medio ambiente. 

Este mismo grupo de profesionales, trabajando conjuntamente 
con' los agricultores y sus familias, identificaron un "serie de 
acciones tecnológicas que permite atacar el problema de manera 
integral, las cuales se encuentran en proceso de validación. 
Este proyecto está sirviendo de base a un desarrollo metodológico 
y conceptual que será de gran utilidad en el desarrollo de la 
agricultura sostenible en Centroamérica. 

Asimismo, el CATIE ha desarrollado el concepto de "áreas 
piloto de investigación en agricultura sostenible" en las cuales 
las actividades de investigación, enseñanza y desarrollo están 
orientadas con una perspectiva de desarrollo eco-regional 
integrado que considera las interacciones espaciales entre las 
diferentes actividades o sistemas de uso de la tierra y qu~ toma 
en consideración la integración de la investigación en 
componentes críticos dentro de una perspectiva eco-regional de 
manejo de recursos naturales, así como la existencia de vínculos 
necesarios entre los procesos de investigación, transferencia y 
adopción. 

Un "área .piloto" es la suma de las actividades de 
investigación y enseñanza, multidisciplinarias e interconectadas 
y su relación con el desarrollo de una región en particular. 
Dado el grado de diversificación que tiene la Institución, es 
relativamente simple articular la mayoria de las actividades de 
investigación y enseñanza con el desarrollo agrícola de una 
región en particular; sin embargo, creemos que al menos que haya 
un compromiso de parte de las instituciones nacionales que deban 
participar de este esfuerzo (de investigación, educación, 
extensión, recursos naturales, planificación, etc.), este enfoque 
coordinado no será posible. 

Afortunadamente, existen mecanismos de coordinación 
interinstitucional. en cada pais miembro de CATIE. En nuestro 
caso, el más importante y efectivo es REDCA (Red Reg2.onal de 
Cooperación en Investigación, Educación Superior y Capacitación 
Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables) . 

Finalmente, conviene apuntar el interés de los países 
miembros, en cuan~o al establecimiento y puesta en operación de 
estas "áreas de investigación en agricultura sostenible". A la 
fecha se encuentra en diverso grado de desarrollo, el proceso de 
planificación en Clnco paises (Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Guatemala y Re?ública Dominicana), cuyas autoridades e 
instituciones se ban comprometido con esta idea y han solicitado 
al CATI~ sU colaboración. 
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4.5 Los ,programas educativos 

La enseñanza en el CATIE representa uno de los dos pilares 
fundamentales en los cuales se basa la estrategia institucional. 
Los programas de enseñanza han experimentado un gran avance en 
los últimos años contribuyendo de esta forma a alcanzar los 
objetivos de la 'institución. La estrategia de la enseñanza se 
basa en dos programas que a su vez tienen diferentes modalidades. 

4.5.1. Programa de posgrado 

El Programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias y los 
Recursos Naturales Renovables inició un fortalecimiento integral 
a partir de 1985, manteniendo esta tendencia durante el bienio 
que comprende el presente informe. Respondiendo a las nuevas 
políticas y estructuras del CATIE planteadas en el plan 
estratégico decenal, se inició en 1986 un proceso participativo 
de desarrollo curricular que respondiese a las prioridades y 
necesidades planteadas en dicho documento y a los objetivos que 
pretende alcanzar el CATIE. 

El proceso de desarrollo curricular culminó con la 
reestructuración del Programa de Maestría el cual corno resultado 
de este proceso ofrece estudios calificados en dos áreas 
programáticas. Estas son: 

-Sistemas de Producción: con especialidades en Ganadería 
Tropical, Silvicultura y Agroforestería, Cultivos Tropicales 
(fitomejoramiento y fitoprotección) 

-Manejo Integrado de Recursos Naturales: Con especialidades 
en Manejo de Cuencas y Manejo de Areas Protegidas. 

El Programa de Maestría es una alternativa importante para 
la educación de Posgrado a nivel continental. Esto se deduce del 
número de solicitudes recibidas, las cuales alcanzan un promedio 
de 280 anuales, procedentes de la gran mayoria de los países 
del contin2nte. Tras un proceso de selección que incluye un 
examen de admisión y un análisis curricular, se selecciona a los 
candidatos admitidos a dicho ?rograma. 

Una de las limitaciones en relación con la admisi6n es el 
número de becas disponibles en la Institución. Los fondos para 
estas becas provienen de gobiernos e instituciones que apoyan la 
acción educativa del CATIE (38%), de proyectos en ejecución por 
parte del CATIE que incor?oran aspectos educativos en sus 
presupuestos (43%) y de recursos de los propios países que envían 
técnicos al CATIE para su mejoramiento profesional (19%). 

El fort21ecimiento de las actividades de pos grado ha traido 
como consecuencia la duplicación del número de participantes en 
relación con los años anteriores a 1985. Esta tendencia se 
mantuvo en los últimos 5 años, matriculándose en el bienio del 
presente informe 48 estudiantes en 1989 y 52 en 1990 (ver Fig. 
4.2) . 
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Las funciones educativas del CATrE tienen mandato 
continental, sin embargo, el 70% de los matriculados procede de 
los países miembros, 27% corresponde al resto -de los países 
latinoame-ri'canos y un 3% a países de fuera de la región (Cuadro 
4.3) . 

Una innovación importante' surgida' del proceso de desarrollo 
curricular fue la implementación de las tesis de grado en los 
países. A partir de 1986 se llevaron a cabo 98 tesis de grado 
fuera de la sede del CATrE, con resultados altamente 
satisfactorios para la escuela, de pos grado y las instituciones 
recipientes de los tesistas. Esta modalidad permite que los 
estudiantes se ínvolucren directamente en la problemática de su 
país cumpliendo la 'doble, función de completar sus estudios y 
colaborar con soluciones técnicas a problemas nacionales apoyadas 
por profesionales de CATrE y de lbs países miembros que actuan 
como profesores consejeros. 

Durante el pasado bienio se continuó con la tarea de mejorar 
el nivel de los estudios y las facilidades físicas disponibles en 
el Centro. Se aprobaron las Normas y Procedimientos del Programa 
de Maestría. Se, dió un seguimiento de los curSOs impartidos 
mediante evaluaciones de los mismos con la toma de medidas 
correctivas adecuadas para el mejoramiento del proceso educativo. 

Las condiciones físicas se mejoraron con la inauguración de 
32 nuevos apartamentos para estudiantes casados con hijos. Así 
.se completó el plan de expansión de vivienda escolar iniciado en 
1986. El Centro cuenta con una capacidad de alojamiento para 52 
estudiantes con familias y para 60 estudiantes sin familias. Los 
estudiantes casados constituyen un sector en aumento dentro del 
n~evo perfil del estudiante del CATrE por la tendencia a admitir 
a profes'ionales con algunos años de experiencia. 

Con el fin de dar apoyo y seguimiento a los egresados del 
L~TrE se creo, en coordinación con el Centro de Cómputo, una base 
de datos que registra la información sobre 1062 egresados, desde 
1947 a 1990. En esta base se registran nombre y última dirección 
de los egresados, país de procedencia, año de egreso, título de 
tesis y especialidad. 

Con esta información se publicaron dos documentos que 
p=esentan los listados actualizados de egresados y la tabulación 
i:licial de algunos indicadores importante (egresados por pais, 
tesis por tema, etc.). 

Una de las acciones más importantes impulsadas en estos dos 
ajos ha sido la organización de Asociaciones de Egresados, tales 
CODO las de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador y Haití. 
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CUADID 4.3 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR PAIS SEGUN PROMOCION 

=:====~~~~~~~=~===z~~~=~~~a~ra~-=a_af=-~-==-T-------'---_.-.-~------, 
I . I . l. I J I I 

. :PAISESMiEMBROS 86-88:. 87-89 t 88-90 : 89:'91 : 90-92: TOTAL: 
~=======~~~=====~====~======~=======T====~==f-=----='-==._D_=r-~~-== 
I 1 J J 
I I I I 
I I J I 
'COSTA RICA 13 8: 12 7 5 • , . 
'<:L SALVADOR O 6: 1 2 3 , 
• GUATEMALA 2 8: , 
'HONDURAS O 7: , 
'NICARAGUA 4 4: , 
, P /\NIIM/\ 4 4 : , 

1 

12 

J 

4 
3 
7 
3 

2 
3 

18 
) 

45 
12 
17 
17 
45 
17 

, REP. DOMINICANA 9 6: 6 4 3 28 
'---------------------.------r-------.,-------;--------t--------T------, 

I I I I I I 
, J I I I I 
, 43' 39' 30' 37' 181' TOTAL 22 I , I I I I --------------------------------------------------------------------1 

PAISES 

NO MIEMBROS 

r---------------------------,--------,-------¡:----------------,--------
I I I ' 
I I I I 

, .~RGENTINA O 4' l' O 1 ' 
I I I I 

, BOLIVIA 2 O O 1 O : 

BRASIL 1 2 3 1 1 : 

CANADA 

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

FINLANDIA 
, GUYANA 

HAITI 

ITALIA 

JAPON 

~EXICO 

:-IOZAMBIQUE 

PARAGUAY 

O 

O 

3 
O 

O 
O 

1 
O 

O 

2 
O 

O 

O 

1 

2 

1 
o 
1 
1 
O 

O 

O 

O 

1 

o 
1 

o 
1 

O 

1 
O 

O 

o 

1 

o 
4 

1 
O 

O 

1 
1 

O 

4 
O 

1 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 

1 : 

1 : 
1 : 
1 : 
O : 
O : 
1 : 
O 

1 
4 

1 
O 

, , , , 

6 
3 
8 
2 
3 

14 
3 

1 
1 
5 
1 
1 

14 
1 
2 

PE RU J 1 2 O, 1 7 

SUI ZA O O O 1: O 1 

, , , , , 

I VENEZUELA O I O 1 I 2: 1 4 , 
:---------------------------~-------~-------f--------~-------~-------: 
• Ir... I I I J 
I TOTAL 12 I 111 I 1 J I 18 I 15, 77 J 

--------------------------4--------r-------t-------1-------~-------~ 
I I I I I I 

1 TOTAL GENERAL t!4: 57: 57: 48: 52: 258: 
=" •• ,_,_.".,., •• _,.=._ •• =J=====.,='"==.=,"=,,_.,,J= •••••• d._ •• =.=~ 
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Un Programa de especialización para graduados se implementó 
durante 1990 con un curso de especialización en el área de 
agroforestería, el - cual tuvo una duración de 3 meses. 
Participaron en este curso 22 estudíantes provenientes de 10 
países. Cursos de este tipo cubren la necesidad de capacitar en 
forma rápida e intensiva a profesionales del área en las últimas 
metodologías y tecnologías disponible. La especialización está 
destinada a aquellos técnicos que necesitan una complementación a 
sus estudios profesionales o una preparación técnica rápida y muy 
específica y para quienes la Maestría no es una alternativa. 

Se estableció un programa de intercambio de estudiantes se 
estableció con el propósito de mantener aspectos colaborativos a 
nivel de investigación y enseñanza entre el CATIE y las 
universidades de países más desarrollados. Los estudiante~ 
dentro de esta categoría se matriculan en programas de Doctorado 
o Ph.D. en sus universidades y vienen al CATIE a realizar en 
forma total o parcial su trabajo de tesis de grado. Este 
programa genera nuevas tecnologías y promueve la colaboración 
entre profesores de universidades de fuera de la región y 
profesores del CATIE que actúan corno supervisores del proyecto de 
tesis en el CATIE. Durante 1989 se registraron en este Programa 
27 estudiantes provenientes de 16 universidades de 7 países y, en 
1990, 29 estudiantes de 17 universidades de 9 países. 

4.5.2 Programa de Capacitación 

Paralelamente al Programa de Maestría, desde los anos 
cuarenta, se di6 gran atención a las actividades de capacitación 
en campos tan variados como las áreas de investigación del CATIE. 
Se podría afirmar que en el campus se han capacitado no menos de 
diez mil técnicos y profesionales interesados en mejorar su 
desempeño en los campos de las ciencias agropecuarlas, los 
recursos naturales y el desarrollo rural. 

En los últimos años, se dió una evidente expansión en estos 
programas con un incremento sustancial en la participación de 
técnicos y profesionales provenientes de los países miembros del 
CATIE. 

La capacitación ha te~ido como propósito promover la 
transmisión de corcocimientos. habilidades y el cambio de actitud 
en los profesionales, técnicos e instructores de las 
instituciones nac~onales _ E:sta capacitación se ha impartido en 
tres modalidades: cursos, adiestramiento en servicio y reuniones 
técnicas, cal:"acterizadas especialmente por la duración de los 
eventos. Se considera una duración de hasta 200 horas para los 
cursos, hasta 3 meses para los adiestramientos en servicios y, 
una semana de duración ?ara lds reuniones técnicas. 

En los anos 1989 y 1990 se llevaron a cabo 179 eventos de 
capacitación donde participaron 2051 técnicos y profesionales, de 
los países miembros de CATIE. 
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En estos dos años se realizaron 91 adiestramientos en 
servicio, 64 cursos y 24 reuniones técnicas impartidas en las 
áreas de cultivo de tejidos, fitomejoramiento, fitoprotección, 
ganadería tropical, silvicultura, agroforestería, áreas 
protegidas, cuencas hidrográficas, capacitación de instructores, 
administración de la capacitación, extensión y desarrollo 
curricular. 

La responsabilidad académica de estas acciones de 
capacitación correspondió a los programas técnicos de la 
Institución. El Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales 
tuvo a cargo la atención de 57 eventos, el Programa.de Producción 
y Desarrollo Agropecuario Sostenido 61, y el Programa Manejo 
Integrado de Recursos Naturales 18. El Programa de Enseñanza 
atendió 43 eventos 

En el proceso de clasificación de necesidades de 
capacitación de las instituciones nacionales, REDCA ha 
desempeñado un papel muy importante por intermedio de los Comités 
Nacionales de dicha red. Ante la demanda de capacitación, cada 
programa del CATIE elabora la oferta correspondiente para 
satisface.r las necesidades tomando en cuenta, entre otros 
aspectos, la disponibilidad de personal, financiamiento y los 
recursos materiales necesarios. Todo con la intención de 
coadyuvar en el mejoramiento de los recursos humanos 
comprometidos con el desarrollo del área de mandato del CATIE. 
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PERSONAL PROFESIONAL 

(A FEBRERO 1991) 

CATIE 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
7170 Tur1-ialba, Costa Rica, Centro America 

Anexo 1 



OFICINA DEL DIRECTOR 

Rodrigo Tarté. Ph.D., Director General . 
Osear Fonseca, Economista Agrícola, Subdirector GeneraL 
Eduardo Casas, Ph.D., Subdirector General Adjunto de Investi 

gación 
Jose R. Lastra, Ph.D., Subdirector General Adjunto de 

Enseñanza a. i. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO E INVESTIGACION 

~ I. MEJORAMIENTO CULTIVOS TROPICALES 

Personal Principal: 

Víctor Villalobos, Ph.D., Cultivo de Tejidos, 
Director del Programa (CATIE) 

Orlando Arboleda, M.S., Información Técnica (CATIE) 
Elkin Bustamante, Ph.D., Fitopatología (CATIE) 
Ramiro de la Cruz, Ph.D., Fisiología Vegetal 

(Malezas) (CATIE) 
José Galindo. Ph.D., Fitopatología (CATIE) 
Luko Hilje, PhD., Entomología (CATIE) 
Nahum Marbán, Ph.D., Nematología (CATIE) 
Jorge Morera, Ph.D., Fitomejoramiento (CATIE) 
David Monterroso, Ph.D., Fitopatología (NIC) 
Mario Pareja, Ph.D., Fisiología (Malezas) (CATIE) 
Octavio Ramírez, Ph.D., Economía (CATIE) 
Peter Rosset, Ph.D., Entomología (NIC) 
Joseph Saunders, Ph.D., Entomología (CATIE) 
Jorge Simán, M.S., Economía (NIC) 
Charles Paul Staver, Ph.D. Especialista en Malezas (NIC) 
Tomás Zoebisch, Ph.D., Entomología (CATIE) 

Personal Principal Asociado: 

Jean V. Escalant, Pt.D., Fitomejorador (CIRAD, Francia) 
(CATIE) 

Ramiro Jaramillo, M.S., Coordinador Regional de INIBAP 
(CATIE) 

Phillip Shannon, M.S., Entomología (ODA, Gran 
Bretaña) (CATIE) 

Personal Profesional-Asistente 

Ana Abdelnour Esquivel, M.S., Fisiología Vegetal (CATrE) 
María Elena Aguilar, M.S., Biología (CATrE) 
Helga Blanco, M.S., Agronomía (CATrE) 
Marywbska Calderón, M.S., Ecología (NIC) 
Manuel Carballo, M.S., Agronomía (CATrE) 
Eduardo Ledezma, M.S., Agronomía (CATIE) 



Róger Meneses, M.S., Agronomía (CATIE) 
Francisco Merino, M.S. Control Malezas_(CATIE) 
Ronald OChoa, M.S., Acarólogo (CATIE) , 
Wilberth-Phillips, M.S., Agronomía (CATIE) 
Carlos E. Rojas, M.S. Control Malezas (CATIE) 
Jorge Sandoval, M.S., CUltivo Tejidos (CATIE) 

PROGRAMA II. PRODUCCION y DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIOO 

Personal Principal: 

Rafael Celis, Ph. D. EconoIlista, Director del ProgrilIla 
(CATIE) 

José Arze, M.S., Ecofisiología (CATIE) 
Romeo Solano, M.S., Producción Animal (CATIE) 
victor Aguirre, M.S. Agronomía CCATIE) 

Personal Principal Asociado: 

Robert Sevenhuysen, Ph.D., Coordinador 
(u.wageningen, Países Bajos) (CATIE) 

Ganadería Tropical 

Personal Principal: 

Proyecto 

Jorge Benavides, M.S., Producción de Cabras (CATIE) 
Federico Holmann, Ph.D., Economía Agrícola (CATIE) 
María Kass, Ph.D., Nutrición Animal (CATIE) 
Gustavo Morales, Ph.D., Sanidad Animal (CATIE) 
Danilo Pezo, Ph., Manejo de Pasturas (CATIE) 
Francisco Romero, Ph.D., utilización de Forrajes (CATIE) 
Richard Taylor, Ph.D., Fisiología Animal y Rep. CATIE en 

C.R. 
Assefaw Tewolde, Ph.D., Genética Animal (CATIE) 

Personal Principal Asociado: 

Pedro J. Argel, Ph.D., Especialista en Pasturas (CIAT) 
( IICA) 

Gilles Brunschwig, Dr. , Producción Animal 
(INRAjNAE) (CATIE) 

Personal Profesional-Asistente 

Johnny Montenegro, M.S., Agronomía (CATrE) 

Area de Producción Forestal y Agroforestal 

Personal Principal: 

John Beer. M.S., Agroforestería (CATrE) 
Dean Current, M.S., Economía Forestal (CATrE) 
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Roberto Díaz, M.S., SUelos (CATIE) 
Ian Hutchinson, B.S., silvicultura (CATIE) 
Donald Kass, Ph, D., Suelos (CA'l;'IE) 
María J. Mazzarino, Ph.D., Agronomía (CATIE) 
Thomas McKenzie, M.S., Economía (CATIE) 
Pedro Oñoro, Ph.D., Biometrista (CATIE) 
Carlos Reiche, M.S., Economía Agrícola (CATIE) 
Carlos Rivas, M.S., Comunicación (CATIE) 
César Sabogal, Ph.D., Silvicultura (CATIE) 
Rodolfo Salazar, Ph.D., Genética Forestal (CATIE) 
Germán Sánchez, Ph.D., Producción Agrícola (CATIE) 
Eduardo Somarriba, M.S., Agroforestería (CATIE) 
I.awrence T. Szott, Ph.D. Agroforestería (CATIE) 
Luis Ugalde, Ph.D., Información Forestal (CATIE) 

Personal Principal Asociado: 

Sandro K. Anderson, M.S., Producción de Medios (GTZ, 
Alemania) (CATIE) 

Robin aud der Beek, Ing. For. silvicultura (DDA, Suiza) 
(CATIE) 

Arnim Bonnemann, Ph.D., silvicultura (GTZ, Alemania) 
(CATIE) 

Silvana Comino, M.S., Extensión Agroforestal (GTZ, 
Alemania) (CATIE) 

Jonathan Cornelius, M.S., Genética Forestal (ODA, 
G.Bretaña) (CATIE) 

Bryan Finegan, Ph.D., Ecología (ODA, Gran Bretaña) 
(CATIE) 

Gerald Kapp, Ph.D., silvicultura (CIM, Alemania) (CATIE) 
Lucio Pedroni, Ing. For., silvicultura (DDA, 

Suiza) (CATIE) 
Thomas Stadmuller, M.S. Forestal (DDA, Suiza) (CATIE) 
Henning Von Platen, Dr.sc., Agroeconomía (GTZ, Alemania) 

(CATIE) 
Gustavo Wachtel, Dr., Forestal (GTZ, Alemania) 

Personal Profesional-Asistente 

Ana L. Aguirre, M.S. Química (CATIE) 
wilberth Campos, M.S., Agronomía (CATIE) 
Eugenio Corea, M.S., silvicultura (CATIE) 
Carlos Figueroa, Ing.Agr. silvicultura (GUA) 
Manuel A. GÓmez, M.S., Economía Agrícola (CATIE) 
Irma Hernández, M.S., Economía Agrícola (CATIE) 
José F. Mesén, M.S., Silvicultura (CATIE) 
Orlando Moneada, M.S., Producción Agrícola (NIC) 
BIas F. Morán, Ing.Agr., silvicultura (PAN) 
Carlos Navarro, M.S., silvicultura (CR) 
Rolando ordoñez, Br., silvicultura (HOND) 
Mauro Tejada, M.S., Producción Animal (HOND) 
Arturo Vargas, M.S., Zootecnia (CATIE) 
william Vásquez, M.S., silvicultura (CATIE) 



Edgar Víquez, M. S., Genética Forestal (CATIE) 
Herberth Yánez, M.S., Suelos (HOND) 
Hugo Zambrana, M.S., silvicultura (ELS) 

PROGRAMA 111. XANEJO IN'1'EGRAOO DE RECURSOS NATURALES 

Personal Principal: 

José Flores, Ph.D., Economía Forestal. Director del 
ProgrilBa (CATIE) 

Tania ADmour, Ph.D., Economía Agrícola (CATIE) 
Sergio Castillo, Ph.D., Economía (CATIE) 
Jorge Faustino, M.S., Conservación Suelosy Aguas (CATIE) 
Fernando Ferrán, Ph.D., Sociología Rural (CATIE) 
Carlos Rivas, Ph.D., Manejo de Cuencas (CATIE) 
Tomás M. Schlichter, Ph.D., Ecología (CATIE) 
Hernán Solís, Ph.D., Hidrología (CATIE) 
Prem Sharma, Ph.D., Uso de la Tierra (CATIE) 

Personal Principal Asociado: 

Cesar Barrientos, M.S., Ingeniería Ambiental (IUCN) (CR) 
Osear Brenes, M.S., Agronomía (IUCN) (CATIE) 
Miguel Cifuentes, M.S., Areas Silvestres (WWF) (CATIE) 
Jean COllinet, Ph.D., Conservación Suelos (ORSTOM) 

(CATIE) 
Alejandro Imbach, M.S., Areas Silvestres (IUCN) (CATIE) 
Micael Junkov, M. S., Especialista en Bosques Naturales 

(IUCN) (CATIE) 
Enrique Lahmann, Ph.D., Especialista en Humedales 

(IUCN) (CATIE) 
Florent Maraux,Ing. Agr., Agrometeorología (ClRAD, 

Francia) (CATrE) 
Donald Masterson, M.S., Manejo de Recursos Naturales 

(FPN, Costa Rica) (CATrE) 

Personal Profesional-Asistente 

Francisco Jiménez, M.S., Agronomía (CATrE) 
José Evenor Martínez, M.S., Biología (NrC) 
Ana r. Porras, Dr. Antropología (CATrE) 
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FINANZAS 

Personal Principal: 

Alvaro Jaikel, M.S. Administración de Negocios, Director 
(CATIE) 

Personal Profesional-Asistente 

Luis E. ortiz, Adm. Emp. Contralor (CATIE) 
Jorge Rivera, Adm. Emp. Tesorero (CATrE) 

AUDITORIA INTERNA 

Personal Principal: 

Carlos A. Vincenti, Lic., Auditor Interno (CATrE) 

RELACIONES OFICIALES 

Personal Principal: 

Vera Fernández, Jefe (CATrE) 

ADKINISTRACION y RECURSOS Hill!A.NOS 

Personal Principal: 

Agustín López, Lic., Director (CATrE) 
Roberto Pérez, Arq., Jefe, Unidad Planta Física (CATrE) 

Personal Profesional-Asistente 

Emilio Mora, M.S. Administrador Finca Café y Caña 
(CATrE) 



PROGRAMA EDUCACIONAL 

Personal. Principal.: 

José R. Lastra, Ph.D., Subdirector General. Adjunto de 
Enseñanza a.i. (CATIE) 

Virgilio cozzi, Ph.D., Educación, Coordinador de 
Capacitación (CATIE) 

Magaly Jurado, Lic., Comunicación (CATIE) 
José Ramírez, M.S., Educación (CATIB) 

REPRESENTANTES EN PAISES MIEMBROS 

Personal. Principal.: 

Costa Rica: 
Richard Taylor, Ph.D. Fisiología Animal 

Panamá: 
Moisés Darwish, M. S., Econom.ia 

República Dominicana: 
Rafael Ortiz, Ph.D., Fitomejoramiento 

Guatemala: 
Bladimiro Vill.eda, Ing. Agr., Agronomía 

Honduras: 
Juan B. Zapata, MEA, Manejo Forestal 

El Salvador: 
Joaquín F. Larios, M.S., Agronomía 

:KF.TOOOLOGIA RXPKRDmNTAI. Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Personal. Principal.: 

Pedro Ferreira, Ph.D., Biometría, Je-.:e, Servicios 
Estadísticos (CATIE) 

Gilda Piaggio de Pareja, Ph.D., Biometrista (CATIE) 

Personal Profesional.-Asistente 

Rafael Oreamuno, M.S., Jefe. Centro de Cómputo (CATrE) 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Ing _ Juan Rafael Lizano 
Ministro de Agricultura y Gana:lería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
San José, COSrA RICA 

Teléfono: 32 - 9420 (Oficina) 
Telex: 3558 !UNAG 
Facsímil: 32 _ 2103 

Dr. Harlan Da7is 
subdirector General 
Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) 
Apartado Postal N" 55 - 2200 
San Isidro de Coronado, COSTA RICA 

DEL CA T I E 

Teléfono: 29 _ C888 (Oficina) 29 - 2659 (Residencia) 
Telex: 2H4 
Facsímil: 29 - 4741 

Dr ~ René Bi 112.2: 
Centre de Cooperation International en Fecherche Agronornique 

pour le Development 
42 Rue Schaef=er 
Avenue du val de Mcí1tferrand 
BP 5035 - 34032 Montpe1lier 
Cedex, FRANCE 

Teléfono: (67) 61 _ 5800 (Oficina) 

(l! 4531684 

Telex: 
Facsímil: 

(237) 273052 (Residencia) o (237) 272068 (Garoua) 
610992 F o 7617 KN 
(6T) 52 - 0625 o (l) 475546 - 21 

Ing. Guillerr,o Funes Rodríguez 
Jefe, Unidad ~e Ciencia y Tecnología 
JIA/Yo-éxico 
Secretaría de Agricultura y Recursos t-!idráulicos (SARH) 
Carolina 132, P. H. 
Colonia Noche Buena 
México, D. F., MEXICO 

Teléfono: 59 - 85680 



- 2 -

Lic _ lvonne García 
SUb-secretaria de Estaio de Recursos Naturales 
se=etaría de Estado de 1\gricu1tu:ra 
Centro de los Héroes 
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA 

Teléfono, 533 - 1806 / 532 - 7007 / 688 - 0793 (Oficina) 
(809) 530 - 3797 (Residencia) 

Telex, ITT 3460393 SEA - OCI 
Facsímil, 535 - 0526 

Dr. Rubén G.levara Mon cada 
vice .... Ministro de Recursos Naturales 
Secretaría de Estado en el Despacho 

de Recursos Naturales 
Apartado Postal N" 1369 Ó 309 
Tegucigalpa, HONDURAS 

Teléfono, 32 - 8851 / 32 - 8394 (Oficina) 
32 - 2771 (Residencia) 

Telex, 1404 
Facsímil, 32 - 5375 

Dr. Edgardo R. M:>scardi 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Ri vadavia 1439, ler piso I Oficina 101 

1033 Buenos Aires, ARGENTINA 

Teléfono, 38 - 6032 (Oficina) 799 - 3852 (Residencia) 
Telex, 17518 INTA - AR 
Facsímil, 0054 - 111 - 1917 

Dr. Whett~ Reed 
Office of :::ntern2.tional Cooperation and Development (OrCD) 

JIA/U.S.A. 
United States De.;-artment of Agricul ture (USDA) 
Washington, D.C. 20250 - 4300 
u. S. A. 

Teléfono: (202) 245 _ 5884 (202) 245 - 5872 (Oficina) 
(3011 588 - 2134 (Residencia) 

Telex, 74 _ 00331 IRD OC 

FacsÍmil, (202) 245 - 5892 

o 

o 



Lic. Ramiro José saborío Galo 
Director General 
Dirección General de Tecnología },gropecuaria 
Ministerio de Agricultura y Ganaeería 
Km. 3 1/2 Carretera a Masaya 
Apartado Postal N-"- 2335 Ó 2312 
Managua, NICAR'\GUA 

Teléfono: 27502 / 27611 / 2"7853 (Oficina) 
3743 / 2633 (Reside=cia) 

Telex: 2021 
FacsÍmil: 26797 

(0CJ5OS - 2) 67 - 834-, (Ministro) 

Ing. Jaime Mauricio Salazar 
vice-Ministro de Agricultura y G=nadería 
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l. 

2. 

3. 

1-

5. 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACION CON 
APORTE FINANCIERO EXTERNO 

VIGENTES AL 28 DE FEBRERO DE 1991 

(ID{ MILES DE US$) 

PROGRAMA I 

lIStl1OCl~ DIBU m. PIIIlIl.C!O 1 wmvo otO 
amm 'IO!!L 

!IDl QJU-IlQ-fHI!. fstableciniento y funciona- 692.7 
ll!X.lJ> lÚento de 1L<>d Regional de C-eneración y Irans-

ferencia de Tecnología sobre Cult. de Cacao. 
Organizar una red de instituciones nacionales 
que apoyarán el DejoraDiento y la coord. de 
las acthidades de in7est., ertensión y capa-
citación aqrícola sobre cacao en los países 
en aspectos tales CODO nanejo de enferoohdes 
-; plaqas; Dejorruento de los genotipos I 
sisteuas de culti,o. 

!IDj SIJ'íJ:'lIVIlICI! DI: L!S BAC1ERUS DI: PL!lfES PA1'O- U9.n 
J1!:)Q'p GIJI.!S IIHQ])l.$ (l)II WlaJERllffi lIOIlOCLOlIillS. 

IHerninar los lílÚtes de supervilencia del pa-
tógeno en los suelos ácidos tropicales y deter-
nnar bajo que condiciones la bacteria patógena 
de la planta podría deternnar la enferwedad. 

!ID/SCHJa ClKDRE - Especies Alboreas. JlanteniDiento de :4.1 
la diversidad biológica de especies arbóreas en 
Centro .1.Dérica 

CIID J!(1 leI OH SOl!OCLOK!I. Disenar y adaptar IJ 390.0 
;TITO t"'--uicOlS de cultivo COIlO uetodo coaple-
""ntario pan el uejoraniento del platano ,. 
t-.anano. 

lJJlACIOI 

lbr/88-Dic/9i 

Jul. 89jJuUJ 

me. 89jEne. 92 

Ene&7-Jul 91 

fb..JlJl. St3te I.st3blecer un prograna de in,estiqación sobre 58.9 Jul· S8-Ju. 91 
[ni •. ~] EflA en el Teobroma Cacao cooo indj(Ador 

i2 reproducción. 

An6XO 2 
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6. ASDI/I«>RAD JrnIlIJO ImGlliO DII PL!GlS. Establecer la ca- 3557.0 Jun/89-Jun/94 
pacida<:! I13Cional para ~ollar e ilpleJlelltar 
la fitoprotecciÓD eD el uanejo inteqrado de 
pl~. es. coordinacióD con otros países " 
de L!. 

7. IBPGR CRIOPHSlIVACI()I Dl 8ffiIO Y PL!1!J1(). Krplo- 75.0 Abr.90/Abr.92 
rar las posibilidades de utili!ar técnicas de 
criopreservacióo para el uanteniBiento del 
~1asa3 de msáceas. 

8. IBPGJ/ C.l.PSI([J. caracterización IIOrfolóqica, monó- 25.0 Ene.90/Rne.92 
nca 'i aqronóIica de uaa parte de la coleccióD 
de cajlSi CII1I. 

9. IBPGR Estab:¿ewento de una [nidad de SeDillas 25.0 Ene. 9lfDic. 91 

10. CEE Estudio sobre lesistencia a Sigatoka lfeqra en 88.5 lIar.89/Feb.93 
Plátano 

IOT!l 5136.28 

PROGRAMA II 

.. 
IJSm'OCIOI DIlIK m. Pm'l1:C'lQ y oo.Jí'flW lUTO ImACIOI 
lX1!JH '!O'f!L 

L AID! !RBO!lS DII USO ~TI1IPI.I. Desarrollar '1 9000.0 Aqo/85-Aqo/91 
ROLlJ> fortalecer la capacidad del QflE y de 

las instituciCl!>eS nacirnales iD,olucradas .' 
p:;ra o<ooov"r i e,ten<l=r tecooloqías para 
el cultiTo de árboles cíe uso WIiltiple. 

2. \IDi eso _ f roro y ~l])[R() lfIGRO (X)W) ¡-roo, DE Pro- 110.1 lqo.89/Jul.92 
ROeU' JElli' p~l I:l G.lJí1j)J r,.. LECH!. Desarrollar 

""treteqias de alinenB:ión para el uso del 
foUo!" ,:}e er,thrina ;' Jliricidia COIlO lu;>nte 
de proteína pon el ='.]0 l",-"bero bajo condi-
cion:s trOpi~2S_ 

3. el ID SISTCttS SIU~.l.>"'IORIlli Fase 11. In'iestiaacio- 536.0 Dic/89-Dic/92 
nes sobre sis~1IaS sihopastoriles en la 
~ona _~tlá..f]tica de COS!:: Rica. 

o 

• 



~. Clm 

5. ID.\ 

6. GH 

, . lIOR.lJl 

8. 5.!.RíC 

9. S>,iE( 

!O. -'CDl 

11. !IOLIS; 
I i1'U\l 

illlOilS FIJ!OORE5 DE JIIIiOGfJIO-F ASE ::II. 
Desarrollar las técnicas IIejoradas ~ planta
ción de injertos para las especies ái árboles 
lequDioosos del género EltYTHRIHA, GI.!-'1ICIDIl, 
e IJIG!, y proDOver su llA."Orporación ialtro de 
sisteaas agroforestales en pequeñas fincas del 
trópico hÚlledO de A.C. 

SIL'ila:Lwn DE llOSQUS IlATmLES. :.oGtribuir 
al desarrollo y a la adopción de s~ 505-

tenibles de aanejo forestal COIlO alS'Mtiva <la 
USO de la tierra, fortaleciendo la ir.estiqa
ción y enseñanza forestll 

COOPffiCIOI !GIOFOiESJ!1 EII EL 15'00 COOlO 
~mrQlK)-f!SE IV. Desarrollo y e,¿'lación <la 
técnicas aqroforestales. 

Pro'iecto 'lIejoralliento Genético de ~ies 
de !lOOles de Uso JIúltiple'. Contc"UÍr al 
desarrollo de una área forestal a tr,,¿,; de 1, 
identificación de material plantado ~tica
Dente superior así COIlO al fortalecllliento de 
instituciones nacionales en el área :e r"'-"1ITSOS 
genéticos forestales. 

66&.6 

168.0 

850.4 

133.8 

.lRIDliS FIJlJXlRíS Dí NIJllOCíJIO: "l.l-:C!iJil.' 1030. ~ 
CillBlIDR}., SOIrs and lMlII-l. NUl'Rm:8 LlJlS.· 
Inerenentar el nivel de conocinient.:· " entell",j-
niento del género "l2UC3ena" y 'caL.i.lJldra", ; 
prODOYer su incorporación dentro do..l sistena 
agro forestal en ¡¡eq¡>.>nas fincas del ~ó?ico :n-
nedo de !.rerica Central. 

Apo'jo agroforestal a DIRDU., Isc.~ ., ~Q 1273.~ 

SISTOOS !aüSILVOP!SJOiIUS SOSTIlí2US P!.F.!. 2400.0 
PEQUÍIOS '.GiICUIOP.fS DE ES >,iJ'.l5 ,¿US DE 
cmrRO .'JID'ICL Asistir en el desa....,.ollo e 
inpleoentación de los sistenas neje:oJos de 
produ~):ión d~ l~h~ ":" carne, sin ~l sist~na ~ 
ganado dohle propósito., sin el sis:=na agro:)-
restal aprobado, el cual perni te 1, :-.J!lS2r,~e-

ción :" r~n2ración d21 suelo ;" r~.:-L~~ ror:::st. 

HlfOP}!. Infornacion;~ dOc-unenta"C:,l eo F1H' 250. ~ 

Dici89-Dic.92 

Ene/90-Dic/n 

19o/89-Dic/92 

Seti88-Set/92 

DicI89-Dic/92 

Dic/89-Dic/92 

AgO.89¡Ago.93 

Feb.89 Dic. 90 



12. lilliCO ij1!TSIS lCOOOlIIffi [ IISllTUCIOJI!.L DE PROircros 227.91 llar. 9l/Dic. 91 O 
Ift]IDlli moro DI: <llIISKIlVlCI~ DI: SUEIDS I AGUA El FIIIC!S 

¡¡ .\JIWQ atm!L. Se espera encontrar lIOdelos 
o ejeaplos relevantes que d()CUllenten y j1Jstifi- d 

q¡en, ante las instituciones donantes y de inver-
sión, la futlll:a ejecuciÓII de proyectos de Jayor 
=la para otras áreas 1 reqiones de AJlérica 
Central. Me-.ís, se espera contribuir en aspec-
tos relacionados con la enseñanza, la investiga-
ciÓII, la extensión 'í posibleaente en actilidades l. 
tendientes a refornar las políticas institucio-
Jales eUstentes sobre la conser.ación de suelos 
~ aqua. 

13. ~lliv. de ImS1I~CI~ Y !crmIlt!DfS DI! C!P!CIfA- 176t.: Abr! 36-Dic/90 
iagenÍJlgeD GOII ElI! ZOlI! lrum:C! DE rosn RIC!. 

f!SE II. iP..alizar estudios y capacitación 
~ aspectos socio-econóaicos, ecológicos 1 
]SO de los suelos en la :ona !tIántica 
.:e Costa Rica. 

"(jEL 1900.31 

--"-
PROGRAMA III 

l,¡ 

IIS'mOCIOI nIIlH m. PlIliEl10 T OOJKTOO uro 1lli!CI0I 
lXlI!JH 'IO'f!I. 

1- !!Di !OilIUL!C1011 DEL PL\J DI! !CCIOII FOiESIAL P!R\ 310.t Jul. 9O¡Jul. 91 2. 
iOC.l.P mITRO !!fRICA. !¡lJdar a la Conisión Centro 

iJ!eJi= del Meono !nbiente y Desarrollo a 
,reparar el Plan de !cción Forestal Tropical 
~ara Centro ~.Jlérica 1 lograr la participación 
.:na anplia qalla de instituciones ¡ donantes 
:dcionales e internacionales en el proceso. 3. !I( 

2. lSDI,llJR-'D ?!lQHClO COIISER";l.CIOII P~. !l DESlRROLLO 2179.0 Jul 88-Jul;91 
,OSIENlOO [JI 1JIIRJC.t Crrm.l. 
'-stabla:iniento de areas piloto deoostrati .... s 
:o.::lu¡enJo zonas de aoortiquaniento para pro te-
;er ár~~ en la r~ión. 

3. •• r ~~)'iar adi"¡ idades, del Coord. Prograna, 2fl 2.0 Ene.8a/feb.91 
161691 ~~as protegidas. 

~OTlL 2191.1 

O 

• 



1. !ID/ 
ROC!P 

~ 1, n, III 

IDI!iII/IIIP-<lillIC!SIPIOOOCCIOII DE OOSQOES. Crear 16tO~.5 

las condiciones por EClio de las cuales las 
iDstituciooes públicas y privadas puedan qeoe-
rar, transferir y aplicar la ilIfomación y la 
L"CDOloqía esencial para el uso sostenido de 
105 recursos naturales y la protección del 
~o allbi~nte. 

SUBDIRECCION ADJUNTA DE 
ENSEÑANZA 

00l!CHII 

Set!89-Seti'6 

1. !ID pronCI'O m;IOII!l l)f; DlSli!Jln !GRIroLA 
S(!UIOR. Colaborar con el c.mE en la 
eIpaIlSión -; oejoraJLieonto de 105 alcan
ces -: propósitos de su ellSCñanza y ca
¡>lcitaciÓil. 

6500.0 MaY/85-l!ay/93 

2. !ID/ 
ROCAP 

J.HITFIC 

proncl'O m;10ll!l l)f; DlSIi!JIZ.\ 'GRI<ll!.A 
S(pERIOR. Colaborar con ~l arrE en la 
e:;pansión -; oejoraJLieilto de los alcances 
i propósitos de su enseñan:a y capacita
ción. 

Proncro ! iTD! DIRfC!! ~ asnrucIOIIES 
uHJ..TIES DI' PUSts [JI DtS.l.RROLlll iDSO¡ 
C.R. C.UIE!. fortalecer la acción educati
ca del e'T!E con el fin de realizar un 
'¡x>rte di'Cisi~o a la caJi.ihj de la educo e 
in~est. ~n el área acropec~ria i' de los rec. 
,~t. de 1, reqión. 

7000.0 Ago/85-·~go/91 

260.0 Dici90-Dicl91 

13760.0 



DIRECCION FINANCIERA 

• 
IISHJUCIQI DI!H DKL PlOYECIO 1 0I!Jl'ffi'() .-ro WR!CIOI 
IXmIm !OtM. 

1- !!Dí SlSToo. IIfI'EGlliX) DE IBFOJOO.CIOII I'IDIICIERA 218.0 Ago/90-Ago/91 
iOC!P DEL emE iSIU) 

COIIpletar el desarrollo, ejecución, compra y 
entrenaniento necesarios para cualquier parte 
o todas las partes de las tareas restantes bajo 
la Pase 1 y las otras fases y actioidades de 
apoyo del SIIP. 

2. !IDI ASIS'lElICI! GEllIICI!1 PASE III. Ejecutar un 310.4 Jun/9IrJun/91 
iOQP plan inteqrado y exhaustivo para lograr la 

autosuficiencia institucional a largo plazo con 
la asistencia del Centro de Kanejo de Desarro-
llo Internacional de la univ. de lIaryland 
(illIC) 

'!'O'I'AL 558.\ 

1 

I o 
I 

1 • 
1 

I 
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-

CONVKlfiOS CON INSTITUCIONES DE LA RKGION PARA LA 
IMPLEHENTACION DE PROYECTOS DEL CATIE DERIVADOS DE OTROS 

ACUERDOS DE COOPERACION EXTERNA 

AL 28 DE FEBRERO DE 1991 

PROGRAMA I 

1. lbe lDternatioaal rnstitute of lropical 
!qriculture im!í 

IntercaJbiar qenoplasaa, .etodoloqías, infor
!leS 1 datos relacionados con el Proyecto de 
l\IIB.U'-C!IIE; involucrando la participación 
del Laboratorio de CUltivo de Tejidos en K.U. 
LelITeD en Bélgica. 

PROGRAMA II 

1. !I! G ¡ ms'I'A R 1 Q í 

2. II.!.G ¡msTA na; 

1. mIIDHOR i 1lOlI!(R1Sl 

5. (fiEl ¡Centro de Recursos Haco
rates, EL S.¡l~.lJX)Rj 

6. m¡OR i Instituto Macional fo
restal, GU.\TI!IJ.!I 

7. tlHUr iDireo::ión de 1= 
Jl.3turales Reoo.ables, P.lJIJJlI.1 

Ejeax:ión del Proy2\.--to Re<¡ional de 
~íboles de ~so Jtúltiple. (!IDIROCAP) 

Ejecución del Proyecto de Kanejo de 
Bosques Jaturates i OOA¡SUi za i . 

Ejecl~ión del Proyecto Regional de 
Arboles de !:so Jtúltiple. iAIDjROCAP) 

Ejecución del Proyecto Regional de 
!.rboles de ~so lIúltiple (AIDiROC.U'i. 
In,estigación, capacitación y asis
tencia técnica en el CUltivo de Es
pecies d2 [so Múltiple. 

Ejec<JCión dd Proyecto Arboles de 
[so Kúltiple t.UD:ROCU'i. 

Ej,,::ución del Proyecto Regional de 
!.rboles de [so lIúltiple (.\ID/ROC.~P). 

Ej"-<JCión del Proyecto Arboles de 
Uso Mtlple iAIDiROCU') 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 



o 
OOJE'HVO DI:L cam:no 

.. 
3. ID! IInsti tuto de Desarro Uo Ejecución de sisteoas 

~ario, (l)S']'! RIC! 1 SÜ'lopastoriles (CI!D) 

9. rnoon ¡Instituto Hacional) &jecutar un proyecto agroforestal 
00 Recursos Jiaturales de Panalrá i piloto con el propósito de desarro-

llar investigación aplicada en pe-
queñas y lled.iaBaS fincas para sentar 
las bases, de lID ~roIecto aqrofores-
tal permnente en la ProvillCia de 
Bocas del Toro. 

10. iC!G I fscuela CentroaDericana EstableciJiento de ensayos foresta-
00 Ganadería, cmn RIC!) les en terrenos de la EC!.G en !tenas. 

ll. IlCi ¡Instituto lecnolóqico de EstableciJiento de ensayos foresta-
(l)S']'! HC! les en terrenos del I1CR en San 

Carlos, Costa Rica. 

u. Hacienda Juan iiñas (CúSl'! RIQI Establecer un experi~nto de proce-
deociaidescendencias de Pinus 
oocarpa y p. tecunlWllii en un área 
de tres hectáreas, en los terrenos Q 
de la Hacienda Juan viñas. 

13. II.!GA i QJateDa!a I Ejec-ución del Proyecto sistenas 19rosil-
.opastoriles Sostenibles para Pequeños 
Productores de las lreas Secas de Centro 
!JIérica. 

H. lIIDIIru illicangual Ejecución Proyectos sisteaas ~.grosil-
1opastoriles Sostenibles para PeqUeños 
Productores de las .'nas Secas de 
Centro !Dérica. 

15. Instituto Geográfico Racional Ejecución del p,·oyecto CATrE:Cniv. 
laJSl! RIGi [ni,ersidad de de ~aqeninqen. ln·- cstiqación en 
iiaqeninqen-Q..m Suelos en la Costa ltlántica de 

Costa Rica. 

16. lSB}llJ. i\aqeni~~n C.TI E Para iApleaenllr Con·;enio UIIL 
(ni',. de 'aqeninqen 

o 

" 



PROGRAMA III 

1. IJIlI tIDstituto Jletereológico 
Baciona!, costA ncn 

2. Dirección de iieqo 1 Alenanento del 
Jlin.jsterio de !qric., Ganadería t 
lli.entaciÓD de Guateaala [DIrI! I 

3. DirecciÓD ~ral de Re...-ursos lIídricos 
de la SiII 

4. ImII!ll (P!I!K!) 

5. UIClIiI!IPPE/IlliJl.lJtLc.mE 

6. ~5OCiación ~IB}:RO 

7. Asociación ~os Productor~ de 
ralal\il!lCa 

s. ~ociación Oe Biólocos i teólogos de 
Hicar~a ,lJllll\ 

9. 

10. 

n. 

12. 

~.so-:iación }]In 

Consejo Hacional de lreas Prote<lÍdas 
(ceH.!!' , iGuat. i 

fo.socü:ión !niqos del Bosque ,Gl.lat., 

Centro Uni,ersitario de n Petén 
i Guat. I 

!¡Ioyar COIt equipo, asesormento 1 
capacitaciÓD por Dedio del Proye..-to 
iec¡i0Bal de !qroDeteoroloqía para que 
el ID desarrolle lID Plan de frabajo 
en el caJPO de la aqro.eteorología y 
especificanente públicos "i privados 
del país. 

Brindar apoyo en el caapo de la aqro
;eteoroloqía a la DIiYA, lled.iante 
equipo, capacitación y asesoría para 
desarrollo conjunto de lID Plan de frabajo. 

Br indar apo,'o en el caIIpo de la aqrOJle
teorol()4JÍa, a través del Proyecto Reqional 
de ~groJleteorología, llediante equipo, capa
citación y asesoría para el desarrollo con
junto de no Plan de trabajo. 

!¡Io1ar el desarrollo y pertecciODillliento 
de la base de datos aqrooeteoroláqicos de 
PandDá. Brindar asesoooento técnico en 
rualquier otro aspecto que autuaDente sea 
considerado necesario y esté dentro de las 
especialidades y posibilidades del CAm. 

Ejecución Proyecto ~ación para el 
Desarrollo Sostenible en !JIérica Central. 

Ejecución Pro,·ecto ou.ro 

rjec"UCión Proye..-to Ol.!f() 

E jec"UCión PrOjecto OLlfO 

Ejecución Proyecto OUFO 

Ejec"UCión Proyectó OUPO 
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i 
I 
I 

l . 

2. 

J. 

1. 

2. 

4. 

s. 

5. 

7. 

CONVENIOS DE ~ISTENCIA TECNICA 
CON APORTE DE RECURSOS HOHANOS 

AL 28 FEBRERO DE 1991 

PROGRAMA I 

ENTIDAD 'f OBJETIVO 

INIBAP (Francia). Coordinador 
Regional. 

ODA (Gran Bretaña). Especialista 
en Entomología 

CIRAD (Francía). Especialistas en 
Cultivo de Tejidos. 

TOTAL 

PROGRAMA II 

ENTIDAD 'f OBJETIVO 

CIM. Cofinanciamiento y asignación 
de especialista en silvicultura. 

ODA (Gran Bretaña). Genestista 
Forestal y Ecólogo. 

GTZ (RFA). Especialista agrofores
ta~, Economista, Producción de Medios, 
ExteDsiór: Forestal, silvicultura~ 

DDA (Suiza). Especialistas en 
Silv~cultura y Forestal 

INRP_íHAE. Especialista Producción 

CIA'T (Col","ü::ia). Especial ista en 
Pasturas 

Univ. de Wageningen. Especialistas 
Va:cios 

TOTAL 

N· DE 
ESPECIALISTAS 

1 

1 

1 

3 

N· DE 
ESPECIALISTAS 

1 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

14 
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DURACION 
EN AÑos 

2 

2 

2 

DURACION 
EN AÑos 

2 

2 

2 

2 

2 

J 

4 



l . 

J. 

PROGRAMA 111 

EH'I'IDAD Y OBJETIVO 

CIRAD (Francia). Agrometeorología 

WWF ¡Internacional). Especialista 
Areas Protegidas y Agronomía_ 

ORSTOM (Francia). Especialista 
en Conservación de suelos. 

IUCN (Internacional. Especialistas 
Areas P~otegidas y Humedales. 

TOTAL 

N- DE 
ESPECIALISTAS 

1 

2 

1 

4 

8 

o 

• 
• 

DURACION. 
EN·AÑos 

2 

2 

2 

2 

j 
I 

I 
I 

J 

j 
'1 " 

"1 \: 
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1. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

Anexo 5 

CONVENIO DE COOPERACION RECIPROCA 
(SIN APORTE FINANCIERO O EN RECURSOS HUMANOS AL CATIE) 

AL 28 DE YEBRERO DE 1991 

PROGRAHA I 

cm 

TCCP-state [nÍYersit', (Ibe Ti~ 
CUlture for Crops Project - [.S.!.) 

ASOIlAC i Asociación de Prodth.""to= 
de KacadaDadaDia, mm na) 

lIinisterio de ciencia y fenología I 

COHICIT 
(COSl'A RIC.\) 

CIHDE iCoalisión costarricense 
de Iniciati,as de Desarrollo 

Cooperativa ,'gricola Industrial .j;, 

los Productores de Chajote f., L 
{ COOPECH.'YOIfI 

Instituto Hondureño del cafe ¡IH(->,fEI 

Conservación de la Cole.-ciÓD Bundial de Frijol. 
Proporcionar alnacenaai.ento sequro y a largo plazo 
de los duplicados de la cole..-ción PllASEOLUS del 
cm, actualDente no alJIacenados en otros sitios. 

Colaboración en investigaciones relacionadas con 
el desarrollo de técnicas de cultivo de tejidos 
para los cultivos de interés del CA'fIE; prOducción 
de mestras de plantas reqeneradaspara su tole
rancia a enfernedades. 

Contribuir en el Jejoraliento del cultivo de la 
nacadania dando narco 1 fl!lldaDento leqal a futuros 
con.enios operati.os específicos de cooperación. 

Fornular y ejecutar progranas de intercaDbio de 
infomaciÓD, investigación en ciencia y tecnología 
y capacitación de re.-ursos bunanos, en canpos 
prioritarios para el desarrollo econólico y social 
del país. 

Con.enio general de colaboración para llevar a ca
bo prograaas de desarrollo de cultivos selecciona
nados. 

Contribuir en la forna Dás eficaz que sea posible 
al nejoraniento de la agricul tura ¡ el desarrollo 
del cantón de Paraíso de CMtago. IntercaDbio re
cíproco de infomación i oo.::UDentación sobre pro
graDaS de interés CODÚn 

A~ esfuerws y conociDi~ntos técnicos y cientí
ficos para rdorzar acti..-idades nadonales y esta
blee"er las bases legales para futuras cartas espe
cíficas de ~ntendiDiento. 

. , 



3. 

9. 

1. 

2. 

J. 

5. 

fundación lIODiureña de Investiqación 
Agraria i f1II!r 

Apoyar la inVestiqaCiÓD, la transferencia tecnoló
gica a produ."t~res 1 la capacitación de técnic1)S y 
aqricul tores en Honduras. 

lealizar acciones in.estiqativas en fOLDa conjunta 
en las áreas de fitoprotección, biote..""IIOlogía 
(cultho de tejidos') : aanejo aqronó.ico de 1!USá
ceas, especiabJente platano "f banano. 

PROGRAMA II 

IISTI10CIIlII 

CM)ESC! i Colli tá de Acción de !po,o 
al Desarrollo ZcoDÓnico y Social 
de CentroaJlériUl, REGIOIIM.) 

CUf 

IIIC!P IInstitlr...o de Hutrición de 
Centroanérica .. PanaDá, RfGIO!!!I.) 

mx: Ilnternattonal Fertili ler 
De,eloynent ~ter, IIItRHATI0II1Li 

,,-,.c IllinisterD de 19ricultura 'í 
Ganad->..ría, CüS"~ Rm, i 

Protocolo de acuerdo para la iaplellentación del 
Proqrana de Sequridad !liD"...1Itaria según Convenio 
fimado entre CM)ESC! : CElo 

Proqrana Cooperati"io de In,estiqación en Forrajes 
y Pasturas Tropicales para CentroaDérica y el 
Caribe. Desarrollar '{ transferir tecnologías ade
cuadas para increJJeDtar la producción anillal, 
principalnente nediante el nejoramiento de la pro
ducción de pasturas : forrajes en suelos de nedia
na y baja fertilidad. 

Convenio-tarco de cooperación para la ejecución de 
proyectos conjuntos e intercanbio de infomación. 

Con'ienio-narco para in,estigación conjllllta. 

Cnir esfuerzos, recursos 'j conocinientos t~llico
científicos, para desarrollar investigación en 
sistelaS de producción para caupesinos de linita
dos recursos pre7io diagnóstico y con el fin de 
aUDentar la producti,idad, producción, ingreso, 
etc. de los canpesinos, según las prioridades na
cionales y la líll"--3 de acción del CATIE. Se des
cribe dentro de la ley 7060 del 3D de nano de 
1987 ¡PRCOSA). 

2 

I 

1 

J 
'1 

b. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

13. 

11. 

15. 
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6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

11. 

15. 

SRlI (Secretaria de Re..--ursos lIatural:s, 
lIOIfl)(Jl!S í 

SIEC.; ¡Secretaría l'erIanente del 
l'ratado General de Integración 
E~nOllía CentroaJl&icana, iEGIOII!L i 

iiIBJlOCI( I¡inrodc International 
Institute for !gricultural 
Developnent, E.R.U.U.) 

lI.!G/COSE RICA 

CliP (Conse jo l/acional de Producción, 
COS'I'A RIell 

Coaisión ~ti-IEStitucional Alto 
Bayano m.Joo.1 

caribbean !gricultural Yesearcb and 
De .. elo~nt Institute IO.RDI\ 

Uni·;ersidad Nacional Pedro Henrique! 
Greña 

~-uela de ÁQricultura i Danaderia 
de Esteli 

lbt Associates, loc. 

. 
Establerer las pautas para el desarrollo conjunto 
de actiridades de investigación, capacitación e 
inter.;aJbio de infornación en nanejo, reproducción 
y nutrición anillal. Es parte de la illplementación 
del Ccotrato de Préstallo BIIKobierno de Honduras 
]1' 10211C-1IO IPiOGAS!i 

ConV3Ío-lIiIrCO de COIIplenentación de esfuerzos en 
investigación t transferencia de tecnoloqía silvo
aqr~ia en !JIérica Central. 

Convai~co de colpleEntaciónde esfuerzos en 
en illRStiqación agropecuaria. 

Eje..-¡¡;ión del SUbprograna de fODellto de Especies 
lIayoP-S de P1OC!S!. Desarrollo conjunto de accio
nes a aspectos tales eolIO capacitación, profesio
nal, rtodologías de investigación pecuaria, pro
ducciia y IIilDejo anillal, investigaciones específi
cas. 

!UJIP...n+.M la productividad y la producción por 
nedio ,je la renonción tecnológica de las activi
dades 19ticolas. La cooperación entre las dos 
instituciones s¿ desarrollará en las áreas de 
investigación, el"tensión, fonación y capacitación 
en el caapo acrícola. 

Propiciar la ejecución del plan de trabajo del 
traba", <i>..l áre.a piloto del Uto Bayano. 

Establecer las bases de cooperación para posibles 
proy"-~05 especificos y prooo,er la cooperación 
intenacional con otras insti tuciones. 

Inicl~ proye-::o de colaboración para el cruza
niento de ganodo Brahnnan en el recinto agrope
cuari; ~ la []i-;~rsidad, con seDen Rooosinuano 
pro'"=::L ~ del üJIE. 

¡o~;:JI y i~rtalecer la relaciones entre CATIE 
-: la !la ! establecer las bases de coop!'ración 

Establ"-.'\'r UM iuerte relación de traba jo prOfe
sional !UtualP-.l!te beneficiosa i de cooperar en 
el fo:-...ll~ilLiento del proceso de análisis de la 
po lí tnOlgrar: i. 

3 

.. 



16. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Secretaría de D?sarrollo Reqional 
¡SIlI) de la llepillica de Argentina 

4 

Establecer DelOS fomales de colaboraciÓD 'f acción 
conju¡lta en teJaS de interés COIIÍD, en los calIpOS 
de mestigación, la educación superior, la caPa
citación participativa y extensión en lateria 
aqrosilvopecuarios y afines y en la elaioraciÓD y 
ejecociÓD de proyectos específicos de desarrollo 
rural. 

PROGRAMA III 

IJSfHOCIClI 

cruJ) ¡OJ:.-roK (C2Dtro de Cooperación 
l.DternaciODal de Investigaciones en 
~onowia Jropical para el Desarro
llo/Instituto Francés de Investiga
ción Científica para el desarrollo 
en Cooperación 

UCX ((Dión IntmJacional para la 
conser.a-..-:íón de la laturaleza, 
IlImI!CIOll!L i 

lID\.¡mill/IDlli' ISflU (PAIWIA) 

OiSlUl (rnsti roto francés de Inves
tigaciÓD Científica para el Desa
rrollo, flMICU¡ 

fn (f~">eSSee ~alley Authority, 
LLLL¡ 

IGII (Instituto ~áfico Nacional, 
rosTl lIQi 

ConTaio-.arco en el caIIpO de la investigación en 
!qrOJetereoloqía. Definir los térninos del apoyo 
que ~ ORAD 1 el ORS'rOIl brindarán al UTIE y a 
los paises participantes en el Proqrana, para el 
DOntaje en conjunto de una base de datos aqrollete
reolóqicos de diDeJlSión e interés reqional, para 
la foÍ:aación de técnicos y la realización de estu
dios a<¡roDetereológicos. 

Unir esfuerzos en la protección y nanejo de los 
recurso naturales. 

ConTenio-narco para coordinar esfuerzos de inves
tigación. 

Elaborar, difundir y utilizar Detodologías para el 
pronóstico agrícola con el fin de Dejorar el nane
jo de los cultivos en Centroanérica y otros países 
del 1UIldo. 

Desarrollar conjuntaDente progranas de entrena
niento en el oanejo integrado de recursos y desa
rrollo de C1I-'Jlcas hidrográficas, para prOfesiona
les i técnicos de los paises nienbros del Q.TIL 

Compartir, intercanbiar y cODpleDentar infoma
ción IJi'O'lfáfica, foaentar la in·;estigación con
junta en el caDpo de la qeoqraf ía, teledetec
ción ., procesa.iento de iuaoenes para elevar la 
capc-cidad proíesional en función del .anejo in
te<Ir3do de los recursos naturales. 

~ 

7. I 

8. 

9. 

10. • 
• 

11. 

12. 



7. lIIfII ill!GI le!! 'ICE! Sfll!i!.iS!IE I 
(l)Si! tia 

8. SRB ¡Secretaría de Recursos 
IIaturales ¡ 

9. II!R!II.ill (Instituto Jacional de 
Recursos IIaturales Reoolables I 

10. ConisiÓD Ejecutiva Hidroeléctrica 
del Río I.e1lJl<l lCE!;, itl Salvador) 

11. ¡¡¡¡F 

12. CCAD iCO!lisión CentroaJlericana de 
~.llbiente y Iesan:ollol 

Co¡r;emo In~institudonal para el Jlanejo Inte
grado de a-:as Bidrográf icas de Costa Rica. 
Establecer tDIiI estructura ilIterinstitocional para 
la defmciÓl de políticas 'j prioridades y la eje
cución de a.::ciones relaciooadas con el mnejo in
teGral de las cuencas hidrooráficas de Costa lica; 
baJo el principio de "desarÍollo sin destrucción". 

ComeDÍo globoll de cooperación para establecer el 
lIi!ICO de ref~encia para la acción conjunta de 
progruas y proyectos que desarrolla el eATIE en 
Bollllnras, así CODO para fortalecer las actividades 
encaaiJIadas al aanejo integral inteqral de los 
Recursos lfatnrales en concordancia con el Plan 
Racional de Iesan:ollo de Honduras. 

Establecer JI>...IOS fonales de cooperación y acción 
conjunta en investiqación, transferencia de tec
nología y fonación de recursos bUllilDOS en teDa y 
Ia~ias de interés coIl1Íll. 

Establecer JI>...IOS fonales de cooperación y acción 
conjunta en investiqación, transferencia de tec
nología y fornación de recursos bll8aDOS, en teaas 
y aaterias de interés COIIÚII, al servicio del desa
rrollo del ~ís. 

Asistencia l~-nica, in~estiqación y enseñanza en 
el JlaDejo de la recursos naturales "f sostenibles 
de CentroaJó-rica y la Repliblica Doninicana. 

COlITenÍo-lIaITO de colaboración para contribuir y 
cooperar con los países de la región en el desa
rrollo de su habilidad para nanejar los recursos 
naturales, r,,;ponder a las prioridades de los 
paises 1 empli~ar y conpartir eficientenente los 
rec'UrSOS financieros y hunanos disponibles. 



1. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

6 

SUBDIRECCION ADJUN'I'A DE ENSEÑANZA 

CCC-CA ¡Confederación de Coopera
ti 'laS del Carire 'i CeDtroaDérica, 
REGIOIll, 

C!IEaX>P íCentD de Estudios y 
capacitación ;:o.;perati va, <XlS'I'A 
RICA) 

axJPESm! (Coo¡erati va de caticuJ
tores I de Sen;.:Íos JIúltiples de 
la Suiza R.L., CDS1! RICA 

ICI (Instituto Ce Cooperación 
IberoaEricana \ 

Prograna ltaliaroiFAO de Capacitación 
en PlanificaciÓll, Políticas y Proy"'-~ 
tos de ~ollo Agrícola y Rural en 
ADérica Latina) el caribe ¡PROCll'l!N\ 

Oficina del ArTo: 

SJ][~I ISistena lacional de Radio 
yIí'\ 

Colmo para la fonación de instructores en 
adallístración de la capacitación, la actividad 
~tiva y proyectos de in,estigación. 

rIir !Sfuerzos en la capacitación de cooperativas 
agrop;cuarias. 

ronilizar y fortalecer las relaciones y estable
cer lls bases de cooperación para futuras activi
dades ¿¡) áreas especificas, con la cooperativa o 
sus ¿:;ociados. 

Co!r.aio-aarco con <istas a loqrar una llayor efi
ca.:ia ¿¡) la ejoo¡¡:ión de las a..-tividades de coope
IaciÓl científica 'i técnica en el ámbito del de
sarrollo aqropecuario 1 de los r~ naturales 
renoi"lbles, con énfasis en las áreas tropicales. 

ieali:ar cursos de Posqrado, a..-ti1idades de capa
citación, estudios y publicaciones en las áreas 
relac.onadas con la planificación, políticas y 
prore:tos de desarrollo aqrícola y rural en la 
subrenón de los países ueabros del CATIE. 

Con.aio para la capacitación del personal de la 
oticiIa de mOl. 

fOt!en"x la coproducción de proqranas de Radio y 
Iele.:sión que de acuo...rdo a la Junta resulten de 
ínter;:; para a.bas instituciolli'S. 

SUBDIRECCION ADJUNTA DE INVESTIGACION 

Instituto Rodal~ 

OOJKTIVO 

fstab:~er la ba2 de coo¡l<'ración a través del 
desarnllo de proiectos específicos en los cuales 
aabas organiza.::ion-os desean participar de nanera 
iornal-

o 
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" 
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DIRECCION GENERAL 

1. cm (Centro Internacional ~ Ácn:i
cultura Iropical, IJTEmClílm!1i 

2. Ha (Instituto InterareriCilillO de 
COoperación para ~icultura. 
RfGIOIIALi 

3. lli'fII (F.scuela de ~icultura de h 
ieqión I!Opical lIúDeda) 

Convenio-Jatco de investigación y capacitación. 

Acuerdo de Cooperación. liorna relaciones 
llCA/Qm. 

Unir esfuerzos en el campo de la fornación de re
cursos hulanos y la generación y transferencia de 
tecnología para beneficio del trópico americano, 
en especial de los países del Istno Centroameri
cano y del Caribe. 

7 I 
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1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

o. 

IJIII1iRRSIDID DE L.l.S KACIOHES (IlDAS IOrol. Entidad 
asociada. Entren.ui~to en servicio para becarios Ik 
la UBU pro.enienteS" de di versas partes del !Imdo ., 
cooperación en investigación en el rupo de los recur
sos naturales renolables. 

UJIill.RSI])!D DE IlIsaJIISIlI. Cooperación 1 acti7idades 
conjuntas de investigación , eoseñan!a en ci~ias 
agrícolas. 

Illffi'BRSIDAD DE BUíI«lS liRES. iealizar acti.idades 
conjuntas de investigación, enseñanla J estudios de 
posgrado. 

UJlI'iERSID!D AGRlCOU DIi WAGOOllGEII. Realizar a..-ti,j
dades conjuntas de investigación, enseñanza i estudios 
de posgrado con énfasis en ciencias agrícolas J r~-ur
sos naturales reno.ables. 

UIIIillSIDAD DE 0111. !cti vidades COlIjuntas de in,esti
gación e intercaubio docente J estudiantil con énfasis 
en bioloqü y ciencias agrícolas. !poyo a a..-ti,idad 
de posgrado. 

UJlIfKRSIDAD DE TOROIIIO. In,estigación conjunta, int,>¡:
canbio de estudiantes y protesores ~ el área de los 
recursos naturales reno,ables. 

COLOltlOO SEn IlIH~[RSIl'Y. Realizar acti'."idades con
juntas de investigación, enselÍanza ,. estudi", de pos
grado, principalnente en el área de cuencas bidroqrá
ricas. 

HE. J!ElCO STATE OIIHY5rl'Y. Reali:ar acli,idades 
conjuntas de investigación i ensenar"a en el área Ik 
r~ naturales renovables. 

Anexo 6 

PllS 

E.E.U.U. 

• 

1!OI.!lID! 

LLU.U. 

E.LU.U. 



10. 

n. 

12. 

13. 

H. 

15. 

16. 

IS. 

19. 

JIll)UERIC! mnmsm <XllISOi'II1lII. Jealizar activida
des conjuntas de investiqaciÓil y ensei3Dza en el área 
ele recuzsos naturales reno.ables y las ciencias agrí
colas. 

IlliSISSIPPI STill IillIVKRSIJY. Realizar a..'1ividades 
COIjuntas de investigación 1 euseiianza en ~ área de 
= naturales renovables.. 

llIIiTISIU!D DE IIICBIG.lII. Realizar actividades conjun
tas de investigación-enseñanza en ~ área de recursos 
naturales renovables. 

lJJlIillSID!D DE 1I!í1I1 (IBSI.ITI. Realizar a..'1i vidades 
cmjuntas de investiqaciÓD-enseñanza eu el área de 
ci;>!ICias aqrope<:UMias, coo élúasis el! ~polación 
biocliaatolóqica. 

llIIiTISID!D DE 1IIS5OORI. Realizar actividades conjun
tas de investigación-enseñanza en el área de recursos 
naturales renovables y las ciencias pecuarias. 

[JJ{hl]!SID!D DE 0JRIIE1L. !cti-.idades conjuntas de in
vestigación y capacitación, rnercaJlbio docente y 
estudiantil en el área agrícola. 

UJllillSII)!D DE RUIGEiS. !cti.idades coojuntas de in
vestigaciÓD e intercaEio docente 1 estudiantil en 
ci~ias agrícolas. 

mrr;nsIU~.D DE mB. Acti,idades de ilrvestigación e 
Í1í~canbio docente y estudiaatil en ~ área de los 
re-.:ursos forestales. 

W:1SlliIA SJ.\TE mHRSlTi. lcti~idaóes de investiga
ciro e intercal9bio docente 'i ~tU<liantil en el area de 
cl~ias agrícolas. 

mrr;nsITY OP soonr.rsTERII lOCISEl!. !cti.idades de 
inTeStiqación e intercambio docente 1 ~tU<liantil en 
el írea de ciencias agrícolas. 

llIITi1RSIU!-.D IBEROlJlERICIJf! Dí POSI~j)). Integrar 
pr~ i cursos del C!IIF al siste.a de fstudios 
de Postgrado de la DEI. Di7U!gar la p<rrticipación 
de la DEI y obtener el recoooci.iento respec--tivo por 
parte ele albas entidades. 

PllS 

E.E.U.U. 

E.E.U.U. 

E.E.U.U. 

U.U.U., 
lltl'ERIlACIOIIAL 

U.U.U. 

E.E.U.U. 

U.U.U. 

U.U.U. 

E.E.U.U. 

E.LU.U. 
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21. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

21. 

1!IDo[Sf O!I';usrri COIlSORnL~. Cola;.¡ra.:ión ~n acti
vidades de interés p- blico g->-»> .. ral. :......::llfieJlo:O parti
cipación conjunta en a..--tjo¡l.ja.Es de J72:5ti<?~:ión, 
adiestraniento y desarrollo de proy¡,.;:os en acricultu
ra 1 BaIlejo de rec"1JIS()S natural2:5. 

Ulffi'ilSID!-.D CDfllil. D[ vm:ITll;'fa-c¿ud de 19ronolía. -
Desarrollar nexos fornales de ~lab.o~:.::ión " 'l\."Ción 
conjunta en tellaS de interés COI- n e; ~ caEO de la 
in.estiqación y la en&>..ñan!a s~rio~ , caP;:itación en 
Jlateria agrope.."1Iaria, así COlO =n R~= J=turales. 
Se utilizarán instrunentos tales co.: ~l int~canbio de 
inforJaCión, personal docen~ 1 de i:;7~tiga-:ión, ela
boración de proyectos de in7e:5tigac¡:G ,- ~DS"j¡anza de 
interés CODÚD, y en general la coorc.;,:ión :¿ ilI.-tüi
dades en todos los caDpOS_ 

Ulffi'ilSID~.D COORll Dí i'BII:m.!!Fac:.:tad de Ciencias. 
IDElI 

OffiTISIDlD DE lIINlIISOE. Establec~ las co-:·iiciones 
para el intercanbio de estudiantes ; ~ ?rof;,sionales 
de anbas instituciones para realizar ~t:UdiC5 superio
res, especialidades y desarrollar it.estiaac:Jnes en 
las áreas de agricultura tropical, ~fores:ería na
nejo ik cu2ncas y sis~.as ~ infon~ióD. 

~ID~.D H_~CIOIill DE XISIOMfS_ ÍS:.ll>lecer neros 
de colaboración 'j acción conjunta eL :~ de interés 
conÚll en el CillIpo de la in7estigacio~ " la e::5clÍanza 
superior: capacitación en Dat~ria ~o~~~ia, así 
así eolIO en re,...\ITSOS n.atural~ renol~l~. :JtercaJt
biar inforuación '; docunenb..:ión bit~!0cráil:-~, inter
canbiar poJsonal doc~nt~ r t!~ inH>.s~~~ión ~ los 
resp2Cti7os Centros en las s~~ 'i :.:::~ d~ -:}5~iian

za J erperinentación dd otro_ 

D/LEF.SID'j) Dí fLORID.' _ DlSen'lr, Eo-.- ,.:- a -:~o 'f 
dar a conocer ill';estigacion~ CODjlli::~ ":- O::-J:S pro
-¡",-"tos. facilitar inlercanbios a 00:-:0 ,- 1'..:-:0 placo 
entre facultad~ :- personal. ?artic:;.~ ~n ~rogranas 

de entrenaniento de lnterésl!utuo 'i ~,t\?oc,.:-er ':- faci
litar la ubicación de :::stHjilnt~ c=l:::::ao,>:; en las 
respec-ti-;as instituciones 

PAIS 

E.U.L 
:[ 

VElIElUU 

E.E.U.C. 

ARGOOIJIA 

E.LLL 



25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

IlISE1TIO POL~ECllICO NACIOHll.. Estable.::~r 135 condi
CiO[8S ~era:éS de cooperación científica, t~-nica y 
ped.or..óoica p-..:; el desarrollo de la e-1ucación ·le post
grado) 'i la Ílc;stigación en aquellas áreas M interés 
l' IY-:p-ficio Ir..-:UO. 

COUHOO[ roo;'~.l.OOS. Establecer relacion;s tor
nalos d<> col¡,:,xación para coordinar acciones conjuntas 
sobre t~1IaS 1}; interés CODún en el campo d<> la investi
gación. la e¡:;¿ñama superior y capaci tación en uatería 
agr~;""-"Imia, forestal y áreas afines. 

OOIO SEIE ~Irt. Realizar acti';idad<>s conjuntas 
de i.;:oestiga·::5n y enseñanza. 

!JIr.TISID.ill D! ORIE!ITE mm. Establecer neLe<; forna
les 'E colabo:>::ión y acción conjunta ~n teaas de inte
rés Cü!JÚD en "é caDpo de la in','estigación i" la enseñan
ra superior 1 La capacitación en uateria agropec-uaria, 
así :0110 en re.:ursos naturales renorables. 

Clfr. USID.\]) !."'0H01t~ DE CH..\PINC-O. Establecer relacio
nes fornales j; colaboración para coordinar ai>:iones 
con}'.:.ntas sot,:-~ tenas de interés. comln en el ~jDpo de 
la iJ-;estiga·::~n, la enseñanza superior: capa·:itación 
en rr.!teria aS:'~~uaria, forestal ':- áreas afiil~. 

CJlI;>}'SImD L-~.lL DE C.1JI.\DA. las áreas de colaboración 
será;) aquelleó consideradas de interés Rutuo ~lra anbas 
Tnst'~l~iones Estas se desarrollarán princir~lnente 
pero 00 erclt>:;anente, en los clnpos de la l.ill"icultura 
; de !] -'Ji""::Jción, de la forestena i la C-eonática. 
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA RED REGIONAL PARA 
LA ENSEÑANZA DE POSGRAOO Y CAPACITACION SILVOAGROPECOARIA 

AL 31 DE JULIO DE 1990 

PAISjINSTITUCION 

COSTA RICA 

Ministerio de Ciencla y Tecnología 
Consejo Nacional de Investiqaciones científicas y 

Tecnológicas, .CONICIT 
Universidad Nacional, UNA (Eeredia) 
Universidad Estatal a Distancia, UNED 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR (Cartago) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

EL SALVADOR 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Universidad de El Salvador 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
Universidad Politécnica de El Salvador 
Centro de Tecnología Agrícola, CENTA 
Centro de Capacitación Agropecuaria, CENCAP 

GUATEMALA 

Ministerio de Agricultura y Alimentación 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA 
Universidad de San Carlos 
Universidad Rafael Landívar 
Universidad del Valle 

HONDURAS 

Ministerio de Recursos Naturales 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Escuela Agrícola Panamericana, EAP ("El Zamorano") 
Escuela Nacional de AgricJl~ura, ENA 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales, ESNACIFOR 
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IfICARAGUA 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, 
MIDINRA 

Consejo Nacional de Educación Superior, eNES 
Universidad Autónoma de Nicaragua (Núcleo Managua) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Núcleo León) 
Universidad Centroamericana, DCA 
Instituto Superior de Ciencias Agrícolas, ISCA 
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (Rivas) 
Universidad Politécnica de Nicaragua 
Centro Popular de Educación Superior, CEPES, (Matagalpa) 

PANAMA 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA 
Instituto de Investigación Agropecuaria, IDIAP 
Universidad de Panamá, UP 
Universidad Santa María La Antigua, USMA 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, 

INRENARE 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

HUlIlanos, IFARHU 

REPUBLICA DOtITNICANA 

Secretaria de Estado de Agricultura, SEA 
Consejo Nacional de Educación Superior, CONES 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASO 
Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU 
Universidad Católica Madre y Maestra, UCMM 
Instituto Tecnológico de Santo DomingJ, INTEC 
Universidad Central del Este 
Universidad APEC 
Universidad Nordestana 
Universidad Iberoamericana 
Universidad Tecnológica del Cibao, UTEeI 
Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO 
Instituto Superior Agropecuario, ISA (Santiago de los 

Caballeros) 
Instituto Agronómico Salesiano (La Vega) 
Instituto Agronómico S. Ignacio de Loyola (Dajabón) 
Instituto Poiitécnico Loyola (San cristóbal) 

• 
;' INSTI'.l'ú<¡ 
" REDCA 

" 
Uni 
Uní 
Uni 
Uni 
Uni 
Uni 

11 

Q 

o 



'TITOCIONES MIEMBROS DE LA SUB-RED DE UNVERSIDADES QUE APOYAN 
)CA 

Universidad de Wisconsin 
Universidad de Cornell 
Universidad de Iowa 
Universidad de Florida 
Universidad de Colorado 
Universidad de Missouri 

I . 

I 

I 
! 
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Anexo 8 

Instituciones que conforman las Comisiones Asesoras Nacionales en 
- Manejo de Cuencas Hidrográficas.ICAN'S) 

GIJATEl4ALA 
DIGEBOS : Dirección General de Bosques, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
DIRYA: Dirección de Riego y Avenamiento, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
EMPAGOA: Empresa Municipal de Agua 
INDE: Instituto de Desarrollo Eléctrico 
USAC: Universidad de San Carlos 
SEGEPLAN: Secretaria General de Planificación 
INSlVUHME:lnstituto de Sismología Vulcanología Hidrología 

y Meteorología 
MDOR: Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural 

COSTA RICA 
MlRENEM: Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas 
DGF: Dirección General Forestal 
SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego y 

AYA: 
ICE: 
SNE: 
CONARE: 
MIDEPLAN: 
IMN: 

PANAMA 
MIDA: 
INRENARE: 
IRHE: 
IDAAN: 
UTP: 
UNP: 
MIPPE: 
MOP: 

HONDURAS 
SRN: 
COHDEFOR: 
SANAA: 
ENEE: 
SECPU\.N: 

Avenamiento 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Instituto Costarricense de Electricidad 
Servicio Nacional de Electricidad 
Consejo Nacional de Rectores 
Ministerio de Planificación 
Instituto Meteorológico Nacional 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificación 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Universidad Nacional de Panamá 
Ministerio de Planificación y política Económica 
Ministerio de Obras Públicas 

Secretaria de Recursos Naturales 
Cooperación Hondureña de Desarrollo Forestal 
Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Secretaría de Planificación 
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CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION y ENSEÑANZA 
SUBDIllECCION GENERAL ADJUNTA DE ENSEÑANZA 

PROGRAMA DE MARSTRIA 

TESIS DE HAESTRIA 
1989-1990 

1. ABRElJ DUHAN PABLD. "Iden::.if":"cacijn y caracterizacion ele 
los aiat.s-maa de produccic.':-i ca.prina. predominant.es en 
Ref:<".lblica dominican". Tesis Xag_ Se. 1990. 

2. AGUlLAR REYES KMILIANO. . ,bge~eración del 
áreas intervenidas: 
Cos-:...a Rica. Tesis Mag. 3c. :390. 

mangle en 
Coronado, 

3. AGUlLAR VEGA MARIA KLKNA. ··Obtención de plantas de 

4. 

CaC3.D (Theobroma cacao L.) :i partir del microinjerto de 
emb!~iones somáticos" _ ~es::3 ~ag. Se. 1990. 

ALAGON HUALLPA GILBKRT. ··r. . -,-,omparaClon del paró 
(Er:.tthrina poeppigiana) e Co:-" otras fuentes ni trogenada.s 
de ::.1iferente poten..::ial de .::!SC3..pe a la fermentación 
rur.:'nal como supleLnento de \rac3.S le-cher2.s al imen tadas 
COL caÍía de azúcar (Sac.::hó.r1..un offici¡¡.:trum). 

5_ ALAS GARCIA JORG\i= ANTONIO_ ··Efe,:to del calcio y 

1_ 

ro 
1":' . 

fósforo sobre la severid3.J del ti:::·:ón tefílpr-ano (A. 
Her~aria solani Ellis y ~arti~) en el cultivo del 
tOU.3.te (Lycopersicum e5::::U::'::;.:1~um :til~:·'. T~sis Mag. Se. 
19C<~ 

ALFARO MORILLO MARIA DE LOS ANGELES. ,. Af<i icac ión de 
~l~,:Jde lo 

: ; dad 
de pro~ramaClG:~ 

ei":oc.::=¡m:¡ C~ el? l. ':: 

ALPHONSE MARlE l\lJNIDE. , ~ 
\. ...::.....-::':-2. :.; .. ..0. J'~ 

Tesis l~ag_ 

n:;::-t..1.il1 i:-:'~.'"'i.l:· 1¿'_1 

AI.Vt\RAOO QUlROS HAHON HKRNANDO. 
·=:'CF.:"..,:'l.on y ma:-i8,)O .in:,~::'~~ 

8E-:: ..... "d i. 0[; de C3.S0 2"-i ~J.,,!:-~ó::i.;; 

.l~~;~,~")_ 

r .-.:t·'.;u.GS Na,.~ i.·.:;:1.'3..~.(~s _ ;)0:..-:; 

·~2Sl3 :~ag_ ~-:)c. UCR-;: . .'i\Tlb~ 

~-).. AI.VARIc:NGA VENlITOLO SIl,VANA. ··::1 t;rc;:-r{)p.:~g¿=¡Cl ón y 
eSl".-;.¡dio de opciones par.::. L:: .... Gon.::3.::~r·-fac~ón "'::e ge=-~rnop.~;·\Sn)'3 
ll.1 ~t..r..o de chayot.e \.::> ... ~-}-.~'~~. 2-:111.= <....~acg. Sr ... L l· Tf'!sis 
MEt~. Se. 1990. 



J ~ _" .. 

lO. 

11. 

13. 

15. 

16. 

17. 

lEL 

1 él. 

~", ¿\J _ 

ANDlNO·HKDRANO JOSE SANTOS. 
rotación' ~:ae cultivos sobre _la 
Tesis Mag. Se. 1989. 

"Efecto, de ,'labranzas,., y 
población de '·malezas". :;::f'" 

l' .' 
: ~ .. 

ARCE CANAHUI ANGEL. "Priorización de las cuencas 
hidrográficas de Guatema~a para propósitos de 
planificación del desarrollo"., Tesis Mag. Se. 1989. 

: .,' ;-, :", ':.' -. '- . - -

AROSEMKNA JAEN KSTKBAN DEL C. "Determinación de 
mecanismos de interf"erencia por alelGpat:'a y 
requerimientos exteraos e i:-:~ernos de _ fós~21ro en pasto 
rata na íTscha=mnnry "inr1ic1Jro (Hoult) ¡1erri:Ll). Tesis 
Mag. Se. :990. 

BADILLA RETANA MARIA CLARISA. "!':·.Jaluación eco:'lómica y 
finanL!iera de la conservaci.ón de suelos ~n P:"lriscal,.· 
costa Ric:a"·. 7esi.3 Mag. Se. 1989. 

BANEGAS ZELAYA JOSE ANGEL. "Tabla de viGa de~ gusano 
cogollero de:-i mal::: ;=;podppt,::. ... " f"!,"O)jaj¡;-'j"rda ~J .E. Smi~h) 

en dos sisteffias de cultivo y prueba de dios hi¡:ótesi3". 
Tesie Mag. Se. 1963. 

BEITIA HENDOZA AMILCAR. "An.ó..:isis ele la proolerr:átic& ele 
la cali ;::ad C:~ ag:.a 
para su manejo én 

y 

la 
f ori?i\.;.lac ion 
CUé:-:-~;::a ,';1."!:,a 

de re~omer: . .jéic ic.nes 
del "lO :::hir~quí 

Viejo~ 
r. - ,. 
r=.:1am¿;; . Tesis Mag. Se. 1939. 

CALDERON VEGA MARYWSKA. "Re3cción "" diferen"tes 
genotipos de caf¿' A - "l-"lelo~dogyne 2.!.~abi2ida ~ópe.: y 
Sala.zar ( 1939) ~ gama ~s h::Jspedantes y ho::--~gos 

fi topato;enos asociados". :'2'sis Mag _ Se. 1.989_ 

CAMPOS SOBRAL Mlr.t¡EL SANTIAGO. 'Car32ter~zacijn de la 
curva de J.ac~~r:~i2 y utiliz3ción de regist~os ~2rciiles 
en genc~ipos lecheros UG0~ c~~dic~one~ de tr6?ico 
húm2~O Te2is ~~ª. Se. 1959. 

CI\RIXlNA COME:!. JOSI\ LUI S. 

CilfZTIN (JlJ\TE JORGI\ 

C1\SI\'; 
am:'\! Rn 1". 

CARHILID EDUI\lWO. 

- ~.""' .. \.- -:" ::;';: " , 
, 1 ~n~ ~ _.~¡:~:: -

ge:--:'l)~ ipus 
Cat'!le 7 ~3,JO ~ondlCior!e3 de ~r6pi~~ }l~ffi~dc 

Sc_ 199C_ 

,. ' 
.. - ,-, -::;; --'---"- de 

c'r.-:---e:.:::t .. --: de 

y 

la 

o 
-, -, O 

21 .. ,,-

22. 

23. 

24. 

27. 

28. 

?(i_ 



21- CASTEI.LANOS GARCIA HARITZA . F.. . "Estudio ." qe 
reconocimiento de-las áreas hUmectas costeras.marinas de 
la Bahia de Sámara~ Republica Dominicana" a resis Mag. 

· Se _. 1989 _ • 

22. CASTRO· RAMIRKZ : ALVARO .. ::'F~oducción . de . leche. de . cabra 

23, 

~--alimentadas con King "grass {Peb'1iset,))ID:-pllrpnre nm x _P . 
. t.y.pb" j ,-'es ) suplementadas con diferentes' .. niveles de 
foll.a5e de :;·oró (F'Y")1t-..... Y""~n- :--L")er::--igiaua ) y de fruto de 
plátano verde (Musa sp. C'J Pul:;oi tal O' •. Tesis Mag. Sc. 
UCR-CA7IE, ~989, 

CHACON ESPINOZA JUAN CARLOS. 
del fo:'laje en tres &5pe::l&S 
Rica". Tesis Mag. Se. :390. 

"Análisis de crecimiento 
,le Erythrina en Costa 

24. DE LA J:i1JENTE MARTlNEZ BKRTHA A. "Estudios de aditivos y 
cinetica (lel ensilaje de ~acero negro (GJiricidia 

26. 

27. 

28. 

.JO o 

se.p.i.illn '; .. 

DIAZ LIMA WILFRlIDO. "F2::~orE3 

sistemas de- produccióL a~r=-c.:·~a :; 
recursos na~urale.3 en _a C:.:. e:nc 3: 

Gual:.emal'a". Tesis Mag. 3c_ ':'38~_ 

que condicionan los 
la degradación de los 
Alta del RioOstúa, 

DOMINGUEZ VALEN ZUELA JOSE ALFRKDO. "Leguminosa de 
·-=...-."Y'-:-,la ; .... acao L. y pejibaye 

Ba{""t-'~"í ~ gas':-=·~,:o..~s it_B.~~. ~~.3i:=. ~ag_ Se. 1990. 

ESCOBAR MUNERA MILAGRO LEON. ~inámica del nitrógeno 
en cultivos an c31:ejc~e3 j¿ por3 Erytht~jT)a p~oppigíana 

y made-ro !-:2gro ;?"ljr":-;;:d":"-~ .se-lom con frijol común 
P.basao':a.s '\r':~ar":s"_ -=-2:3i~ :-~ag, Se. 1990. 

f!lre~mS RODRIGUEZ VICE~rr:r; JOSE" ··Caract.erización de 

~11.,::.;,-:,::;p-lblp2-' 

(e i =- (. P¿u"-

[.'to\~_. 

el t'~ ," 

·''I'1·,:?-~,:~:·'L;::-.. ::' C;.'.-=:·:l() Lo) res:'stentes y 
--~~~~~3~S ·Monill.ophthor"a roreri 

R":. o. _ • .-:: •• 2.;-:~ :t::'lte ma r'\~3dore:=> RB'LP"_ 

'.~ . 

Jqu\ILE 
t.:l e :0'[-0-' 

ME!':INO JULrO - " . 
. 1.()¡;lcn- LC¿-3 de 

de 
cun "', ' __ ', \ '.0 ~ 

past;.ur.'--i 

-,-,~s:~¡~: ~~ (pt)('ó;~ l~r:a P¿~t~t.llra 

'_0. ~ .": =- =- _·~o'. L Ludu t°.-:-t : LY,--~l'":-e 1.). unCJ. 
'.'~ ;.r:-, o. :: •. : 1:- . ., 

,.~ , 1 ibr-p \-;c,-~.-::;:imj.l~nto~ 

T2f~ 1.8 Mag _ S(:: o 



31. FRANCO 
malezas-

SOLIS 
y de 

JUAN 
las 

B05CO~ "Caracterización 
prácticas de manejo 

agroecosistema de ca:f~ (Cnff=a !,r-abj ca' L. ) .. ~ 

de 
en 

las 
un 

32. FUENTE PllNAGOS CARIDS KNRIQUlL "Efecto de la edad 

36. 

37_ 

40. 

41_ 

30bre la producción d~ materia seca y calidad nutritiva 
de 103 pastos ele-fante (Den0 "'; ~;:=.t;11m p])yo.p';re~im ScheuJ'o) 
~ott y Kicg Grass l' {Penn -: ~.=.tl1'"1 p)]rp~~ ""'e~'m x Penn ~ 3et1J~ 
~>,pho"des)". Tesis Mag_ Se_ 1989_ 

FUNEZ CASTRO RlGOBERTO. "l1oni-:-oreo con -:-rampa deluz de 
3cara::.3.e e:-. Tur~ialb2:.~ CC3ta :?i..ca y co::.tribuciol'"!::=s a':" 
.:iesarrollo je met.odol:Jgía de cr-:"anza par:t anomala cinté. 
~SAY) Cyc:='..Jcepr:a.l3. _!:...J1azo~.3. L. y Anom2.1a Discoi::ialis 
3." .:..8SlS ~ag_ Se. ~a90. 

GALLARDO VALLADARES ALEJANDRO_ "Identificación de 
~ i:ni ts..ntes ::::rí t ::cos ~:¡ el agrc7.=cosistema de prOdl¡~c1ó:-~ 
3..e feche e:-. fincas os: Sar.~3 Cr~z de Tur~i2.1ba" _ Tesis 
~a5. ;:,.c. 1~-39. 

GARRIOO JANSKN mIS RAFAEL_ "Estudios sobre 
?t-"obl~máti::3. ne2at-ol¿;;ica d2 1:-3 c-ultivos horticolas ~ 
3..1t..ex·::ativ::='3 de c:ontrJl en _a =:J:la de Azúa" Suroeste de 
=.a Re:;n~lblic3. Do:t,inie:=..:-:a" _ ':'es':"3 Mag. Se. 1990_ 

GARRO ALFARO JORGE ERNESTO_ '·Caract.eri3aci6!1 de: 
2s~aa= de 5~5ce~~ibi:~3ad a: p~~?anil de poblacio~es de 
~~·llr-.-·hl.c..=. c.ol.:1J.a L. i...if1~, _eSJ.3 ;:--~ag, oc_ 1959. 

r.oMEZ RIVAS I'.11IGDIO e>. ··~f9CL~ del extracto acuoso de 

ie Ce~·otorr.~ ruf:c:orn::".:3 Ol:"v. 
,Co1e:=pter~: ch:·'Y.3ot.;";:::l ida:":!) 

y ~iabrotica balteata Lec. 
y en ..La r~ducci6n de 

·,·r3.2.p _ ' ... -=--.~Si5 ~,=-g, 

:::-a.:':p:i. 
~S9C_ 

GUZMAN VARSAS NIDIA ~VlRIA_ 

.- - ~ -- ~ - ~.~-- \. 
J.L_-:;:-._l. ~~:.I 

HKRN."NDK7. DAVrU\ 1\ 1.-..--\ RO [~. 

.::t,-¡ l::. ..j":',-

; onl'· __ :_!.-:::-j ?: iCFi , .. 

HERRKRI\ PKm,Z RUDY ;-:D!)YN_ ··::;-_._'_'::tJ.U2.C~::).i, financier3. del 

"',.' --" s i;3 . __ . ii.. _ ;::. .. -. 

ZUNIGA MARIA KLENA_ ".D..na 1 isis del 
> • 
Lo ~:3pe~ies ~rbó~e~s ~Ie uso mGltiple 

Se. 1990. 

f) 

42. O 

44. 

45. 

47. ~ 

49_ 

51 

52_ 



2. lZAGUIRRE SILVA VENANCIO R. .. La interacción, cultivar-
zona e<;ológica Y cepa de Brasyrb~zobji1J) japoniCllID y su 
efecto sobre la producción del cultivo de la soya 
(Gl ve i ne ma.x Merr) _ en Costa Rica -. ~ Tesis Mag. Se. 
1989. 

,3. JACKSON OONIS. "Incidencia de plagas insectíles bajo 
dos condiciones sol y sombra en el cultivo de cacao". 
Tesis Mag. Sc. 1989. 

l4. JEAN FRANCOIS JEAN-MlLOU. "Efectividad de las medidas 

l5. 

de conservación de suelos yaguas en ~as Cuencas bajas 
de Guinaudeé y de Voldrogué (Hair..í)'·. Tesis Mag. Se. 
1990. 

JIMKNKZ BONILLA VILMA l. "Propagación in vitro de dos 
especies de Erythrina spp. por mic!~Qestacas··. Tesis 
Hag. Sc. 1990. 

l6. JlMENEZ BURGOS JORGE. "Análisis d~l crecimiento y 

i7. 

fenología del maíz (7e~ ~ c.v.; Tuxpeño en un 
cultivo plantado en_ cuatro arreglos es~eciales··. Tesis 
Mag. Sc. 1990. 

JOHNSON ORTIZ JAIME. " . ..\1 terr.ati vas para la 
conservación de la micro cuenca del R~o Gatuncillo:o en 
el contexto de la plan:ificac ié:':l y -, manejo de la ~L 

Cuenca del Canal de Pana,-",," Tesis M3~. Sc. 1989. 

l8. JON LLAP RICARDO R. "EnE-ayc; de proce¿2ncias y farnilias 

:19. 

'. 1. 

52. 

de Gl iri,-"jdia sepjJ]Jl) (Jacq.) Steud d2 México~ América 
Centeal" . Tesis Mag. Sc. 1989. 

JORGE SONIA MARIA DEI. R. ""valu.~ciór. 

la roya del café (Hem.ile~a :-.iast..3.J"r~·<~ 

de la reacción a 
Berk & aro ) de 

descendencias de Catimor y S-3rchimor _-:~ Gn-f"fe2. a.r:::·<r--~("'a 

TRSis ~fa.g. 

LACAYO PARAJON LIGtA l. 

LANTIGlJA ADOLFO. 
Eós~-o:!:."'O 2.n ~t't::3 ,-:u L L. ~ ~_--.::-:.:'.'--~':.-: .:ie ~:.:..."--:.:.: 

c:u:'-::'i.·Jar~~:"':. de so~r'::l (G.~:",2:,:_::''::':::' iTi;~',' !,:,::::r: 
_JC. lSn~. 

LAZO ALFAHO EONY HOBRItl'O. 
del :eruto c~2l ca_teto ~~.::...~hei.':':::.Jli...:...S '::"';:;¡P~) .::. L l"h:tlt:rO 

E;nt_O~"iop.:-::..t:óge:,o B2aVVp.!,." :':-\.:..,-;:s ~ . .':-:.~!~..: L.) Lt-~r·an<..-:-ia al 

, I 

. I 



53. 

54. 

55. 

LEDESMA lZARD KDUARDO. "Calibración y validación del 
modelo CERES con treos variedades de' maíz (Zaa ~ L.) 
de Costa Rica para ~a transferencia de agrotecnología··. 
Tesis Mag Se. 1990. 
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