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La investigación agronómica tropical: 
una necesidad imperiosa para el presente, 
un gran proyecto para el futuro 

La mayoría de los países calientes, en particular Africa, son países agrí
colas que se caracterizan por tener una baja industrialización, un fuer
te crecimiento demográfico y a menudo un proceso de urbanización 
acelerado. Sólo un crecimiento excepcional de la producción agrícola 
- sin explotación minera, peligrosa para el futuro de los recursos natu
rales - puede garantizar su desarrollo económico. 

A estas naciones se les ofrece la posibilidad de participar en una ver
dadera revolución agrícola, que les permitiría lograr su independencia 
alimentaria, alcanzar la estabilidad de sus poblaciones rurales, crear o 

desarrollar producciones rentables para la exportación. 

Un desarrollo de esta naturaleza implica ciertas decisiones que reco
jan un amplio consenso por parte de los responsables de esta muta
ción: una política decididamente favorable a la agricultura; una orga
nización y expansión de los mercados agroalimenticios; una 
investigación vigorosa y productiva, que alimente proyectos de desa
rrollo realistas; y agricultores que tomen en sus manos su propio 
quehace0 confiados en el futuro. Por otra parte, es necesario que el 
apoyo brindado en el marco de la cooperación Norte-Sur tome en 
cuenta de manera coherente estos diferentes objetivos. 

En una coyuntura a menudo difíci( en la cual pesan fuertemente las 
preocupaciones inmediatas, grande es la tentación de relegar la inves
tigación, motor esencial del progreso económico, aun cuando sus 
efectos se evidencien a largo plazo. La investigación no es un lujo, 
sino una imperiosa necesidad. Su importancia en el desarrollo agrope
cuario se hace presente cada vez más en la conciencia de todos aque
llos que se interesan por el futuro de los países del Sur. El Banco 
Mundia( por ejemplo, basa su política de reactivación de las eco
nomías africanas en una rehabilitación profunda de los sistemas nacio
nales o regionales de investigación agrícola. 

Hay que avanzar rápidamente en un campo en el cual, a pesar de la 
universalidad de la ciencia, la brecha entre los países del Norte y del 
Sur sigue creciendo. Apoyarse en las capacidades y recursos de los pri
meros para enfrentar los problemas específicos de los segundos consti
tuye una necesidad que es preciso saber maneja0 ya que la investiga-
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ción es un proceso costoso que requiere continuidad. Es necesario 

promover un nuevo espíritu de cooperación. Paralelamente, los descu

brimientos, innovaciones y experiencias deben ser objeto de una 

mejor valorización en el momento de sus aplicaciones concretas. Para 

los países del Sur, investigación y desarrollo son de hecho actividades 

que no pueden desligarse. Cabe subrayar, además, que los modelos o 

los temas de estudio realizados en el Sur pueden revelarse muy útiles y 

enriquecedores para los mismos países del Norte. Existen numerosos 

ejemplos que pueden apoyar esta afirmación. Finalmente, queda claro 

que la investigación es una escuela ideal de disciplina y rigor. 

Estas son excelentes razones para implementar, en las áreas claves de 

la investigación agronómica tropical, una verdadera red de colabora

ciones entre las instituciones nacionales, centros internacionales, nu

merosos laboratorios y estaciones de investigación alrededor del 

mundo, más particularmente en los países de la Comunidad Europea. 

Esta es la política que desde hace varios años el CIRAD trata de llevar 

a cabo con sus contrapartes, en particular africanas. Gracias al trabajo 

inteligente y al empeño de todos, el Centro pudo acumular en esta ma

teria un capital de conocimientos y capacidades reconocidos en muy 

variados campos. 

Sin embargo, es necesario intensificar los esfuerzos, promoviendo nue

vas colaboraciones, consiguiendo más apoyo, para alcanzar logros 

cada vez más elocuentes. 
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el CIRAD 
El CIRAD, Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo, es 
un organismo científico especiali-
zado en la agricultura de las re
giones tropicales y subtropicales. 
El Centro está bajo la doble tutela 

del Ministerio de Investigación y Tecnología y del Ministerio 
de Cooperación y Desarrollo. 

Establecimiento público de carácter industrial y comercial 
(EPIC), el CIRAD nació, en 7 9841 de la fusión de institutos de 
investigación en ciencias agronómicas, veterinarias, forestales 
y agroalimentarias de las regiones calientes. 

Su misión: contribuir al desarrollo de las regiones calientes 

por medio de investigaciones, experimentos, formación e in

formación científica y técnica. 

Su personal: en 1989, el CIRAD emplea a 2 000 personas, 

de las cuales 1 025 son cuadros profesionales que intervienen 

en unos 50 países. Además, cerca de 1 000 investigadores 

franceses y extranjeros están asociados a sus programas de in

vestigación. 

Su presupuesto: 850 millones de francos en 1989 (equiva

lentes a US$150 millones), de los cuales el 61 % procede de 

subvenciones del Estado. Este dato no toma en cuenta las acti

vidades manejadas por el CIRAD en el marco de eventuales 

mandatos que le serían encargados por sus contrapartes. 

Su estructura de investigación: en Francia metropolitana, 

el CIRAD realiza investigaciones en sus propios centros: París, 

donde está ubicada la sede del organismo, Maisons-Alfort, 

Nogent-sur-Marne, y Montpellier, principal centro de investi

gación. 
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En los Departamentos y Territorios de Ultramar (DOM-TOM), 

el CIRAD cuenta con centros de investigación en Guadalupe, 

Guayana, Martinica, Nueva Caledonia y la Reunión. 

En el extranjero, trabaja con las estructuras nacionales de in

vestigación agronómica de los países con los cuales mantiene 

relaciones de cooperación e investigación, o en apoyo a acti

vidades de desarrollo. 

Su organización: el CIRAD está conformado por 11 Depar
tamentos; muchos de ellos provienen de los antiguos institutos 
de investigación de los cuales conservan la sigla. 

Ocho Departamentos trabajan con producciones específicas: 

• El IRAT, Instituto de Investigación Agronómica Tropical y de 
Cultivos Alimenticios 

• El IRFA, Instituto de Investigación sobre Frutas y Cítricos 

• El I RHO, Instituto de Investigación sobre Aceites y 
Oleaginosas 

• El IRCC, Instituto de Investigación del Café, Cacao y Otras 
Plantas Estimulantes 

• El IRCT, Instituto de Investigación del Algodón y de los 
Textiles Exóticos 

• El IRCA, Instituto de Investigación sobre Caucho 

• El CTFT, Centro T écnico Forestal Tropical 

• El IEMVT, Instituto de Ganadería y Medicina Veterinaria de 
los Países Tropicales 

Dos Departamentos se concentran en actividades temáticas 
comunes: 

• El DSA, Departamento de Sistemas Agrarios 

• El CEEMAT, Centro de Estudios y Experimentos en 
Mecanización Agrícola y Tecnología Alimenticia 

Un Departamento, por fin, lleva a cabo programas con activi
dades múltiples y efectúa misiones de interés general: 

• El GERDAT, Departamento de Gestión, Investigación, 
Documentación y Apoyo Técnico. 
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El Consejo de Administración en 1989* 

Presidente 

Jacques Po/y 

Representantes del Estado 

Jean Forestier, representante 
del Ministro encargado 
de la Investigación y Tecnología 

Pierre Bobillo, representante 
del Ministro encargado 
de la Cooperación y Desarrollo 

Rémi Bouchez, representante 
del Ministro encargado de la 
Economía, Hacienda y Presupuesto 

Daniel Dumont, representante del 
Ministro encargado de la Agricultura 

Gérard Plouchard, representante 
del Ministro encargado de los 
Departamentos y Territorios 
de Ultramar 

Presidente del Instituto 
Nacional de Investigación 
Agronómica 

Pierre Douzou 

Personalidades externas 
al Centro escogidas por 
sus competencias 

Jean-Paul Bastian, agricultor, 
miembro del Comité Directivo de la 
Federación Nacional de los sindica
tos de productores agropecuarios 

Menotti Bottazzi, coordinador del 
Consorcio Europeo de Desarrollo 

Jacques de Chateauvieux, 
Presidente-Director General de la 
Industrial Azucarera de Bourbon 

Roger Chaufournier, 
ex-Vicepresidente del Banco Mundial 

Michel Levallois, Presidente 
del ORSTOM 

Representantes electos 
del personal 

Jean-Pierre Gaillard 
André Garrigues 
René Kaiser 
Jean-Claude Monnet 
}ean Pichot 
Alix Rassaby 

Asisten también al Consejo: 

}ean de Gliniasty, Director de la 
Cooperación Científica y Técnica 
para el Desarrollo, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Christian Begin, Contralor 
del Estado 

Alain Bertrand, Secretario de la 
Asociación de Personal del CIRAD 

Anne-Marie Bourmaleau, 
Auditor externo 

En 1989, el Consejo de Administración se reunió el 29 de junio, el 17 de no
viembre y el 12 de diciembre, antes de su renovación. 

Nombrado en 1984 para una duración de cinco años, el primer consejo de 
administración del CIRAD finalizó este año su mandato con un balance muy 
positivo: implementación del nuevo EPIC a partir de la fusión de los institutos 
de investigación tropical, establecimiento de políticas de personal y de un 
presupuesto único, y definición de la política general del organismo. 

*Composición al 1 º de diciembre de 1989. 
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Organización general del CIRAD en 1989 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE 
jacques Po/y 

1 
-1 -

DIRECTOR GENERAL 

Hervé Bichat 
CONSEJO CIENTÍFICO 

SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO - PRESIDENTE 
}ean-Marie Sifferlen encargado de la investigación André Berkaloff 

Henri Carsalade - 1 -

1 COMITÉ DE DIRECCIÓN 

1 

r 
-. 1 1 1 DEPARTAMENTOS 

1 1 l l 1 1 1 1 

Bernard 
Cheze 

Francis 
Cai/liez 

Jacques }ean-Marie Georges 
Lefort Sifferlen Tac her 

Claude jean 
Charreau Campaignolle 

SERVICIOS ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Y JURÍDICOS 

Hervé de Font-Réaulx 

PERSONAL 
Daniel/e Bonneau 

PRESUPUESTO 
Béatrice Reder 

SERVICIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA, PACÍFICO 
Y DOM-TOM 

Jean Laboucheix 

ÁFRICA 
Bernard Bachelier 

Roland Cuis 

ASIA 
Bernard Simon 

r i 

CONTABILIDAD 
Antaine Bourgeois 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Pierre Dubreuil 

CONVENIOS - EQUIPO 
}acques Paré 

SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA 
Joel Sor 

VALORIZACIÓN 
Fran(:ois Challot 

PRENSA - RELACIONES PÚBLICAS 
Anne Hébert 
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Marc 
Be/in 

Michel )ean-Marie 
Braud Charpentier 

José 
Fleury 

MISIONES CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS 

AGRONOMÍA, CONOCIMIENTO 

� 1 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO (MICAM) 
Christian Pieri 

CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LAS PLANTAS (MICAP) 

)acques Meunier 

PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS (MIDEC) 
Pierre Baudin 

TECNOLOGÍA (MITECH) 
Dany Griffon* 

ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA (MESRU) 
Michel Griffon 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA - DOCUMENTACIÓN 

)ean-Fran<;ois Giovannetti 

FORMACIÓN 
)acques Dubernard 

* Sustituido por Fran<;:ois Challot el 01-11-1989. 



Directores, delegados y corresponsales 
del CIRAD ultramar en 1989 

Delegados 
y corresponsales 
del CIRAD 
en el extranjero 

Benin 
Christian Gaborel 

Brasil 
}ean-Claude Leprun 

Burkina Faso 
Robert N icou 

Camerún 
}ean-Louis Messager 

Chad 
Yves Maurice 

Congo 
}ean-Claude Delwaulle 

Costa de Marfil 
Fran<;ois Pointereau 

Costa Rica 
Philippe Cuja 

Etiopía 
Maurice Vigier 
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Filipinas 
Michel Arraudeau 

Gabón 
}ean Meunier 

Indonesia 
Fran<;ois Rognon 

Madagascar 
}ean-Louis Reboul 

Malí 
Huu Hai" Vuong 

Marruecos 
Fran<;ois Bertin 

Mauritania 
Renaud Lancelot 

Níger 
Claude Lenormand 

República Centroafricana 
Louis Richard 

Senegal 
Cuy Pocthier 

Tailandia 
Cuy Machet 

Vanuatu 
Claude Calvez 



Guadalupe 
IEMVT 
IRAT 
IRFA 

Guayana j 1 ¡ 
CTFT 
IEMVT 
IRAT 
IRCA 

1 :�¡� 1 
� 

Directores de los 
Centros del CIRAD 
en los DOM-TOM 

Martinica 

o 

Nueva Caledonia 
CEEMAT 
CTFT 
IEMVT 
IRAT 
IRCC 
IRFA 

�-... . · 

(J � "C?, 

Guadalupe 
Philippe Me/in 

Guayana 
0/ivier Hamel 

Martinica 
Patrick Da/y 

Nueva Caledonia 
Pierre Bourdin 

Polinesia Francesa* 
Jacques Larcher 

Reunión 
}ean Servant 

Reumon 

CEEMAT /J<J 

CTFT � <./ 

I 
IEMVT 
IRAT 
IRFA 

* Centro cerrado el 1 º de julio de 1989. 
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LA INVESTIGACION 
/ 

AGRONOMICA 

La 
política 
científica 

La poi ítica científica llevada a cabo por el CI RAD en 

1989 demuestra una voluntad de continuar con la ac

ción emprendida por la Dirección General y los 

Departamentos desde hace varios años. Además, pone 

de manifiesto la determinación del organismo de evolu-

cionar con su entorno. En un mundo en completa mu

tación, es imprescindible para el Centro desarrollar su capacidad para 

prever los cambios futuros y adaptarse a ellos rápidamente. En esta pers

pectiva, el CIRAD tomó la decisión de acelerar el proceso de concentra

ción científica y geográfica iniciado en los años anteriores y fortalecer sus 

relaciones con los grandes centros de investigación franceses y europeos. 
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La selección de las prioridades, la programación rigurosa de la actividad 
científica, el desarrollo de acciones innovadoras apoyadas por incentivos 
y la definición de normas comunes de evaluación de los programas son 
la clave de una eficiencia cada vez mayor del organismo. 

Definir una estrategia 
para el futuro 
A solicitud del Ministerio de Investigación y Tecnología, el CIRAD ini
ció en 1989 un proceso de reflexión prospectiva que desembocará en 
la elaboración de un proyecto de empresa. Esta reflexión se alimentó en 
parte de las conclusiones del Seminario "Prospectiva de los 
Desequilibrios Mundiales", organizado por el Centro de Prospectiva y 
Evaluación del Ministerio de lnvestigació.n y Tecnología, el CIRAD, el 
GRET y el ORSTOM. Desde el verano de 1989, un grupo de trabajo ha 
estado reuniéndose para profundizar distintos aspectos de una misma 
reflexión que será presentada en próxima fecha al personal del Centro. 
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El Consejo Científico 
Se consulta al Consejo Científico 
sobre la orientación de las inves
tigaciones y el contenido y moda
lidades de ejecución de los 
programas. Este se encarga 
periódicamente de su evaluación. 
Está integrado por diez personali
dades científicas, de las cuales 
ocho por lo menos son ajenas a 
la institución, nombradas por de
creto ministerial y cinco miem
bros electos por el personal del 
Centro. Una Comisión Interna de 
Programación y Coordinación 
Científica (CPCS) lo apoya en sus 
trabajos. 

En una primera etapa, el análisis se refirió al ámbito del CIRAD y su 
evolución a largo plazo: transformación de las ciencias y fluctuaciones 
del mercado laboral científico, papel y mandatos de los sistemas nacio
nales, regionales e internacionales de investigación agrícola, estudio de 
la cadena agroalimenticia y agroindustrial, estrategias de cooperación, 
situación económica, social y poi ítica de los países en desarrollo. El se
gundo análisis se refirió al CIRAD mismo, sus competencias y sus debi
lidades, tanto financieras y administrativas como científicas. 

Los grandes lineamientos estratégicos y de organización interna que el 
CIRAD implementará para enfrentar la próxima década, se irán concre
tando en el transcurso de 1990, mediante un diálogo que se está impul
sando dentro del organismo, y entre éste y sus homólogos. 

Evaluar y pro�ramar 
la investigacion 
Desde su creación, el CI RAD ha ido estableciendo las instancias y los 
instrumentos de evaluación y programación de la investigación indis
pensables para todo organismo científico. 

El mandato del primer Consejo Científico terminó a finales de di
ciembre de 1988. Durante tres años, ha ido consolidando la organiza
ción científica del Centro, propiciando el surgimiento de una cultura 
científica común. Entregó al organismo normas de evaluación de los 
Departamentos que fueron aceptadas por todos, ayudándolo a definir 
los temas claves para su futuro y legitimando el valor científico de sus 
trabajos , tanto en Francia como en el extranjero. 

El segundo Consejo Científico no ha sido todavía totalmente constituí
do. El escrutinio del 14 de setiembre de 1989 permitió elegir a los 
cinco representantes del personal: Michel Benoit-Cattin, Vincent Dollé, 
Jacky Ganry, Philippe de Reffye, Marce! Tissot. La nominación de los 
demás miembros del Consejo se está llevando a cabo. 

Los procedimientos de evaluación externa de los programas a los que 
están sometidos alternativamente los Departamentos se continuaron en 
1989. El CEEMAT y el OSA entregaron su plan quinquenal después que 
lo hubieran hecho el IRAT, el IRFA, el CTFT y el IEMV T. Las auditorías 
del IRCC y el IRHO están actualmente en curso; asimismo, el proceso 
del IRCC se encuentra adelantado con la elaboración de su plan quin-
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La auditoría combina un dictamen 
externo, un extenso trabajo de ela
boración interna y una concerta
ción con los principales organis
mos ligados al CIRAD. De esta 
forma, permite medir los avances 
realizados, evaluar el grado de 
adecuación existente entre las in
vestigaciones y las prioridades de
fin idas por el organismo y sus 
homólogos, y ubicar mejor al 
Centro en su ámbito internacional. 

1 

Entrega 
Departamento del informe 

de auditoría 

I RAT 

I RFA 

CTFT 

I EMVT 

CEEMAT 

OSA* 

I RCC 

I RHO 04 - 90 

I RCT finales 90 

I RCA fi nales 90 

Leyenda 

-
quenal.  Por su parte, las auditorías del IRCT y el IRCA, previstas para 
1990, ya han sido preparadas. 

Desde el inicio de este proceso, 32  programas han sido confirmados o 
creados. Cinco están bajo examen y dos quedan por evaluar. 

Para lelamente, se desarrol la una reflexión sobre los métodos y resul ta
dos de la evaluación científica en el CIRAD. El análisis crítico del pro
cedimiento debería permitir para 199 1 iniciar sobre una base consoli
dada la segunda serie de evaluaciones externas de los Departamentos. 

Con miras a propiciar los intercambios entre investigadores de los dife
rentes programas, cinco misiones por cada campo discipl inario fueron 

Estado de avance de los procedimientos de evaluación externa 
de los Departamentos al 3 1  de diciembre de 1 989. 

Comentarios Criterio Entrega Criterio Fallo del 
del del Consejo del Plan del Consejo Consejo de 
Departamento Científico quinquenal Científico Administración 

04 - 90 med iados 90 

04 - 90 mediados 90 

04 - 90 finales 90 

med iados 90 finales 90 

Realizado al 3 1 - 1 2-89 Previsión para el año 1 990 

* Creado recientemente, el OSA no ha sido sometido al proceso de auditoría. 
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I RAT 
Cultivos alimenticios 
• Arroz 
• Maíz 
• Sorgo 
• Horta l izas 
• Caña de azúcar 
• P lan tas d iversas 
Recursos naturales 
• Conoc im iento del med io fís ico 

IRFA 
• C ítr icos 
• P iña  
• Bananos y p látanos 
• D iversificac ión de fruta les 

IRHO 
• Oleagi nosas anua les 
• Pa l ma aceitera 
• Coco 

· · I 
IRCC 
• Café 
• Cacao 

IRCT 
• Algodón y fi bras text i les 

IRCA 
• P lantas de látex 

CTFT 
• Manejo del med io y del espac io rural  
• Conservac ión,  gest ión,  creac ión y ut i l ización de los 

bosques 
• Mater ia l  vegeta l : mejoram iento genético, fis io logía ,  

b iotecnología 
• Tecnología de l as maderas 
• Acuacu l tura y pesca 

Los 39 programas de investigación del C/RAD. 

I EMVT 
Producción animal 
• Recursos a l i ment ic ios 
• Recursos a n i ma les 
• S i stemas de producción an ima l  
Salud animal 
• Patología i nfecciosa 
• Patología paras i tar ia 
• Ecopato logía 

OSA 

• S i tuac iones agrícolas  de las zonas secas 
(Sahe l )  

• S i tuac iones agrícolas  de las  zonas de sabana  
(Sabana)  

• S i tuac iones agrícolas de las  zonas foresta les y de 
a l tu ra (S i lv i t )  

CEEMAT 
• Mecan ización y producc ión agrícola  
• I ngen iería y tecnología de a l i mentos 
• I nvest igac iones tecnológicas, energía 

GERDAT 
• Ecología y acrid io logía operaciona l  

(PR I FAS) 
• Model ización de las p lantas (AMAP) 

., 

• Aná l i s i s  del genoma de las  p lantas tropica les 
(AG ETROP) 

• Pol ít icas y prospect ivas agrícolas  

-J 

Leyenda : 

S i tu ac ión al 3 1 - 1 2- 1 989 

Programas creados o en proceso de creación 

después de aud i toría 

Programas bajo examen 

Programas no exami nados por aud i toría 

El CJRAO en 7 989 
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Un ejemplo de "acción temática 
programada": el estudio y la 
modelización de la circulación 
de la energía luminosa en 
una plantación de palma. 

creadas en 1 985 para conduc i r  y coord i na r  l a  act iv idad c ient íf ica de los 

Departamentos en l as á reas s igu ientes : 

O Agronom ía, Conoc im iento y Mejoram iento del Med io (MICAM) ; 

O Conoc im iento y Mejoram iento de l as P lantas (MICAP) ;  

O Defensa de los Cu l t ivos (M I D EC) ; 

O Economía y Soc io logía (MESRU) ;  

O Tecnología (MITECH) .  

Con e l  p ropós i to de p romover u na i nvest i gac ión  de ca l idad,  l a  

D i recc ión  Genera l se  propuso dar le  u n  papel más re levante a sus  m i 

s iones c ient íf icas, i ncent ivándo l as entre otros a reforza r  e l  apoyo q u e  

br i ndan, e n  sus d isc ip l i nas respectivas, a los i nvestigadores q u e  trabajan  

en e l  terreno .  Las i nvest igac iones temát icas d i r ig idas por  l a s  m i s iones 

son igu a l mente p r io r i zadas por esta acc ión . De esta manera, la 

D i recc ión  C ient íf ica dest i nó nuevamente este 

año 5 m i l lones de francos en créd i tos para est i 

mu l a r  l as operac iones i n novadoras que  agru

pan a i nvest igadores de var ios Depa rtamentos 

a l rededor de un proyecto comú n .  Además de 

i nsertarse perfectamente en l a  problemát ica de 

l os d i st i n tos programas imp l ementados por el 

C I RAD, estas operac iones perm iten estrecha r  

los v íncu los con los grandes centros c ientíficos 

franceses (pr i nc ipa l mente e l  I N RA, ORSTOM, 

C N RS y l as i n st i tuc iones de enseñanza  supe

r io r) .  En 1 989 ,  el n ú mero de estas "acc iones 

temáticas programadas" (ATP) pasó de 53 a 26 .  

De esta fo rma, l a s  ATP sel ecc ionadas  benefi 

c ian  de med ios más importantes y de u n  mayor 

apoyo po r parte de l as m i s i ones c ient íf icas .  

E sta reducc ión  fue acompañada de u na reo

r ientac ión  temát ica .  En efecto, se p r io r iza ron  

l as acc i ones l l evadas a cabo en  l a s á reas de  

avanzada (b iotecno log ía ,  tecno log ía agroa l i 

ment i c i a, s i stemas expertos, bancos de datos, 

etc . )  - que representan la oportun idad de forta

lecer l as capacidades c ient íficas de los l abora

tor ios del Centro -; los estud ios económ icos y soc io lóg icos del med io 

ru ra l ;  y los trabajos de s íntes i s  de l as exper ienc i as generadas por l a  i n

vest igac ión agronóm ica en cada zona agroeco lóg ica de los tróp icos. 
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Las 26 acciones temáticas programadas, financiadas en 1 989. 

Campo disciplinario Actividad en curso Número 

Mejoramiento del medio 

Agua-suelo-planta - Crec im iento y fu ncionam iento h íd rico de 
las raíces en suelos degradados 

T eledetección 

Modelización 

Fertilidad 

- F i s io logía del hevea y producción de látex 

- Identificac ión de las cobertu ras vegeta les 
y anál i s i s  de los estados de su perfic ie  

- Model ización de las transferenc ias de 
rad iaciones en una p lantación de pal meras 

- Mejoram iento de la fert i l idad de suelos 
degradados med iante introducción de Acacia 
mangium en la rotac ión de cu l t ivos a l i ment ic ios 

Mejoramiento de las plantas 

Fisiología 

Genética 

Embriogénesis 
somática 

Banco de datos 

- B ioc l i matología y cu l t ivo in vitro 
(banano, hevea) 

- Estud io de la d iversidad genét ica de las 
p lantas tropica les y sus parás i tos med i ante 
marcadores enz imát icos y RFLP 

- Embr iogénes i s  somát ica (cacao, pa l ma 
acei tera, hevea) 

- Banco de datos genéticos 

Protección de los cultivos 

Fitopatología - Apoyo al d iagnóstico de enfermedades 

- Estud io de las re lac iones hospedero-parás i to 
med iante uti l i zación de la reprod ucción sexual  
de los hongos 

Entomología - Estud io de los vectores de patógenos de los 
cu lt ivos de las reg iones cal ientes 

Sistemas expertos - S i stema experto en apoyo al d iagnóstico y la  
toma de dec is iones 

3 

2 

2 
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Instituciones participantes 

I N RA, U n iv .  de Hohenhe im (RFA) 
G E RDAT, I RAT, I RHO 

U n iv. de París V I I ,  USTL, I RCA 

SOCF I N DO, Estac ión de Mari hat 
( I ndones ia) , I N ERA (Bu rk ina  Faso), 
CTFT, OSA, I RAT, I RCA, I RCT, I RHO 

U n iv .  de Orsay, Estación de La  Mé 
(Costa de Marfi l ) , G ERDAT, I RHO 

CTFT- Costa de Marfi l ,  CTFT, BSSFT 

I N RA, ENSA Tou louse, CN RS, U n iv .  de 
C lermont-Ferrand,  GERDAT, I RCA, I RFA 

ENG REF Nancy, I N RA, CN RS, L i magra i n, 
G ERDAT, I RAT, I RCA, I RCC, I RFA 

CN RS, ORSTOM, U n iv.  de París V I ,  
Estación de La Mé (Costa de Marfi l ) ,  
G ERDAT, I RCA, I RCC, I RH O  

I N RA, I NA-PG, I S IM, ORSTOM, 
G ERDAT, I RAT, I RHO 

I N RA, G ERDAT, I RAT, I RCC, I RHO, I RFA 

I N RA, I RAT, I RFA 

I N RA, ORSTOM, G ERDAT, I RAT, 
I RCC, I RFA, I RHO 

I N RA, G ERDAT, I RCT 



Campo disciplinario 

Biología animal 

Acuacultura 

Producción 
animal 

Actividad en curso 

- Genética de las poblaciones de Tilapia 

- Incremento de lc1 producción forrajera 
de las propriedades de aldea 

Economía y sociología 

Micro
economía 

Macro
economía 

Tecnología 

Cadenas de 
producción 

Procesos 

- Aná l i s i s  soc ioeconóm ico del 
funcionamiento de las p lantac iones de a ldea 
en Africa y Asia 

- Aná l i s i s  metodológico para la model izac ión 
del aumento de la productividad 

- Implementación de un s istema de 
i nformación permanente sobre la economía 
del arroz 

- Innovac iones tecnológicas en la producción 
a l imentic ia pr imar ia 

- Desh idratac ión osmótica 

Número Instituciones participantes 

3 

I N RA, IDESSA (Costa de Marfi l ) ,  CTFT 

ORSTOM, I DESSA (Costa de Marfi l ) ,  
OSA, I EMVT, I RAT 

EHSS, I NA-PG, CI RES, SATMACI 
(Costa de Marfi l ) ,  Palm i ndustrie, MARDI 
(Ma las ia), Un iv . Pri nce of Songkh la 
(Ta i l and ia) ,  OSA, I RAT, I RCA, I RCC, I RHO 

I N RA, CN RS, ISRA (Senega l ) ,  I N ERA 
(Burk ina Faso), OSA, I RAT, I RCT 

ON IC, CCCE, I N RA, I FPRI ,  Osi r iz, I RAT 

ENS IAA, ORSTOM, Un iv. de Lyon 1 1 ,  
París X, ENS IAAC (Camerún), 
CADEF, ISRA, ENEA (Senega l ) ,  
C I EPAC-Senega l ,  CEEMAT, OSA, I RAT 

I N RA, ENG REF, CEMAG REF, USTL, 
CEEMAT 
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La actividad 
científica 
en 1 989 : 

pr incipales 
resu ltados 

Agronomía, 
conocim iento 

El CIRAO en 1 989 es e l  i nforme 
resum ido del Centro .  No pretende 
ser exhaust i vo .  Só lo  a lgu nos de 
los resu l tados del año, que han 
s ido se lecc ionados para dar  una 
idea de l a  d i vers idad de las  
competenc ias  de l  Centro, se 
presentan aqu í  por campo 
d i sc i p l i na r io .  La act i v idad 
c ient íf ica de los Departamentos 
se ofrecerá por programa y en 
una  forma más deta l l ada en u n  
segu ndo documento, 
Los Departamentos del CIRAO, 
informe de actividades 
1 989- 1 990, cuya pub l i cac ión 
está prev i sta para e l  segu ndo 
t r i mestre de 1 9 9 1  . 

y mejoram iento del med io 
Eva l ua r  los recu rsos t i erra y agua d e  l a s  á reas ru ra l es t rop ica les y sub
trop ica les, i mp lementar técn i cas de cu l t i vo tend ientes a mejorar l a  pro
d uc t iv idad de l os s i stemas sue lo-p l anta-c l i ma estab lec idos y ma ntener 
la capac i dad de p rod u c i r  los med ios fís i cos en cond i c i ones agr íco l a s  
que m i n i m izan l os r iesgos tan to fís i cos como económ icos, proteg iendo 
a l a  vez e l  med io  amb iente, ta les son l as or ientac iones pr ior i ta r ias de la 
i nvest i gac ión en este sector. La M i s ión de "Agronom ía, Conoc i m iento y 
Mejoram iento de l  Med io" (M ICAM) ha apoyado espec i a l mente los  es
fuerzos de i nvest igac ión or ientados a ident i f icar l a s  cond i c iones c ient íf i 
cas y técn icas que prop i c i an  un manejo du radero de los recu rsos natu
ra les en e l  marco de u na agr icu l t u ra ya estab lec ida .  
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Del conocimiento 
de las tierras y los c l imas 

a la recomendación 
agronómica 

Se ha iniciado en el C IRAD una reflexión de fondo sobre la transferencia 
del conocimiento de las tierras y los climas al campo de la recomenda
ción agronómica. Este proceso de reflexión se vio enriquecido en 1 989 
por los t rabajos del primer Seminario F ranco-africano de Pedología 
Tropical organizado por el ORSTOM y la Universidad del Benin sobre el 
tema "Conocer bien los suelos para su mejor uso" . El conocimiento obli
gado del medio físico - que proporciona informaciones precisas sobre su 
organización y funcionamiento : dinámica de las aguas, de las fracciones 
granulométricas, de los elementos minerales, de los constituyentes orgá
nicos - brindará un verdadero aporte a la definición y difusión de las re
comendaciones técnicas sólo en la medida en que se analicen conjunta
mente los modos de gestión del espacio por parte de las sociedades 
campesinas, se experimenten sistemas técnicos innovadores y se tomen 
en cuenta las series de datos climáticos . En la evaluación de las apti
tudes de cultivos, la enseñanza que se obtiene del estudio del medio físi
co que permite identificar las principales problemáticas y limitaciones 
debe ser complementada por el análisis de las repercusiones del creci
miento de las plantas sobre la explotación de su medio ambiente. 

Un aspecto relevante es el de la modificación del pH de la rizosfera según 
las especies, y, para una misma planta, según el equilibrio de su alimenta
ción en cationes y aniones . Sólo un enfoque integrado del funcionamiento 
de los sistemas suelo-planta-clima permitirá a la investigación aplicada lle
gar a recomendaciones agronómicas con fundamentos científicos. 

Los trabajos llevados a cabo dentro de la Red de Investigación sobre la 
Resistencia a la Sequ ía (R3S) por el IRAT y el IRCT, así como también aquel
los que dirige el IRFA en zonas más húmedas sobre plantaciones de bana
no, subrayan la importancia de los factores biológicos (microorganismos, 
mesofauna y macrofauna telú ricas) en ·el funcionamiento de estos sistemas y 
dejan entrever un manejo más económico en insumos comercializados. 

Se inscriben en la misma problemática las investigaciones implementa
das por el IRAT, IRCA, IRCT e IRHO sobre el papel de las cobertu ras ve
getales muertas o vivas en el control de malezas, en el mejoramiento de 
las propiedades físicas de los suelos (porosidad, etc . )  y sus caracter ísti
cas qu ímicas (solubilización de elementos nutritivos poco disponibles 
en estado natu ral). 

Cuando los datos acumulados sobre el funcionamiento de los sistemas 
suelo-planta-clima son suficientes, es posible implementar modelos de 
previsión de la produ cción y aun de rendimiento. Tal es el caso del 
IRHO, donde un primer modelo que relaciona los parámetros de la pro-
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La implementación 
de sistemas de explotación 

"reproductibles" 

Ofrecer sistemas "reproductibles" 
de explotación de las tierras para 

acabar con las prácticas devastadoras 
de una agricultura itinerante. 

ducc ión  de l a  pa l ma ace i tera con l os factores c l i mát i cos ha s ido rea l i 
zado en u n a  zona de Costa de  Ma rfi l .  E ste mode lo  destaca q ue, para 
u nas cond ic iones de cu l t i vo equ iva lentes, l as d i ferenc ias observadas en 
e l  rend i m iento entre Costa de Marfi l y Ma l as i a ,  donde l a  producc ión es 
s uper io r  en un 3 5 %, son esenc i a l mente e l  res u l tado de u na rad iac ión  
so l a r  re l at i vamente ba ja  en Afr ica . As í, Bant i ng, en Ma l as i a, t iene cas i  
30% más de energ ía so l a r  que  l a  Estac ión de La Mé en Costa de Marfi l .  

Esta problemát ica ha s ido, desde hace mucho t iempo, una de las preocu
paciones del C IRAD y del conj unto de la i nvest igación agronóm ica france
sa . Destacada por la comun idad c ientíf ica i n ternac iona l ,  ésta rev i ste una 
mayor importanc ia  a l  apoyarse sobre e l  concepto de sustainability defi n ido 
por la  Com is ión Mund ia l  sobre e l  Med io Ambiente y e l  Desa rro l l o :  merece 
el  ca l ificat ivo de " reproduct i b le" el desarro l l o  agropecuar io que responde 
a las neces idades a l iment ic ias del presente sin comprometer la pos ib i l idad 
para las futu ras generaciones de sat isfacer sus neces idades . 

La MICAM tuvo l a  oportun idad de recu rr i r a los trabajos rea l izados por e l  
C IRAD en Afr ica subsahar iana, para apoyar a l l í  un desa rrol lo agropecuar io 
du radero, que pondría fi n a las práct icas de una agr icu ltu ra i t i nerante .  Las 
p r i nc ipa les conc l us iones se presentaron en la Conferenc ia I nternac iona l 
sobre la Ca l idad de los Suelos en Zonas Sem iáridas, en Canadá, y en la reu
n ión del Com ité 11Susta inabi/ity11 del  G rupo Consu l t ivo en I nvest igac ión 
Agríco la I nternac ional (CG IAR) que se l levó a cabo en Pa rís .  La presenc ia de 
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una  cant idad suf ic iente de mater ia 
orgán ica en los suelos cu l t ivados es 
la piedra angu lar del manten im iento 
de su estab i l idad fís ica, riqueza quí-
mica y actividad biológica. 

Los i n st i t u tos  de i n vest igac i ó n  
sobre l as p lantas peren nes (pa l m a  
ace i tera,  cacao,  cafeto, hevea, 
etc . )  han rea l  izado pru ebas para 
med i r  l os efectos de lo s  c u l t i vos 
asoc i ados sobre e l  manten i m iento 
de l a  prod uct iv idad de l as t ierras, 
med iante u nas i nfraestructu ras ex
peri menta l es i n sta l adas  en  los  
pa íses de l  G o l fo de Ben i n  y d e  
Afr ica Centra l ,  en As i a  ( I ndones ia  
y M a l as i a) y e n  Amér ica  Lat i na 
(Co l o m b i a , Pe rú ,  etc . ) . Se p u so 
espec i a l  é n fa s i s  e n  e l  estud i o de 
l as p l antas a l i ment ic ias asoc iadas 
(cerea les, yuca, etc . )  y las  l egu m i
nosas de cobertu ra, con res u I ta
dos muy  sati sfactor ios, en  part icu-
1 a r  a n i ve l d e  las  p l a ntac i o nes  
c a m pes i n a s .  L a  exp l otac i ó n  a 
l a rgo p lazo de los recu rsos t ierra y 
por cons igu iente, l a  conservac ión  

Valores cumulados de la biomasa 
de las raíces de las plantas herbáceas 
según la profundidad. 
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d e  u nas  reservas su f i c i en tes de Fuente :  c. Pieri, 1989.  Fertilidad de las tierras 

m ate r i a  o rgá n ica ,  req u i ere e n  de sabana. 

forma pr ior i tar ia  el u so de téc n i cas de cu l t ivo y de espec ies que  dejan  
en  los perfi les de los sue los cu l t ivados i m portantes res iduos rad ic u l a res, 
aspecto que  los agrónomos y selecc ionadores descu idan con demas ia
da frecuenc ia  a l  centra r su atenc ión ú n icamente en l a  parte cosechable .  

La  eva l u ac i ó n  d e  l os ba l a n ces m i ne ra l es l l eva a res u l tados preocu 
pantes .  P o r  ejemp lo ,  l os m i l l ones de hectá reas cu l t i vadas en  reg iones 
subsahar ianas se empobrecen anua l mente de 60 a 1 00 k i l os por hectá
rea de n utr i mentos ( N ,  P205 , K20, CaO, Mg) , los ba l ances más defic i 
ta r ios s i endo l os de l  n i t rógeno,  ca lc io  y magnes i o. Esta eva l uac ión  se  
ref iere a t ierras donde se  contro l a  l a  eros ión,  lo  que desgrac iadamente 
es cada vez menos frecu en te .  Es  probab le  q u e  as í  se decu p l i quen  l os 
défic i ts orgán i cos y m i nera les .  
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La valorización 
de los recursos locales 

de fertilización 

Las  gra ndes neces idades de e lementos fert i I i za ntes en l a s  zonas  trop i

ca les y s u btrop ica les  para promover s i stemas de cu l t i vo prod uct ivos y 
rentab les, j u st if ican l as acc iones de i nvest igac ión y desarro l l o  a favor del  
u so de l os rec u rsos fert i l i za ntes l oca les .  E l l o su pone s i n  embargo q u e  
estos recu rsos, y en part icu l a r  l os que ofrecen los n u merosos yac i m ien
tos de fosfatos natu ra l es de Afr ica y As ia ,  tengan u na ca l idad sufi c iente 
para ser ut i l i zados en l a agr icu l tu ra .  C iertos fosfatos m u y  so l u b l es pue
den ut i l iza rse d i rectamente como es el caso en Mal í, pero l a  mayoría t ie-

J i n n i ng, 
fórmu la compleja 

J i n n i ng, 
con 30% su l fonítrico 

J i n n i ng, 
con 30% su l fú r ico 

J i n n i ng, bruto ( 1 00 ppm P) 

Superfosfato t r ip le 
( 1 00 ppm P) 

Test igo 

2 65 e 

--

Eficacia agronómica de diferentes pro
cesos de acidificación parcial de los 
fosfatos chinos originarios de Jinning: 
cantidad de materia seca de raygrass 
producida en macetas 
(en mg/maceta). 

8 1  a 

" 

68 a 

� I , 

2 1 6 b 

- 1 -

79 a 

Cul tivo en suelo ferra l ítico de J inhua : arcil l a  3 2,7%; pH agua 4, 1 ;  P total 2 15 ppm; 
tasa de saturación Al 63%.  

A let ras iguales corresponden tratamientos estadísticamente equivalentes, en  el umbral del 1 %. 
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Los avances 
en el cultivo in vitro 

nen que ser sol ub i l i zados i ndustr ia lmente .  E l  I RAT, apoyado por la  i n 
dustr ia y la i nvestigación geológica, i mp lementó unos procesos de  sol u 
b i l izac ión parc ial que han resu l tado menos costosos que la  vía fosfór ica 
c lás ica aun conservando una eficac ia agronómica comparable. 

Algu nos trabajos rec ientes con los fosfatos natu rales chi nos de los yac i 
m ientos de Kunyang y J i n n i ng (con una graduac ión promed ia de l  2 6  y 
20 % de P205, y con una solub i l idad fórm ica respectiva del 29 y 25  %) 
conf i rman el i nterés que  p resentan estos p rocesos y su efi cac i a  
agronóm ica, eva l uada hasta la  fecha en  med io contro lado. 

Conocimiento 
y mejoramiento de las plantas 
Los avances logrados en la  década de los 80 en lo  que respecta a los 
conoc i m ientos y técn icas en el área de la  b iología y la  genét ica marca
ron profu ndamente los métodos y las perspectivas de mejoram iento de 
l as p lantas . La creac ión de los laboratorios de cu l t ivo in vitro, de c i to
logía y de aná l i s i s  de l  genoma, comu nes a los Departamentos, y l a  
or ientac ión dada a sus trabajos perm i t ieron a l  CI RAD desempeñar u n  
papel protagón i co e n  esta evol uc ión relac ionada con las p lantas tropi 
cales .  Cabe recordar que  los Departamentos s iguen s iendo los maestros 
de obra y los usuar ios de estas técn i cas, con m i ras a lograr una mayor 
eficac ia de sus programas de mejoram iento y creac ión varietal. 

La b io logía cel u la r  y el cu l t i vo i n  vitro de l as p lantas trop i ca les 
cont i n úan s iendo temas de i nvest igac ión pr ior i tar ios .  Las act iv idades 
del laborator io de cu l t ivo in vitro (GERDAT) se rea l i zan con un doble  
objet ivo : la  m icropropagac ión y el mejoram iento genét ico. 

Las técn i cas de microestacas y pro l iferac ión de las yemas, que ya se uti-
1 izan en gran escala para el cafeto y la  caña de azúcar, o que son exp lo
tadas i ndustr ialmente para el banano y la  p i ña, han s ido mejoradas para 
el hevea. Los experi mentos de campo, rea l i zados en colaborac ión con 
l a  Soc iedad de M ic roestacas del Hevea (SM H) ,  se expand ieron en 
1989 : actualmente, se efectúan ensayos en un  área de sei s  hectáreas .  

Se han logrado algunos resu l tados importantes en la  i mplementac ión de 
los métodos de cu l t ivo. Técn i cas origi nales de uti l izac ión de los med ios 
l íqu idos por i nmers ión tempora l  favorecen el desarro l lo  armon ioso de 
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La citogenética 
y la histología al servicio 

del cu ltivo in vitro 

Proliferación de yemas de mata 
de banano. 

l as v i t rop la ntas .  E l  estud io de l os 
facto res a m b i e n ta l es (gas,  l uz )  
perm i te defi n i r  l a s  cond i c i o nes 
ópt i mas  de c rec i m i en to.  De esta 
manera, la em br iogénes i s  somát i 
ca de l  hevea, e l  cacao y el cafeto 
ha pod ido progresar. 

La pr imera p lanta de coco (Cocos nucifera) obten ida por embr iogénes i s  
som át i ca fue t ransp l an tada en  un  v ivero con éx i to en  1 989 ;  desde en
tonces se ha cont i n uado el estud i o  de las cond ic iones de obtenc ión de 
l a  e m b r i ogénes i s  so m át i ca d e  esta espec ie .  En co labora c i ó n  con el  
ORSTOM,  la e m b r i ogén es i s  somát ica  d e  l a  pa l ma ace i tera se i m p l e
mentó en med io  l íq u ido agi tado. Como resu l tado, se obtuvo u n  pr i mer 
clon por esa v ía en  1 989.  

Las técn icas de mejoram iento genét ico recu rren cada vez más a las b io
tecno log ías modernas.  Este año se obtuv ie ron  neoformac iones a part i r  
de  Oryza sativa y de O. longistaminata .  Cabe ta mb ién  señ a l a r  l a s  pr i 

meras regenerac iones de banano a part i r  de  gru pos de cé l u las en  med i o  
l íq u ido .  U n  program a  de tra n sformac ión  genét ica para obtener  matas 
de a lgodón res i stentes a l os i n sectos se l l evó a cabo con l a  part i c i pa
c ión  de l  I nst i tuto Pasteu r y e l  I N RA, y es i m portante menc ionar  las  pr i 
meras regenerac iones 'Ín vitro de a lgu nos genot i pos. 

Los estud ios c i togenét icos e h i sto lóg icos se han vuel to los complemen
tos i nd i spensab les de l  cu l t i vo in vitro para a l canzar  u n  mejor  conoci
m iento y dom i n io de l  proceso de embr iogénes i s somát ica.  

La secuenc ia  de las d i st i ntas fases que se desa rro l l a n  d u rante del  cu l t ivo 
in vitro de l a  pa l ma ace i tera y e l  cafeto ha q uedado ahora estab lec ida .  
Los a n á l i s i s  h i sto l óg i cos per m i te n  ta m b i é n  segu i r  l a  i nc id e n c i a  de l as 
moda l idades de cu l t ivo sobre la regenerac ión del  banano, el cacao y e l  
a rroz . F i n a l m e n te, ya han s i d o  determ i nadas  las  c o n d i c i ones  para 
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El análisis del genoma 
de las plantas tropicales 

Los experimentos 
de campo 

obtenc ión de embriones somáti cos del hevea. La comparac ión h istoló
gica y bioquímica del desarro l l o  de los embriones zigót i cos y somát i 
cos, real izada para e l  cafeto y e l  hevea, debería permit ir e l  mejoramien
to de la embriogénesis somát ica de estas especies . 

El aná l i sis y conocimiento del genoma de las p lantas trop ica les consti 
tuyen igualmente un eje prior i tar io d e  invest igac ión, debido a sus nu
merosas ap l i cac iones en la ident if i cación var ieta l ,  la descr i pción y e l  
control de los sistemas de reproducc ión, la evaluac ión de l  material ve
getal (que proceda de prospecc iones o de co lecciones) y la  medición 
de las d i stanc ias genéticas entre geni tores potencia les .  Las invest iga
ciones son l levadas a cabo por e l  laboratorio AGETROP del GERDAT. 

La electrofóres i s  de i soenzimas ha s ido aplicada en 1989 sobre d iversas 
espec ies :  hevea, a lgodón, sorgo, caña de azúcar, palma dat i lera, maní, 
arroz, Striga. 

Los pr imeros anál i sis del polimorfi smo del ADN r ibosómico del cacao, 
de la caña de azúcar y del banano fueron real izados grac ias a las técni
cas de biología molecular RFLP, con miras a establecer la cartografía de 
los genomas e identificar marcadores precoces de selección. El anál i s i s  
de l  genoma de la  caña de azúcar ha tenido un progreso cons iderable. 
Los resul tados de los trabajos, presentados en e l  Congreso anual de la 
lnternational Soc iety of Sugar Cane Technologi sts, en Brasi l ,  desperta
ron un espec ial interés por parte de la comunidad científica. 

Los cultivos alimenticios 

El I RAT d ifund ió numerosas var iedades de arroz de secano, entre l as 
cuales figuran IRAT 2 16 en l lanuras e IRAT 3 5 1  en altura. Las fórmulas 
parentales para la  creac ión de var iedades híbridas están ya definidas. 
La producción de descendenc ias hap lod i p loides es estable  y permite 
acelerar el programa de selección. 

Las investigac iones sobre maíz, ini c iadas en Bras i l  con la colaborac ión 
de Rhóne-Poulenc Agrochimie, l legaron a una primera gama de fórmu
las experimentales .  Las var iedades rec ién creadas ( IR 30, IR 3 1  ), evalua
das en 1989, resul taron ser de ut i l idad para e l  conjunto de l as zonas 
trop icales. Un catálogo de las variedades difund ibles fue distr ibuido en 
el marco de la  red sobre maíz de la  CORAF. 

En la I s la de la Reunión, los ancestros del geranio rosat fueron identifi
cados, a la vez que se crearon geranios híbridos más productivos. 
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Segregación del carácter de 
pigmentación antociana de las hojas 
en variedades híbridas de piña 
(arriba). 

Diversidad genética y morfológica 
del banano vendido al detalle 
en Indonesia (a la derecha). 

Las frutas 

El c iclo de selecc ión que se in ic ió en 1978 en Costa de Marf il f inal izó 
este año; se logró la mult ipli cac ión de c inco variedades de piña con ca
racteríst icas parti cularmente interesantes. Se empezó a analizar descen
denc ias obtenidas por h ibr idac ión interespecífi ca en Martinica a part ir 
de las segregac iones observadas sobre el c iclo vegetat ivo. Nuevas intro
ducc iones provenientes de Venezuela están en proceso de evaluac ión 
en Costa de Marfil y Martinica. 

Para los cítr icos, una prospecc ión en Asia del Sureste enriquec ió las co
lecc iones de germoplasma (55  introducc iones en 1989) . El anál is is de 
la organizac ión genét i ca y fenotíp ica del género Citrus se s igue desar
rollando en Córcega y Mart inica. 

El programa de mejoramiento genét ico de bananos y plátanos se inserta 
en la d inámi ca internac ional de la red del lnternat ional Network for 
lmprovement of Banana and Planta in (INIBAP) con la ampliac ión y eva
luac ión de los recursos genét icos obtenidos por prospecc ión, el anális is 
de la fert i l idad de los clones diploides mediante el estudio de las des
cendenc ias híbr idas y la evaluac ión, en Guadalupe y Camerún, de sus 
característ icas agronómicas y f i tosanitarias. 

Prospecc iones de pas iflora se realizaron en Guayana. Se implementó 
un programa para selecc ionar var iedades res istentes al complejo 
Phytophthora-Fusarium-Pythium. De este proceso se conservaron 
20 muestras. 

La colecc ión de mangos de la Estac ión Frutera de Korhogo (Costa de 
Marf il) ha s ido ampliada con más de 50 nuevas var iedades. 
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Enriquecer los recursos genéticos 
mediante la creación de híbridos 
(a la izquierda, cocos Nain rouge) 
y la prospección de material silvestre 
(a la derecha, Coffea arabica 
encontrado en Yemen del Sur). 

Las oleaginosas 

Los resu ltados en el terreno de los primeros clones de palma aceitera 
han confirmado las orientaciones tomadas por el IRH O  en cuanto a 
mejoramiento y creación varietal. Los clones muestran una conformi
dad excelente, se han alcanzado los valores promedios esperados, la 
variabilidad con relación a los cruces es muy reducida y las "heredabi
lidades" - en un sentido amplio - han resultado más importantes que lo 
esperado. El  análisis de los ensayos de materiales genéticos en 
Indonesia puso en evidencia la importancia del crecimiento en altura 
de las palmas en los fenómenos de competencia. 

La gama de variedades híbridas del coco a disposición del IRHO se exten
dió en 1 989. La alta productividad de estos híbridos, obtenidos por cruces 

entre ecotipos Enano x Grande, 
Enano X Enano y Grande X Grande, 
los convierte en un material de di
fusión inmediata. La estación de in
vestigación del Vanuatu se volvió 
el centro de un importante progra
ma regional, financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo, cuyo 
objetivo es evaluar los híbridos de 
los principales ecotipos de la re
gión del Pacífico, así como difundir 
el material vegetal mejorado. 

Las plantas estimulantes 

El valor de los híbridos entre los gru pos de cafetos de G uinea y del 
Congo (Coffea canephora var. robusta) ha sido confirmado, lo que justi
fica la continuación del programa de selección recurrente recíproca lle
vado a cabo por el IRCC en Costa de Marfil. En colaboración con el 
Instituto de Investigación Agronómica (IRA), el programa de mejora
miento de los cafetos C. arabica volvió a tomar impulso en Camerún. 
Asimismo, fuentes de resistencia a Meloidogyne sp . han sido identifica
das en la colección de Camerún de C. arabica. Una prospección reali
zada en Yemen con el IBPGR enriqueció las colecciones de Brasil, 
Camerún y Costa Rica con 22 nuevas cepas de C. arabica. 

Los híbridos evaluados en Costa de Marfil poseen un potencial de pro
ducción de 3 toneladas métricas por hectárea. En Togo, la multiplica
ción asexu al mediante microestacas ortotrópicas fue  confirmada 
como método confiable de mult i pl i cac i ón por c l ones . N umerosos 
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i n terc a m b ios  de  m ate r i a l  genét ico  fu eron rea l i zados  con  Camerú n ,  

Costa R i ca, Costa d e  Marfi l ,  Togo y Tr i n idad y Tobago. 

Las plantas de látex 

La eval uación genética y agronóm ica del conjunto de los recursos genéticos 
d i spon ibles para el hevea pone claramente en ev idencia la ex istencia de dos 
poblac iones d ist i ntas : u na poblac ión de c lones que resu l tan de u na selec
ción que presenta todos los s ignos de la domesticación y u na poblac ión de 
genot ipos que resu ltan de prospecciones ca racteríst icas de un estado si 1-
vestre. Los cruzam ientos entre estos dos grupos i nd ican que una o dos gene
raciones de retrocruzam ientos serán necesarias para obtener u na ganancia 
genét ica ópt ima.  En 1 989, 79 nuevos c lones ( I RCA 1 200 a 1 2 78) han s ido 

La  Misión "Conocimiento y Mejoramiento de las Plantas" asiste a los 
Departamentos del CIRAD en la orientación y coordinación de los programas, y 
en las actividades de capacitación y difusión de información a los investiga
dores, constituyéndose en un lugar de encuentro privilegiado. Los comités téc
nicos, que cuentan con el apoyo y consejo de especialistas del /NRA, ORSTOM 
y universidades ligadas al CIRAO, representan la instancia idónea para efectuar 
un balance periódico de las investigaciones más adelantadas. Este año, más es
pecíficamente, se desarrolló un proceso de reflexión sobre las responsabili
dades y decisiones del Centro en cuanto a biotecnologías vegetales y manejo
de recursos genéticos, sobre sus consecuencias en los programas y sobre las co
laboraciones y actividades de formación por realizar. Como resultado, dos gru
pos permanentes fueron establecidos en la MICAP para trabajar sobre estos 
temas. Las Jornadas 11Mejoramiento de las Plantas", organizadas por la MICAP
en Montpellier, reunieron a numerosos investigadores en dos mesas redondas. 
La primera trató sobre el mejoramiento del hevea y la fisiología de las vitroplan
tas, y contó con la participación del Centro /NRA. de Avignon y la Escuela 
Nacional Superior de Agronomía de Toulouse; la segunda se refirió a las trans
formaciones genéticas y se llevó a cabo conjuntamente con el laboratorio de 
biología molecular del Centro INRA de Versailles. 

creados, de los cua les 3 1  proven ían 
de la fam i l ia PB 5 . 5 1 X IR 22, y 22 
de la fam i l ia PB 5 . 5 1  X PR 228. Las 
recomendac iones y las fichas de 
c lones actua l  i zadas or ientan a los 
dueños de plantac iones en la e lec
ción del material  vegeta l .  

Los árboles 

El program a  de mejora m i ento de l  
mater i a l  vegeta l de l  CTFT optó 
por concentrar sus  act iv idades en 
u n  n ú mero red uc ido de espec ies : 
l as espec ies de  u so m ú l t i p l e  f i ja
doras  de  n i t rógen o  (Acacia albi
da y A. senegal en zonas secas, y 
A. mangium y A. auriculiformis
en zonas más h ú medas), l as espe

c ies p rod u ctoras de m adera para con st ru c c i ó n  ( Terminalia ivorensis, 
T. superba y Aucoumea klaineana), l os euca l i ptos y los p i nos trop ica les .
Cerca de 1 50 n u evas fam i l ias  de h íbr idos de euca l i pto han  s ido creadas
e n  e l  Congo. E l  mejora m iento de Eucalyptus urophylla y E. camaldu
lensis y su h i b r idac i ó n  i nterespec ífi ca  son parte de l  esfuerzo de c rea
c ión  cont i n u a  hac ia  u n a  n ueva d i vers idad genét ica .  En Costa de Ma rfi l
y e l  Congo, las  pob lac iones básicas para l a  selecc ión  de Terminalia han
s i do i n sta l ad a s .  Además ,  se h a  i n i c i ado  e n  M a l as i a  con  l a  Sabah
Fou ndat ion  u n  proyecto de mejora m iento y producc ión  de sem i l l as de
rota y de espec ies prod uctoras de madera de ca l idad para construcc ión .
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La entomofauna: 
identificar plagas 

y auxiliares 

Heliothis armigera, plaga polífaga 
de los cultivos tropicales: adulto 

sobre una hoja de algodón. 

Protección de los cu ltivos 
Las  act i v i d ades de i nvest igac ión  en  e l  campo d e  l a  protecc i ó n  de l os 
cu l t i vos está n i ntegradas  a l os p rogra m as de p rod u c c i ó n  t ro p i c a l  por 
productos . Var ios gru pos de trabajo organ izados por l a  M is ión " Defensa 
de l os C u l t ivos" (M I D EC) garant izan l a  coord i nac ión c ient íf ica, defi nen 
p rogra mas  de i n te rés com ú n  para los l a bo rato r i os ,  así  como ope ra
c iones temáticas com u nes a va r ias producc iones agríco l as .  

D i fíc i l mente pueden mejorarse las  estrateg ias de combate s in  un  buen 
conoc i m ien to de l a  entomofa u n a  y la  compre n s i ó n  de l os eq u i l i b r ios 
eco lóg icos .  Así, i nventar ios exhaust ivos de l a  fau na han s ido l l evados a 
cabo en 1 989 ;  l as ident i fi cac iones de i n sectos fueron rea l izadas por e l  
l aborator io sobre fau n íst ica ( 1 600 muestras) . 

Con re l ac ión a l  a lgodón en Pa raguay, más de 320  espec ies han  s ido re
co lectadas y determ i n adas .  

E n  Togo, l a  evo l uc ión  de l a  entomofa u n a  de un s i stema de c u l t ivo que 
comb i n a  e l  a l godón ,  m a íz ,  n i ébé ( t i po de fr i j o l  afr i cano )  y barbecho 
está en  proceso de estud i o  para entender mejor  l as i nteracc iones entre 
l a  d i nám ica de l as pob l ac iones de i nsectos y l a  rotac ión  de los c u l t ivos.  

A lgu nos i nvest igadores de l  C I RA D  part i c i paron  en la exped ic ión  de l a  
" ba l sa de l a  c i mas" ,  bajo l a  responsab i l i d ad d e l  profesor H a l l é  de l a  
U n i vers idad de l a s  C i e n c i as y Técn i cas d e l  Languedoc ( U STL ) . La ex
p l o rac ión  de l a  copa de l os á rbo les t rop ica les de G u ayana resu l tó ser 
part icu l a rmente i n teresante en  e l  campo de la entomofauna .  
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1 nvestigaciones 
pluridiscipl inarias 
sobre los insectos 

vectores de patógenos 

Prospección de acrídidos en el Tamesna. 
Los campos naturales de Schouwia 
thebaica, crucífero silvestre que se 
desarrolla durante lluvias ocasiona/es, 
constituyen un de los biotopos típicos 
de gregarización de la langosta. 

E l  equ ipo de acridio logía opera
cional (PRIFAS-GERDAT) empren
dió una expedición de dos meses 
cruzando el Níger, Argelia, Mar
ruecos y España para completar la 
descr ipción de los b iotopos de la 
langosta (Schistocerca gregaria) en 
zona sahariana y perisahariana. En 

el Níger, efectuó también un estudio sobre la distribución en el t iempo y 
espacio de los acrídidos del Sahel, en tres áreas geográficas complemen
tarias: a lo largo del eje N iamey-Arlit, en la región del Río Níger, en el Aír 
y el Tamesna nigeriano. 

Cuatro equipos de investigadores estudian actualmente la transmis ión 
de los patógenos por medio de los insectos, y para el lo, se han estable
cido vínculos de colaboración entre d ist intas disciplinas: entomología, 
genética, virología. E l  objet ivo consiste en seleccionar variedades resis
tentes e implementar técnicas de detección de virus en las plantas e in
sectos. En 1989, se obtuvieron resultados positivos. 

C inco especies de cochini l l a pueden transmitir el v i rus de l s wollen 

shoot del cacao en Togo. Las tasas de transmi sión de estas especies se 
están midiendo en la actualidad para evaluar su importancia respectiva 
en la propagación de esta enfermedad. 

La dinámica de las poblaciones de pu lgones vectores del mosaico del 
banano ha sido estudiada mediante la colocación de trampas .  En Costa 
de Marfi l ,  las f luctuaciones de las poblaciones están re lacionadas con 
las cond iciones c l imát icas, con pu lu lac ión en estac ión de l luvia. En 
Guadalupe, la  cons iderable merma de las poblaciones está relacionada 
con la l legada de las depres iones atmosféricas tropicales. 

Para ident i f icar variedades de maíz resistentes al vi rus del estriado, es 
necesar io inocular las plantas sometidas a ensayo. Con este fin, pobla
ciones de cicádidos fueron seleccionadas por su eficacia en la transmi
sión del virus .  La cría mas iva de cicácidos ef icientes ha sido establecida 
en la I s la de la Reunión. 

En Vanuatu, el virus de la marchi tez del coco puede ser transmit ido por 
un homóptero, Myndus taffini, a plantas jóvenes en vivero. Estas plantas 
se muestran luego resistentes a la enfermedad en parcelas experimen
tales. Ensayos en condiciones controladas se están implementando para 
confirmar este fenómeno de prevención. 

El CIRA O en 1 989 

32 



Lucha contra 
las plagas del algodón: 

nuevas estrategias 

Técnica de aplicación 
a muy bajo volumen 

contra las plagas 
del algodón. 

Diagnóstico y detección 
de las enfermedades: 
nuevas herramientas 

Es necesar io q ue el uso de plagu ic idas sea rac ional izado para mejorar 
su efi cac ia, d ismi n u ir el costo de los i nsumos y proteger el med io am
biente. Así, la Divis ión F itosan i taria del IRCT está probando nuevas for
mas de combate en el campo de la producción algodonera. 

U n  experimento de manejo i n tegrado se implementó en cond ic iones 
reales en Togo. El uso de baculovirus de Mamestra brassicae asoc iados con 
una dosis menor de piretr i noide (una décima parte de la dosis normal) ga
rantiza una protecc ión equ ivalente a la que se obtiene con la dosis normal . 

Actualmente, en Camerún, u n  nuevo método protege var ios mi les de 
hectáreas : se apl ica u na tercera parte de la dosis normal de i nsect ic ida 
con u na frecuencia doble con respecto al tratamiento habitual. 

E l concepto de combate escalo
nado (ap l i cac ión  qu ímica con 
med ia  dos i s, con ca lendar io; la 
dos i s  comp leta se ap l i cará só lo 
cuando e l  umbral económico, 
previamente determi nado, haya 
s ido a l canzado), propuesto en 
1 988, es apl icado actualmente en 
n umerosos países, en part i c u lar 
en Camerún y Chad. Se usa l a  
n ueva técn i ca de  ap l i cac ión ;  e l  
vol umen muy bajo o T BV (emu l 
s ron concentrada, d i l u ida en 

10 l itros de agua por hectárea) desplaza progresivamente el volumen u ltra
bajo o U BV ( 1  a 3 l itros por hectárea de una fórmu la de uso i nmed iato). 

La ut i l i zac ión de la microscopía e lectrón i ca es u n  proced imiento cor
r iente para segu ir las etapas de pur i f icac ión de los virus. Permite tam
bién la observac ión de las partícu las v irales y los tr ipanosomas en los 
tej idos de las plantas. De esta forma, u na nueva virosis transmit ida por 
la semi l la ha sido detectada en Senegal sobre u na variedad de maní re
c ién i ntroduc ida, proven iente de Chi na. E l  estud io en microscopía elec
trón ica, l levado a cabo por el IRHO, reveló la presencia de un virus f i 
l amentoso que se asemeja a l  grupo de los potyvirus .  E l  v irus fue 
transmit ido mecán icamente a Chenopodium amaranticolor. 

E l  i nmunod iagnóst ico const i tuye también u na herramienta ampl iamente 
ut i l izada en la detección de las enfermedades. Las técn icas de i nmu no-
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Triponosomas (Phytomonas sp.) 
observados por inmunofluorescencia. 

Cercospora negra sobre hoja de 
banano. 

Virus del estriado de la digitaria 
(geminivirus) purificados, vistos con 
microscopio electrónico (X 300 000). 

fl uorescenc ia  se emp lean para detecta r los tr i panosomas de l as pa l má
ceas, as í  como las  bacter ias  de la caña de azúcar, m i l o, a rroz, sorgo y 
gram íneas s i l vestres.  Los métodos i n m u noenz i mát i cos (p ru ebas E L I SA) 
se ap l ican a los v i ru s  de l man í, bana no, cacao, caña de azúcar, ma íz y 
arroz, ya sea en med io  l íq u ido sobre u n a  p laca de po l iest i reno, o sobre 
u n a  membrana  de n i troce l u los i s para l as pruebas de campo .  Las prue
bas i n m u no lóg icas perm i ten e l  estud io de las  re l ac iones entre cepas v i 
ra les y l a  observac ión de l a  var iab i l idad de los patógenos, por med i o  de 
la caracte r i zac i ó n  d e  se rogru pos d e  v i r u s  o d e  bacte r i as .  Se a p l i ca n  
tam b ién  en  l a  detecc ión  de l os patógenos sobre e l  mater ia l  vegeta l e n  
cuarentena, e n  l a  se l ecc ión d e  esq uejes y sem i l l as sanas y en  l a  selec
c ión  de var iedades res i stentes. 

Pero los métodos i n mu no lóg icos detectan so l amente l as proteínas, ant í
genos expresados por l os m i croorgan i smos.  Los métodos b ioq u ím i cos 
que req u ieren la i den t i f i cac i ó n  de ác idos n u c l é i cos o de e n z i mas  es
pec ífi cas del  genoma del  parás i to detectan los hongos, bacter i as, v i ru s  y 
también  los  v i ro ides desprov i stos de prote ínas.  Tres s i stemas en z i mát i
cos pe r m i te n  d i fe re n c i a r  por  e l ect rofó res i s  l as espec ie s  de 
M ycosphaerella, agentes de l as cercospor ios i s  de l os bananos .  Se ha  
pod ido as í  estab lecer e l  d i agnóst ico de la  enfermedad en matas de p l á
tanos de Camerú n que  mostraban s íntomas atípicos. Las i nvestigac iones 
et i o l óg i cas sobre la p u d r i c i ón del corazón  d e  la pa l m a ace i tera en 
Ecuador se basan en l a  com parac ión  de l os ác idos n u c lé icos de m atas 
sanas y matas enfermas de pa l ma.  El a n á l i s i s  de estos ác idos en  hue l l a  
genét ica ( western blot) p o r  h i br idac ión c o n  sondas mo lecu l a res an t iv i 
ro ides demuestra q u e  ex i ste en  esas  m atas de pa l ma u nas sec u e n c i as 
muy  cercanas a c iertos v i ro ides conocidos. 
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Los tripanosomas 
de las plantas cultivadas 

in vitro 

Estudio comparativo 
de los Phytophthora 

del cacao 

Reproducción sexual 
de los hongos y relaciones 

hospedero-parásito 

Después de obtener en 1988 el primer cultivo in vitro de tripanosomas 
intrafloémicos, asociados al hartrot del coco, los virólogos del IRHO lo
graron cultivar in vitro tripanosomas asociados a la marchitez de la 
palma aceitera en Colombia. Todos los tipos de tripanosomas (intrala
ticíferos o intrafloémicos) son entonces desde ahora cultivables. La 
electrofóresis de isoenzimas para 22  loci, realizada sobre 1 O cepas de 
tripanosomas cultivadas por el laboratorio, puso en evidencia una ex
trema heterogeneidad genética. Anticuerpos monoclonales permiten di
ferenciar los tripanosomas intrafloémicos de la mayor parte de los tripa
nosomas i ntralaticíferos. 

El estudio comparativo de la fisiología de las dos principales especies 
de Phytophthora (palmivora y megakarya) del cacao se l levó a cabo en 
cultivo in vitro en oscuridad continua y con alternancia de luz y oscuri
dad en medios a los cuales se les agregó diferentes compuestos fenóli
cos pertenecientes a ocho grupos químicos. El análisis factorial de las 
correspondencias referentes a 11 caracteres morfológicos de los cultivos 
revela una gran homogeneidad de las diversas cepas de P. palmivora es
tudiadas y, en cambio, una gran diversidad de las cepas de P. megaka
rya. A la luz, ciertos ácidos benzoicos inhiben el crecimiento de P. pal
mivora pero quedan sin efecto sobre el desarrollo de P. megakarya. 
Estas reacciones sugieren que las dos especies poseen sistemas enzimá
ticos muy distintos, lo que les confiere múltiples capacidades de degra
dación de los tejidos del huésped. 

Las investigaciones se llevan a cabo en dos direcciones : las relaciones 
genéticas entre patógenos y sus huéspedes y sus interacciones fisiológi
cas en los mecanismos de resistencia. 

Conocida hasta ahora únicamente en medio natural, la reproducción 
sexual de las Mycosphaerella, agentes de las cercosporiosis de los ba
nanos y plátanos, ha sido exitosa in vitro. Las ascósporas obtenidas en 
condiciones artificiales son viables. Medios y parámetros de cultivo 
deben ser ahora determinados para asegurar la reproductibilidad de los 
resultados. Luego será posible evaluar los riesgos de hibridación entre 
las dos especies, M. fijiensis y M. musicola, susceptibles de hacer apa
recer nuevos patotipos. Se estudiará también el determinismo de la re
sistencia genética a los fungicidas. 

En cambio, actualmente se tiene un amplio dominio sobre la reproduc
ción sexual de Magnaporthe grisea, agente de la piriculariosis del arroz. 

El CIRAD en 1 989 

35 



Biomodelos para la lucha 
contra los acrídidos 

Formación e información 
en la MIDEC 

El t ipo sexual de 339 cepas ha s ido determi nado: los dos t ipos sexuales 
están presentes en e l  mundo en iguales proporciones. Pero, en algu nos 
países como Buru nd i ,  Francia y Japón, sólo un t ipo está presente. Una 
sola cepa patógena del arroz es hembra fért i l. El estud io genét ico del 
parási to se basa en el estud io de la patogen ia de su descendencia .  La 
v i rulenc ia de l as cepas específ icas de l  arroz depende de u no o dos 
genes que acusan tres mecan ismos genéticos: viru lencia monogén ica, 
v iru lencia contro lada ya sea por dos genes i ndepend ientes, o por dos 
genes complementar ios. La obtención de cepas de parási tos que combi
nan d iferentes genes de virulencia faci l i ta el anális is de la resistencia de 
las var iedades de arroz. Por otra parte, el determi n ismo de la especif ici
dad del huésped ha pod ido ser precisado. La patogen ia de las cepas es
pecíficas del arroz, maíz y tr igo t iene un  or igen poligén ico. Las epide
mias observadas en estos tres cereales se deben entonces a poblaciones 
d i ferentes de M. grisea. 

El PRIFAS (GERDAT) ha movil izado recursos i ntelectuales y mater iales 
importantes para crear u n  b iomodelo específ ico de la langosta, 
Schistocerca gregaria (Forska l ,  1775 ) ,  ya que este acríd ido devastador 
t iene una i ncidencia que puede extenderse a 5 7  países. La pr imera fase 
de este proyecto fi nanciado por la Comu n idad Europea y el Mi n ister io 
francés de la Cooperación f i na l izará en ju l io de 1990. El biomodelo en 
proceso de elaboración es complejo y neces i tó compl icados proced i 
mientos de cálcu lo. Debe ser capaz de procesar cada d iez días 400 000 
u n i dades de i nformación y procesar u na cant idad s imi lar por día en 
períodos de cr is is .  E l  objet ivo es d i señar mapas cada d iez días de los 
r iesgos de pu l ulación y reconst itu ir con detal le y en cua lqu ier punto del 
área de habitat la d i námica local de las poblaciones, tomando en cuen
ta los movimientos de larga d istancia de las formas aladas. 

Un curso i nternacional sobre los métodos modernos de detección y 
prevención de l as enfermedades de l as plantas fue organ izado en 
Madagascar por el  M i n ister io  Malgache de Invest igac ión Científ i ca y 
Técn ica, en cooperac ión con e l  Centro Nac ional de Invest igac ión 
Apl icada a l  Desarrollo Rural (FOFIFA), INRA, Inst i tuto Pasteur, Norad 
F ifamanor y las u n ivers idades de Antananar ivo, París XI y Lyon 1, y e l  
CIRAD. Profesores e i nvest igadores malgaches, franceses y de la Isla 
Mauricio impartieron 25  horas de cursos teóricos y condujeron más de 
40 horas de trabajos d ir ig idos y trabajos práct icos. U n  taller fue ded ica-
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Manejar mejor 
los recursos pastorales 

Pantrop, un sistema experto 
para la determinación de las plantas tropicales 

Implementado por el laboratorio de estudios de malezas tropicales (IRCT), 
apto para brindar capacitación a técnicos, Pantrop es un software apoyado en 
los sistemas expertos. Estos permiten manejar conocimientos simbólicos (no 
numéricos) y se ajustan particularmente bien a la formalización de los conoci
mientos que un experto desarrolla para resolver un problema. Pantrop es un 
sistema de apoyo a la determinación de las principales familias botánicas tro
picales. Los caracteres seleccionados para la identificación son exclusivamen
te vegetativos y, en lo posible, fáciles de describir y poco variables dentro de 
una misma familia. Los caracteres clásicos de determinación (flores, frutas) se 
utilizan a veces, aunque únicamente para confirmar la identificación. La vali
dez científica de Pantrop fue probada durante la misión de prospección botá
nica (fa "balsa de las cimas") realizada conjuntamente por el USTL, CNRS y 
ORAD en los bosques de Guayana. Permitió la determinación de muestras en 
el 95% de los casos para las plantas que pertenecen a las 85 familias descritas. 

,, 

do en su tota l idad a las  enfermedades del  arroz . Tres ponenc ias fueron 

presentadas en ses ión púb l ica extraord i nar ia  de la  Academ ia Malgache.  

En  colaborac ión con e l  E N SAM, I N RA y ORSTOM, e l  C I RAD part ic i pó 

tam b i é n  en  l a  o rgan izac ión  de l  C u a rto Co loq u i o  I nte rnac i o n a l  de 

Ep idem i o l og ía de los  Vi rus  de  l as P l an tas, que reu n i ó  a más de 

1 80 c ientíficos en Montpe l l ier del  3 a l  8 de setiembre de 1 989 . 

B iología an imal 
U na metodología para l a  determ inación y cuantif icac ión d e  l as eva l ua

c iones de l a  prod ucc ión herbácea obten ida por te l edetecc ión ha s ido 

i m p lementada a part i r  de i nvest igac iones rea l i zadas en  Mau r i ta n i a .  

Estos trabajos p roporc ionan  a l os p l an if icadores u na idea aprox i mada 

de l a  prec is ión de los resu ltados q ue br inda l a  teledetecc ión espac ia l . 

Después de tres años de exper i mentos en Dj ibouti para reg l amentar  los 

it i nerar ios de l  ganado en zona ár ida, ésos se ap l ica ron en gran esca la  

med i a nte un p roceso de i ntegrac ión  de los  ganaderos a las  rep l anta
c iones y los acond ic ionam ientos para la conservac ión del agua .  
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Obras de síntesis 
y software al servicio 

del desarrol lo 

U na prioridad : 
la elaboración 

de vacunas 

Enfermedades 
infecciosas : para un 

mejor diagnóstico 

Se publicó en 1 989 el Atlas de los 

recursos pastorales del Senega l. 

Esta obra, financiada por el Centro 
Técnico de Cooperación Agrícola y 
Rural (CTA), contó con la participa
ción conjunta de los investigadores 
del IEMVT y del Instituto Senegalés 
de Investigación Agrícola (ISRA), 
los de la Universidad Cheikh Anta 
Diop de Dakar y los hidrogeólogos 
del BRGM. Fueron también publi
cadas tablas de apreciación del 
valor alimenticio de los forrajes y 
de los subproductos industriales 
tropicales en zonas del Sahel, 
Sudán y Sudano-Guinea. Constituyen una primera s íntesis del programa 
sobre alimentos para ganado tropical (ABT ) iniciado hace ya 10 años y en 
el cual el CIRAD y el ISRA trabajan conjuntamente. 

Un software que modeliza la productividad de los hatos (Livmod) ha sido 
concebido en colaboración con los especialistas del Centro de Inversión 
de la FAO. Esta herramienta permite la simulación de la evolución numé
rica y rendimiento económico de los hatos bajo la influencia de paráme
tros biológicos ( reproducción, mortalidad, etc.) .  El software Pikbeu de se
guimiento de los hatos en condiciones reales dio lugar a nuevas pruebas 
de campo, en particular en Chad donde demostró su fiabilidad. 

El clan termoestable del virus de la peste bovina RBOK fue probado en 
bovinos en el laboratorio de Farcha (Chad) . Su inmunidad genética y su 
inocuidad han sido totalmente satisfactorias. Si los experimentos confir
man la estabilidad de su resistencia al calor, este clan podrá ser utilizado 
en la campaña de vacunación contra la peste bovina en Africa. El proto
colo para probar la vacuna atenuada homóloga contra la peste de los pe
queños rumiantes ha sido implementado en Costa de Marfil y Mauritania. 

Los trabajos real izados sobre los anticuerpos monoclonales contra los 
virus de la peste bovina y la peste de los pequeños rumiantes fueron 
presentados en Lieja, durante una reunión de la Asociación Europea de 
Virología. Estos anticuerpos permiten hacer la distinción no solamente 
entre ambos virus, sino también en lo relativo a la peste bovina, entre la 
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Las tripanosomiasis 
y sus vectores 

Garrapatas 
y enfermedades 

relacionadas 

cepa vac u n a !  y cepas s i l vestres 
afr i canas .  La i mp l ementac ión  de 
pruebas E L I SA espec ífi cas const i 
tu i rá l a  p róx i m a  etapa .  Adem ás ,  
fragmentos espec íf i cos de l  geno
ma de  los v i ru s  de las  dos enfer
medades han  s ido obten idos; per
m i t i rá n  la p repa rac ión  de sondas 
frías (no rad ioactivas) . 

E l  com bate a l as m i cop l asmos i s  
tamb i én  p rogresó . As i m i smo,  l a  
ident i f icac ión  de todas l as cepas 
de Mycoplasma mycoides es ac
tu a l  mente pos i b l e  recu rr i endo a 

Implementar vacunas que conservan 
su eficacia en las condiciones 

climáticas tropicales. 

caracteres de cu l t i vo, b ioq u ím i cos y sero lóg icos . Var ios h ib r idomas han 
s ido obten idos para la  búsq ueda de ant i cuerpos monoc lona les contra 
Mycoplasma mycoides mycoides; serán caracter izados en 1 990 .  

Desde h ace va r ios a ños ,  los  estud i os sobre l a s  t r i panosom i as i s  y su s  
vectores, l a s  g l os i n as ,  se l l evan  a cabo p r i n c i pa l mente en  Bobo
D iou l asso ( B u rk i n a  Faso) ,  en  e l  Centro de  I nvest i gac ión  sobre l a s  
Tri panosom ias i s  An ima les (CRTA) .  

Este año, l o s  i nvest igadores de l  CRTA confi rmaron l a  efi cac i a  de l  méto
do de d i agnóst ico de l a  t r ipanosom ias i s  afri cana por hemó l i s i s  segu ida 
de u na dob le centr ifugac ión ,  mucho más sens ib le  que e l  método c l ás i 
co por centr i fugac ión  ú n ica .  Por  otra parte, l a  reproduct i b i l i dad de l a  
p rueba E L I SA para l a  detecc ión  d e  an t i cuerpos contra Trypanosoma 
congolense ha s ido mejorada .  

Los trabajos sobre l a  reprod ucc ión de l o s  bov i nos demostra ron que l a  
i n fecc ión  por e l  t r i panosoma de lo s  machos bao u l é  a l tera tempora l 
mente l a  ca l i dad de l  semen en l os toros adu l tos, m ientras que l a  a l tera
c ión resu lta defi n it iva en los toretes adolescentes. 

En una  tes i s  de doctorado es sciences presentada en 1 989,  se expone el 
conj u nto de los conoc im ientos adqu i r idos sobre la b io log ía y eco logía 
de l a  garrapata Amblyomma variegatum en G uada_l u pe .  Ex i ste l a  pos ib i 
l idad de ut i l izar e l  poder de atracc ión de feromonas en l a  l ucha contra 
esta garrapata, tema que se encuentra actua lmente en estud io .  
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Las investigaciones 
piscícolas : producir 

nuevos genotipos 

Investigaciones piscícolas en 
el Instituto de las Sabanas, en Bouaké 
(Costa de Marfil): Oreochromis 
ni loticus sometido a un tratamiento 
hormonal en el marco de un esquema 
de mejoramiento genético por 
vía intraespecífica. 

En Chad un experimento sobre vacunas contra la dermatofilosis ha sido 
impulsado en colaboración con la Universidad de Londres, para eva
luar entre otros la influencia de la malnutrición sobre el funcionamiento 
del sistema inmunológico de los animales. 

Investigaciones sobre la cowdriosis ( Cowdria ruminatium) se llevan a 
cabo en Guadalupe conjuntamente con la Universidad de Utrecht; así, 
unas pruebas de inmunofluorescencia indirecta para la detección de 
anticuerpos contra esta enfermedad han sido comparadas. El antígeno 
obtenido por cultivo en células endoteliales presenta ventajas impo·r
tantes sobre los antígenos utilizados hasta ahora : gozando de una espe
cificidad superior, su preparación resulta más fácil y menos costosa. 

Las investigaciones real izadas por el CT F T  en colaboración con el 
Centro Piscícola del Instituto de las Sabanas (IDESSA) en Bouaké (Costa 
de Marfil) se refieren principalmente al género Oreochromis.  Un pro
grama de caracterización por medio del estudio del polimorfismo en
zimático ha sido implementado en las principales especies. 
Paralelamente, se está llevando a cabo un programa de caracterización 
zootécnica. Hormonas esteroides específicas del macho y de la hembra 
e inhibidores han sido revelados en O. niloticus, lo que permitiría la 
obtención de descendencias monosexos y luego nuevos genotipos. 

Por otra parte, el CTFT  estudia la biología de especies que representan 
un interés potencial para la acuacultura o el repoblamiento ( La tes nilo

ticus, Labeo coubie) y brinda un apoyo científico a los proyectos de de
sarrollo: optimización de la producción de Tilapia y Ciarías; tolerancia 
de la Tilapia a las aguas salobres. 
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Conducir 
el debate científico 

Implementar sistemas de cultivo. 
Aquí, un sistema de cultivo complejo, 
que asocia coco, cacao y piña. 

Sintetizar 

Los s istemas agrarios 
Se le encomendó al Departamento de Sistemas Agrarios (OSA) u n  papel 
de conducción científica, rol asumido esencialmente por sus cuatro la
boratorios, creados para dar asistencia a los Departamentos del CIRAD.  

El  Laboratorio de Sistemas T écn i cos de Producción propic i ó  de esta 
forma u na reflexión colect iva sobre los métodos de i nvestigación apl i 
cada en zonas ru rales d e  los diferentes Departamentos, l a  cual se 
concretará en u na acción temática programada en 1990 . As imismo, dio 
un n uevo impulso al grupo "Sistemas de Producción" de la Red de 
Investigación sobre la Res istencia a la Sequía (R3S) . De los seis proyec
tos elaborados du rante el semi nario organizado en Uagadugú bajo el 
auspic io del CILSS, tres han s ido somet idos a la C E E  para su f i nancia
miento en 1989. 

El Laboratorio de Manejo de los Espacios Ru rales acogió a u n  grupo de 
trabajo sobre gestión de la propiedad campesina, que dio especial énfa
s is  a los temas de ganadería, problemas de tenencia de la t ierra y proce
sos de transferencia de ferti I idad. Por otra parte, este grupo de trabajo 
está integrado a la Red de Investigación-Desarrollo y agrupa competen
cias múlt iples del C N RS, ORSTOM, S E D ES, CCC E, el  M i nisterio de 
Cooperación y Desarrollo, y de varias u n iversidades. 

El Laboratorio de Manejo de las Explotac iones Agropecuarias inic ió  u na 
reflexión sobre el importante tema del financiamiento de las act ividades 
agropecuar ias, en relación  con la CCC E .  E n  el t ranscu rso de 1990 se 
real izará u n  ciclo de capacitac ión sobre este tema. 

El Laborator io  de Comu nicación y Organización de los Produ ctores 
part ic ipa con la CCCE y el Min ister io de Cooperación en la elaboración 
de u n  compendio sobre los métodos de intervenc ión  en med io ru ral . 
Actualmente, se está desarrollando u n  debate sobre la difus ión de la in
novación en medio campesino entre el CIRAD, el ORSTOM y el INRA. 

Entre las n umerosas actividades de síntes i s  llevadas a cabo sobre pro
blemáticas agrícolas s ign i ficativas, se presentó u na evaluación de las 
experiencias en investigación agronómica con respecto al desarrollo en 
zonas de sabanas africanas, du rante u n  seminario en Washington en el 
mes de nov iembre. Este estud io, financ iado en parte por el Banco 
Mundial, incluye aspectos temát icos (producciones más importantes, 
recu rsos suelo y agua, fertilidad de los suelos, mecan ización agrícola) y 
estudios de caso: Río Senegal, valles de las Voltas, Yatenga, Su r de Malí, 
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Analizar los modos de gestión 
de las propiedades de aldea. 

Implementar 
sistemas 

cuenca productora de maní en Senegal, por medio de los cuales se ana
l izó la pertinencia de las innovaciones. Un estudio similar ha sido reali
zado para la zona del Sahel . 

Sistemas de cu ltivo 

El OSA continuó en 1989 sus esfuerzos para establecer en el campo 
polos de investigación-desarrollo en relación con los demás 
Departamentos del CIRAD. En Brasil, las acciones para valorizar los 
cerrados fueron reforzadas con el nombramiento de un inv stigador del 
Departamento, un investigador y un técnico del EMGOPA, así como de 
cuatro responsables de extensión del EMATER-GO. En el valle del Río 
Senegal, el polo creado alrededor del ISRA y la SAED ha sido consoli
dado en forma significativa por el ISRA, IRAD y OSA. Por su parte, en 
zona de oasis, surgen nuevos proyectos. Alrededor del GRIDAO, una 
red de intercambio de información y experiencias se está formando 
entre investigadores y agentes del desarrollo que trabajan en este tipo 
de ecología en el norte y el sur del Sahara . Un proyecto de investiga
ción sobre modelización del crecimiento de las plantas en los oasis y 
sobre la arquitectura del espacio del oasis, reúne al IRFA, el GERDAT y 
el OSA en un trabajo común. 

Sistemas de ganadería 

Realizado en el marco del Programa sobre Sistemas de Ganadería del 
IEMVT, el análisis de la ganadería tradicional d bovinos "amarrados a 
un palo" demuestra que en Guadalupe este sistema es tan produ tivo 
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Transmiti r 
la experiencia adqu i rida 

como los s i stemas modernos i ntens ivos y con u n  costo m u y  i n fer ior. Las  
mejoras deseables ya han s ido ident if icadas :  contro l  de l a  reproducción 
y rotac ión más ráp ida  de l os a n i ma les .  

Sistemas agroforestales 

E l  objet ivo fu ndamenta l de l  programa agroforesta l d i r ig ido por e l  CTFT 
cons i ste en e laborar mode los de manejo de los árbo les suscept ib les de 
poner fi n a la  degradación del  med io ru ra l .  Se rea l izó u n  cr ibado de las  
espec ies de usos mú l t ip les en un  gran nú mero de eco logías .  Estas espe
c ies proporc io n a n  u na gran cant i dad de p rod u ctos : madera para 
construcción,  leña, forraje, frutas, fi bras de cestería, mecates, med i c i nas 
etc . ,  y protegen contra los v ientos, e l  so l ,  l os daños ocas ionados por el 
ganado, la  eros ión o e l  empobrec i m iento de los suelos .  Con la ayuda de 
campes i nos, de grupos soc ia les trad ic iona les o de cooperat ivas, se rea l i 
zaron d iversos ensayos para probar los métodos de p lantac ión o de ma
nejo de estas espec ies en cond ic iones rea les .  E l  exper imento confi rmó el  
i nterés que  representan m uchas de e l l a s .  Cabe seña l a r  entre otros e l  l i
gn icu l t ivo de euca l i pto en B u ru n d i ,  el ma nejo de l as sabanas arbóreas 
en N íger, l a  re i ntroducción de Faidherbia a lbida en las zonas a lgodone
ras en Camerú n,  el manejo de los pastos natura les en G u i nea y Kenya, y 
l os tapavientos en las  zonas i rr igadas del  va l le del  R ío Senega l .  

E l  sem i nar io regiona l  organ izado e n  Venezue la  conju ntamente por l a  FO
NAIAP, la F U O ECO y e l  OSA sobre los métodos de aná l i s i s  y apoyo a l  
manejo de l a s  exp lotac iones agropecuar ias  fue l a  oportu n idad para que 
los venezo la nos y l os part i c i pantes de Bo l iv ia ,  B ras i l ,  C h i le ,  Méx i co y 
N icaragua pud ieran comparar sus métodos y práct icas en u n  campo en el 
cual la demanda de profes ionales del agro es part icu larmente fuerte. 

E l  C I RA O  part i c i pó tamb ién  en el sem i nar io  de la Red sobre S i stemas 
d e  P rod u c c i ó n  en  Afr i ca de l  Oeste ( R ES PAO),  que se desar ro l l ó  en  
Acera, Ghana, en  e l  mes  de agosto de 1 989, y d u rante e l  cua l  d i r ig ió  e l  
grupo de t rabajo sobre l os s i stemas de producc ión bajo r iego. 

Las  Jo rnadas de l  O SA, en  set iem bre de 1 9 89,  fuero n  ded i cadas a l as 
redes de fi ncas de referenc i a, l ugar  de experi mentos con l os campes i 
n o s  y med io  d e  adaptac ión y d ifus ión  de l a s  i n novac iones en e l  med io 
ru ra l .  La  compara c i ó n  d e  l as expe r i e n c i a s  v i v i das  en  F ra n c i a  en  e l  
Séga l a  de la reg i ó n  del  Aveyro n ,  en  B ras i l ,  Méx i co, Venez u e l a  y 
Madagascar  perm i t i ó  eva l u a r  l a s  ventaj as  respect i vas  de l a s  ada pta
c iones aportadas por los d i ferentes equ i pos en contextos m u y  var iados.  
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Economía de los 
productos y sus canales 

de procesamiento 
y comercialización 

Economía y sociología 
E l  año 1 989 ha s ido  marcado por u n  a m p l io  debate sobre l as or ienta
c iones genera l es de l a  i nvest igac ión en econom ía y c ienc ias soc ia les en 
e l  C I RA D .  Las i nvest igac iones desa rro l l adas por l a  M i s ión " Econom ía y 
Soc i o l og ía"  (M E S R U )  en este campo, han  s ido estructu radas en cuatro 
u n idades : prod u ctos y c a n a l es d e  p rocesa m ie nto y comerc i a l i za c i ó n  
agroa l i ment ic ios y agro i ndustr i a les, economía de los recu rsos y pospro
d ucc ión ,  ma nejo de l as exp lotac iones agropecuar i as, po l ít i cas  agrope
cuar ias y prospect iva económ ica. 

E l  C I RA D  part i c i pó e n  la c o n st i t u c i ó n  d e  la Asoc i a c i ó n  Os i r i z  q u e  
reú n e  e l  I RAT, l a  C C C E ,  l a  Ofi c i n a N a c i o n a l  I n terprofes i o n a l  d e  l o s  
Cerea les (O N I C) y e l  Centro F rancés de l  Arroz . E l  a n á l i s i s  p o r  pa ís d e  
l os d i st i n tos cana les de producc ión ,  de l o s  mercados y l as po l ít i cas de l  
a r roz y ta m b i é n  e l  esta b l ec i m ien to de un banco de d atos, perm i t i rá n  
c rear  u n  verd adero observato r i o  
económ ico d e l  a rroz . 

A ra íz de l a  ca íd a  de l os prec ios ,  
var ias  i nvest igac i ones fueron i m
pu l sadas sobre l a  eco nom ía de l  
cacao, con  el  fi n de mejorar e l  co
n oc i m ien to sobre el fu n c i o na
m iento del  mercado i nternac iona l 
y sobre todo comparar l as prod uc
c i ones en  Afr i ca ,  As i a  y Amér ica  
Lat i na .  Para l e l a me n te,  e l  C I RAD 
part i c i pa en  un  estu d io sobre l a  
com pet i t i v i dad  d e l  cacao  afr i ca
no, sol ic itado por e l  M i n i ster io de 
Cooperación y Desarro l lo. 

E l  sem i na r io  a n u a l  de l a  M E S R U ,  
o rga n i zado en set i em bre e n  
Montpe l I ie r  sobre e l  tema 
" Econom ía de l os cana les de pro
d ucción en reg iones ca l ientes, for
mación de los prec ios e i ntercam
b i os de prod u ctos agríco las" ,  
reu n ió a varios equ i pos de i nvest i-
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Un acopio bien organizado puede 
incentivar al campesino a producir 

más. Acopio de cebada en Madagascar. 



Una nueva unidad 
de investigación sobre 
las poi íticas agrícolas 

Economía por rubro agrícola: 
analizar la formación de los precios y 
los intercambios agropecuarios. 

gac ión,  con una  amp l i a part ic i pación eu ropea y afr icana .  La mayoría de 
los productos y producciones de l as regiones ca l ientes se conv i rt ieron en 

e l  tema de var ias de l as 70 ponenc ias que han s ido presentadas :  a rroz, 
maíz, tu bérc u l os, frutas y horta l izas, café, cacao, o leag i nosas, a l godón,  

hevea, bovi nos, maderas tropica les, etc . La or ientac ión de l as i nvest iga
c iones sobre la  econom ía de los cana les de comerc ia l izac ión de la made

ra perm it ió u na mejor concertación entre i nvest igadores y profes iona les. 

La  U n i dad de I nvest i gac i ó n  sobre Po l ít i cas  y Prospect iva Ag r íc o l a s  

( U  R PA) se c reó en  1 9 8 9  dentro d e l  Depa rtamento G E R DAT. E sta 
U n idad responde a u na dob le  neces idad : d i sponer de a ná l i s i s  soc i oe
conóm i cos pert i n entes de l os pa íses que trabajan  con e l  C I RAD para 
programar  i nvest igaciones que se enmarcan en su v ía espec ífica de de

sar ro l l o, p roponer a l os p roveedo res de fondos fran ceses y eu ropeos 
otras v ías  q u e  l as med idas  de aj u ste est ructu ra l  e m p rend idas  actu a l 
mente por e l  Banco Mund ia l . 

Los trabajos sobre e l  aj uste estructu ra l en e l  sector agríco la  abarcaron 

var ios  pa íses de Afr ica  (G hana ,  G u i nea) y Amér ica Lat i n a  (Co l o m b i a , 
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Costa R ica, Ecuador) .  Organ izado 

en co l a borac i ó n  con el I n st i tu to 

I nteramer icano de  Cooperac i ó n  
p a r a  l a  Agr i c u l tu ra ( I I CA) ,  e l  
Sem i na r i o  I nternac i o n a l  sobre 

Aj u ste E struct u ra l  y Po l ít i cas  
Agropecuar i a s, que se desarro l lo 
en  Costa R i ca,  perm i t ió  destacar  
l os ejes p r io r i ta r ios  de  i nvest iga
c ión : redefi n i r  e l  pape l  de l  Estado 

y e l  de l as o rgan izac iones loca l es 
descentra !  i zadas  en  e l  proceso 
product ivo nac iona l ,  a rt icu la r  cro

nológ icamente l as pr i nc ipa les me
d idas de aj u ste para ate n u a r  su s  
efectos negat ivos sobre l os sec
tores más desfavorec idos,  i m p l e

mentar  u na mode l i zac ión  de l as 
d i n á m icas económ i cas para est i 
mar, a m anera de  prev i s i ó n ,  l a s  
consecuencias de  l a  ap l icac ión de 
los po l ít icas agropecuar ias .  



1 

Seminarios para orientar 
mejor la investigación 

La Misión 11Tecnología Agrícola y 
Alimenticia11 (MITAA) se convirtió 
en el mes de noviembre de 1989 
en la Misión 17ecnología 11 (MITE
CH)1 

al ampliar su campo de ac
ción a los sectores de tecnología 
de materiales1 de mecanización 
agrícola y de energía. 

--, 

Evolución del consumo 
alimenticio urbano 

Invitado por el CIRAD, el profesor Carl K. Eicher, de la Universidad del 
Estado de Michigan, economista especia l ista sobre Africa, dio una 
conferencia en Montpellier en el mes de noviembre, sobre el análisis de 
los factores del desarrollo rural en los países africanos. Participó luego 
en varias reuniones de trabajo sobre la economía del algodón y el 
maní, y sobre los métodos de extensión agrícola en Africa. 

El CIRAD participó igualmente en la organización del primer seminario 
de la Asociación de los Economistas Agríco las Europeos sobre la eco
nomía africana, que se llevó a cabo en Montpe l lier sobre e l  tema 
"Producciones y Consumo frente a las Políticas Agrícolas en Africa". 

Tecnología agrícola 
y alimenticia 
En el marco de las reflexiones suscitadas por la evaluación externa del 
CEEMAT, la Dirección General del CIRAD decidió favorecer particular
mente las investigaciones desarrolladas en el campo de la tecnología 
alimenticia al reforzar el papel de la Misión "Tecnología" en la conduc
ción y coordinación de los trabajos de los Departamentos y de las ac
ciones temáticas sobre varios productos. La mayoría de los 
Departamentos involucrados - IRAT, IRCC, IRCT, IRFA e IRHO - dispo
nen cada uno de equipos de investigación que llevan a cabo, tanto en 
el campo como en e l  laboratorio, trabajos directamente re lacionados 
con las plantas de su área de investigación. La División de Ingeniería y 
Tecnología Alimenticias del CEEMAT se interesa sobre todo en los pro
cesos y transferencias de tecnología. 

Los primeros trabajos de la acción temática programada "Manejo desde 
la base de las innovaciones tecnológicas en productos de procesamien
to simple",  iniciados en 1988, dieron como resultado la publicación de 
tres documentos. ¿Qué enfoques adoptar para el consumo alimenticio? 

presenta los conceptos y métodos de análisis del consumo urbano en 
Africa subsahariana. Realizado por el Laboratorio de Economía de los 
Cambios Tecnológicos de la Universidad Lumiere de la ciudad de Lyon, 
este documento concluye sobre la  necesidad de tomar en cuenta la 
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Tecnología poscosecha 

Un centro regional 
de innovación 

y transferencia 
de tecnología 

*Al tersya l es u n a  agrupación de i nterés 

c ient íf ico que reúne a l  ENS IAA, e l  G RET 

y e l  C IRAD.  

dinámica de los estilos alimenticios en el análisis de la mutación del 
consumo en Africa urbana. Los demás estudios, producidos por el 
ENS IAA en el marco de Altersyal*, intentan definir la dinámica de la 
innovación tecnológica en la cadena alimentaria. El primer documento 
propone un método de análisis socioeconómico de la innovación. El 
segundo presenta seis estudios de caso: la mecanización de la fabrica
ción del "gari" en Togo, la fabricación de pastas de maíz en Africa del 
Oeste, los molinos de cereales en Senegal, las prensas de aceite en 
Camerún y en Casamance, y las peladuras de yuca en Colombia. 

La misión de evaluación del programa sobre las tecnologías poscosecha 
en el norte de Camerún, llevada a cabo en Garoua en el marco de un 
proyecto que asocia el IRA y el CIRAD, definió las prioridades de las in
vestigaciones: profundizar los estudios por producto (cereales, maní, 
niébé (tipo de frijol africano), frutas, carne bovina) para determinar las 
exigencias del mercado y proponer las tecnologías por implementar. En 
primer lugar, los canales de producción y comercialización de maíz y 
sorgo serán privilegiados. Las encuestas en curso revelan la necesidad 
de poner en operación una cadena de descascarillado en seco y moli
do, por lo que se está desarrollando en esta área una cooperación con 
el ENSIAAC de N 'Gaoundere (Camerún). El ENSIAAC, escuela nacional 
superior especializada en ciencias y tecnologías alimenticias, prevé 
además ampliar su colaboración con el CIRAD en otras áreas temáticas: 
conservación del ñame; fabricación de cerveza de sorgo, etc. 
Asimismo, se interesa en las técnicas de secado diseñadas y probadas 
por el CEEMAT. 

El C IRAD participó en el establecimiento del Centro Regional de 
Innovación y Transferencia de Tecnología (CRI T T) .  Este Centro, llamado 
TR IAL ( Transferencia e Innovación en el Area Agroalimenticia), definió 
los siguientes objetivos: 

- reforzar las competencias regionales sobre temas científicos debida
mente identificados; 

- integrar en una gestión concertada los mercados tecnológicos de la 
región (CEA de Marcoule, CEMAGREF, C IRAD, ENSAM, I NRA, 
Universidad de Montpellier 1, UST L); 

- apoyar a las empresas de la región en el área de innovación y transfe
rencia de tecnología; 
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La tecnología alimenticia 
en los Departamentos del CIRAD en 1989: 

principales temas de investigación 
En el IRAT, los trabajos desarrollados por el laboratorio de tecnología de cereales 
sobre el comportamiento de diferentes tipos de arroz al proceso de secado1 la fabrica
ción de couscous de maíz1 milo y sorgo1 el descascarillado del sorgo y la elaboración 
del t6 (un preparado a base de sorgo) brindan apoyo a los programas de selección. 
Couscous y t6 aparecen entonces como productos de referencia para caracterizar las 
materias primas y ayudar a los seleccionadores en su decisión. 

En el campo de la tecnología y química del café y el cacao (JRCC)1 varios estudios se 
encuentran en proceso: 

- ensayos con un secador rotativo con tubos de vapor para el cacao; 

- construcción de un secador con cama fluida (lecho fluidizado) para el café; 

- seguimiento de la evolución de la fermentación y torrefacción de las semillas de 
cacao para la determinación de las piracinas; 

- utilización de las enzimas 
Acondicionamiento de los para la hidrólisis de las pecti-
racimos de banano en Panamá. nas de las semillas de cacao; 

- caracterización de las mez
clas de los cafés tostados y molidos (arabica-robusta) por dosifi
cación del 1 6-0-metilcafestol; 

- estudio sobre el aroma del café (caracterización de los com
puestos azufrados1 consumo de los precursores del aroma duran
te la torrefacción). 

Un importante programa de investigación financiado por la CEE 
asocia al IRCT e investigadores de Gran Bretaña con equipos de in
vestigación de Burkina Faso1 Costa de Marfil y Togo en el estudio 
del algodón sin gossypol1 fuente de proteínas de alto valor nutritivo 
para la alimentación humana y la de los animales monogástricos. 

Maquinaria procesadora de couscous AFREM. 

Conservación de las frutas y la preservación de sus cualidades aromáticas durante su acondicionamiento o su transforma
ción son los dos temas prioritarios de investigación para el equipo de tecnología alimenticia del IRFA. Varios trabajos han 
sido realizados en estos dos campos: 

- cinética de refrigeración luego de la colocación en cajas de los bananos; 

- estimación de la madurez del aguacate midiendo la conducción térmica; 

- implementación de un proceso de extracción de la pulpa de mango; 

- aplicación de la microfiltración en flujo tangencial a diferentes jugos de cítricos. 

El laboratorio de química de las grasas del IRHO realizó experimentos en un taller piloto sobre el proceso físico-químico 
que elimina la mayor parte del colesterol de los productos lácteos. El mejoramiento de las técnicas de refinamiento de las 
grasas dio lugar a ensayos prometedores en las áreas de la desacidificación de los aceites hiperácidos y de la decolora
ción del aceite de palma .  El Departamento también lleva a cabo investigaciones sobre la síntesis de nuevos agentes de 
superficies1 de ácidos hidroxámicos1 de amidas grasas N-sustituidas. 
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- elaborar estud ios de prospección. 

Por su ubicación en e l  seno de Agropol is y su part ic ipación en la red 
nacional de los CRI TT, el Centro T RIAL consti tuye una estructura priv i 
legiada para el desarrol lo de la innovación tecnológica. 

B iometría 
Creada en el mes de marzo de 1989, la Delegación de B iometría reúne 
l as competencias de los b iométr icos de los d iferentes Departamentos 
del CI RAD, general istas y especial istas en agronomía, matemát ica e in
formát ica .  T iene como función apoyar a los agrónomos, genet istas, fo
restales, zootecnistas, economistas de los Departamentos y sus contra
partes. S in embargo, se han l levado a cabo act iv idades más puntuales 
de invest igación y capaci tación con e l  apoyo del Serv ic io Central de 
Informát ica del CI RAD y la  co laboración del I N RA, U STL ,  I NA-PG y 
I TCF. 

En lo referente a la capaci tación, la Delegación organizó seminar ios 
sobre los métodos de exper imentos agronómicos en e l  I S RA, en 
Senegal ;  el uso de software estad ísticos en el I RA, en Camerún; la inter
pretación de ensayos mul t i locales; y el mejoramiento genét ico de ár
boles de bosque en el CI RAD, en Montpel l ier. Igualmente, elaboró y d i 
fund ió una serie de  notas técnicas, además de  recibir y d ir ig ir a más de 
50 partic ipantes de tal leres. 

En mater ia de investigación, la Delegación superv isó, con la colabora
ción del USTL, la implementación de nuevos métodos de segmentación 
para d ist inguir poblaciones homogéneas con cri terios de naturaleza d i 
ferente. Con el I NA-PG está en proceso de definir modos de experimen
tación mejor adaptados (que los proced imientos c lás icos) a l a  real iza
ción de ensayos en med ios muy heterogéneos. 

F inalmente, contribuyó al desarrol lo de software y a la implantación de 
s i stemas expertos . Los software Cstat y L isa fueron mejorados y un 
nuevo programa informático de gestión y procesamiento de los datos 
meteorológicos, Meteo-Soft, ha sido d iseñado. Se encuentran en proce
so de elaboración un s istema experto para reforzar el d iagnóstico de las 
enfermedades del a lgodón y un modelo del desarrol lo del cul t ivo de a l 
godón. 

El CIRAO en 1 989 

49 



�A COOPERACIÓN 
1 NTERNACIONAL 

Como centro de investigación en agronomía tropical, el CIRAD es ante 

todo un organismo de cooperación internacional. Dentro de su misión 

- la cual es participar en el desarrollo de las regiones calientes - el

Centro ha optado por trabajar directamente con sus contrapartes del

Sur, en Africa, en América Latina, en el Pacífico y en Asia, en progra

mas que ha concebido y realizado con ellos. Esta forma de cooperación

constituye la originalidad del Centro. Es también motivo de orgullo.

Reforzando estos vínculos con los países del Sur, que son la razón de

ser del organismo, ha surgido una compleja red de relaciones con

Europa y las instituciones internacionales.
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Con Eu ropa 
La investigación agronómica tropical europea es enriquecida por una 
larga experiencia. Si Francia ha mantenido, más que otros países, equi
pos fuertes y bien integrados en el terreno; si ha querido, más que otros 
países, dedicar fondos importantes al desarrollo de las regiones ca
lientes; hoy en cambio siente la necesidad de unir sus esfuerzos a los de 
sus homólogos europeos: se trata de movilizar los recursos y concentrar 
los medios para dar una respuesta conjunta a las necesidades inmensas 
de los países en desarrollo . Dentro de la comunidad c ientífi ca europea, 
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La Comunidad 
Económica Europea 

el CIRAD, al darse un papel activo en este proceso, impulsa una políti
ca que persigue dos objet ivos complementar ios: reforzar los lazos pr ivi
legiados que ha ido estableciendo con las instancias comunitarias euro
peas y desarrollar las relaciones con los demás centros de invest igación 
del continente. 

El CIRAD mant iene relaciones frecuentes con dos direcciones generales 
de la Comunidad : la D irección General de Desarrollo (DG VIII) y la 
D i rección General para la Ciencia, la Investigac ión y el Desarrollo 
(DG XII) . 

Un evento sobresaliente: Lomé IV 

En el transcurso del año, la DG VIII llevó a cabo las negociac iones 
sobre la renovación de los acuerdos que unen la Comunidad Europea a 
66 países de Afr ica, el Car i be y el Pacífico (ACP). F i rmada en d i 
ciembre, la cuarta Convención de Lomé marca una etapa importante en 
el campo de la investigación por el lugar que asigna a las invest iga
ciones nacionales, consideradas como uno de los pilares del desarrollo 
económico y de la evolución cultural de los países ACP. Con un apoyo 
mayor al que se da a los proyectos puntuales, la nueva Convención 
prevé a largo plazo apoyar equipos nacionales con una vocación regio
nal y dotarlos del equipamiento necesar io. 

La DG VIII administra también el Fondo Europeo de Desarrollo (FEO) 
que financia numerosos proyectos en los países tropicales. El CIRAD 
tiene part icipación en 10 de ellos. 

Las escogencias de la DG XI 1 

El segundo Programa "Ciencias y Técnicas al Servic io del Desarrollo" 
(ST O  1 1 , 1987- 199 1) de la DG XII escogió 49 proyectos presentados por 
el CIRAD, en forma directa o en asociación con equipos de investiga
ción europeos, africanos y lat inoamericanos (ver lista en anexo) . Estas 
asociaciones prometedoras han permit ido ya identificar las competen
cias europeas en las diversas áreas temát icas. El CIRAD se encuentra 
particularmente activo en las áreas de mejoramiento genét ico de las 
plantas, protección de los cultivos, producciones animales y tecno
logías poscosecha. 

La DG XII concentró especiales esfuerzos para apoyar la implementa
ción de redes de investigac ión.  Financió la creación de una Oficina 
para el Desarrollo de la Investigación sobre las Oleaginosas Tropicales 
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Las instituciones 
de investigación europeas 

Perennes (Burotrop), que integra a s iete pa íses europeos y que cuenta 
con l a  pa rt ic ipación act iva de l  IRHO. Burotrop t iene como objet ivo 
montar redes de investigación en los pa íses productores y coord inar l as 
acciones de los proveedores de fondos. Por otra parte, ha s ido aproba
do por la Comunidad el proyecto de creación de una red sobre los pe
queños rumiantes, l levado a cabo por l a  GTZ con l a  col aboración del 
I EMVT. F ina lmente, ha sido propuesta l a  idea de una red sobre bosques 
trop ica les. Una pr imera reunión tuvo lugar en el mes de octubre por 
iniciat iva de la CEE,  con la part ic ipación del CTFT. 

En el marco de l a  presidencia francesa de la  CEE, el I NRA, el I NSERM, 
el ORSTOM y el C IRAD organiza ron en París un seminar io sobre l as 
perspectivas de la  invest igación europea en las áreas de sa lud y agricu l 
tura tropica les. Unos 40 part icipantes de d iferentes pa íses europeos de
batieron a l l í  l as prioridades del próximo programa "Ciencias y Técnicas 
al Servicio del Desarro l lo" .  

Los vínculos con l a  GTZ, organismo de  cooperación de  l a  Repúbl ica 
Federa l de Alemania, t ienen ya muchos años de existencia y son d iver
s i ficados. Acciones conjuntas se han l levado a cabo en el terreno: en 
Burk ina Faso, en el Centro de Invest igaciones sobre Tr ipanosomias is 
Anima les (CRTA) de Bobo-Dioulasso; en Mal awi  sobre los pequeños ru
miantes; en N íger sobre el manejo de hatos; en Ghana sobre el cult ivo 
de arroz ; etc. Asimismo, se está e laborando un nuevo proyecto de co
operación sobre el desarro l lo de lphytrop, una base de datos fitosanita
r ios .  Además, reuniones de concertación t ienen lugar con frecuencia  
para coord inar estas operaciones comunes. La  últ ima se l levó a cabo en 
el mes de mayo de 1989, con l a  part ic ipación del Secretar io Ejecutivo 
de ATSAF, grupo de trabajo sobre la invest igación agronómica tropica l  
que reúne a univers ita r ios a lemanes. En  esa oportunidad, se organizó 
un programa de visitas para los responsables del CIRAD en las univers i 
dades a lemanas, que se iniciará en 1990. 

En los Pa íses Bajos, l as rel aciones con e l  Instituto Rea l de los Trópicos 
(K I T) se encuentran sól idamente establecidas ( intercambio de investiga
dores, proyectos comunes). E l  C IRAD col abora también con l a  
Un ivers idad d e  U trecht . E n  1989 se rea l i za ron contactos con l a  
Fundación Tropenbos pa ra e l  estud io  d e l  bosque trop ica l ,  y con l a  
Univers idad de Wageningen. 

En Bélgica, l as colaboraciones han sido numerosas con las universidades 
de Leuven, Gand, L ieja, B ruselas, Gembloux y Louva in- la-Neuve. 
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Var ios Depa rtamentos del  C I RA D  han  estab lec ido re lac iones con i n st i 
tuc iones br i tá n icas :  e l  CEEMAT, con e l  Nat iona l  l nst i tute of Agr icu l tu ra !  
Eng i neer ing d e  Bedford ; e l  I RFA, c o n  e l  Overseas Development Natura l  
Resou rces l n st i tu te (O D N R I ) ,  cuyo D i rector v i s i tó e l  C I RA D  en e l  mes 
de j u n io ;  y e l  I EMVT, con e l  Center for Trop ica l Veter i nary Med i c i ne de 
Ed imburgo y e l  O D N R I .  

Por ú l t i mo, l a  D i recc ión  Genera l d e l  C I RA D  y a lgu nos Depa rta mentos 
han manten ido contactos con organ i smos de i nvest igac ión de España y 
Portuga l .  

Con los Estados Un idos 
de América 
La coopera c i ó n  q u e  e l  C I RA D  ha  m a nten ido  con los  E stados U n idos  
data de más de 1 O a ños, ya sea con l aborator ios espec i a l izados de l as  
u n ivers idades (Ca l i forn ia ,  F lor ida ,  M i ch iga n ,  N u eva York, Pens i l va n ia ,  
Texas) ,  centros de l  Agr ic u l t u ra !  Resea rch Serv ice del  US DA o ent idades 
pr ivadas .  Las pr i n c i pa les prod ucc iones agropecuar ias  en estu d i o  son el 
m a n í, el a l godón  y los c ít r i cos en  las á reas de mejoram ien to var ieta l 
(genét ica  y b i o l og ía m o l ec u l a r) y de protecc i ó n  de l os c u l t i vos (v i ro
l og ía ,  entomo log ía ) . Vi s i tas, i n terca m b ios de docu mentac ión ,  estud ios 
posdoctora l es y t rabajos  comu nes,  cont r i b u ye n  a estrec h a r  los  l azos 
en t re l a s dos  com u n i d ades c i e n t íf icas .  Por ot ra pa rte, se m a nt i e n e n  
contactos con i nd u st r ia les norteamer icanos i nteresados por l a  exper ien
c ia  del  C I RAD en cuanto a se lecc ión de a l godón,  ma íz y arroz h íbr idos,  
a téc n i cas de procesam iento de a l godón y caucho, y a métodos de pro
tecc ión fitosan i ta r ia  de l as p la ntac iones de ba nano .  

E l  C I RAD como contraparte 
de las i nstituciones 
internacionales 
A l  t raba j a r  e n  l os m i smos  pa íses sobre pro b l emát i cas  com u nes,  e l  
C I RA D  y los organ i smos i n ternac iona les,  proveedores d e  fondos o cen
t ros de i n vest i gac i ó n  agro n ó m i ca ,  h a n  l l egado a coopera r pa ra u na 
mejor coord i nac ión de sus  acc iones, en pro de u n  mayor benefic io  de 
los pa íses en desarro l lo .  
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El  Banco Mundial 
y las Naciones Unidas 

Los Centros 
1 nternacionales 

de Investigación 
Agronómica 

El CIRAD participa en 15 proyectos financiados por el Banco Mundial 
en Africa y Asia. La misión de representación del CIRAD ante el Banco, 
in iciada en 1988 en Washington, organizó un encuentro durante el 
cual el IRCT expuso las actividades de la investigación francesa en al
godón frente a 1 5 personalidades del Banco. Por su lado, el OSA pre
sentó durante un seminar io organizado por el Banco sobre las tecno
logías agropecuarias d isponibles en Africa, una síntesis referida a las 
zonas secas, mientras que Winrock lnternational ofreció otra sobre 
zonas húmedas. 

Fiel a una larga tradición, el CIRAD ha mantenido relaciones con los 
organismos de las Naciones Unidas, pr incipalmente con la FAO . La 
FAO, al igual que el Banco Mund ial, solic i ta a los especialistas del 
Centro para efectuar trabajos de peritaje o misiones de larga duración. 
Así, un investigador del IRFA coordina actualmente el programa regio
nal para el control de la enfermedad del greening de los cítricos, ubica
do en China (Fuj ian) y f inanciado por la FAO. 

El C IRAD concluyó acuerdos de cooperación con seis centros del 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR): 
el ICARDA, ICRISAT, CIMMYT, IRRI, CIAT y CI P. A los nueve programas 
conjuntos de investigación actualmente en curso se han sumado en 
1 989 dos nuevas actividades: una con el CIAT sobre pastos naturales 
mejorados de las planicies orientales de Colombia; otra con el I LCA y 
el CIAT sobre el establecimiento de una red en Africa del Oeste para 
evaluar en zona húmeda leguminosas forrajeras tropicales en colec
ciones del CIAT. Quince investigadores del CIRAD trabajan en coopera
ción en el marco de estos programas. Dos reuniones de concertación y 
programación se llevaron a cabo este año, en el mes de junio en 
Montpellier con el IRRI y en octubre en Hyderabad con el ICRISAT. 

Otra forma de cooperación con los centros internacionales (CIRA y aso
ciados) : el C IRAD puso a disposición de dos de ellos investigadores 
confirmados. Un investigador del IRAT ha sido de esta forma nombrado 
j efe del programa de arroz de secano del IRR I ,  y un investigador del 
1 RFA es el responsable del germplasm en el IN  I BAP. 

Contactos frecuentes favorecen y refuerzan la cooperación que se de
sarrolla entre el Centro y los organismos internacionales de investiga
ción. Intercambios y visitas se han multiplicado este año. El CIRAD re
cibió a los directores generales del ISNAR y el CIAT, y al Secretario 
Ejecut ivo del CGIAR . Acogió en el mes de noviembre a un grupo de 
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,··, 

Programa 

S i stemas de producción a base de maíz 

Patología del maní 

E l  sorgo en Africa del Oeste 

Mejoramiento var ieta l del arroz 

Tecnología poscosecha de la yuca 

Agroforesterí a 

Pequeños rum iantes 

I nmunología de la tripanosomias is  

Contrapartes 

Agroeconomía de los fert i l izantes en Afr ica del Oeste 

Pastos natura les mejorados de las l lanuras orienta les 
de Colombia 

C IMMYT 

ICR ISAT 

ICRISAT 

I RR I  

C IAT 

ICRAF 

I LCA 

I LRAD 

I FDC 

CIAT 

trabajo encabezado por e l  
D irector de l I CR I SAT, encargado 
por el CGIAR de elaborar proyec
tos de invest igación sobre los s is
temas agríco las "reproduct ib les" 
( susta inability) . Espec ia l i stas de l 
IF PR I  as i st ieron a l  seminar io  de 
economía y sociología, organiza
do por la MESRU en Montpel l ier. 
E l  D irector Genera l de l C IRAD, 
por su l ado, fue a N i ger ia donde 
l o  rec ib ió e l  I ITA, y a Col ombia  
donde v is i tó e l  C IAT. E l  nombra
miento a título personal de Henri 
Carsa lade, Presidente del I SNAR, 
para el cargo de Pres idente de l 
Comi té de Pres identes de los 
Consejos de Administrac ión de 
los C I  RA para e l  período 1989-
1990, es otro elemento que forta
lecerá los lazos entre el C IRAD y 
el s istema internacional. 

Eva l uación de las legum inosas forrajeras en las zonas 
húmedas de Africa del Oeste 

CIAT, 
I LCA 

Los programas que asocian al CIRAD con los centros internacionales 
de investigación agronómica. 

Africa, 
una historia, un porvenir 
El esfuerzo de cooperación del C IRAD a través de equipos mixtos que 
trabajan en los centros de investigación afr icanos s igue s iendo un obje
t ivo central de la pol ít ica del Centro. Un l argo pasado y una h istor ia  
común bastarían para justif icarla, y el reto actual - abarcar las perspec
t ivas futuras de un Continente donde las ecologías figuran entre las que 
más l imitan la agr icul tura, donde las condiciones del autoabastecimien
to al imentario y del desarrol lo económico son difíci les de conjugar más 
que en ninguna otra parte - confirma le decis ión del Centro de cont i
nuar en esta dirección. Si las exper iencias l levadas a cabo en otras re
g iones pueden contr ibuir  a e laborar nuevas soluciones, es en Afr ica y 
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con los africanos mismos que los problemas de este Continente se re
solverán, y el CIRAD t iene la f irme intención de participar en el lo .  

Hacia 
una regionalización 

de la investigación 

Si los s istemas nacionales de investigación agrícola son los únicos ca
paces de identif icar las necesidades de las agricu lturas locales y respon
der a e l l as in fine, só lo  una cooperac ión reg ional que  favorece l a  
concentrac ión de recursos humanos y f inancieros en áreas temát icas 
comunes, permit i rá l levar a cabo ambiciosos programas de invest iga
ción acordes con las prior idades de desarrol lo. En este espír i tu, los res
ponsables de la investigación agrícola de 1 5  países africanos han crea
do e implementado l a  CORAF (Conferencia  de Responsables de 
Invest igación Agronómica de Afr ica), una instancia de concertación y 
cooperación regional .  E l  objetivo últ imo de la CORAF es fortalecer los 
inst i tutos nacionales y desarrol lar a la  vez una verdadera comunidad 
científica africana. Por e l lo, se recurrirá a un diálogo permanente entre Los talleres de trabajo de las redes 

de la CORAF en los cuales participó 
el CIRAD en 1 989. 

Red de Maní 

Red de Algodón 

Red de Maíz 

Red de Arroz 

• Ta l ler sobre la protecc ión de los cu ltivos, Uagadugú (Bu rk ina Faso), del 1 9  al 22 de setiembre 

• Ta l ler sobre el cu l t ivo del man í en zonas con dos estac iones de l l uvia, B razzavi l le (Congo), 

del 1 3  a l  1 6  de d ic iembre 

• Reu n ión para el establec im iento de la Red, Lomé (Togo), 30 de enero 

• Reu n ión y vis ita de los agrónomos de la Red en Mal i ,  Bu rk ina Faso y Costa de Marfi l ,  

de l  1 8  a l  30 de setiembre 

• Asamblea general de la Red, Brazzavi l le (Congo), del 24 al 2 7  de enero 

• Ta l ler sobre el combate contra la i nvasión de malezas, Abidján (Costa de Marfi l ) ,  

del 30 de enero a l  3 de febrero 

Red de Investigación sobre la Resistencia a la Sequía 

• "Parcela" : Tal ler sobre los factores agronómicos de adaptación a la sequ ía, Bouaké (Costa de 

Marfi l ) ,  del 24 a l  28  de abri l 

• "Cuencas" : Ta l ler sobre el funcionam iento h idrológico y el acond ic ionamiento agrícola  de las 

vegas, Uagad ugú (Burk ina Faso), del 8 a l  1 4  de mayo 
• "S istemas de producción" :  Tal ler sobre la programación de los temas pr ioritarios, Uagadugú 

(Bu rk ina Faso), del 4 a l  7 de abri l 
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Ganadería 

• Recu rsos a l i ment ic ios 

• Sa lud an ima l  

• Mejoramiento genét ico 
y reproducción en e l  Sahel 

• Mejoramiento genét ico y 
reproducción en zonas hú medas 

• S istemas ganaderos 

Bosques 

• Agroforestería 

• Acondic ionam iento de los 
bosques natu ra les 

• Mejoramiento del mater ia l  
vegeta l 

Ganadería y bosques: temas 
prioritarios definidos 

por la CORAF en 1 989. 

todos los actores para defi n i r  l as pr ior idades y repart i r  l as tareas, para l a  

i ntegrac ión de las  competenc ias  y herra m ientas, y l a  c reac ión de d i ná
m i cas redes de i nvest igac ión . 

Organizar la investigación en redes 

E l  C I RAD,  conju ntamente con e l  O RSTOM y e l  I N RA, part i c i pa en l as 
act iv idades de l a  CORAF. E l  Centro rec i be consu l tas  sobre l a  defi n i c ión  
de pr ior idades, y var ios de sus  i nvest igadores l aboran en las  redes ex i s
tentes .  Se i s  redes fu nc i onan  en  l a  actu a l i dad : l a  Red de I n vest igac ión  
sobre l a  Res i stenc i a  a l a  Seq u ía ( R 3 S) ,  l a s  red es de m a n í, m a íz ,  yuca,  
a rroz y l a  red de a l godón, c reada en 1 989 . As i m i smo, e l  C I RA D  part i 
c i pó en e l  d i seño y organ izac ión de los  ta l le res de t rabajo de l a s  redes 
en 1 989 . Por otra parte, la reu n ión de la CORAF que se l levó a cabo en 
L i brevi l le en e l  mes de febrero perm i t ió  exam i nar  otros sectores de act i 
v idad . Las pr ior idades en l as áreas de i nvest igac iones foresta les, zootéc
n icas y veter i nar ias han s ido defi n idas .  De esta forma, se selecc ionaron 
tres áreas temáticas para bosques y c i nco para ganadería .  

La CORAF i n ic ió  este a ñ o  u na reflex ión  sobre su evo l uc ión . S e  propone 
reforza r  su  m a n d ato po l ít i co y a m p l i a r  su  part i c i pa c i ó n  a l as i n st i tu
c i ones de países no fran cofonos de Afr ica de l  Oeste y de l  Centro, y a 
nuevos centros c ientíf icos eu ropeos . 

Polos de investigación donde las redes se unen 

Las i n novac iones, para que  puedan  ser u t i l izadas por l os prod u ctores, 
deben rea l i z a rse en l a s  eco log ías  m i s m as d o n d e  será n a p l i c a d a s .  E s  
c ierto que e l  emp leo de métodos idént icos a l  i nter ior  de cada  red per
m ite l a  com parac ión de resu ltados. S i n  embargo, e l  trabajo dentro de la  
red debe apoyarse en po los de i nvest igación a n ive l transnac iona l ,  q ue 
son l u gares de reu n ión de equ i pos p l u r i d i sc i p l i nar ios  con exper ienc ias  
complementar i as, fi nanc iam iento asegu rado y con l a  i nfraestructura ne
cesa r ia .  

E l  estab l ec i m iento d e  estos po los de i nvest igac ión tuvo u n  i mpu l so s ig
n i fi cat ivo en 1 989 . Desde p r i n c i p i os de año,  el equ i po m i xto C I RAD
I C R I SAT se i nsta l ó  en M a l í para l l evar a cabo un progra ma com ú n  de 
i nvest igac ión sobre e l  sorgo . I ntegrado por ocho i nvest igadores, de los 
c u a les  l a  m i tad pertenece a l  I RAT, este eq u i po t ra baj a con  l a  red d e  
so rgo de Afr i ca  d e l  Oeste d i r i g i d a  por  e l  I C R I SAT. E n  Camerú n ,  e l  
M i n i st ro d e  Enseñanza S u per ior, I nformát ica e I n vest igac ión  C ient íf ica 
f irmó e l  25 de octu bre de 1 989 un Acuerdo Genera l  para e l  estab lec i-
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Leyenda ----------------------

º I ntervención del C IRAD ···· s i n  base operac ional  permanente 

O Menos de 5 investigadores 

D De 5 a 1 O i nvestigadores 

De 1 1  a 20 investigadores 

De 21 a 50 investigadores 

Más de 50 investigadores 
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En apoyo a una 
cooperación regional : 

los víncu los bilaterales 

m iento de un centro reg iona l  de i nvest igac ión sobre bananos y p l átanos 

en la estac i ó n  del I n st i t u to de I n vest i ga c i ó n  Agro n ó m i ca ( I RA)  en 
N yombé, l igado a la red del  I N I BAP. 

En  el marco de l a  CORAF, l os i nvest igadores del  C I RA D  env iados para 
apoyar a los  eq u i pos p l u r i n ac iona les de l as bases-centros de ma íz i rr i
gado (Sa i nt-Lou i s  en  Senega l )  y de cu l t i vos de horta l izas  (Cam bérene
Dakar )  l l egaron a su dest i no para co l abora r  con e l  I n st i tu to Senega l és 
de I nvest igac ión Agríco l a  ( I S RA) . Por otra parte, c réd i tos para equ i po y 
fu nc ionam iento han s ido otorgados por los m i n i ster ios franceses de co
operac ión y de i nvest igac ión a los  eq u i pos ya i nsta l ados en l a  estac ión  
de l  I S RA e n  B a m bey (Senega l )  pa ra e l  m a n í, y en  l a  esta c i ó n  de l  
I n st i tu to de l as Sabanas  en  Bouaké (Costa de Marfi l )  para e l  a rroz . 

Proyectos de investigación-desarrol lo integrados 

Además de su part i c i pac ión en l as i nvest igac iones organ i zadas en redes 
sobre u na p lanta o u n  tema de i nterés com ú n, el C I RA D  optó por man
tener otra forma de cooperac ión .  B r i nda su as istenc i a  técn ica a proyec
tos de desarro l l o  d i r i g idos a reg io nes defi n idas  por u na eco l og ía y u n  
s i stema d e  prod ucc ión agropecuar io .  Estos proyectos reú nen competen
c ias a l rededor de var ios productos y d i sc i p l i nas .  Además, representan la 
oportu n idad para e l  C I RA D  de l levar a cabo u na i nvest igac ión metodó
logica sobre el desarro l lo .  Dos proyectos están actua l mente en marcha : 
u no, en Garoua,  Camerú n ,  con el I RA y l a  SODECOTO N ,  para l os s i s
temas  de p rod ucc i ó n  co n  base en a l godón en l a  z o n a  de l S u d á n ;  e l  
otro, en Sa i nt-Lou i s, Senega l ,  c o n  e l  I S RA y l a  SAE D, en  prod ucc iones 
bajo r iego en zonas secas .  

E l  d i á logo con la CORAF menc ionado a nter iormente perm i te u b icar  l a  
i nvest i gac i ó n  agro n ó m ica  en un  contexto reg i o n a l  para defi n i r  l a s  
grandes pr ior idades y desarro l l a r  acc iones conj u ntas a n ivel i nternac io
na l . S i n  embargo, a lcanzar estos objet ivos para i mplementar operaciones 
concretas requ iere negoc iac iones b i l atera les con cada contraparte. Estas 
negoc iac iones const i tuyen la oportun idad de efectuar  un ba lance sobre 
l a  tota l idad de los programas c ientíficos que se rea l izan conj un tamente y 
de maneja r  med i ante aj ustes progres i vos las d i st i n tas etapas de u na co
operac ión que se req u iere d i nám ica.  En  1 989,  se encuentran en proceso 
de desarro l lo  1 3  acuerdos fi rmados entre el C I RA D  y l os i nst i tutos nac io
na les de i nvest igac ión o sus orga n ismos rectores . Más de 3 00 i nvest iga
dores del C I RAD trabajan  en e l  marco de esta cooperac ión b i l atera l ,  en 
act iv idades de i nvest igac ión o proyectos de desarro l lo .  
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Regularmente, y en forma a l ternat iva, reun iones de concertación entre 
i n st i tuciones de i nvest igación se rea l izan en Afr ica y en Francia. Sus 
conc lus iones se dan a conocer a l os organ i smos rectores de cada 
contraparte y son rat i fi cadas por l as comi s iones mixtas entre los 
Estados. Este año, tres reun iones de concertac ión se efectuaron en 
Francia: con e l  Inst i tuto Senegalés de Investigación Agrícola, del 16 a l  

Acuerdos de cooperación entre 
los gobiernos o los sistemas nacionales 
de investigación africanos y el CIRAD. 
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Burkina Faso 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Gabón 

Guinea 

Madagascar 

Malí 

Níger 

Rwanda 

Senegal 

Protocolo de acuerdo entre el Centro Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CNRST) y el C IRAD 
Arreglo específico entre la Delegac ión Genera l  para la Investigación 
Científica y Técn ica (DGRST) y el GERDAT 

,: Acuerdo entre el Gobierno de la Repúbl ica Popu lar del Congo 
y el GERDAT 
Protocolo de acuerdo entre el I nstituto de las Sabanas ( IDESSA) 
y el C IRAD 
Convenio de gestión entre el Gobierno de la Repúbl ica de 
Costa de Marfi I y el CI RAD 

, Protocolo de acuerdo entre el Centro Nacional de I nvestigación 
Científica y Tecnológica (CENAREST) y el GERDAT 
Protocolo de acuerdo entre el Gobierno de la Repúbl ica de Gu inea 
y el C IRAD 
Protocolo de acuerdo entre el Min i sterio de I nvestigación Científica 
y Tecnológica para el Desarro l lo y el C IRAD 
Protocolos de acuerdos entre el Min i sterio encargado del 
Desarro l lo Rura l  y el GERDAT: 
- referido al Instituto de Economía Rura l  ( I ER) 
- referido al I nstituto Nacional de I nvest igación Zootécn ica, Forestal 
e H idrobiológica (I NRZFH) 

Protocolo de acuerdo entre el I nstituto Nacional de I nvestigación 
Agronómica del N íger ( INRAN) y E l  C IRAD 
Protocolo de acuerdo entre el Inst ituto de Cienc ias Agronóm icas 
del Rwanda ( ISAR) y el CIRAD 
Protocolo de ejecución del Convenio General de Cooperación, 
fi rmado por el I nst ituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas ( ISRA) 
y el GERDAT 

* o e l  GERDAT antes de 1 985 .  
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Fecha de suscripción 
del acuerdo 

4 de j u l io del 989 

6 de jun io de 1 980 

27 de octubre de 1 984 

26 de febrero de 1 988 

4 de mayo de 1 988 

3 de enero de 1 985 

23 de abri l de 1 987 

1 2  de j un io de 1 989 

9 de mayo de 1 977 
1 O de enero de 1 983 

1 7  de d ic iembre 
de 1 987 

1 6  de d ic iembre 
de 1 987 

20 de febrero de 1 979 



Propiciar n�evas 
cooperac10nes 

2 1  de j un io; con el Centro Naciona l de Invest igac ión Apl icada a l  
Desarrol lo Rura l  (FOF I FA) de Madagascar, e l  5 y 6 de octubre; y con el  
Ministerio de Enseñanza Superior, Informática e Investigación Científica 
(Camerún) del 24 al 26  de octubre. En Costa de Marfi l, la comisión de 
segu i miento const i tu ida por convenio firmado en 1988 entre e l  
M inisterio de Investigac ión C ientíf i ca y e l  CIRAD, se reunió el 24 y 
2 5  de enero en Abidján. 

Las áreas geográficas donde se extiende la cooperación entre el CIRAD 
y sus contrapartes afr icanas tradicionales no representan de ningún 
modo un ámbito de acción inamovible o cerrado. Existe la voluntad de 
que nuevas contrapartes africanas accedan a las redes insta ladas, estas 
últ i mas sacando provecho de esta ampl iac ión. En este espír i t u ,  el 
CIRAD organizó en 1989 en Lagos un sem inar io sobre s istemas de cu l 
t i vo mecanizados en el  cual participaron numerosos científicos y 
agroindustria les del Níger. Se prevé una cooperación i mportante en el 
campo del cultivo del hevea. Dentro de este contexto, se recib ió la visi
ta en e l  CIRAD del Viceministro de Cooperación de Angola, del  
D irector Genera l del  Institu to de Ciencias Agronóm icas de Burund i 
(ISABU)  y del Presidente-Director General y el D irector Científ ico del 
Inst i tuto Nacional para e l  Estud io e Invest igación Agronóm ica (IN ERA) 
de Zaire. 

Los países med iterráneos 
E l  CIRAD real iza pocas act ividades en los países med iterráneos, con ex
cepción de la fructífera cooperación que mant iene con Marruecos en la 
e laboración de vacunas y prod ucción de bananos en invernadero. En 
Turquía, las relaciones establecidas por el IRCT y el  IRFA se han desar
rollado con d if icu l tad por fal ta de recursos f inancieros. Cabe mencionar 
s in  embargo que e l  Grupo de Invest igación e Información para e l  
Desarrol lo de la Agricu ltura de Oasis (GRIDAO), cuya Secretaría está a 
cargo del OSA, realiza nu merosos peritajes a sol icitud de los países de 
Afr ica del Norte y organiza actividades de capacitación para sus invest i 
gadores. 
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América Lat ina :  
una cooperación estable 
En Amér ica Lat i na, el  desarrollo de las act iv idades del CIRAD ha pro
gresado poco, y muchas n uevas operaciones han ten ido que postergar
se o cancelarse por la d ism i nución s ign i ficativa del fi nanciam iento d i s
pon ible. 

Es i mportante señalar  l a  reducc ión progres iva de l a  cooperac ión con 
B ras i l, donde var ios de los proyectos han ido fi nal i zando, como es el 
caso por ejemplo de la i mplementación de los s i stemas de cult ivo a base 
de arroz de secano o del estudio de la tecnología de las maderas amazó
n icas. El CIRAD conti núa sus acciones en las áreas de la pal ma aceitera, 
coco, hevea y mecan izaci ón agrícol a, dándole pr ior idad al desarro l lo  
ru ra l ,  en  los cerrados en  part icu lar. En los demás países del Cono Sur, no 
ha ocu rr ido n i ngú n cambio s ign if icativo. La cooperac ión del IRCT con 
Paraguay, efic iente y de m uchos años, s igue s iendo la acción más i mpor
tante.  Por otra parte, se i n ic ió  u na reflex ión sobre las pos ib i l idades de 
desarrollo de las regiones subtropicales de Argenti na y Paraguay, donde 
las condic iones cl i máticas son parecidas a las del su r de Eu ropa. 

En l a  zona andi na  se establec ieron contactos con Bol i vi a, país donde 
los cult ivos t rop ica les - el cu l t i vo de arroz de secano y el de soya en 
part icular - t ienen un desarrol lo relevante. La presencia del CIRAD en 
Ecuador, s ign i ficat iva en las á reas del cu l t ivo de la pal ma acei tera, el 
banano y el algodón ,  t iende a fortalecerse: se prevén en el corto plazo 
n uevas acc iones en los sectores del cacao, café y arroz de secano. En 
Colombia, el  Centro ha segu ido colaborando con la FNCC (Federación 
N ac ional  de Cafeteros de Colombia) y con e l  sector pr ivado (planta
c iones de pal ma aceitera) . Una  n ueva cooperación se está i mpu lsando 
con respecto a los cu l t i vos de hevea y de frutas . F i nalmente, en 
Venezuela, el OSA s igue manten iendo relaciones con las i n st i tuc iones 
de i nvestigación y desarrol lo, en part icu lar en el campo de la ganadería 
para producción de leche y carne. 

En América Central, la cooperación de ámbito regional i n ic iada con el 
IICA en el  marco del programa PROMECAFE y con el  CATIE en agrome
teorología, cult ivo de cacao y producc ión de banano favoreció  la am
pl i ac ión de las redes (espec ia l mente e l  algodón y el  banano) en u na 
gran parte del i stmo. El D i rector General del CIRAD v is i tó el IICA en el 
mes de j u l io y en esa oportun idad se fi rmó un acuerdo de cooperación 
CIRAD/IICA. S i n  embargo, la prox i m i dad de plazos i mportantes en 
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1990 y 199 1 (cont inuación del programa PROMECAFE, financiamiento 
del CATIE) y el in ic io de una reflex ión profunda sobre la estrategia de 
los años 90 no han permit ido todavía cambios s ignif icat ivos, excepto el 
apoyo brindado a l  equipo del IRCC que ha s ido puesto a disposición de 
PROMECAFE .  En N icaragua, se confió a l  IRHO un importante progra
ma de rehabi l i tación de las p lantaciones de coco en la Costa At lánt ica, 
como parte de la ayuda de emergencia que Francia ofreció a raíz del 
paso del huracán Joan. 

En e l  área del Car ibe, los intercambios se han intensi ficado con países 
como Tr inidad y Tobago, Barbados y Repúb l i ca Dominicana, y se ini
c iaron contactos con e l  Inst i tuto de Investigación y Desarrol lo Agrícola 
de l Car ibe (CARDI). E l  papel cada vez mayor que desempeñarán los 
equi pos del CIRAD ubicados en los departamentos franceses de l as 
Ant i l las y Guayana está relacionado sin duda con estas iniciativas. 

E l  Pacífico : 
colaboraciones fortalecidas 
En el Pacífico Sur, un hecho signif icat ivo lo const ituye el fortalecimien
to de la acc ión reg iona l de la estac ión cocotera de Saraoutou en 
Vanuatu, desde la cual el IRHO brinda en la actual idad su asistencia a 
19 países de la región. Con la  ayuda del IRCC, la  estación de Valetururu 
pudo incrementar sus act ividades, y se prevé el surgimiento progresivo 
de redes regionales de café y cacao que agrupen a l  Vanuatu, Nueva 
Caledonia, Papua, Samoa, etc. 

Cabe señalar el re inicio de las act iv idades del Centro en las Is las Cook 
en el área de reforestación, así como de las acciones que ya se están 
real izando en Papua-Nueva Guinea en las áreas de café y palma aceite
ra, y para el coco en las Is las F i j i .  

Asia: una presencia 
que se afi rma 
La  presencia del CIRAD en Asia ha  s ido reforzada en e l  transcurso del 
año, básicamente por las nuevas acciones de cooperación iniciadas por 
el CTFT en Malas ia, Indonesia y Vietnam, y por el IRHO en F i l i p inas. 
De antemano, cabe constatar dos hechos. E l  pr imero se refiere a la  
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orientac ión de l as i nvest igaciones. De u na manera genera l ,  las  i nvest i 
gac iones efectuadas por  e l  C I RA D  en estos pa íses t ienen u n  fuerte com
ponente soc ioeconóm ico y pr iv i leg ian  las acc iones rea l izadas en cond i
c io nes rea l es, con y para l os peq ueños prod u ctores . E l  segu ndo es de 
orden más po l ít i co :  l a  p resenc ia  de un responsab le  reg iona l  de l  CTFT 
en S i ngap u r  desde 1 988 perm it ió a este Departamento desarro l l a r  con 
éx i to u na estrateg i a  coheren te de cooperac ión  en As i a  del S u reste, la 
c u a l  se basa en cuatro á reas comp lementar ias :  segu i m iento de l a  evo
l uc ión de la cobertu ra vegeta l por te ledetecc ión (Ta i l and ia, Ma las ia ) ,  i n-

Leyenda ........................... .. 

O Intervención del C IRAD 
s in  base operacional permanente 

D Menos de 5 investigadores 

De 5 a 1 0  investigadores 

O De 1 1  a 20 investigadores 

Vanuatu 
D F i j i  

� Nueva Ca ledonia 
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venta r io  de l os bosques (Ma la s i a) ,  s i l v i cu l tu ra ( I ndones ia )  y tecno log ía 

de l as m aderas (Vietnam) .  

E l  tamaño y l as potenc i a l idades de I ndones ia ,  e l  d i nam i smo de su agr i
c u l t u ra ,  e l  a l to grado de  i n i c i at i vas  de  sus c a m pes i nos ,  la po l ít i ca 
económ ica r igu rosa q ue se l leva a cabo, están conv i rt iendo a este país 
e n  e l  gran p roductor agríco l a  de l  futu ro en  e l  Su reste as i át i co .  Los i n
gentes esfuerzos de desarro l l o  se concentran  en gran parte en l a  agr icu l 
tu ra y l a  agro i nd ustr i a, i n i c i at i va que e l  C I RA D  apoya a l  contr i bu i r  en 
soya,  pa l ma acei tera, coco,  hevea y bosq ues .  E n  co laborac ió n  con e l  
Cent ro Reg i o n a l  CG P RT ( Reg i o n a l  Coord i na t ion  Cent re for Resea rc h  
a nd Deve lop ment o f  Coarse G ra i ns, Pu l ses, Roots a n d  Tu ber Crops),  e l  
OSA rea l iza  i nvest igac i ones para ident i ficar  l os factores soc i oeconóm i 
c o s  q u e  obstac u l i z a n  l a  i nten s i f i cac i ó n  d e l  c u l t i vo de  soya . 
Rec ientemente, este estud i o  se extend ió  a Ta i l and ia .  

E n  Ta i l an d i a, donde  l a  agr i c u l t u ra depende ese n c i a l mente de l os pe
q ueños prod uctores, l a s  pr ior idades se centran en el mejora m iento de 
la prod uct iv idad y el desarro l l o  de la agro i ndustr i a .  En 1 989,  pros igu i ó  
sus  act iv idades c o n  éx i to e l  program a  de i nvest igac ión en fi s io logía d e  
l a  rep rod u cc i ón de  bov i nos ,  d i r i g i d o  por  l a  U n i ver s idad  d e  
C h u l a l o ngkorn en cooperac i ó n  c o n  e l  I EMVT. Se conc l uye ro n  l as en
cuestas sobre los hatos y el procesam iento de datos está actua l mente en 
p roceso .  De estos resu l tados  sa l d rá e l  d i se ñ o  de  l a  segu nda  fase d e l  
programa .  L a  cooperac ión d e l  I RCA c o n  e l  Rubber Research l nst i tute of 
Tha i l a nd ( R R I T) y l as u n i vers idades de  Mah i do l  y P r i n ce of Songkh l a  
adq u i r i ó  u na nueva d i mens ión  a l  rec i b i r  u n  reconoc i m iento ofi c i a l  por 
parte de l as autor idades ta i l andesas y con e l  nombra m iento permanente 
de u n  i nvest igador y u n  joven vo l u ntar io de l  serv ic io  nac iona l .  

E n  u n  á m b i to m ayor, l a  coope ra c i ó n  con  l a  Com i s i ó n  E co n ó m i c a  y 
Soc i a l  para As i a  y e l  Pac íf ico (CESAP) de l as N ac iones U n idas ha segu i
do con éx i to con e l  desa rro l l o  de l  programa l phytrop.  Se i nc rementó la  
base de datos f i tosan i ta r i os ,  l a  cua l  se está extend iendo a l as á reas de 
sa l ud  h u mana  y a n i ma l ,  con la  co l aborac i ó n  de l  l nternat i o n a l  H ea l th 
Deve l o p m e n t  Fou nda t ion  (Pa íses B aj os)  y l a  E sc u e l a  N a c i o n a l  
Veter i nar ia  de Lyon .  

E n  F i l i p i nas ,  e l  acue rd o  f i rmado en  1 98 7  c o n  e l  PCA R R D  ( Ph i l i pp i n e  
Cou nc i l  for Agr ic u l t u re, Forestry and  N atu ra l  Reso u rces Research  a n d  
Deve lopment) perm i t ió  as ignar  u n  i nvest igador d e l  I RH O  a este organ i s
mo,  e n  Los B años ,  pa ra cooperar con  e l  p rogram a  sobre s i stemas de  
c u l t i vo basados en coco. 
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E n  Vietnam,  e l  re i n ic io  de l a  i n ic i at iva pr ivada favorece e l  s u rg i m iento 
de var ios proyectos . El sem i nar io  sobre e l  ba l ance y perspect ivas de l a  
coopera c i ó n  c ie n t íf i ca  y téc n ica  en t re F ra n c i a  y Vietna m ,  q u e  tuvo 
l ugar en el mes de octubre en H ano i ,  d io u n  n uevo i m p u l so a l as re la
c iones franco-v ietna m itas.  La com i s ión m i xta const i tu ída  perm i t ió  pre

c isar l os objet ivos y conten ido de los programas en cu rso (hevea, coco, 
est ructu ras agra r i as en el d e l ta d e l  R ío Rojo )  e i den t i f i ca r  n u evos 
proyectos cuya ejecuc ión está prev i sta para 1 990 :  s i stemas de cu l t ivo y 
mejoram iento var ieta l de l  arroz de secano, e l aborac ión de fert i l izantes 
fosfatados a base de m i nera les loca les, desarro l lo i ntegrado de la Po i nte 
de Camau,  creac ión de un centro de i nvest igac iones foresta les sobre e l  
p i no y euca l i pto . 

Cabe mencionar  por otra parte l a  part i c ipac ión del  OSA en el proyecto 

de acon d i c i o n a m i e n to d e l  d e l ta d e l  Mekong, y l a  d e l  CTFT e n  u n  
proyectó pr ivado franco-v ietnam i ta d e  explotac ión y transformación de 
los bosques de euca l i pto en e l  sur de l  país .  

E n  Laos ,  cont i n úa e l  p royecto d e  i nvest igac i ó n  sobre e l  a l godón y se  
e n c u e nt ra en  estud io e l  re i n i c i o  d e  l as act i v i d ades  de i nvest i ga c i ó n  
sobre e l  cafeto, en e l  marco de l  proyecto de desarro l l o  de l a  meseta d e  
l o s  Bo lovens .  

F i na l mente, en C h i na las  d if icu l tades i nternas de l  pa ís han or ig i nado e l  
estancam iento de las  acciones que rea l izaba e l  C I RA D  en co l aborac ión 
con l a  Academ ia  de C h i n a  de l  Sur  para C u l t ivos Trop ica l es en H a i nan 
( hevea, coco, cafeto, ba n a no)  y con  e l  I n st i t u to Agro n ó m i co de l  
S u roeste en  Chonq i ng ( c ít r i cos) . S i n  embargo, se han m a n ten ido  los  
contactos y se espera u n  nuevo i mpu l so de l a  cooperac ión en 1 990 .  

A pesar  d e  e l lo ,  e l  I RAT h a  pod i d o  cont i n u a r  s u s  act i v i d ades con  e l  
l n st i tu te of  So i l  Sc iences (Academ i a  S i n ica )  en  Nan j i ng para l a  i m p le
mentac ión  de fert i I i zantes fosfatados a part i r  de fosfatos natu ra les de l  
Yu n n a n .  As i m i smo,  e l  progra m a  de i nvest igac ión  en tecno l ogía de l a  
m adera de euca l i pto y á l amo,  l l evado a cabo con j u n tamen te c o n  e l  
C R IW I  (Ch i nese Research l n st i t u te fo r Wood l nd u st ry) , e l  CTFT y e l  
Centro Téc n i co de l a  Madera y e l  Mob i l iar io ,  ha s ido rea l izado según  lo  
prev i sto. 

Actua l mente, se cons idera q ue ha fi na l izado l a  fase p ionera del C I RAD 
en As i a .  Le fa l ta estructu rar  y conso l idar  sus  mecan i smos de acc ión ,  y 
coord i nar mejor  sus esfuerzos con todos aque l los que  trabajan  en el de
sarro l l o  de este Cont i nente .  
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t'RODU os 

EL 
DESARROLLO 

Las publicaciones - y más general
mente la información científica y 
técnica - y la capacitación se en
cuentran entre los principales pro
ductos de la in vestigación. El 
C/RAD se concentró especialmen
te en desarrollar estos dos campos, 
y para algunos Departamentos (el 
OSA, por ejemplo) constituyen 
áreas privilegiadas de acción. El si
guiente capítulo está totalmente 
dedicado a ellas. 

1 

En el marco de su mandato, el CIRAD otorga un va lor preponderante a 
los resultados de sus trabajos científicos. Dirige investigaciones que tie
nen entre sus fina lidades transformar los conocimientos adquiridos en 
productos al servicio de los países tropicales. La apropiación de estos 
productos por los agricu ltores genera a su vez nuevas demandas que 
estimulan la investigación. En rea l idad, la experiencia adquirida a lo 
largo de los últimos 40 años enseña que es más fáci l - paradójicament 
- impu l sar un programa de investigación a partir de l trabajo con lo  
agricultores que realizar el proceso inverso. 

Con sus 11 Departamentos que exploran la mayoría de los sectores de la 
agronomía tropical en distintas ecologías, el CIRAD pone a la disposició 
de sus homólogos una multiplicidad de productos : materia l vegeta l y ani-
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Semil las y plantas 

mal ,  s i stemas de cu lt ivo y de ganadería, consejos, métodos, herram ientas, 
procesos biotecnológicos e industr ia les, etc . Esta secc.ión i l ustrará con algu
nos ejemplos aspectos sign ificat ivos de la producción del Centro en 1 989. 

Producción de material 
vegetal 
Los Departamentos del C I RAD i nsta lan  y manejan v iveros, parce las pro
ductoras de sem i l l as, parcelas de espec ies para leña y huertas de fruta les 
para producción de sem i l l as con el fi n de abastecerse en mater ia l  vege
ta l de ampl ia  d i fu s ión y asegu rar la propagación de n uevos c lones. 
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Difusión exitosa 

de variedades 

Son numerosos los ejemplos 
donde variedades seleccionadas 
por los in vestigadores del CIRA D 
han sido difundidas con éxito.  A 
manera de ejemplo, en Senegal, la 
producción de maní para alimen
tación humana (del tipo Virginia
}umbo), seleccionada por el  IRHO, 
alcanzó este año 26 000 toneladas 
en comparación con las 1 9  500 de 
1 988. Los productos acabados y 
exportados beneficiaron de altos 
precios en el mercado mundial. 

· '�--------------

Semillero y vivero 
de coco híbrido. 

O E l  I RAT prod uce sem i l l as (o estacas) de d iversas p l antas a l i ment i c i as 

a n u a  l es para lo s  agr i c u l to res d e  lo s  Departa mentos de U l t ra m a r. E n  
G uada l u pe, la  Estac ión de Roujo l  proporc iona a los productores estacas 
s a n a s  d e  c a ñ a  de az ú ca r obte n i d a s  e n  c u l t i vo in. vitro. En G u aya na ,  
70  to n e l adas  de sem i l l as bás icas  fuero n  prod u c idas  para los  cu l t i va
dores de arroz que m u l t i p l i ca n l a  var iedad Mana .  

O E l  I RCA entregó en Costa de Marfi l 5 000 metros de estacas para i n
jerto a l as gra ndes soc ied ades productoras de hevea de l  pa ís, 2 3  000 
metros a peq ueños dueños de sem i l l eros y 7 000 metros a la Sociedad 
Hévégo para i mp lementar pa rce l as exper i menta les. 

O El I R FA ha prod u c i d o  20 5 00 p l a n tas de fruta l es l eñosos t rop ica l es 
- y de a lgu nos fruta les temp l ados - en l a  I s l a  de l a  Reu n ión , 1 O 000 en 
l a  E stac ión  de N e u fc h atea u e n  G u ada l u pe, 1 O 000 e n  l a  E sta c i ó n  de 
R i v i e re Léz a rd e  e n  Ma rt i n i ca y 1 O 000 e n  N ueva Ca l ed o n i a . La  
Estac ión  de San G i u l i ano  en  Córcega, ad m i n i strada conju nta mente con 
el  I N RA, h a  p rod u c i d o  6 5 0  p l a ntas ,  39 000 i n j e rtos y 39 k i l o s de 
sem i l l as. 

O El I R H O  i m p l ementó parce l a s prod uctoras de sem i l l as de coco en 
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Viet n a m  ( 5 2  hectáreas pa ra l a  
prod uc c i ó n  de h íbr i dos  P B  1 2 1 ) ,  
en  l as I s l as F i j i ,  N ueva Ca ledon ia ,  
Po l i ne s i a  y N i c a ra g u a .  Por otra 
parte, e l  campo prod u ctor de se
m i  ! l as de Seme-Podj i ( Be n i n )  ex
porta a t ravés del  I R H O po l e n  
con  dest i n o  a A s i a .  E l  I n st i t u to 



proporciona también materia l  vegetal ,  semi l las o clones de palma acei
tera a p lantaciones de Ben i n , Camerú n ,  Costa de Marf i l ,  I ndones ia  y 
Malasia. En Senega l ,  se ofrecen a los agr icu l tores semi l las de man í des
cascaradas, envueltas y I istas para usar. 

O E l  CTFT insta ló en Costa de Marf i l h uertas de fruta les para produc
ción de semi l las de especies seleccionadas con crecimiento rápido: una 
parcela de Eucalyptus camaldulensis en el norte del país y dos parcelas 
de Acacia mangium en el sur. Diez nuevos clones probados de euca l ip
tos h íbr idos fueron entregados a l a  U n idad de Aforestación I ndustr ia l  
de l  Congo (UAIC). En Burund i ,  más de 3 mi l lones de p lantas forestales 
se producen cada año con la  ayuda del CTFT y son distribu idas a los 
agr icu l tores-si lvicu l tores para la  creación de pequeñas plantaciones de 
bosque privadas. Es en c ierta med ida un éx i to s i n precedente en Afr ica. 

lnóculos El Laboratorio de B iotecnología de los S istemas S imbiót icos Forestales 
Tropica les ( BSSFT) garant iza u na producción i n tensiva de i nócu los de 
nuevas cepas s imbiót icas de Casuarina y Acacia. 

Alevines para 
los piscicultores 

Producción de material an imal 
E n  Costa de Marfil ,  l a  Estación de Mopoyen constituyó en 1989 una re
serva de gen itores de Tilapia aurea , u na especie que ha s ido seleccio
nada por sus cual idades de sobrevivencia y crecimiento en med io lagu
nero y q ue está dest i nada a sust i tu i r  Tilapia nilotica y dos especies 
autóctonas en los criaderos de aguas salobres. 
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Reproductores 
limousins para 

el Pacífico 

El primer banco 
de semen 

de toros baou lé 

Toros limousins 
en el Pacífico. 

La producción de alevines de Tilapia aurea fue en 1989 de 80 000 uni
dades para ensayos de preengorde en las fincas piloto del proyecto de 
acuacultivo lagunero, que se llevó a cabo con la asistencia del Instituto 
de las Sabanas (IDESSA) y el CTFT. Una decena de recintos y cuarenta 
cajas flotantes sembradas de esta forma con alevines suministraron 
20 toneladas de peces que pesaban entre 250 y 500 gramos cada uno. 

En Níger, en el marco del proyecto de desarrollo del acuacultivo, la 
Estación de Producción de Alevines de Sona ha producido 3 millones 
de alevines de 1 gramo cada uno. 

En Nueva Caledonia, el IEMVí � en colaboración con el U PRA, distri
buye reproductores seleccionados en el lugar desde hace varios años. 
Un trabajo de selección de la raza "limousine" llevó a la producción de 
semen destinada a los países del Pacífico. Nuevas técnicas de produc
ción de embriones permitirán satisfacer las m�cesidades de los ganade
ros australianos y neozelandeses en reproductores de raza pura, eficien
te y bien adaptada a estas regiones. 

Después de varios años de esfuerzos, un banco de semen de toros 
baoulé, una raza resistente a la tripanosomiasis, ha sido creado en el 
Centro de Investigaciones sobre Tripa , 10somiasis Animales de Bobo
Dioulasso (Burkina Faso). Es el único banco de semen del West African 
Shorthorn en el mercado que permite al CRTA satisfacer demandas múl
tiples. Además, el semen de los toros "cebú" ha podido ser recogido 
con una vagina artificial, lo que constituye un hecho excepcional. 
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Sistemas de cultivo 
eficientes y novadores 

Sistemas silvícolas 
para proteger 

el medio ambiente 

Sistemas agrarios 

Cultivos de contra-estación 
para un mejor uso de las tierras. 

Aquí, cultivo de cebada 
en el altiplano 

de Madagascar. 

El sistema de cultivo implementado en los cerrados por parte de la in
vestigación agronómica franco-brasileña ( IRAT y CN PAF) y que se basa 
en una labranza profunda, un sistema alterno de cultivo de arroz, maíz, 
soya y nuevas variedades, ha resultado particularmente rentable. Ha 
sido adoptado por los agricultores del centro-oeste del país en varias 
decenas de miles de hectáreas. 

En Madagascar, las investigaciones sobre la producción de cebada cer
vecera, realizadas en media-estación sobre tanety o sobre aluviones, y 
en contra-estación en arrozales, posibilitaron el desarrollo de este culti
vo en zonas campesinas en las altas mesetas y llevaron a que la cerve
cería STAR se dotara en 1989 de un primer módulo de fábrica de malta. 

El CTFT implementa sistemas silvícolas para luchar contra la erosión, 
regenerar los suelos o explotar los bosques de una manera más racio
nal. En Burundi, en las mesetas, la plantación de árboles forrajeros en 
las praderas empieza a generalizarse. Si a esto se suman las grandes 
plantaciones de bosques de protección y producción, así como el acon
dicionamiento de los bosques ubicados en la cima de los cerros que 
protegen las nacientes de las fuentes de agua y limitan las pérdidas por 
erosión, cabe considerar entonces que en algunos años el paisaje y la 
economía de este pequeño país habrán sido modificados. 
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Difusión de 
los métodos de lucha 

no contaminantes 
contra las glosinas 

Manejo de bosques 

*Area ocupada por l a  secc ión horizon ta l  de un 

t ronco a una a l tu ra de 1 . 30 m del suelo.  

En e l  norte de Camerú n ,  var ios proyectos de desarro l l o  de la zona a l go

donera han rec i b ido del  Centro as i stenc ia  en  s i stemas a nt ieros ivos por 

med i o  de ta l u d  de co n te n c i ó n ;  en téc n i cas  de re i n t rod u cc i ó n  d e  

Faidherbia a lbida para e l  manten i m iento de l a  fert i l idad de l o s  sue los ;  

en  métodos senc i l l os de ba rbechos boscosos pa ra l a  rehab i  I i tac ión  de 

l as t i e rras agr íco l as ;  y apoyo a l as p l a n tac i ones fo resta l es .  En G u i nea,  

en e l  Fouta -Dja lon ,  se han  ap l i cado métodos de acon d ic iona m iento de 

l as cuencas a pa rt i r  de exper imentos rea l i zados en  las  cuencas p i l oto de 

Bafi ng  y B a l é .  E n  N íger, e l  s i stem a s i l v íco l a  p ropuesto po r e l  CTFT se 

estructu ra a l rededor  de l a  p rod ucc ión  de leña : ma nejo de l os bosq ues 

de a l dea (con un p l a n  de rotac ión  de l os cortes, pro h i b i c ión de pasto

reo, etc . ) ,  o rga n izac ión de los leñadores v i ncu lada con los ganaderos y 

demás u suar ios de l a  sabana ,  mod i f icac ión  de l a  l eg i s l ac ión  y e l  s i ste

ma de i m puestos pa ra rentab i l iza r los bosq ues adecuadamente maneja

dos, a h o r ro de e n e rg ía ( mejoras  en l os fogones y u so d e  fue n tes de 

energ ía sust i tut ivas) . 

Consejos y métodos 
Los métodos de l ucha no conta m i nantes contra l as g los i nas  e laborados 

por  e l  C RTA ( B u rk i n a F a so)  h a n  s i d o  d i fu nd idos  e n  Repú b l i ca 

Centroafr icana  en el marco del  proyecto nac iona l  de desa rro l lo  ga nade

ro . Después de u n a  campaña de sens ib i l i zac ión ,  los ga naderos han  i n s

ta l ado por s í  m i smos l as panta l las  y t rampas .  

Métodos de exp lotac ión de espec ies maderab les a base de ra leo que es

t i m u l a  e l  c rec i m iento de l as espec ies más i nteresantes s i n  comprometer 

la reconst i tuc ión de l as pob l ac iones, han  demostrado ser a la vez com

pat i b les con l a  p rotecc ión de l  ecos i stema foresta l t rop ica l  y económ ica

mente rentab les .  E n  Costa de Marfi l ,  1 O 000 hectá reas  de bosque natu

ra l han  s ido acond ic ionadas de esta manera en Yapo por l a  Sodéfor. En 

e l  su r  de l a  desembocad u ra de Gabón,  en Oyane, l as pob lac iones natu

ra les de oku mes, exp lotadas a nter io rmente de modo se l ect ivo,  son so

met idas  a ra leo que  q u ita entre 20  y 50 % del  á rea "terr iere"* de los á r

bo l es dom i na ntes, los  á rbo les déb i les y espec ies s i n  i n terés .  Se espera 

as í  red u c i r  de u n  terc io  (40 a ños en l ugar de 60) l a  edad de explotac ión 

de l as  pob l ac iones .  
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Un sistema de referencia 
técnico de precisión 

para el cultivo de la caña 
de azúcar 

El "diagnóstico látex" : 
una herramienta 

al servicio del productor 

1 phytrop, un banco 
de datos fitosanitarios 

Para cada m ic rozona eco l óg ica se ha  a l canzado una  fert i l i zac ión ópt i
ma de la caña  de  azúcar  y se ha  estab l ec ido un s i stema de refe renc i a  
prec iso para l a  i rr igac ión en fu nc ión de l os sue los y de l a  a l t u ra .  Es  po
s i b l e  t ra n sfe r i r y ap l i ca r  estos resu l tados obten i dos en la I s l a  de l a  
Reun ión a otras s i tuac iones bajo l a  forma d e  i ngen ier ía d e  l os s i stemas 
de d i agnóst ico y recomendac ión .  

De l a  m i sma fo rma en que l os aná l i s i s  b io lóg icos perm iten hacer u n  ba
l a nce de l a  sa l u d  de l  i nd i v i d uo ,  el d i agnóst i co l átex da i nd icac i ones 
sobre e l  estado fi s i o l óg ico de l  s i stema p roductor de  caucho de l  hevea . 
Es pos i b l e  u t i l i za r  en gran esca l a  u n  método s i m p l i f i cado ( "m ic rod i ag
nóst ico l átex" ) : extracc i ones por  med io  de p i q uetes de s i ete gotas de  
l átex por  á rbol bastan para med i r  los cuatro parámetros esenc ia l es para 
estab lecer e l  d i agnóst ico .  Estos cuatro parámetros son : e l  extracto seco, 
el conten ido en sacarosa, en fósforo i norgán ico y en t io les .  

En  1 989,  se  entregaron d i agnóst i cos a so l i c itud de l as pr i nc i pa l es soc ie
dades de p lantac ión de Camerú n y Costa de Marfi l .  

Bancos de datos, 
b iomodelos, 
software 
Adm i n i st rada conj u n tamente por  la  Com i s ión  Económ ica  y Soc i a l  de  
l a s  Nac i ones  U n i da s  pa ra As i a  y e l  Pac íf ico (C ESAP) y e l  C I RAD ,  l a  
base de datos f i tosan itar ios l phytrop está func ionando desde 1 989 en e l  
Su reste As iá t ico .  Su  uso se extend ió  a 1 2  pa íses de As ia y 1 6  pa íses de l  
Pacífi co. Trata de l os p l agu ic idas d i spon i b l es y de l as recomendac iones 
ofi c i a l es de ap l i cac i ón .  G rac ias  al apoyo de la C E E, un trabajo s i m i l a r  
s e  l l evó a cabo en Afr ica de l  Norte, de l  Oeste y de l  Centro. E ste banco 
ent ra rá a fu nc iona r  con la Red Tran spac a i n i c ios  de  1 99 1 , v i ncu l ado  
con  e l  C I RAD que  se desempeña rá como centro que p resta serv i c i os a 
l a  Comun idad E u ropea. Sobre l a  base de estos datos, e l  C I RAD pub l icó 
en 1 989 t res índ ices de p l agu i c idas para As i a, Afr i ca y e l  Pac íf ico Su r. 
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Modelizar el crecimiento 
de las plantas (a la derecha, olmo 

del Japón) o el desarrollo de las 
poblaciones de langostas ( en foto 
contigua, la langosta senegalesa, 

Oedaleus senegalensis ): en ambos 
casos, se trata de prever e intervenir 

en el momento oportuno. 

Un banco de datos 
sobre las especies 

secundarias 

Transferencia 
del biomodelo OSE 

al Sahel 

La modelización de las 
plantas: las distintas 
áreas de aplicación 

Conceb ido y rea l izado por e l  CTFT, u n  ba nco de datos su m i n i st ra l a s  
ca racter íst icas tecno lóg icas  de l a s  espec ies l l amadas secu ndar ias  - por 
e l  conoc i m iento defi c i ente que se t iene de e l l as  - y perm i te se lecc ionar  
l as va r iedades fo resta les t rop ica les de Afr ica y Amér ica  d I S u r  en fu n
c ión  de 2 1  c r i te r ios .  Este ba nco, q ue  ha s i do  en a rgado y f i n a n  i ado 
por  e l  l nternat iona l Trade Timber Organ izat ion  ( ITTO), y estab l  c ido en  
co l aborac ión  con cent ros de i nvest igac ión  extra n je ros, ex i ste n ver
s iones francesa e i ng lesa . 

Conceb ido e i mp lementado por l a  U n idad de Acr id io log ía de l  G E RDAT 
( PR I FAS) ,  e l  b i omode l o  OSE ,  espec ífi co de  l a  l a ngosta sen ga l esa 
Oedaleus senegalensis (K rauss, 1 877) ,  ha s ido cons iderado operac iona l ,  
por l o  que  e l  M i n i ster io  de Cooperac ión  y Desa rro l l o  acordó fi nanc i a r  
e l  eq u i po i n fo rmát i co y l a  capac i tac i ón  de  l os opera r i os de l  Cent ro 
Reg iona l  Agrhymet, as í  como los serv ic ios nac iona les de protecc ión ve
geta l de B u rk i n a F aso, Ma l í, Mau r i ta n i a ,  N íger, Senega l y Chad .  
M i c rocomputadoras  pe rm i t i rá n a l os u s u a r i os estab l ecer  mapas  por  
períodos de 1 O d ías de l as zonas de a l to r i esgo de pu l u l ac ión  en cada 
u no de los pa íses i nvol ucrados . 

E n  1 989,  e l  Laborator io de Mode l izac ión de l  G E RDAT empezó a t raba
jar en e l  marco de acuerdos fo rma les con organ i smos de i nvest igac ión ,  
gru pos l oca l es y con i ndu st r i a l es ,  en F ra nc i a  y en e l  extra n jero .  S i  l a s  
ap l i cac iones s iguen s iendo part i cu l a rmente nu merosas en e l  campo de 
la i nvest igac ión agronóm ica (a rq u i tectu ra de los á rbo les, ep idem io log ía 
de l a  v i ros i s  de l a  yuca, estud i o  de l a  transferenc ia  de rad i ac ión  en l as 
p l antac iones de pa l ma, estud io  de l a  dens idad de cu l t i vo de l l i no, etc . )  
o med ica l  (s i m u l ac ión  de l a  v i brac ión de l  t ímpano en e l  o ído i n terno) ,  
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Logento, un software 
para los entomólogos 

éstas se desarrollarán ahora en todas las áreas donde se usa la " imagen 
de síntes i s" ( imagen cod i f icada). Los arq u i tectos pai saj i stas de Urba 
Paisaje sol icitaron la colaboración de los expertos del Laborator io para 
s imu lar la evolución de un parq ue. Con el f in de valor izar la produc
ción hortíco la de Po i tou-Charente, la c i udad de Rochefort ordenó el 
catá logo de su co lección de begonias. Igualmente, un documento au
d iovisual sobre el crecimiento del olmo de Japón ha s ido realizado para 
la expos ición floral de Osaka a petición de la Sociedad Links de Tokyo. 

Logento, que contiene actualmente 1 400 fichas correspondientes a unos 
1 600 ensayos realizados desde 1975 en 12 países (Benin, Burkina Faso, 
Camerún, Costa de Marfil, Chad, Madagascar, Malí, Paraguay, República 
Centroafricana, Senegal, Togo y Zambia), es un software de manejo de re
su l tados de ensayos entomo lógicos en el cult ivo del a lgodón. Permi te 
efectuar investigaciones según varios criterios (extracción select iva de fi
chas), balances sobre materias activas o plagas, y clasif icaciones de aso
ciaciones de materias activas por su acción sobre una plaga. 

Los Departamentos del CI RAD di señan y desarro llan un gran número de 
software adic ionales. El I RAT, por ejemplo, comercial izó el software 
Bipode, capaz de calcular el balance hídrico de un cu l tivo y proponer un 
estimado diario de la evapotranspiración real; implementó también cuatro 
software de apoyo a los s i stemas hidráu l icos agrícolas: F irst, software de 
procesamiento de datos cl imáticos y de anális is de frecuencias; Raie, para 
evaluar la eficacia del r iego por gravedad; Bir iz, para manejar las irr iga
ciones en cu l t ivo de arroz inundado; Source, para la concepción de in
fraestructuras hidráu l icas adaptadas a la escala de una pequeña cuenca. 

Cartografía por teledetección 
A partir de los datos proporcionados por los satélites (SPOT, NOAA METEO

SAT), los investigadores de la Delegación de Teledetección del CIRAO carto

grafían las áreas agrícolas, forestales y ganaderas. En 1 989, se publicaron los 

mapas siguientes: 

O Ma lasia : mapa de los estados de superficie de la cobertura forestal a l  
1/50. 000 (Sabah Foundation, /GN, CTFT, IRAT) 

O Burkina Faso: mapas de evaluación del dominio agrícola de las regiones 

de Houndé y Satiri al 1/1 00 000 (INERA, IRAT, IRCT) 

O Malí: mapa de uso del suelo y mapa de la vegetación al 1/200 000 para in
ventariar los recursos leñosos (BDPA, SCET-AGRI, ONEF, CTFT) 

O Mauritania :  mapas experimenta/es al 1/1 00 000 para evaluar los recursos 

forrajeros en las regiones de Lekseiba y Rosso (IEM VT). 

1 
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Caucho natu ral, l íqu ido 
y epox idado 

Mejorar la cal idad 
del cacao 

Biotecnología y 
tr ipanotolerancia 

Procesos 
biotecnológicos 

e industr iales 

E l  p roceso de  epox i dac ión  de l  
caucho  natu ra l y l íq u ido, rea l i za
do en l aborator io por e l  I RCA, ha 
s i d o  tra n sfe r i do  con  éx i to en 
Costa de  Marfi l sobre l átex p rodu
c ido en e l  campo .  La u n idad p i l o
to de  Costa de Marfi l se v io  mod i 
fi cada por  l a  rec i ente fabr icac ión  
de l  c aucho  na tu ra l ,  l íq u i do  y 
epox i dado .  M uestras t ra íd a s  de l  
l a bo rato r i o  y de  l a  u n i dad p i l oto 
de Costa de  Marfi l han s i do d i fu n
d i das  a u sua r ios  potenc i a les para 
demost rar  e l  i n terés  de  este p ro
ducto en e l  campo de l os adhes i 
vos y como ad i t i vo de  fó rm u l a 
pa ra l a  i ndu st r ia  de l  caucho .  

El caucho natural líquido: expectativas 
de nuevos mercados para el caucho 

natural. 

E l  exceso de ac idez es u n  defecto que  reduce l a  ca l idad mercant i l de l  
cacao .  E l  I RCC l l evó a cabo u n  proceso que  perm ite ut i l i zar  n choco
l atería l otes de cacao cons iderados exces ivamente ác idos, s i n  a umentar 
e l  t iempo de amasado de l a  pasta de cacao ("conch i ng" ) .  

G rac i a s  a co l abo rac i ones  fru c tuosas  con  e l  I L RAD ( N a i rob i ) ,  A F RC 
( Ed i mbu rgo) e I N RA, e l  C RTA de Bobo-D iou l a sso d i spon ahora de u n  
j uego com p l eto - e l  m á s  i m po rta nte en  e l  m u ndo - de  1 05 reac t ivos  
para t i p i ficac ión de ant ígenos BoLA de c l as 1 ,  que  es I mayor s i stema 
de h i stocompat ib i l idad bovi no .  
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Un generador 
pirotécnico para el 

tratamiento del cacao 

Materiales 
agrícolas 

El uso de generadores fumígenos 

para el tratamiento contra las 

chinches (Miridae) del cacao por 

medio de insecticida resulta una 

técnica particularmente interesan

te. Desarrollado con la Sociedad 

Ruggieri y en vías de ser comer

cial izado por Rh6ne- Poulenc, 

este procedimiento puede susti

tuir ventajosamente tratamientos 

más convencionales, como la ter-

Con seis generadores fumígenos por 
hectárea, el campesino puede dar 

un tratamiento oportuno 
a su plantación de cacao. 

monebul ización. Se trata de un sistema liviano, fácil de implementar, 

poco costoso, que no necesita mantenimiento y de manejo seguro para 

el operario. Las perspectivas futuras de esta técnica son muy impor

tantes :  se pueden utilizar otras materias activas y aplicar la técnica a 

otras plantas, como el banano. 

De la concepción a la comercialización: 
historia del termodetector de algodones pegajosos 

O 7 986: El IRCT implementa un nuevo método de detección de los algodones 
pegajosos (Gossyp i u m  herbaceu m). Se construye un prototipo en colabora
ción con un taller de Montpellier (Sercom) y se ensaya en una hilandería .  
O 7 987: El  IRCT diseña un recinto de acondicionamiento de las muestras que 
serán probadas con el termodetector. En agosto, el primer termodetector se 
vende a un hilandero; éste confirma su fiabilidad. Cuatro termodetectores se 
entregan entonces a distintas estaciones del IRCT y cinco se venden a la 
Compañía Francesa para el Desarrollo de Fibras Textiles (CFDT). A finales de 
año, la sociedad suiza Craf compra la licencia de explotación. 

O 7 988: En junio, el primer recinto de acondicionamiento se vende a un industrial. 
O Balance a 'fines de 1 989: en uso 7 2 termodetectores IRCT RF1 3  y 1 2  recintos de acondicionamiento FC en uso, y 
20 termodetectores IRCT-Craf construidos y vendidos. 
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Transpai l le  
y la descontaminación 

del med io ambiente 

U PI L, una un idad 
de producción 

de inóculos 

A part i r  de l  proceso Transpai l l e patentado por el I RAT en 1 983 ,  Agriforce 
desarro l l a  en med io trop ica l una l ínea de producción de mater ia orgán ica 
y de energía que ut i l iza desechos agropecuar ios o de i ndustr ias agroa l i 
ment i c i as, part i c i pando de esta manera a l a  l ucha  contra l a  contam i na
c ión  de l  med io  amb iente. Una  pr i mera u n idad de tratam iento de dese
chos de matadero se i n sta l a  en Th i es, en Senega l .  U n  p royecto más  
amp l io se  está i mpu l sando para dota r de equ i pos los  mataderos de Dakar. 

La  U n i dad de  P rod ucc i ón  de  l nócu l os  ( U P I L ) ,  p re m i ada  en l a  Fe r i a  
I nternac iona l  de  Maq u i na r i a  Agríco l a  en 1 988 ,  es u n  fe rmentador  ro
busto, confiab le  y senc i l l o para l a  fabr icac ión de i nócu los para l a s  l egu
m i nosas en los  pa íses en desarro l l o .  Tre i nta y s i ete apa ratos están ac
tua l mente en serv i c io  en 22 países. 

Apoyo a la profesión agrícola 
Los Departamentos de l  C I RAD br indan su as i stenc i a  técn ica a n umero
sos productores de l os pa íses trop ica les, desde el pequeño propietar io de 
p l antac ión y hasta l as grandes soc iedades agro industr i a les .  Este apoyo se 
materi a l iza en ayuda a la i nsta l ac ión y gest ión de p l antac iones o de u n i 
dades i nd u st r i a l es ,  con tro les  de  ca l i dad  de  l os p rod uctos y per i ta jes ,  
estos ú l t imos rea l izados a so l ic itud de proveedores de fondos y organ iza
c iones grem ia les o de desarro l lo .  De esta forma, l a  Agenc ia Nac iona l  de 
Va lor i zac ión de  l a  I nvest igac ión (ANVAR)  so l i c i ta con frecuenc i a a los  

El mejoramiento de la calidad del arábica 
en Burundi: un balance muy positivo 

expertos de l  C I RA D  para rea l i za r  
m i s iones técn i cas  para lo s  i nd u s
tr ia l es franceses. 

Desde 1986, el IRCC colabora con la Oficina de Cafés del Burundi (OC/BU) 
para mejorar la calidad del café arábica en este país. Con el apoyo financiero 
de la Caja Central de Cooperación Económica (CCCE), han sido construidas 
13 estaciones de despulpado y lavado, con una capacidad de 120 a 150 tone
ladas de café pergamino cada una. Se han organizado estructuras y activi
dades de extensión con la posterior capacitación de unos 400 agentes. Más de 
300 almácigos de café se encuentran actualmente bajo supervisión, a la vez 
que se aseguran el seguimiento y la gestión de las despulpadoras de aldea. El 
IRCC participó también en la ampliación del beneficio de Gitega y en la im
plantación de un taller central de reparación de material de café. Este balance 
muy positivo ha sido mencionado durante el seminario de la Asociación de 
Economistas Agrícolas Europeos, que se llevó a cabo en Montpellier este año. 

O E l  I RFA br inda su as i stenc i a  téc
n ica a n umerosos p roductores de 
banano ,  en  part i c u l a r  a l a  U n ión 
de  Pa íses Exportadores de  
Banano ,  e n  Panamá ,  y a l a 
F ru i t iere des Lagunes, en Costa de 
Marfi l ,  en l o  referente a l  combate 
contra la cercosporios i s  y al acon
d i c io n a m ien to de  l a s fru tas .  E l 
I n s t i tu to ve l a  por e l  contro l  de  l a  
ca l idad d e  l o s  bananos q u e  l legan 
a Marse l l a , p roven ien tes de  dos  1 
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Las filiales y participaciones del CIRAD. 

cooperat i vas reg iona les de Costa de Ma rfi l .  Más de 1 4  000 cajas han  
s ido somet idas a u n  proceso de contro l  fitosan itar io .  

O U na de l as pr i n c i pa les acc iones del  I RHO a favor del  desarro l lo es  el 
apoyo téc n i co que br inda a las p lantac iones i ndustr i a les y campes i nas .  
De esta forma, el I nst i tuto at iende más de 1 20 000 hectáreas de p lanta
c i o nes de coco ( B ras i l ,  Costa de M a rf i l ,  I ndo nes i a  y Van u atu )  y d e  
2 3 0  000 hectá reas d e  pa l ma res (Camerú n ,  Congo,  Costa d e  M a rf i l ,  
Gabón, Ghana, L i ber ia ,  Madagascar, N iger ia ,  Repúb l ica Centroafr icana,  
B ras i l ,  Colombia, Ecuador, Hond u ras, Perú , I ndones i a) .  

O E l  I RCA se encarga de l  contro l  de ca l idad y de l as espec i ficac iones 
técn i cas de toda l a  prod ucc ión de caucho natu ra l  de Costa de Marfi l y 
Camerú n .  Más  d e  1 6  000 m uestras h a n  s i d o  a n a l i zadas  e n  1 9 89 . E l  
I nst i tuto b r i nda  tamb ién  u n  apoyo técn ico a soc iedades de p l a ntac ión  
de hevea en e l  norte de Su matra ,  y en e l  marco de proyectos de desa r
ro l l o  d e l  c u l t i vo d e l  hevea en G u i nea (Sogu i pa h ) ,  en G a bón 
(Agrogabon )  y en Costa de Marfi l (Hévégo) . 

Filial o 
participación 

VITROPIC (SA) 

TROPICLONE (SA) 

COPAR (SARL) 

SMH (SA) 

S0CA 2 

Actividad 

Producción 
de vitroplantas 
de banano, 
p látano y p iña 

Producción 
de vitroplantas 
de pa l ma aceitera 

Producción de 
sem i l las de coco 

Producción de 
microestacas 
de hevea 

I ngen iería del  
café y cacao 

Participación Principales 
CIRAD participantes 

5 1 %  SCB-SODECI,  
dueños de vivero 

54% SOCFI NCO 

30% sococo 

1 4% 
Michel ín ,  
SODECI-SOFFO, 
Tierras Rojas, 
I FC, Delbard 

5% 
B D PA, 
SOCFI NCO 

E l  C IRAD es también m iembro de dos grupos de interés económico : 
Techn isucre ( ingen iería de perímetros azucareros) y Agriforce (si stemas 
rústicos de producc ión de biogás) . 
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INFORMACION 

La formación 
Formar a los investigadores de los países tropicales es actualmente una 
de las mis iones del C IRAD, que heredó esta vocación de los institutos 
que le dieron or igen. 

Al mejorar los conocimientos y capacidades de los invest igadores de 
los países que mant ienen relaciones de cooperación con él, el C IRAD 
desea contr ibui r a la creac ión de equipos homogéneos y ef ic ientes, as i 
como mejor integrados a la comunidad c ientíf ica internacional .  

La polít ica que el  CIRAD t iene con respecto a la formación se def ine de 
común acuerdo con sus contrapartes . Todos les Departamentos del 
C IRAD part icipan en este esfuerzo, con une presenc ia más act iva del 
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El aprendizaje 
de la investigación 

OSA y e l  I EMVT. Desde 1 985 ,  u n  serv ic io  com ú n, e l  C I RAD-Formación,  

los apoya en l a  organ i zac ión y coord i nac ión de sus  acciones.  

E l  C I RAD ofrece dos t ipos de formación : u na por med io de estud ios de 

posgrado en i nvest igac ión (d ip loma u n ivers ita r io de tercer c i c l o) y otra 

formación de más corta d u rac ión que perm ite a l os i nvest igadores per

fecc ionar  sus  conoc i m ientos en a l gú n aspecto de su p rofes ión .  

Se t ra ta  d e  u n a  fo rmac i ó n  d e  l a rga d u ra c i ó n  (un  a ñ o  como m ín i mo)  

cuyo p lan  de estud ios se e l abora conj u ntamente con l a  i n st i tuc ión de 

enseñanza super ior  que otorgará e l  t ítu lo  y e l  Departamento del  C I RAD 

en e l  c u a l  se rea l iza rá e l  t rabajo de i n vest igac ión . Esta formac ión está 

d i r i g i d a  a jóvenes c i ent íf icos c u yo n ive l  de estud ios es eq u iva lente a l  
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1 

Un servicio 
para organizar 

y coordinar 
El ORAD-Formación no presta di
rectamente servicios de capacita
ción: más precisamente organiza, 
coordina y maneja las actividades 
de capacitación que se realizan 
en los Departamentos o en orga
nismos externos. Tiene un papel 
múltiple: identifica las necesi
dades de formación de los países 
que están relacionados con el 
CIRAD, tomando en cuenta las 
prioridades nacionales o regio
nales; define el contenido de la 
formación según las necesidades 
de determinado programa de in
vestigación o proyecto de desa
rrollo en curso; se encarga de la 
organización de las acciones de 
capacitación (búsqueda de finan
ciamiento y de instalaciones para 
la capacitación); garantiza el se
guimiento de cada participante a 
nivel logístico, administrativo, pe
dagógico y científico. Una vez 
capacitados, los investigadores 
benefician de un apoyo docu
mental proveniente del servicio 
central de información científica 
y técnica del Centro. 

Formación profesional 
de corta duración 

n ive l de estud ios avanzados de segu ndo c i c l o  en F ranc ia .  Este t i po de 

formac ión  req u iere una beca de la rga d u rac ión . Esta puede ser  otorgada 
por  e l  gob ie rno  de l  pa ís de  o r i ge n  de l  ca n d i d ato, por  e l  G o b i e rno  
F ra n cés ( M i n i ste r io  de Coopera c i ó n  y Desa rro l lo ,  M i n i ste r i o  de 
Re lac iones Exter iores, etc . ) ,  por o rgan i smos i nternac iona les (CEE ,  FAO, 
Banco M u n d i a l ,  etc. )  o por proveedores de fondos de l os proyectos de 
desarro l l o  ( FAC, F E O, KIT) .  

E n  los pa íses que t ienen acuerdos de cooperación con é l ,  e l Centro esta
b l ece contratos de "formac ión-i n serc i ó n  profes i o n a l " , fi n a n c i ados con 
becas del  Gobierno Francés y e l  M i n i ster io de I nvest igación y Tecno logía .  
E l  trabajo de i nvestigac ión poster ior a l a  enseñanza u n ivers i tar ia teór ica 
se l leva a cabo a l ternativamente en el pa ís de or igen y en F ranc ia .  

E l  C I RA D  y l as i n st i tuc iones nac iona les de i nvest igac ión  de Camerú n y 
Madagasca r  operan con contratos de esta n atu ra l eza.  E n  1 989,  cuatro 
n uevos contratos h a n  s ido f i rmados con e l  I n st i tu to de I nvest igac i ó n  
Agro n ó m i c a  de  Ca merú n ( I RA) ,  y se está n l l eva ndo  a cabo n egoc ia 
c iones entre B u rk i n a  Faso y Costa de Marfi l para i mp lementa r  u n a  co
operac ión en  este cam po .  

Trece personas  benefi c i a ron de este t i po de formac ión  e n  1 9 89.  E ntre 
e l l as, c i nco i nvest igadores del I RA obtuv ieron u n  d i p loma de tercer c ic lo. 

Fuera del marco de estos acuerdos i n st i tu c iona les, m uchos han benefi
c i ado de  u na form a c i ó n  de  l a rga d u ra c i ó n  o rga n i zada por  l os 
Departa mentos .  E n  1 989 ,  7 2  estud i a n tes o jóvenes i nvest i gadores de 
26  nac iona l idades d i st i ntas han rec i b ido este apoyo por pa rte de i nvest i
gadores del  C I RAD.  Actua l mente, 29  de e l los están cu rsando estud ios a 
n i ve l  de doctorado .  

Se ofrece per iód icamente a l os i nvest i gadores extra njeros que  desea n 
enr iquecer su formac ión profes iona l ,  var ios cu rsos y ta l leres de capac i 
tac ión organ i zados por e l  C I RAD, o con su part i c ipac ión .  Por otra parte, 
l os Departamentos ofrecen n u merosas act iv idades de capaci tac ión aj u s
tadas a l a s  neces idades de cada u no, estud i os de posgrado, espec i a l i 
zac iones, cu rsos prácti cos de perfecc ionam iento a n i ve l  i nd iv idua l .  

Formación profesional para la investigación y el desarrol lo 

E l  c i c l o  de formac ión  profes i o n a l  para l a  i nvest igac ión  y e l  desarro l l o  
a p l i cados a l  med i o  ru ra l  ( F PR )  acoge a i nvest igadores espec i a l i zados 
q u e  pers i guen  u n a  mejor  i n se rc i ó n  d e  s u  t raba jo e n  e l  m ed i o  ru ra l .  
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El C/RAD-Formación dedica una atención 
muy especial a los participantes durante 
su estadía. 

Organizado y conducido por el 
CIRAD-Formación, este ta ller de 
12 semanas está también dirigido 
a estudiantes de la Escuela 
Superior de Agronomía Tropical 
de Montpellier (ESAT). El ciclo 
FPR procura sensibilizar a los par
ticipantes con respecto a un en
foque pluridisciplinario y entre
garles herramientas: técnicas de 
encuestas, procesamiento de 
datos, planificación de experi
mentos, métodos de extensión. En 
este ciclo participan numerosos 
especialistas del CIRAD, así como 
otros organismos de investigación 
como el I NRA, el ORSTOM, el 
CNRS y las universidades de 
Montpel I ier. 

En 1989,  3 5 part í ci pantes 
siguieron el ciclo FPR: seis investigadores de Africa y América Latina, y 
29 estudiantes, de los cuales 13 eran extranjeros. 

formación para la gestión de la investigación 

El cuarto curso internacional de formación para la gestión de los cen
tros de investigación agronómica (FGCR), organizado conjuntamente 
por la FAO y el Departamento de Sistemas Agrarios del CIRAD, tuvo 
lugar en Marseille del 13 de noviembre al 22  de diciembre de 1989. 
Financiado por la FAO, el Ministerio Francés de Cooperación, la 
Comunidad Económica Europea y el Centro Técnico de Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA), el ciclo FGCR tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia de las instituciones nacionales de investigación agronómica. 
Además del conductor permanente del taller, quien es miembro del 
OSA, se encuentran especialistas de otros Departamentos del CIRAD, el 
I NRA, el ISNAR y la FAO. En 1989 , el ciclo movilizó a 24 responsables 
de la investigación procedentes de 16 países africanos y de un organis
mo regional (UDEAC). Ciento diez investigadores de 27  países han par
ticipado hasta ahora a esta actividad. 

Desde 1988, el materia l pedagógico elaborado por la FAO y el CIRAD 
ha sido ampliamente utilizado en seminarios nac iona les de capac itac ión 
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en gest ión de la i nvest igac ión,  que fueron orga n i zados por ant iguos par

t i c i pan tes .  E l  Centro Nac iona l  de I nvest igac ión  Apl i cada a l Desa rro l l o  
R u ra l  ( FOF I FA) d e  Madagascar  fue e l  p r imero en i m p lementar u n  c i c l o  
F G C R  en 1 988 y 1 989. U n  sem i nar io  s i m i l a r  s e  rea l izará próx i mamente 
en Répub l ica Centroafr icana .  

Formación en estrategias de desarrol lo  

E l  C u rso I n ternac i o n a l  sobre S i stem as  Agra r ios  y Es trateg ia s d e  
Desarro l l o  (SASD) ,  orga n i zado p o r  e l  OSA, está d i r ig ido pr i n c i pa l mente 
a perso nas  q u e  oc u pa n  puestos d e  respo n sa b i l i d ad e n  e l  desar ro l l o 
ru ra l .  

O rga n i smos  como e l  B a n co M u n d i a l ,  e l  F E O , e l  B C EAO, l a  
Cooperac ión Su iza, l a  GTZ, l a  CCCE y e l  FAC part i c ipan  en  e l  fi nanc ia
m iento de l as becas otorgadas a los part ic i pantes .  

Este cu rso propone - y en esto cons i ste su or ig i na l idad - u na formac ión 
práct ica en s i tuac iones rea les :  d u rante cuatro semanas, los part i c ipantes 
se enfrentarán a un prob lema concreto en  e l  terreno (el Séga la ,  reg ión  
a l go montañosa, desfavorec ida ,  u b i cada e n  e l  S u roeste de F ra n  i a ) y 
e n m a rcado por u n  o rga n i smo de desarro l l o ;  ident i f icará n con l os ac
tores loca les del desarro l lo las est rateg ias por i m p l ementar pa ra reso l
ver lo .  En esa oportu n idad se presentará n  y se ut i  I izarán los  conceptos, 
métodos y proced i m ientos re l ac ionados con los enfoq ues de "s i st ma" 
e " i nvest igac ión-desa rro l lo" .  Constantemente, se hará referenc ia a la  s i 
tuac ión prop ia de cada part i c i pante, con el  fi n de adapta r l as xp r ien-

Actividades de formación en el terreno. c i as metod o l óg i cas Y concep
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t u a l es de l  c u rso a l os p ro b l e m a s  
de los pa íses en desa rro l lo. 

E n  1 989,  1 5  part i c i pantes prov -
n ientes de ocho pa íses d i ferentes 
as i st ieron  al Cu rso sobre S i st mas 
Agrarios y Estrategias de Desarrol lo. 
Por otra parte, el OSA organ izó y 
d i r ig ió  u n  evento s i m i l a r  en B ras i l  
a so l i c i tud  de l a s  i n st i tuc iones de 
i nvest igac ión  del pa ís (CPATSA, 
EMB RAPA y EM B RATER).  

Otros ciclos de formación 

El C E EMAT ta m b i é n  part i c i pa en 



( 1 ) Esta cifra no i ncl uye a los part ic i pantes 
de las actividades de formación organ izadas 

por e l  CN EARC en colaboración con e l  C IRAD.  

forma periód ica en l a  organ izac ión de ta l leres . Cada dos años, se ofrece 
a i ngen ieros y técn i cos francofonos, responsab l es de operac iones agrí
co las  mecan izadas, u n  c i c l o  de capac itac ión  sobre e l  uso rac iona l  de 
eq u i po agr íco l a  en zonas  á r idas  e i ntertrop ica les : esta enseñanza i n 
c l uye u na parte teór ica y otra práct ica que se rea l iza e n  u n  ta l ler (técn i 

cas de mante n i m iento y conservación del  equ i po) y en e l  cam po (aj uste 

y u t i l izac i ó n  de l  eq u i po) . Con 1 O part i c i pa n tes,  este c i c l o  se l l evó a 
cabo en l a  reg ión med iterránea de l  1 O de abr i l a l  24 de j u n io de 1 989 .  

Igua l mente, a lgunos Departamentos de l  Centro orga n izan c ic los de for
mac ión  en el exter io r. En Venez u e l a, el OSA d i r ig ió, con la part i c i pa

c i ón  de la FONAIAP y la U n ivers idad de la reg ión  cent ro-occ identa l  
L i sandro Alva rado ( UC LA), u n  cu rso sobre métodos para mejora r  l a  ges

t ión dest i nado a l os pequeños productores . En las I s l a  Maur ic io, un ta l 

ler  sobre mecan ización agríco l a  organ izado por  e l  CE EMAT reu n ió  du 
rante u n  mes  a 46 agrónomos y técn icos de l as soc iedades azucareras .  
En  Et iopía, l a  capacitac ión se centró en l os cuad ros med ios de l  á rea de 
serv ic ios agropecuar ios en e l  uso de equ i po agríco l a .  

En 1989, más de 350 investigadores y técnicos beneficiaron 
de las actividades de formación organizadas por el CIRAD1

• 

Departamento 

CEEMAT 
CTFT 
OSA 
G ERDAT 
I EMVT* 
I RAT 
I RCA 
I RCC 
I RCT 
I RFA 
I RHO 

Total 

formación de 
larga duración 

(> 1 año) 

6 
8 
2 

1 
27  

1 6  
1 

1 0  

5 

3 

6 

85 

* Fuera del marco de la enseñanza. 
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Formación de 
corta duración 

(< 1 año) 

1 9  
26 
39 
35 
83 
30 

3 

1 5  
9 
9 
4 

272 

Total 

25 
34 
41 
36 

1 1 0 
46 

4 
25 
1 4  
1 2  
1 0  

357 



Procedencia geográfica Finalmente, los Departamentos 
del CIRAD participaron en unos 
20 eventos de capacitación orga
nizados por el CN EARC en el 
ma rco de una formación perma
nente. Estos ciclos de formación 
están dirigidos a p rofesionales de 
la investigación agronómica y el 
desar rollo. Los conductores de 
esos eventos son especialistas de 
institutos de investigación de 
F rancia (CNRS, INRA, ORSTOM, 
CI RAD) y de las instituciones de 
enseñanza superior ( E N SAM, 
1AM, universidades). 

de los participantes de las actividades 
de formación del C/RAD en 1989. 

A continuación, se citan algunas 
de estas actividades de capaci
tación : 

O Identificación de las familias de 
insectos de interés económico en 
regiones calientes; 

1 

Procedencia 

Africa 

Pa íses med iterráneos 
(Magreb, Med io Oriente) 

Océano Ind ico 
(Madagascar) 

América Lat ina  

As ia ,  el Pac ífico 

Eu ropa, 
América del Norte 

Total 

Número 1 

222  

47  

33  

2 4  

2 4  

7 

357 

O Poscosecha de granos en regiones calientes, almacenamiento y 
primera transformación; 

O Formación de jefes de sector encargados de proyectos de desarrol lo 
rural; 

O Análisis y mejoramiento de sistemas de producción agropecuarios; 

O Producción de semillas de especies de hortalizas en regiones 
tropicales ; 

O Acondicionamiento de á reas específicas y lucha contra la erosión; 

O Protección de cultivos en regiones calientes; 

O Enfermedades epidémicas de los cultivos tropicales; 

O Plagas de cultivos tropicales; 

O Manejo de aguas en tierras agr ícolas; 

O Diseño y manejo de á reas con acondicionamiento hídrico en el agro. 
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La formación individualizada 

Los Departamentos del C I RAD sue len orga n i zar  d i ferentes t i pos de for

mac ión  para respo nder  a l as  neces i d ades de l as i n st i tuc iones contra
partes .  Se rec i be genera l mente a los part i c i pa ntes en los l a borator ios 
de l  Centro, au nque puedan ser tamb ién  cana l izados hac ia  otros o rga
n i smos, en cuyo caso l a  capac i tac ión  se i mparte conj u ntamente entre el  

C I RAD y el orga n i smo anfitr ión . En  1 989, cas i  2 00 personas han benefi 
c i ado de este t ipo de ad iestram iento .  

La enseñanza I nvest igadores del C I RAD i mparten lecciones en l as i n st i tuc iones de en
señanza s u per io r  en F ra n c i a  metropo l i tana  y en l os Departamentos y 
Terr itor ios de U l tramar. En  el exter ior, formar por med io de l a  enseñan

za const i tuye u n a  de las  dos moda l idades de cooperac ión  de l  C I RAD 
con s u s  co ntrapartes, y los  i nvest igadores de l  C I  RAD q ue se  desem 
peñan en el extranjero rec i ben ocas iona l mente so l ic itudes en este sent i 

do.  S i n  e m b a rgo, l a s act i v i d ades de  enseñanza  de l  C I RA D  s i guen  

concentradas  p r i n c i pa l m ente en e l  Depa rtamento de G a n ader ía y 
Med ic i na Veter i nar ia  ( I EMVT) . 

Excepc i ó n  hecha  de  l o s  c u rsos espec i a l izados de  corta d u ra c i ó n ,  e l  
I EMVT i m pa rte cada año  cu rsos regu l a res : e l  cert i f icado de pato logía 
an i ma l  trop ica l  y e l  D ESS (d ip loma de estud ios super iores espec ia l iza

dos) de producc iones a n i ma les en reg iones ca l ientes. 

El cert i ficado de pato log ía an ima l  trop ica l  es u na espec ia l izac ión ab ier

ta a los veter i nar ios franceses y extranjeros.  I nc l uye u nas 1 60 horas de 
c lases y trabajos prácticos, i mpart idos en tres meses. En 1 989,  2 1  a l u m

nos ( 1 4 franceses y s i ete extranjeros, de los cua les se i s  afr icanos) rec i 
b ieron c o n  éxito esta capacitac ión . 

E l  DESS de producc iones a n i ma les en reg iones ca l ientes está organ iza
do por e l  I EMVT conju ntamente con l a  Escue la  Nac iona l  Veteri nar ia  de 
A l fort, e l  I n st i tuto Nac iona l  Agronóm ico de Par i s-G r ignon y e l  Museo 
Nac iona l  de H i stor ia  Natura l .  Está ab ierto a los veter inar ios, agrónomos 
y u n ivers i tar ios con u n a  m aestría es sciences. Los cu rsos d u ra n  u nos 
1 2  meses,  de  oct u b re a set i e m b re ;  i n c l uyen ,  además de  l a s c l ases 
teó r i cas y trabajos práct i cos ,  u n a p ráct ica  p rofes i o n a l  q ue se l l eva a 
cabo en F ranc ia  o en las  reg iones trop ica les, así  como la  preparac ión y 
defensa  de u n  t rabajo teó r i co sobre esta p ráct i ca  p rofes i o n a l .  E ste 
año ,  22 estu d i a ntes a s i st i e ro n  a l a s c l a ses de l  D ESS ,  de l os c u a les 
1 1  extranjeros proven ientes de Afr ica negra y el Magreb. 
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El CIDARC en Montpellier. 

La bib l ioteca central 

del C I DARC 

La información 

científica 

y técn ica 
El servicio de información científi
ca y técnica del CIRAD asume el 
conjunto de las funciones relacio
nadas con la capitalización, valori
zación y difusión de la información 
científ ica y técnica. 

Estas funciones son asumidas por 
el Centro de Montpel I ier, dentro de 
una estructura espe ial para ese 
fin - el Centro de Información y 
Documentación en Agronomía de 
las Regiones Calientes (CIDARC) -
que comprende les servicios espe
cial izados de documentación y 
edición de todos los Departamen
tos, excepto los del IEMV T y el 
CTF T. Estos dos Departamentos 
están no obstante estrechamente 
relacionados con el CIDARC, gra

cias a las reuniones periódicas de los grupos de trabajo y a la red in
formática que une a los diferentes centros del CIRAD en Francia. 

El CIDARC tiene cuatro funciones principales: la gestión de una biblio
teca especializada; la actualización de una base de datos común a 
todos los Departamentos; el apoyo docum ntal a los investigadores; la 
valorización de los trabajos y resultados de investigación en el CIRAD. 

La biblioteca central del CIDARC está abierta a los estudiantes, profe
sores, investigadores y agentes del d sarrollo que trabajan en el campo 
agronómico de las regiones calientes. T iene la responsabilidad de ad
quirir y procesar el material para satisfacer las demandas de los usua
r ios, ya sea con revistas o I ibros. 

Los fondos bibliográficos que provienen de los antiguos institutos re
presentan un capital de conocimientos excepcional, acervo que el 
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Algunas cifras representativas de las actividades 
de la biblioteca en 1989 

O Adquisiciones: 923 monografías, 387 publicaciones periódicas 
O Fondos bibliográficos retrospectivos: 350 obras 
La biblioteca del CIDARC maneja de esta manera 2 1 1 7 colecciones de pu
blicaciones periódicas y posee 5 784 documentos. 
O Utilización de la biblioteca: 2 665 usuarios, 3 48 1 documentos consulta
dos, 354 préstamos 
O Boletín bibliográfico: 4 fascículos editados, que contienen 848 referencias 
O Documentación por solicitud: 1 2  53 1 páginas fotocopiadas de un total de 
1 59 1 artículos. 

- CIRAD desea poner a la disposi
ción de la comunidad científica 
internacional .  Es con este propó
sito que el CIDARC inició un pro
ceso de informatización: en 1989, 
han sido procesados los fondos 
bib l iográficos retrospectivos pro
venientes principa lmente de l 
IRCT, e l  OSA y e l  IRFA. Por ot ra 
parte, el desarrol lo del servicio de 
difu sión selectiva de l a  informa-
ción y la descripción de las colec
ciones de publ icaciones periódi
cas de l CIDARC en el Catá logo 

Colectivo nacional (CCN) produjeron un fuerte aumento de la demanda 
de documentación por parte de los usuarios. 

El suministro de documentos de consu l ta en sala aumentó en más de un 

Las nuevas orientaciones 

O La biblioteca se abre hacia el exterior 
En 1 989, gracias al apoyo financiero del Distrito de Montpellier, fue posible 
abrir el CIDARC a un público más amplio, crear una mediateca y allí mismo 
establecer un puesto de venta de las publicaciones del CIRAD. Una jornada 
11Puertas abiertas " ha sido organizada. La G u ía del  lector (G u ide du l ecteu r), 
elaborada para ese evento, ha sido ampliamente difundida. 
En este contexto, el CIDARC ha participado plenamente en la cultura científi
ca, técnica e industrial del Languedoc-Roussillon. 
O El CIDARC se convierte en la biblioteca Aglinet 
Aglinet est una red cooperativa dentro de la FAO que agrupa a todas las 
grandes bibliotecas agrícolas nacionales. 
En este marco, la biblioteca del CIDARC recibe en 11depósito legar' y maneja 
las publicaciones de los Centros Internacionales de Investigación Agronómica 
(CIRA). Su acceso se hará conforme a los principios de Aglinet y a los procedi
mientos habituales utilizados para los préstamos interbibliotecarios. 
Aglinet recibe también en depósito legal las publicaciones del Club del Sahel 
(OCDE) y garantiza su difusión local y a pedido del interesado. Las referencias 
de estos documentos se ofrecerán pronto en la última versión del disco com
pacto Sésame. 
Hasta la fecha, alrededor de 400 documentos han sidos recibidos, lo que re
presenta la totalidad de la producción del Club del Sahel. 

l 
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La base de datos 
del CIRAD 

50% con relación a 1988 .  U n  sistema de préstamo informatizado ha 
sido implementado en el transcurso del segundo semestre; entrará en 
funcionamiento a inicios de 1990. 

Por otra parte, la biblioteca publica un boletín bibliográfico de sus ad
quisiciones, boletín que se volvió trimestral en 1989. El ú ltimo fascículo 
viene acompañado de un índice cumulativo. 

Se elaboró un catálogo de publicaciones periódicas de las colecciones 
manejadas por el CIDARC. Como hecho importante, este catálogo per
mitió actualizar las colecciones : se publicaron dos ediciones, la prime
ra que incluye únicamente los títulos de las publicaciones periódicas 
efectivamente disponibles en el CI DARC, y la segunda, en su versión 
completa, que registra también las publicaciones de esta clase dispo
nibles en los Departamentos del CIRAD. 

Finalmente, la biblioteca del CIDARC ha seguido desarrollando su ser
vicio documental de prensa. Disponible en salas de lectura y muy útil 
para informarse sobre las actividades del CIRAD y otros temas de actua
lidad, esta documentación ha sido totalmente reclasificada, reorganiza
da y depurada de información obsoleta. Paralelamente, se procedió a 
reestructurar el sistema de clasificación. Este material se alimenta de la 
revista de prensa elaborada por el servicio de prensa del CIRAD y por 
artículos de revistas de interés general y que no están indizados. 

El servicio central coordina la red documental interna que une a los 
Departamentos del CIRAD. Garantiza el control bibliográfico de los 
datos proporcionados por los Departamentos, antes de integrarlos a 
una base de datos central. Esta base contenía 3 5  000 referencias a fi
nales de 1 989. Se puede consultar a partir de todos los centros f ran
ceses del CIRAD, pero también del exterior, en particular de Camerún, 
Costa de Marfil y Senegal, gracias 
a una red de tipo Transpac. El for
mato de registro de datos adopta
do para el catálogo de los docu
mentos es compatible con la 
FAO, razón por la cual las publi
caciones de los trabajos científi
cos del CIRAD aparecen en la 
base de datos internacional Agris. 

U na reflexión colectiva sobre la 
homogeneización de las políticas 
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Un banco de datos 
en agronomía tropical: Sésame 

Con la puesta en funcionamiento de 11Sésame 1
', banco de datos en agronomía 

tropical sobre disco óptico compacto, se ha materializado en 1 989 una inver
sión importante del C/DARC sobre los nuevos soportes de transferencia de la 
información. 

Sésame reúne datos bibliográficos originales 
provenientes del INRA, el ORSTOM, el 

BDPA, el C/RAD, de la facultad de 
Gembloux (Bélgica) y del !SRA 
(Senegal). Se ha desarrollado un es
fuerzo especial para que el producto 
sea los más asequible posible. La 
primera versión presentada en 1 989 
contiene 50 000 referencias en fran-

cés, indizadas en francés e inglés, 
sobre la investigación agronómica y el 

desarrollo rural. De uso sencillo y bara
to, Sésame fue creado para facilitar el ac

ceso a la información de los centros de docu-
mentación de los países tropicales. 

Sésame ha sido producido con el apoyo técnico de la Sociedad }ouve, gracias 
al financiamiento del Ministerio de In vestigación y Tecnología y a suscrip
ciones del A UPEL- UREF y del Ministerio de Cooperación y Desarrollo. Una 
nueva versión con datos actualizados será difundida en 1 990. 
La experienca metodológica en disco óptico compacto adquirida por el C/
DARC a través de la realización de Sésame, permite pensar en la utilización 
de este nuevo soporte para la elaboración de sistemas de datos informativos e 
incluso de sistemas expertos. 

de indización de los Departamen
tos ha sido iniciada en 1989. 
Desembocó en la publicación de 
vocabularios especializados en los 
Departamentos, y en importantes 
propuestas para enriquecer el teso
ro trilingüe Agrovoc de la FAO. 

Se han firmado acuerdos con el 
ORSTOM, el BDPA, el CNEARC, la 
SIARC, el ENGREF de Montpellier, 
el laboratorio de botánica tropical 
de la USTL, el GRET y el Instituto 
Senegalés de Investigación Agrí
cola (ISRA) para la entrega de refe
rencias bibliográficas a cambio del 
acceso a la base de datos por parte 
de dichos organismos. En 1989, 
500 referencias han sido integradas 
de esta forma a la base de datos. 

El servicio de documentación del 
CIRAD asume desde hace 13 años 
la publicación de un boletín bi-

bliográfico, Agrotrop, que recoge la totalidad de los trabajos de los in
vestigadores de habla francesa en agronomía tropical. A partir de 1989, 
esta revista se convirtió en una publicación trimestral y ha sido publica
da en inglés y francés. Los cuatro números contenían 1 889 referencias. 
Gracias a los acuerdos con los centros de investigación mencionados 
arriba, Agritrop se convierte en la publicación de una red en agronomía 
tropical de expresión francesa. Asi, se garantiza una difusión internacio
nal tanto en países de habla francesa como inglesa. 

El  apoyo documental El CIDARC atiende, para el conjunto de los ingenieros del CIRAD, un ser
vicio de difusión de informaciones seleccionadas segú n sus actividades a 
partir de la base de datos del CIRAD y de las bases de datos agrícolas in
ternacionales a las cuales el CIDARC tiene acceso. La eficiencia de este 
sistema se basa en la red informática implementada por el CIRAD y su 
conexión a las redes internacionales de telecomunicación . 

Gracias a un convenio con el Centro técnico de Cooperación Agrícola y 
Rural (CTA), el servicio de difusión selectiva de información cubre también 
los investigadores de Camerú n, Etiopía, Benin, Bu rundi y Madagascar. 
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Transmitir su experiencia 
en ingeniería documental 

El CIDARC pone a disposición de los países en desarrollo sus competencias en 
ingeniería de redes documentales, al organizar seminarios de formación en 
métodos de documentación* y realizar misiones en informática documental. 

Desde 1988, el CIDARC participa de esta forma a la implementación de una 
red documental sobre la investigación malgache, con el Centro de 
Información y Documentación Científica y Técnica (CIDST) de Madagascar. 
Un financiamiento del Fondo de Ayuda y Cooperación permitió dotar al 
CIDST del equipo informático necesario (seis microcomputadoras y una mini
computadora). El CIDARC impartió también en Madagascar cursos en in
formática documental, y dos responsables malgaches vinieron a formarse en 
Francia en ciencias de la información y en informática. 

Este programe de apoyo documental finalizó en noviembre de 1989. El balan
ce muy positivo de la cooperación entre el CIDST y el CIRAD incitó a ambas 
partes a extender el proyecto por dos años más. El CIDARC, por su parte, im
plementará en el CIDST un sistema de microinformática editorial. 

* A sol ic i tud de la FAO, el CI DARC organ izó con el I N RA el sem inar io Agris-Caris, del 1 3  al 1 7  
de marzo de 1 989 en Montpe l l ier. 

Tresc ientos i nvest igadores benef i 
c i a ron de este serv ic io  en 1 989;  a l 
rededor de 30 000 referencias han 
s ido  env iadas y 6 000 fotocop ia s  
de a rt ícu l os se  h an  su m i n i st rado 
como comp lemento.  

E l  serv i c i o  de p regu nta-repuesta, 
i mp lementado en e l  C I DARC y d i 
r ig ido i n ic i a l mente a l os i nvest iga
dores de l  C I RAD, se extend ió  este 
año a var ios pa íses afr i canos g ra-
c ias  a un conve n i o  con e l  CTA .  
A u n q ue su p ropós i to cent ra l sea 
b r i n da r  un apoyo b i b l i ográf ico,  

puede tomar d iversas formas que van de l  consejo persona l izado a l  sum i 
n i st ro d e  i nformac ión : catá logos, d i recc iones, fo l letos, documentos . 

E l  C I DARC rea l izó pa ra el CTA, en 1 989,  u na b i b l i ografía agropecuar i a  
q ue cont iene 2 2  485 referenc i as para l os n ueve pa íses de l a  Southern 
Afr i can  Deve l opment  Coord i n at i on  Conference .  Este trabajo req u i r i ó  
procesa r l a  i nfo rmac ión  de se i s  bases de datos y l a  comp i l ac ión  poste
r io r  de l a s  referenc i a s .  Cada pa ís d i o  l uga r a u na b i b l iografía espec i a l ,  
dotada de u n  índ ice po r  mater ia .  

La edición En  e l  año 1 989 se imp lementó dentro de l  C I DARC u n  serv ic io  centra l de 
ed ic ión ,  encargado de l levar a l a  prácti ca l a  pol ít ica genera l de com u n i
cac ión del C I RAD.  

Ese m i smo año e l  equ i po ed i tor ia l  produjo cuatro nuevas ser ies de docu
mentos : Imágenes de la investigación (lmages de la recherche); El CIRAO 
en 7 988 (Le CIRA D en 7 988); Los Departamentos del CIRAD, informe 
de actividades 7 988 (Les départements du CIRA D, rapport d 'activité 
7 988); Notas y documentos del CIRAD (Notes et documents du CIRAD). 

Imágenes de la investigación ha s ido conceb ido para u n  púb l ico no espe
c i a l izado, pero que puede eventua l mente asu m i r  responsabi l idades en e l  
campo de la agronom ía t rop ica l  y q ue desea i nfo rmarse en fo rma más 
comp leta sobre l as i nvest igac iones l l evadas a cabo en e l  C I RAD, los re
su l tados obten idos y sus  perspect ivas de ap l icac ión .  Pub l i cado s imu l tá
neamente en francés e i ng lés, este documento ha sido hasta la fecha am
p l i amente d ifu nd ido y contr i buye s i n  duda a un mejor conoc im iento de l  
C I RAD en e l  mu ndo. 
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Las otras dos publicaciones, El CIRAD en 1988 y Los Departamentos del 
CIRAD, informe de actividades 1988, forman una sola unidad. El informe 
de los Departamentos es una compilación sintética del conjunto de las 
informaciones sobre las actividades llevadas a cabo en el transcurso del 
año. El CIRAD en 1988 ha sido concebido como la introducción general 
del documento anterior. Retoma informaciones procedentes de la 
Dirección General, del servicio de relaciones exteriores y de los servicios 
administrativos y financieros. Ambos documentos están dirigidos en pri
mera instancia a los diferentes organismos rectores del CIRAD, a los di
versos entes financieros y proveedores de fondos, a los cuales presentan 
una información más completa que Imágenes de la investigación. 

Deseosa de informar ampliamente a los investigadores del CIRAD sobre 
los grandes temas en discusión dentro de la institución, la Dirección 
lanzó una colección interna, Notas y documentos del CIRAD, cuyos 
cinco primeros números salieron en 1989. 

El servicio central de edición, que se responsabiliza entre otros de dar 
una coherencia global a los documentos publicados por el CIRAD, se ha 
abocado también a trabajar en la creación de elementos de diferente 
naturaleza (folletos, cartas informativas, paneles para exposición, etc . )  

Las publicaciones de los Departamentos del CIRAD 
La  mayoría de los Departamentos des CIRAD editan desde hace varios años 
una revista científica. 
D Maderas y bosques de los trópicos (Bois  et forets des tropiq ues), revista del 
CTFT (dos números en 1989); 

D Café, cacao, té (Café, cacao, thét revista del IRCC (cuatro números, un nú
mero fuera de serie); 
D Cuadernos de l a  invest igac ión-desarro l lo (Cah iers de la recherche-dévelop
pement), revista del OSA (cuatro números); 
D Algodón y fibras trop icales (Coton et f ibres tropicales) revista del IRCT (cua
tro números); 
D F rutas ( F ru its), revista del IRFA (once números); 
D La agro nom ía t rop ica l  ( L 1 agronom ie  t rop ica le ) ,  revista del IRAT 
(cuatro números); 
D Oleaginosas (Oléagi neux),  revista del IRHO (nueve números, de los cuales 
un número especial); 
D Revista de ganadería y med ic ina  veter inar ia (Revue d 'é levage et de médec i ne 
vétér i n a i re) ,  editada por el IEM V T  (cinco números, de los cuales un 
número especial); 
D MAT (Meca n izac ión agr íco l a  y tecno log ía a l i ment ic ia  de l as reg iones 
trop ica les), revista del CEEMAT (cuatro números). 

Además, el IRCA publica artículos en forma regular en la Rev ista genera l  de l  
caucho y los p lásticos (Revue généra le des caoutchoucs et p last iques) .  
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producidos por los Departamentos 
del CIRAD. Participa igualmente 
en la reflexión sobre el contenido 
y la forma del producto, e incluso 
su realización, como también 
puede limitarse a emitir un conse
jo o a dar seguimiento a diversos 
trabajos. 

Este servicio se encarga también 
de conducir un grupo de trabajo 
que reúne al conjunto de los ser
v 1c 1os de edición de los 
Departamentos. Varios temas han 
sido tratados en 1989 , de los 
cuales cabe mencionar los pro
blemas comunes de ficheros de 
difusión y las perspectivas de in
tegración de los sistemas de pu
b! icación asistida por computado
ra (PAO) a nivel de las secretarías 
de redacc ión de l as rev i stas . 



,.. 

LAS RELACIONES 

SOCIALES 

E l  año  1 989 ma rca para e l  C I RAD e l  f i n de u n a  etapa de c i nco años, 
etapa d u ran te l a  cua l  se armon izó progres ivamente e l  status de l  perso
n a l  que  p roven ía de l os a n t iguos i n st i t u tos ,  lo que  favorec i ó  el s u rg i 
m iento de u na pol ít ica soc i a l  com ú n .  

Sobre l a  base d e  convenc iones l abora l es fi rmadas  en  1 988 ,  l a  po l ít ica 
contractua l  de l  Centro s igu ió  forta lec iéndose, para le l amente a l a  i mp le
mentac ión de herram ien tas hac ia u na gest ión armon iosa de l os recu rsos 
hu manos .  

Consolidación de la pol ítica 
contractual 
Las convenc iones l abora les l l evadas a cabo en 1 988 i nc l u ía n  e l  segu i 
m iento de l a s  negoc iac iones con l os representantes de l  persona l .  

De esta forma, la  i ntegración del personal de los Departamentos de U l tramar 
(DOM) se conc l uyó por un  nuevo acuerdo fi rmado el 1 3  de octubre: a part i r  
de l  1 º de enero de 1 990, los  regímenes de seguro de enfermedad y de pen
sión de los fu nc iona r ios con pago mensua l  y contratados en los DOM se 
aj ustarán a los del personal rec lu tado en Francia metropol itana . 

E l  asunto en torno al personal del C IRAD que desempeña un  ca rgo en el ex
t ranjero const i tuye también uno de los temas pr ior i tar ios de l a s  negocia-
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28.6% 
Colaboradores 

Las categorías de personal del CIRAD. 

Distribución geográfica de los 
profesionales del CIRAD. 

F ranc ia  metropo l i tana 

DOM-TOM 

Extranjero 

45 ,5% 

8,6% 

45 ,9% 

1 ------------

* I nc luyendo a los funciona rios as ignados 

tempora lmente al C IRAD, los Voluntarios para 

la  Ayuda Técn ica y los Vol untarios del Serv ic io 

Nacional  puestos a d i sposic ión del Centro. 

5 1 .6% 
Profesionales 

ciones previstas por la convención 
laboral. ¿Cómo alentar en los jó
venes investigadores vocaciones 
para trabajar fuera de su p<;1ís? ¿Qué 
estímulos se deben adoptar para 
promover estas vocaciones? El estu
dio realizado conjuntamente por la 
Dirección General y los represen
tantes del personal llevó a la elabo
ración de un "Libro blanco sobre el 
desempeño de cargos en el extran
jero". Extensamente difundido, este 
documento dio origen a un amplio 
proceso de con su I ta con todos los 
agentes del CIRAD. 

El personal del C IRAD 
En diciembre de 1989, el CIRAD contaba con 1 992 empleados*, de los 
cuales 1 02 7 tienen la categoría de profesionales. Entre estos últimos, 
5 59 (o sea el 54%) están ubicados en puestos en U ! tramar, en los 

Departamento Profesionales 

CE EMAT 35 

CTFT 1 1  O 

OSA 47 

G ERDAT 99 

I EMVT 1 04 

I RAT 1 95 

I RCA 61  

I RCC 8 1  

I RCT 76 

I RFA 1 04 

I RHO 1 1 5 

Total 1 027 
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Número de personal por Departamento 
a finales de 1 989. 

1-

Cuadros Colaboradores Total 
medios 

1 5  1 2  62 

65 62 237 

1 3  3 63 

72 88 259 

43 46 1 93 

7 1  1 70 436 

1 8  9 88 
1 3  1 0  1 04 

1 4  1 6  1 06 

42 1 25 271 

29 29 1 73 

395 570 1 992 



El  reclutamiento 

Evolución de la asignación de becas de 
investigación de 1 984 a 1 989. 

1 4  

1 2  

1 984 1 985 

DOM-TOM (Departamentos de Ultramar - Territorios de Ultramar) y en 
el extranjero. 

Este año los equipos de investigadores recibieron en el ter reno a 
7 1  Voluntarios para la Ayuda T écnica (VAT) y Voluntarios del Servicio 
Nacional (VSN). 

Hacia una gestión armoniosa 
de los recu rsos humanos 
Como medida complementaria a la armonización de los diferentes regí
menes de personal que está a punto de finalizar, el CIRAD se plantea 
reforzar su política de gestión de los recursos humanos a l  intervenir si
multáneamente en el reclutamiento, la administración de carreras, la 
evaluación y el seguimiento del personal, ello con miras a alcanza r  un 
nivel de homogeneización. 

El CIRAD señaló claramente su voluntad de dotarse de herramientas efi
caces y homogéneas para la formación de sus jóvenes investigadores . Un 
avance decisivo se dio en 1 989 en el campo de las formaciones de posgra
do - que son una de las principales vías de formación y selección de los in-

6 

1 987 

vestigadores - gracias al apoyo del Ministerio 
20 de Investigación y Tecnología , el cual por pri-

1 989 

mera vez llamó a concurso la asig
nación de becas de investigación 
orientadas hacia la agronomía tro
pical. Veinte nuevos becarios han 
sido seleccionados de esta forma. 
Real izarán sus trabajos en los labo
ratorios del CI RAD o de sus contra
partes, tanto en Francia como en el 
extranjero. Este resultado es tam-
bién el fruto de las reflexiones pros
pectivas iniciadas por los respon
sables cient íficos del Cent ro sobre 
las necesidades de los programas 
del CIRAD por campo disciplinario. 

El análisis del contenido científico 
de los proyectos de investigación 
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La administración 
de carreras 

y la formación 

selecc ionados reve la la importancia de la b io logía ce l u l ar y molecu lar, del 
mejoramiento de las p lantas, y el su rg im iento de trabajos de i nvest igac ión 
en econom ía y tecnología agroa l imentar ia .  

E l  C I RA D  dec i d ió ofrecer este año - con recu rsos propios- cuatro becas 
de doctorado y u na posdoctora l ad ic iona les sobre temas de i n terés es
t ratég i co, l o  q ue v ie n e  a com p l eta r  los  esfu erzos i n i c i ad os por e l  
M i n i ster io d e  I nvestigac ión . 

E l  p l a n  de formac ión profes iona l  de l  C I RA D  abarcó en 1 989 a más de 
3 60 agentes : 32% de co laboradores, 30% de cuadros med ios y 38% de 
profes iona les .  La i n formát ica representó más de l a  tercera pa rte de los 
gastos de l a  capac i tac ión i m part ida .  

Trad ic iona l mente, estos procesos de capac i tac ión están a cargo de orga
n i smos espec i a l  izados exte rnos al Centro .  Para ofrecer a su person a l  
u na capac i tac ión  mejor  adaptada a l a s  neces idades de l a  empresa, e l  
C I RA D  dec id ió  imp lementar este año u na estructu ra de capac i tac ión i n
terna que entrará en fu nc ionam iento en 1 990 .  

Como p rod u cto de u n a refl ex i ó n  com ú n ,  l a s D i recc i o nes d e  los  
Departamentos y e l  serv i c i o  de fo rmac ión  de l  Centro han  estab lec ido  
l as s igu ientes pr ior idades : 

- l a  i n formát i ca,  e n  part i c u l a r  e l  uso  de u n  p rogra m a  está n d a r  d e  
procesam iento de texto, l a  u t i l izac ión de hoj as de cá lcu los y de u n  s i s-

30% 
I nformática 
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Las demandas de formación 
en el CIRAD 

en 1 989. 

29% 
Id iomas 



tema de gest ión de bases de datos ;  

- l a  b iometría,  con  la  adq u i s i c ión  de métodos de trabajo para los expe
r imentos agronóm icos y el procesam iento de datos por computac ión . 

Se centrará n tam b ién los esfuerzos en dos campos ad ic iona les : id iomas 
extranjeros y técn icas de com u n icac ión ora l  y escr i ta .  

Para l a  mayoría de estos temas, e l  serv ic io  de formac ión de l  C I RAD i m
part i rá c i c los i n ternos de fo rmac ión  a part i r  de 1 990,  en concertac ión  
con  los Departamentos y con  la  part i c ipac ión de sus  expertos. 

Las instancias de 
representación del personal 
La  Asoc i ac i ó n  de  Person a l  d e l  C I RA D ,  p res id ida  por  e l  D i rector 
Genera l ,  está i n tegrada por d i ec i se i s  m i em bros (ocho t i tu l a res y ocho 
sup lentes) e lectos por e l  persona l  del  Centro .  

E n  e l  campo eco nóm ico y p rofes i o n a l ,  l a  Asoc i ac i ó n  de Perso n a l  h a  
s ido i nformada y consu l tada periód icamente sobre asu ntos de adm i n i s
t rac i ó n  genera l y o rga n izac i ó n  d e l  C I RA D ,  a s í  como sobre l a s  dec i 
s i o nes p o r  to mar  c o n  respecto a l a  gest ión  de los  e m p l eados : cond i 
c iones l abora l es,  de emp leo, de cargos en  e l  extra njero, i ncorporac ión 
de l  perso n a l  de l os Departa me ntos de U l t ra m a r, convenc io nes l a bo-

1 

La Asociación de Personal del CIRAD en 1 989 

Presidente 
Hervé Bichat 

Miembros titulares 
Alain Bertrand, secretario 
(Francia metropolitana) 

Alexis Bienaimé (Reunión) 

Jeanine Chaumont, tesorera 
(Francia metropolitana) 

Cécilia Demant (Guadalupe) 

Jean-Pierre Oenis (Senegal) 

Michel Falais (Guayana) 

Raymond Lauret (Reunión) 

Bernard Mal/et (Costa de Marfil) 
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Suplentes 
Cuy Bénard 

Jacques Oeuse 

Charles Egouménides 
Renée Grauliere 
Sylvi Lakhia 

Oominique Laurent 
jacqueline Martin 
Anne Thibaut 

En 1989, la Asociación de Personal 
se reunió ocho veces. Cuatro de 
estas reuniones se realizaron en se
sión plenaria. 



La Asociación de Personal del CIRAD 
y sus Comisiones. 

Comisiones de 
los Centros - Francia 

Maisons-Alfort 

Montpel I ier 

Nogent-sur-Marne 

París 

Guada lupe 

G uayana 

Marti n ica 

Reu n ión 

B urk ina Faso 

Camerú n 

Costa de Marfi l 

Mal í  

N íger 

Senega l 

Togo 

I RCT 

I RFA 

I RHO 

E l  presupuesto de la  Asoc iación de Persona l  en 1 989 : 2 ,6 m i l lones de francos 

c::::::::::::J Delegación de la AP para las actividades sociales y culturales. 
c:::.:::J Delegación de la AP para las actividades económicas, científicas y de formación. 

ra les, p l a n  de fo rmac ión ,  ba l a nce soc i a l ,  descentra l i zac ión  de act i v i 
dades y de persona l  h a c i a  e l  Centro de Montpel l ier. 

La  Asoc i a c i ó n  de Person a l  de lega u na parte de sus  atr i b u c iones a l as  
Com is iones de l os Departamentos y las  Com i s iones de los Centros.  

Las Com is iones de los  Departamentos, i n sta l adas en 1 988,  son i n stan 
c i as  de concertac i ó n  y d i á l ogo ent re l as D i recc i o nes de l os 

Departamentos y sus  agentes .  E m iten su cr i ter io  sobre asuntos c ient íf i 
cos,  económ icos y ad m i n i st rat ivos. T ienen tam b ién competenc ia  en  lo  
que se  refiere a formac ión .  

Las  Com i s iones de los  Centros ma nej a n  l as  acc i ones soc i a les y cu l tu 
ra les .  E n  1 989,  dos  n u evas Com is iones de los Centros han s ido creadas, 
en  N íger y Togo . Un fondo de ayuda se reserva para subvenc iones ex
cepc iona les o préstamos de emergenc ia a los asa l a r iados.  En 1 989, des
pués del paso de los h u racanes F i r i nga en  la I s l a  de la Reu n ión y H ugo 
en G uada l u pe, la Asoc iac ión de Persona l  otorgó u na ayuda al persona l  
del  C I RA D  que v ive en estas i s las .  

El CIRAD en 1989 
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t:L PRESUPUESTO 

Advertencia al lector 

El análisis del presupuesto 
presentado en este capítulo necesita 

dos aclaraciones previas. 
El presupuesto del CIRAO 

no toma en cuenta las actividades 
manejadas por el Centro como orga

nismo con mandato en el marco 
de acuerdos de cooperación con 

Estados extranjeros. En 7 989, 
el volumen de estas actividades llegó 

a 7 7  3 millones de francos. 
Este presupuesto 

tenía previsto un fuerte aumento 
de las actividades financiadas con 
recursos propios, aumento que no 

alcanzó el nivel esperado. A pesar de 
que los resultados del ejercicio 7 989 

no están toda vía disponibles, se 
estima que el volumen de estas 

actividades será inferior a lo previsto 
en un 5 a 7 0%.  

E l  p resu pu esto de l  C I RA D  para 1 9 89 conf i rma un n u evo c rec i m iento 

g rac i a s  a l a s  med i d a s  tomadas  por  med i o  de l  decreto de a d e l a n to 

88-754 de l  1 O de j u n io de 1 988 .  

Este nuevo i mp u l so perm it i rá va lor izar  l os esfuerzos rea l i zados desde l a  

c reac ión del  Centro : los esfuerzos or ientados a u n a  mejor  orga n i zac ión 

i n tern a ,  ta n to a d m i n i st ra t i va y f i n a n c ie ra como soc i a l ; l os esfue rzos 

para p rec isar  y rac iona l i za r  e l  q uehacer c ient íf ico de l  orga n i smo;  y, f i 

n a l mente, los esfuerzos para p romover i nvest igac iones de ca l idad . 

Se han  defi n ido pr ior idades para renovar l a  estructu ra de i n vest i gac ión 

de l  Centro : por una pa rte, se  p l an tea l a  estructu rac ión s i stemit ica de la  

act iv idad c ient íf ica en  l os progra mas y e l  fo rta lec i m iento de estos ú l t i 

mos, pa ra l e l a mente a u n  estud i o  por  d i sc i p l i na o grupo de d i sc i p l i nas ;  

por otra ,  l a  concentrac ión de los recu rsos h u manos y fi nanc ieros, espe

c i a l mente en Afr ica,  en l u ga res donde ex i sten mejores cond ic iones para 

l a  prod ucc ión c ient íf ica, dando u n a  d i mens ión  reg iona l  a u na coopera

c ión  b i l atera l conso l idad a .  

Departamentos estructu rados c o n  programas fo rta lec idos y entend i b les 

para todos, u na estructu ra externa renovada, u n  dom i n io de l a  evol uc ión 

re l at iva de l as d i sc i p l i nas, ta les son los objet i vos a med i a no p l azo pa ra 

los cua les el presupuesto del  C I RAD aporta su contr ibuc ión en 1 989 . 

Este presupuesto t iene l as s igu ientes ca racter íst icas : 

- u n  au mento g loba l  de u n  1 0,2% con re l ac ión  a l  presupuesto de 1 988 

( mod ificado para tomar  en  cuenta e l  decreto de ade lanto 88-754) ,  debi

do esenc i a l mente a l  i nc remento de los recu rsos propios de l  orga n i smo 

(+24, 3%) ; 

El CIRAO en 1 989  
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G a s t o s  

1 988 

Operac iones 204, 1 

Persona l  488,3  

Amort izaciones, 
53 ,4  provi s iones, varios 

I nversión med iante 
27,5  subvención 

Total 773,3 

1 1 I n g r e s o s  

1 989 1 988 1 989 

235 ,4 Subvenc ión de operac iones 1 07,0 1 1 0,0  

565 ,8  Subvención gastos 369,5 388 ,  1 
de persona l  

3 1 , 7  
Recursos propios 269,3 334,8 

1 9,4 Subvención de i nvers ión 2 7,5  1 9,4 

852,3 Total 773,3 852,3 

Gastos e ingresos de los presupuestos de 1 988 y 1 989, en millones de francos. 

- u n  c rec i m iento moderado de l a  s ubvenc ión de operac iones (+2 ,8%),  
que  s igue l a  fuerte p rogres ión reg i st rada en 1 988 grac ias  a l  dec reto de 
ade l anto; 

- la segunda  y pen ú l t ima fase de la i n corporac ión del persona l  de l os 
Departamentos de  U ! tramar  (DOM) con pago mensua l  a l  rég i men de 
persona l  de l  C I RAD;  

- u n  a l to en l as operac iones i nmobi l i a r i as .  

Los recu rsos 
De 1 988 a 1 989, l a  subvención de l  Estado aumentó en  1 3 .5  m i l lones de 
francos (MF) ,  ya sea de 2 ,6  %, en comparación con 32 MF (6 ,7  %) entre 
1 987 y 1 988. F i nancia el 6 1  % del presupuesto a cambio del 65% en 1 988. 

La subvenc ión de operac iones ha  aumentado en 2 ,8%.  Cubre e l  46 ,7% 
de l os gastos de operac iones (52 ,4% en 1 988) .  

L a  s u bvenc ión  pa ra gastos de  person a l  a u menta en un 5 % :  3% por 
concepto de actua l izac ión de  la dotac ión 1 988, y 2% para l a  c reac ión 

El CIRAD en 1989 
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504 
472 

5 1 7 

La evolución de las fuentes 
de financiamiento de 1 987 a 1 989, 

en millones de francos. 

Subvención 
e n  e l  tra n s c u rso del año de 

27 emp leos y pa ra l a  segunda fase 
de i ncorporac ión  de l  persona l  de 
los  DOM con pago mensua l  a l  
rég i men de perso n a l  de l  C I RA D .  
E sta s u bve n c i ó n  c u bre e l  68 ,6% 
de la  masa sa la r i a l  1 989. 258 269 

335  

Recu rsos 
propios 

1 98� 1 988"¡ 1 989 

Las fuentes de financiamiento 
del CIRAD en 1 989. 

Subvención 
del Estado 

Otros 
recu rsos 

Otros 
fi nanc iam ientos 
públ icos franceses 

6 1 % 

2 1 %  

1 8% 

La  d i sm i n uc i ó n  de l  2 9 ,4% de l a  
s u bven c i ó n  d e  i nvers i ó n  corres
ponde a un a l to en  las operaciones 
i n mo b i l i a r i a s  de l  Cent ro ,  espe
c i a l mente en  Montpel l ier. 

La parte correspond iente a l as ac
t iv idades fi nanc iadas con recu rsos 
prop ios ha a u mentado de manera 

Presupuesto, s in  i nc l u i r  
e l  volumen d e  las 
act iv idades manejadas 
por el C IRAD como 
representan te .  

Presupesto i ncl uyendo 
el volumen de las 
act iv idades manejadas 
por el C I RAD como 
representante. 

El CIRAD en 7 989 
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Evolución de las fuentes 
de financiamiento de 1 971 a 1 989, 

en millones de francos. 

La curva de evol ución de las fuentes 

de fi nanc iamiento del organ ismo de 1 97 1  

a 1 989 hace resaltar tres etapas importantes : 

- entre 1 979 y 1 985, año del pr imer 

presupuesto del C IRAD, l a  parte 

de la  subvención del Presupuesto C iv i l  

para l a  I nvest igación y el Desarro l lo  (BCRD) 

se i ncrementa y se vuelve más importante 

que la de los recursos propios; 

- en 1 988, el retiro del presupuesto del C IRAD 

de los  fondos asignados a las actividades 

de investigac ión y desarro l lo  manejadas por 

cuenta de Costa de Marfi l acentúa aún más 

el peso de la  subvención del BCRD 

en el fi nanciamiento del Centro; 

- en 1 989, el presupuesto prevé 

un restablec im iento del vol umen de las 

actividades fi nanciadas con recursos propios. 

600 
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400 

300 

200 

1 00 

o 
1 97 1  1 979 1 985 

504 

2 70 

Subvención 
Recursos propios 

1 988 

5 1 7 

3 3 5  

1 989 

s ign ificativa : +24,3% (65 . 5  M F ) .  Representa el 39% del fi nanc iam iento 
de l as act iv idades de l  C I RA D .  La progres ión g loba l de l  presupuesto de 
1 989 con re l ac i ón al p resupueto de 1 988 prov iene esen c i a l m ente de 
este au mento. 

Las operac iones fi nanc iadas con recu rsos prop ios provienen de fi nan

c iam ientos con  fondos púb l icos franceses externos a l  fondo de subven

c ión del  Presupuesto C iv i l para la I nvestigac ión y e l  Desarro l l o  ( 1 8%), y 

de otros recu rsos (2 1 %) .  

Los  "otros fi nanc iam ientos con fondos púb l icos franceses" están const i
tu idos en m ayor parte por contratos con fi nanc iam iento de l  M i n i ster io  
de  Cooperac ión  y Desarro l l o  (en part i c u l a r  d e l  Fondo de  Ayuda y 
Cooperac ión ) ,  de l  M i n i ster io  de Re lac iones Exter iores y de l  M i n i ste r io  

de  I nvest i gac ión  y Tec n o l og ía (Fondo de I n vest i gac ión  y Tecn o l og ía ) ,  
pero tamb ién  por contratos (basados en p l anes de desarro l l o) con los  
DOM y por  u n  i mpuesto espec ífi co ap l i cado a l a  exportac ión de frutas 

del Car ibe y G u ayana .  

Los  demás recu rsos provienen de contratos fi rmados con  organ ismos i n
ternac iona l es (CE E, Banco M u nd ia l ,  FAO, etc . )  y con el sector pr ivado, 
de ventas de prod uctos agropecuar ios y de su bvenc iones proven ientes 
de los Estados que mant ienen re lac iones de cooperac ión con el CI RAD 
(en d ism i n uc ión ) .  

El CIRAO en 1989 
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63% 
Personal  

26% 
Operaciones 

Los gastos 
L o s  gastos de l  C I  R A D  están const i tu  ídos en  su  mayor ía por gastos d e  

persona l :  e l  6 6 %  d e l  presupuesto . E l  au mento de 3 pu ntos c o n  re lac ión 

a 1 988 se exp l i ca entre otros por  l a  i nc l us ión  de los costos de rec las i fi 

cac ión de los fu nc ionar ios que l aboran en F ranc ia  metropo l i ta na y de l a  

i ncorporac ión de los agentes de los DOM pagados mensua l mente a l  ré

g i men de persona l  de l  C I RA D .  

Por ú l t i mo, l a  masa sa l a r i a l  de 1 989,  c o n  va lor  consta nte, ha au menta

do en un 3 , 5 % ,  m i e n tras  q u e  la s u bven c i ó n  pa ra gastos de perso n a l  

só l o  perm i te u na actua l i zac i ó n  d e  3 % .  S e  c u b re l a  d i fe renc i a  c o n  l os 

recu rsos prop ios de l  organ ismo.  

66% 
Personal  

4'-X, I nversión med ian te subvención 

7%, Amort izac iones y provi s iones 

2%, I nvers ión med iante subvenc ión 

4% Amort izaciones y provis iones 

1 988 

Los gastos del presupuesto en 1 988 y 1 989. 

1 989 

En mater ia  de empleo, 27 puestos se abr ieron  por med io  de subvenc ión 

en  1 989 .  En t re los 23  puestos que  fue ron  c reados para l a  categoría de 

p rofes i o n a l es ,  6 co rrespo n d e n  a ca rgos e n  F r a n c i a  metro po l i ta na  y 

1 7  en U l t ramar, de los cua les 1 O están u b icados en Afr ica .  

Tomando en cuenta l a  s i tuac ión económ ica de l a  mayoría de las  contra

pa rtes del  C I RAD, los gastos de operac iones de los equ ipos con j u ntos de 

i nvest i gadores nac iona l es y de l  C I RA D  e n  l os pa íses donde se l l eva a 

cabo l a  cooperac ión ,  están cada vez menos fi nanc iados por estos ú l t i 

mos .  E l  monto de l a  subvenc ión  otorgada por  F ranc ia  para este t i po de  

gastos só lo  ha  l l egado a cub r i r  pa rc i a l mente esta baja  i m portante . 
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GERDAT CEEMAT DSA CTFT IEMVT IRAT IRCA IRCC IRCT 

Subvención 75,886 1 1 0, 1 64 1 2 ,571 38,983 39, 1 92 74,683 1 8,075 25,052 29,773 
gastos de 
personal 

Subvención 29,866 1 3,555 3, 1 5 1 1 1 , 1 49 1 1 ,076 1 9,004 5,449 3,823 7,070 9,71 1 6, 1 46 1 1 0,000 
de operaciones 

Recursos 34,685 9,095 1 6,827 32,622 25,829 6 1 , 747 1 9,358 22,368 22,277 35,905 54, 1 06 334,81 9  
propios 

Subvención 1 7,239 1 0,450 0, 1 00 0, 1 80 0, 1 40 0,395 0, 1 00 0, 1 00 0,425 0, 1 00 0,205 1 9,434 
de inversión 

Total 1 57,676 23,264 32,649 82,934 76,237 1 55,829 42,982 5 1 ,343 59,545 81 ,604 88,330 852,393 

1 .  Se incluyen en estos rubros dotaciones de interés común para todos los Departamentos. 

Distribución de los ingresos en 1 989 
por Departamento, en millones 

Los de francos. recu rsos y gastos 
por Departamento 
El CIRAD está conformado por 11 Departamentos, cuyo peso individual 
dentro del organismo oscila entre un 2 , 7% y 18 , 5% del presupuesto 
tota l. El caso del G ERDAT es particular en el sentido de que incluye a la 
vez programas de investigación, servicios hor izontales, misiones por 
campo disciplinario, laboratorios y recursos presupuestarios de ínter-
vención a disposición de la Dirección General y destinados al conjunto 

Distribución de los gastos en 1 989 por de la inst itución. 
Departamento, en millones de francos. 

GERDAT CEEMAT DSA CTFT IEMVT IRAT IRCA IRCC IRCT IRFA IRHO Total 

11 
ll 

Personal 73,099 1 4,797 20,294 65,91 0 52,725 1 03,307 29,3 1 4  39,040 41 ,250 6 1 ,099 64,982 565,81 7  

Operaciones 48,892 7,9 1 7  1 0,952 1 5, 5 10  22,5 1 9  49,730 1 3, 1 70 1 1 ,094 1 6,845 1 7,389 2 1 ,375 235,393 

Amortizaciones 1 8,446 0, 1 00 1 ,303 1 ,334 0,853 2,397 0,398 1 , 1 09 1 ,025 3,0 16  1 ,768 31 ,749 
y provisiones 

Inversión mediante 1 7,239 0,450 0, 1 00 0,1 80 0, 1 40 0,395 0,1 00 0,1 00 0,425 0,1 00 0,205 1 9,434 
subvención 

Total 1 57,676 23,264 32,649 82,934 76.237 1 55,829 42,982 51 ,343 59,545 81 ,604 88,330 852,393 
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CEEMAT 

CTFT 

DSA 

GERDAT 

I EMVT 

Lista de los proyectos financiados 
por la Comunidad Económica Europea (DG XI I )  

en los cuales el CIRAD interviene 

Mejoram iento de l a  ca l idad de los  a l imentos 
fermentados a base de yuca 

Aumento de l a  efi c ienc ia  de l a  t racc ión 
an ima l  por e l  desarro l l o  de nuevas herram ientas 

Efic ienc ia de las herram ientas agríco las para e l  suelo a n ive l de 

C I RAD 

AFRC, G ran B retaña 

fi nca y de estac ión experimenta l para d iferentes suelos de Afr ica U n iv. de G iessen, R FA 

Desh i d ratac ión y agro i ndust r ia  ru ra l en Amér ica Centra l 

Formaciones natu ra l es foresta l es y de gram íneas en Afr ica 

Escasez de madera y paso de l  autoconsumo 
a l a  comerc i a l izac ión ru ra l  o u rbana de leña en Ben i n  

M icorr izac ión contro l ada para mejora r l a  
producc ión de p l antac iones i ndust r ia les 

Agroforester ía en bosque denso en Afr ica de l  Oeste 

Conservac ión y aumento de los recu rsos (Afr ica húmeda 
de l  Oeste y de l  Centro) en hojosos nat ivos productores 
de madera de construcc ión med iante e l  u so de mater ia l  
vegeta l mejorado y m u l t i p l icac ión vegeta.t i va ( Terminalía) 

Proyecto de aná l i s i s  de pérd ida  de rend im iento en soya 
(SYGAP 2 )  

Po l ít i ca agríco l a  de l  Camerú n 

Atract i vos y feromonas en e l  combate 
i ntegrado contra l as g los i nas 

El CIRAD en 7 989 

U n iv. de Va lenc ia , España 

C I RAD 

C I RAD 

C I RAD 

C I RAD 

U n iv. de Gemb loux 
Bé lg ica 

C I RAD 

U n iv. de Hohenhe im ,  RFA 

C I RAD 



tbe'partamento N b d I s 1· · · · 1 : del CIRAD om re e proyecto o 1cltante prmc,pa 
«:"' )O :; 

I RAT 

Valor nutritivo de los forrajes leñosos 
consumidos por los rumiantes en zona tropical 

Peste de los pequeños rumiantes: prueba de la vacuna 
homóloga, bioquímica del virus, implementación de pruebas 

Control integrado de la cowdriosis y 
dermatofilosis de los rumiantes 

Semi-intensificación de la producción forrajera mediante 
la rehabilitación de barbechos e itinerario del ganado en 
el val le del Senegal 

Cría de especies asociadas : pasturas y conservación 

Tripanotolerancia del ganado bovino, ovino y 
caprino en Africa 

Investigación adaptativa en pequeños rumiantes en Malawi 

Tamaño y manejo del hato, ganadería de 
pastoreo en N íger 

Transmisión y virulencia de la peste bovina 

Mejoramiento de la alimentación hídrica 
mediante técnicas de cultivo (R3S) 

Mejoramiento de la alimentación hídrica mediante 
técnicas de cultivo en zona sudano-saheliana (R3 S) 

Zonificación de los riesgos de sequía, 
caracterización de los efectos de la sequía sobre 
los sistemas de producción (R3S) 

Valorización de las vegas: tipología, funciones hidrológicas, 
potencialidades agrícolas (R3S) 

Relaciones Oryza sativa-Magnaporthe grisea y estrategias 
de selección de variedades resistentes 

Mecanismos de complementación de los suelos 
tropicales pobres en arcillas que se hinchan 

Valorización de los cereales tropicales mediante procesos 
industriales de elaboración de pastas al imenticias 

Estudio de las limitantes en el cul tivo de arroz de altura 
y desarrollo de variedades adaptadas 

Mejoramiento y manipulación genética de las variedades 
de sorgo 

Resistencia del maíz al Striga y relaciones 
entre infestación y prácticas de cultivo 
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CIRAD 

CIRAD 

Univ. de Utrecht, 
Países Bajos 

I SRA, Senegal 

AFT, I rlanda 

IMT, Bélgica 

GTZ, RFA 

Univ. de Hohenheim, 
RFA 

Univ. de Lieja, Bélgica 

CIRAD 

Instituto del Sahel, Malí 

CIRAD 

CIRAD 

CIRAD 

CIRAD 

CIRAD 

Univ. Católica de 
Lovaina, Bélgica 

Univ. Libre de Bruselas, 
Bélgica 

K IT, Países Bajos 



I RCA 

I RCC 

I RCT 

IRFA 

I RHO 

Investigación sobre el manejo de las aguas, suelos 
y cultivos a nivel de finca en el delta de Mekong 

Evaluación, caracterización y explotación de nuevos 
recursos genéticos para mejorar el hevea 
Cultivos asociados al hevea 

Control biológico del minador de la fruta del 
café mediante el uso de parasitoides 

La semilla del algodón glandless, fuente de proteínas 
para la alimentación humana y animal 

Mejoramiento genético del banano 
cultivado para el consumo local y exportación 
Genética de la piña 
Estrategia de combate de la cercosporiosis negra 
de los bananos y plátanos 

Enfermedades con tripanosomas del coco y 
de la palma de América del Sur 
Mejoramiento genético de la adaptación a la sequía del maní 
Combate contra las enfermedades foliares del maní en Africa 
Fisiología de la resistencia a la sequía de las 
plantas anuales (R3S) 
Implementación de métodos de combate de Chromolaena 
odorata , maleza de Africa y América del Sur 
Fisiología de la adaptación a la sequía del coco 
y de la palma aceitera y elaboracióm de material adaptado 
Establecimiento de una oficina para el desarrollo 
de las oleaginosas tropicales (Burotrop) 
Reacciones de defensa de la palma aceitera 
frente a Fusarium oxysporum 

Estudio de las emfermedades con Phytophtora del coco; 
caracterización de las especies involucradas, epidemiología, 
estrategias de combate 
Implementación de técnicas de cultivo del maní bajo riego 
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Univ. de Wageningen 
Países Bajos 

CIRAD 
CATH, Gabón 

IICA, Costa Rica 

CIRAD 

CIRAD 
CIRAD 

CATIE, Costa Rica 

CIRAD 
ISRA, Senegal 
INERA, Burkina Faso 
Univ. París VII, 
Francia 

IRHO, Costa de Marfil 

ORA, Benin 

CIRAD 

CIRAD 

CIRAD 
ISRA, Senegal 



Lista de siglas 

AFRC, Agr icu l tura !  and Food Research Cou nc i l ,  G ran  B retaña 
AFT, An Foras Ta l u nta is  (Agricu l tu ra !  l nst i tute),  I r landa 
AG RHYMET, Centre régional  de formation et d'appl icat ion en 

agrométéoro logie et hydrologie opérat ion nel le, N íger 
ANVAR, Agence nat ionale de valor i sat ion de la  recherche, 

F ranc ia  
ATSAF, Arbei tsgruppe Tropische und Subtropische 

Agrarforschu ng, RFA 
AU PELF-UREF, Assoc iat ion des un ivers i tés pa rt ie l lement ou 

ent ierement de langue fran<;a ise, U n i vers i té des réseaux  
d 'expression fran<;a ise, F ranc ia  

BCEAO, Banque centra le  des  Etats de I '  Afrique de l 'Ouest, 
Senega l 

B D PA, Bu reau pour le développement de la production 
agr icole, F ranc ia  

B RGM, B u reau de recherches géologiques et m i n ieres, 
F rancia 

BSSFT, Laborato i re de biotech nologie des systemes 
symbiot iques forest iers t rop icaux, Franc ia  

CADEF, Com ité d 'act ion pou r le  développement du Fogny, 
Senega l 

CAR DI ,  Cari bbean Agricu l tura !  Research and Development 
l n st i tute, Tr in idad y Tobago 

CATH,  Centre d 'appui  tec h n ique a l ' hévéacu l ture, Gabón 
CAT IE, Centro Agronóm ico Tropical  de I nvest igación y 

Enseñanza, Costa Rica 
CCCE, Ca isse centrale de coopérat ion économ ique, F ranc ia  
CEA, Com missa r iat a l 'énergie atomiq ue, F ranc ia  
CEE ,  Communauté économique européen ne, Bélg ica 
CEMAG REF, Cent re nat ional  du mach i n isme agr icole,  du 

gén ie  rura l ,  des eaux et des forets, F ranc ia 
CESAP, Com mission économ ique et soc ia le  pou r I '  Asie et le 

Pac if ique (Nac iones U n idas) ,  Ta i l and ia  
CF DT, Compagn ie fran<;aise pour  le développement des fi bres 

text i les, F ranc ia  
CIAT, Centro I nternac ional  de Agr icu l tu ra Tropica l ,  Colombia 
CI DST, Centre d ' i n formation et de docu mentation sc ient i f ique 

et techn iq ue, Madagasca r 
C I E PAC, Cent re i nternat ional  pou r  l ' éducat ion permanente et 

l ' aménagement concerté, Franc ia  

C I LSS, Com ité permanent i nter-E tats de l utte contre l a  
sécheresse dans le Sa hel ,  B u rk ina  Faso 

C IMMYT, Centro I nternac ional  de Mejoram iento de Maíz y 
Trigo, Méx ico 

C I P, Centro I nternacional  de la Papa, Perú 
C I RA, Centres i nternat ionaux de recherche agronomique 
C N EARC, Centre nat ional  d 'études agronom iq ues des rég ions 

chaudes, Fra nc ia  
C N PAF, Centro Nac iona l  de Pesqu i sa em Arroz e Fei jao, B ras i l  
C N RS, Centre nat ional  de la recherche sc ient i fique, Fra nc ia  
CORAF, Conférence des  responsables de la  recherche 

agronom ique africa i ns 
CPATSA, Centro de Pesqu i sa Agropecuár ia do Trópico Sem i

Arido, B ras i l  
CRITT, Centre régional  d ' i n novat ion e t  d e  transfert de 

technologie, F ranc ia  
CRTA, Centre de recherches su r  les trypanosomoses an ima les, 

Bu rk ina Faso 
CTA, Centre tec h n ique de coopérat ion agricole et rura le, 

Pa íses Bajos 
D N E F, D i rect ion nat ionale des eaux et des forets, Ma l i  
EMATER-GO, Empresa d e  Ass i stencia Técn ica e Extensao 

Rura l  do Estado de Goias, B rasi l 
EMB RAPA, Empresa B ras i le i ra de Pesq u i sa Agropecuár ia ,  

B ras i l  
EMB RATER,  Empresa B ras i le i ra de Ass i stencia Técn ica e 

Extensao Rura l ,  B ras i l 
EMGOPA, Empresa Goi a n ia de Pesq u i sa Agropecuár ia ,  B ras i l  
E N EA, Ecole nat ionale d 'économie app l iquée, Senega l 
E N G R E F, Eco le nat ionale du gén ie ru ra l ,  des eaux et des 

forets, F ranc ia  
ENSAM, Eco le  nat iona le  supérieure agronom ique de 

Montpe l l ier, F ranc ia 
ENS IAA, Ecole nat iona le supérieure des i ndustries agricoles et  

a l imenta i res, F ranc ia  
E NSIAAC, Ecole nat iona le  supérieu re des  i ndustr ies agr icoles 

et a l i menta i res du Camerou n ,  Camerú n 
ESAT, Ecole supérieu re d 'agricu l tu re tropicale (CN EARC), 

F ranc ia  
FAC, Fonds d'a ide et de coopérat ion, F ranc ia  
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FAO, Food and Agricu l ture Organ ization of the U n ited 
Nat ions, I ta l i a  

FEO,  Fonds eu ropéen d e  développement, Bélg ica 
F NCC, Federac ión Nacional  de Cafeteros de Colombia,  

Colombia 
FOF I FA, Centre nat ional  de la  recherche appl iquée au 

déve loppement rura l  (CE N RADERU) ,  Madagascar 
FONAIAP, Fundación Nacional  de Investigac ión 

Agropecuar ia ,  Venezuela 
F U DECO, Fundación para e l  Desarro l lo  de la  Región Centro 

Occidenta l ,  Venezuela 
GCRAI ,  G roupe consu l tat if pou r  l a  recherche agricole 

i nternationale, E E . U U .  
G RET, G roupe d e  recherche et d'échanges tech nologiq ues, 

F ranc ia 
G RI DAO, G roupe de recherche pour  le  développement de 

l 'agronom ie oasien ne, F ranc ia  
GTZ, Deutsche Gesel l schaft fü r Tech n i sche Zusammenarbe it, 

RFA 
1AM, l n st itut agronom ique méd iterranéen,  Franc ia  
I B PG R, l nternationa l  Board for P lant Genet ic  Resources, I ta l ia 
ICARDA, l nternat ional  Center for Agricu l tura !  Research i n  Dry 

Areas, S i r ia 
ICRAF, l nternat iona l  Cou nc i l  for Research i n  Agroforestry, 

Kenya 
ICRISAT, l nternationa l  Crops Research l nsti tute for the Sem i -

Ar id  Tropics, I nd ia  
I DESSA, l nst itut des  savanes, Costa de  Marfi l 
I FC, l n st i tut franc;ais  du caoutchouc, Franc ia  
I F DC, l nternational  Ferti l izer Development Center, E E .  U U .  
I F PR I ,  l nternat ional  Food Pol icy Research l n st i tute, E E .  U U .  
I G N ,  l nstitut géograph ique nat iona l ,  F ranc ia  
I ICA, I n st i tuto I nteramericano de Cooperac ión para la  

Agricu ltu ra, Costa R ica 
I ITA, l nternationa l  l n st i tute of  Tropical  Agricu l ture, N iger ia 
I LCA, l nternat ional  L ivestock Center for Africa, Et iopía 
I L RAD, l nternationa l Laboratory for Research on An ima l  

D i seases, Kenya 
IMT, l n st itut de médec i ne trop icale,  Bé lgica 
I NA-PG, l nstitut nationa l  agronomique Pari s-G rignon, Franc ia  
I N ERA, l nstitut nationa l  d 'études et  de recherches agricoles, 

Bu rk ina  Faso 
I N ERA, l nstitut nationa l  pour  l 'étude et la recherche 

agronom iques, Za i re 

I N I BAP, l nternationa l  Network for the l mprovement of Banana 
and P lanta i n ,  F ra nc ia  

I N RA, l nstitut nationa l  de la  recherche agronom ique, Franc ia 
I NSERM, l n st i tut nat iona l  de la  santé et  de la  recherche 

méd icale, Franc ia  
I RA, l n st i tut de la  recherche agronomiq ue, Camerún 
I RR I ,  l nternat iona l  Rice Research l nst i tute, F i l ip i nas 
ISAB U ,  l n st i tut des sciences agronom iques du  B u rund i ,  

B u rund i  
I S IM, l n st i tut des  sciences de  l ' i ngén ieur de  Montpel l ier, 

F ranc ia  
I SNAR, l nternat ional  Serv ice for Nat ional  Agricu l tura !  

Research ,  Pa íses Bajos 
ISRA, l nst itut sénéga la i s  de recherches agrico les, Senega l 
ITCF, l n st i tut techn ique des céréa les et des fou rrages, F ranc ia  
KIT, Kon i n k l i j k  l n st i tuut v<?or de Tropen, Pa íses Bajos 
MARDI ,  Malays ian  Agr icu ltura !  Research a nd Deve lopment 

l nst itute, Ma las ia 
OCDE, Organ i sat ion de coopération et  de développement 

économ ique, F ranc ia 
OCI B U, Office des cafés du Burund i ,  Bu rund i  
ON IC, Office nat ional  i n terprofess ionnel  des  céréa les, F ranc ia  
ORSTOM, l nstitut franc;a is  de recherche scient ifique pour  le  

déve loppement en coopérat ion,  F ranc ia  
RESPAO, Réseau d'étude des systemes de prod uction en  

Afr ique de l 'Ouest, Bu rk ina  Faso 
RRIT, Rubber Research lnst i tute of Tha i l and, Ta i l and ia  
SAE D, Soc iété d'aménagement et  d'étude du del ta et  des 

va l lées du fleuve Sénéga l et de la Fa lémé, Senega l 
SE DES, Société d 'études pour le déve loppement économique 

et soc ia l ,  F ranc ia  
S IARC, Sect ion i ndustries a l imenta i res des  rég ions chaudes, 

E NSIAA, Franc ia  
SMH, Soc iété de microboutu rage de l ' hévéa, France 
SODE FOR, Soc iété pou r le déve loppement des p lantat ions 

forestieres, Costa de Marfi l 
UAIC, U n ité d'afforestat ion i ndustr iel le du Congo, Congo 
U DEAC, U n ion douan iere et économ ique de l 'Afr ique 

centra l e, Repúbl ica Centroafr icana 
U PRA, U n ité néo-ca lédon ienne de sélection et de promotion 

des races bov ines, N ueva Ca ledon ia  
USDA, U n ited States Department of  Agr icu l tu re, USA 
USTL, U n i vers i té des sciences et techn iq ues du Languedoc, 

F ranc ia  
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Las direcciones del CIRAD 

Sede 

42 ,  rue Scheffer 
75 1 1 6  Par i s, F ranc i a  
Te léfono : ( 1 ) 47  04 3 2  1 5  
FacS ím i l :  ( 1 ) 4 7  5 5  1 5  30  
Té lex : C I RAD 648 729 F 

1 

Centro de investigación 
de Montpellier 

Aven ue d u  Va l de Montferrand 
BP 5035  
34032  Montpe l l ier  Cedex 1 ,  
F ranc i a  
Té léfono : 67  6 1  58  00 
FacSím i l :  67  61 59 86 
Té lex : C I RAD 480762 F 

CEEMAT 
Centre d 'études et d 'expér i mentat ion 
en  mécan i sa t ion  agr icole 
et tec h n o logie a l i menta i re 
(Centro de Estudios y Experimentos 
en Mecanización Agrícola y 
Tecnología Alimentaria) 
7 3 ,  rue Jean - F ra nc;o i s  B reton 
34000 Montpel l ier, F ra nc i a 
Te léfono :  67 6 1  5 7  00 
Facsím i l :  67 6 1  1 2  2 3  
Té lex : CEEMAT 485 2 2 1  F 

CTFT 
Centre tec h n ique forest ier t rop ica l  
(Centro Técnico Foresta l Tropical) 
45 b i s ,  avenue de l a  Be l le  
G abr ie l le  
94736 Nogent-s u r-Marne Cedex, 
F ra nc i a  
Te léfono :  ( 1 ) 43  94 43 00 
Facsím i l :  ( 1 ) 43 94 43 29 
Télex : C ETEFO 264653 F 

OSA 
Département systemes agra i res 
(Departamento de Sistemas 
Agrarios) 
Avenue du Va l de Montferra nd 
B P  5035 
34032 Montpe l l ier  Cedex 1 ,  
F ranc i a  
Te léfono :  6 7  6 1  5 8  00  
Facsím i l :  67  4 1  40  1 5  
Té lex : DSA 490294 F 
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GERDAT 
Dépa rtement de gest ion ,  rec herche, 
documentat ion et appu i tec h n ique 
(Departamento de Gestión, 
Investigación, Documentación y 
Apoyo Técnico) 
42 ,  rue Scheffer 
75 1 1 6  Pa rís, F ra nc i a  
Te léfono :  ( 1 ) 47  0 4  3 2  1 5  
Facsím i l :  ( 1 ) 4 7  5 5  1 5  30  
Té lex : C I RAD 648729 F 

I EMVT 
l ns t i tu t  d 'é levage et de médec i ne 
vétér i n a i re des pays t rop ica u x  
(Instituto de Ganadería y Medicina 
Veterinaria de los Países Tropicales) 
1 O, rue P ierre Cu r ie  
94704 Ma i sons-A l fort Cedex, 
F ra nc i a  
Te léfono :  ( 1 ) 43  6 8  88 7 3  
Facsím i l :  ( 1 ) 43  75  2 3  00 
Télex : I EMVT 2620 1 7 F 

I RAT 
l ns t i tu t  de recherches agronomiques 
t rop ica les (Instituto de In vestiga
ciones Agronómicas Tropicales) 
45 b i s ,  avenue de la Bel le  
Gabr i e l l e  
94736  Nogent-s u r-Marne Cedex, 
F ra n c i a  
Te léfono :  ( 1 ) 4 3  94 43 00 
Facsím i l :  ( 1 ) 43  94 44 9 1  
Té lex : I RAT 264656 F 



I RCA 
l nst itut de recherches su r  le  
caoutchouc (Instituto 
de Investigación sobre el Caucho) 
42,  rue Scheffer 
75 1 1 6  París, Franc ia  
Teléfono :  ( 1 ) 47 04 32  1 5  
Facs ím i l :  ( 1 ) 47 2 7  3 3  66 
Té l ex :  IN FRANC 6208 7 1  F 

I RCC 
l n st i tut de recherches du café, du  
cacao e t  autres p l antes sti m u l antes 
(Instituto de Investigación del Ca fé

1 

Cacao y Otras Plantas Estimulantes) 
42,  rue Scheffer 
75 1 1 6  París, F ranc ia  
Teléfono :  ( 1 ) 47  04 32  1 5  
Facs ím i l :  ( 1 ) 47 2 7  1 9  4 1  
Télex : IN FRANC 6208 7 1  F 

I RCT 
l n st i tut de recherches du coton et des 
text i l es exot iques (Instituto de 
Investigaciones del Algodón y 
Textiles Exóticos) 
6, rue d u  généra l C lerger ie 
75 1 1 6  París, F ranc ia  
Teléfono :  ( 1 ) 45 53  1 6  84 
Facs ím i l :  ( 1 ) 47 55  46 2 1  
Té lex :  IRFAGRU 6 1 0992 F 
I RFA 
l nst itut de recherches su r  les fru its et 
agru mes (Instituto de Investigaciones 
sobre Frutas y Cítricos) 
6, rue du  généra l  C lergerie 
75 1 1 6  París, F ranc ia  
Teléfono :  ( 1 ) 45 5 3  1 6  92 
Facs ím i l :  ( 1 ) 47 2 7  48 1 1  
Télex : IRFAGR U  6 1 0992 F 

I RHO 
l nst itut de recherches pou r  les h u i les 
et o léag i neux (Instituto de Investiga
ciones sobre Aceites y Oleaginosas) 
1 1 ,  squa re Pétra rque 
7 5 1 1 6  París, F ranc ia  
Teléfono :  ( 1 ) 45 53  60 25  
Facs ím i l : ( 1 ) 45 53  68 1 1  
Té lex : IRHO 63049 1 F 
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Guadalupe 
Agence du CI RAD 
Station IRFA de Neufchateau 
(Agencia del CIRAD 
Estación IRFA de Neufchateau) 
Sainte-Mar ie 
97130 Capesterre-Belle-Eau 
Teléfono: (590) 86 30 2 1  
Facsímil: (590) 86 06 87 
Télex: CIRAD 9 19 12 1 GL 

Guayana 
Agence du CIRAD 
(Agencia del CIRAD) 
BP 701 
97387 Kourou Cedex 
Teléfono: (594) 32  04 30 
Facsímil: (594) 32  42 2 7  
Télex: CETEFO 9 10323  FG 

Martinica 
Agence du CIRAD 
(Agencia del CIRAD) 
BP 42 7 
97204 Fort-de-France 
Teléfono: (596) 5 1  17 05 
Facsímil: (596) 5 1  45 67  
Télex: CIRAD 9 12864 MR 

Nueva Caledonia 
Agence du CI RAD 
(Agencia del CIRAD) 
BP 186 
Nouméa 
Teléfono: (687) 26  39 69 
Facsímil: (687) 35 32 5 5  
Télex: PARITEL 303 7 NM 

Reunión 
Agence du CI RAD 
Stat ion IRAT 
(Agencia del CIRAD 
Estación IRAT) 
97487 Saint-Denis Cedex 
Teléfono: (262) 28 00 5 1  
Facsímil: (262)  2 9  8 7  67 
Télex: GERDAT 9 1603 3 RE 



Benin 
Sr. Corresponsal  del  C I RAD 
B P  7 1 5 
Cotonou 
Te léfono : (229) 3 1  34  46 

Brasil 
Sr. Delegado del  C I RAD 
CP 02-0247 
CEP  7000 1 B ras i l i a DF  
Teléfono : ( 55 )  6 1  5 7 7  1 399 
Télex :  E F RA 6 1 4688 B R  

Burkina Faso 
Sr. Delegado del C I RAD 
0 1  B P  596  
Ouagadougou 
Te léfono : (226)  30 70 70 
Télex :  C I RAD 5477 B F  

Camerún 
Sr. Delegado del C I  RAD 
BP 2 5 72 
Yaou ndé 
Teléfono : ( (2 3 7) 23 25 4 1  
Facsím i l : 9 2 3 7) 2 3  2 5  4 1  
Té lex :  B IC IC 8202 KN 

Chad 
Sr. Corresponsa l  del C I RAD 
Laborato i re de Farcha 
(Laboratorio de Farcha) 
B P  433  
N ' Djamena 
Te léfono : (2 3 5 )  5 1  24 76 
Té lex :  CAB P U B  5248 KD 
(att . Maur ice) 

Congo 
Sr. Corresponsal  del CI RAD 
BP  764 
Po i nte No i re 
Te léfono : (242)  94 05 75 
Té lex : UAIC 8303 KG 
(att . CTFT) 
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Costa de Marfi l 
Sr. Delegado del C I RAD 
0 1  B P  6483 
Abidján 0 1  
Te léfono :  (225 )  2 1  1 6  2 5  
Facsím i l : ( 2 2 5 )  2 1  43  68 
Té lex : C I RAD 2 3 2 20 CI 

Costa Rica 
Sr. Corresponsal  de l C I RAD 
Apartado 1 0 1 77  
1 000 San  José 
Teléfono :  ( 506) 24 4 1  05 
Facsím i l : (506) 5 3  74 1 0  
Té lex :  RECOCA 3658  CR  

Estados U n idos 
Miss ion de représentat ion du  
C I RAD 
(Misión de Representación 
del CIRAD) 
Development Research 
Associates 
2025 1 Street - NW Su i te 524  
Wash i ngton OC 20006 
Teléfono : (202)  872 05 76 
Télex :  O RA 440452  U I  

Etiopía 
Sr. Corresponsal  del  C I RAD 
Miss ion Vétér i na i re F ran<;a ise 
(Misión Veterinaria Francesa) 
B P  1 05 3  
Add i s  Abeba 
Te léfono : (25 1 ) 44 2 3  02 
Té lex : AMBAFRANCE 2 1 040 ET 

Fi l ip inas 
Sr. Corresponsal  del C I RAD 
PCARRD 
Los Baños 
Laguna 
Té lex :  PARRS 40860 PM 
(att . Benard)  



Gabón 
Sr. Corresponsal del CI RAD 
Mission aupres des Caisses de 
stabi lisation (Misión sobre las 
Cajas de Estabilización) 
BP  768 
L ibrevil le 
Teléfono : (241) 76 37 64 
Télex: CAISSTAB 5489 GO 

Guinea 
Sr. Corresponsal del CIRAD 
Ambassade de France a 
Conakry (Embajada de Francia 
en Conakry) 
Service de la vali se 
3 7, quai d'Orsay 
75 700 París 
Télex: AMBAFRANCE 22400 GE 

Madagascar 
Sr. Delegado del CIRAD 
B P  853 
Antananarivo 
Teléfono: (26 1) 22  7 1  82 
Facsímil : (26 1) 22  09 99 
Télex :  CIRAD 2259 1 MG 

Malí  
Sr. Delegado de l  CIRAD 
BP  1769 
Bamako 
Teléfono: (223 )  22  42 93  
Facsími 1 :  (223 )  22  87 1 7 
Télex : CIRAD 2678 MJ 

Marruecos 
Sr. Corresponsal del CIRAD 
Laboratoire nat ional de produc 
tion de vaccins vétérinaires 
(Laboratorio Nacional de 
Producción de Vacunas 
Veterinarias) 
BP  585 
Rabat Chellah 
Teléfono: (2 12 )  7 12 82 
Télex :  B IOPHARMA 32052 M 
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Níger 
Sr. Delegado del CIRAD 
BP  886 
Niamey 
Teléfono: (227 )  72 3 2  60 
Télex: CIFRATEX 528 1  N I  

República Centroafricana 
Sr. Delegado del CIRAD 
IRCT-SOCADA 
BP  997 
Bangui 
Teléfono: (236) 6 1  30 33  
Télex: SOCADA 5 2 12 EC 

Senegal 
Sr.Delegado del CI RAD 
3 7, avenue Jean XXI I I  
BP  6 189 
Dakar-Etoile 
Teléfono: (22 1) 22  44 84 
Télex :  CIRAD 2 1562 SG 

Tailandia 
Sr. Corresponsal del CIRAD 
888/88 Mahatun Plaza 
Ploenchit Road 
Bangkok 10330 
Teléfono: (662) 254 20 83 
hasta 88 
Facsími 1 :  (662) 253  68 4 1  
Télex: TPC 82 108 T H  

Vanuatu 
Sr. Delegado del CIRAD 
Station de Saraoutu 
(Estación de Saraoutou) 
BP  89 
Santo 
Télex :  C SAN TO 1001 N H  



Crédito fotográfico 

Portada :  J. Schwendiman/G E RDAT 

(acumulación de reservas amiláceas y proteicas en un callo de arroz). 

Pági na 1 2 : C. Weiss, C. Féau/l RAT; 
p. 1 3 : N .  M ichaux-Ferriere/G ERDAT, A. Eskes/l RCC, V. R ib ier/G E RDAT, J . P. Degu ine/lRCT; 

p .  1 7 : AMAP/G E RDAT; p .  2 2 :  V. R ib ier/G E R DAT; p .  26 :  R. Domergu /G E RDAT; 

P. 2 8 :  C. Cabot/l RFA, J. Ganry/l RFA;  p. 29 :  I RHO, A. Eskes/l RCC; 

p .  3 1 : T. E rw in/G E RDAT; p .  3 2 :  PR I FAS/G E RDAT; p. 3 3 :  J . P. Degu ine/lRCT; 

p .  34 :  M.  Dol let/l RHO et Ba l tz,  M. Do l let/l RHO, Accotto, L isa,  Men issier et Boccardo, J. Ganry/l RFA; 

p .  39 : I EMVT; p .  40:  J .  Lazard/CTFT; p .  4 1 : I RHO; p .  42 : V. R ib ier/G E RDAT; p .  44 : D .  Polti/l RAT; 

p. 4 5 :  V. R ib ier/G E RDAT; p. 48 :  V. R ibier/G ERDAT, laboratorio de tecnología/l RAT; 

p. 50 :  PR I FAS/G E RDAT, C. Chabro l i n/lRAT; p. 5 1 : C. Weiss, H. de L i vonn iere/l RCA, V. R ib ier/G ERDAT; 

p. 68 : N .  Chabeuf/lEMVT, C. Féau/l RAT; p. 69 : A. R iva l/Tropic lone, I RHO, A. Diez/l RCA; 

p. 70 :  IRHO;  p .  7 1 : J .  Lazard/CTFT; p .  7 2 :  N .  Chabeuf/l EMVT; p .  73 : D .  Pol t i/l RAT; 
p. 76 :  PRI FAS/G E RDAT, AMAP/G ERDAT; p. 78 :  IRCA-Costa de Marfi l ;  p. 79 : B. Guyot/l RCC, R. Frydrych/lRCT; 

p .  8 2 :  J. Dubernard/G ERDAT; p .  83 : T. E rwin/G E RDAT; p .  85 :  M.  Roesch/G ERDAT; p .  86: CEEMAT; 

p. 90: T. Erwin/GER DAT; p. 9 2 :  D. Ph i l l i ps; p. 9 3 :  T. Erwin/GER DAT. 

Producción: 
Serv i c io Centra l de I nformación Cient ífica y Técn ica (G E R DAT-C I RAD) 

Director de publicación: 
M iche l  le Jea nguyot 

Realización y coordinación: 
Mart ine Ségu ier-Gu i s  

Diseño y elaboración de artes: 
Bernard Favre 

Gráficos: 
Crayon & C ie, Montpel l ier  

Fotomecánica e impresión: 
I m prenta Déhan,  Montpe l l ier 

Traducción: 
Dan iele Trott ier  



Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement 

42, rue Scheffer 
75116 París 

France 




