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Rese7a admn'ulisttiva
 

Para el CIMMYT 1986 represent6 logros y 
avances en muchos sentido,; y mencionaremos 
algunos de los ms importantes. El Programa de 
Maiz aunento su asignac16n de recursos al Africa 
mediante la creacion de dos cargos m~s en las 
regiones del este y el sur. El Programa ha 
avanzado mucho er la documentaci6n de las 
accesiones del banco de germoplasma de maiz 
gracias a Lri nuevo sistema cornpitarizado de 
manejo de datos. Asimismo logr6 un r~pido 
progreso hacia la meta de identificar patrones
heter6ticos en el germoplasri, de maiz del 
CIMMYT, inforniacidn que resultari de utilidad en 
los programas nacronales de desarrollo de 
hihndos. Los prograrnas nacionales disponer, 
ahora de grados importantes de resistencia a los 
insectos gracias al recibn organizado complejo de 
rnaiz con resistencia a miltiples barrenadores. 

El simposio para celebrar el XX Aniversario el CIMMYT 
hie so/o el preludio de un proceso mis amplio de 
reorientacibn y renovacin en el que participarbn muchos 
milembros del personal, representantes de todas ias
facetas de la vida profesional del Centro. 

Muchos programas nacionales siguen empleanoo 
el germoplasma avanzado de trigo harinero, trigo 
duro y triticale del CIMMYT en sus prograrias de 
investigacibn. De particular inter~s ha -,do el 
lanzamiento de numerosas variedades derivadas 
del germoplasma del CIMMYT y el rpido 
aumento de la superficie dedicada a variedades 
basadas en la Veery. El Programa de Trigo inici6 
un nuevo plan de investigaciones internacionales 
(con sede en Turquia) que se concentra en los 
trigos de invierno, y concret6 un acuerdo con 
Polonia, que ampliar, ruestia capacidad de 
producir triticale con eficaca 

Fue nombrado Director del Programa de 
Economia, el Dr. Derek Byerlee, de Austraia, 
quien asumirr eI cargo en 1987 Se tomaron 
medicdas para incrementar la capacidad de aniisis 
de datos en la sede con la ntegraci6n de dos 
cientificos asociados, y en Malawi inici6se un 
nuevo programa de nvestigaci6n en campos. 

Este aro tarnb n fue 1Iportante en otros 
sentidos Septieribre sehai6 el comienzo del 
tercer decenio del CIMMYT. La ocasi6n se 
celebr6 con amigos artiguos y nuevos, en un 
espfritu de valorac16n de los logros pasados y 
expectativas para el futuro. De hecho, la 
inauguracibn del recirn terrniado Centro de 
Capacitacidn, Conferencias e Informaci6n Norman 
E. Borlaug represent6 Una reaflirmaci6n de los 
valores tradicionales, los principios que guian 
nuestra organizac16n. Los dos dias siguientes se 

dedicaron al simposio international intitulado Ei 
futuro del maiz y el trigo en el Tercer Mundo, 
donde personalidades do todas partes del mundo 
que tienen un inter~s conin en el future del 
CIMMYT analizaron 3n profundidad diversos 
problemas. Se trat6 una gran variedad de temas 
durante el simposio, desde los mgs tecnicos hasta 
los mn s inspiradores, pero todos con una 
perspectiva de los nuevos retos en el panorama 
del Centro. 

Sin embargo, tanto el XX Aniversario corno 1a 
revision interna del Programa de Maiz, que se 
Iiev6 a cabo la primavera pasada, s6lo fueron el 
preludio de un proceso de reorientaci6n y 
renovaci6n m~s amplio. Este sera el tema central 
de ia Resea administrativa 1986 y volver a 
tratarse en a~os posteriores. Se le ha asignado 
una importancia mayor poique, en 1987, el 
CIMMYT comenzar con ahinco sus esfuerzos de 
planificacidn estrat~qica. Como se le concibe 
actualmente, 6ste serb un proceso dintmico yabierto que utilizar6 el talento y la energia del 
nurieroso personal que representa todas las
 
facetas de la ida profesional del Centro. Por
 
supuesto, un producto final del proce'.o sera un
 
plan a largo plazo, pero de hecho se ganar
 
mucho mgs en el esfuerzo. La actividad ser6
 
recurrente para que el Centro pueda evaluai
 
peri6dicamente sus planes a mediano plazo a la
 
luz de las carnbiantes oportunidades y
 
limitaciones de la investigaci6n.
 

Cambios en el Consejo Dir-ctivo
 
Durante 1986 se produjeron varios cambios
 
importantes en el Consejo Directivo del CIMMYT:
 

Guy Vallaeys (Francia), miembro del Consejo
 
desde 1984. tue elegido presidente del Consejo
 
para reeniplazar a Virgilio 3arco, quien renunci6 
a 
muchos de sus compromisos para asumir la 
oresidencia de Colombia. El Dr. Va!laeys, quien se 
especializ6 en agronornia tropical en la Facultad

de Agronomia de Gembloux (B1igica), es
 
actualmente asesor del Director General del 
Centro Internacional para la Cooperaci6n en las 
Investigaciones sobre el Desarrollo Agricola 
(CIRAD) de Francia. El Dr. Vallaeys v ei resto del 
Consejo, junto con el personal del CIMMYT,
desean que el Dr. Barco tenga mucho 6xito al 
afrontar los retos implicitos en la presidencia de 
Colombia. 

H.K. Jain (India), fitogenetista notable al servicio 
del Consejo desde 1980, renunci6 en 1986 al 
aceptar el cargo de Subdirectnr General de 
Investigaci6n en el Servicio Internacional para 
Investigac'ones Agricolas Nacionales (ISNAP), La 
Haya, Paises Bajos. En su car~cier de miembro 
permanonte del Comit de Progr ,mas, el sabio 
consejo del Dr. Jain result6 inestiriable para la 
administrac16n del CIMMYT. 



Omond M. Solandt (Canada), distinguido director
 
de rnvestigaci6n y consultor, abandona elConsejo
 
dispues de ocho afnos de servicio. Como
 
picsidente del Coritbi EjeCUtiVO y do Finanzas, el
 
Dr Solandt trabajo en el CIMMYT con la misma -,. .. ..
 , .
 

iiaI ', d(lodiac(rr quo caracterizan so larga 
* ,vror o1,ntifh dn4%rd:,t m ~ n d j l . ." . :::a v 


W.A.C. (Will) Matheison (Reino Unildo), antiguo .- ". -: 
sorvidor OJI: v aidrninistradlor, tarnbien doj6 01
 
Cr tts ElSr.
j[ (ltriro 1986. Matheison actu6
 
(wrl( r)idr,: (el Corniti de Prograrnas,
 

Il[)(:1 miwrrosais rovisIonos internas de los 
 '
 
prqrir:is v preparo Ii RevisiOn Externa de los
 
PLrOjraffwas er 1982 Las bien acogidas
 
corlti llf(ones dol St Matheion al CIMMYT
 
c(mrl ar,n Sitrrilp Ia s a b it ia c o n e l in g o n o. ,w  " _ 

Tornio Yoshida UJapn) dejo 0 Consejo en 1986 -' 
air,lntegrars o a;jCorilt Asfsor T(oic o (CAT) .
 

rt,,Girtipo ConsuaVo sObte lvest(qaciones
 
Ajrltoas, liternrionales (GCIAI) El Dr. Yoshida,
 
rmi(:robIlo(r (i0 suelos y profeso de ciencias del I 'E
 
511( (wlj nrivtrsy(idd do IstikUba, rnediante sus
 
,5)JI,'0, ',r)
e.CA Vsequir haciondo aportes
 
S(rrSiCdt)111b
:1 a a]hor del CIMMYT y, en ft)rma
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Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agric'iltura y la Alimentaci6n (FAO), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Fundaci6n Ford. 

Hikoyuki Yamaguchi (Jap6n), profesor de 
radiogen~tica en la Universidad de Tokio, tambi6n 
se uni6 al Consejo en 1986. El Dr. Yamaguchi 
tiene gran experiencia en la investigaci6n y la 
docencia ei. el Area de la gen~tica y el 
fitomejoramiento, y aporta al Conseio una 
perspectiva especial de la aplicaci6n de la ciencia 
nueva en nuestras disciplinas tradicionales. Pas6 
casi 12 aflos en actividades de investigaci6n 
relacionadas con la Agencia Internacional de 
Energfa At6mica y, a finales del decenio de 1970, 
prest6 sus servicios como Director del Centro de 
Investigaciones sobre Ciencia y Tecnologia 
Nucleates de la Universidad de Tokio. 

Resumen financiero 
El ingreso total del CIMMYT aument6 en 
2,217,000 d6lares, o sea un 7%, dc 1985 a 
1986. La mayor parte de este incremento la 
constituyeron los donativos, en especial los 
destinados a proyectos especiales. Esto refleja el 
aumento de activikades en determinados 
programas regionales y nacionales financiados por 
los donantes, y la terminaci6n del Edificio Norman 
E. Borlaug, financiado como un proyecto especial 
por el gobierno de Jap6n y la Fundaci6n de la 
Industria Astillera Japonesa (vase la p~gina 47). 
Los ingresos provenientes de los donantes del 
GCIAI al programa de presupuesto b6sico del 
Centro incrementaron s6lo un 4%, de acuerdo 
con la reducci6n del crecimiento del programa de 
presupuesto bsico. Un miembro nuevo del 
CGIAI, el Gobierno de Austria, contribuy6 a 
nuestro programa de presupuesto b6sico. 
Reconocemos que los donantes que 
subvencionan este programa representan la piedra 
angular de los programas de investigaci6n y 
capacitaci6n del CIMMYT y continuamente 
tratamos de fortalecer nuestras relaciones con 
ellos. 

La inflaci6n y los tipos de cambio siguieron 
siendo un factor importante en la administraci6n 
del Centro, pues fueron trascendentales en la 
determinaci6n del ingreso anual, los ajustes de 
salarios y los gastos principales para la 
renovaci6n y mantenimiento de las instalaciones. 
En general, la debilidad del d6lar deriv6 en 
ingresos mayores en d6lares provenientes de 
donativos otorgados en otras denominaciones 
monetarias. Por desgracia, obtuvimos ganancias 
menores de las esperadas debido a las fechas en 
que se hicieron algunos pagos. Con todo, el 
CIMMYT.se benefici6 con la disminuci6n del valor 
del d6lar. En M6xico mismo, donde la inflaci6n 
sobrepas6 el 100%, la devaluaci6n del peso 
permiti6 invertir mayores fondos en nuestros 
programas de investigaci6n y capacitaci6n. 

Ms adelante en este informe (p~ginas 69-82), se 
presenta el estado financiero del CIMMYT, 
preparado por auditores externos, que muestra la 
situaci6n econ6mica del Centro a fin de afio y los 
eiectos del flujo financiero durante el anio. Es muy
halagueflo el aumento considerable del valor de 
los bienes inmuebles, instalaciones y equipo, 
debido a la conclusi6n del Edificio Borlaug y la 
remodelaci6n de partes del edificio central. 
Ambas iniciativas dieron al Centro una mayor 
capacidad para acomodar el personal, visitantes y 
becarios, y permiti6 la instalaci6n de nuevos 
sistemas de procesamiento electr6nico de datos e 
instalaciones de disefio gr~fico. Todo esto dar, 
m~s eficiencia y eficacia a nuestras operaciones. 
Un hecho menos promisorio fue la notable 
disminuci6n del ingreso por intereses durante el 
ario. Actualmente, la mayor parte de los fondos 
del CIMMYT se reciben en la segunda mitad del 
aflo y una porci6n relativamente grande de ellos, 
en los 6ltimos tres meses. Esta situaci6n no s6lo 
dificulta la administraci6n del activo sino que 
tambi~n reduce el ingresn por intereses. En los 
i61timos tres afios, el ingiesu pur esas ilversiones 
fue dos o tres veces mayor que en 1986; la 
diferencia es consecuencia de las tasas de inter6s 
m~s bajas y de las donaciones tardfas. En 1987 
pondremos m~s atenci6n a la administraci6n del 
activo y el trabajo con los donantes para 
encontrar una soluci6n rns favorable a este 
problema. 

El estado financiero de 1986 sigue las normas de 
contabilidad y los formatos para informes 
adoptados recientemente por el CGIAI. Esperamos 
que esto d6 una visi6n clara y concisa de las 
finanzas del CIMMYT. Un aspecto nuevo y digno 
de mencionarse es el fondo de capitalizaci6n, que 
pensamos usar como base para evaluar a 
mediano y largo plazo las necesidades de capital 
y mantenimiento. Con esto se establecern los 
cimientos econ6micos para planear las 
necesidades de equipo y realizar el mantenimiento 
preventivo, y se podrn prever los requerimientos 
futuros de activo. A medida que caduque la 
planta ffsica del Centro y que el equipo y las 
instalaciones requeridas para Ilevar a cabo 
investigaciones agrfcolas se vuelvan m~s 
complejos y costosos, ser6 cada vez m~s vital 
para el Centro y el CGIAI la administraci6n 
juiciosa de los fondos de capitalizaci6n. 

Observaciones sobre 
la planificaci6n estrat6gica 

Como se seral6 al principio de este informe, el 
CIMMYT inici6 el proceso de planificaci6n
estrat~gica en 1986 con una revisi6n interna del 
Programa de Maiz; la celebraci6n del XX 
Aniversario y el simposio se organizaron teniendo 
en cuenta este objetivo. El Consejo Administrativo 
y otros integrantes del personal comenzaron la 
tarea de identificar las dimensiones criticas del 
proceso de ,lanificaci6n. Estas actividades, junto 
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con larevisi6n interna del Programa de Trigo en de establecer si es preciso modificar ese perfil y

ia primavera de 1987, servirn.para fundamentar cudles deben ser las modificaciones para que siga
 
gran parte, del anlisis que se efectuar6 en los siendo viable en el futuro.' En este punto tambi~n
 

. pr6ximos meses. 	 entran en juego consideraciones econ6micas y 
presupuestarias para determinar laviabilidad de 

La planificaci6n estrat6gica es un proceso los cambios propuestos.
 
complejo, que implica un aniisis exhaustivo de
 
las facet-Is m~s importantes de una organizaci6n. La participaci6n externa en nuestros esfuerzos
 
Estas facetas son en sfcomplejas y casi siempre caracterizar, los intentos de planificaci6n
 
estn muy interrelacionadas, loque hace m~s estrat6gica del CIMMYT. Se solicitar6 activamente
 
diffcil la tarea.-En virtud de las actividades 	 laopini6n de los representantes de los programas 
requeridas, laplanificaci6n estrat6gica implica la nacionales de investigaci6n agrfcola, se requerir

introspecci6n y, simult~neamente, elexamen de 1a colaboraci6n del Conse o Directivo del Centro y

lasituaci6nexterna. El proceso es instrospectivo se invitar6 a diversos corasultores externos de
 
en lamedida en que se evalhan en detalle los reconocida clarividencia para quo aporten sus
 
componentes administrativos, cientificos y de sugerencias. Estas contribuciones se sumar~n a
 
apoyo fundamentales de los programas; tambi n las del personal de todos los niveles del Centro
 
implica el an~lisis de lasituaci6n externa, ya que para redondear minuciosamente elproceso y sus
 
se dedica esfuerzo a detectar y prever los resultados finales.
 
cambios que se producen en elamplio medio en
 
quo debe operar laorganizaci6n. Se enfocan en
 
particular las necesidades futuras.de nuestros
 
clientes y las diversas formas de satisfacerlas. La planificaci6n estrat6gica es un proceso de
 

introspecci6n y, a la vez, de examen de la situaci6n
El medio en que operar6elCIMMYT en el futuro externa, que hace hincapi6 en prever las necesidades 
incluye una serie de elemenlos clave. El marco 
creado por el GClAI y elCAT ayuda a delinear futuras de los clientes. 
nuestra percepci6n de las oportunidades y 
limitaciones de lainvestigaci6n. Entre los 
aspectos quo es preciso considerar se cuentan la Aunque os prematuro comentar en detalle los 
recionte ratificaci6n do quo el intor6s fundamental rosultadlos probables dol, proceso," so puodon
del sistema GCIAI son los alimentos y los grupos hacer algunas observaciones-en cuanto a las 
de bajos ingresos, las prioridades relativas ,reas importantes que recibir~n atenci6n; dentro 
asignadas por el CAT a diversos productos de cada una se revisar, una serie de asuntos 
b~sicos, laimportancia de evaluar las estrat6gicos, quo surgen en esta coyuntura de la 
repercusiones ambientales de las nuevas 	 evoluci6n del CIMMYT como una consecuencia 
tecnologfas, sostener los rendimientos, realizar natural de laconsideraci6n del futuro y que

investigaciones m~s estrat~gicas en los centros y peri6dicamente se deben examinar de manera
 
la consiguiente devoluci6n de ciertas actividades explfcita para mantener a largo plazo la
 
del Centro a los programas nacionales. 	 prosperidad y viabilidad del Centro.7S61o si nos
 

planteamos y planteamos a otros diffciles
 
Adems hacemos hincapi6 en laevaluaci6n de las interrogantes como los que se ejemplifican a
 
necesidades futuras de nuestros clientes, quo continuaci6n, podremos seguir satisfaciendo las
 
servir, para orientar gran parte de lo que haremos necesidades cambiantes de nuestros clientes.
 
en los pr6ximos decenios y lamanera en quo lo
 
haremos; en este contexto, tambi6n debemos El proceso de planificaci6n estrattgica est,
 
estimar el potencial de otros proveedores para organizado sobre labase de seis categorfas
 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. principales: capacitaci6n, colaborac16n con los
 
Las'tendencias a largo plazo on laproducci6n, programas nacionales de investigaci6n agrfcola,
 
consumo y comercio de malz y trigo ocupan productos del germoplasma, Investigacl6n b6sica
 
tambi~n un lugar destacado en laevaluaci6n, asi y estrat6gica, manejo de cultivos e informaci6n,
 
como los cambios en laciencia, con sus Es obvio quo existe un alto grado de
 
consecuencas para nuestro trabajo y el de otros interdependencia entre estas categorlas, asf como
 
investigadores. 	 un buen ni'mero de problemas estrat~gicos
 

implfcitos. Las finanzasno se consideran como
A laluz de esta evaluaci~n del medio, una categorla aparte sino, m~s bien, como parte
 
determinaremos con m~s claridad lamisi6n del integral de cada ura de las sels.
 
Centro, en curles empresas debe participar,
 

-	cules doben ser lacombinaci6n de productos y . Capacitaci6n. El Edificio Norman E,Borlaug es tal 
* 	 laprioridad de cada uno y qu6 estrateglas seo vez lamanifestaci6n m~s visible del compromiso. 

necesitan para alcanzar los resullados dosoados. del Centro de brindar capacitaci6n de calidad al 
Todo esto se comparar6 con un perfil actual del personal de los programas nacionales; osperamos 
Centro y sus estrategias y actividades, cone fin 
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que en las deliberaciones del aho pr6ximo se le 
siga dando un lugar destacado Aun asi, existe un 

cumplimiento de nuestra misi6n y si se deben 
reajustar las prioridades relativas. En un contexto 

sinnOmero de temas importantes que hay que 
revisar. Entre ellos se cuentan aspectos tales 

m6s amplio, tenemos que evaluar laasignaci6n 
de nuestros recursos entre dernandas que 

como lacapacitaci6n general en con raste con la compiten entre si. Tambi6n hay perspectivas de 
especializada, laeficacia de lacapacitaci6n en los nuevas formas de colaboraci6n, como tipos 
paises comparada con lacapacitaci6n en lasede innovadores de corcatenaci6n, y debemos 
y lafunci6n que desempehan los rnateriales evaluar a fondo su potencial. 
did~cticos en extender el alcance de nuestros 
esfuerzos. Tipos de germoplasma producidos. Nos 

enfrentamos aqui a una serie de interrogantes y 
Colaboraci6n con los programas nacionales. En es muy probable que afloren otros en el 
este punto del desarrollo del CIMMYT, es esencial 
que percibamos con mayor claridad c6rno 

transcurso de las discusiones. Entre ellos figuran 
lafunci6n de ladelineaci6n de zonas 

evolucionan las necesidades de nuestros clientes agroecol6gicas (para definir los que Ilarnamos 
y cbrro podernos responder rnejor a esas 
necesidades. Nuestras actividades actuales en 

macroambientes) en laasignaci6n de prioridades 
y ladirecci6n que tomar6 lalabor de generar 

AMtigLe/ a e, i Uwi(d Hturt)o 
(Wrocha),Pr id.jonr(t , 

,', Ico, ,.stlo a lWs tstt,.o; 
d.' \' An,('rs,ir) [,, 
ir,tqurei [ficlvw nri,, , 
Fa lo.. . .m, ' F H'v. q 

esta area trascienden lagama de los m~todos 
rnas tradicionales de cooperaci6n, desde las 
relaciones con base en lasede hasta los 
programas regionales y bilateiales. Es necesario 
plantearse cu,)les de ellos son m~s eficaces en el 

germoplasma; laopci6n de crear germoplasma 
general o especializado, de adaptaci6n amplia o 
restringida; el grado de descentralizaci6n de 
nuestras actividades de mejoramiento y la 
cantidad de recursos que debemos asignar a la 
conservaci6n gen~tica. 

1,0
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Investigaciones bbsicas y estrat6gicas. Tampoco 
aqui taltan retos. Las consideraciones clave 
incl]YOn lanecesidad relativa de efectuar 
investiqaciones hisicas y estmatgicas en 
'ontraste con las aplicadas y cle adaptac16n, asi 
cohio as ru:)(rCiisIOn;s dul equilibrio eotre elias 
:ira los progmrnas nacionales, lainvestigaci6n de 
ta toics !rioi)icio- a Ii dlisciplirraria, Ia 
Co:1iiiwiron deo ia nvs:iqacibn, los oiectos 
,ThwitlhIs ,ilirqo pla o los elementos 
t )i(')lO~qEOO(lslib)lhs pra los prograrmas 
ra n riaho ',( i('rno arTibIOS tecnogicoslos 

,t, l)sIWO;( MjsOs 

Manejo de cultivos. Los Itrnas de inportsncia 
t ra (qiia en ;sta dca SigUen dtespertando 
mitros on elCIMMYT Entre ellos se cuentan la 
s;t);riib)ilila(l deol rendinoir ito y las repercusiones 
air t ri alos, dl IT-i do los medios(?o10 cultivos en 
fI;sfavorablus, Ia eficacia , re lUerirnentos de la 
ota(l()r de cultivos y d.olas tcrnicas do cultivos 
nitn'alados y al nc16in il-iva de la 
IrivstilacOinon Iis estacionis y on l carpo. 

Informaci6n. I us Opndos nambios en ,'; 
h.:nologias du infornacibon han abierto en el 
C(onro nitvas dreas (U1 req(uieren consideracion. 
FH;as se relacionan, por elemplo, con lafuncidn 
(it,[ rlformacOKn para oso interno y externo, la 
,;ihaCil t al costO (Jo.specto satisfacer las 
dornridas, ol iotdrcial de cooperacidn 

loiosttUCianal y Ia lancidr (t laso servicios de 
de datos y de apovo estadistico.p)oces;irni ent 

Conclusiones 
El aho proximo, gran parte de laenergia del 
CIMMYT se dedicar6 al desarrollo de un plan 
estrat~gico. El simposio del XX Aniversario y las 
actividades concomitantes fueron solo el primer 
paso de una evaluaci6n global y un proceso de 
planificaci6n. Si bien para tal esfuerzo se requiere 
gran vigor, larecompensa potencial justifica 
an,pliamente lainversidn. La administracidn y el 
personal del Centro esperan con inter~s el reto de 
preparar con cuidado nuestro propio futuro, 
confiando en que elCIMMYT serd una 
organizaciOn aun mds eficaz, que los programas 
nacionales se beneficiaran con nuestra eficiencia 
y que, coma resultado final, los agricultores y 
consurnidores de los paises en dlsarrollo 
avanzardn hacia una vida mejor. 

Pei o o e 

Donald L. Winkelmann 
Director General 



Reseil-a de los prograinas del GIMMYT
 

V .I
 

I- e 

toI.lt' i1c 0t E, oth ()o 

12 



La tarea b~sica de todos los cientfficos del 
CIMMYT consiste en identificar loz problemas y 
las necesidades de laiovestigaci6n agricola en el 
Tercer Mundo y encontrar las formas ms 
efic;,ces de enfrentarlos. Esta btsqueda de 
medios pr~cticos para Iograr fines 6tiles requiere 
mucho esfuerzo individual v tambi~n un alto 
grado de responsabilidad y confianza en otras 
personas. En general, las tareas de investigaci6n 
son 	tan complicadas que exigen un enfoque 
multidisciplinario y a menudo hacen necesaria la 
participaci6n conjunta de muchos grupos. El 
criterio de un solo grupo rara vez es suliciente 
para asegurar que se estn abordando los 
problemas mbs urgentes o que se tratan de 
manera eficaz en relaci6n con los costos. Una 
mejor garantia de que lainvestigaci6n Est6 bien 
orientada y administrada es mantener s6lidos 
vinculos y canales abiertos de comunicaci6n con 
diversos nrupos de colegas cuyas opiniones 
irfluy~n sobe las prioridades y los planes de 
nvestigaci6n. 

La esponsabilidad para con nuestros colegas en 
lacomunidad cientffica y de desarrollo agricola es 
especialmente importante en vista de lamisi6n 
del Centro, que exige una utilizaci6n prudente y 
eficiente de los fondos de los donantes al servicio 
de las investigaciones de maiz, trigo, triticale y 
econ6micas que Ilevan a cabo los cientfticos en el 
Tercer Mundo. El peso de esta responsabilidad 
aumenta por laconsiderable autonomfa del Centro 
dentro del sistema del GCIAI, que obliga al 
CIMMYT a contar con un mecanismo confiable 
para establecer las prioridades, y laflexibilidad 
necesaria para aiustarlas de acuerdo con las 
necesidades y circunstancias cambiantes de los 
programas de investig2ci6n de los parses en 
desarrollo. Cu-nlir con esa obligaci6n es vital 
para laconfianza que ha depositado en nosotros 
un publico diverso, que incluye a cientos de 
investioadores en todo l mundo, !ns agricultores 
oara quienes trabajan y los donantes que desean 
ayudarlos, 

Durante 1986, diversos grupos examinaron los 
programas de investigaci6n y capacitaci6n del 
Centro para estudiar laforma en que elpersonal 
deberA cumplir con sus responsabilidades para 
con elpiblico en los ahios venideros. Algunos 
observadores, incluidos lamayoria de los 
asis.er,.es al simposio del XX Aniversario, eran 
re,_. desarrollo y otrosesentantes do paises en 
expertos ajenos al CIMMYT. Su aporte fue 
particularmente :til al dirigir laatenci6n hacia 
algunes problernas que, como laaplicaci6n de la 
biotecaologia al inejoramiento de cultivos, 
ocupar~n un lugar fundamental en elproceso de 
planificaci6n estrat.gica que se inici6 este aflo. 
No obstante, lamayor parte del an~lisis rue 
realizado por los mismos cientfficos del Centro y 
por elConsejo Directivo. Por ejemplo, el Comit6 
de Programas del Corisejo se reuni6 en marzo en 
nuestra sede en M6xico para hacer una revisi6n 

global de lalabor de generar germoplasma de 
maiz. En 1987 se realizar6 una evaluaci6n similar 
del Programa de Trigo. Adems, poco antes y 
despu6s de las celebraciones del XX Aniversario, 
el personal de los Programas r'eMaiz, Trigo y 
Economia se reuni6 en repetidas ocasiones para 
considerar las prioridades y m~todos actuales de 
lainestigaci6n. 

Tener bn mecanismo confiable para establecer las 
prioridades y 'lexibilidadsuficiente para ajustarlas de 
acuerdo con las necesidades de los clientes es una parte
fundamental de las obligaciones del CIMMYT para con el 

piblico. 

Productos y servicios 
de 	la investigaci6n 
El centro de atenci6n durante esas actividades 
lueron los productos y servicios del CIMMYT y los 
medios para su distribuci6n. Los productos y 
servicios se clasificaron en cinco tipos: 

0 	 Germoplasma mejorado para los priicipales 
medios de producci6n del Tercer Mundo, en 
particular para los menos favorecidos. 

0 	 Procedimientos eficientes para el 
mejoramiento gen~tico, lainvestigaci6n sobre 
el manejo de cultivos y latoma de decisiones 
agricolas. 

0 	 Capacitaci6n de cientfficos agricolas de 
palses en desarrcllo. 

0 	 Asesoramiento y asistencia t~cnica para 
programas nacionales de investigaci6n 
agrfcola. 

0 	 Informaci6n cientIfica en forma de 
publicaciones, colecciones de resrmenes y 
las btsquedas en linea de labase de datos. 

Estos productos y servicios son proporcionados 
por unos 80 cientlficos y otros especialistas que 
trabajan en los tres programas principales (malz, 
trigo y economia) y en diferentes unidades de 
aooyo. Aproximadamente lamitad del personal 
rentifico tiene su base en M~xico, y el resto est6 
en programas regionales o proyectos bilaterales 
en el Tercer Mundo. 
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La labor en la sede del CIMMYT 
La mayoi i- dp los investigadores asignados a la 
sede s'.; dedican a desarrollar y mejorar
germoplasrma. Este trabajo se Ileva a cabo con la 
ayuda de laboratorios y estaciones experirnentales 
en cinco sitios principales en Mexico, los cuales 
representan los diferentes tipos de rnedios de 
produccion que se suele encontrar en los paises 
en desarrollo. Los productos dc los programas de 
germoplasma se distribuyen a cientos de sitios en 
todo el mundo a traves de los sistemas de 
pruebas internacionales de maiz, trigo y triticalL. 

En la mayor/a de los Lil/Inos 20 ai os, el CIMMYT no ha 
sido c/ ripeo de OrgnIZaICIOn centra/lizad q'Ie imp/lea el 
trmrnino centro. Desde los in/c/os del decenio de 1970, 
alrededor de la (nl/ad de neSro personal ha s/do 
,sIgnado a programnas reglonales qLue abarcan casi todo 
ci T-2", MJUndo. 

Cada uno de estos productos est, disehado para 
un macroambiente particular, el cual es una 
subdivision de las principales agroecologias que 
se encuentran en el Tercer Mundo (tierras bajas
tropicales, zonas subtropicales, etc.). Estas 
subdivisiones se distinguen unas de otras por las 
diferencias en cuanto a la disponibilidad de agua 
durante la temporada de cultivo, la incidencia de 
diversas enfermedades y plagas de insectos, el 
tipo de suelo, y otras condiciones que determinan 
las caracteristicas que los agricultores deben 
encontrar en el maiz, el trigo y el triticale 
mejorados. Las zonas que conforman cada 
macroambiente no estn forzosamente contiguas 
o siquiera en el mismo continente, pero los tipos 
de germoplasma que necesitan son ms o menos 
los mismos. 

La uniformidad relativa de los macroambientes en 
los distintos continentes tiene grandes 
repercusiones en el desarrollo mundial de 
germoplasma. Podemos estar razonablemente 
seguros de que, por ejemplo, una variedad de 
maiz que tiene un buen desernpeo en un sitio de 
America Central (que representa un 
macroambiente particular de tierras bajas 
tropicales) responder, de igual forma en un sitio 
de Africa que tenga las caracteristicas bcisicas de 
ese macroambiente. Esta capacidad de transferir 
resultados obtenidos en un continente a sitios 
semejantes on otro permite al CIMMYT trabajar 
en unos pocos sitios representativos y generar
germoplasma de maiz, trigo y triticale para casi 
todas las regiones del mundo. Ya que nuestras 
variedacdes y otros materiales est~n orientados a 
macroambientes amplios, tienen por definici6n 
una naturaleza intermedia y a menudo los 
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fitogenetistas del Tercer Mundo deben refinarlos 
antes de que se puedan considerar productos 
finales listos para distribuirlos entre los 
agricultores. Pensamos que este proceso de 
refinamiento es un elemento indispensable en el 
desarrollo de programas nacionales de cultivos, 
que contribuye considerablemente a la capacidad
de investigaci6n y autosuficiencia de esos 
programas y que, en todo caso, es realmente su 
responsabilidad. 

No obstante, esos programas varian mucho en 
cuanto a su grado de desarrollo, y necesitan 
diversas formas de asistencia en su labor de 
mejoramiento y otras actividades. Por ejemplo, el
personal de nuestra sede participa de manera 
intensa en prograrnas de adiestramiento que 
tienen por objetivo mejorar la capacidad de 
investigaci6n de sus colegas en los paises en
desarrollo. Ese personal tambi~n dedica una gran
parte de su tiempo agenerar informaci6n t6cnica, 
preparada y distribuida en su mayor parte por la 
Unidad de Servicios de Informaci6n. Las 
conferencias y talleres que se realizan en la sede 
son otro foro excelente para intercambiar ideas y 
resultados de las investigaciones. En todas estas 
actividades, los cientificos y especialistas cuentan 
con la competente ayuda de un equipo de apoyo 
en M6xico, que incluye a cerca de 850 personas. 

Programas regionales 
y proyectos bilaterales 
Las diversas unidades que hay en la sede 
constituyen el ntcleo del programa de 
investigaci6n y asesoramiento del Centro y, para 
muchas personas, son el CIMMYT. Sin embargo,
durante la mayoria de los 61timos 20 afros, no 
hemos sido el tipo de organizaci6n centralizada 
que tal vez est6 implicito en ol t~rmino centro. 
Desde principios del decenio de 1970, alrededor 
de la mitad del personal cientifico se ha 
trasladado a proyectos bilaterales o ha establecido 
programas regionales de economia, maiz, trigo y
triticale en casi todas las regiones del Tercer 
Mundo. Estos programas han sido muy verstiles 
y titiles y han permitido desempefar una serie de 
funciones que no hubieran sido posibles en la 
sede. 

Una de sus funciones consiste en ofrecer consejo 
y asistencia acerca del empleo de germoplasma y 
otros productos disponibles en la sede del 
CIMMYT. Como se mencion6 antes, dado que 
muchos de esos productos est~n parcialmente 
terminados, a menido necesitan ser refinados 
antes de distribuirlo. entre los agricultores. La 
complicaci6n surge de que no hay dos clientes 
del Centro que vayan a utilizar nuestros productos 
on exactamente la misma forma o en las mismas 
circunstancias. Por esta raz6n, los especialistas 



regionales proporcionan asistencia muy 
individualizada, fundamentalmente mediante 
visitas oporlUnas a los programas de investigaci6n 
de las diversas regiones. 

Gracias a sUs visitas a las estaciones 
exptrimentales y los campos de agricultores, el 
especialisa regionai obtiene Luna visi6n muy clara 
de las necesidades de los programas de 
investicacion de los paises en desarrollo. Esa 
nformnacidn se tiansmite a la sede del Centro, 

donde so Iii toma ,n cuenta para las decisiones 
wcoica de os prograrmas de nvestigaci6n. En los 

Ultimos aFios, el vinculo de ntormacion entre la 
sorde iJos programnas nacionales a trav6s de 
sistemas teclionales ha resUltado un instrurnento 

sencial pata establecer prioridades y distribuir los 
ror'rsos destiridos a la ,nvestigacidn. Coma 
boios contido con informacion rnas precisa y 
,Iboldlnle acorca del gernroplasrna y otras 
nocesidades del Tercer MUndo, hemos podido 
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Sitios donde tiene su base el personal del CIMMYT. 

identificar mejor los problemas verdaderamente 
urgentes, concentrarnos en ellos y reajustar 
debidamente la a',ignaci6n de nuestros recursos. 
Esta informaci6n tambi6n es (til para explicar a 
nuestros donantes, cientificos y otras personas 
que estn interesadas en el trabajo del Centro, 
por qu6 empleamos nuestros recursos humanos y 
financieros en deterrninada forma. 

Los breves inforrnes que presentamos a 
continuaci6n muestrati los conocimientos que 
estamos adqUiriendo acerca de las necesidades 
de investigacion sobre cultivos en los paises en 
desarrollo y las formas mds eficaces de 
satisfacerlas. En ia serie CIMMYT Reseila de la 
investigacirin y otras publicaciones recientes, se 
proporcionai informes m6s detallados de las 
autividades del Centro. 
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1. El Bat~n, Mexico 
2. 	 Les Cayes, Haiti 
3. 	Ciudad de Guatemala,
 

Guatemala
 
4. 	Cali, Colombia 
5. Quito, Ecuador 
6. 	Lima, PerO 
7. Asunci6n, Paraguay
8. 	 Lisboa, Portugal 
9. Ouagadougou, Burkina Faso 

10. 	Accra, Ghana 
lbad~n, Nigeria 

12. 	Ankara, Turqufa 
13. 	Aleppo, Siria 
14. 	Nairobi, Kenya 
15. 	Lilongwe, Malawi 
16. 	 Harare, Zimbabwe17. 	 Islamabad, Pakistan
18. 	 KatmandO, Nepal 

19. 	 Bangkok, Tailandia 
20. 	 Dacca, Bangladesh 
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Livest ac/dui de mak Duante 1986,vriaSoniades del Programa de o specializados que operan de rnrra algo
-°'% Mai., tomaron medidas importantes para indepencdiente pero tienen vinculos dlefinidlos con 

intensificar el ernfoquce de nuestras investigaciones nuestro programa de germoplasma. 
en los tipos de germoplasma que necesita el 
Tercer Mundo. (Para mayor informaci6n de los En las primeras dos secciones da este informe 
diversos grupos q(Ue componen elProgtana de sobre lainvestigaci6n de maiz, se describe el 
Mai,, vease elrecuadro). DicIas Iedidas fboron trabajo del a~o relacionado con el mejoramiento 
de dos tipos. El primero irnluyti redidas torradas de latolerancia a condiciones ambientales 
par '11gunas Unl(-Jados qu trahdxan on I.tolerancia desfavorables y con categorias especiales de 
o resistencia a condiciones ambienlale, genoplasma. Despu(s presentamos un breve 
desfavorables, caractoristicas que ayuda,",Ia d resumen de las actividades de capacitaci6n y de 
elininar lainsegurl (Ide IaI)roduccIbr de ruaiz nuestros prograrnas regionales. 
en los paises e dosarrollo al gaianliar 
rendimientos rnu s estables aho tras ado. El Como se mencion6 en elInforme anual de 1985, 
segundo tipo consisti) en ajLustes que hicieron cientificos asignados a plazas regionales han 
varios gruIpos del Program, (1Ue ciesarrollan Y estado trabajando con personal de nuestro 
mejoran categorias especrales de gerruoplasma. programa de pruebas internacionales de maiz para 
Estos materrales difieren de otros trpos de reunir informacrdn ace-ca del germoplasma que 
germoplasma de maiz en (Jos aspectos: algunos se necesita en los principales medios de 
tienen caracteristrcas esoeciales y otros pueden producci6n del Tercer Mundo. Puesto qun casi 
manejarse nmeor en sitos alotados de lasede. hemos completado laetapa de recolecci6n de 
Estas cHcunstancias nos Ilevaron a establecer dates, hemos cornenzado a organizarlos y 
varios prograrnas de mejorarniento muy analizarlos. Esta informaci6n ya ha resultado Otil 

coma gufa para nuestro trabajo sobre ]a tolerancia 
a las condiciones desfavorables, eldesarrollo de 

4 (4categorfasespociales do go~rnoplasmna y atras 
actividades de mejoramiento del rnaiz. 

Orientaciones del programa central 
Ai de mejoramionto de germoplasma 

Cuando el Progrania de Mafz comenz6 su labor 
hace 20 ados, era muy escaso en elTercer 
Mundo el germoplasma mejorado de maiz para 
tierras bajas tropicales y otras agroecologfas y se 
conocian muy poco las necesidades de 
germoplasma y las formas adecuadas de 
cubrirlas. Desde entonces, el Programa ha 
avanzado mucho en lacreacin de una amplia 
gama de materiales mejorados para :a mayoria de 
los principales macroambientes del maiz, y los 
paises n desarrollo han aur ntado 
constantemente su capacidad de refinar esos ...... -materiales para que los use elagricultor. En este 
proceso, en espeial en los Cltimos adios, 
cientificos nacionales y el peisonal del CIMMYT 
han reunido una gran cantidad de informacidn 
acerca del germoplasma de maiz que se necesita 
en los paises en desarrollo. A partir de esta 
informaci6n, elPrograma ha comenzado a 
nrientar mayores recursos al mejoramiento de 
caracteristicas especificas (on especial la 
tolerancia a condiciones adversas), necesarias 
para laproducci6n de rnaiz del rercer Mundo. 
Con una mayor disponibilidad de materiales con 
estas caracteristicas, los programnas de maiz m~s 
avanzados estar)n en una mejor posici6n para 
adaptar elgermoplasma elite a las necesidades 
del agricultor. 

0 . El especlalista rugional rr ,naiz, Car/as do Le6n 
(centro), en consula con miembros del personal 
nacional de Kianpuchea en on srtiode pruebas en 

1ese pafs. 
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SActividades y estructura 
del Programa de Mafz 
Las actividades de investigaci6n y capacitaci6n
del Programa de Malz estdn a cargo de un grupo
multidisciplinario constituido par 17 cient(ficos en 
Iasede del CIMMYT y 14 especialistas en mafz 
en seis programas regionales (v6ase el diagrama).
Adem~s, tres cienttficos trabajan en los 
programas nacionales de investigaci6n de mafz de 
Ghana y Pakistan, y cuatro participan en 
proyectos de mejoramiento de mafz en Africa, 
que funcionan coma unidades remotas del 
programa de mejoramiento de mafz en la sede. 

Los elementos b~sicos de nuestro programa de 
mejoramiento son las unidades avanzada y de 
apoyo y el programa de pruebas internacionales. 
La unidad de apoyo es responsable de los
conjuntos de germoplasma que Ilamamos 
complejos, mientras que la unidad avanzada 
trabaja con poblaciones avanzadas m~s refinadas. 
Los fitogenetistas que constituyen el personal de 
esas unidades trabajan en estrecha colaboraci6n 
con el banco de germoplasma y las unidades de
entomologla, patologfa, fisiologfa y de cruzas 
amplias, que proporcionan nuevas fuentes do 
resistencia y tolerancia adiversas condiciones 
desfavorables o tratan de intensificar esas 
caracterfsticas en el germoplasma olite. Mediante 
el programa de pruebas internacionales de mafz, 
se distribuyen materiales superiores (familias de 
hermanos completes y variedades experimentales) 
entre los investigadores de los sistemas 
nacionales de investigaci6n agrfcola. 

Programa do Mafz 

Programas regionales: 

* Regi6n andina 

e Asia 

* 	 Este de Africa 
e 	 Mdxico, Am6rica Central y elCaribeI 

uMedia Oriente/Norte de Africa 
Su de Africa

Im-iiim li IM11apw"Por 

Proyectostbriateraless 

Proyectos bilaterales 

" 	Pakistan 

Capacitacl6n - , 

Otras unidades que participan en el programa 
generan y mejoran las siguientes categorfas
especiales de germoplasma: mafz de tierras altas, 
h(bridos y mafz con calidad de protefna. Estos 
gru 'los, akigual que los del programa de 
mejoramiento principal, reciben ayuda de 
entom6logos, pat6logos y otros especialistas, y la 
distribuci6n y verificaci6n del germoplasma que
producen son coordinadas per el programa de 
pruebas internacionales. Se genera tambi~n otra 
categorfa especial de germoplasma (mafz de 
zonas de altura media), asl coma materiales
resistentes al virus del rayado, en un programa
realizadoaen coeperaci6n con el Institute 
Internacional de Agricultura Tropical (IITA). 

Los cientfficos que trabajan en los sistemas 
nacionales de investigaci6n agrfcola son 
asesorados sobre el empleo de productos de 
germoplasma intermedios y cuestiones afines 
(tales coma la agronomfa y la producci6n de 
semillas) par los especialistas en mafz de 
programas regionales y proyectos bilaterales. Este 
personal tambiln ayuda a identificar las 
necesidades de capacitaci6n,, algunas de las 
cuales se satisfacen mediante curses en servicio y
becas para cientfficos visitantes en la sede. 
Cuando surge la necesidad de una forma especial
de capacitaci6n, el personal regional organiza 
cursos y talleres adaptados a las necesidades de 
los programas de mafz en las mismas regiones. 

>% ~7i2) ' 
Unidad de apoyo 	 Unidades do apoyo: 

* 	 Entomologa 
Banco de germopasma 

..	 F oogfa
Unidad avanzada Cruzas amplias .mpa.. ... ia 

ARNO_ 
Categorlas specales d

de Pruebas i germoplasma: 

* 	 Malz para tierras altas ,r 
Ma hbrido 

* 	Mafz con calidad de proteina 
. : ; :; . . . Programa ClMMYTIIITA' 

Sistemas 0 Generaci6n de germoplasma 

nacionales de 	 resistente al rayado en el IITA,iSinvestiigac6n agricola , 	 ' Ig.;i , 

En 	 la sede .yen los palses iEstci6nd invstigaci6ndo 
'; ' ' : ' : 	 .ma'Iz en zonas de altura media 

en>Iarare, Zimbabwe 
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Complejos gen6ticos. Gran parte de la 
resporsabilidad de desarrollar fuentes f6cilmente 
utilizables de ciertas caracteristicas recaer,- en la 
unidad de apoyo. 

Los coraploJs geni.ticos obtrniclos antes on esta 
unidad estaban constitLildOs per materiales con 
una base amplia, qlue representaban Ia mayoria 
de los tipos de maiz cullivados en los paises en 
desarrollo y tenian propiedades agronoticas 
razonablemente buonas v resistencia a diversas 
condiciones advorsas en el campo. En los 
proximos aios, Ia Unidad do apoyo desanrollarir 
nuevos materales que se ajusten a os-i 
descripcidn (que nosatros Ilarnarnos (7op/ejos 
para proposaos geneorales)a partir del mejor 
gerrnoplasma clisponible par )reas especificas. 
Con estos corrpllejos esperamos satistacer la 
necesidad de un flu1o ConUtiue do materia prima 
que los flitogenetistas do oaisos en desarrollo 
puedan trllzar pam el meloramitento de 
poblaciones y Ia seleccidn de variedades. 

Una proporcibn mayor de las investigaciones de la 

unidad de apoyo se dedica a los complejos para 
propbsitos especiales, materiales agronbmicamente 
aceptables a los que se incorporan genes para obtener 
tolerancia a condiciones adveisas. 

Sin embargo, ahora se dtelrca una proporcOn 
mayor de las inveslgaciones do la unidad a otra 
categoria de comnplejos de gerroplasrna, que 
Ilarnamos complejos par, proposltos especiales. 
Estos son materiales agronorncarnente aceptables 
a los que se inco,poran genes para obtener 
tolerancia a uria o rnrs condiciones adversas 
bi6ticas y abr6ticas, corrie Ins barrenad res del 
tallo y la sequla Nuestro trabalo con esos 
mateniales es bastante diferente del anterior 
mejoram-ento para obtener en los corplelos 
tolerancia a condt(,iones idversas. Por elemplo, la 
selecc6n para oblener resistencra a1qusar.. 
cogollero so realrzab do, nanora srnultnoa con 
la seleccr6n para lograr rriucho)S oros cara"cteres. 
Ya que se hacia ol mismo hincaprnl en todes olios, 
el progreso alcanzado cOn res[ec l a!gunos, 
como la resrstena al gusano cogollero, era lento 
en extremo -sperarnos logrnraan avance rnas 
r'pido rLnienrlJ tedos los rriateriales que 
poclarnos encontraJr qu Ian lemostrado 
resistencra a urna d ltrirrinada conclicron 
desfavorable y, con el corrplelo as creado, 
efectuar selecciones irtensivas para abtoner ese 
carcter. 

La selecc16n para obtener Ia mayoria de los 
caracteres (on especial los que requieren apoyo 
del laboratorio o un control ambiental precise) so 
Ilevar-6 a cabo en la sede del CIMMYT, siempre 
que se pueda encontra. o crear alli el ambiente 

apropiado para ia selecci6n. Si no existen las 
condiciones adecuadas en Mxico, la selecci6n 
tendr t que realizarse en otra rarte segOn 
acuerdos de cooperacin con otras instituciones. 
De cualuiee manra, dada la naturaleza complea 
de mLIChoS (e los caracteres nocesarios, ]a 
selecci6n on l(,s complejos para propositos 
especiales setir inevitablemente un esfuerzo a 
largo plaza, peore, en un lapse razonable, 
proporcionarwi a los fitogenetistas valiosas fuentes 
de toleraricia a cordiciones adversas. 

Este aho so tomaron diversas medidas 
encamniradas a lograr ese objetivo, inclUyendo 
decisiones importantes acerca de qu6 caracteres 
se necesitan nara macroambientes paiticulares del 
Tercer Mundo. Asimismo, so correi/z6 a trabajar 
en un complelo paia obtener tolerancia a la 
sequia y con materiales que rMuestran resistencia 
a los barrenadores del tallo. Gran par tl de esta 
labor inicial tione per objeto identficai y agrupar 
fuentes de resistencia para on manejo mnrs 
conveniente. Para esta y otras actividades 
actuales y proyectadas, la Unidad de Apoyo 
necesitari la estrecha colaborac16n de 
virtualmente todas las otras unidades del 
Programa d-Maiz, asi come del personal regional 
y los colegas de los programnas nacionales. 

Resistencia a los insectos. La Uridad de 

entornologia es la que rnis ha avanzado en 
generar complejos para prop6sitos especiales. Su 
trabajo se inici6 en 1984 con la lornaci6n de un 
complelo de resrstencia a multiples barrenadores 
(MBR) a partir de las semillas de tode tipo de 
maiz resistente o sometido a seleccidn para 
obtener resistencia a las especres de barrenadores 
que atacan el cultivo. En evaluaciones 
posteriores, el complejo rmostr6 suficiente 
resistencia al barrenador del maiz, al barrenador 
de la caha de azOcar y al gusano cogollero, y en 
1986 estaba liste para set sonelido a pruebas 
i iternacionales cot l fin de determinar sU utilidad 
potencial en otros paises y obtoner la inforrnacidn 
que nos ayudarA) a mejorar an rris el complejo y 
dsar ollar nuevos productos a partir de 6l. 

Se dlstribuyeron las familias supeorores del 
coraplejo par ser sometidas a pruebas en 10 
sitios en seis paises (EUA, Kenya, Mrxico, 
Nigonia, Sucd/lrica y Turquia) doride so cuonta con 
instalaciones para Ia crfa en miasa re dlversas 
uspeces de barrenadores y para prio(Iucir 
infostacrones artificiales. A posai do qoe no se 
ol)tienen an los resultados (o todas las pruebas, 
a partrr de los (latos que teerv'os parece que una 
cantidad considerable de familias mtLestrai al 
roenos resistrncia intermedia a cinco espocies re 
barrenarlores. Po Io tanto, poderrios confiar en 
que, mediante, Ia selecci6n para lograr la 
esistencia a las espe'ies de bar'enadore; que 

existen en MWxico, hay grandes probabi',dades de 
obtener germoplasrnr resistente a las spocies 
encontradas en Africa y Asia. 
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Aun asi, ia Lapacidad de adaptac16n del complejo debe afrontar esas condiciones adversas y, a la 
MBR, como I d0 cualguier otro germoplasma de vez, producir germoplasma resistente a los 
mail, es Irmitarla Ya (Iuo Us Un material insectos y a las enfermedades. Obtener tolerancia 
subtropical, e;s poc probable que pueda ofrecer a condiciones de,,favorables abi6ticas es una 
lo tesisterw:Ia aI las entermedades y, las responsabilidad ftiidamental de la unidad de 
(r:ararteristl(:s aqrono rrCaS quo rjeceslta el tisiologia del Prog,arna de Maiz, la cual se ha 
.qorrroplasaM dO nil parii trerras balas concentrado en dos problemas principales, la 
l opi jle,', SI Ner) SIj ploqenie ("s rosistente aI las sequia v Ia escasa cantidad de nitrdgeno en el 
espe(Is tiop( alIs (it barenador', Per esta suelo La elecci6n de estos problemas, al igual 
ralcrr , hi nriidad de entororologqa ha desarrollado que lIaselecci6n de prioridades de la unidad de 
Otra tLIrPWe (i1( wstste rrir' , , ccrplujo troplical apoyo, se base en la informacifn reunida acerca 
lesistfrtfr aj rTtjlti;i:S I.tt (()tos (MIRT), Iue de las condiciones de la produccidn de maiz y en 
c(ntlent ilqrior; rmiaeriales del :OITn)lelo MBR, Ia experiencia do nuestros cientficos 
pe (I ,s t mptwesto en sri mayor parte per especializados en maiz en los paises en 
srt.ei:ciorw rtsise teS ai los i t0SCeS provenoiretes desarrollo. 
(1e r tropical del Programa der(rrolasrr Maiz.
 

)lelo ,.41R HI.uestra ya buena Io que respecta
[1 rom r resistencra al Err a sus investigaciones soore la 
,renactor dtP i (na a dc a. t ar y at gusano lolerancia a la sequla, la unidad de fisiologia 
t( (l(ro itrt) estr lisle para aplhca actualmente dual clue1. lp(.tie on11988 una estrategia 

Sir ;(fiwlid(o I [i hbas rt(;rrna'iconales en triras consiste en el ernpleo de mbtodos a corto y a 
haris trol):wltl largo plazo El mrntodo a corto plazo es una 

versior, modificada del procedimiento de selecci6n 
Tolerancia a condiciones desfavorables alternada que se utiliz6 con la poblacihn Tuxper~o 
abi6ticas. Grar pmt; d, Ia ire.stabilrdad de la Drought en el decenio de 1970. Ahora la 
t)MwUCC(Mu(it' ot as irwocrtas tierras seleccibn se realiza en cuatro materiales elite quen trui/ 
trrlrtil~]iutst dl Verr(w MUnmdo se det a las comirnmente utilizan los fitogenelistas del maiz en 
rlytjrosis worl! ,iones fisicas Per Io lanto, regrones propensas a la sequia. Durante 1986, se 
rUadlrlJurrr rtfrrarar (Iuo mejorar la evaluaron estos materiales en la estac1On que elX pretenda 

estaklh(Ji1 del wridirniento en red os margiales Prograoa tiene en Tlaltizapcn. Ya se habian 

atda a 

\I~~~ V ~~ j/aTIM ~ / 

LIPi 
"¢'" J " "La hitogenetista Margaret Smith 

• , ' ...,selecciona n~azorcas de los 

apoyo, responsablo de 
proporcronar a /0S 

r Iitogenotistas ospocralizados en 
-.raiz entes Ocles de usar de 
.to ataca ii Cot dicones 
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evaluado dos de ellos en latemporada anterior en 
otros lugares, elComplejo 18 en el ambiente seco 
y caluroso de Ciudad Obregon, Mexico, y el 
Complejo 16 en Burkina Faso. El objetivo de este 
procedimiento de prueba y seleccibn en dos 
lugares y en dos etapas es proporcionar a los 
mejoradores de los paises en desarrollo 
germoplasna hite resistenciacon una 
razonablemente adecuada a lasequia 

El md~todo a largo plazo, que se inicib este argo, 
busca obtener un complejo caracterizade nOr una 
tolerancia excepcional a lasequia. El ciclo 8 de la 
seleccidn de Tuxpordo Drought es el elemento 
bisico de este compleio, que tarnbidn incluye 
materiales de laregibn estadounidense de maiz 
razas nativas mexcanas resistentes a lasequia y 
un hibrido derivado del germoplasma Suwan 1 de 
Tailandia. Se ahadiran otros tipos de 
geimoplasma con caracteristicas de tolerancia a 
lasequia a medida que sean identificados. En la 
actualidad, elcomplejo posee caracteristicas 
agrondmicas menos convenientes que las del 
gernioplasna elite, peo esperamos que con el 
trempo so pueda convertlr et, una ouente de 
tolerancia a lasequia mcds fhicil de usar. 

Algunas contribucionis valiosas de la unidad de 
f/s/olog/a, como resultado de sus investigaciones sobre la 
seqLuia, han consistido en reunir fuentes de tglerancia, 
encontrar nuevas tecnicas y criterios de seleccim n y 
dernostrarque se puede progresarmediante la seleccibn 
recurrente. 

Aigunas contribuciones valiosas de launidad de 
fisiologia, corno resultado de sus investigaciones 
sobre lasequia, han consistido en reunir fuentes 
de tolerancia, encontrar nuevas t~cnicas y 
criteios de selecci6n y demostrar que se puode 
proqresai mediante laseleccin recurrente. La 
unidad persigue en esenc;3 !,-smismos objetivos 
en sus esfuerzos para mejorar la ficacia del 
empleo de nitrdgeno en el maiz cultivado en 
condiciones de escasez de este elemento. Este 
carrcter es muy necesario en los numerosos 
paises en desarrollo donde los agricultores no 
ob'ienen tertilizantes nitrogenados f~cilmente. 

Este aho se incid un programa de seleccin 
recurrente para melorar eldesempeo cuando son 
balas las concentraciones de nitrdgeno y se 
efectu6 un ensayo con 16 materidles elite y dos 
razas nativas para dontificar criterios Otiles de 
seleccin. De los resultados de este ensayo, se 
deduce qu, varias caracteristicas se correlacionan 
con el rendimiento de grano cuando son batas las 
concentraciones de nitrdgeno. Una de esas 
caracteristicas, el contunido de clorotila en lahola 
(que es una medida indirecla del nivel de 

nitr6geno en las hojas), ser6 particularmente til, 
ya que es posible evaluarla con rapidez en el 
campo con laayuda de un fot6metro port6til. Con 
este y otros criterios, continuarernos 
seleccionando, en distintas condiciores de 
concentracibn d nitrdgeno, materiales 
proMisoros coma lavariedad Across 8328, que 
ha mostrado un buen desempedo con diversas 
concentractones de nitrdgeno. 

Resistencia a las enfermedades. Con algunas 
excepciones iotables, esta caracteristica ha sido 
menos dificil de lograr que laresistencia a los 
insectos o latolerancia a condiciones 
desfavorables abioticas y, desde hace algbn 
riempo, elPrograma de Maiz ha utilizado vmas 
estrategias eficaces paia obtener resist,,cia a las 
enfermedades Una de ellas es laseleccidn para 
obtener laresistencia m0ltiple, que a menudo se 
Ileva a cabo en condiciones de enfermedad 
artificialmente provocadas en estaciones 
experimnentales de M6xico. Este metodo ha 
perrnitido logra, una proteccidn ralativarnente 
buena contra pudriciones de la mazorca y del 
tallo y tizones y royas de lahoja en una amplia 
gama de complejos y poblaciones, que se envian 
a trav~s de launidad avanzada y elprograrna de 
pruebas irternacionales a los investigadores de 

los riss en desarrolo. 

En lo que se reiere aenfermedades importantes 
que no se presentan en Mbxico, hemos 
establecido vanos acuerdos de cooperaci6n con 
instituciones en otros paises. Por ejemplo, este 

ao los fitogenetistas del programa de maiz de 
Tailandia completaron elcuarto ciclo de selecci6n 
recurrento para lograr laresistencia almildi6 
velloso, bajo ladireccidn de nuestro personal 
regional en Asia. En elIITA en Nigeria, un 
fitogenetista del CIMMYT especializado en maiz 
continda incorporando resistencia al rayado del 
maz en variedades experimentales superiores y 
mejorando laresistencia a estas enfermedades en 
laPoblaci6n 43 y el Complejo 16. Conforme a 
otro acuerdo de cooperacidn (para desarrollar 
resistencia a las enfermedades que provocan 
achaparramiento), se complet6 el primer ciclo de 
seleccidn en cuatro poblaciones. El programa de 
maiz de laRepdblica Dominicana se encarga de 
dos de ellas y fitogenetistas en El Salvador que 
colaboran con nuestra unidad de patologia 
trabalan con las otras dos. 

El achaparramento del niaiz y elenanisrno 
arbustivo del maiz (que abundan en las tierras 
balas tropicales de Arnrica Latina, sobre todo en 
M.xico y Armerica Central) son un tanto m~s 
cornplicadas que algunas enfermedades para las 
cuales elPrograma de Maii ya ha obtenido buena 
resistencra Adn queda mucho que investigar 
sobre lairrIportancia relativa de las enfermedades 
que provocan achaparraiento en determinadas 
zonas, las diferencias quo puedan existir en la 
virlenci) de an mismo micoplasnia o de distinlos 
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rrucoplasmas que causan esas enfermedades, y 
los niecanismos y herencic de la resistencia. 
Comoi pimner iaso pam ruvestigar es105 aspectos,

ol r oia mrdo aliuaricrd ci 1986 en un 
proyuc(tr) en co,, peraci&r Con IaUniversidad del 
Fslado (1e Ohior v &I'trlbtlYe)Our sayo doer~k~~m. 
onlmoI1.d,3d!S MWu provocmi achapariramento en 
FI Sajvaadom lWlirtc(, Nirragna y la Repbblica 
Dommairori 

11 
t 

I- Mrrlbrtarteqt trio Proqmamia do Maii terr J 
mmmoosrptrorrrs tiaralei meroframrrroo de Ia 

J~rtrras1,1s efifrlemoriares, y'tr rqm ki 
sItuiwriromcambrlia (;orrtlrrarmrrlonerr lmpisos en 
ilesamrrollo Un ejertiplo es el sirdlorirr (1?la 
mriacla (1easfailtc, quo Iasta liace( roco tioripo ~ 

soeperrsaba estaba IrrirS0a(1'normsHIr1rjrrci
los armrbrerts especialos deoas ostacrorros4 
oxperrarontales, peru ahora mepo(roa Urra S 

ltasta Ecuador Este arou las imicrd(1 a)~va/ y 
do!patologia echraor i anal anIrpmogtiram at 
mrcurporar u desarmuflar rosislerrora tn COICitr 
rrrateriales VamTb~ru)rsSe Crrir0oria01n rxpeirmt 
sabre la ((ichaquirmirca caritr Ia r.rIterriedtid,(I 
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ricarrttraimrio, MircrMIrrS allILarrS' CSiUrlrrrS 

l)551cor sabre t-1rrarchla do alalia trar arirrmntar 
los 1rririarias conoc nm'enirs qaojtaclualrrri 
ionmrors acorcai ( 05 a)Wtt"ri r~rslsySO 
trrsa lrrrccjr err resmrrrllr, dIeIaarrorrrrr 11(1 

" 
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lrrrierrm 563 !rr\us rdo rirsm;1rio if, rso 
rmriirerrales at2 1 l)3151)5 y' l~irrrtr) rirsprrsiror de 
rtllrrdirveris ridades del Prrqramrrw dot Mai/ 
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de ias accesiones y so ;mprimirin tres catilogos, en el cultivo de accesiones del banco para la 
uno de las accesiones provenientes de M~xico, regeneraci6n de semillas. En 1986 se continuaron 
otro de las de America Central V el Caribe, y el las regeneraciones en la sede y la Pioneer Hi-bred 
tercero, de las de Amnerica del Sur. Una vez International en Florida, EUA, y el Instituto 
pubicada y distuibuida esta informacin, los Nacional de Investigaciones Agropecuarias de 
investigadores ahorraran Mucho tiempo y esfLierzo Ecuador Ilevaron a cabo otras. 
en SU bOsqueda de resistencia V otros caracteres. 

Cruzas amplias. Otra tuente de caracteres (en 
Otras actividades .del banco tienen el proposito de especial aquellos para los clue no existe 
ampliar nueslres conocomientos acerca de las variabi'idad en el rnaiz, o esta es insuliciente) es 
accesiones do maiw v sus parientes silvestres. la unidad de cruzas amplias, la cual intenta la 
Niiestro aropio personal ralizara parte de este transferencia geretica de los caracteres deseados 

El fhtogenetista David Jewell 
trabajo, 
niciaca 

come la evaluacion de 
en 1986, menta' qu 

razas de maiz 
algunos proyectos 

al maiz mediante cruzamientos con sus parientes 
silvestres. Se pretende que los productos de este 

etamrna materiales de la 
indad de cruzas amplias de 

rs;ecaies se eOctuariir en cooperacibu con 
atts instituciones. Yia estamos reciberndo vahosa 

trabajo sean laciles de usar y que, a diferencia de 
la mayoria de las accesiones del banco de 

_f__z_ avuda de grupos que no portenecen al CIMMYT gernroplasma, no se caractericen por tener un 
tipo agronomico inaceptable que haga dificil y 
retrase ti ,rcorprracibn al programa de 

.. mejoramriento del maiz. Sin embargo, obtener 
/ materiales oe cruz-.mnientos amplios Otiles de 

inmediato es un pr.)ceso a largo plazo, 
\, 

I 
i ;'y,
t i. 

. complicado per la dversa complejidad genetica
cde los distintos caracteres deseados. 

La unicdad de cruzas amplias actualmente dedica 
, -. *1 gran parte doe su trabajo a la hibridaci6n de maiz 

- .,. y Tripsacurn, un g6nero muy variable que interesa 
mucho como fuente de genes itiles, pues tiene 

A, ". una gran capacidad de adaptaci6n, es tolerante a 
diferentes suelos y condiciones climticas y posee 
resistencia a ciertas enfermedades foliares e 
insectos, en especial a los barrenadores del tallo 

. -0 del rnaiz tropical y al gusano cogollero. En vista 
de que el germoplasma del Prograna de Maiz 

a" '0, aparentemente no carece de variabilidad en 

a la resistencia a enfermedades foliares, Io 
que interesa principalmente es transferir al maiz 

.. resistencia a los insectos. 

qcuanto 

Desde principios del decenio de 1980 se ha 
tratado de establecer un procedimiento para 

transferr con rapidez genes del Tripsacum al maiz 
W tropical y subtropical. En 1983 se cornbin6 parte 

'iv 11 do una polblacibn do mali tripsacoido adaptada a 
fr, zonas templadlas (obtenida en la Universidad de 

- , -Illinois, EUA) con nuestra Poblac16n 47 
subtropical, en un ,!ento de mejorar la 
resistencia de esta ultima al barrenado del mali. ,, V. 	 En 1986, los mateniales resullantes tenian grades 

intermedios de resistencia y Ln tipo agronmicorazonablernente bueno y, er, consecuencia, 

/3 	 ' ., ,, .estaban o/" listos para paar aIa unidad ,poyo. 

No obstante, la labor ue adaptar rnate.. .s 
tripsacordes de zonas tcmpladas al cli. aa tropical 
0 subtropical, Sl bien es potencialment 'itil, 
constituye una actividad a corto plazo. Nuestro 

. . " obtetivo ms lelano consiste en obtene 
pobliaciones tripsacoides que ya poseen 

94. 	 adaptac16n tropical o subtropical desde el 
corierio y transferir al maiz su resistencia a los 

4:i 	 insectos 
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La unidad avanzada y las pruebas 
internacionales. La reuni6n de una gran cantidad 
de germoplasrna resistente nuevo, como se 
describe en las seccinnes anteriores, plantea una 
serie de interrogantes importantes: por ejemplo, 
c6no coordinar las diversas operaciones que 
Ilevan a cabo los diferentes grupos del Programa 
de Maiz para crear y mejorar materiales 
resistentes o, aun m,)s impori te, c6me hacer 
Ilegar esos inateriales a los litogenetistas 
especializados en rnaiz en los parses en 
desarrollo 

Para lograr laprinera tarea, launidad de apoyo 
ha tenido que hacerse cargo de una funci6n que 
no desempeFiaba en el pasado. A partir de este 
ae, una de sus funciones principales es 
incorporar laresistencia obtenida por otras 
unidades, asf como ]a que ya est6 en nuestro 
jermoplasma, a complejos para prop6sitos 
especiales que est,)n adaptados a 
macroambenles donde se necesita esa 
resistencia Otra de sus funciones consistir er,
coordinar los esfuerzos de mejoramiento 
neesarios para mantenet o elevar los grados de 
rosistencia en esos conplejos, al mismo tiempo 
(10 Semoran lOS c-iractros agrondmicos. 

Una vez (ILe se considere que lacalidad 
agrondmica de los materiales resistentes es 
satistactoria, serviran como fuentes de caracteres 
(L00 se incorijoraran mediante introgresi6n a 
poblaciones de launidad avanzada, o se 
convertiran en poblaciones avanzadas oor 
derecho propio. Estos materiales se refinarbn robs 
y se preparaidn para distribuirlos a trav6s del 
proyecto de meloramiento de poblaciones y de 
desarrollo de variedades, que sigue siendo el 
nuclec del programa de melorarniento de rnafz. 

La unidad avanzada, principal responsable de ese 
trabalo, mejora una amJIdia garna de caracteres 
(rendirmiento, cobertuii de laniazorca y 
resistencia a algunas enfermedades, per ejemplo) 
de las poblaciones. La unidad tambi6n efectia 
ensayos para determinar elgrade y lanaturaleza 
del avance en elmejoramiento de poblaciones, 
come muestran este aFio los estudios sobre 
materiales que han pasado per muchos ciclos de 
seleccio para obtener madurez temprana y, en 
otros, tolerancia a Ia sequia. Adem )s, launidad 
avanzada orienta a liaunidad de apoyo y otras 
unidades en Ioconcerniente a los tipos de 
gormo)la]sma CLoeso ecesitan en los paises en 
desariollo 

El ostudio de macroambientes iniciado en 1985 
per elprograma de pruebas internacionales ha 

enerado gran parte de lainformaci6n en laque 
basamos las decisiones acerca de las prioridades 
en oMdesarrollo de germoplasma. Para fines de 
esto arg,habiarnos recibido respuestas de 
aliededor del 80% de los paises en desarrollo que 

son productores de malz importantes. 
Comenzando con Africa al sur del Sahara, 
empezamos a organizar lainformaci6n en forma 
de mapas acomparados de cuadros, que el 
personal del Programa de MaIz podr6 utilizar de 
inmediato. Este ailo tambi~n se inici6 un estudio 
relacionado en el cual se reineri datos de las 
estaciones experimentales en Africa al sur del 
Sahara acerca de laprecipitacidn, ]a temperatura, 
lacantidad de luz solar, los tipos de suelo y otras 
condiciones observadas durante los Ciltimos cinco 
a~os. Tomando en cuenta las marcadas 
diferencias gn muchos aspectos que existen entre 
las estaciones experimentales y los campos de los 
agricultores, esa informacidn se usarb para 
verificar las impresiones acerca de laproducci6n 
de maiz que nos comunicaron nuestros 
especialistas en mafz y sus colegas de los 
programas nacionales, como parte del estudio de 
macroambientes. 

A medida que se disponga de nuevo germoplasma

proporcionado por nuestras unidades de mejoramiento y
los progtamas regionales, el sistema de pruebas
internacionales se encargarJ de ofrecer nuevas vfas para 
el libre intercambio, la evaluacibn y el uso de estos 

materiales mejorados. 

A pesar de que es en extremo importante, este 
esfuerzo por caracterizar los ambientes de 
produccidn de maiz de los parses en desarrollo es 
secundario al objetivo principal del programa de 
pruebas, que es proporcionar una vfa de 
distribuci6n de variedades experimentales y 
fracciones elite de las poblaciones. Los principales 
medios del programa oara distribuir ese 
germoplasma son los Ensayos laternacionales de 
Prueba de Progenies OIPTT), en los ou'e se 
eval0an familias de hermanos completos de una 
determinada poblaci6n en hasta seis localidades, 
seguidos de los E.isayos de Variedades 
Experimentales (EVT) y los ensayos de Variedades 
Elite (ELVT). los cuales ponen a prueba las 
variedades formadas sobre labase de los 
resultados de los IPTT enviados per nuestros 
colaboradores de los parses en desarrollo (v~anse 
en el Ap6ndice I los detalles de ladistribuci6n de 
ensayos). 

A medida que las unidades de mejoramiento y los 
programas regionales proporcionen voltimenes 
mayores y tipos mbs variados de germoplasma, el 
sistema de pruebas internacionales se ver6 en la 
necesidad de ofrecer nuevas vias para el libre 
intercambio, laevaluaci6n y el empleo de los 
materiales mejorados. Este ago, laparlicipaci6n 
del programa en las pruebas internacionales del 
complejo MBR, producido por launidad de 
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entomologfa, es un buen ejemplo de c6mo se han dado al QPM un tipo de grano mucho m~s 
establecen nuevas modalidades en la realizaci6n aceptable que el que poselan los materiales 
de pruebas. opaco-2 originales. Las pruebas tambi6n han 

brindado la oportunidad de compartir estos 
Categorias especiales de germoplasma materiales con fitogenetistas de los paises en 
Gran parte del material nuevo que pronto ser, desarrollo y conocer sus opiniones acerca de su 
sometido a pruebas internacionales es generado desempeo y utilidad. 
por diversos grupos especiales del Prograrna de 
Maiz que manean categorias de germoplasma Sin embargo, una limitaci6n del germoplasma 
especiales. Con el fin de tener capacidad QPM es que muy pocos investigadores de los 
suficiente para el ingreso de nuevos materiales, el paises en desarroilo podr~n cruzarlo con 
programa de pruebas internacionales ha previsto germoplasma localmente adaptado y h," r 
una expansi6n en sus actividades y en la selecciones. Esos procesos requerirfan una 
actualidad prepcra diversos tipos de ensayos vigilancia continua de las alteraciones del 
ademis de los que va estln en uso. equilibrio de amino~cidos en un laboratorio 

equipado especialmente para el an~lisis de la 
Maiz con calidad de protelna. Durante los calidad de proteina, que muchos parses en 
tiltimos cuatro o cinco ados, el prograra de desarrollo no tienen. Por lo tanto, en una rare 
pruebas internacionales ha coordinado la excepci6n de su politica de desarrollar productos 
evaluaci6n de una gran colecci6n de intermedios, el Programa de Maiz tendrA que 
germoplasma especial creado por el programa de proporcionar productos finales a los agricultores. 
maiz con calidad de protcfna (QPM). Este En vista de esto, es necesario ajustar con gran 
germoplasma lleva el gen opaco-2 (responsable precisi6n las caracterfsticas de los materiales OPM 
del marcado rmejoramiento de la calidad de a las zonas donde podrlan ser particularmente 
proteina), pero no tiene la rnayoria de los 6tiles en la alimentaci6n tanto humana como 
defectos graves de los materiales opaco-2 animal. 

Los ensayos internacionales, formados a principios del decenio de 1970. Las
 
corno 6ste en Costa de Marfil, pruebas internacionales han sido muy valiosas Una cunsecuencia muy importante de esta
 
S rno I para refinar m~s el germoplasma QPM, en polftica es que se tendrA que incorporar
JiorpIwiniai que 
uiliza ,1 Prrgraia (J- MaIZ particular en lo que se refiere a la resistencia a las resistenci a ciertas enfermedades en materiales 
t)ara (listrinuir ltrrlllairmi enfermedades, ]a adaptaci6n amplia y la OPM seleccionados. Con este prop6sito, en 1986 
1?,1, radoj estabilidad de los modificadores gen6ticos, que 	 se inocularon dos complejos QPM tropicales con 

pudriciones de la mazorca y del tallo en la 
selecci6n para obtener resistencia y se sometieron 
a pruebas cuatro complejos subtropicales con el 
fin deseleccionar para lograr la resistencia al 
tizdn foliar provocado por H. turcicum y la roya 
comt6n del mafz. En otros materiales se obtuvo 
resistencia al tayado medi.Jnte la introgresi6n del 

'r* germoplasma normal correspondiente, quo posee 
" ' '" ,". , " ., este carcter. La adaptaci6n exacta del OPM a 

/ / ' ' '  .. :. -'. ' "t.../'/ I .tt' ' "' " :' ' ':i',,t-'," 'I' " • p pruebas intensivas en las zonas en cuestidn,,.,• 	 ' rnacroambientes especfficos tambi~n exigir, 

me e acuordos do cooperaci6n con 

r / : ,. 'f. ,i ,determinados V, programas nacionales. El 
J ,ij#'v} '-- fitogenetista responsable de este trabajo comenz6 

I}[4.:.,.,. 	 a establecer esas relaciones cuando visit6 Etiopfa 

' k en 1986 para discutir la contribuci6n potencial del
/ j QPM ala produccidn de maiz en ese pals. 

. ,.4 . 3
*Maiz de tierras altas. Como 	se explica en el 

Informe anual y en la Resea de la investigacidn 
jjcorrespondientes a 1985, de un inter6s m~s o 

1 , menos exclusivo en el malz harinoso y morocho 
- de tierras altas para la regi6n andina, la labor se 

.I ha reorientado para dar una importancia 
fundamental a los tipos semidentados, preferidos 
por los agricultores de tierras altas en otras partes 

t ,-.del mundo. El germcplasma de maz harinoso y 
". morocho, producido y mejorado por un 

_. ,fitogenetista del CIMMYT en Ecuador entre 1978 
,-.y 1985, es manejado ahora por el programa 

naconal de ese pals con el apoyo de nuestros 
especialistas en la regi6n andina. El personal que 
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trabaja en lasede del Centro, base actual del 
programa para tierras alias, brinda tambi6n 
asistencia a los cientificos ecuatorianos, en 
especial en lo que concierne al mejoramiento de 
laresistencia a lapudrici6n de lamazorca y al 
gusano elotero 

La prirnora .aroa del prograina despu s do su 
reorientaci n corisis6 on caracterizar los diversos 
inedios do tierras altas e identificar los tipos de 
gerrnoplasMa que ahi se necesitan. En esencia, 
este Ot)JetIVO se curnpli6 hacia finales de 1986, 
aunque, por supuesto, habr' quo actualizar la 
nforrnacin en forma continua. De acuerdo con 
nu stras estirnacones actuales, existen cerca de 
5 5 nillones de hecttreas cultivadas con rnaiz de 
teiras alias, elcual hernos clasificado en tres 
categorias: 1)rnaiz do tierras altas tropicales, con 
e1cual se ostIn a que se cultivan 3,424,500 
hect)reas a altitudes quo fluct~an entre los 2,000 
V 3,600 mot'os sobre elnivel del mar, 2)maiz de 
/onas tropicales de transici6n, que abarcan 
1,913,000 hectireas do 1,300 a 2,200 metros 
sobre (l nivel del mar, y 3)maiz de tierras alias 
templadas, que ocupan 135,500 hect~reas entre 
los 1,000 y 2,500 metros de altura. Otros 
attores diferoncian aOn mais esas categorias de 

mali, entre olios las terperaturas diurnas y 
riocturnas durante lateraporada do cUltivo y las 
enfermedades 

El programa ya comenz6 a producir complejos y 
poblaciones para los tres tipos principales de 
medios de cultivo del maiz do tierras alias. Sin 
embargo, ]a mayor parte de los recursos se 
dedicarn algermoplasma para tierras alias 
tropicales, ya que es elmedio ms extenso y 
repre enta el63% del total de lasuperficie 
cudivada con maiz en oi mundo. 

Mixco abarca una gran parte de las tierras altas 
tropicales del mundo y, por consiguiente, hemos 
establecido relaciones estrechas con los 
meloradores del maiz do trerras alias en nuestro 
pais sede y nos concentramos on los tipos de 
germoplasma que necesita Nuestro objetivo 
principal sori surninistrar a los fitogenetstas 
materiales que respondan hien a los fertilizantes 
nitrogenados y que, en otros aspectos, se 
adapten meoer quo elgermoplasma disponible a 
una producc16n de maiz mts intensa y 
mecanizada. Los nuevos genotipos tendr~n que 
set rmT6s balos y rruls tolerantes a alias densidades 
de siembra y poceer raicos y tallos de mejor 
calidarl que los rnateriales (fue ahora se cultivan. 
Mediante las cruzas ontre germoplasma do otros 
paises y ol rnexicano, so espera obtener tipos de 
planta mIs eficentes con esos caracteres y, al 
rnisrno tlompo, conservar Ia excelente tolerancia 
al frio,latolerancia parcial al daho causado par el 
graniio y otros caracteres 6tiles quo est~n ya 
presentes on elgermoplasma de tierras altas 
tropicales 

Este aho el fitogenetista especializado en mafz de
 
tierras altas dedic6 una parte importante de su
 
tiempo a capacitar y asesorar a los fitogenetistas
 
especializados en maiz de las zonas quo muestran
 
un elevado potencial para Ikproducci6n de maiz
 
de tierras alias. Estamos seguros de que estos
 
contactos y otros que estableci6 el personal
 
regional culminar~n en acuerdos de cooperaci6n
 
en los que los cientfficos nacionales podr~n
 
asumir el liderazgo en el mejoramiento del mai7
 
de tierras alias para regiones clave.
 

Mexico abarca una gran parte de las tierrasaltas 

tropicales del mundo y, por consiguiente, establecemos 
estrechas relaciones con los mejoradores del mafz de 
tierras altas en nuestro pars anfitridn y nos concentramos
 
en sus necesidades de germoplasma. 

Maiz para altitudes intermedias. El .-naiz de este 
tipo (que al igual que elmaiz de tierras alias se 
cultiva mucho en eleste y sur de Africa, pero a 
900-1500 metros sobre elnivel del marl es el 
centro de un nuevo programa de desarrollo de 
germoplasma iniciado en 1985, segOn un acuerdo 
de cooperaci6n entre el CIMMYT, laUniversidad 
de Zimbabwe y elIITA. En 1986, of fitogenetista 
y elentom6logo asignados a laEstaci6n de 
Investigaci6n de Maiz de Altitudes Intermedias de 
Harare, Zimbabwe, dividieron su tiempo en cinco 
acavidades principales: 1)familiarizarse con los 
arnbientes de altura intermedia en lazona y visitar 
los programas de mejorarniento que producen 
germoplasma para ellos, 2)disehar y corztruir 
instalaciones para lainvestigaci6n, 3) contratar 
personal, 4) iniciar elprograma de mejoramiento 
del maiz y 5)establecer las bases para lacria 
masiva del vector del virus del rayado y la 
infestaci6n artificial con elmismo. 

Se ha avanzado en todas estas actividades, 
incluyendo iaevaluaci6n de una colecci6n 
basiante grande de germoplasma en cientos de 
parcelas experimentales. Esperamos que en breve 
esta estacin se convierta en un importante 
centro que suministre germoplasma mejorado 
para alturas intermedias a nuestro programa de 
pruebas internacionales, elcual a su vez 
distribuir, el material en eleste y sur de Africa y 
otras regiones del mundo donde se cultiva este 
tipo de maiz 

Maiz hibrido. Adem~s de distribuir germoplasma 
melorado, elCIMMYT proporciona mucha 
informaci6n acerca de estos materiales, que 
aumenta su valor para meoradores de los paises 
on desarrollo. Generar dicha inforrnac16n es una 
labor especialmente importante del programa de 
maiz hibrido, que se estableci6 en 1985 para 
satisfacer lacreciente demanda de asistencia en 
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elmejoramientc de hibridos. En 1986, el 
prograrna se dedic6 a nurnerosas actividades que 
conducen al desarrollo de nuevos productos del 
germoplasma e inforinaci6n acerca de ellos o de 
otros nateriales disponibles. 

Una de esas actividades consiste en proporcionar 
dates acerca de lacapacidad do combinacidn de 
nuestro germoplasma quo (fen a los meloradores 
algunas indicaciones sobO IaUtilidad do este on 
laformacion (o hibridos. Con ose proposito, en 
1985 se clasiticaron los difeontes complejos y 
poblaciones en ocho grupos, se hicieron 
cruzamiOntos dialOlicos dentro de cada grupo y so 
evaluaron os (ialelos en 1985 y 1986. A partir 
de los rOsultlados do ostas ovaluaciones, tenernos 
ahora una idea general de culles materiales se 
combinan ien, esa informacion se publicara 
durante 1987. En un esfuerzo per mejorar el 
desempeo en los crunanniontos de algunos de 
esto'. niateriales, traslhdamos las Pob:iciones 21 
y S2 de launidad avanizada al programa de 
:iibridos, d(onde se sonetefnf a un mejorarniento 
nterpohlacional A partir de 6,stos y otros 
complelos y poblacones, elprograrna busca 
tarnbien desarollar gennoplasma que sea fuente 
de tolerancia a ladepresion endogimica, de tal 
forma (qLelos mejoradores que ernpleen estos 
mater ales tendi in mayores probabilidades de 
enerar buers lineas endogamicas. 

Los talleres regionales de mafz proporcionan un contacto 
directo con tinuc entre c/en t/ficos do los pai'ses en 
desarrollo, fundamental para que su Ian estrategias 
regionales en la investigacl.bn agrfcola. 

Con aproximadairnete elrnsmo conjunto de 
corplejos y poblacones, se continu6 un proyecto 
niciado en 1985 paia producir nuestras propias 
lineas endogamicas de generaci6n ternprana. En 
las m~s prornetedoras identificadas hasta el 

rnmoento, Ia unridad de entornologia selecciona 
para obtene[ laresistencia a los insectos, y la 
unidad de fisiologia, latolerancia a lasequia, 
mientras que(los investigadores de los paises en 
desarrollo eval an otras lineas y efect6an nuevos 
cruzarnientos endogrmicos Hemos avanzado m6F 
con una senrt de ineas endogarnicas y otros 
materiales formrando hibridos simples (cuyo 
desempoheo nos pormite prodecir buenas 
combinaciones paa hibridos triples y dobles, 
entre otros obletivos). Tambirn obluvirnos y 
evaluamos varios tpos de hibridos no 
convencionales en los quo, per definicibn, al 
menos uno de los prolenitores no es uria linea 
endog~nnca Ya que los tipos no convencicnales 
son un poco mtrs soncillos y baratos de producir 
que los tipos convencionales, los consideramos 
un buen paso interrniedio para los prograrnas de 
maiz que han niciado s6lo recienternente el 
ncjorarnienlo de hibridos 

Capacitaci6n 
Los esfuerzos del Programa de Malz se 
distribuyen entre lageneraci6n de productos de 
investigaci6n y el fortalecimiento de lacapacidad 
que tienen los cientfficos especialistas en el maiz 
del Tercer Mundo para emplear eficazmente 6stos 
recursos. Uno de los principales medios para 
cumplir con el 6ltimo objetivo es ofrecer diversos 
prograrnas de capacitacidn en lasede del Centre, 
inclijyendo cursos en servicio y becas para 
candidatos al doctorado, investigadores reci~n 
doctorados, cientificos visitantes y cientificos 
asociados (vase elAp~ndice I1l). 

Este aho, elEdificio Borlaug y elotorgamiento de 
varios subsidios han permitido ofrecer nuevas 
oportunidades de capacitaci6n en maiz. Con 
fondos provenientes de diversos gobiernos y de 
empresas quimicas y productoras de semillas 
otorgamos 45 becas de uno a cuatro meses 
desde 1986 hasta 1988 para cientificos 
visitantes, a investigadores de los paises en 
desarrollo. Adems, ampliamos nuestros cursos 
en servicio sobre mejoramiento del malz y 
agronomia de laproducci6n para incluir 
capacitaci6n en micro-computadoras para analizar 
dates, con equipo donado por una empresa 
privada. 

Se hicieron otros ajustes para mejorar lacalidad 
de laenseianza. Por ejernplo, a partir de 1987, 
los cursos de seis meses se impartir~n s6lo en 
una lengua durante un determinado ciclo (un ciclo 

en espahol por cada dos en inglds), para duplicar 
el tiempo de clase y simplificar las actividades en 
el campo. 
Tambi6n se modificar6 laprogramaci6n de los 

ciclos para que elbecario adquieia mis 
experiencia en planificar lainvestigaci6n en 
campos. Finalmente, por primera vez desde que 
se inici6 lacapacitaci6n en mafz, un fitogenetista 
dedicar6 todo su tiempo al curso de mejoramiento 
de cultivo, un avance que enriquecer6 la 
experiencia de los participantes. 

Uno de los beneficiarios de las actividades de 
capacitaci6n es el mismo Programa de Malz. Los 
cientificos visitantes y los participantes en los 
cursos tienen moucho que enseharnos acerca de 
los retos de lainvestigaci6n en sus parses y nos 
proporcionan una orientaci6n valiosa para 
establecer prioridades. Otro grupo que contribuye 
al Programa es elde los becarios de pre y 
posdoctorado y los cienlificos asociados, ocho de 
los cuales en 1986 efectuaron investigaciones 
sobre el nitr6geno, las enfermedades, lacreacidn 
de hibridos y elan~lisis de Ia estabilidad del 
rendimiento. 

Programas regionales 
Hubo varios cambios en elpersonal y este aPo se 
realiz6 un importante ajuste en los programas 
regionales del mafz (seis en laactualidad): 1) 
regi6n andina, 2) Asia, 3) este de Africa, 4) 
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l'Mxico, America Central y & Caribe, 5) Medio 
Oriente y Africa del Norte, 6) sur de Africa. Los 
programas de Asia y laregi6n andina cuentan con 
un especialista ms, y se nos uni6 un nuevo 
miembro del programa nacional de Tailandia para 
ocupar el lugar de un especialista que fue 
translerido de Turqufa a Colombia. La suma de 
otros especialistas al personal de Africa al sur de 
Sahara nos ha permitido dividir el programa en 
dos, uno para el este de Africa y otro para el sur. 
Al primero se incorporar~n un mejorador y dos 
agron6mos con base en Kenya, y al segundo, un 
mejorador y un agron6mo que trabajarn en 
Zimbabwe. La divisi6n de una regidn en dos m~s 
pequehas, y elpersonal adicional, dar~n cotno 
resutado el incremento tan necesario de nuestro 
apoyo a los programas africanos. 

Ademrns de los dos prograrnas regionales, 
tenemos tres mejoradores en eloeste de Africa y 
un cuarto en Zimbabwe que se dedican a 
actividades de desarrollo de germoplasma y 
capacitacidn. De hecho, dirigen actividades de 
mejoramiento en sucursales distantes de lasede y 
trabalan en colaboracibn con nuestros programas 
regionales y bilaterales, pero no tcrman parte de 
ellos (mayor infomacidn sobre los proyectos 
bilaterales en los informes de las subvenciones 
para proyectos especiale-'). 

En otras secciones de ese informe, hemos 
seralado algunas do las cantribucianos vitales do 
los programas regionales. Una muy importante es 
lareunion de lainformacidn necesaria para 
planificar lainvestigaci5n y tomar decisiones en la 
sede del CIMMYT. Por ejemplo, a instancias de 
cientificos de Asia, realizamos este afio en M6xico 
una conferencia sobre laaflatoxina, cuya memoria 
se publicari en 1987. Otras funciones de los 
programas regionales son organizar actividades de 
capacitaci3n en los parses y asesorar a los 
programas nacionales en eldesarrollo de"
germoplasma y otlras investigaciones. en 

En lugar dereferirnos a las nurnerosas formasen 
que nuestros seis prograrnas regionalesproporcionaron esos servicios en 1986,. 

mencioraremos algunos ejemplos. Los tres cursos 
de investigacidn en campos que se ofrecieron a 
cerca de 30 investigadores y personal de 

extension en Colombia y a otros tantos en 
Paraguay son muy caracteristicos del trabajo 
regional sobre agionomia. Los fitogenetistas 
levaron a cabo actividades paralelas, come Lin 
curso sobre el meroiamiento y laproduccidn que 
abarca los aspectos fundamentales del 
meloramiento del maiz, ofrec' lo a 38 personas en 
Zambia. Con 6stos y otros mr Jios, los 
especialistas brindan atencidn individualizada a los 
programas de los paises en desarrollo donde se 
producen y consumen cantidades significativas de 
este grano. 

Gran parte de su labor se orient6 iambin a 
actividades destinadas a fomentar lacooperaci6n 
regional en lainvestigaci6n de maiz. Por ejemplo, 
cuatro de los seis programas (Asia, regi6n andina, 
Am~rica Central y el Caribe, y Medio 
Oriente/Africa del Norte) Ilev ron c cabo talleres 
regionales, y los otros dos (Africa del este y del 
sur) comenzaron laplanificacion Je un taller para 
1987. Debido L que son peri6dicas, estas 
actividades permiten un contacto directo y 
continuo entre los cientificos de los parses en 
desarrollo, fundamental para que sur*an 
estrategias regionales para lainvestigaci6n 
agricola. Varian de una regi6n a otra las 
caracteristicas y objetivos de las actividades 
conjuntas fomentadas por los talleres. 

Per ejempl. ia reuni6n andina constituy6 un foro 
donde se ,lante6 una iniciativa internacional para 
desarrollar latolerancia a latoxicidad del 
aluminio, un factor que limita laproduccidn de 
maiz en toda la regi6n. Con ocasi6n de lareuni6n 
en Asia, germoplasma superior proveniente de 14 
paises de laregion se sembr6 en Indonesia, pals 
donde se celebr6 el taller, de manera que los 
participantes pudieran examinar los materiales y 
solicitar lasemilla. 
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Participantes del/I Taller sobre 
el Maiz de la Regi6n Asidtica, 
durante una visita a una planti 
de producci6n de semillas en 
Indonesia 
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/riuo Durante 1986, se sembraron trigos harineros,'5 (trigos duros y triticales con germoplasma del 
Centro an m~s de 45 millones de hectAreas del 
Tercer Mindo y otros 15 millones de hectreas 
de los paises desarrollados. El tremendo aumento 
que se ha dado en la cantidad de germoplasma 
rnejorado ha transformado la situaci6n agrfcola en 
muchos paises colaboradores. Con los m~todos 
agron6micos adecuadis, ha ayudado a duplicar e 
incluso triplicar la producci6n de trigo de muchos 
paises en desarrollo, contribuyendo a elevar el 
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nivel de vida de millones de personas. Es 
interesante sefialar que los programas de 
mejoramiento de trigo harinero, trigo duro y 
triticale tienen m~s tiempo en M~xico que el 
mismo Centro. El mejoramiento del trigo harinero 
cumpli6 su 43er afio en ese pals en 1986. Las 
primeras investigaciones sobre el mejoramiento 
del trigo duro ! e iniciaron a pincipios del decenio 
de 1950, y el trabajo principal, a finales del 
decenio de 1960. El mejoramiento del triticale 
comenz6 en 1965 y en 1985 se puso en marcha 
el nuevo programa de mejoramiento del trigo de 
invierno con base en Turqufa. 

Programas de mejoramiento de cultivos 
El mejoramiento en lugares alternados y las 
pruebas en m6ltiples sitios :7on las estrategias 
clave utilizadas en los caatro programas de 
mejoramiento de cultivos. El Programa de Trigo 
ha desarrollado una gama de germoplasma con 
adaptaci6n amplia adecuado para las condiciones 
de producci6n del Tercer Mundo, mediante una 
estrategia de mejoramiento en lugares alternados 
combinada con extensas pruebas internacionales 
en miltiples sitios. En el procedimiento de 
mejoramiento badernado, cada ai'o se cruza, se 
somete a pruebas eliminatorias y seselecciona 
germoplasma 
verano en dos lugares diferentes de Mexico. Losdurantemateriales de generaciones avanzadas que hanlos ciclos de invierro 
pasado por una rigurosa selecci6n en ambos 

se incluyen en viveros para pruebas 
internacionales que se distribuyen a cientificos 
colaboradores en todo el mundo. 

En 1936 se enviaron a cientfficos colaboradores 
en 97 parses 2,628 conjuntos de ensayos de trigo 
harinero, trigo duro y triticale (v~ase el ap~ndice 
II)Adem6s, en cooperaci6n con el Centro 
Internacional de Investigaciones Agricolas en 
Zonas Aridas (ICARDA), el CIMMYT prepar6 y 
distribuy6 255 conjuntos de ensayos de cebada 
para probarlos en 66 pafses. La informaci6n que 

los colaboradores ayuda al Programa aplanificar futuros cruzamientos as( como a 
establecer las prioridades y la orientacidn de los 

,tres programas. Esta metodologfa de 
I investigaci6n, el empleo de informaci6n 

programa dle cruzamnientos del programa ennint nao de losteacnlsdlM6xico, seguido de la selecci6n de genotipos 

avanzados superiores en lugares de prueba en 
M~xico y otros sitios, ha sido una estrategia muyeficaz para el mejoramiento del trigo harinero, el 

trigo duro y el triticale. 

H. Jesse Dubin (izquierda), patdlogo y fitogenetista 
L asignado a Nepal, y Arthur Klatt, Subdirector del 

Programa de Trigo, examinan las parcelas donde se 
cultiva trigo en el Centro de 2vestigaciones sobre eli! Arroz Phrae en Tailandia. 



Actividades y estructura 
del Programa de Trigo 
El Programa de Trigo del CIMMYT realiza productos de la investigaci6n. En colaboraci6n 
investigaciones en la sede en M6xico, en Turquia con el personal de Ins sistemas nacionales, el 
y en los programas regionales y nacionales. personal regional :syuda a identificar las 
Veinte miembros del personal internacional de la necesidades regionales y nacionales, agiliza el 
sede trabajan en los programas de mejoramiento intercambio de germoplasma, participa en calidad 
de trigo harinero, trigo duro y triticale, y en nueve de asesores en las investigaciones relacionadas 
programas de apoyo; dos integrantes del personal con el mejoramiento y el manejo de cultivos, y 
en Turquia trabajan en el programa de contribuyen a la capacitaci6n del personal tdcnico 
mejorarnento de trigo de invierno (vdase el do los programas nacionales. El intercambio de 
dia.rarna). A fines de 1986, se asignaron 11 informacidn entre los cientificos de los sistemas 
especialistas de trigo a seis programas regionales nacionales y el personal del CIMMYT en Mdxico, 
y otros cuatro a cuatro orogramas bilaterales Turquia y otros parses es crucial para el r6pido
(nacionales). desarrollo de trigos mejorados con adaptacidn 

amplia, adecuados para numerosos ambier;tes.
Los cuatro programas de meloramiento de 
cultivos constituyen el nCcleo del Prograrna de Los nue\,v prograrnas de apoyo en la sede no 
Trigo. El germoplasma obtenido en estos sdlo colaboran con los programas de 
prograrnas se distribuye a los cientificos mejoramiento de cultivos y los programas 
colaboradores de los sistemas nacionales de regionales y bilaterales, sino que tambin brindan 
investigacidn agricola mediante los ensayos a los sistemas nacionales muchos tipos de 
internacionales. Este proceso sdlo se completa asesoramiento tbcnico en cuanto a mejoramiento, 
cuando los cientfficos de los sistemas nacioi;gles patologia, manejo de cultivos y capacitacidn. El 
han seleccionado y refinado el germoplasma para fitogenerista especializado en cebada del ICARDA 
que se adapte a necesidades locales especfficas y que trabaja en M~xico tambi~n utiliza estos 
cuando han entregado las nuevas variedades a servicios de apoyo para generar germoplasma de 
los agiicultores. cebada destinado a los sistemas nacionales. 

Los programas regionales y bilaterales del 
CIMMYT refuerzan y complementan la 
investigacidn realizada en Mkxico y rurquia. El 
pesonal regional del Programa desempea una 
funcin vital en el desarrollo y difusidn de los 

Programa de Trigo 

Programas regionales Programas do apoyo 
" Regidn andina * Generacidr. de germoplasm
" Este y sur de Africa Trigo Trigo Ttjl Trigo de 9 Banco de germoplasma

Norte de Africa/Medio harinero duro invierno * Viveros internacionales 
Oriente (proyecto conjunto (M~xico) (M~xico) (Mdxico) (Turquia) a Capacitacidn
CIMMYT/ICARDA) * Manejo de cultivos 

" Sur de Africa i Calidad industrial 
" Sureste de Asia * Sanidad de semillas 
" Cono Sur e Cruzas amplias 

(Amdrica del Sur) -)Ce d * PatologiaL.(IC A R D A 

Programas bilaterales ,:,,. ii 

" Pakistan
 
" Turqufa
 
" Bangladesh
 
" Per i Sistemas nacionales de
 

investigaci6n agricola 
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La t6cnica de mejoramiento alternado que ha 
resultado tan eficaz en Mexico, tambi6n funciona 
muy bien a nivel internacional. El mejor ejemplo 
ha sido la colaboraci6n durante 13 artos entre el 
CIMMYT y cientfficos brasilelios para obtener 
variedades de trigo de alto rendimiento con 
tolerancia a los suelos ,cidos. En 1986, el 
CIMMYT inici6, con la participaci6n de M~xico y
China, un proyect de mejoramiento alternado en 
pequelta escala con el fin de producir trigos de 
pnmavera resistentes a la rolla para el valle del rio 
Yangtze. Asimismo, se ampliaron los proyectos 
internacionales de mejoramiento alternado para 
incluir a Keriya y Etiopfa (resistencia a las royas), 
y Nepal (resistencia a Helminthosporium). En 
1986 continu6 el proceso de identificaci6n y 
descripci6n de los macroambientes (zonas 
agroecol6gicas) para los que el Programa de Trigo 
desarrolla sus materiales. A trav6s de los atlos, 
esta labor ha evolucionado a medida que se 
dispone de ms informaci6n acerca de las 
caracterfsticas predominantes, tales como la 
disponibilidad de agua, las condiciones 
desfavorables bi6ticas y abi6ticas y tipos de 
suelo, que diferencian un macroambiente de otro. 
Como resultado de este ejercicio corrtinuo, se ha 
ajustado y continuar6 ajust~ndose la delimitaci6n 
de los macroambientes que se tratan m~s 
adelante de acuerdo con su relaci6n con los 
programas de mejoramiento de cultivos. 

En 1986 continu6 el proceso de identificaci6n y

descripci6n de los macroambientes para los que el 

Programna de Trigo genera materiales.A trav~s de los 

anos, esta labor ha sido un proceso que evoluciona a 

medida que se dispone de m~s informaci6n. 


Mejoramlento do trigo harinero. El programa de 
trigo harinero es el m6s extenso de los programas
de cereales de grano pequelio del Centro; su 
prioridad concuerda con el hecho de que cerca 
del 610% de las tierras productoras de trigo en el 
mundo en desarrollo est6 dedicado al cultivo de 
trigo harinero de primavera. El Centro mantiene 
una amplia base gen~tica en su germoplasma de 
trigo harinero para caracteres tales como 
rendimiento, adaptaci6n amplia, resistencia a 
enfermedades y calidad de molienda y 
panificaci6n. Adems, la base de germoplasma 
contiene subconjuntos de materiales que poseen 
caracteristicas especialmente deseables, como la 
resistencia a enfermedades menores y tolerancia 
a condiciones desfavorables como la sequla y los 
suelos 6cidos. 

En 1986 el programa de trigo harinero continu6 
perfeccionando la identificaci6n y descripci6n de 
los cinco macroambientes para los que ha 
establecido distintos programas de investigaci6n, 

con el fin de apoyar a los programas nacionales. 
Los medios bien irrigados y sin problemas 
evidentes de suelos representen ms o menos el 
60% de las zonas productoras de trigo harinero 
de primavera del Tercer Mundo. Las roys, el 
mildiu polvoriento y, en ciertos casos, el tiz6n 
foliar causado por Septoria tritici, son frecuentes 
en esos medios. 

Ms de 20 millones de hectreas (cerca del 20%) 
de las zonas productoras de trigo harinero de 
primavera en los parses en desarrollo se 
encuentran en medios con temperaturas altas, si 
se incluyen las zonas de rotaci6n de arroz y trigo. 
En 1986, el programa de trigo harinero continu6 
investigando los problemas que surgen cuando se 
trata de producir trigo en medios tropicoles 
c~lidos. Adem~s de buscar una mayor resistencia 
a ciertas enfermedades, el trabajo est6 
encaminado a mejorar la tolerancia al calor 
excesivo, que puede afectar negativamente la 
capacidad de macollamiento y Ilenado de granos 
del trigo cultivado en medios c~lidos. La rorta de 
la espiga, las royas y las enfermedades causadas 
por Helminthosporium y Fusarium son las 
principales restricciones en este tipo de medios. 

Los medios semi~ridos ocupan cerca de 15 
millones de hectreas de las zonas productoras 
de trigo harinero en los parses en desarrollo. La 
resistencia a la sequla y la tolerancia al calor son
las principales dificultades en el mejoramiento. 
Algunos materiales de primavera x invierno 
muestran una mejor tolerancia a la sequia y 
pueden ser un recurso promisorio que merece ser 
explorado. En la actualidad, ciertas Ifneas 
avanzadas estn sometidas aselecci6n en 
condiciones de escasa humedad y las mejores se 
distribuyen por medio del programa de ensayos 
internacionales para pruebas adicionales. 

La toxicidad y carencia de minerales relacionadas 
con los suelos 6cidos son un problema en menos 
del 5% de las zonas productoras de trigo harinero 
de primavera en el Tercer Mundo. La toxicidad 
del aluminio es por lo general el principal 
problema en este macroambiente. En c'rden de 
importancia, las royas, las enfermedades 
causadas por Septoria, la rolta de la espiga, las 
enfermedades provocadas por Helminthosporium 
y el virus del enanismo amarillo de la cebada 
(BYDV) son las principales limitaciones '-diante 
el programa de mejorarliento alternado i. ,ado a 
cabo en colaboraci6n con Brasil, se es;6n 
produciendo varias lineas de trigo harinero de alto 
rendimiento con tolerancia a los problemas de 
suelos 6cidos y con resistencia mejorad3 a las 
enfermedades que son end~micas en e-stos 
modios. 

Cerca del 27% de las zonas productoras de trigo 
harinero en el mundo en desarrollo se encuentran 
en lo que podrfamos describir como un 
macroambiente de trigo harinero de invierno. En 
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1985-1986, el CIMMYT inici6 un programa de enfermedades, con buenas caracteristicas de 
tfigo harinero en asociac6n con TurqLia ipara calidad y tolerante al estr~s proveniente del suelo 
ritayor infomfacion, vase ]a secc16n sobre y el medio Para lograr estos objetivos el 
moloranrinite de tll(10o iervro) prograrna de mojorarmonto de trigo dJro ha 

identificado circo rnacroambientes en todo el 
Mejoramiento de trigo duro. La irrportancia del rondo. 
1r11O (11r COM) ;I1hrl HtOhil,Ico eSta loc 
est)a(lfi]( r, hiImiiy fi,i Io los paises de Attica Los macroarnbientes que so caracterizan per 
Oriental ', dil Noie y I Cercano y Medio tierras bien migadas abarcan ceica del 20% de 
Or iente lIrrhi(in ts rrpot arte en el las zonas productoras de trigo duro en el mundo 
SIJbCOr )t!t .t aisiatic f) v on li, legiOn andira y es el desarrollo Estos medics pueden estar 
uno ofi! los priricipalcs (:uLtIVOS o.,nArgentina, irriqados, tenor Lcna prucipilacidn elevada o 
Cinilda, Chile, [LJA v-vorios paisOs (tel SU y el escasa y complernentada con el riego. El esfuerzo 

5t? (i iioljf relativanrente grande del programa con respecto a 
este mracroambiente obedece a que los dates 

Li ) srWtI)rid (iOi trIgo duro en preliminales indican que ciertos genotipos tienen Pedro Brajcich, jefe delUper iCi todo el 
mndo abatc aprpioximaamente 30 inllonos de MrI bUen desempeoo tanto en medios bien programa de trigo duro, 
I)'(: till Oils, (it! idS Cu~es IahUdedol e 11 millones iiigados co n en condiciones adversas, y selecciona trigo duro con la 

ostar tiiaises en desarrollo La producciOn de tamibi.n a qce comOnmente s intensa la presi6n mer cahidad de semilla 
do las enfermodades en este macroambiente.tripe dtiro ern estos paises del lercer Mundo es 

(it, tones 0 trilloes de torreladas anales Las 
fltras zonas do produccion en Africa del 
Nor tto, rvlotio (irento y el CoN Sur reflelan Lin 

aIL) ierm(itienti) rfi(tiO, corsecuencla del cultive 
'n 1 rii) rifi irim ertalm nte.t do secano, en 
:Of(Jfi:iories d t rliporal y sr rl itd(ras. Este bajo 
rrtrrioiitiu tiris revla pci) (con ,recuencia,m no 

z r e(ijadtr "so rinija tJic erit[ el cultivo ya (qce las 
v dodos (tistorrlerlinls dgriccltorosdo quo sona
 

t r)OrltJtO o
S(eISItI(es afuii rilmS enfermedades 

Iado prado 
lrrrropla.srr(r dof trio duro del CIMMYT a la roya 

ai;tm lln, 0illMili polvoriento y el uizdn de la A 

,fi1lrel CJUSado( 1)e Sotorr, rtodotuin. Esto puede " 
r:omprolbarsf orn los rosnltados de los registros de 1. 
ittrrrrieta( crmospordientres a las enttadas del '. 
1,1" Vivt rti do Friqo DHro Dlit IEDYT) y ei 160 

S, ir, mejo o Ie resistenocia del
 

[risavir Irteriaiciorial do Rorrdririo del Trigo -- e
 
Driro lDYN) Sin e.mbarro, Ias teac('rones medias .. . "..
 
'I t rie Ia por Ia roya airarilla, ,',
 

I A 
feccori osp)ia 

imr Se, rw ttaci, Ia roFia de Ia espiga y el . . , 

,rt l,(t (t ijit r con la tesisterciaa fiacio~rda 

Fl ii joritiier itto lterr rtJio es especialmern te til .. 

fon f'! drtsirrol, d (it! trmrtplasrra do trigo (itrr 
:itrjn(o 1,) irtorisirtrt 0irtalpriittLd (ie la presidn de sir 

swe (I~ori firi fhtlrtwt tino o ias cata:teris en . 
or -.10tio i, vtostliti rif es rrprfrsitativa rdo "Af I 
It (rulJ ;t, (hSt fAI e ldt rrl reirlto Esto os v -lit 

pa. t(1iortlarrrrorito ireri l cti so de las 
Pirtrridarlos yJ (11,e is itrar norrtrarorvo toda
 
i (rrrimi tip! i , lriols im rtartes Orl on
lgwtoh fcitc
"(11Io;III() [ sl,> rt-;tit,i m ,+++ ,!,;,,dunt,0 (;U;Indo SC ,: iz~ " 

itiltIII ii iry,, , (lJtl t llt), (i 1i)l htji y arnarilla). , 

iris (r)JrtltVf I JtJl r:fp()ratln t Cotetcr) ar stendo , .
 
It ot terc( remfir! it;to lsrrfr de. alto rerr(iuento,
 
t(II rUo )tirir(Jt il rr r! Cri y seai fcai en
I lOl)tOI)hiado 
rrlHi(:lciri(cofr ahls irsctlos, lIesistelit11s 
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Los medios seniridos con problemas de sequia 
representan alr(dedor del 40% de las zonas 
productoras de trigo ('o en los paises Un 
desarrollo EsLos medros tltrrerr una 1)1 lt.'cplacron 
pluvial ainual intoerio a os 400 nil Cor ie fin de 
p)or(i a Ije) (rmo hplasra ruociOn rfrlolado 
para obterrtor leiorrrwc ia SU(Iuia, ll 
198 -1986 st se r ) (1 17 Vivc;to Internacional 
do Evaluacrrr deIJrigo Duro o.n dos siues en 

Thoras Barker rposdoctoradu Ciijrid (brgon, IUlraco cOndiciones ce fego
(ieo prograrr do arrjOatatar aO cOrrpitot y r Los (datos indlciri (I1e ahmitado 
(h0 t(iti'?, seluCc16n to c ru(icrOrios do rlogo cofpltto0 futalc l/ so.lcfrClo 5l 
l 0l,'t, Toroluct0r) tarrr)r6n a\'l da a oa(JUntifi(r incas gJuc tienen Ln/ Ico do 

1 been deserrporCio en condiciones adver;as. 

Las tierras altas (a m~s de 1,000 metro, sobre el 
nivel del mar) representan cerca del 10/i de las 
zonas productoras de trigo duro en elrnndo en 
desarollo. Las royas, el tizdn foliar causadco ncr 
Septoria tritlc,eltiz6n de lagluma causado por 
Septoria nodotin, el lizdn de lahoja, larora de 
laespiga, lapUdrici6n de laraiz y elrnildiO 
polvoriento son las prncipales enfermedades. 
Tarnbien es una 1lunitaciun latoxicidad o carencia 
de elementos secundarios en suelos con Ln pH
bajo 

Los medios donde es necesaria cierta tiolerancia al 
rio abarcan alrededor del 10% de las zonas 

'. ,--

j - , ...... 

. -: .En 

productoras de trigo duro en los paises en 
desarrollo. Las royas, el tizor, foliar causado per 
Septoria tritici, as rpanchas (elarros, la reoia doe la 
espiga lapudricin e laraiz y elcaIan com n 

son las enfermedades que coniltuyen problemas.las zonas productoras dleeste rnacroambiente, 

- -

los trigos duros deben tener Jislintos grades de 
tolerancia a las temperaturas bajas. En 
consecuencia, en 1986 se iniciaron cruzamientos 

, 

'* 

ontro las mejores lineas del CIMMYT y variecdados 
de trigo duro de invierno provenienles de 
Alernania, Austria, Francia, Italia, Rumania, 
Tarquia y laURSS 

Y 

I, 

ILas 

, 

, 

, 

zonas de trigo duro facultativo o de invierno 
comprenden aproximadanente el20% de las 
zonas cultivadas con trigo duro en los paises en 
desarrollo. El recin establecido programa de 
mejoramiento del trigo de invierno (que se 
describe mns adelanle en lasecci6n sobre el
mejoramiento del trigo de invierno) tambi~n se 
ocupar del trigo duro. El programa de trigo duro 
utiliza tambi6n Ioneas de esa zona como fuente de 
variabilidad para obtener tolerancia al frio, y un 
cormplejo genrtico adicional para obtener 
resistencia a las enfermedades, telerancia a la 
soquia y calidlad. 

' 

:. 
" ' 'variedlades 

hace 18 
comerciales de triticale se lanzaron 

anos en Canadj, Espaha y Turqufa. En 

p. 
cetenolnsova rilddntica s mach 

yf, 1986, se producIa este cultivo en poco rlaS de 
tun millOn de hecttreas de 32 paises. 

S .'. j ' 
'i.' ' 

,;': Dado que eltmticale es Lin cltivocreado por elhombre (producto de lahibridaci~n de trigo y
centeno), su variabiliclad gen(.,ica es touche mb, 

'~ ~ " ~ ~! tJ 1 dmstrig°'Cu~ya evoluc16n natural tom6omUchos a5Os. 

, 
varredados,

"prornisorias, 
gao en las priineras etapas eran muyrestringe aun ris esla variabilidad. 

J 

Scorno 
. I 

Pr consguenet, laamernaza de 1a vulnerabilidad 
genbtrca es rtls grave el01005 del triticale quo 
en caalguier otio cultivo. El CIMMYT trabaja en la 
soluci6r de este problerna cornibinando ]a 
ari,abilidad do los progeiilores putativos, asi 

dot itilcales de inviorno, on en complejo
genrroico iidependinte 
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Desde 1984 se ha asignado mayr prioridad a 
ampliar la variabilidad de la base de 
germoplasma. En 1986, alredednr oel 34% de las 
actividades de cruzamiento (a diferencia del 16% 
en 1984) se orientaron a la creaci6n de 
vaniabilidad adicional rmediante cruzamientos entre 
especies V a ia producci6n de triticales prmanios. 
Adeeirs, el 2 1% de los cruzarnientos (en 
cornparaci6n con el 6% en 1984) fueron entre 
triticales de invierno y prrmavera. Esta nueva 
orientacibo coOtinoarW, y se considerar la 
expansion de Ia base genitica como el objetivo 
principal paw el futuro cercano. 

Dos /oras iotnltlicadas corno objetivo principal 
para el meloraboiento del triticale son los medics 
( titfras altas tropicales con suelos 6cidos y las 
/onas serlanidas Se ha establecido tambi6n que 
as zonas bien frrigadas constItuyen un tercer 
iac-roambientc, de menor importancra para el 

ptro(jraia de titicale. Ura vez identificadas esas 
.onas, se (orfnulan estrategias para intensificar la 
adatrtacicr;i pirtnirial del (lerroplasma a cada una 
de eas 

Desde I purito (i vista de rnejcramiento, las 
tiorras altas tropicals y los suelos cidos con 
tolidad provOCada por el alurninio tienen 

OJOt,'is (iariwtirristicas corto nes y, por 
(:oIlsjwi i t., s lseo considera Lin solo 
war(arohioro Los tones libres de aluminio (Ia 
l).,(:idad), ta fila de fosloro, la carencia o 
t.ricr(dd do elorwrtos secundarios, la humedad 
Iovidaj jimiie Ia faso do raduracitn del cultivo 

v 1,' wer,, ir, rie nuerosas enferrmedades 
Iremb fles )on proberias tipicos de este 
rii ( ,oamb~nler Es probable que Iaadaptac16n 
c6 trticle (?n estas condiciorres se deba al 
p.riliria (1J1,1 Su resistencia lacent(eo a 
permliactr( on la espiga y ei hecho de que 

Sr(senuita (Jranos siaves de b flenacalidad arn 
(Josjt(*; do luvias excesivas son caracteres 
irit orlaritis para la aceptacion del trilicale La 
tolrancia -ia ioioga do la espipa, el tiz6n fohar 
causado por Holomthosporium y el tizon de la 
(gliornri catsado por Septora rofortm, asi como 
hi resistor aaciali oya arnarilla, Ia roya del illo y 
I.i roya de la hola son tarbi n esenciales pa a Ia 
viahlhldad (de6 cultivo en este rwacroambiente. 
Mwdiant- L ahcividad de gonorar gerrmoplasma, el 
piropiarna de triticale intenta incorporar 
varlabilidad en l! reoistencia it istas enfermedades 
a1oatir d(el Itipi hirlriro, ol trigo ditro y el 
(A,!orio 

I it 'stahillaid d; ro(lriorrento y ; p0so 
h(i:otolitr.:ri en cordicionris de sepoa sor dos 
i:iirii iijuihiiliiri,' fL; darn ntale ; on el desarrollo de 
miefials para coridicirons semimridas. No se 
(' (rMSIid;ra (ilpt 

ls enfern(dad(es scan ol factor 

)riicipal, rio ohslante, sotproctira q(e el material 
tierja uria base arrTphia (1i resisterIca a las royas 
o a las eriferriedades causadas per Septora. 

Las principales tierras de secano con potencial
 
para el cultivo de triticale en el mundo en
 
desarrollo se encuentran en Africa del Norte y
 
Medio Oriente, partes de China, el centro de la
 
India, las zonas de secano de Afganisthn, y partes
 
de las provincias de Sind y Baluchist~n en
 
Pakistan.
 

Las poblaciones segregantes basadas en lineas y 
variedades que muestran pesos hectolitricos y 
rendimientos elevados en medios de sequfa en 
M~xico, se someten tres veces al mejoramiento 
alternado en Huamantla, un lugar propenso a la 
sequia con suelos arenosos, y Ciudad Obreg6n, 
en condiciones de rmqo limitado (sin riego el 
cultivo fracasa totalrr,ente). Durante cada ciclo, se 
eliminan poblaciones sobre la base del valor 
rnedio del rendimiento y el peso hectolitrico en 
todas las parcelas. Las poblaciones seleccionadas 
en condiciones de sequia se siembran en la etapa 
F5 en condiciones 6ptimas, para identificar las 
plantas con mayor potencial de rendimiento 
gen~tico. Se vuelven a evaluar las plantas 
seleccionadas de este modo en diversas 
condicion-s de sequia, antes de incluirlas en los 
ensayos internacionales que se envian a muchas 
zonas propensas a la sequia. En 1986, el primer 
grupo sometido a este procedimiento de selecci6n 
estaba en la etapa F5 . 

Desde 1984 se h,3 asignado mayor prioridada ampliar la 

variabilidad de la base de germoplasma del triticale. Esta 
nueva orientacibn continuari y la expansi6n de la base 
geretica serb un objetivo principal en el futuro previsible. 

Los niveles de rendimiento del triticale en zonas 
bien irrigadas son semejantes a los del trigo 
harinero y el trigo duro. El escaso peso 
hectolitrico y la falta de mercado desalientan la 
expansi6n del triticale en este macroambiente. Sin 
embargo, en circunstancias especiales en algunos 
medios muy productivos, como zonas de la India, 
M~xico y Pakistan donde existe carb6n parcial, el 
triticale puede ser Una buena alternativa del trigo. 

El germoplasma en proceso de adaptaci6n para 
macroambientes de tierras alias tropicales y 
suolos 1cidos y zonas semi;ndas pasa por ciclos 
y so eval a en diversas etapas en ambientes de 
buena produccin. Esto permite al programa 
identilicar line,-" con potencial para zonas bien 
irrigadas. Adem)s, se dedica una pequefia parte 
del tiempo a diesarrollar triticales sustituidos con 
alto potencial de rendirnlento, resistencia a las 
royas y calidad industrial. 

Mejoramiento del trigo de invirno. Extensas 
zonas del nundo en desarrollo dependen del trigo 
do invierno y eI germoplasma nejorado puede 
contribuir considerablemente a aumentar la 
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producci6n. El CIMMYT inicO en 1985-1986 su Tambin en 1986, se encontraba en el nivel F6 
programa de trigo de invierno, que es todavia un pequeno program:, de mejoramiento de trigo 
muy reducido, pues s6lo cuenta con dos de invierno en M(:xico, que cornplementa el 
miembros del personal cuyos cargos se InCluyen programa rns extenso en Turquoa. Algunas do 
en el presupoesto barsico y con aporte liritado estas lineas se distribuirri en 1987-88 para su 
del personal de :as progranias nacionales y verificacidn. 
regronales Los fecursos econ6ricos actualmente 
asignados a la invstigacion del trigo de invierno Actividades de apoyo 
representan el 2% del presupuesto basico y el Manejo de cultivos. El mejor manejo de cullivos 

"' 14% del tut d ; pd upuo0' , r pu;ic Es:. I" -'c ,r,"c'prum una funci6n cada vez mis 
se debe prircipalmente a los gastos de nrantener importante en fLturos aumentos de la 
a los dos integrantes del personal en Turquia y el productividad y la producciOn total en muchos 
programa tiateral con ese pais. En la actualidad, paises en desarrollo. En la actualidad, existe 
la investigacirn sobre el trigo de invierno recibe el germoplasma con un potencial de rendimiento 
7% del presopoesto total que supera ,on mucho Io que se produce en 

condiciones de producc6n locales, hecho que 
provoca on gran d~ficit de rendimiento en 
muches paises. Para aprovechar mbs el potencial 

La asocacl6r con Turqufa hace posible disponer de un gen~tico disponible, es preciso adaptar m(todos
am//l con/unto de recursos cientffcos y econbmicos mejorados de manejo de cultivos. Si bien elnvieeno os Programa de 1rigo no puede Ilevar a cabo toda la 
para1 satisfacer las necesidades de trigo de invierno de investigaci6n necesaria, puede colaborar con los 

los paises en desarro/lo. 	 programas nacionales en la organizacidn de 
actividades de investigacidn que aborden 
problemas y reduzcan o eliminen las limitaciones 

Es obvo quo la investigaciOn sobre el trigo de de la produccidn, Su aporte incluir, asistencia 
rvierno merece una mayor cantidad de recursos, t~cnica, asesoramiento y, en cierta medida, 
peoe parte de estos requernrmentas se obvran participacidn directa para estimular los esfuerzos 
gracras al programa cooperatrvo de trigo de de investigacidn. Per supuesto, la capacitacidn 
invierno con TurLia. Esta asociaciOn hace ser, fundamental para motivar a los 
posible disponer de un amplio conjunto de investigadores y orientar una mayor atenci6n 
recursos crentificos y economrcos para satisfacer hacia las necesidades de investigaci6n 
las necesidades de Itgo de invierno en los paises relacionadas con el manejo de cullivos. 
en desarrollo. Tambien, tenrendo en cuenta que 
gran parte del total de la superficie cultivada con En 1986 el manejo de cultivos absorbi6 alrededor 
trigo de nvrerno se encuentra en China, el del 20% de los recursos humanos y econdmicos 
CIMMYT negocra con ]a Academia China de del Programa. Para que el CIMMYT cumpla el 
Crencras Agricolas la colaborac16n en el esfuerzo objetivo establecido, el manejo de cultivos tendr6 
global de invstigaci6n sobre el trigo de invierno. que desempeiar una funcirrn mucho m~s 

importante. 
Ademis, se ha desarrollado un prograrna 
conlunto de rigo de prrmavera con la Universidad Banco de germoplasma. El banco de 
Texas A & M y la Universrdad Estatal de Kansas. germoplasma de trigo mantiene colecciones 
Estos programas proporcionar3n germoplasma y activas de materiales de mejoramiento, con el 
capacitacidn A posar deque en la Universidad prop6sito fundamental de respaldar la 
Estatal de Oregon, que antes era una gran rnvestigacidn de los cientificos del Programa de 
contribuyente en cuanto a rnateriales de invierno, Tngo y de sus colaboradores de los programas 
se han reducido gradualmente las rnvestrgacrones nacionales. A finales de 1986, el CIMMYT 
rnternactonales sobre el trigo de inv;erno, esa contaba con 55,763 entradas en su banco de 
mnstitucrdn contnia srendo un colaborador cereales de grano pequeoo, incluidas 11,512 de 
cercano del CIMMYT en e1 intercarnbo de trrgo harinero, 4,824 de trigo duro, 5,375 de 
germoplasnra y la capacrtacifn de estudiantes de trticale, 4,837 de cebada y 2,561 de especies 
posgrado Las actividades combrnadas de afines, pete extrahas; el banco tarnbien tenia 
rurquia, Chrna, EUA y ol CIMMY] tendr,)n una 26,554 entradas provenrentes de otres bancos 
gran repercusl6n en la produccifn de trrgo de internaclonales de germoplasma. 
invierno en el futurO corcano 

Patologla. L;as actividades del Programa de Trigo 
Hasta e, rnornento, se han evaluado los trigos de relacrionadas con la patologia incluyen una unidad 
invierno producto de la asocracidn entre lorquia y de sanrdad de semillas, un prograrna rrundial 
el CIMMY1, y en 1986, se enviaron a 40 srtios para la vigrlancia de enferniedades de los cereales 
las lineas suporiores seleccionadas come parte del do grano pOqueFIo y un proyecto especial que se 
Vivero Internacional de EvaluacOn do irigo do concentra er l virus del enanrsmo arrarillo d la 
Invierno IIWWSN). cebada (BYDV) (v(aso la secc1On de 

subvencionos para proyectos especiales). 

34 



La unidad de sanidad de semillas, establecida en 
1984, hace posible que los Programas de Maiz y 
d ligo tengan un f;nfogun rmis amplio y 
coordiido do los ioblemis de sanidad de 
sOMIllaS La- lU1 ad- thabaja on 0stfecha 
coopteracir (:on Ia or(anizacibn rnexicana do 
protc crOn vegetal (Saidad Vegetal) y es 

dotwsporisable; lodas as pruobas ostandarizadas 
p;ir;i di (octir os transmnvdos porigm palo1genos 
!,j nor rl!,a or (d (ot noplasmai destnado a la 
(1sthoflbL:1OrO Iriltornacionala e lahoraci6n de 
rnejoiS mt(t,do; ;mra dotclar agentes 
piitoqemgsnts trasrimld(1os por Pi somilla, los 
0'tportim ot )s pii dlotorminar la tfcacia de los 
iitairmionlos quiml;os de las srnilas, la 
( i 'o (tar) .s,idaid (1e semillas y el 
ostatljcin iteo (do,, meoros rmdtodos y 
tatalrnintos dte s millas 

On :rnoyocto especial (0 nvestigaci6n en la 
nmhlol do,. sardad d(' stmillas estudia el carb6n 

1mr(i a, una knftrfl .dad (1i ttgo y el triticale 
i)rovocidi per Tlletia mcJca, un hongo 
es(asienltt patbgono. En ia actualidad se 
.ph:cm w-;tric iones de cuarentena al transpore 

de sonmllcs d(0,(Je /onas infestadas con carbon 
pical on M xico a otras partes dc! pais y al 

xtell(-r Estan rest icciones ol-,staculizan el 
mitoiamt)o do germoplasma. Las entradas del 
Vivero do Evalitaci6n del Carbn Parcial, 
a.,mobradas en la temporada 1985-86 en cuatro 
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sitios de los valles de Mayo y el Yaqui en 
condiciones de infestaci6n natural y artificial, 
incluyeron las mejores lineas de trigo harinero, 
duro y triticale obtenidas en selecciones 
anteriores. Las mejores lineas identificadas se 
evaliar~n a~n m~s en 10 6 15 lugares en zonas 
infestadas con carb6n parcial de M6xico, y en 
sitios de India, Nepal y Pakistan, durante la 
temporada 1986-87. En un taller realizado en 
abril sobre carbones y tizones, se planificaron 
m s3ictividades de investigaci6n para ampliar la 
base de conocimientos y resolver algunas de las 
mc6gnitas relacionadas con la enfermedad. 

Desde el deceno de 1970, el CIMMYT ha Ilevado 
a cabo un programa de vigilancia de 
enfermedades. Esta red de colaboradores ha 
ayudado a vigilar y estudiar las enfermedades y 
razas que existen en todo el mundo. Ya se han 
distribuido a los colaboradores los resultados 
prelirninares del estudio. Durante 1986 se inici6 el 
trabajo para publicar los datos completos y el 
ar,6lisis del programa. Los resultados ayudar~n a 
identificar zonas epideiniol6gicas en todo el 
mundo y tambi6n serf6n muy Citiles para que los 
cientificos conozcan la propagacion de nuevas 
razas de un pals a otro. 

Investigacin sobre cruzas amplias. La 
investigaciOn relacionada con las cruzas amplias 
del trigo se dedica a mejorar en este cereal la 

. V 

,;
 

ii..' . Peter Burnett, pat6logo y jefe 
do/ proqra a del vius del 
OtiatISMrO armirillo do?la 
cehilda, O.Xpole lOS a vancos 

lois 0n1110de/ 
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resistencia a enfermedades y la tolerancia a 
condiciones adversas, mediante la tranferencia de 
genes Otiles de g6neros atines. En la actualidad, 
el programa se concentra en obtener resistencia a 
Fusariurn graminearum, Helminthosporiurn 
sativum y Tilletia indica, y tolerancia a suelos 
salinos y con toxicidad provocada por el aluminio 
y a la carencia de cobre. La mayoria de los 
cruzamientos amplios efectuados hasta la fecha 
se han realizado con las especies Agropyron, 
Elymus y Aegilops. 

En 1986 se iniciaron los cruzamientos entre 
especies. Ya que existen relaciones filogen6ticas 
cercanas, facilidad para el cruzamiento y 
probabilidad de lograr un elevado estado de 
recombinaci6n, este trabajo orece recompesas a 
corto plazo (7 6 10 atios) y, por lo tanto, 
absorber, alrededor del 60% de los esfuerzos del 
programa de cruzamientos amplios. Las especies 
extrahias m~s lejanas que se utilizan en cruzas 
intergenbricas son aptas para los objetivos a largo 
plazo 115 ahios) y ahora recibir~n el 30% de la 
atenci6n del programa. 

Se han producido numerosos hibridos que se han 
evaluado en el terreno. Se ha identilicado 
resistencia a las especies de Fusarium y 
Helminthosoonurn, asi corno al carb6n parcial. 
Para mejorar el trigo, se utiliza germoplasma 
extraio con tolerancia a los suelos salinos y a 
toxicidad causada por el aluminio, asi como 
germoplasma extraho que absorbe en forma 
eficiente micronutrientes de cobre en suelos que 
carecen de ese elemento. Se emllea el cultivo de 
callos para la seecci6n in vitro, la induccrn de 
variaciones y la introgresi6n de genes extrahios. 
Se dispone de t6cnicas que incluyen el empleo de 
sondas no radiactivas para identificar el genoma 
D, y se preparan sondas para especies extrahas 
que serrn de gran ayuda en la transferencia de 
genes extrahos. Es posible que otras sondas de 
diagn6stico sean valiosas y se las evaluar6 
mediante futuras investigaciones conjuntas. 

Se considera la posibilidad de realizar 
investigaciones en otras Jreas, relacionadas con 
la resistencia al BYDV, las enfermedad(s 
causadas por Septora, la roya de la hoja ,, c: 
mildi6 polvoriento. Se espera Ilevar a cabo 
investigaciones conjuntas en las siguientes 6rras: 
aniisis de isozirnas (Australia y EUA), sondas 
para el polimorfisruo de longitud del fragmento de 
restricci6n (EUA y Reino Unido) y sondas no 
radiachivas (EUA) Ya se ha creado la 6cnica que 
emplea sondas no radiactivas para aplicaciones 
del genorna D en la hibridacidn interespecifica, y 
pronto ser6 transferida al CIMMYT. 

Capacitaci6n 
En el CIMMYT, los prograrnas de capacitaci6n de 
trigo se caracterizan por las estrechas relaciones 
de trabajo entre los cientificos de alto nivel del 
Centro y un nrnero limitado de becarios de los 

programas nacionales de mejoramiento y manejo 
de cultivos del mundo en desarrollo (v6ase el 
Ap6ndice IV). Si bien los becarios adquieren un 
conocimiento directo de los m6todos y materiales 
del Centro, el objetivo de la capacitaci6n no 
consiste en transplantar las metodologias del 
CIMMYT a los programas nacionales. Por el 
contrario, se pretende permitir que cada programa 
nacional, por medio de los becarios que vienen al 
Centro, adopte los m6todos de investigaci6n que 
le resulten convenientes. 

Mejoramiento de trigo. Los principales objetivos 
del 	programa de capacitaci6n sobre el 
mejoramiento del trigo son: 

9 	 Transmitir a los becarios las habilidad3s y el
 
conocimiento que utiliza el CIMMYT para
 
desarrollar germoplasma mejorado.
 

0 	 Estimular y desarrollar la capacidad de los
 
becarios para sintetizar nuevas formas de
 
tecnologfa del trigo.
 

0 	 Promover ciertos cambios de artitud en los
 
becarios.
 

Cada becario est6 asignado a un. equipo de 
trabajo dedicado a un cultivo (trigo Iarinero, trigo 
duro, triticale o cebada). Con el obieto de 
convertir a los becarios en un "ej~rcito" de 
especialistas en fitomejoramiento, todos ellos, 
cualquiera que sea su 6rea de especializaci6n, 
tienen la oportunidad de realizar trabajos 
interdisciplinarios en el rnmp. Este prnceso de 
integraci6n incluye todas ias =ta ,as do la 
investigaci6n sobre el desarrollo de germoplasma, 
la teoria y la pr~ctica de la patologia del cereal e 
importantes aspectos del manejo de cultivos. 

Desde 1971 hasta 1986, el CIMMYT ha 
capacitado a 335 cientificos de paises en 
desarrollo en el mejoramiento del trigo y la 
patologia de este cereal. Ha sido considerable la 
repercusi6n de esta capacitaci6n de recursos 
humanos en el mundo en desarrollo. En la 
actualidad, los mejoradores y pat6logos 
capacitados (.,r) (i CIMMYT trabajan activamente 
en m~s de 100 programas nacionales. Muchos de 
los que ahora son dirigentes en la investigaci6n 
de los programas nacionales fueron becarios o 
cientificos visitantes del CIMMYT. 

Producci6n. El objetivo del programa de 
capacitacidn en la producci6n es crear agr6nomos 
versados en todos los aspecto., del manejo de 
cultivos. Por lo general, los becarios son 
cientificos j6venes especializados en el trigo, que 
provienen de los paises en desarrollo y casi 
siernpre tienen muy poca experiencia en el carnpo 
de la investigacidn. En teoria, desp~es de un 
curso de seis meses, los becarios regresan a sus 
programas de investigaci6n para Ilevai a cabo un 

36 



prograrmn de investigaci6n sobre agronomia del 
trigo que responda a ]as circunstancias 
agrondmicas y econ6micas de sus paises. 

Los b,carios uabajari en Ia estaci6n experimental 
y en los carnpos (d(e los i~PCilores Su hace 
miticho hinlciipit iiJairjnvwstgacrcrl en Caimpos 
COt el fI dO t onn l a con rcIa (10 IL(tOlal(:IW 

m ,i::a
.....tqac , ;*,Uy Imporltanto para 
resolver Io" plob)Lthiiii (eli glicultor Los becanios 
obtrunrin wriocniiorn os interdisciplinarios 
nw;jrait( t10conwclto con(dlvorsos problernas on 
6i Ca , nornfmchS e(?neI terreno y en eli)pO corIa 

\
 

17' 

-, 

aula dictadas par persona! del CIMMYT de 
nurnerosas disciplinas. Se ensehan a todos los 
pasos del proceso de investigaci6n segOn una 
secuencia que abarca desde los problomas de 
diagn6stico a laplanificaci6n de lainvestigaci6r, 
laejecuc16n en el carnpo, elana)lisis agronOmico 
y ccoflorico, y laextens1on. 

En 1986 se lev6 a cabo po vig6sma veu el 
curso sobre producc16n. Un nr-nero cada vez 
mayor de becarios provienen de zonas donde el 
trigo rio es un cultivo tradicional, coma Nigeria y 
Tailandia. 

4 

' 
 "" Marki Teresa Nieto, candidata 

\'al octoadoprocedente do 
Esra,colabora en la 

J , 	 t17gdiiio entf" Ciodad Obreg6n. 
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A partir de 1987, laparte del curso que se Ileva a 
cabo en elcampo se realiza!J cerca de Chalco, 
donde eltrigo us elprincipal cIllivo. Se reforzari 
laparte del CrIISO que se ufectba nei la estac1ol 
experimental, 'a que urn iniensa invostiacion er 
laestaci6n es osericui paraiel 6xito de ta 
investigacion en campes. Er j actua!',dad, se 
dicta 0i ClrS en coridiciones do secano, pulo en 
elfuture so agqira el 0lonionto del riogo Se 
dedicara i Is tiumpo al diarstico sobru el 
torreno y, sob esta haso, so ieexigiri al becario 
disear v ojecutil ri proqmana de investigacion. 
Se dar! mayor imnportaricia a los sistemas de 
cultivos telaiOriidos con li produccion de trigo; 
enleSta pMto dcl CLOso so presenlarn estudios 
de casos rlacioriados con situaciones 
ricontratas per los a(rerioos dol CIMMYT que 
a )rjirI W10.1tO(O mniurndo 

Pro gramas regionales y bilaterales 
Los 	 torneorador's, patoloqos y especiclistas en 
mirelO de Ciltivos de los piogramas regonales y
biaterales colaboran en eldusarrollo de 
progranlas de investig acibn de trigo y, corno meta 
final, en mejorar laproductividac del trigo en los 
paises en desarrollo. Estos imtegrantes del 
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personal del programa participan en el 
mejoramiento de cultivos, y en actividades de 
tapacitaci6n y apoyo a lo- programas nacionales. 

Los programas regionales abarcan las principales 
zonas productoras do trigo en el mundo en 
desarrollo: 

* 	 Region ,,cdina 
* 	 Sur de Asia 
* 	 Africa del Norte/Medio Oriente (Proyecto
 

conlunto del CIMMYI/ICARDA)
 
* 	 SUdeste de Asia Htrigo para medics ctlidos y 

marginales) 
* 	 Cono Sur Itrigo para medios cdlidos y
 

marginales)
 

En 	 1986 se suprirni6 laplaza del programa para 
Africa del Norte y laPeninsula Ibdrica con sede el 
Lisboa, Portugal. El personal del CIMMYT 
asignado al Proyecto Cooperativo 
CIMMYT/ICARDA se har-6 cargo de la 
administracibn de laregion. En laactualidad, el 
CIMMYT tiene programas bilaterales en 
Bangladesh, Pakistn, Perd y Turquia (vdase la 
secc,6n de subvenciones para proyectos 

especiales). 

Regi6n andina. Este proyecto comenz6 en 1976 
cuando el CIMMYT asign6 a un 
mejorador/paldlogo con sede en Quito, Ecuador. 
Desde 1982 forina parte del equipo un agrdnomo
regional. El objetivo del personal regional ha sido 
aumentar laproductividad de los recursos 
dedicados a ia produccidn de trigo en laregion. 
La prueba mils evidente del 6xito obtenido es quese cultivan variedlades adaptadlas y resistentes a 

las enfermedades, con alto potencial de 
rendimiento, en todas las zonas prodUctoras de 
cereales e grano pequeF o en laregin.
 

Este y sur de Africa. Los paises de esta region 
nuevas zonas para establecer o anpliar la 

de trigo. Los objetivos de las
actividades del CIMMYT en esta region cubren 

tres 	grandos dreas: I)desarrollo de germoplasmay recursos humanos, 2)eslabonamiento y 

y 3) tcnicas de manejo de cultivos(v r-ase la secc16n de subvenciones 

proyectos especiales) 

Sur de Asia. Este piograma, con seda.,en
Katrnandr'1, Nepal, se establecid en 1985 para IHl
contrbuir a redLIcir al minimo 1aposibilidad de 
espifilias que alnctun al tfigo en elsur de Africa, 

y (2)asesorar a los programas riacionales on el
desariollo de germoplasma, capacitaci~n, 

respaldo lcnico, rriayor conmunicacidn dentio de 
paises y a riVl rc gional, y riocesldades de 

oquipo pO;queoo. 

del Norte/Medio Oriente. Desde 1980 eI 

riejoranierto d( trigJo hiarnero ara Africa (de
t y Medio O ritnili side urna olilpiesa 
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conjunta del CIMMYT/ICARDA. Las instalaciones 
y los programas de mejorarniento de trigo 

concentrar el trabajo que se realiza en las 
estaciones en aspectos pertinentes de la 

harienro do ambos centros de investigaci6n se investigaci6n. 
utihizan con el tin de mejorar el germoplasma de 
trigo haeinre pawi med'os marginales especificos 
deI rarugn En aproximadarnerte el 70% del 
tot,1 de ii strperficit cullivada con trigo de :a 
ron, sesiembra trigo duro. Desde 1984, el 
CIMMYI Vy (, ICARDA han mantenido Un 

Bangladesh. El trigo ocupa el segundo lugar en 
orden de importancia entre los ccreales cultivados 
en Bangladesh. El prograrna del CIMMYT se inici6 
en 1982 V tiene tres componente, principales: 
asistenci, tbcnica, capacitacibn y dotaci6n cle 

(rarpana conU'o O do tigo (dLro con el obietivo 
dotfi cti.ar investigaciwnes complenentarias 
sotah e(.iil(jo die en arhe',- !rsttlucio;ao,, 

equipo a los prouramas nacionales para la 
investigaci6n. Se ha avanzado mucho en la 
obtencion de variedades populares, resistentes a 

Cor dfi;r Ia distrihc6n ci? gormoplasnia y 
trabmaar an eshteae colaboraci 6n con los 
nfoii r,-rna s riacronales 

la roya de la hoja y con adaptaci6n adecuada, 
que sustitUrdn o disminuiran efectivamente la 
superficie cultivada con la variedad comercial 
predominante, Clue es sensible a la roya de la 

[-n 1J h, e Cnlroestablocii las bases para 
:eor tin nuavo prrgamna on Africa del Norte v se 

hoja. Bangladesh tambi~n desempe6a una 
importante funci6n en la labor regiconal 

rspera qu(, ara 1987, tenga nn ospocalista on relacionada con el trigo tropical. 
Marttecos, I nde so harJ particular hincapi6 en 
el riejoramlento d l iticale 

Cono sur (trigos para ambientes cilidos y 
marginales}. E-lprograrna regional para desarrollar 
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if pus para as /onas naas ctrihdas y marginales de 
Anir:ira del Stir se Inicid en 1986 y en la 
rtuatidhad aIpersoaal tiene su sede on Paraguay. .. . .. ,. 
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St c:arlonctrmr a os esfuerzos en el desarrollo de 
Irt os y tecirolotlias para las zonas tropicales de 
Arqanitna, Bolivia, Brasil y Paraguay, aunque
tarmnir se dostinar)n ,ialgUorrsrecursos al Pert. Desde 1983, el CIMMYT iene un cientifico 
desarrollo r(i,gItorr, plasra para otros paises del 
Cano Srir Elobjetivo consiste on identificar y 
seleccionar (rrmoplasrna adecuado poe so pueda 
,diaptar Y r)fO(LJCIr a bale COStO on condiciones do 

on Per6 en calidad de codirector del Prograrna 
Nacional de Cereales. Las 6reas de investigaci6n 
incluyen: I) intensificar las investigaciones en 
fincas sobre agronomia do la producci6n, 2) 

pre.ionos elevadas y ca mbrarrles de enfermedad 
iroCetS [I persoal regional trahaja con los 

e ostudiar los principales factores Iimitantes, la 
esterilidad / las malezas, y 3) mantener grados 

ire irarrias 
esiabi(cor 
dnosarrolliar 

riacionales para idortificar ptoblemas, 
rrordados V Motas y ayUdar a 

esalegiais adecuiadas de investigaci,, 

aceptables de resistncia a las enfermedades. 
Tambi n so asign6 prioriciad a la capacitacidn. En 
el periodo de 1983-86, se evaluaron cerca de 

Sudeste de Asia (trigos para medios c~lidos y 
marginales). Este pitlgrarna regional herne SU sede 
(rrfallndla y so dodica a desarrollar 

20,000 ineas de cereales de grano peque o en 
diferentes elapas del desarrollo Se lanzaron dos 
variedacldes de trigo harnero y una de trigo duro 
para Ia sierra peruana. 

gerrioplaismlla y programas de irvesihgaci6n sobre 
rrrfarojao r(?Cultios pata Birmania, Filipinas, 

Iridorisii ',' lalandia Hasta el mornrento, se han 
ista blei;id o (lacitirres do trabajo cofl Irtchos (ci 

Turquia. El CIMMYT tiene dos programas en 
TLJr(pUia, 0 prograrna internacional de trigo de 
irvrerno que se coment antes y el programa 

:lstos paises paia itercairlbiar germopliasm e bilateral iniciado en 1984 con fondos del PNUD. 
1fortareri se him preparado ensayos Los dos programas estan muy ielacionados. Sin 

irterriciorales Osp(COais y so barr (JlstibuIldo a 
h)s rio(ialrias nlai;arales. Par enero de 1987 

embargo, las acwivicdides especificas de TurqUia 
en el prog'mrna bilateral inclayen ampliar el 

asta proglarri(a LJri 
HIarnadad o trSh.wifrrr 

c(norifoiaricai internacional 
deriia producc.6rien medies 

desarrollo de gernoplasria do trigo harinero de 
iivierno y trigo turo e intersificear la selecc6n 

tiropillars.,{lrl,sirir.,ir,' a r:ibe on Chiang Mai, para obtener tipos aptos para cendicrones 
lairndia Iimargirales y de secano. Tambi.n so ha dedicado 

Pakistdn. [I l) lfifirailaterl de Pakistdri so 
riO n 19 /6 ion l obtjotvo general ide fortalhcer 

atenc16n arar entat el rendrmlonto del trigo en 
zonas atrasadas on esle aspecto, y a desarrollar 
materiales para zonas recienterienle irrigadas. 

hi rivrstl ta l(cial (fi trg1 en ose pais y dar ris 
1ritrnularir a aIaIiirl(rliofilia -ie ilivisti(tacioin on 
linias h il ir)(racir'Jlr0io l 011 0tiorCeronocirriento 
(h,(:,adatiria de isionas do sirirbra 
ilirio(rlrars urm i pair; v ha ayudado a 
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Miembros de una de las 
unidades regionalesde 
investigacidn en campos de 
Panama realizan una encuesta 
formal entre los agricultores, 
coma parte de los curses del 
sistema do convocatorias 
organizadospar el Prograina 
de Economfa del CIMMYT. 

dii riia [)Of invesigadores evalian mas ciicunstancias do Id 
pOqd lortaie; la aacdad clud tienon los produccr('r y los problemas qua unlienta la 

rtoq aS na: i!iaues de investigacior. do Ilevar a rnayoria de los agricultores en las zonas 
aMo con i.cowm-it invo.trqigaciortes arlIcolas En invosligadas, establncfn prioridades paa los 
IU86, c1tr,1o rmieniblos dol personal trabajaron en programas experimentales y analizan los 
la sede y 12 en las actividades conjurtas do resultados obtenidos en la experimentaci6n. Este 
investigacOn y capacitaci6n en los cuatro metodo de investigaci6n en campos se utiliza 
programas regionales (Am.rica Central y el actualmente en muchos prograrnas de 
C__ _ e EsCr[s y Sur de Africa, Stir de Asia y investigaciones sobro la producci6n on el Tercer 
Sudeste do Asia) y en dos provectos bilaterales. Mundo. 

H1personal de economfa ha dedicado .ran parte Asimisrno, los economislas del Centro crean 
de sus esluerzos al doesarrollo y ensehanza do m6todos para mejorar la eficiencia de la tome de 
procedirierlos de investigaci6n, en especial Ins decisiones relacionadas con la asignaci6n de 
usados para efectuar investigaci6n de adaptaci6n recursos on los programas nacionales. El.objetivo 
en finc, s. Con ostoi ii)Modos, idoados en de los esfuerzos actuales consiste en adaptar las 
colahoraci6n i.on agr6nomos del CIMMYT y t~cnicas del analisis do los coslos do los recursos 
crenliticos de los proqramas nacionales, los internos a los problemas del estahlecimiento de 

priaridades en los programas nacionales de 
investigaci6n. En otro trabajo, so examinan los 
efectos de las polfticas sobie la aceptabilidad de 
tecnologlas generadas par medio de la 
investigacl6n en campos y tambi6n so desarrollan 
m6todos mediante los cuales los invostigadores 
pueden entregar dates t6cnicos apropiados a 
quienes establecen las politicas. 

Adem,-s, el Programa de Economia contintia 
trabajando en la reuni6n y an~lisis de datos 
acerca de las economfas mundiales del maiz y el 
trigo. Estos an~isis son muy Ctiles tanto para 
quienos toman las decisiones en los programas 
nacionales, coma para el personal del CIMMYT. 

Generaci6n de tecnologl[a 
El Programa do Economia trabaja con los 
programas nacionales de los paises en desarrollo 
para forrnular, comprobar o institucionalizar los 
procedimientos do la investigaci6n en campos. Un 
gran nrtrnero do instituciones nacionales do 

. investigaci6n de Africa, Asia y Am6rica Latina han 
integrado esos procedimientos en el proceso de 
generaci6n de tecnologia. 

En 1986, ol personal de economla trabaj6 en 
estrecha colaboraci6n con cientificos de 
determinads parses, donde se ha 
Sinstituionalizado la Investigaci6n en campos, para 
fortalecer este tipe de investigaci6n. Ellpersonal 
do econon fa asesor6 a cientificos de varies otros 
parses qua ya han establecido actividades de 
investig''acl6n en campos, coma Indonesia, 
Honduras, Malawi, Pakistan y Zambia, El personal 
tambi6n efectu6 demostraclones de t6cnicas do 
investigacl6n en campos en otros palses donde 
los cielificos consideran la posibilidad do adaptar 
estos procedimientos a sus proplas instituciones. 

.	 La capacidad as un elemento importante de 
nuestra labor do investigaci6n en campos, La 
mayor parle do la capacitaci6n so Ileve a cabo en 
el pals, y con frocuencia so realiza de acuerdo 
con el m6todo del "sistema de convocatorias", 

o el cual los participantes se retnnen durante 
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peilodos de una a dos sernanas en etapas dave En 1986 continuamos trabajando en l0g estudiosde ciclo do investigaci6n (por eiemplo, para hacor de casos que hahlarnos iniciado con anteroridad
encuOslas en el campo, evaluar los resultados de y se conmn, LIP nuevo estudjo en 7imbh.a,bwe, 

• K 
los ensayos y planear los experirnentos parai exarninar los costos prjobable,-s de dif -ientessiguientes). En 1986 so iniciaron los curscs del opciones para aum;nlar a prodJucci"iW doetrigo delsistema de convocatoia en Haiti y Etiopfa. pars, A paitir do la exuoerienIa que hemdsAdems, en una serie de poises se ofrecieron adquirdo en los. e.-tudios \a comple'ados,talleres sobre diversos aspectos de 1a planearnos realizar un taller sobre procedimierilos
investigaci6n en fincas relacionados con las para la asignaci6n de recursos. 
ciencias sociales. 

Investigaci6n sobre polfticasAsignacifn de basadas en [a labor en campos
los recursos de investigacin 
 El Programa de Econornia Irabaja e acqulos

hl progiama de econo la establece aspeclos de las poilicas que areola

Piocediinienios oara 

a

determinar las Prioridades do aceptabilidad potencial co tecnoingias generadasinvestigacin y asignar recursos denlro de los medranre la investigacl6n de adaptaci6n. En

organismos nacionales do inlVeStigdcOn. Nuestr riruchos casos 1a aplicaci6n de polfticas'
propitsito es proporcionar a los administradores (disuibucin de ifsunos, sislemas deagrfcolas medics contrables para tornar decisiones cornercializacitn, crndito o extensi6n) tirita i;acerca de c6rno distribuir los escasos rondos y el difusi6n de tecuologia apropiada en otros
personal capacitado en regiones y cullivos. El aspectos. Eztas irmpefeccionesde ia politicotabalo actual incluyu una serie de estudios de agricola oueden atribuirse, al menos en parfe, a casos, on crue se utilizan las tecnicas de anifisis que ouienes lormulan las polilicas carecen do
de costos v fondos intemos para deturminar Ins inbormaci6n tecnica. Haciendo uso de los datosprobables berieicios para los agricullores y a nivel generados oor la investigaci6n en finas, losnacional de los distintos cultivos o tocnicas de investigadores deberian ser capaces doproducci6n. proporcionar a los administradores informacion 

que les ayude a iomar decisiones mrs eficaces, 
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En 1986 se completaron estudios de casos que 
examinaban las consecuencias y alternativas de 
politicas que afectan la disponibilidad de 
deterrninados tipos de fertilizantes en regiones 
especificas de Haiti y Mexico. Se llevb a cabo 
otro estudio que consideraba la seleccion y 
distribuci~n de tipos de semilla de trigo en 
Pakistan. De acuerdo con la experiencia que 
hemos adquirido en esos estudios, elaboramas un 
marco en el que los cientificos de los programas 
nacionales pueden utilizar los datos de la 
investigaci6n en campos para la aplicacidn de la 
politica. 

( Ji.fjv, ,/ ,.:a ., ,'tU .s.i:. 
El Programa de Economia recopila y analiza datos 
sobre la producc1n, utilizaci6n y comercio del 
maiz y el trigo. Los resultados de estos an~lisis se 
publicaron en ahos alternados en las series World 
Wheat Facts and Trends y World Maize Facts and 
Trends, destinados a administradores e 
investigadores agricolas y quienes formulan las 
politicas para el sector. 

. §- t~I( , , , , " " " '. "- I 

1" , (;,, ,-
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En 1986 se prepar6 un n~mero de Maize Facts 

and Trends que enfoca el problema fundamental 
de la prmducci6n de semillas en los palses en 
desarroilo y propociona tambien informaci6n 
acerca de la situaci6n actual de producci6n y 
utilizaci6n de maiz en el mundo (v6ase el 
recuadro). Se distribuyeron dos cuestionarios para 
realizar un estudio de la producci6n de semillas. 
Uno se envi6 al personal regional del CIMMYT y 
sus colegas en los programas nacionales, quienes 
proporcionaron cifras concernientes a la cantidad 
do semillas do malz sembrada, la superficie 

cultivada con maiz mejorado, etc., en cada uno
de los principales paises productores de maz en 

el mundo. El segundo cuestionario se envi6 a las 
empresas dedicadas a la producci6n de semilla de 
maiz para reunir datos acerca de los costos, 

dds do 
producci6n e semillas, 

La situaci6n mundial 
del rnaiz y el tri.o 
La cosecha mundial de maiz, casi 480 
millones de toneladas metricas (TM) en 
1986, cooca a este cult: .), junto con el 
trigo y el arroz, entre los cereales m~s 
importantes en el mundo. A nivel mundial, 
aproximadamente dos terceras partes del 
maiz se destinan a alimentar ganado, casi 
una cuarta parte al consumo humano y 
alrededor del 10% a usos industriales y 
como semilla. En 1986, los paises en 
desarrollo produjeron 171 TM de maiz, de 
las cuales aproximadamente la mitad se 
emple6 para consumo humano, un poco 
menos de la mitad para alimentar ganado y 
el resto, para usos industriales y como 
semilla. El maiz es una parte importante de 
la dieta del hombre en Africa al sur del 
Sahara, Mexico, America Central, el Caribe 
y los paises de la regi6n andina. En los 

1ltimos ahos, ha disminuido la demanda de 
maiz como grano forrajero en el Tercer 
Mundo a causa del receso econOmico en 
muchos paises. Sin embargo, a pesar de 
esas dificultades, los paises en desarrollo 

importaron unas 22 TM de maiz en 
1985-1986, de un total de 55 TM 

I-importadas a nivel mundial. Las naciones 
del Tercer Mundo exportaron alrededor de 
18 TM, con una gran parte proveniente de 
Argentina, China y Tailandia. 
La produci6n mundial de trigo alcanz6 el 
nivel r6cord de 534 TM en 1986 (206 TM 
en los palies en desarrollo), lo cual 

reprosenta un aumonto considerable do las319 TM de 1970. Aproximadarnente [a
mitad del aumento de la producci6n
 

Icorrespondi6 al Tercer Mundo, dondle el
 

espectacular dlurante el dlecenio dle 1970, 

como resultado de un rpido crecimiento 
demogrfico, la urbanizaci6n y el aumento 
de los ingresos. En el decenio de 1980, la 

situaci6n economica doe muchos paiseos
empeor6 y, coma consecuencia, on los 

imos acos no sigien eTando 
importaciones do trigo en el Tercer Mundo. 
No obstante, los paises en desarrollo siguen 
siendo el mayor grupo importador de trigo, 
pues en 1985 recibieron 54 TM (incluidaChina) del total de 84 TM que se 

exportaron. 
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Los datos y anlisis presentados destacan las 
grandes oportunidades para una d.fusi6n m~s 
amplia de maiz mejorado y sehalar algunas 
circunstancias que la han limitado. A ese examen, 
que incluye costos, precios y desempefio de la 
sernilla, sigue una seccidn sobre importantes 
problernas que los responsables de la :oma de 
decisiones en los paises en desarrollo deben 
enfrentar si desean fornentar el crecimiento de 
una eficaz industria de semillas. Por ejemplo, 
deterninar la funci6n de la semilla de mafz hibrido 
y (Iub tipos de hibridos podrian ser adecuados en 
las condiciones existentes en la producci6n de 
maiz de un pais determinado; definir la funci6n 
que desempeian el sector piblico y ei privado en 
el sUrninistro de semillas mejoradas a los 
agricultores, y descubrir los incentivos necesarios 
para estimular a las industrias de semillas para 
que realicen su trabajo con eficacia. Quienes 
toman la,- decisiones encontrar~n mucha 
intormacibn 6til en este estudio, pues les ayudar6 
a Ilegar a conclusiones acertadas en esos 
aspectos y otros relacionados con el desarrollo de 
la produccidn de semilla de maiz. 

Prograrnas regionales 
En cada uno de los cuatro programas regionales, 
los economistas trabajan con ciertos programas 
nacionales en proyectos de investigaci6n conjunta 
y actividades de capacitaci6n. En el este y sur de 
Africa, continuamos haciendo hincapi6 en el 
desarrollo de la capacidad nacional de realizar 
investigaciones en fincas y el personal de esa 
regi6n dedic6 gran parte de su tiempo a 
actividades de capacitaci6n en 1986. En el 
sudeste de Asia, las actividades dal Programa de 
Economia incluveron capacitaci6n y
asesoramiento de los investigadores que trabajan 
en el campo. En el sur de Asia, se nizo 6nfasis en 
la utilizaci6n de los datos de la investigaci6n en 
fincas en la formulaci6n de politicas y la 
planificaci6n en Pakistan. El personal regional en 
America Central y el Caribe impartiO varios cursos 
intensivos y elabor6 estudios de casos 
relacionados con la investigaci6n de polfticas 
basada en el campo. 

- '4i , , t('o ) f.,s' ollo (it? 
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apqo Los programas de nvestigaci5n y capacitaci6n 
descijios en las secciones anteaiotes exigen apoyo 
para las actvidades en el car-,po y anblisis de 
. boratorio: lianbi n gerneran una enorme 
canticdad de iniormacion aue debe presentarse en 
!owa adecuada. Proporcionar estos servicis es 
ia r:icwpal iesponsabilidad de las cuatro unidades 
de apoyo qua se encuentran en lasede del 
CIMMYT en MNxico. El personal del CIMMYT es 
quien recibe de manera directa los servicios que 
trindan, pero en diversas tormas, las unidades de 
apoyo, ademts dp ese grupo, benefician a casi 
todos nuestros ;o!aboradores en los paises en 
desaitofti. 

Estaciones experimentales 
En M& %Lo laxnrcipa5l responsabilidad de nuestra 
unidad de r,;,jleio de estaciones experirnentales 
cornsisw an suprvisai las opetaciones sabre el 
lerreno aCnunas 500 hectareas coriespondientes a 
diferentes esiaciones de investigaci6n y oros 
stios de exr)wrmoentcr'cin, La unidad trabaja en 
estrecna relacdr , con los cientificos del CIMMYT 
y reduce lacarga (ue para bstos representa la 
supervision diaria en elcampo, permiti~ndoies asf 

, ," - .
 
S 
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concentrarse en la investigaci6n. El personal de 
las estaciones experimentales se ocupa de tareas 
tales como la Dreparaci6n de latierra, 
fertilizaci6n, laprolecci6n dolas plantas, e!riego 
elmanejo de los trabajadores del campo. La 

mayor parte de esta labor se Ileva a cabo en 
cinco estacicnes en Mbxico, cuatro de las cuales 
(El Bat~n, Poza Rica, Tlatizap~n yjoluca) son 
administradas directarnente por ol personal del 
Centro, y laquinta (en Ciudad Obreg6n) por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP). 

Adem~s, launidad ofrece un curso de 
capacitaci6n en servicio, en el quo los 
investigadores provenientes de palses en 
desarrollo pasan unos cinco moses en Mxico 
esludiando y adquiriendo experiencia sobre todas 
las actividades relacionadas con el funcionamiento 
de una estaci6n experimental. Anteriormente, se 
ofrecfa este curso dos voces al ano, pero, a partir 
de 1987, so llevar6 a cabo s6lo una vez para 
grupos mas grandes de participantes. 

Esta medida, asf como el regreso de un integrante 
del personal una vez completados sus estudios de 
posgrado, han permitido que elpersonal que 
administra estaciones experimentales comience a 
dedicar una mayor parte de su tiempo a apoyar el 
trabajo de estaciones en otros paises adem~s de 
M6xico. En 1986, tres mniembros del personal 

cerca de seis meses-hombre a visitar 
Bolivia, Kenya, Nicaragua, Panam6, Paraguay, 

Tailandia y Turqula. El objetivo dle estos
torganizados por especlalistas de los 

Programas do Malz y Trigo a petici6n del personal 
es prostar asistencia en e1 desarrollo y 

mejoramiento de las instalaciones de las " 
estaciones experimentales y dictar cursos sobre 
temas especlficos que no pueden cubrir los 
cursos en servicio rns generales que se ofrecen 
en lasede, La unidad ha participado en 64 
proyectos independientes de estaciones 
exrperimentales en el Tercer Mundo (de los cuales18 esl~n en marcna), una Clara seraal de que es 

grande la demanda de este servicio. d u 

Laboratorios 
La mayor parte de los miles de andlisis que realiza 
e personal del laboratorio son utilizados por los. 
investigadores del CIMMYT que trabajan en ol 
mejoramiento de cultivos en lasede y en los 
programas regionales. Esta informaci6n es una 
gu a valiosa para laselecci6n de materiales con el 
fin de obtener ciertos caracteres convenientes que 
no se pueden medir con facilidad sobre el 

L;
a supervisidn de los trabajos en el campo es unaimportante rsesponsabilidaddel personalde la i ii:::
Estaci6n Experimental, que al asumir esa labor, 

permite a los cientfficos del CIMMYT concentrarse 
en la investigaci6n. 
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* 	 Por ejemplo, cada ahio se analizan alrededor de 
20,000 muestras de mafz con calidad de proleina
(0PM) para detectar cualquier modificaci6n 
negativa en la proteina que pudiera presentarse 
cuando se seleccionan los materiales para obtener 
un major rendimiento, la modificaci6n del grano y 
otras caracterfsticas. El laboratorio tambi6n realiza 
peri6dicamente el fraccionamiento do protlenas en 
poblaciones QPM avanzadas, para determinar los 
efectos sobre el equilibrio protefnico do los 
modificadores gen6ticos que se han acumulado 
en esos matoriales. Adem6s de realizar el trabajo 
ordinario de an~lisis del OPM, el personal del 
laboratorio Ilev6 a cabo y public6 on 1986 un 
estudio sobre la estabilidad de la calidad mejorada 
do prolena on productos tipicos del pals como 
las tortillas, Tambi6n capacit6 a cinco 
investigadores de cinco palses en los 
procedimientos para el an~lisis do la calidad de 
protena. 

Como actividad paralela, el laboratoriodo calidad 
de molienda y de panificaci6n del Prograina de 
Trigo realiz6 extensas evaluaciones de lineas de 
generaci6n temprana respecto at buen tipo de 
grano y otras caraclerlsticas (incluvondo el 
contenido de proteinas y pigmento), y tambi6n do 
Ifneas avanzadas para seleccionar caracterfsticas 
como el peso hectolftrico y la calidad do molienda 
y de panificaci6n. Es esencial mantener la alta 
calidad de estas caracterfsticas para la aceptaci6n 
final de las Iineas de trigo que el CIMMYT 
distribuye a los mejoradores de los parses en 
desarrollo. 

Otra actividad del personal de laboratorio, 

fundarnentalmenle destinada al Programa 
ae 
Trigo, es la selacci6n de germoplasma para 
obtener tolerancia a la loxicidad provocada por el 
aluminio. Los cienltficos de trigo tienori un 
antiguo proyecto para desarrollar este caracter en 
colaboraci6n con cientificos de Brasil, y
ordinariamente solicitan los servicios del personal 
de laboratorio en su trabajo para buscar tolerancia 
a la toxicidad del aluminio. Por su parte, el 
Programa de Matz acaba de iniciar un programa 
internacional en la Regi6n Andina para producir 
germoplasma tolerante a la toxicidad del aluminio 

El an~lisis del suelo y de muestras de tejido 

vegetal es un servicio que el personal de 

laboratorio proporciona con regularidad a todos 

los programas, Muchos participantes en los 

cursos do capacitaci6n de la sede solicitan este 

tipo de anlisis, ya quo utilizan los resultados para 

planear sus experimentos. Este afto, una afluencia 
particularmente grande do muestras de suelo y 

tejidos provino do la unidad'de fisiologla del 

Programa de Mafz, como parte de sus 

investigaciones sobre la tolerancla a la sequfa y la 

ulillzaci6n eficiente de nitr6geno. 

Servicios de Informaci6n 
Durante 1986 se prceduieron vanos cambios
 
imporlantes en los Servicios de lnformaci6n. A
 
principios do afio la unidad recihi6 iun
nuevo jele
 
y adems contrat6 personal clave; el grupo se
 
traslad6 a sus nuevas instalaciones en el Edificio
 
Norman Borlaug y adopt6 nuevas computadoras y
 
programas para automatizar el procesamiento de
 
palabras y la bibliotoca. Todos estos carnhios
 
reflejan tn compromiso conlinuo de la
 
administraci6n del CIMMYT para satisfacer do
 
manera eficionte las necesidades de intormaci6n.
 
do 	 los dilerentes clientes del Centro, 

ha 
El 	personal de las estaciones experimentales ha
participad en 64 proyectos independientes para 

establecer estaciones en el Tercer Mundo, una clara 
sepal de que hay gran demanda de este servicio 

No obstante, los principales objelivos do la unidad
 
de Servicios de Informaci6n siguen siendo los
 
mismos: ayudar al personal del Centro a (1)
 
comunicar los resullados do su investigaci6n a
 
todos sus cologas en el mundo, (2) mantenerse
 
actualizados en sus respectivos campos gracias a
 
un mayor acceso a los resUltados do las
 
investigaciones que se realizan en otras partes y
 
(3) mejorar Ia eficacia de las actividades do 
capacitaci6n on rnafz, trigo y econonfa. Por to
 
tanto, el grupo estA organizado en tres ,reas
 
interrelacionadas: producci6n do publicaciones,
 
una unidad do informaci6n cienltfica (cue incluye
 
nuostra biblioteca osriecializada y actualmente
 
recibe rondos del Contro Inlerriacional de
 
Investigaci6n para el Desarrnllo deCanadM), y

prooarar16n de materiales y elementos
 
audiovisuales did~cticos.
 

En Io que se refiere a las publicaciones, este afio 
se nos unieron un escritor y editor cientlfico y un 
oditor asociado de lengua inglesa: se seleccion6 
un 	segundo editor asociado (on espaflol) que se 
unir, al grupo en enero de 1987. Se han 
producido cercade 60 publicaciones nuevas de 
diversos tipos (Ap6ndice V), en las que se hace 
hincaDi6 en manuales prcticos que fomenton la 
capacitaci6n del personal do los programas
nacionales y amplfen su acceso al germoplasma y
la informaci6n del CIMMYT. Muchos ttulos se a> 
han traducido a otros idiomas (espafiol y franc6s 
principalmente), una actividad que esperamos 
continuar. La distribuci6n do l1s publcaciones del 
Centro so ampli6 rpidamenlA ,or medio un 
sistema de listas de envf(s incluye Ios 
nombres y direcciones de de 7,600 
personas, bibliotocas e inst tticiones naclonales. 
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En nuestra unidad de informaci6n cientifica (SIU) 
y biblioteca tambi~n se produjeron modificaciones 
importantes del personal con la contrataci6n de 
un profesional especializado en informaci6n (para 
ayudar ai personal del Centro en bsquedas en la 
base de datosl y una bibliotec6loga (cuyo objetivo 
inmediato es modernizar y automatizar nuestros 
servicios de biblioteca tradicionales). En la parte 
de este informe dedicado a las subvenciones para 
proyectos especiales, se propcrcionan ms 
detalles acerca de la SIU. 

Otra importante decision respecto al personal fue 
la designaci6n del coordinador (cientifico 
asociado) de material did~ctico y audiovisuales, 
quien asumir6 su cargo en enero de 1987. Esta 
decisi6n es el resultado de un renovado int~res en 
generar material did~ctico y la necesidad de 
desarrollarlo aprovechando al mximo las 
t~cnicas audiovisuales que son efiraces respecto 
a los costos. Las actividades de mayui prioridad 
incluirgn la reorganizacion de los servicios de 
fotografia, el diseho e implantacidn de un ''banco 
de im~genes" para transparencias a color y 
negativos en blanco y negro, asi como la clara 
definici6n de los materiales didcticos que se 
elaborarn para satisfacer las necesiddes de los 
encargados de la capacitaci6n y los becarios del 
CIMMYT. 

Procesini+m'ru ,1,' Dm '; 

Esta unidad brinda un apoyo fundamental en 

todu, los aspectos de las operaciones del 

CIMMYT (investigaci6n, administraci6n, servicios 

de informaci6n, contabilirlad, manejo de personal, 

etc.) colaborando en el an~lisis estadistico, 

creando nuevos programas de computaci6n, 

instalando y manteniendo equipo de computaci6n 

y asesorando a los usuarios de las computadoras. 

Un mayor personal y la consiguiente 

reorganizaci6n de la unidad en 1986 han hecho 

posible que Procesamiento de Datos realice una 

contribuci6n sin precedentes a la computarizaci6n 

de actividades del Centro, que antes se hacfan a 

mano o con sistemas antiguos y menos 

eficientes: algunas no se cumplian por falta de 

recursos. 

El cambio mts importante en la organizaci6n fue 
la creaci6n de una unidad de operaciones 
responsable del equipo y otra unidad encargada 
de desarrollar programas de computaci6n. En esta 
6ltima, los programadores que antes trabajaban 
en los dos programas de cultivos se reunieron 
para formar un s6lo grupo de desairollo de 
sistemas de cultivos, compuesto por cinco 

miembros. Se agregaron tres nuevos 
programadores a la unidad de programas (gracias 
al financiamiento especial de Digital Equipment 
Corporation, el IDRC y el Gobierno de 
Dinamarca), lo que eleva el personal a 10. La 
unidad de operaciones contrat6 otro miembro 
para organizar Ia capacitaci6n y asesorar a los 
usuarios de las computadoras. 

Las ptincipales adquisiciones del grupo de 
operaciones este ahio fueron varias 
microcomputadoras VAX (una para la creaci6n de 
programas de computacibn, otra para el Programa 
de Trigo, y una tercera, donada por el Gobierno 
de la Reptblica Federal de Alemania, para ser 
utilizada por diversas unidades), 40 computadoras 
personales IBM y 8 ms que don6 IBM de 
M~xico. Uno de los principales logros de la 
unidad en 1986 fue la instalaci6n de las 
computadoras personales, que se utilizan 
principalmente para el procesamiento de palabras, 
el an~lisis de pginas el~ctronicas y las 
operaciones de las estaciones experimentales. 
Este grupo tambi~n comenz6 a establecer una red 
local, que cuando est6 completa, nos permitir6, 
entre otras cosas, conectar un mayor ntimero de 
terminales a un costo m~s bajo. 

En Io que se refiere al desarrollo de programas de 
computaci6n, se completaron varios proyectos y 
en otros se Ilevaron a cabo las importantes etapas 
de disefio y prueba. Entre los programas de 
computaci6n que se completaron, figura un 
sistema de manejo de genealogias para el 
Programa de Trigo, el cual sirve de base para 
otros programas de computacidn, incluyendo un 
sistema para los ensayos internacionales y un 
sistema de inventario de semilla original, 
terminados en 1986, y un sistema para los libros 
de campo del Programa de Trigo, para el que 
acabamos de completar una evaluacidn de las 
necesidades del Programa. Se elaboran sistemas 
independientes de listas de envfos para los 
ensayos de los Programas de Maiz y Trigo, asl 
como otros progiamas de compulacibn que 
permiten al banco de germoplasma de mafz 
recopilar informaci6n sobre razas nativas y otras 
accesiones en una base de datos computarizada. 
Adem~s, se actualiz6 una base de datos de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacidn IFAO), que ahora 
est6 a disposici6n de los usuarios, en particular el 
personal del Programa de Economfa. 
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Subve cines Ptraproyectos especiale
 

potencial para fortalecer la capacidad general 
dis en el prsupuesto par

Los proraras i 

proyey:tos especiales se lievan a cabo tnediante de investigari6n del Centro y contribuir al 
un relacion (lirecta enire el CIMMYT y Ln acervo de conocirnientos cientificos; 
donIdor AcrLM Je no to rril) 1ar e de los 
I)IjarwTasIdI( DlIpIIJeSt) Isico del CIMMYI El proyecto deber,) tener, cuando sea 

Ir(tmidos lm)0)el G(CIAI i, C;ISUriSt JyUH urlti parte apropado, irn cormr)nerlie de capacitaci6n 

frrll)o(rli(lr ' s P fio que personal delIi' Lstr'eos inveshiyaciori y permlta al CIMMYT adquirir 

:,Iilt:I ri [wc)ior)(lrmrinI' trilthla( s en Ui exper l , ( ncfrr ente a capacidad 

nliiri) j!tDnCIaicso ; riacio)al ui de interos;D tO SOr en iurea 

trwitrT (It, i(Ht i iIt qT
 

CUal(UIer dCeosombolso adrr nistrativo para el 
" .1,-I [trFi;i, dirtl U)iisiriJrI or (e personal o Centre debera ser idertifICado y sufragado 

)r(visIri (.! t;ulS)O p)rit InvestIc c n) a per cotrpleto COrnO parle (e los gastos 

prmi.(triro rid( orl lohes ) r( o(nnallS, generales u otros egresos del pioyecto, y 

" Crrxiot)lc ii r rilvil e) tIOO'alIhidCo ) No (ebeiJ0 im)icar una5 obligaclon continua 
,vm /a, a, para el CIMMYT, es deca, el donador deber6 

absorber Itdos los costos subsidarios y de 
* Air tieos deo 11Vl.(Ja;1Ir1 COrlJUntfa de repatilaclon y rehablliaci&o do personal al 

riIljlaIh / r ,a s s i () ,lrO plazo, y finalh,ar cl proyuco 
" A nliv, des (t!dospt(;cal.; En los donativos para los proyectosmvstgacion 1986, 

XDIA)(r'1tori espeolales sumaron US$6,436,000 o 23% de los 

gastos totales Se nncluyen en las siguentes 

F1 Conseo Dirc:livo dol CIMMYT ha establecldo piginas los mnformes sobre los donatlivos 
los slqyuwntes lineaireerris para ovaluar Mlmrilto principales, varios de los cuales proporcionan 

rlolivo de os provey:tos 100aha(os mediante fondos para la asignaci6n de personal a los 

ambhvenclmeors para rorectos especlales. prograrnas naclonales de investlgacin. Cabe 
subrayar clue todos representan aportes 

La ac ividad no deo.ra (corl stir en la mera importantes para los prograrnas de investigacidn 
cotrlbucldrl de asistenoca tecnca a on pais o del Centro. 
iegion, sino clue tamblbn debe tener cierto 

. *. , ,.7 -"---- _; 
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El recion maugurado Centro de 
Capacitacidn, Conerencras e 
Inrortracin Nornan E 
Borlaug 
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Mejoras del 	capital 

Proyecto: 	 Centro de Capacitaci6n,

Conferencias e Informaci6n 


Patrocinador: 	 Fundaci6n de la Industria Astillera 
Japonesa y el Gobierno de Jap6n 

Compromiso: 	 US$ 1,000,000 

US$ 586,274
 

Otros Interns obtenido de donaciones 

ingresos: pagadas por anticipado US$
 

144,000 


Duracifn: 	 de enero de 1985 a septiembre 

de 1986 


Resumen Gastos OUS$): 
financiero: Ahos anteriores $ 903,000

1986 $ 827,000 
Total a la techa $ 1,730,000 

Saldo disponible -0-

Objetivos. El proyecto financio la construccidn 
del Edificio Norman F Borlaug en la sede del 
CIMMYT, que ha permitido una expansi6n 
considerable de los servicios de capacitaci6n e 
informaci6n, asi como el aumento de la 
capacidad fisica de los programas de cultivo. 

Actividades de 	 1986. Para fin de aho se habia 
terrninado la construcc16n y el personal de los 
programnas de capacitacon en maiz y trigo, la 
unidad de pubicaciones, la unidad de informac16n 
cientifica (SIUJ) y la biblioteca y el Programa de 
Trigo se habian 	mudado a sus nuevas 
instalacrones La unidad de publicaciones, la SIU 
y la biblioteca ocupan el nivel subterraneo de este 
edificio de tres p SOS Dichas unidades se 
encuentran ahora bien establecidas para 
incrernentar sus 	esfuerzos en la producci6n y 
distribucibn de material e iforrmaci6n irnpreso y
audiovisual y en 	 Ia utilizaciOn de los bancos de 
informaciOn biblogrhfica. La sala de seminarios 
en la planta baja, equipada con modernos 
sisternas de nterpretaci6n siMnult~nea y 
proyecciones audiovisuales, agrega otro 
importante nedio de intercambio de informaci6n 
Este piso alberga tarnlbin los programas de 
capacitaci6ri quo ahora tienen amplias aulas para
los cursos en sorvicio, acceso a un centro de 
aprendizale y laboratorio de lenguas, asi como 
una sala de r',icrocorrputadoras (quo forman 
parte de I .)iblioteca) Hay cubiculos para 10 
cientiticos vsitantes e; .1 primer piso y vaios 
integrantes del Progr ima de lrigo utilizar las 
otras oficiras de este piso 

Malz 

Proyocto: 	 Producci6n do semilla do malz 
on Am6rica Central y el Caribe 

Patrocinador: 	 Cooperaci6n Suiza para el
 
Desarrollo
 

Compromiso: 	 US$ 1,050,000 

Duraci6n: 	 de julio de 1983 a diciemb.'e de 
1986 

Resumen 	 Gastos (US$): 
financioro: Argos anteriores $ 366,000 

1986 $ 577,000 
Total a la fecha $ 943,000 

Saldo disponible $ 107,000 

Objetivos: Este 	proyecto se cre6 para mejorar la 
produccidn de semilla de maiz en 13 paises de 
Am6rica Central 	y el Caribe. A pesar de que la 
industria de la semilla se ha expandido 
considerablemente en la regi6n en los Oltimos 
ahos (en particular en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua), el crecimiento ha sido lento en 
algunos parses y, en general, las escasas 
operaciones de producci6n de semilla han 
constituido un impedimento para la distribucibn 
del nuevo germoplasma desarrollado por los 
programas nacionales de maiz. En sus 
investigaciones agron6micas y de mejoramiento, 
estos programas reciben asistencia mediante un 
proyecto similar 	patrocinado tambi~n por la 
Cooperaci6n Suiza para el Desarrollo, que forma 
parte del programa de presupuesto bsico del 
CIMMYT. 

Actividades de 	 1986. La labor actual de este 
proyecto (al que se ha asignado en Guatemala un 
cientifico especializado en el maiz) es ayudar a los 
parses de la regi6n a forrnular estrategias eficaces 
para la producci6n de semilla. El metodo m~s 
promisoro se basa en una estrategia ya adoptada 
con cierto 6xito en Guatemala que, con las 
modiflicaciones adecuadas, resultar eficaz 
tambirn en otros paises Dos elementos 
importantes de esa estrategia son la produccidn
de semilla bsic-i por el programa nacional de 
maiz y de semilla de fundaci6n por una unidad 
creada especificamente para ese fin. Durante 
1986, muchos de los recursos del proyecto se 
destinaron al desarrollo y apoyo de esas 
unidades. 
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Maiz 

Proyecto: 

Patrocinador: 

Compromiso: 

Duraci6n: 

Resumen 
financiero: 

Programa de cereales del este 
de Africa 

Agencia Canadiese para el 
Desarrollo Internacional (CIDA) 

CA$ 1,760,000 

US$ 1,354,000 (est.) 


de octubre de 1984 a junio de 
1988 

Gastos (US$): 
Aos anteriores $ 227,000 
1986 $ 420,000 
Total a lafecha $ 647,000 

Saldo disponible $ 707,000 

Objetivos. Flobjotivo piincipal de este proyecto 
(.,rolor/ai lacapacdad de rivestigacibn 
agioriboricii e-n sietlomaiz do naciones de la 

i(,jiOti. Buundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, 
Somalia, lmania y Uganda A posar do que el 

[wi sorild d proyecto trabala actualrente con 

ciada piis par sopamado, tarmibi~ trata do apoyar 

mwiitivi s .gioniales mediante su participacidn en 
iallios organizados cada dos ahos por el 
programna regional de maiz del CIMMYT. Los 
pirincip)flios soivicios que ofrece elproyecto son 

asos()ruma lrClttO y capacitacin 3n los paises, osta 
"Jilril i ranrLudo so Ileva a cabo en cooperaciOn 

(;o ('p;Pwsonal dol Programa de Economlia y con 
cros oganlisbr-s para eldesarrollo que trabajan 
on lawg,in l Lon proyecto paialelo financiado 
rimdiante la fisoma donacion do laCIDA, el 
Proqamia de Ingo trabala esoncialmente coil los 

rInsro.1s ObUOtivO(21o invustigaiciones agronomicas 
wl;icioiln(as Cot/ gral os pequflfos 

1986. Los dos agronornos 
as)gnadOs al [r oyoclo (Iquo tono sLJsod(o on 
Actividades de 

onNmrobil) visitlorl los siotle paises varias voeos 
1986 y ahora tloriori unai IdeaLmIiy clara de la 
hlistOfia do 1 invostigacion agmonommica en la 

l d

mo.(iddos OOtrlld 


isasvisias, dodicalron sa tl0011o al 

as'so tmai nto (pincipalm ont ol a identificacr(ie 


(


moqibnS,US r Y s Durante 

do problomiras y planic ici6ir' do expieririenftos 

a;1()riromoi:os), a capl'iciem v otros tios(do 

isitoniil on) L;iinvstalom 1in Cammipos 


kinvstigacd-io 

cflipos se oiqimi/a on forinaii jUntal COii Ul 


Proiarma d( fcolioiirii, coni 5 0ciso() do 


Gram liathdo.I;i labor de Ia n ir 

(es los 

;uri dtosslwrHina do coivocltor1,1 y oro t1)o 

de actividados o tciia, ()11( Ia oil d(o tallfr-os 
[[Li tw; (hb 	ulla! Hiopia inf),losi oa ji oslu 

todia Ia toqimn visiti an palsmwvotjiaaofw; (e 
p;rl iOVISilf sLpi(gramia (If!iiivstigacib on 
(:ifmipos) y coiTipitli i:oi o.irimlenlos y 

Malz 

Proyecto: 	 Programa de malz en Ghana, 
fase II 

Patrocinador: 	 Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA) 

Compromiso: 	 CA$ 4,977,866 
US$ 3,750,000 

Duraci6n: 	 de octubre de 1983 a marzo de 
1989
 

Resumen 	 Gastos (US$): 
financiero Ahos anteriores $ 1,519,000 

1986 $ 726,000 
Total a lafecha $ 2,245,000 

Saldo disponible $ 1,505,000 

Objetivos. El objetivo de este proyecto, que se
 
inici6 en 1979 y que se encuentra ahora en su
 

es aurnentar, mediante tecnologias
segunda fase, 
meloradas, laproduccibn de maiz y leguminosas
 
de grano seco en Ghana y fortalecer lacapacidad
 
general de investigaci6n del Instituto de
 

ese pals. ElInvestigaciones sobie Cultivos de 


Programa de Maiz del CIMMYT proporciona un
 
agrdnotno residente que es tambi~n el
 
coordinador del proyecto, y el personal del
 
Programa de Economia realiza visitas peri6dicas
 
para brindar asistencia en lainvestigaci6n en
 
campos. El Instituto Internacional de Agricultura
 

Tropical coordina lainvestigaci6n sobre
 
leguminosas de grano seco.
 

1986. Este aho continu6 el
 

trabajo de rnejoramiento de complejos y
 
poblaciones de maiz y se Ilevaron a cabo
 
numerosas 

Actividades de 

pruebas nacionales e internacionales
 
de maz y caupi. Los agrdnomos del proyecto 
se 

ocuparon de efectuar investigaciones sobre el
 
control de malezas, lucha integrada contra las
 
plagas, cultivo intercalado y otros problemas. Con
 

laayuda del Programa de Economia del CIMMYT,
 
los econornistas del proyecto y otros rniernbros
 

del personal realizaron una encuesta informal
 
entre 180 agricultores en una zona donde se
 
habia realizado una extensa rnvestigaci6n en
 
carmpOs Los rosultados indicaron que existia
 
entro los agricultores unr alta tasa do adopci6n
 
do las te(nologias y recomnndaciones del
 
proyect, ((L0 s0 desarrollaron y probaon en
 

cientos (10 ensayos on diferentes sitos de todo el
 

pals Pata foltalecel esos esLuerios de
 

irvstiaci6n, elpioyecto rncluye amplias
 
actividades doLcapacitaci6ni, otnre las que figuran
 

diveisos tipos lecursos y talleres en los paises,
 
asi corrio ostudios de posgrado. 1res irtegrantes
 
del personal nacional trnimaron sus estudios de
 

rimaestiia y doctordo y touchos otros continuaron
 

o coryien aOtonl piogiamias de- estudio semelantes. 
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Mafz 

Proyecto: 	 Programa de malz en Pakistan 

Patrocinador: 	 Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional 
(USAID) 

Compromiso: Rps $ 9,026,879
(US$ 524,000) 
US$ 740,000 

Duraci6n: de octubre de 1984 a septiembre 
de 1987 

Resumen 	 Gastos (US$): 
financiero: Aros anteriores $ 505,000

1986 $ 229,000 
Total a la fecha $ 734,000 

Saldo disponible $ 530,000 

Objetivos. La parte relacionada con el rnaiz en 
este proyecto, que tambien ncluye elementos delos Programas de Trigo y Econornia, se cre6 para
ayudar al Consejo do la Investigaci6n Agricola de
Pakisttn en su trabaio con los 	institutos de
investiagaci6n provinciares. El propdsito central de 
este trabajo es incrementar la disponibilidad de
tecnologia mejorada del maiz para los

agricultores, con 
el fin de aurnentar ;c, producc16n
para satisfacer la creciente necesidad de maiz en 
la industria avicola. 

Actividades de 1986. Los rnedios principales delos que se vale el proyecto para alcanzar los 
objetivos son la asistencia al esfuerzo nacional demejoramiento y la participaci6n en un programa
intenso de nvestig,,idn en campos que se inici6 
en 1984. En la labor con of germoplasma, el 

personal cientifico del CIMMYT 
 que participa en 

este proyecto trabaj6 con cientificos de

instituctones nacionales y provinciales en el 

desarrollo y rnejoramiento de maiz precoz para

tierras altas y para 1a3 siembras de invierno y 

las 

prirnavera El proyecto tarnbi6n colabor6 en forma 
activa en un prograrna multidisciplinario de
investigaci6n en campos orientado hacia una 
rnelor coMpr;nsi6n de las Iiiitaciones do la
producc16n a nivel de parcelas, la identificacin 
do soluciones 16cnicas, asi come la verilficaci6n y
demostrac16n do esas soluciones en los campos
de los agricultores Por otra parte, el cientifico del 
proyecto colabora con un programa para la
creaci6n do equipo rnodilrcado para la siembra y
desgrane del mai, que se labrica en la localidad 
y que ahorraria mucho tiernpo y trabajo a los 
agriCultores 

Trigo 

Proyecto: Virus del enanismo amarillo do 
la cebada (BYDV) 

Patrocinador: Italia 

Compromiso: 	 US$ 1,477,017 

Duraci6n: de enero de 1984 a diciembre de 
1987 

Resumen 
financiero: 

Gastos (US$): 
Alros anteriores 
1986 
Total a la fecha 

$ 193,000 
$ 425,000 
$ 618,000 

Saldo disponible $ 859,017 

Objetivos. El proyecto tiene el prop6sito deredu(.ir las p~rdidas que ocasiona este virus 
niediante el apoyo a la transferencia, a trav~s delCIMMYT, Je la tecnologia con que actualmente 
cuentan las instituciones de los paises cndesarrollo a los paises del Tercer MLndo. Puesto 
que el BYDV es importante y ubicuo, el desarrollo
de germoplasma resistente podria incrementar la
producci6n de cereales en los pafses
desarrollados y en desarollo al disminuir las
prdidas que causa en el presente. El objetivogeneral del proyecto es identificar las fuentes de
resistencia al virus a partir de las investigaciones 
que se realizan 	en la actualidad en diversas 
instituciones y transferir esta tecnologia mediante 
una red cooperativa a instituciones de todo elmundo, en especial en los paises en desarrrollo. 

Actividades de 1986. Se han identificado en
M~xico siete especies principales de pulgones que
se alimentan de granos pequeifos. Los trabajos
realizados hasta la fecha tambi~n indican que en
M~xico existen tres aislamientos del virus. En el
CIMMYT, existen las instalaciones para efectuar 
pruebas ELISA, 	 que se adquirieron con fondos
italianos, doide se utilizan antisueros adquiridos 
en instituciones de Inglaterra. En el Centro es 
posible ahora hacer pruebas ELISA con muestras
de holas secas presunbamente infectadas con el
BYDV. Tarnbi6n se utiliza la prueba ELISA para
examinar la concentraci6n del virus on las plantas
resistentes al BYDV, con el fin de determinar si se
puede usar esa t~cnica comno corMplerrento en la 
ovaluaci6n de los sintomas para seleccionar 
plantas resistentes. En 1986, so inici6 la
construcci6n de iristalaciones para la cria y
rnanejo de pulgones en ol complejo de
invernaderos, que entrarin en operaci6n en 1987. 
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Trigo 

Proyecto: 	 Introducci6n de genes 
extraflos en el trigo con 
m6todos convencionales y
biotecnol6gicos 

Patrocinador: Australia 

Compromico: A$ 140,000 
US$ 114,000
 

Duraci6n: 	 Australia, varios ahios: PNUD, 
segin negociaciones anuales 

Resumen 
financiero: 

Gastos (US$): 
Ahos anteriores $ 15,000 
1986 $ 74,,-00 
Total a lafechd $ 89,0L9 

Saldo disponible $ 25,000 

Objetivos. Los del programa de cirzamientos 
amplios de trlgo son mncorporar laresistencia a 
Hetmiothospotairn sativom, Fusarioro 
qramlmhituro y Neovossia mdcca (carbdn parcial), 
,SI,:omoa 1toherancia a condiciones arnbientales 
dlsftavorables (ISahnidad, seuLia, calor, altminio y 
(11111 jportir de gt/no i o . alines al trigo 

Actividades de 	 1986. La hibric izaclin entre 
I spc~cui(0, rMcva dft? seol COla mvestigaci6o, 
ic1io l ftt)1ero (JLuiUte 01 CICIodo CLiitivo en 

Ciid Obtrtqorl Los Ob)jliVOS son sirmlares a los 
(Jlol actual entre[IO(Jiria de httidi/acl(dr 


erwiro; La sp ics icloidas estan 

einllltlcrllta[as rTis diwticlarnonle con (ltrigo y en 
138( co)rrelpridilror1 I titlt o ilattu, F 
11 1tilum, I ixtO! lt/Jil, I dlcoccoides, T 
Ibiocc:um. I tmlischn y I cC.thlicurn La 
hihriddz/r ion r t;'.specl(2 s resulta en beneficios 
ai :orto p(la1o (sictc a diez ahfos) para los 
proprarnas de Inio .p1cias a laexistencia de 
rlad:ioncs filogcnticas cercanas, lafacilidad del 

U/CrnI IPnto y,Idsopotlinldades de un alto estado 
de) 00c111l]ilnacl(i 


Trigo 

Proyecto: 	 Programa de cereales del este 
de Africa 

Patrocinador: 	 Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA) 

Compromiso: 	 CA$ 1,760,000 
US$ 1,354,000 (est.) 

Duraci6n: 	 de octubre de 1984 a junio de 
1988 

Resumen 
financiero: 

Gastos (US$) 
Ahos anteriores $ 182,000 
1986 $ 166,000 
Total a lafecha $ 348,000 

Saldo disponible $ 416,000 

Objetivos. Este 	proyecto tiene como objetivo 
principal incrementar laproductividad de trigo y 
triticale en BurUndi, Etiopia, Kenya, Rwanda, 
Somalis, Tanzania y Uganda. El proyecto busca 
transferir latecnologia de laproducc16n de trigo 
melorado a los paises del este de Africa, 
bosicarnente mediante prcticas agrondmicas 
meloradas y mejoiramiento de las variedades. 

Actividades de 	 1986, El agr6nomo del proyecto 
dedic6 lamayor parte de so tiempo a Etiopia y 
Kenya, donde se produce mi's del 90% dei total 
de grano pequerio de laregi6n. Visit per 
separado a larnavoria de los otros paises de la 
reqi6n y en sus vlsitas mensuales a Etopla,
particip6 en laplanificacidn de ensayos de 
rolaci1n, fertilidad, utilizacion de leguminosas de 
grano seco y forraleras para alternar con elcultivo 
continue de trigo, labranza, empleo de fosfato 
natural y harina de hoesos, densidades de 
siembra, herbicidas y frecuencia del riego. 

En Kenya, elcontrol de malezas y el 
mantenimiento de laIertilidad contInuaron siendo 
las areas rn s irnportantes. El agrdnomo del 
CIMMYT pas6 lamayor parte de sU tiempo en 
Kenya er, las zonas de suelos acidos, 
precipitacin marginal, zonas altas donde se 
cultiva lacebada y zonas de mediana y gran 
altitud donde se culiva el trigo. larnbidn particip6 
en una serie de lalleres, sesiones de capacitacifn 
en los paises y jornadas de trabajo en el campo 
en toda laregin. 
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Trigo 

Proyecto: 

Patrocinador: 

Compromiso: 

Duraci6n 

Resumen 
financiero: 

Programa de trigo en 
Bangladesh 

Agencia Canadiense para el 

Desarrolio Internacional (CIDA) 


CA$ 4,680,000 

US$ 3,744,000 test.) 


de abril de 1982 a abril de 1987 

Gastos (US$): 
Aos anteriores $ 1,595,000 
1986 $ 586,000 
Total a la fecha $ 2,181,000 

Saldo disponible $ 1,563,000 

Objetivos. Los obletivos generales del proyecto 
son incrementar la produccrOn de trigo en 
Bangladesh mediante la obtenci6n de variedades 
superiores de trigo y tecnologias de produccidn 
mejoradas, y contribuir a tortalecer y apoyar al 
personal de investigaci6n y produccin que en la 
actualidad est,) asignado al prograrna de 
investigaci6n de trigo dal Instituto de 
Investigaci6n Agricola de Bangladesh. 

Actividades de 1986. La BAW 38, que se 
introdulo en 1979 como una linea avanzada 
proveniente de Pakistan, so lanz6 en octubre con 
el nombre de Agrahni Se espera que Agrahni 
compita ventalosamente con Sonalika (susceptible 
a la roya de la hoja) que es la variedad comercial 
predorninante, sobro todo en techas de siembra 
tardias 

En general, so piensa que el cultivo del trigo en 
Bangladesh es deficiente en relacifn con Io que 
se espora en las fojoros condiciones de cultivo, a 
causa de una p~rdida continua de rnicronutrientes 
por la crecrent,- intensificaci6n del cultivo. Los 
an'lisis del suolo, realzados en amplia escala, 
tienden a conirmar esto, pues han arrolado dalos 
que indican que diversas /onas carecen do boro y 
manganeso En 	 enoro do 1987 llegar, un quimico 
de suelos especiaihiado en micronutrientes, que 
durante un ros examinar/ rn,)s a fondo esta 
situac16n 

Aproxirnadarenl Lnus 600 agricullores, cada 
uno en su respectiva sede de distrito, asistieron a 
las conforrncias y detrristraciorres sobre el 
espaclarnlento adecuado do las semillas y el 
establecirnionto do las plantas Los grupos do 
agricultores tarilbi~n participaron en serinarios 
itinerantos en dos estaciones de invostigaci6n 
regionales. Estos surnarios, quoP ya ost'rn en su 
tercer ano, han toniro mtcho 6xitr) al rnostrar a 
los agricultores 0l do-esropoa(,1o On Ol campo de las 
variedades rf-ec16n d sarrolladiis 

Trigo 

Proyecto: 	 Programa de trigo en Pakist6n 

Patrocinador: 	 Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID) 

Comprorniso: 	 RPs $ 12,817,176 
(US$ 1,744,000)

US$ 1,078,750 (est.) 

Duraci6n: 	 de octubre de 1984 a septiembre 
de 1987 

Resumen 
financiero: 

Gastos (US$): 
Ahos anteriores $ 454,000 
1986 $ 431,000 
Total a la fecha $ 885,000 

Saldo disponible $ 938,000 

Objetivos. Este 	proyecto, en el que tambi6n 
participan los prograrnas de maiz y economia, es 
la continuaci6n de una asociacibn con la USAID y 
el Consejo de Investigaci6n Agricola dc Pakistan. 
El objetivo general del proyecto es desarrollar 
variedades y tecnologias agricolas mejoradas para 
incrementar la producc16n de trigo y maiz en 
Pakistan 

Actividades de 	1986. Adem~s de los diversos 
viveros de rendimiento y selecci6n en las 
provncias, se efectuaron 250 ensayos nacionales 
de rendimiento uniforme en todo Pakistn. Varias 
lineas mostraron amplia adaptabilidad en todas las 
regiones y tuvieron buena resistencia a las 
enfermedades. Poi medio del coordinador de trigo 
se distribuyeron a los programas de trigo 
provinciales 79 	ensayos del CIMMYT y 70 del 
Centro Internacional de Investigaciones Agricolas 
en Zonas Aridas (ICARDA). Los resultados 
obtenidos se enviaron a los respectivos centros 
internacionales. 

El especialista de campo del CIMMYT cooper6 on 
una encuesta sobre las percepciones y 
conocirnientos que tienen los agricultores de la 
tecnologia del trigo en las zonas de arroz y trigo, 
algod6n y trigo, y rnaiz y trigo. Los resultados 
dernostraron que los agricultores no obtienen con 
suficiente rapide la sernilla de trigo rnejorado 
resistente a las enermedades. Ms del 50% de 
cada zona so siembra todavia con variedades 
susceptibles a las enfer rnedados. So requieren 
muchas rn,'JS investigacrones para deerminar si el 
orobloMa radlca on la friultiplicaci6n do la semilla, 
so distribuci6n o los conocirnientos del agricultor. 
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Trigo 

Proyecto: 	 Programa nacional de cereales 
de Per 

Patrocinador: 	 Instituto Nacional de 
Investigaci6n y Producci6n 
Agricola OINIPA) v el Banco 
Mundial 

Compromiso: 	 US$ 484,000 

Duracifn: 	 de agosto de 1983 a diciembre 
de 1987 

Resumen 
financiero: 

Gastcs (US$): 
Aros anteriores $ 303,000 
1986 $ 91,000 
Total a lafecha $ 394,000 

Saldo disponible $ 88,000 

Objetivos. Flwrovecto se rlisw!o para ayuCar al 
INIPA ,afor
t,leCr sO programa de investigaci6n 
d (:oreiales n(fiante 1) consultas con 
( lOWdlnaow(os de iiovestigaci(n nacional de 
(:0co he1s rt;peoto n laplanificacin del ptogrania 
, VI.hCi n de t',''estigacibn, Incllyerdo el 

Slah~:lin (intof!,nstalhciores y maeno de ohra 
o),r,i1,iinvestiq(ja rO , y,2)asistencra a los jefes de 
p1(JrarnciMa Ia elaboracion de Ln programa 
riacionil de cma)acilacion en servcio y laselecci1n 
(leciandidatos para capacttac16n avanzada fuea 
de?Peru 

Actividades de 1986. Durantc. 1986 se continu6 
ol desar;rollo y mejoraimento de gernoplasma 
Desde elinicio del prograra en 1983, el 
Programa Nacional de Cooales ha evaluado 
alroxvrmdarnente 2C,000 lineas de cereales de 
qrrmno p.,quehCo on di)er t0 ,s otapas de dosarrollo, 
ri:lriyndo natoriales derivados localmente 
pflowenlentos (1elOtx .rlor,r1ospecial del CIMMYT 
, del ICARDA S, han Ianado tres varredades de 
t(p) Ia?:iorralra 


A carJ.a driproblernias con lasuhvorIOur) del 
proyot'ro, 6 C:MMY I fiinaro: por coroploto ia 
(:lpa c r en on Mexico 1986.a(( In seriviio en Uri 
inteI[iianti (elpoirsoril de ixterlsilr del INIPA en 
(-IVallh; rh Milw., hi/o ti visita Dara estudiar a 
lirqtwi(JIlri y o1lrl iiJp(1del slolo on l terporada 
(ib sli. Vio dl Yaqui en nort dewmlt~titl 	 el 

1,
,I1(o 


I'll r ,,i, so II., a cah) 1n 1alh(1roloral parlfa 
; i ((iilirvilIt i(cJ1i (b:cill j iPwri Asisticron 

pirti(.ipit)iIlti, (i I: (:Ijilr() liiS(ls produc ows de 
i;oilI (11 (Iri(( )011l1e o (ifIii nl.J1r n anlina y (del 

pr1()iini ( CIMMYT Se hi/o hiricapi6 on lasdi 
dlisr:iI(s IrIirformalis y l Irt!rcarn io (e ideas 
f!l1 los p)illlC[an;teS1 


Trigo 

Proyecto: 	 Mejoramlento de trigo en 
Turqufa 

Patrocinador: 	 Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

Compi.miso: 	 US$ 391,000 

Duratin: 	 de diciembre de 1983 a 
diciembre de 1986 

Resumen 
financiero: 

G - s (US$): 
Mnos anteriores $ 241,000 
1986 $ 150,000 
Total a lafecha $ 391,000 

Saldo disponible $ -o-

Objetivos. El proyecto busca fortalecer la 
investigaci6n sobre cereales de grano pequeio en 
Turqufa mediante: 1) el establecimiento de un 
sistema de intercambio y distribucibn de 
germoplasrna que perrnita a Turqufa beneficiarse 
con elgermoplasma mejorado de caracteristicas 
superiores, 2) el desarrollo de variedades 
mejoradas aptas para determinadas zonas de 
cultivo de trigo en Turquia, 3) aumentar los 
conocimientos acerca de los efectos sobre la 
produccidn de las enfermedades de los cereales 
de grano pequeo y laforma de cornbatirlas y 4) 
iniciar un programa nacional de capacitaci6n en 
servicio para asegurar lapermanencia a largo 
plazo del programa nacional de investigacidn 
sobre cereales. 

Actividades de 	 1986. En abri! se aprob6 la 
extensi6n per un aOo dei proyecto, de manera 
que continu6 el 	trabajo orientado a lograr seis 
objetivos. En Ankara, Edirne y Eskisehir, se 
efectan actualmente entre 1,500 y 2,000 
cruzamientos (sobre rode de invierno x invierno) 
en cada ciclo de cultivo. Esta variabilidad se 
aprovecha tanto on el programa internacional de 
trigo de invierno come en elprograma nacional. 
So inici6 Linprograma en Izmir para dar mts 
importancia a laexploraci6n de los cruzamientos 
de trigo de invierno x primavera. El Segundo 
Vivero Internacional de Evaluacidn de Trigo de 
Invierno (IWWSN) se prepar6 on elverano e 
incloye 103 entradas. Se enviaron conjuntos a 50 
sitios de todas las regiones de trigo de invierno 
del mundo. Se identificaron los candidates para el 
torcor IWWSN y se sembraron en Edirne para 
multiplicar lasem illa, 
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Economia 

Proyecto: 

Patrocinador: 

Compromiso: 

Duraci6n: 

Resumen 
financiero: 

Investigaci6n en campos en el 
este y sur de Africa 

Agencia de Estados Unidos para 
elDesarrollo Internacional 
(USAID) 

US$ 5,000,000 

de enero de 1986 a mayo de 
1990 

Gastos (US$): 
Ahos anteriores $ -0-
1986 $ 691,000 
Total a latecha $ 691,000 

Saldo disponible $ 4,309,000 

Objetivos. Fste iovII to,,mje entr6 en so 
sogunda Itst, a 	 clrmoroil deo 1986, ofiuct 
asistercia or la;n(vwiqtci'Ion en1 c~mi0)() ituit 
senre du insttucorio,, r)lWimiils; de nvustiqaci(in 
y exOtension (i 	 liii; ,,d hs (MI)OS t.1CiqijoS 
de adninisrar to i)OIo,'I( iricol del LJSAID on 

t
-I es y 6i siw de Africi [ tt 0( o , o 16 al 
provecto otto (?:on11. ti, Csn1 ( (dn,u;prsonal 
su Irs, 1(11)(on h st m NilroI)i, Ottio1 im 
Harafe , Il 11mmbii1( MaflawiryTolovi erl(w\ 

Actividades de 	 1986. [1amoyoria -Iolos 
(.sftL 1/O. Sf' )litnii i Ii ( i JsIii 

talleres ,,tIlasso frirm wInt (10r,r(r0m 0i 0 1st)ibloe 
y ma rliror Jot 	 tiirzos nlI1Or1i11, JICiianlto a 
la invesi(Iacwm 	 nit Flo)I i06tOciimipos sf! 
Comn l)Iolai(i Vl[i.m i 11)1t (l it, (:is ilsooS l 
sisteiria de "iolvo<,itofiris"15 f(cCtl(Jiod Ftiopiiis 0en 

v Kenya y se riIimrol tr( tipos; de ciilsos d 
capaciacto( 'n y Illonih010-Viir I ass) .; Li parte 
COlOn Iosltil() ro sle Ilst1 ;du(1(!t c liotot;, 
rfLIChOS f),tiSt!S opl'(11(o I d 

invostigaci fm cirimos; sti'1n) ft!tllon 

partictilarm0t1.. oviiio-.lot; (-tos plopjr niris 
necesilan m1s 	,1:ip1(iciri vii aih lrl ia ias c 
analizar JoS (1015 (to 1, oris;iYOs V 1INIfforrMolar 
planes ltuluos sO,-lrIl? ns (Id siso do rosHstlllidOS 
esOS Ons)'yOs Ior N, ah'( ito l lJividatos11 aS 
do, capacii(- ci(")y (p10 p delil 5seoallcmento 

que €froc 5iool i;orson l i l r(oyl:tn on 19i83(i ses1 
C ontra on 0 l (?(i:1111(1nl() y tisdi!,:tIon( o 

El desarroilo (l( 	 pro(Iriiir s (if, mvw otsioI;(:ll o.n 

campl s la/lpl ):o1(o0 10 r110, !)l I(lilii lI o5 
invest10-t(1ore v it(tridmw o ,d nsiih 

coornracior e 	 lllfplrirt(1 ito es(? I;tiS,i(o col 
othas lgtlv!lido(t IFrllv (fs'Ii ' l 1(JirPilh ((flb)olfill 
Con wio(5 !-iftir/.os,o61 rsJi5)lil del lmovtl(I o 

part5c4l)(1...1OH IHlVetSOSerl ; f! pIdrth(;dC()r

paises d(? la regiOn 

Economia 

Proyecto: 	 Programa de economla en 
Haiti, fase II 

Patrocinador: 	 Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA) 

Compromiso: 	 CA$ 778,395 
US$ 564,000 (est.) 

Duraci6n: 	 de enero de 1985 a diciembre de 
1988 

Resumen 
financiero: 

Gastos (US$): 
Aios anteriores $ 85,000 
1986 $ 178,000 
Total a lafecha $ 263,000 

Saldo disponible $ 301,000 

Objetivos. El objleivo principal del proyecto es 
asist a los invostiga(ores haitianos en el 
desafrollo y ditusIon de lecnologias rwOoradas, 
a(tocua0das a lIs circonstilicias biolOgicas y 
socioecondrntcas do0 tOsagiculIoes de ma;z del 
pais El econorsta del CIMMYF responsable de 
oslo trabalo CtLflld(:on Ia colaboracitSn (sin cOsto 
Ipm elpoyoco) ito( nLJ'giOOIfO especialista en 
P11tZ Y Unt0coOrnIlSa tel Centro, asignados al 
p)rograma fegiornal (to Arn.mrica Central y elCaribe, 
(IL0Jes tin INoy!cto (it 5)tUJfJfStO restringido 
pallOincaido )o Iii Cofporac16ri SLUia para el 
Desarrollo 

Actividades de 1986. La investigacidn en 
CiM11OS 2S nLO lo? ins lir.ItMos fM)s 

Ii)Ortanies ql( So tltizal pir[ lograr los 
objetV3OS del ItoyecI) Esto 1ido s0 nici6 1)n(.urso 
(0I sisterna de co oci-ltlIaS sot)re la 
rlrvsti(la(:ion en 	carnl)os j)ara IOS investigadores 

tO(0 H li y CI )oison 1 dcl loyecto sigui6 
pirticipa;ido 011 in ro1.lOCtOactual do0 
irivostigit(;ni en c;!iopos on Los CaVes, at 
swm t de(.Hali Asirriisruio, comrnul6 tn anilisis 
do ias I)OlitiC(a dol Lis o f;til1arlost a nivol de 
CaIlo)os, inllIPlOYi;Io on[ (I OinS da1s (11-10 SO 
obitivieron rdntio Inirvoslipqa(rn on CamOS 
So lWiliiai para idrtifici atlstos nocosaros en Ia 
1(liHIIc , (L0 pOidnll IlOval a Iuna distribuci6n rmts 

l tll?Hild t ( lsJosl trili/anles 
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Economla 

Proyecto: 	 Programa de economa en 

Pakisthn 


Patrocinador: 	 Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) 

Compromiso: Rps $ 2,689,050 

US$ 156,000 (est.)
 
US$ 300,000 


Duraci6n: 	 de octubre de 1934 a septiembre 
de 1987 

Resumen 	 Gastos (US$): 
financiero: 	 Alos anteriores $ 75,000 


1986 $ 53,000 

Total a la fecha $ 128,000 


Saldo disponible $ 328,000 

Objetivos. Los tres principales programas del 
CIMMYT participan en este proyecto, que
contin~a el trabajo anterior de la LIAID y el 
Consejo de Investigaci6n Agricola de Pakisttn. El 
elemento de economia del proyecto se estableci6 
en 1384 y cuenta con un economista, que recibe 
la colaboraci6n del econornista regional del 
CIMMYT en el sur de Asia, que tambi6n tiene su 
base en Pakistan y dedica alrededor del 50% de 
su tiempo al trabajo que ahi se realiza con fondos 
del presupuesto btsico. El prop6sito de la 
investigacidn en economia, al igual que la 
relacionada con el maiz y el trigo, es lograr que la 
tecnologia agricola mejorada sea m~s 
ampliamente asequible para los agricultores. 

Actividades de 1986. El personal del proyecto
realiz6 varias encuestas para reunir informaci6n 
sobre la utilizacion, conocimiento y percepci6n de 
los agricultores de tecnologias mejoradas del 
trigo, tales como las variedades nuevas, las 
mrdidas para combatir las plagas y los m6todos 
de fertilizaci6n. Se public6 este alo un informe de 
los resultados de las encuestas sobre la 
producci6n de maiz en la provincia de la frontera 
noroccidental. Dicho informe sehala varios 
factores que influyen en la aceptacibn d2 los 
agricultores de las tecnologias mejoradas del 
maiz. Entre ellos se encuentran diversas 
circunstancias socioecon6micas tales como la 
forma de tenencia de la tierra y la distribuci6n de 
insumos, grano y forraje segLin ese arreglo, y el 
estremadamente complejo problema del doble 
empleo del maiz como grano y como forraje, por
los agricultores. La informacibn sobre estos 
resultados proporcionar6 una guia vdliosa para la 
planificaci6n futura de la investigaci6n y extensi6n 
en la provincia AN y en otros lugares del pals, 
un programa mullidisciplinario de investigaci6n en 
campos examina tambin los tipos de problemas 
detectados en el estudio. 

Servicios de 	Informaci6n 

Proyecto: 	 Servicio do informaci6n sobre el 
trigo y otros cer6ales do grano 
pequeflo
 

Patrocinador: 	 Centro Internacional de
 
Investigaci6n para el Desarrollo
 
(IDRC), Canad6
 

Compromiso: 	 CA$ 387,075 
US$ 295,000 (est.) 

Duraci6n: 	 de junio de 1984 a junio de 1987 

Resumen 	 Gastos (US$): 
financiero: 	 Argos anteriores $ 97,000 

1986 $ 59,000 
Total a la fecha $ 156,000 

Saldo disponible $ 139,000 

Objetivos. El prop6sito de este proyecto es
 
proporcionar servicios de informaci6n y documen
taci6n para los investigadores que trabajan con el
 
trigo y otros granos pequelos. Gracias a la incor
poraci6n de un cargo nuevo este ano (supervisor
 
de servicios de informaci6n), el personal del
 
proyecto incluye ahora cinco miembros.
 

Actividades de 1986. Gran parte de los 
esfuerzos se orientan a proporcionar tres servicios 
principales: 1) bsqueda bibliogr~fica, 2) entrega
de documentos mediante un sistema de cupones 
y 3) distribuci6n de diversos materiales 
bibliogrficus. Durante 1986, el nimero de 
bLsquedas bibliogr~ficas realizadas para el 
personal del CIMMYT se triplic6 y Ileg6 a m~s de 
400, mientras que nuestro servicio de entrega de 
documentos mediante cupones creci6 con rapidez 
y Ileg6 a un r~cord de 3,000 documentos 
entregados. En forma conjunta con las Oficinas 
de Agricultura de la Comunidad Brit~nica (CAB) 
se continu6 la publicaci6n de Resimenes de 
trigo, cebada y triticale y de Resimenes de maiz, 
mientras que los nt~meros de Bibliograffa de trigo,
cebada y triticale del CIMMYT/AGRIS se 
retrasaron hasta comienzos de 1987, ya que se 
esperan modificaciones en el sistema del AGRIS. 

Otro elemento del proyecto consiste en las 
revisiones actualizadas de temas muy
relacionados con la investigaci6n del Centro. 
Como parte de la primera revisi6n, que se iniciara 
en 1985, se analizaron siete Viveros Trampa 
Regionales para Enfermedades y dos Viveros 
Trampa Internacionales para Enfermedades. 

La SIU tambi6n 	Ilev6 a cabo pruebas preliminares 
de la tecnologia CD-ROM para CAB International, 
con lo que se convirti6 en uno de los 40 sitios de 
prueba en 26 paises. A principios de 1987 se 
dispondr6 de los resultados de este esfuerzo. 
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Ap#W;dicas
 

Ap6ndice I
 

Distribuci6n de los ensayos internacionales del Programa de Ma~z, 1985-86.
 

IPTTa 
1985 1986 

EVT/ELVTb 
1985 1986 

IPTT 
1985 1986 

EVT/ELVT 
1985 1986 

M6xico, America Central 
y el Caribe 
Belice 
Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panam6 
Rdpublica Dominicana 
San Cristobal 
Trinidad y Tobago 

33 
-
3 
1 

-
-
3 
-
2 

-
17 
2 
3 
2 
-
-

21 
-
3 
-
3 
-
1 

-
-
-
14 
-
-
-
-
-

159 
-
8 
8 
3 
1 
3 
-
12 
12 
60 
10 
28 

6 
6 
2 

37 
3 
-
2 
-
2 

-
4 
-
-
9 
-
15 
-
2 
-

Africa Sub-Sahara 
(cont.)

Guinea-Bissau 
Costa de Marfil 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mall 
Mauricio 
Mozambique 
Nigeria 
Rep. de Sudbfrica 
Reuni6n 
Senegal 
Sierra Leona 
Somalia 

1 
1 
2 

-
1 
-
-
-
2 
-
-
-
-
-

1 
-
-

-

-

1 
-
-

-5 

1 
-
-

2 
-
-

-

-
26 

3 
-
6 
1 

-
-
8 

24 
6 
3 

-

4 
6 
5 

11 
-
-

-
6 
4 
-

23 
-

-

Sudamdrica 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay
Per6 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 

25 
-
5 
6 
1 
6 
2 
-
4 
-
-
1 

19 
1 
6 
7 
-
1 

-
1 
1 
-
-
2 

113 
23 
22 
12 
2 
1 
3 
5 

25 
2 
3 

15 

67 
6 

21 
15 
3 
2 
2 
2 
9 
1 
2 
4 

Sudan 
Suazilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Asia 
Bangladesh 
Birmania 
Corea del Sur 

1 
-
-
-
-
4 
-
2 

20 
1 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
1 

19 
-
-
-

8 
8 
7 
-
6 

-
6 

16 

202 
3 

14 
2 

3 
5 
5 
8 
3 
13 
12 
11 

243 
17 
24 

1 

Medio Oriente/Norte de Africa 
Arabia Saudita 
Egipto 
Ir~n 
Jordania 
Libya 
Marruecos 
Mauritania 
Qatar 
Turqufa 
Yemen del Norte 

4 
-
2 
-
-
-
-
-
-
2 

-

4 
-
2 
-
-

-
1 
-
-
1 
-

44 
2 
7 
4 
6 
3 
6 
4 
2 
2 

8 

17 
-
-

-
9 
2 
5 
-
1 
-
-

China 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Laos 
Nepal 
Pakistdn 
Sri Lanka 
Tailandia 
Taiwan 
Vietnam 

1 
-
2 
2 
-
3 
3 
-
5 
-
3 

1 
3 
7 

-
-
-
4 
-
4 
-
-

26 
50 
3 
12 
4 
7 

11 
7 

49 
-
14 

6 
41 

6 
5 

-
7 

20 
-

53 
17 
46 

Africa Sub-Sahara 
Angola 
Burkina Faso 
Burundi 
Camercn 
Cabo Verde 
Congo 

Etiopla 

17 
-
2 
-
1 

-
-
-

9 
-
1 
-
-
-
-
2 

199 
6 

20 
9 
7 
3 
-
12 

131 
-
2 
-
-
-
2 
8 

Otros 
Espaha 
EUA 
Francia 
Grecia 

Total de ensayos 
Total de pases 

-
-
-
-
-

99 
35 

-
-
-
-
-

72 
26 

15 
1 
3 
9 
2 

732 
75 

4 
-
-
2 
2 

499 
54 

Gab6n - - 1 -
Gambia - 5 -
Ghana - - 3 -

a 
b 

Ensayos Internacionales da Prueba de Progenies.
Ensavo de Variedades Experimentales y Ensayos de Varledades Elite. 
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Apendice II
 

Distribuci6n de los viveros internacionales del Programa de Trigo, 1986.
 

Trigo 
harinero 

Trigo 
duro 

Triti-
cale Cebada 

Des. 
germ. 

Vivero 
especial 

Trigo 
harinero 

Trigo 
duro 

Triti-
cafe Cebada 

Des. 
germ. 

Vivero 
especial 

America Latina 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 

348 
65 
25 
72 

81 
18 
11 
4 

83 
4 
5 

20 

25 
2 
-
6 

23 
3 
-
6 

90 
10 

3 
32 

Asia 
Afghanistan 
Bangladesh 
Butdn 

311 
6 

34 
6 

57 
6 
1 
1 

55 
3 
1 
2 

50 
4 
-
1 

25 
2 
1 
-

88 
6 
5 
2 

Chile 
Colombia 

24 
15 

20 
3 

10 
5 

-
-

-
-

13 
3 

Birmania 
China 

10 
100 

-
19 

-
20 

1 
22 

2 
11 

2 
37 

Costa Rica 9 1 1 - - 1 Corea del Norte 5 1 1 1 - -
Ecuador 11 - 4 1 2 5 Corea del Sur 3 1 2 3 - 1 
Guatemala 
Mexico 

10 
41 

-
10 

3 
18 

2 
8 

-
6 

1 
11 

Filipinas 
India 

19 
29 

-
16 

3 
2 

-
-

-
2 

3 
7 

Paraguay 36 - - 4 2 4 Indonesia 11 2 2 - - 1 
Per6 
Uruguay 

26 
8 

14 
-

10 
2 

-
2 

3 
1 

6 
1 

Jap6n 
Nepal 

3 
19 

-
1 

1 
1 

1 
1 

-
1 

-
5 

Venrjzuela 6 - 1 - - - Pakistan 36 5 8 12 4 15 

Africa 268 104 74 64 29 103 
SriLanka 
Taiw~n 

-
2 

-
-

-
-

-
1 

-
1 

1 
-

Angola 1 1 1 1 - 1 Tailandia 27 4 9 2 1 3 
Argelia 9 2 3 3 - 4 Vietnam 1 - - 1 - -
Burkina Faso 
Camerin 

-
5 

-
1 

-
1 

-
2 1 

1 
2 Oceania 33 9 11 7 2 16 

Congo 4 - - - - - Australia 25 2 6 4 2 6 
Egipto 21 14 8 - 4 6 Nueva Zelanda 8 7 5 3 - 10 
Etiopla 12 9 2 2 2 6 Nueva Caledonia - - 1 1 - -
Gab6n - - - 1 - -
Kenya 
Libya 
Malawi 

26 
12 
8 

10 
15 
-

5 
5 
2 

5 
13 

1 

4 
1 
2 

11 
6 
2 

Europa 
Albania 
Austria 

124 
4 
-

105 
7 
5 

114 
5 
1 

51 
3 
1 

21 
-
1 

68 
1 
1 

Mal( 
Marruecos 

7 
10 

5 
11 

2 
5 

-
5 

-
1 

2 
8 

B6lgica 
Bulgaria 

1 
-

-
7 

1 
2 

-
-

-
4 

-
5 

Mozambique 9 4 4 2 - 2 Checoslovakia 3 - 2 3 2 2 
Nigeria 10 - 1 2 - 2 Espahia 36 34 27 14 1 15 
Rwanda 14 - 5 2 2 4 Finlandia 1 - 3 1 - -
Senegal 
Somalia 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1 
1 

Francia 
Grecia 

14 
11 

8 
8 

13 
4 

2 
4 

3 
2 

5 
6 

Sudafrica 
Sudan 

23 
9 

10 
-

9 
-

7 
-

6 
-

7 
3 

Hungrfa 
Inglaterra 

-
5 

2 
1 

3 
5 

1 
2 

-
-

1 
2 

Suazilandia - - - - - 1 Irlanda 1 - - 2 - -
Tanzania 14 3 3 8 1 6 Italia 4 14 5 3 2 6 
Tinez 
Uganda 
Zaire 

15 
5 

21 

16 
1 
-

7 
2 
4 

7 
-
-

-
1 
1 

12 
3 
2 

Noruega 
Palses Bajos 
Polonia 

3 
1 
5 

-
1 
2 

2 
2 
8 

3 
1 
2 

-
-
2 

-
2 
4 

Zambia 
Zimbabwe 

27 
6 

1 
1 

3 
2 

1 
2 

1 
2 

4 
6 

Portugal 
Rep. D. Alemana 

8 
3 

-
-

3 
3 

-
3 

-
1 

3 
1 

Medio Oriente 116 96 35 44 20 55 
Rep. F. Alemania 
Rumania 

1 
6 

11 
3 

7 
6 

2 
1 

-
1 

1 
5 

Arabia Saudita 4 2 1 1 - 3 Suecia 3 - 3 - - -
Chipre 2 4 - 2 - 2 Suiza 2 2 3 - - 2 
Ir~n 4 - 1 3 1 4 URRS 5 - - - - 1 
Iraq 1 - 1 2 - 2 Yugoslavia 7 - 6 4 2 5 
Israel 
Jordania 

18 
13 

6 
18 

3 
6 

-
5 

7 
2 

3 
6 Am6rica del Norte 58 22 21 14 5 0 

Lfbano 1 4 - 2 - 2 CanadA 14 6 6 4 1 0 
Qatar 
Siria 

3 
18 

-
22 

-
6 

2 
11 

-
4 

-
14 

EUA 44 16 15 10 4 0 

Turquia 
Yemen del Norte 

41 
8 

33 
7 

14 
3 

16 
-

4 
2 

15 
2 

Total de viveros 
Total de paises 

1225 
88 

465 
61 

393 
79 

255 
66 

125 
50 

420 
82 

Yemen del Sur 3 - - - 2 
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Ap6ndice III 

Origen de los becarios de maiz en serviclo, 1971-86. 

1971-86 1986 1971-86 1986 

M6xico, Am6rIca 
Central y el 
Carlbe 
Belice 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
El Salvador 
Filipinas 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haitf 
Honduras 
Jamaica 
M6xico 
Nicaragua 
Panam6 
Repiblica Dominicana 

274 
6 

25 
4 
1 

30 
32 

1 
32 

1 
18 
36 

1 
55 
26 
17 
21 

21 
-
6 
-
-
2 
2 
-
4 
-
-
3 

-
4 
1 

-
1 

Asia (cont.) 
Filipinas 
Nepal 
Pakistan 
SriLanka 
Tailandia 
Vietnam 

Medlo Oriente/
Africa del Norte 
Argelia 
Egipto 
Irdn 
Marruecos 
Siia 
Tnez 
Turqufa 
Yemen del Norte 

32 
27 
49 

1 
54 
54 

67 
1 

31 
1 
1 
4 
3 

22 
4 

2 
1 
3 
1 
4 
4 

9 
-
2 
-
1 
2 
-
3 
1 

Am6rica del Sur 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
PerOVenezuela 

Asia 
Afghanistan 
Bangladesh 
Burma 
China 
Corea 
India 
Indonesia 
Jap~n 
Malaysia 

122 
13 
13 
4 

15 
2 

26 
4 

37
8 

232 
6 

14 
1 
2 
2 

10 
13 

7 
3 

9 
1 

-
-
-
-
2 
1 
4 
-

17 
-
1 

-
1 

-
-
1 

-
-

Africa Sub-Sahara 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Camern 
Cabo Verde 
Congo 
Costa de Marfil
Etiopfa 
Ghana 
Guinea-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Mill 
Malawi 
Mauricio 
Mozambique 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 
Somalia 
Suazilandia 
Tanzania 
Transkei 

Uganda 
Zaire 
Zambia 

241 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
7

10 
37 

5 
17 
1 
1 

10 
1 
3 

15 
2 
3 
5 
1 

59 
1 

6 
32 
10 

23 
-
-
1 
1 
1 

-
1 
2
2 
3 
2 
3 

-
-
2 
1 

-
-
-

-

-
-
2 
-

2 
-

Otros palses 4 

Total de becarlos 
Total de pases 

940 
78 

79 
39 
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Ap6ndice IV
 

Origen de los becarios de triga en servicio, 1966-86.
 

1966-86 1986 1966-86 1986 

Am6rlca Latina 260 19 Africa Sub-Sahara 124 21 
Argentina 18 2 Burkina Faso 1 1 
Bolivia 28 3 Burundi 1 -
Brasil 21 - Cameron 6 1 
Chile 13 - Chad 1 -
Colombia 9 1 Costa de Marfil 1 1 
Ecuador 
Guatemala 

28 
15 

1 
1 

Etiopla 
Ghana 

26 
1 

6 
1 

Guyana 2 - Kenya 16 2 
Honduras 1 - Lesotho 2 -
Mexico 67 5 Madagascar 4 1 
Panam6 1 - Malawi 4 1 
Paraguay 11 2 Malf 3 -
Per 
Repitblica Dominicana 

40 
4 

2 
1 

Mozambique 
Nigeria 

1 
22 

-
4 

Uruguay 1 - Rwanda 2 -
Venezuela 1 1 Senenql 2 -

Sort 3 1 -
Africa del Norte/Medlo Oriente 233 8 Tanzania 15 1 
Arabia Saudita 2 - Transkei 1 -
Argelia 54 - Uganda 3 32 
Chipre 
Egipto 

2 
18 

-
2 

Zaire 
Zambia 

2 
7 

-
-

Iran 10 - Zimbabwe 2 -
Iraq 5 -
Jordania 7 - Asia 252 21 
Llbano 
Libya 
Marruecos 

4 
4 

25 

-
-
2 

Afghanistan 
Bangladesh 
But~n 

13 
53 
1 

-
2 
1 

Sudan 5 1 Birmania 2 -
Siria 9 - China 3 -
Thnez 28 - Corea 19 -
Turqufa 57 3 Filipinas 18 4 
Yemen 3 - India 19 -

Indonesia 4 2 
Nepal 26 2 
Pakistan 76 6 
Sri Lanka 2 -
Tailandia 15 4 
Vietnam 1 -

Otros palses 30 0 
Espafla 6 -
EUA 4 -
Francia 1 -
Hungrfa 2 -
Noruega 1 -
Polonia 5 -
Portugal 5 -
Rumania 2 -
URRS 4 -

Total de becarlos 899 69 
Total do poises 77 32 
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Ap6rdice V 

Publicaciones distribuidas por el CIMMYT 1986.en 

Administraci6n 
1985 Annual Report 
Informe anual del CIMMYT1985 
CIMMYT Budget Request 1987 
CIMMYT Research Highlights 1985 
Servicio de informaci6n sobre trigo, cebada y

triticale del CIMMYT (folleto)
Principales corrientes de lainvestigaci6n en el 

CIMMYT: una retrospectiva
Edificio Norman E. Borlaug (folleto) 

Fortalecimiento de lainvestigaci6n nacional mediante la 
capacitaci6n: Informe del avance realizado durante veinte artos 

Este es el CIMMYT 

Mafz 
Una base com6n para lainvestigaci6n de mafz: 

cooperaci6n regional en Medio Oriente y Africa del Norte 
(CIMMYT Hoy No. 17)

CIMMYT International Maize Testing Program 
1984 Final Report

Development, Maintenance, and Seed 
Multiplication of Open-Pollinated 
Maize Varieties

Mejoramiento de laexcelencia: Logros en 
el mejoramiento con laraza Tuxpeho

Maize Diseases: A Guide for Field 
Identification 

Conservaci6n y distribuci6n de semilla: 
La doble funci6n del Banco de Germoplasma 
de Mafz del CIMMYT 

To Feed Ourselves: A Proceedings of the 
First Eastern, Central, and Southern Africa Regional
Maize Workshop 

Trigo
Manual de metodologfa snbre las enfermedadesde los cereales 

CIMMYT Report on Wheat Improvement 1984 
Trigo Duro: Nombres; progenitores; genealogfa 

y origen 
Instructivo para el manejo y registro de resultados 

de los ensayos internacionales del Programa 
de Trigo del CIMMYT 

Informes de vivero: 
Results of the 6th International Barley 

Yield Trial (IBYT) 1983-84 
Resuts of the 11 th International 

Barliiy Observation Nursery (IBON) 1983-84 
Results of the 15th International 

Durum Yield Nursery (IDYN) 1983-84 
Results of the 15th International 

Durum Screening Nursery (IDSN) 1983-84 
Results of the 13th Elite Durum 

Yield Trial (EDYT) 1983-84 
Results of the 15th International 

Triticale Yield Nursery (ITYN) 1983-84 

Idioma Piginas Tirajo 

Ingl6s 80 4,000 
Espartol 80 3,000 
Ingl6s 36 1,000 
Ingl~s 132 4,000 
Ingl6s 4,500 
Espahol 
Ingl6s 48 

2,500 
4,500 

Espar'ol
Ingl6s 

48 
10 

1,500
1,500 

Espariol
Ingl6s 

10 
24 

1,000
4,000 

Espariol 24 2,000 
Ingl6s 48 1,500 
Esparlol
Franc6s 

48 
48 

1,000 
1,000 

Ingl6s 22 5,000 
Espallol 24 3,000 

Ingl6s 250 750 

Franc6s 20 1,000 

Ingles 28 2,000 
Esparlol
Turco 

32 
124 

1,000 
1,000 

Franc6s 124 2,000 
Ingles 18 3,000 
Espariol 18 1,500 

Ingles 320 5,000 

Ingl6s 56 5,000 
Esparlol 54 2,000 
Ingles 
Ingl6s 

198 
108 

3,000 
1,500 

Esparlol 
Espaflol 

108 
24 

1,000 
1,500 

Ingl6s 39 750 

Ingl6s 39 750 

Ingles 58 750 

Ingles 68 750 

Ingl~s 48 750 

Ingles 86 750 
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Ap6ndice V (cont.) 

Publicaciones distribuidas por el CIMMYT en 1986. 

Results of the 15th International 
Triticale Screening Nursery (ITSN) 1983-84 

Results of the 17th International 
Bread Wheat Screening Nursery (IBWSN) 1983-84 

Results of the 5th Elite Selection 
Wheat Yield Trial (ESWYT) 1983-84 

Results of the 14th International 
Septoria Observation Nursery (ISEPTON) 1983-84 

Results of the 20th International Spring 
Wheat Yield Nursery (ISWYN) 1983-84 

Results of the Aluminum Resistance 
Screening Nursery (ARSN) 1983-84 

Results of the Drought Tolerance 
Screening Nursery (DTSN) 1983-84 

Results of the Early Maturity 
Screening Nursery (EMSN) 1983-84 

Results of the Helminthosporium Resistance 
Screening Nursery (HRSN) 1983-84 

Proceedings of the Fifth Biennial Smut 

Workers' Workshop


Triticales de Primavera: Nombres; progenitores;

genealogla y origen 


Veery 'S': Trigos harineros para muchos ambientes 


Enfermedades y plagas del trigo: una gufa para 

su identificaci6n en el campo 


Variedades de trigo del Cono Sur de Sudamerica: 

Nombres, progenitores, genealogfa y origen 


Economla 
Ventajas comparativas y polftica agrfcola 

para la producci6n de trigo en Ecuador 
Comparative Advantage and Policy Incentives for 

Wheat Production in Rainfed and Irrigated Areas of Mexico 

Copublicaci6n de publicaciones bibliogrhficas
Maize Abstracts (CAB)


Vol. 1, No.6 

Vol.2, No. 1 

Vol.2, No.2 

Vol.2, No.3 

Vol.2, No.4 

Vol.2, No.5 


Wheat, Barley, and Triticale Abstracts (CAB)

Vol.2, No.6 

Vol.3, No.1 

Vol.3, No.2 

Vol.3, No.3 

Vol.3, No.4 

Vol.3, No.5 


Wheat, Barley, and Triticale Abstracts, 
Vol.2, Annual Indexes 

Wheat, Barley, and Triticale Bibliography,
Vol.1, No.6, November-December 1985 

Idloma 

Ingl6s 

Ingles 

Ingles 

Ingl6s 

Ingl6s 

Ingl6s 

Ingl6s 

Ingles 

Ingles 

Ingl6s 

Ingles 

Esparlol 

Ingles
Esparlol 
Ingles 
Espartol 
Ingles 
Espartol 

Espartol 

Ingl6s 

Ingl6s 
Ingles 
Ingl6s 
Ingles 
Ingles 
Ingles 

Ingles 
Ingles 
Ingles 
Ingles 
Ingl6s 
Ingles 

Ingles 

Ingles 

Piginas 

42 

73 

69 

42 

94 

22 

24 

18 

20 

4(3 

52 
48 
28 
28 

1,18 
148 

72 
78 

126 

118 

80 
80 

112 
96 
96 
80 

144 

119 

160 

176 

144 

160 


128 

116 

Tiraje 

750 

750 

750 

750 

750 

20 

20 

20 

20 

1,000 

1,500 
1,000 
2,000 
1,000 

10,000 
5,000 
1,000 
1,500 

750 

1,000 

750 
750 
750 
750 
750 
750 

600 
600 
600 
600 
600 
600 

600 

750 
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Piblicaciolles cieilitf'cas
 

Articulos en revistas 
cientificas, monografias, 

memorias y capitulos 
en libros 

Altay, F., H Bostancioglu, H.J. Braun, E. Firat, 
N Hazar, M Kizilt in, G. Mizrak, F. Ozberk,
A Safi Kiral, B Skuniand, B Zusen y AYazili 1986. Items from Turkey Annual 
Wheat Newsletter 32:111 -1 12, 

Amaya, A.A 1985 Composite flours. Potential 
for utilization In Regional 1Wheat W'Vorkshop 
Eastern, Centtal, jnd Southern Attica, and 
Indian Ocean, 167-175. Nairobi: 
CIMMYTINPBS 

Amaya, A, R J PeFia y G Varughese 
1986. Influence of grairi hardness on the 
milling arid baking properties of recently 
developed triticales In Proceedings of 
International FriticleSrnposlun, 511 -524. 
Sydney: AlAS 

Barnett, J B. 1986 On-farm research methods 
in the Andean Region. In Proceedings U.S. 
Uriversities-CItMYT Maize Conference. On 
Collaboration Toward Mutual LDC 
Production Objectives, ed. James C. Sentz y
Ronald P. Cantrell, 59 St Paul: Universidad 
de Minnesota 

Bernard, S y DC Jewell. 1985 Crossing
maize with sorghum, Tripsacum, and millet: 
The products and their level of development 
following pollination Theoretical and Applied 
Genetics 70:474-483. 

Bjarnason, M, G O Edmeades y A. Ortega
1985 Improvement of some important traits 
of tropica maize. In Breeding Strategies for 
Maize Production Improvement in the 

Tropics, eds. A Brandolini y F. Salamini, 

409-28. Florencia. FAO!Overseas 

Agricultural Institute 


Borlaug, N.E y P N. Fox. 1986. Triticale. In 

Colliers Encyclopedia 

Burnett, P.A 1986 Barley yellow dwarf 

screening. Annual Wheat Newsletter 

32:90-92 

Burnett, P A, LI Gilchrist y M. Mezzalama. 

1986 Vectors of barley yellow dwarf virus 

in Mexico and the screening of small grain 

cereals for resistance to virus. Proceedings 
of the Workshop on Epidemiology of Plant 
Virus Disease, 8-10, Session IX. Clemson, 
South Carolina: Clemson University. 

Burnett, P A y A.R Klatt 1986. The barley 
yellow dwarf research program at CIMMYT. 
In DSIR Plant Breeding Symposium, 
228-231 Agronomy Society of New 
Zealand Special Publication No. 5 Lincoln. 

Byerlee, ,' 1986 Some commo, sense about 
farmer recommendations and extension 
advice Farming Systems Support Prolect 
Newsletter 4(4).4-6 

Byerlee, D., R Akhtar et al. 1986 Wheat 
in the cotton wheat systems of Southern 
Punjab, Implications for research and 
extension Pakistan Agricultural Research 
Council PARC/CIMMYT Paper No. 86-8. 
Islarmabad 

Byerlee, D., R. Akhtar y P.R. Hobbs. 
En prensa. Reconciling conflicts in 
sequential cropping patterns through plantbreeding: The example of cotton and wheat 
in Pakistan's Punjab. Agricultural Systems. 

Byerlee, D. y E. Hesse de Polanco. 1986. 
Farmer's stepwise adoption of technological 
packages: Evidence from the Mexican 
Altiplano. American Journal of Agricultural 
Economics 683:519-527. 

Byerlee, D., P.R. Hobbs, M.R. Akhtar y
A. Majid. 1986. Developing improved 
technologies within the context of Pakistan's 
multiple cropping systems. Pakistan Jo nal 
of Agricultural Social Sciences 11): 1-28. 

Byerlee, D., P. Hobbs, B R. Khan, A. Majid, 
R. Akhtar y N. Hashmi. 1986. Increasing
wheat productivity in the contex of 
Pakistan's irrigated cropping systems: A 
view from the farmer's field. Pakistan 
Agricultural Research Council. 
PARC/CIMMYT Paper No. 86-7. Islamabad. 

Byerlee, D. y S.S. Hussain. 1986. Maize
 
production in NWFP: A review of
 
technological issues in relation to farmers'
 
circumstances. PakistL Agricultural
 
Research Council. PARC/CIMMYT Paper No. 
86-1. Islamabad. 

Byerlee, D. y J. Lon,,ire. 1986. El trigo en 
los trbpicos. Si o no? Cundo y c6mo? 
Ceres 193:34-39. (Tambi~n en ingles.)

Byerlee, D. y G. Sain. 1986. Food pricing 
policy in developing countries: Bias against 
agriculture or for urban consumers? 
American Journal of Agricultural Economics 
68(4):961-969. 

Cartwright, P.M., K.A. Jaddoa y S.R. 
Waddington. 1985. Spike development 
stages in barley. Aspects of Applied Biology 
10:431-440 

Collinson, M. 1986. Farming systems research
 
Diagnosing the problems. In Research,
 
Extension, Farmer. A Two-Way Continuum
 
for Agricultural Development. Washington,
 
D.C.: Banco Mundial.
 

Collinson, M. 1986. On-farm research and 
agricultural research and extension 
institutions. Overseas Development Institute. 
Agricultural Administration (Research and 
Extension) Network Discussion Paper 17. 
Reino Unido. 

Collinson, M. y D. Norman. 1986. Farming 
systems research in theory and practice. In 
Agricultural Systems Research for 
Developing Countries. ACIAR Proceedings 
No. 11. Canberra, Australia. 

C6rdova, H.S. 1986. The CIMMYT maize 
backup unit. In Proceedings U.S. 
Universities-CIMMYT Maize Conferrnce: On 
Collaboration Toward Mutual LDC 
Production Objectives, ed. James C. Sentz y
Ronald P. Cantrell, 29-30. St. Paul: 
Universidad de Minnesota. 
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_.___.._De.Len, C.-En prensa. Disease management-
strategies of maiZe diseases in Central and 
South America. In Handbook of Diseases of
Maize and Their Management. Boca Raton, 
Florida: CRC Press. 

Delobel, T.C., R.B. Shrestha, B.K. Singh y
K.D. Sayre. 1985. Initial results of farmer 
monitoring for crop-livestock farming 
systems research at Pumdi Bhumdi. 
Cropping Systems Program. Nepal.

Dubin, H.J. y R.W. Stubbs. 1986. Epidemic
spread of barley stripe rust in South 
America. Plant Disease 70:141-144. 

Eaton, D.L., R.H. Busch y V.L, Youngs.
1986. Introgression of unadapted
germplasm into adapted spring wheat. Crop
Science 26:473-478. 

Edmeades, G.O. 1986. CIMMYT approaches to 
breeding for stress tolerance. In Proceedings
U.S. Universities-ClMMYT Maize 

Conference. On Collaboration Toward 

Mutual LDC Production Objectives, ed. 

James C.Sentz y Ronald P. Cantrell, 49. St. 

Paul: Universidad de Minnesota. 

Efron, Y. y S.K. Kim. 1986. Can the 
success story of hybrid maize in Kenya 
repeat itself in Nigeria? InProceedings U.S. 
Universities-CIMMYT Maize Conference: On 
Collaboration Toward Mutual LDC 
Production Objectives, ed. James C. Sentz y
Ronald P.Cantrell, 75-76. St. Paul: 
Universidad de Minnesota. 

Eskridge, K.M., R.F. Mumm, M. Aslam y
EJ. Stevens. 1986. Selection for genotype
stability using expected utility maximization 
and safety first rules. InAgronomy
Abstracts, 63. Madison, Wisconsin: ASA. 

Gurung, B.R., R.B. Shrestha, R.K. Subba y
K.D. Sayre. 1985. Survey results of labor 
and power requirements for the predominant 
crops and cropping patterns at the cropping 
systems research sit-3s. A Cropping Systems
Report. Nepal.

Hassen, M.M., E.T. Mertz, A.W. Kirleis, 
G. Ejeta, J.D. Axtell y E. Villegas, 1986. 
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Estadofiaiciero
 

Rio de laPlata 48 Trl~fono 533 l000 
Colonia Cuauhtemoc lelex 1772579 GVPWME 
06500 Mxico, DF l'elecopier 2866248 

Price ffterhouse f 
Mexico, D.F., February 22, 1987 

To the Board of Trustees of 
Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maiz y Trigo, A.C. 

In our opinion, the accompanying si rtements of condition and the related statements of activity
and of changes in financial positior, on a cash basis, expressed in United States dollars, present 
fairlv the financial position of Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, A.C. 
(CIMMYT) at December 31, 1986 and 1985, and the results of its operations and the changes in 
its financial position for the years then ended, in conformity with accounting principles generally
accepted in the United States of America for not-for-profit organizations consistently applied. Our 
exa,,iirations of these statements were made in accordance with generally accepted auditing
standards and accordingly included such tests of the accounting records and such other auditing 
pirocertire's iaswe considered neceqsary in the circumstances. 

Our ;xainations were made primarly for the purpose of forming our opinion on the financial 
statements taken as a whole. We also examined the additional information presented on Exhibits 
I to 4, expressed in United States dollars, by similar auditing procedures. In our opinion, this 

additional information is stated fairly in all material respects in relation to the financial statements 
taken as a whole. Although not necessary for a fair presentation of financial position, results of 
operations and changes in financial position, this information is presented as additional data. 

Price Waterhouse 

C.P. Oscar C6rduva 

Ciudad Juarez H10 fli,, 4049., Planfa Baia., Ffa(,;onarn;enloC6,doba Aulf;cas, 32310 Ciudad Juarez. Chihuahua. 
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Comparative Statement of Financial Condition 
Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, A.C. 

Assets, Liabilities, and Fund Balances Currency: US Dollars (000s) 

Assets 

Cash and short-term deposits 
Accounts receivable
 
Donors 

Others 


Inventories 

Other assets 

Property, plant, and equipment 


Total assets 

Liabilities 

Accounts payable and other liabilities 

Accrued benefits 

Payments in advance from donors 


Total liabilities 

Fund balances 

Property, plant, and equipment 

Capital development 
Operating 
Auxiliary services 
Cumulative translation effect 

Subtotal 

Total fund balances 

Total liabilities and fund balances 

aThe attached notes numbered 1 to 6 form an 
bReclassified for comparative purposes. 

Year ended December 31 
Notea 1986 1985b 

2 2,388 5,687 

6 1,570 1,130 
6 721 744 
2 95 88 

1 
2 19,300 16,658 

24,074 24,308 

1,204 2,007 
2 377 245 
6 2,194 4,509 

3,775 6,761 

2,4 19,300 16,658 

4 400 
4 2,415 2,415 
4 138 159 
3 (1,954) (1.685) 

999 889 

20,299 17,547 

24,074 24,308 

integral part of these financial statements. 
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Comparative Statement of Activity
 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, A.C.
 

Revenue and Expenses 

Revenue 

Grants 

Administrative fees 

Sale of crops 

Interest on short-term investments 

Auxiliary services 

Other income 


Total revenue 

Operating Expenses 

Research programs 
Conferences and training 
Information services 
General administration 
Plant operations 
Capital acquisitions 
Auxiliary services 
Indirect costs 
Accrual benefits 

Total operating expenses 

Excess of revenue over operating 
expenses 

Allocated as follows: 
Capital development fund 
Auxiliary services 

Translation effect for the year 

Net excess (defect) of revenue over 
expenses 


Fund, opening balances 

Closing fund balances as per statement of 
condition 

aThe attacned notes numbered 1 to 6 form an 
bReclassified for comparative purposes. 

Currency: US Dollars (000s) 

Year ended December 31 
Notea 1986 1985b 

5
 

27,643 25,621
 
1,369 1,139
 

47 38
 
196 309
 
734 665
 

1 1
 

29,990 27,773 

5
 

18,408 17,063
 
3,921 3,659
 

697 905
 
1,834 1,857
 
1,306 1,463
 
1,241 986
 

755 571
 
1,369 1,139
 

80 36
 

29,611 27,679 

379 94
 

4 400
 
4 (21) 94
 

3 (269) (312) 

110 (218)
 

889 1,107 

999 889
 

integral part of these financial statements. 



Comparative Statement of Changes in Financial Condition on a Cash Basis 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, A.C. 

Operating activities 

Cash receipts:

Grants fro-n donors 

Other 

Subtotal 

Translation effect for the year 

Capital development fund 

Subtotal 


Cash disbursements:
 
Salaries and allowances 

Travel 

Training, conferences, and publications 

Field and laboratory 

Office and vehicle 

Others 


Subtotal 

Cash provided by operating activities 

Other activities: 
Additions to property, plant, and equipment 
Accounts receivable from others 
Accrued benefits 
Inventories 
Payments in advance from donors 
Accounts receivable from donors 
Account, payable and other liabilities 

Other assets 


Cash used in other activities 

(Decrease) increase in cash and short-term 
deposits 

Cash and short-term deposits at beginning of 
year 

Cash and short-term deposits 
at end of year 

Currency: US Dollars (O00s) 

Year ended December 31 
Notea 1986 1985b 

5 27,643 25,621 
5 2,347 2,152 

29,990 27,773 
3 (269) (312) 
4 400 

30,121 27,461 

12,460 12,291 
2,116 2,241 
3,601 3,205 
3,399 4,030 
3,975 2,379 
1,818 1,139 

27,369 25,285 

2,752 2,176 

2 (2,642) (2,394) 
6 23 (315)
2 132 133 
2 (7) 125 

2,6 (2,315) 2,960
 
2,6 (440) 307
 

(802) 	 (972) 
9 

(6,051) (147) 

(3,299) 2,029 

5,687 3,658 

2,388 5,687 

aThe attached notes numbered 1 to 6 form an integral part of these financial statements. 
bReclassified for compartive purposes. 
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Notes to the Financial Statements 
Centro Internacional de Mejoramlento de Mafz y Trigo2 

[:7 

December 31, 1986, and 1985 credited to incor e when the security matures

US Dollars 
 or is sold, The security is recorded at cost,
 

which approximates market, and any gain or
Note 1: Statement of Purpose loss from its sale is recorded at that time.
 
The Centro Internacional de Mejoramiento de Investments in pesos are held in a short-term

Mafz y Trigo, A.C. (CIMMYT), is a private, interest-bearing account in a Mexican bank or
 
autonomous, not-for-profit, scientific and in government securities. Interest is credited to

educational institution chartered under Mexican income as accrued.
 
law to engage in the improvement of maize

and wheat production everywhere in the world, d. Inventories are stated at cost (first-in, first
with emphasis on developing"Countries. out method), which is'not in excess of market. 

Note 2: Summary of Significant e. Fixed assets are stated at acquisition cost:

Accounting Policies 
 Up to 1971 all purchases of property and*
CIMMYT follows accounting policies equipment were recorded as expenses. In

recommended by the Secretariat of the 1972 the CGIAR requestedthat the
 
Consultative Group on International Agricultural International Agricultural Research Centers

Research (CGIAR), an international association change to the "write off,.then capitalize"

sponsored by the World Bank, the Food and 
 method of. recording purchases of property and

Agriculture Organization of the United Nations, equipment. Accordingly, all property and
 
and the United Nations Development equipment purchased under capital.grants as

*Programme. In 1986 these policies were from January 1, 1972, were recorded as an 
revised, and a standard presentation for all asset and credited to capital grants, Prior toresearch centers supported by the CGIAR was 1980 replacements of capital items were '4
adopted. These policies are in accordance with recorded as expenditures of the related 
accounting practices generally accepted in the programs and did not enter in any way to form

United States of America for not-for-profit part of CIMMYT's capital grants, shown on the

organizations and are summarized below: . statement of condition. In 1980 this policy was
 

revised to conform with the accounting policies

a. CIMMYT uses the accrual method of ', of the CGIAR. Under this set of guidelines, the.
accounting for transactions, and its books of incremental value of a capital replacement

account are kept in US dollars. Transactions in item, i.e., the amount by which the historical

other currencies (mainly Mexican pesos) are cost of the replacement item is greater (less)

recorded at the rates of exchange prevailing on than the historical cost of the item being

the dates they are 
entered into and settled. replaced, is credited (debited) to-capital grants

Assets and liabilities denominated in such fully expended on fixed assets. In this way the


* currencies are~translated into US dollars statement of condition reflects the historical 
applying Statement No. 52 of the Financial cost of the fixed assets actually in use.
 
Accounting Standards Board of The United

States of America (FAS 52). In accordance . CIMMYT's buildings at certain locations in

with that statement, CIMMYT has adopted the Mexico are constructed on land owned by the

US dollar as its "functional currency" in Mexican government and will be donated to
consideration that the Mexican economy has the government when CIMMYT ceases
 
been hyper-inflationary, i.e., with a cumulative operations in Mexico.
 
inflation 'rate for the three last years greater

than 100 percent as measured by.the National f. Depreciation-In accordance with the "write

Consumer Price Index published by Banco de off, then capitalize" method, no depreciation is

Mexico. .. provided since the assets'have already been 

written off at the time of purchase.
b, Purchase orders issued prior to December
 
31 are treated as operating expenses of the g. Seniority premiums, to which employees are
 
year in question andare shown on the. entitled upon termination of employment after
 
statement of condition under vouchers payable. 15 years of service, are recognized as

This is in accordance with guidelines issued by. ' expenses as such premiums accrue. The r

the CGIAR. * 'estimate of the 'accrued benefit determined 'on .'. * * .''' 

the basis of an actuarialstudy as of the yearc, During periods of cash surplus; CIMMYT end amounted to $135,000 in 1986

makes short-term investments in marketable ($143,000 in 1985); and GIMMYT has '
 

securities. Those denominated in dollars are
 
transacted in the US money market, Interest is
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recorded a liability of $ 119,000 in 1986 
($ 126,000 in 1985). The charge to income for 
the year amounted to $83,000 in 1986 
($36,000 in 1985), including amortization of 
past service cost over 10 years. 

Other compensation based on length of 
service, to which employees may be entitled in 
the event of dismissal or death, in accordance 
with the Mexican Federal Labor Law, is 
charged to income in the year in which it 
becomes payable. 

Since 1985, CIMMYT has recorded an accrual 
for unutilized benefits, such as leave time, by 
staff. This amounted to $258,000 in 1986 
($119,000 in 1985). 

h. Revenue Recognition-Core unrestricted 
gr,-nts are given annually and are charged to 
accounts receivable when the amount of the 
donation becomes known. The receivable is 
cancelled when the funds are received. Any
uncollected portion of the pledge appl;cable to 
the current year remains charged to accounts 
receivable and forms part of the institution's 
income in that year. if the pledge is later 
judged to be uncollectible, it is written off 

against income of the vear in which it is 

cancelled. 


Pledges in currencies other than US Dollars are 
recorded at their equivalent at the date of 
deposit. 

Core restricted and extra core pledges, which 
are often for more than one year, are treated 
somewhat differently. In these cases the 
amount recognized as a receivable is equal to 
the expenses incurred under the grant. The 
uncollected portion of the pledge is not 
recognized as a receivable and consequently 
does not contribute to income. Only when 
expenses are incurred under the grant is an 
account receivable created and income 
recorded. This treatment matches revenues 
and expenses in accordance with the level of 
activities carried out under the grant. 

This accounting policy permits CIMMYT to 
distinguish between income and amounts 
pledged in core restricted and extra-core 
grants. This is necessary since these grants 

often cover more than one year's activities or 
contain carry-forward provisions in cases of 
underexpenditure. Recognizing the total pledge
in a given year as income could result in an 
overstatement of income. Core unrestricted 
grants do not require this treatment since they 
are given annually and the amount pledged 
represents income that year. 

Note 3: Mexican Petso Traosactions 
The foreign exchange sytem existing in 
Mexico as of July 1985 permits the parallel 
existence of controlled and free exchange rates 
handled through exchange brokerage houses 
with rates in the latter case set on the basis of 
supply and demand. 

At December 31, 1986, CIMMYT had Mexican 
peso assets and liabilities amounting to Ps 
365,895,000 (Ps 63,949,000 in 1985) and Ps 
397,097,000 (Ps 139,341,000 in 1985), 
which were included in the statement of 
condition at their US dollar equivalents resulting
from applying the year-end rate of Ps 911 per 
dollar. 

In 1986 the value of the Mexican peso 
compared to the dollar fell from Ps 448 to Ps 
911 to the dollar (Ps 209.22 to Ps 448.00 in 
1985). This devaluation gave rise to a 
translation loss aggregating $269,000 
($312,000 in 1985). In accordance with FAS 
52, where the firm is judged to be operating in 
a hyper-inflationary environment and the dollar 
is judged to be the functional currency, the 
translation effect in each year is charged to 
current income. 

At February 27, 1987, date of issuance of the 
Financial Statements, the brokerage houses' 
exchange rates with the US dollar were Ps. 
1,044 (buy) and Ps. 1,054 (sell). 

Note 4: Fund Balances 
The CGIAR permits CIMMYT (and all other 
international agricultural research centers 
funded through it) to maintain certain fund 
balances. The largest of these is the total 
investment in property, plant, and equipment.
By the end of 1986, this had reached 
$19,300,000. A capital developmert fund may
also be maintained to help finance future 
purchases or maintenance of capital items. In 
1986, CIMMYT placed $400,000 in this fund. 
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An operating fund may also be kept for the 
purpose of smoothing out cash flows and year-
to-year revenue streams. At the end of 1986, 
CIMMYT had $2,415,000 in opierating funds, 
The surplus from CIMMYT's auxiliary services, 
such as food and housing, of $138,000 is also 
shown under fund balances. Lastly, the 
ar:i;umLulated effect from the translation of 
Mexicar jptses and other Currencies is listed 
urder und balance and in 1986 amounted to 
$ 1,954,000 

Note 5: Revenue and Expenses 
A Reve:nue CIMMYT's revenues are grouped 
ito six cattegories. 

I Grants These are funds received from 
donor s and are sed to support two types of 

nogramns at CIMMY]: core arid extra core 
Core progranis Must fall within the mandate of 
the certer arnd be approved by the Board of 
trustees. These must also he approved by the 
irembers of the CGIAR, who then provide 
Iendlin] Ithe CGIAR membership includes 
fjoverr/1t, government aid agencies, 
interrnttonal arid regional developmeit banks, 

and priwate philanthropic foUndations (see

Exhibit 2). Corw programs are divided into two 

grou)s: tunrestricted and restricted. Unrestricted 
grants come with only one requirement: that 
thiC funds be used to support core activities. 
Restricted grants also support core activities, 
rut they must be used for an activity mutually 
agred upon by CIMMYT and the donor. 

Extra-core programs rnust also fallwithin 
CIMMY 'srnandate and also must be 
approv d by the Board of Trustees. They fall 
outside of any direct funding through the 
CGIAR and may be consideed related, but 
distinct, sets of activities from the core 
program In general they are of fou, types:
1)(irect assistance (i.e., posting of staff) to 
natroal prograrms, 2)training at CIMMYT for 
persons from a .3peC:fic coUntry, 3)collabora-
live research arrangements with other 
institutions, and 41)special exploratory research 
activities Coordination of this type of funding 
is done between CIMMYT and the donor. 

if)Administrative fees. These fees are charged 
on restricted arid extra-core grants. They 
permit CIMMY- Ito offset the cost of 
administering these grants, which by design 
only fund specific research activities In 1986 
arid 1985, this fee was generally 15 percent, 
though for some on-campus activities it was 
25 percent. 

iii) Sale of crops. CIMMYT operates four 
experiment stations throughout Mexico. Grain 
and other produce not required for continuance 
of the research programs is sold from time to 
time depending on their availability and quality, 
and revenues received are registered as ncome 
of the period, 

iv)Interest on short-term investments. Surplus 
cash is invested in short-term interest-bearing 
securities, and any interest earned is recorded 
as income. Similarly interest expense arising
from short-terrm borrowings to cover cash 
deficit positions is charged to this account. 

v)Auxiliary services. These comprise revenues 
ftor the following areas within CIMMYT: 
cafeteria, laundry, guest house, dormitories, 
and staff residences. As a whole, they are 
intended to be self-supporting. 

vi) Other income. This is a grouping of 
miscellaneous revenues received from the sale 
of surplus items such as used tires and other 
small pieces of equipment no longer needed by
CIMMYT 

B. Expenses--The breakdown of CIMMYT's 
expenses as shown in its statement of activity 
is largely self-explanatory. Included under 
Research Programs, the largest single 
expenditure, are the expenses of the Maize, 
Wheat, Economics, Experiment Stations, 
Laboratories, and Data Processing units. In 
1986 and 1985, their expenses were as 
follows: 

1986 1985 
(O00s) 

Maize 6,981 6,313 
Wheat 
Economics 

6,853 
1,680 

6,678 
1,334 

Experiment Stations 1,410 1,530 
Laboratories 401 386 
Data Processing 840 693 
Others 243 129 

Total 18,408 17,063 
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Note 6: Accounts Receivable and Payments in Advance 
Donors: In 1986 and 1985, these were comprised as follows: 

1986 1985(O00s)Accounts Receivable From Donors 

Canadian International Development Agency 229 191
European Economic Community 129
Germany, The FFderal Republic of 20 18
International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics 9 26International Institute of Tropical Agriculture 23 26 

International Center for Agricultural Research in the
Dry Areas 84 49

International Development Research Centre 56
Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n 
Agropecuaria, Peru/World Bank 90 54OPEC Fund for International Development 69 30 

Switzerland, Government of 326
The Netherlands, Government of 73 39
United Nations Development Pro'jramme 207 152
United States Agency for International Development 331 362
Other donors 53 54 
Subtotal: Accounts receivable from donors 1,570 1,130 
Payment in Advance From Donors 
Australia, Government of (60) (99)
Canadian International Development Agency (112) (509)
Denmark, Government of (67)
Germany, The Federal Republic of (32) (35)International Development Research Centre (19) (25)
Italy, Government of (937) (712)
The Japan Shipbuilding Industry Foundation and 
Government of Japan (600) (785)Switzerland, Government of (53) (1,406)

The Ford Foundation (112) (24)
United States Agency for International Development (11) (13)
United Nations Development Programme (65) (70)
World Bank (15) (750)
Other donors (111) (81) 
Subtotal: Payments in advance from donors (2,194) (4,509) 

Net status of donors' payments (624) (3,379) 

Others: In 1986 and 1985, these were as follows: 

Receivables (payments) 

1986 1985 A program of loans to senior staff, mainly to
(O00s) provide partial financing for house purchases, 

was initiated in 1982. These carry an interest 
Loans to senior staff 208 253 rate of prime plus 1.75 percent.
Personal charges to employees (22) (26)
Official expenses advances 450 462 
Employee credit union (49) (28)
Miscellaneous debtors 134 83 
Total 721 744 
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Sources of Incom e from Grants . , , , ,,: ,. . , ,,,, ii.,,i i,.), i, 
Centro Intelia:onal de Meljranuento de Mai/ y - rlgo, A.C. 

Exhibit 2 Currency: US Dollars (000s) 

Extra core and 
Unrestricted Restricted cooperative Total 

Australia, Government of 578 74 652Austria, Government of 250

Canadian Inter national Development Agency 1,216 

250
 
2,148 3,364China, People's Republic of 80 80Denmark, Goverr-ment of 363 16 379European Ec)nomrc Community 22 22France, Govinument of 341 341Germariv, rit, Federal Republic of 447 30 67 544Inter-American Development Bank 3,901 3,901

InternatiOrial Center for Agricultural Research for the

Dry Areas 
 35 35

International Crops Research Institute for
Vhe Senai-And Tropics 236 236International Developmernt Research Centre 67 67International Institute of Tropical Agriculture 62 62


lrSltuto Na rinal (if Investigacibn y Promocidn

AgropecU ara, Pen LJuWorld Bank 91 91Ireland, Goverriment of 102 
 102Italy, Goverrient of 425 425Japan, Govemernerrt of 1,480 1,480Mexico, Government of 48 48OPEC Fund for International Development 145145

Spain, Governrent of 115 115Switzerland, Governrment of 1,155 598 1,753Norwegian Agency for International Development 145 20762The Ford Foundation 100 2 102 
The Japan Shiphuilding Industry Foundation and
Government of Japan 827 827The Netherland,- Government of 333 333The Philippines, Government of 54 54The Rockefeller Foundation 10 10The United Kingdom, Government of 878 150 1,028United Nations Development Programme 1,618 1,618United States Agency for International Development 6,100 1,412 7,512World Bank 1,690 1,690Miscellaneous training and research grants 170 170 

Total income from grants 16,019 5,188 6,436 27,643 
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Detailed Statement of Activity , 1 - - : ,,, i, it,,- A , 198h 
Ciror Inte;rrimcimm~l de Mtejoriiri(ioto dhe Maiz y Trigqo, A.C. 

Exhibit 1 Currency: US Dollars (O00s) 

Core 
unrestricted 

Core 
restricted 

Extra core and 
cooperative 

Auxiliary
services Total 

Revenue (Note 5) 
Grants 
Administrative fees 
Sale of crops 
Interest on short-term 
Auxiliary services 
Other income 

investments 

16,019 
1,369 

47 
196 

1 

5,188 6,436 

734 

27,643 
1,369 

47 
196 
734 

1 

Total revenue 17,632 5,188 6,436 734 29,990 

Expenses (Note 5) 
Research programs 
Conferences and training 
Information services 
General administration 
Plant operations 
Capital acquisitions 
Auxiliary services 
Indirect costs 
Accrual benefits 

11,358 
1,645 

697 
1,834 
1,306 

312 

80 

3,171 
1,335 

682 

3,879 
941 

929 

687 
755 

18,408 
3,921 

697 
1,834 
1,306 
1,241 

755 
1,369 

80 

Total operating expenses 17,232 5,188 6,436 755 29,611 

Excess defect of revenue over operating 
expenses allocated as follows: 400 (21) 379 

Capital development fund (Note 4) 
Auxiliary services (Note 4) 

400 
(21) 

400 
(21) 

Translation effect for the year (Note 3) (269) (269) 

Net excess defect of revenue over expenses 131 (21) 110 
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10d6Core-Restricted Pledges and Expenses f o, tht. Prrod 

Centro 'nternacional de Mejorarniento de Maiz y Trigo, A.C.
 

Exhibit 3 

Government of France 
Collaborative Research, Maize 
Bread Wheat 
Triticale 
Economics 

Total 

Government of Japan
Wheat Disease Surveillance 
Wheat and Maize Plant Protection 
Wheat, Southern Cone 

Total 

Grant perioda
(month/day/year) 

01/01/86-12/31/86 
01/01/86-12/31/86 
01/01/86-12/31/86 
01/01/86-12/31/86 

01/01/86-12/31/86 
01/01/86-12/31/86 
01/01/86-12/31/86 

OPEC Fund for International Development 
Maize West Africa, Phase III 07/01/85-06/30/86 
Maize West Africa, Phase IV 07/01/86-06/30187 

Total 

Government of Switzerland 
Central America and Caribbean, Maize 01/01/85-12/31/86 
Central America and Caribbean,

Economics 01/01/85-12/31/86 

Total 

Government of The Netherlands 
Economics 01/01/86-12/31/86 
Computer Programmer 01/06/83-12/31/86 

Total 

Continued next page 

Jinuly 1 to 

Grant 
pledgeda 

34 1 b 

1,480c 

125 
125 

250 

1,764 

118 

421 


539 


Currency: US Dollars (000s) 

Expenses-------

December 31, 

-
Prior years 

N/A 

N/A 

61 
N/A 

61 


366 

243 

609 

N/A 
252 

252 

This year 

174 
54 
54 
59 

341 

387 
719 
374 

1,480 

76 
69 

145 

823 

332 

1,155 

118 
215 

333 

Total 

174 
54 
54 
59 

341 

387 
719 
374 

1,480 

137 
69 

206 

1,189 

575 

1,764 

118 
467 

585 
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Exhibit 3 (Continued) 

Grant perioda Grant 
(month/day/year) pledgeda 

United Nations Development Programme 
International Maize Testing Program
 
and Selected Training Activities 01/01/85-12/31/89 5,022 


Tropical Wheat 07/01/82-06/30/87 2,415 


Total 7,437 

European Economic Community 
Andean Regional Wheat and Maize 03/12/83-12/31/86 1,6 18 d 

Norwegian Agency for International Development 
62 eWheat and Maize Training 01/01/86-12/31/86 

The Ford Foundation 
East Africa 09/24/81-12/31/86 256 

Government of Federal Republic of Germany
Wheat Improvement Program 07/01/83-06/30/86 291 

International Development Research Centre 
Data Pro-,essing 11/02/84-11/02/87 160f 

Total Co, e Restricted 

a For information purposes only. 
b Equivalent to FF 2,300,000 
c Equivalent to YEN 229,680 
d Equivalent to ECU 2,000,000 
e Equivalent to NOK 450,000 
I Equivalent to CA 197,000 

N/A = Not applicable. 

Currency: US Dollars (000s) 

-------- Expenses----
Prior years This year Total 

868 959 1,827 
1,419 659 2,078 

2,287 1,618 3,905 

1,593 22 1,615 

N/A 62 62 

243 2 245 

289 30 319 

105 105 

5,439 5,188 10,627 
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Extra-Core Pledges and Expenses For the Period January 1 to December 31, 1986 
Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, A.C. 

Exhibit 4 Currency: US Dollars (000s) 

Grant period a Grant -- Expenses-----
(month/day/year) pledgeda Prior years This year Total 

The Ford Foundation 
Economics and Training, Algeria 09/01/79-12/31/86 680 670 10 680 

United States Agency for International Development 
Pakistan Agricultural Research Council,
Wheat, Maize, and Economics 10/01/84-09/30/87 3,543c 1,034 713 1,747

Miscellaneous Training b N/A 7 7 
Africa On-Farm Research, Phase II 01/01186-05/20/90 5,000 691 691 
Agronomic Wheat Production 08/01/85-11/30/85 25 12 2 14 

Total 8,568 1,046 1,413 2,459 

United Nations Development Programme 
Turkey, Wheat 12/31/83-03/01/86 263 241 150 391 

Canadian International Development Agency
Triticale Research and Training 04/01/78-12/31/86 2 8 6d 273 5 278 
Haiti Economics Program, Phase II 01/01/85-12/31/88 564e 85 178 263 
East Africa Cereals Program 10/0/84-03/31/88 2,118 f 409 586 995 
Ghana Maize, Phase II 10/01/83-09/30/88 3,803g 1,519 726 2,245
Bangiadesh, Wheat 04/01/82-03/31/87 3,744 h 1,595 586 2,181
East Africa Consultancy 12/13/85-03/31/86 53i 67 67 

Total 10,568 3,881 2,148 6,029 

Government of Switzerland 
Central America and Caribbean Seed 
Production 07/01/83-12/31/86 1,047 366 577 943 

Economics Training 08/19/86-08/18/89 209 21 21 

Total 1,256 366 598 964 

Instituto Nacional de Investigac!6n y Promoci6n Agropecuaria, Peru/World Bank 
Wheat 08/01/83-12/31/87 482 303 91 394 

Government of Federal Republic of Germany
Maize Improvemeit Program 01/01/83-05/15/86 129 91 4 95 
Wheat International Agricultural
Research 07/01/!86-06/30/89 591 60 60 

Enhancement of Disease Resistance in 
Quality Protein Maize 07/01/86-06/30/88 190 3 3 

Total 910 6791 158
 

Continued next page 
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Exhibit 4 (Continued) Currency: US Dollars (O00s) 
II 

Grant perioda Grant Expenses
(month/day/year) pledgeda Prior years This year Total 

Government of Italy
Barley Yellow Dwarf Virus 01/11/84-10/31/89 1,477 193 425 618 

Government of Mexico 
Research 01/01/86-12/31j'86 48J N/A 48 48 

The Japan Shipbuilding Industry Foundation and Government of Japan
Training Buidirig 11/01/84-12/31/86 1,73 0 k 903 827 1,730 

International Development Research Centre 
Bibliographic Service on Wheat and 
Small Grains 01/01/84-12/31/86 531 8 8 16 

Information Services on Wheat and 
Small Grains 06/29/84-06/30/87 295 m 97 59 156 
Database Management 11/02/84-11/02/86 160 n 18 18 

Total 508 123 67 190 

Biotechnology Consortium 
Government of Australia 01/09/84-01/09/86 1140 15 74 89 

Danish International Development Agency 
DPS Associate Scientist 09/01/86-08/30/89 137 16 16 

International Institute of Tropical Agriculture 
SAFGRAD 01/01/86-12/31/86 N/A N/A 62 62 

Miscellaneous Training Grants b N/A N/A 169 169 

Cooperative Projects
ICARDA, Barley Project 01/01/86-12/31/86 N/A 35 35
ICRISAT, Sorghum Project 01/01/81-12/31/86 1,395 917 236 1,153 

Total 1,395 917 271 1,188 

Total Extra Core 8,749 6,436 15,185 

a For information purposes only. i Equivalent to CA 72,000
b Grant period not applicable; donor pays tuition for each I Equivalent to MPs 44,000,000 

trainee sponsored. k Includes US$144,600 of interest earned. c Includes RPs 24,533,105, equivalent to U.S. $1,423,860. I Equivalent to CA 65,888
d Equivalent to CA 338,944 m Equivalent to CA 387,075 
e Equivalent to CA 778,395 n Equivalent to CA 196,750 
f Equivalent to CA 2,753,000 0 Equivalent to AD 140,000 
g Equivalent to CA 4,754,300 
h Equivalent to CA 4,680,000 N/A = Not applicable. 
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Direcioesdel CIMMYT
 

Sede: 

CIMMYT 
Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641 
06600 Mexico, D.F. 
Telex: 1772023 CIMTME 

Oficinas regionales: 

CIMMYT Office 
c/o The Canadian High Commission 
House 16, Road 48 
Gulshan, Dhaka 
Bangladesh 
Telex: 642892 ASTDK BJ 

CIMMYT Office 
c/o SAFGRAD/OAU BP 1495 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Telex: SAFGRAD 5381 BK 

CIMMYT Office 
c/o INIA 
Casilla 5427 
Santiago, Chile 
Telex: 440002 ITT P BCZ 

CIMMYT Office 
c/o CIAT 
Apdo. Adreo 67-13 
Cali, Colombia 
Telex: 5769 CIATCO 

CIMMYT Office 
c/o INIAP 
Apdo. 2600 
Quito, Ecuador 
Telex: 00308 2532 INIAP ED 

CIMMYT Office 
c/o The Can,: ian High Commission 
Box 1639 
Accra, Ghana 
Telex: DOMCAN 202rl 

CIMMYT Office 
c/o DARNDR 
Service de Recherches Agricoles 
B.P. No. 9 

Les Cayes, Haiti 


CIMMYT Office 
P.O. Box 25171 

Nairobi, Kenya 

Telex: 22040 ILRAD 


CIMMYT Office 
P.O. Box 1336 
Kathmandu, Nepal 
Telex: 522795, 522169 

CIMMYT Office 
c/o International Institute of 
Tropical Agriculture 
P.O. Dox 5320 
Ibadan, Nigeria 
Telex: 31417 TROPIB IBADAN 

CIMMYT Office 
P.O. Box 1237 
Islamabad, Pakistan 
Telex: 5604 PARC PK 

CIMMYT Office 
Apartado 248 
Lima 100, Peru 
Telex: 25194PE NCPERU 

CIMMYT Office 
c/o Ministerio de Agricultura e 
Pescas 
Apartado 21 203 
1131 Lisboa Codex, Portugal 
Telex: 13517 MAP P 

CIMMYT Office 
P.O. Box 1473 
Mbabane, Swaziland 
Africa 
Telex: 2124 WD 

CIMMYT Office 
c/o ICARDA 
P.O Box 5466 
Aleppo, Syria 
Telex: 331206 ICARDA SY 

CIMMYT Office 
P.O. Box 9-188 
Bangkok 10900 
Thailand 
Telex: 84478 INTERAG TH 

CIMMYT Office 
P.K. 120 
Yenimahalle 
Ankara, Turkey 
Telex: 42994 CIMY TR 

CIMMYT Office 
P.O. Box MP163 
Mount Pleasant 
Harare, Zimbabwe 
Telex: 4152 ZW UNIZW 
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