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E 	 lCentro Internacional de la Papa (CIP) es 
una instituci6n cientifica, aut6noma, y sin 
fines de lucro dedicada al desarrollo y la dise

mninaci6n del concciniento para un mayor uso de la 
papa y otros cultivos de tuberculos y taices como ali
mentos bdsicos er los pafses del tercermando. El CIP 
rue establecido en 1971 por acaerdo con el gobierno
del Perti y es financi.do por el Grupo Consultivo sobre 
Investigaciones Agron6,nica Internacionales (GCIA1), 
cuyos iniembrosproveen fondos para el desarrollo inter
nacional de la agricultura. El GCIAI patrocina trece 
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Agricolas en Zonas Aridas -
Aleppo, Siria 

ICRISA T 0 Instituto Internacionalde Itvestigaciones
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IFPRI * Instituto Itternacionalde lnvestiga
ciones sobr- PoliticaAlimentaria -
Washtigton, D.C., Estados Unidos 
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INTR ODUCCION
 

A fines de la ddcada de 1960 se atrajo Agronmicas Internacionales (GCIAI),
la atenci6n del mundo hacia los que es un consorcio informal de mds de 
problemas de crecimiento de la 45 paises, organizaciones regionales y fun

poblaci6n, producci6n inadecuada de ali- v4?ciones privadas. El GCIAI se estableci6 
mentos y limitada disponibilidad de tierra en 1971 bajo los auspicios conjuntos del
cultivable. Esta creciente preocupaci6n Banco Internacional de Reconstrt-cci6n y
estuvo acompafiada de los esfuerzos que Fomento (Banco Mundial), el Programa
realizaban cientificos progresistas y politi- de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
cos relacionados con el quehacer agricola, (PNUD) y la Organizaci6n de las Nacio
para ayudar a lograr que m~is alimentos nes Unidas para la Agricultura y la Ali
de alta calidad y con potencial mejorado mentaci6n (FAO). Sus miembros aunan
de producci6n est6n disponibles para cl sus recursos para apoyar los esfuerzos 
gdnero humano, especialmente en ireas orientados a mejorar en calidad y canti
de marcada necesidad. La papa figura dad la producci6n de alimentos en el 
entre los cultivos cuya importancia como mundo en desarrollo. 
alimento de primera necesidad ha sido Mediante el GCIAI, cerca de 30 funda
ampliamente demostrada. Pero fue el reco- ciones, agencias de ayuda externa, organi
nocimiento de su enorme potencial en los zaciones internacionales, bancos de desa
paises en desarrollo lo que gui6 a Richard rrollo, y gobiernos apoyan financieramente 
L. Sawyer a iniciar esfuerzos para estable- el programa de investigaci6n quc realiza 
cer en el Area de origen de este cultivo el CIP, haciendo posible que este centro 
un centro especializado para la investiga- prosiga con obietivos de ayudar a alisus 
ci6n en papa. En 1971, el gobierno viar el hambre y la pobreza en el mundo. 
peruano promulg6 un decreto oficial, para El personal internacional del CIP 
ia creaci6n de una instituci6n cientifica incluye cerca de 100 cientificos, admi
internacional dedicada a la investigaci6n nistradores y otros expertos de mAs de
del cultivo de la papa y de otros tubdrcu- veinte paises. En Lima, mis de 500 cien
los y raices: el Centro Internacional de ia tfficos de apoyo, ayudantes, personal
Papa, o "International Potato Center" administrativo, personal de oficina y tra
(CIP). bajadores manuales especializados contri-

En 1972 el CIP fue invitado a unirse buyen para cumplir la actividad operativa
al grupo de centros auspiciados por el del centro. 
Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
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EL POTENCIAL EMERGENTE DE LA BATATA (CAMOTE)
 

I CIP ha incluido recientemente a probado. A medida que ]a poblaci6n 

la batata (Ipomoea batatas) en su 
programa de investigaci6n. En rela-

ci6n con otros alimentos, el cultivo de 
esta raiz ha recibido poca atenci6n de los 
programas de desarrollo agricola pero, al 
igual que l papa, tiene tin enorme poten-
cial en el mundo en desarrollo. En los sis

aumenta en el mundo, serfi mayor ia 
extensi6n de terrenos marginales que seri 
incorporada a la producci6n y alli habri 
un gran n6mcro de agricultores con esca
sos recuisos. Bajo tales condiciones la 
batata tiene un excelente potencial. 

temas agroalimentarios, la papa y la batata 
son complementarias. AdemAs, gran parte
de la invcstigaci6n que hace el CIP sobr, 
]a papa pucde ser facilmcntc adaptada a 
la batata. 

La batata es un cultivo muy antiguo. Se 
origin6 en li America tropical cientos de 
afios A.C. y se sabe que fue cultivada por
los Mayas y los Incas. Actualmente cst 
siendo cultivada cn mas paises en desa
rrollo que cualquier otro cultivo de rafccs. 
El liderazgo en producci6n y consumo 
tienen el Este y Sudeste Askiticos. 

lo 

Su alta concentraci6n dc hidratos de 
carbono y vitamina A, y su contenido 
relativamente bajo de agua hacen de la 
batata una excclcntc fuente alimenticia. 
Crece bien cn una amplia variedad de 
condiciones agricolas y comparativamente 
tiene ventaja sobre muchos otros cultivos 
en las aireas calurosas sujetas a sequfa,
presencia de plagas y dc suclos pobres o 
anegados. Mzis afn, cs econ6mica de pro
ducir, flicil de cultivar, tiene periodo de 
cultivo corto y gencralmente da rendi
mientos altos. 

En muchas ircas dcl mundo-tales como 
las Islas del Pacifico Sur, Corea del Sur, 
Filipinas, Africa Central, Papua Nueva 
Guinea y China--cl mdrito de la batata 
como cultivo de subsistencia ya ha sido 
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EL CIPEN EL PERU
 

E nconjunto, los paises en desarro- estacin, ubicada en la zona fria de las 

lo se caracterizan por una amplia tierras 	altas de los Andes, cerca de Huan
variaci6n en altitud, temperatura, cayo (3 260 m de altitud), es el lugar 

precipitaci6n pluvial, tipos de suelo e inci- donde el CIP conserva la Colecci6n Mun
dencia de plagas y enfermedades. La dial de Papa. Los dos lugares restantes 
diversidad ecol6gica del Per6 le propor- estdn en la regi6n Amaz6nica. Uno en la 
ciona al CIP una clara ventaja para con- selva de elevaci6n media, en San Ram6n 
ducir la investigaci6n dirigida a satisfacer (a 800 m de altitud), sobre la vertiente 
necesidades y circunstancias especiales en oriental de los Andes y el otro en la 
tales paises. c~lida selva baja de Yurimaguas (180 m 

El C1P trabaja en cuatro estaciones exp,- de 	altitud). La investigaci6n en estos dos 
rimentales en el Peri, una en cada regi6n dltimos lugares estdi orientada hacia el 
agroecol6gica del pais. La sede central desarrollo de la papa y la batata para cli
estd ubicada en el desierto costanero mas clidos..* 
cerca de Lima (240 m de altitud). Otra 

Lima
 
(La Molina) Huancayo San Ram6n Yurimaguas
 

L
gANSVRSA 

2000 	 - 'S 

1 - , 	 * El trabajo de investi

ga36n en Yurimaguas se 

ALTITUD (METROS) realiza en la Estaci6nII gExperimenta del Instituto 
Nacional de Investigaci6n 
Agropecuaria y Agroin
dustrial (INIAA). 



ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION 

os seis departamentos de investiga- investigaci6n y consultorfas, que permiten 

ci6n del CIP-Mejoramiento y aprovechar la experiencia y las instalacio-
Gendtica, Recursos Gen6ticos, 	 nes de otras entidades. Por medio de laNematologia y Entomologia, Patologia, investigaci6n colaborativa en los paisesFisiologia y Ciencias Sociales--estdn con- desarrollados, por ejemplo, los cientfficosformados y dirigidos por expertos interna- del CIP se encuentran al dfa en los 6lticionales provenientes de paises desarrolla- mos avances biotecnol6gicos. Los contrados y en desarrollo. tos con los paises desarrollados permiten

La investigaci6n interdisciplinaria est6i compartir recursos especializados, humaorganizada en nticleos 1lamados "planes nos y fisicos, aplicables a las ,reas prioride accidn", en los cuales los especialistas tarias de investigaci6n.
de los diferentes departamentos trabajan
conjuntamente para superar las restriccio
nes en la producci6n y el consumo. En la
 
actualidad hay diez planes de acci6n :
 
I. 	 Colecci6n, Mantenimiento y Utiliza

ci6n de los Recursos Gendticos
 
Inexplotados


II. 	 Producci6n y Distribuci6n de Mate
rial Avanzado de Mejoramiento


III. 	 Control de Enfermedades Bacteria
nas y Fungosas


IV. 	 Control de Enfermedades Vir6ticas
 
y Similares
 

V. 	 Manejo Integrado de Plagas
VI. 	 Producci6n de Papa y de Batata en
 

Cima Cilido
 
VII. 	 Producci6n de Papa y de Batata en
 

Clima Frio
 
VIII. 	 Tecnologfa de Poscosecha 
IX. 	Tecnologia de Semillar 
X. 	La Papa y la Batata en Sistemas
 

Agroalimentarios
 
En cada uno de estos planes de
 
acci6n, los proyectos de investi- .
 ...
 "
 
gaci6n son desarrollados y con
ducidos por personal del CIP,
 
en estrecha colaboraci6n con
 
cientificos de los programas na
cionales de investigaci6n agri
cola en todo el mundo.
 

La perspe.-tiva del usuario ha
 
sido tomadF, en cuenta en la
 
investigaci6n conducida en el
 
CIP, desde la identificaci6n del
 

,f, 	problena, las pruebas en granjas
 
y en fincas, hasta lograr una so
luci6n que satisfaga a los agricul
tores 	y sea adoptada por ellos.I ' La capacidad del CIP se
incrementa con contratos de 



RECURSOS GENETICOS
 

U na gran variedad de cultivares pri-
mitivos y especies silvestres de 
Solanum puede ser encontrada en 

las tierras altas de los Andes, ambiente 
ancestral de la papa. El CIP ha dirigido 
numerosas expediciones de colecci6n en 
esta direa y ha recibido muchos ejemplares 
donados por paises vecinos. La Colecci6n 
Mundial de Papa que mantiene el CIP es 
el banco mds grande de germoplasma de 
papa en existencia. Un cuidadoso proceso 
de selecci6n ha permitido reducir los 
13 000 especfmenes originales a 6 500 
variedades identificadas: 1 500 especies 
silvestres y 5 000 cuitivares primitivos. 
Los genotipos de papa salvaguardados en 
esta colecci6n son la fuente que se usa en 
el prograrna de mejoramiento en el CIP 
para crear nuevas variedades. 

Este reservorio de genotipos de papa se 
mantiene en condiciones viables sembrin-
dolo anualmente en la estaci6n del CIP en 
Huancayo. Debido al riesgo que existe de 
ataque de enfermedades y dafio al material 

sembrado en el campo, se transfieren a los
especimenes para su almacenamiento in 
vitro, en el laboratorio, por medio de tdc
nicas avanzadas de cultivo de tejidos. Para 
asegurarse afin mds contra posibles p6rdi
das, se mantienen duplicados del material 
in vitro en instituciones colaboradoras en 
Alemania Occidental y el Ecuador. 

Estin en marcha las actividades para 
establecer, evaluar y utilizar un banco de 
germoplasma similar para batata. La colec
ci6n de batata que conserva el CIP, ya es 
la mis grande en existencia y se estin 
recibiendo continuamente nuevas entra
das. El material colectado en el campo se 
mantiene en ]a sede central del CIP en 
La Molina, y este material tambidn estdi 
siendo transferido para su almacena
miento in vitro. La experiencia ganada 
mediante la recolecci6n, clasificaci6n, eva
luaci6n y el mantenimiento de la colec
ci6n de papa facilita enormemente el tra
bajo con germoplasma de batata. 
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MEJORAMIENTO
 

amayoria de los paises en desarro-

Ilo que cultivan papa han dependido 
de variedades importadas de Europa 

y Norte Amdrica y las han adaptado a las 
condiciones locales. Ei programa de mejo
ramiento en el CIP estAi orientado a la 
producci6n de materiales de buen com
portamiento bajo diferentes condiciones 
agroecol6gicas y bajo los influjos restricti
vos del rendimiento en las zonas tropica
les. A pesar de la adaptabilidad de la 
papa, dste es un tremendo desafto, pues el
 
cultivo es vulnerable al estrds por efecto
 
del clima, a la deficiencia de nutrientes, a
 
toxicidades en el suelo y a mdis de 260
 
enfermedades y plagas.


El CIP emplea un enfoqae innovativo de
 
mejoramiento: los mdtodos geneal6gicos

tradicionales y los retrocruzamientos han
 
sido en muchos casos sustituidos por mejo
ramiento de poblaciones, basado en los ci
clos de selecci6n para caracterfsticas apro
piadas. Asi las nuevas poblaciones van a
 
mantener una base gen6tica amplia, que

les proporcione estabilidad en su comporta
miento e incremente la frecuencia de genes

determinantes de los caracteres deseados.
 
El mejoramiento de poblaciones ha contri
buido, por ejemplo, al combate del tiz6n
 
tardio, el cual fue ]a causa de la ham
bruna que ocurri6 en Irlanda en la dccada
 
de 1840.
 

Con tdcnicas como el cultivo de tejidos 
y el cultivo de embriones y de endosper
ma, se puede romper la incompatibilidad 
y lograr asf que las caractfristicas desea
bles que se encuentran en hls especies pri
mitivas y silvestres lejanamente relaciona
das puedan incorporarse 
en los cultivares. Las tfc
nicas de ingenieria gen6
tica contintian siendo ex
ploradas, con resultados 
promisorios. 

En el mejoramiento de 
la batata, los esfuerzos del '1 ' 
CT estin centrados en la 
bfisqueda de la informaci6n 
necesaria para determinar 
las restricciones m~is impor
tantes para su producci6n 
y utiliz"ci6n. 
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INVESTIGACION. DESARROLLO Y COMUNICACION GLOBAL 

aestrategia de operaci6n del CIP rencia de tecnologia se publican en 

estd basada en la creencia que la ingl6s, espafiol y francds, y muchos
 
efectiva generaci6n y aplicaci6n de de ellos han sido traducidos por


tecnologia, para un desarrollo sostenido, los programas nacionales a otros 
puede ser llevada a cabo con mayor 6xito idiomas (hindd, bengali, farsi y
 
por medio de un sistema global de ins- chino).

tituciones nacionales, regionales e inter- Con fondos especiales se ha desa
nacionales. Los programas agricolas de rrollado una unidad de informaci6n, £3
 
los paises en desarrollo deben ser ca- para ayudar a los investigadores
 
paces de: conducir su investigaci6n I mediante el establecimiento de un
 
orientada hacia la producci6n nacio- f banco de datos sobre papa y batata.
 
nal, aplicar los resultados de la
 
investigaci6n realizada en cual
quier otro lugar, y transferir ,
 
en forma efectiva ]a tecnolo- - __" 6
 
gia a sus propios productores y a los pal- i 
ses vecinos. Por eso, una de las principa
les metas del C- es contribuir-por medio
 
de la investigaci6ii colaborativa y la capa
citaci6n-a que emerjan programas nacio
nales fuertes con capacidades viables.
 

Para ello, el CIP cuenta con ocho sedes - °
 

regionales ubicadas alrededor del mundo. 
 /
Los cientificos del CIP asignados a cada .
 
regi6n trabajan directamente con los cien
tificos de los programas agricolas del
 
irea, conduciendo investigaci6n, pruebas -

in situ y adaptaci6n de tecnolcgfas. ,,
Aparte de ia importancia de este tipo de
 
actividad, que responde a las necesidades . S 

locales, la experiencia generada es funda
mental para la orientaci6n de las priorida-
 ISO 
des por parte del CIP. PRECODEPA
 

Las sedes regionales son tambidn bases / " 1 -
para la capacitaci6n que Ileva a cabo el 

--. 

CIP, en ia cual han participado cientos de 
investigadores y extensionistas de los paises ,°
en desarrollo. La capacitaci6n en produc- PRAIIPA**

- -.

" ci6n, efectuada en colaboraci6n con los pro- PR__I 
gramas nacionales en las direas donde esa 
capacitaci6n va a ser aplicada, toma en 
cuenta las necesidades al nivel de finca. 
La capacitaci6n especializada, llevada a 
cabo en las regiones y en ]a sede central 
en Lima, incluye el compartir experiencias PROCIPA 
en aquellas ireas de investigaci6n para las 
cuales el CIP es la fuente principal. 

Las actividades de capacitaci6n en el 
CIP son complementadas y apoyadas por 
su servicio de comunicaci6n. Documentos 
relacionados con investigaci6n y transfe



S 

, , 0.	 i 

, 

,
 

.-
 -a 

.................


VIII 

m
 

SIII 

'. .
 a i
 

* 	 Regi6n I America del Sur 
*Regi6n 11 Amdrica Central y El Caribe 

* Region IIIAfrica del Este y del Sur 	 [Sede Central del CIP - Lima 
* Regi6n IV Africa del Norte y Oriente Medio Lw]Sedes Regionales 

Regi6n V Africa Occidental y Central o Personal Departamental en las Regiones..... 
Regi6n VI Asia del Sur ---. Investiaci6n Colborativa y

Regi6n VII Sudeste Asi tico - Red Nacional de Investigaci6n


* Region VIII China 	 Colaborativa 



CAIJDAD DEL GERMOPLASMA Y DISTRIBUCION
 

-11 CIP distribuye tres tipos de mate-

rial gen6tico: tubdrculos, plantitas in 
vitro y semilla (sexual). 1Jna de las 

principales preocupaciones al preparar el 
material para exportaci6n es que debc 
estar libre de enfermedades vir6ticas y 
similares, puesto que el control efectivo 
del pat6geno depende de la exclusi6n ms 
que de la curaci6n. Por cste motivo se 
mantieneti estrictos estfindares de cuaren-
tena de todo el material que se distribuye. 

Para uso en la sede central se han desa-
rrollado nitodos seguros, altamente sensi-
bles de detecci6n de virus. Estos incluyen 
la prueba de litex, que es un mdtodo 
serol6gico basado en el uso de particulas 
de lAtex sensibilizado, fdicil de aplicar y 
que no exige del uso de microscopio; la 
prueba NASH (hibridaci6n local de dicido 
nucieico) para la detecci6n del viroide del 
tub6rculo ahusado, uno de los viroides 
m's importantes que atacan a la papa, y
la prueba de ELISA (prueba de conjuga
dos enzimiticos) para la cual se ha creado 
el juego de ELISA-que es un minilabo
ratorio especialmente disefiado para su 
uso en direas o en circunstancias donde no 
se dispone de instalaciones modernas. 
Una vez que ;e ha efectuado la detecci6n 
se usan las tdcnicas de termoterapia y cul
tivo de tejidos para liberar el material 
gen6tico de virus y viroides, prepardindolo 
para su distribuci6n a los programas agri
colas nac;onales. 

El germoplasma de papa exportado por 
el CIP incorpora resistencia a las principa
les enfermedades bacterianas, fungosas y 
vir6ticas que afectan a este cultivo en 
todo el mundo, lo mismo que a las p!agas 
ms importantes. Estas resistencias estdn 
combinadas con otras caracteristicas 
deseables, tales como precocidad, calidad 
culinaria y adaptaci6n a climas cdilidos o 
a heladas, segfin las circunstancias bajo
las cuales ia planta va a ser cultivada, 
procesada y comercializada. 

El programa regional del CIP propor

ciona una excelente via para la distribuci6n 
y evaluaci6n del germoplasma. Cerca de 
90 cultivares de papa, distribuidos por el 
CIP, han sido entregados a los agriculto
res por los programas nacionales en cerca 
de 30 paises en desarrollo. 

La capacitaci6n especializada en las 
regiones fortalece los programas naciona
les de producci6n de semilla, preparando 
a sus cientificos para obtener los mdximos 
resultados con el germoplasma que reci
ben. Muchos programas nacionales apli
can rutinariamente las tdcnicas de cultivo 
de tejidos para la evaluaci6n y el descar
te, la eliminaci6n de enfermedades, y ]a 
multiplicaci6n r:Ipida de la papa. 

w 
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LA PROMESA DE LA SEMILLA (SEXUAL) DE PAPA
 

l alto costo y ]a escasez de material 

de siembra son los principales fac-
tores que iimitan la producci6n de 

papa en muchos parscs en desarrollo. En 
el CIP se dedica uria proporci6n significa-
tiva de la investigaci6n al empleo de semi-
Ila (sexual) de papa, como una alternativa 
frente al uso tradicional de tub6rculos para 
Ia siembra. Las semillas se forman en fru-
tos Ilamados bayas, en ]a porci6n adrea 
de la planta. 

La siembra de papa por medio de semi-
las tiene varias ventajas sobre la siembra 
de tubdrculcs-semillas. Un pufiado de semi
las reempla:a a dos voluminosas tonela
das de tubdrculos, de dificil transporte, y 
el costo del material en si es con idera
blemente menor. Cuando se siembra 
semilla, los tub6rculos-semillas que nor
malmente se sembrarian pueden ser usa
dos para consumo; el problema de alma
cenamiento disminuye o se elimina y se 
puede disponer de semilla durante todo el 
afio. Ademds, hasta donde se conoce, son 
muy pocas las enfermedades que se trans
miten por la semilia. 

La demanda por tecnologia de semillas 
esti aumentando considerablemente, en 

ly 

especi.l en climas cdlidos, donde los 

mdtodos tradicionales de cultivo de papa 
no son adecuados. Los cientificos del 
CIP, en colaboraci6n con los de los pro
gramas agricolas nacionales en las regio
nes, estdn mejorando el material para
producir semilla, e incrementdndolo y
explorando los mdtodos para la utilizaci6n 
de la semilla bajo condiciones agroecol6
gicas variables. Cerca de 40 paises en 
desarrollo estdn involucrados en la investi
gaci6n sobre semilla de papa y varios de 
ellos ya la estin usando comercialmente. 



DEL LABORATORIO AL CAMPO
 

uchas de las limitaciones en la 

producci6n agricola involucran 
interrelaciones de factores locales 

especificos, en los aspectos agroecon6mi-
cos, biol6gico y cultural. 

Los cientificos del CIP y sus colegas en 
las regiones conducen investigaci6n en fin-
cas, donde identifican los problemas loca-
les, evalian las t~cnicas, prueban el ger-
moplasma y trasmiten tecnologias a los 
productores una vez lograda la adaptaci6n 
necesaria. La informaci6n reunida se pro-
cesa para ayudar en la investigaci6n que 
se estA Ilevando a cabo. 

En los climas cilidos las pricticas agri-
colas son importantes en la investigaci6n 
en el campo. Tdcnicas como los cultivos 
asociados se pueden usar para crear con
diciones deseables de cultivo, permitiendo 
producir papa en Areas donde antes no 
era posible. Las estrategias de siembra 
pueden tambidn evitar la entrada de 
enfermedades y maximizar el rendimiento. 

En climas frios, donde el cultivo de la 
papa estdi bien establecido, las pruebas de 
campo se Ilevan a cabo para seleccionar 
poblaciones de maduraci6n precoz bajo
condiciones de dias largos, y resistentes a 
las heladas. Una cosecha temprana reduce 
el peligro de dafio al cultivo por efecto de 
temperaturas bajas y permite, por lo tan
to, una producci6n mis eficiente. 

La investigaci6n orientada al control de 
plagas del cultivo en el campo ha demos
trado que el comportamiento de los geno
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tipos resistentes puede mejorar considera

blemente cuando se usan t6cnicas apropia
das de siembra en combinaci6n con agen
tes controladores, tales como hongos e 
insectos parisitos de plagas, feromonas 
sexuales que interfieren con el proceso de 
apareamiento, y agentes biol6gicos y quf
micos. El uso integrado de tales m6todos 
ha sido efectivo contra plagas importan
tes, entre ellas el nematodo del n6dulo y
el nematodo del quiste de la papa, la 
polilla del tub6rculo y ia mosca minadora. 

La investigaci6n en fincas y la selecci6n 
para batata se iniciarfn en climas cfilidos 
tropicales, donde este cultivo tiene, sobre 
la papa, la ventaja de estar adaptado. 



DESPUESDE LA COSECHA
 

M.
 

U na vez que se ha cosechado, per-sisten dos preocupaciones: alma-
cenamiento y procesamiento.

El almacenamiento de la papa me-
diante refrigeraci6n es costoso y, por lo 
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tanto, no es factible en los sistemas de 
cultivo de muchos paises, especialmente 
en climas tropicales. El CIP ha desarro-
Ilado una tecnologia de poscosecha, de 
bajo costo, basada en almacenes con luz 
difusa, con los cuales se reduce el brota-
miento y aumentan los rendimientos, 
debido a un mayor vigor del tubdrculo-
semilla. Esta tecnologia, que puede apli-
carse al tipico sistema r6stico de almace-

namiento estA siendo usada por los agri
cultor-s en numerosos paises de Asia, 
Africa y Am6rica.

Los agentes biol6gicos y quimicos inhi
bidores del brotamiento y de la disemina
ci6n de enfermedades en los almacenes 
para papa son examinados a ia luz de sus 
interacciones con factores como precocidad 
o condici6n tardia para la cosecha y su 
efecto sobre la calidad del tub6rculo. Las 
pricticas alternativas de almacenamiento, 
como ia de colocar sobre la papa almace
nada, capas de plantas repelentes para losinsectos tambi6n se estin estudiando en el 
CIP en el Plan de Acci6n de Poscosecha. 

En la Investigaci6n sobre procesamiento, 
el valor comercial y la aceptabilidad por el
consumidor han sido las guias para ]a ela
boraci6n de mezclas de bajo costo de papa
deshidratada. Estas mezclas proporcionan
suplementos pr~icticos, baratos para las die
tas nutricionalmente deficientes. Se producen por medio de procesamiento simple, de 
aldea, tanto al nivel familiar como al de 
pequefia fibrica. Variaciones de ia mezcla
bisica probada en el Perd se estin desarro-
Ilando para otros paises, usando cultivos lo
calmente disponibles. Este mismo enfoque
seri el modelo para !ainvestigaci6n en el 
procesamiento de la batata. 

La industria de alimentos rdipidos estAi 
creciendo en importancia en los sistemas 
de alimentaci6n de los paises en desarro
lo. Actualmente se estAi Ilevando a cabo 
en el CIP la investigaci6n en papa deshi
dratada para freir y en hojuelas, a fin de 
proporcionar productos de calidad para
las necesidades de esta industria. 
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REDES DE INVESTIGACION COLABORATIVA
 

l CIP ha ayudado a dEsarrollar 

cinco redes muy especiales de inves-
tigaci6n colaborativa. En estas re-

des, varios paises de un irca geogriifica 
reunen sus recursos para resolver proble-
mas comunes de producci6n. Una vcz que 
se han evaluado las prioridades, cada pais 
toma a su cargo el proyecto para el cual 
tiene comparativamente mayor ventaja, y 
comparte sus resultados con los otros. El 
CIP es miembro de la red como un partici-
pante igualitario, proporcionando asistencia 
t6cnica en sus 6ireas de especializaci6n 

PRACIPA PRAPAC 
Programa Programa 
Andino Regional 
Cooperativo de de Mejoramiento
Investigaci6n del Cultivo 

en Papa de Papa 

Bolivia, en Africa 

Colombia, Central 

Ecuador, Burundi, 

Perti, Ruanda, 

Venezuela Uganda, 


Zaire 

lo 

mismo que en ia direcci6n administrativa. 

La distribuci6n de los esfuerzos permite al 
CIP y a los paises miembros utilizar sus 
recursos eficieotemente. 

Este sistema de responsabilidad compar
tida e intercambio activo se diferencia 
fundamentalmente de otras redes agrfco
las, disefiadas principalmente para ayudar 
en la distribuci6n de germoplasma, pues 
los miembros se benefician de una amplia 
gama de resultados dc investigaci6n y al 
mismo tiempo, sus intereses se consolidan 
y su confianza en si mismos se fortalece. 

PRECODEPA 
Programa 
Regional 
Cooperativo 
de Papa 
Costa Rica, 

Cuba, 

El Salvador, 

Guatemala, 

Haiti, 

Honduras, 

Mdxico, 

Nicaragua, 

Panami,
 
Rep6blica
 
Dominicana 

PROCIPA SAPPRAD 
Programa Programadel 
Cooperativo de Sur de Asia 
Investigaciones para Investigaci6n 
en Papa y Desarrollo 
Argentina, de la Papa 
Brasil, Indonesia, 
Chile, Papua Nueva 
Uruguay, Guinea, 
Paraguay Filipinas, 

Sri Lanka, 
Tailandia, 
Malasia 
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PLANIFICACION Y REVISION DE LA INVESTIGACION 

E CIP ha establecido diversas estra- miembros del Comitd de Programa prepa

tegias que permiten ]a revisi6n efec- ran un informe con sus observaciones ytiva, peri6dica, externa interna dele sugerencias. Durante el afio, miembros deprograma de investigaci6n y que ayudan a la Junta, en forma individual, participanajustar la planificaci6n con el fin de tomar directamente en las actividades del CIP en cuenta las circunstancias cambiantes. dentro de su Area de especializaci6n.En la revisi6n del programa anual que se Las conferencias de planificaci6n que selleva a cabo en el CIP-Lima, se reune el ilevan a cabo para cada irea de investigapersonal de la sede central y el regional ci6n, u intervalos de tres a cinco afiospara exponer los aspectos saltantes de los abren otro canal de intercambio con cienresultados de la investigaci6n realizada du- tfficos de instituciones colaboradoras. Enrante el afio. Tambidn asisten a la reuni6n estas reuniones, los programas de investianual cientificos de programas nacionales, gaci6n son evaluados por los expertosrepresentantes de entidades de investiga- invitados. Sus observaciones y recomendaci6n agricola y de las organizaciones ciones sirven para establecer bases fundadonantes que colaboran con el CIP. La mentales y para reorientar prioridades.libre discusi6n que se lleva a cabo durante La primera versi6n del Perfil del CIPesta reuni6n, que dura toda una semana, fue publicada en 1979. Este plan de largoproporciona aportes importantes para piazo bosqueja el progreso y evahia lostomar decisiones y planificar el programa. cambios en la distribuci6n de esfuerzosLa Junta Directiva del CIP, compuesta del Centro, facilitando asf la dotaci6n depor diez cientificos conocidos interracio- fondos y de personal para mantenerse alnalmente, y por los directores de investiga- ritmo con el programa de investigaci6n yci6n participan activamente para determinar sus necesidades. Puesto al dfa peri6dicalas estrategias y programas del centro. A mente, el Perfil estd en su cuarta edici6nrnenudo, la Junta en pleno asiste a la y con planificaci6n hasta el afio 2 010.
revisi6n anual, despuds de lo cual los 
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SISTEMAS ALIMENTARIOS: MIRANDO LA IMAGEN GRANDE
 

ainvestigaci6n agricola debe exten-

L derse m~is alii del mejoramiento y
la transferencia de germoplasma 

mejorado, si se quiere que el impacto 
total sea sentido por aquellos que tienen 
la urgente necesidad de soluciones para 
sus problemas alimentarios. El germo
plasma y las tecnologias deben ser desa
rrollados y evaluados dentro del contexto 
de la cadena total agroalimentaria, desde 
conseguir la semilla y sembrarla, pasando 
por el cultivo y almacenamiento, hasta 
Ilegar al procesamiento, la comercializa
ci6n y el consumo. Esto implica un andli
sis en profundidad de una amplia serie de 
condiciones agroecol6gicas, econ6micas y
culturales en todo el mundo. 

En el CIP, el grupo de cientificos socia
les-que incluye antrop6logos, economis
tas y soci6logos-cxplora el complejo sis
tema dentro del cual se producen y utili
zan los cultivos de tub6rculos y raices, 
poniendo dnfasis especial en aspectos cul
turales, pur ejemplo el papel de la mujer 
en la agricultura. La investigaci6n socioe
con6mica, integrada con el trabajo en 
ciencias biol6gicas sirve a tres amplios
prop6sitos: ayuda a identificar los proble
mas que merecen atenci6n prioritaria; 
contribuye al desarrollo efectivo y prueba
de tecnologias nuevas, y proporciona la 
evaluaci6n de los resultados do investiga
ci6n y transferencia conducidos por el 
CIP y por los programas nacionales. 

La funci6n que tiene el enfoque de los 
sistemas agroalimentarios puede resumirse 
asi: colocar a la investigaci6n agricola den
tro de su contexto m~is amplio a fin de ase
gurar que los esfuerzos del CIP para aliviar 
el hambre y contribuir al desarrollo Ileguen 
a lograr su m~ixima efectividad. 
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Micropropagaci6n 
de papapor medio 
de cultivo de teji-
dos, una tecnica 
uscda en la actuali-
dad en muchos pro-
gramas tie los pai-
scs en desarrollo 
para apoyar la 
rdpida multiplica- 
ci(n die material 
libre tie pat6genos. 

Vista aOrea de la 
Sede Centraldel 
CIP, La Molinu, 
Lima, Perti. 
Las instalaciones 
incluyen laborato-
rios, invernaderos, 
alinacenes refrigera-
dos y de luz difusa, 
cinarasde creci-
iniento, campos1 
experimentalesy 
dreas para invesiga-
ci6n en general, 
administracidny 
oficinas. 
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1. Algunas de las 
muchas variedades 
de papa que se cul

en si lugar dc 
origen genitico: Los 
Andes. 
2. Venta de papa 
en un nercado de 
Indonesia. 
3. Dos nifias chinas 
con una planta de 
papa que inuestra 
tuberculos,follaje 
y bayas de donde 
se extraen las semi-
Ilas. 
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1. Flores ie batata 
que estdn siendo 
polinizadas por abe-
jas. 
2. Balatas para 
vena en un trer-
cado tie Nueva Gui-

nea. 

Selecci6n de posco-
sechn en Marcapata 
(Cusco, Perti) 
donde la papa es 
un cotnponente 
itportantede la 
dieta local, 

E] 

1. Detecci6n de pre
sencia de virus 
mediante la prueba 
de hibridaci6n local 
de dcido nucleico. 
2. Polinizaci6n 
manual de flores tie 

papa, CII', hluan
cayo. 

3. Un mienibro del 
personal del CII 
estudia con agricdl

espechnenes, en 
Ollantaytambo, 
Perfi, para la identi
ficaci6n de plagas 
locales. 
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Plantitas de batata 
in vitro. -

w 
H 

I. Colecci6n de 
batata, La Molina.I 2. Cienifficos del 
CIP seleccionando 
cultivares de papa. 
3. Transfer-encia de 
esquejes a nacetas 
"jiffy" para multi
plicaci6n rdpida. 

D 

Participanteen 
curso de capacita
ci6n aplicando los 
mttodos de 
LATEX para detec
ci6n de virus. 
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1.Cientfico del 
CIP capacitando en 
multiplicaci6n rdpi-
da, en Vie, Nam. 
2. Pruebas en fincas 

Remoci6n de por-
ciones apicales de 
plantas de papa las 
cuales deberdn reci-
bir terinoterapia 

1. Bayas de planta 
de papa de donde 
se extrae lasemilla. 
2. Plantitas prove
nientes de pidnulas 

sobre dasarrollo de 
tuberculos a partir 
de pintulas prove-
nientes de semilla, 
en un vivero en 
Ruanda. 
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para su posterior
reproducci6n libres 
de virus. 1 2 
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obtenidas de senilla 
en macetas 'jiffy", 
listas para ser trans
feridas a parcelas 
de campi en San 
Ramndn, Perd. 

II Z- 3. E mnasculacio n 
37 Imanual de flores de papa para produc

ci6n de semnilla, 
Chile. 
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1. En Bangladesh, 
cientfficos del CIP 
y agricultores loca-

lesseleccionan y F 
1 

1. Capas de tuber-
culos alternadas con 
otras de plantas 
repelentes de insec-

Preparaci6;n de los 
campos para la 
siembra en Costa 
Rica. 

escogen tuberculos 
para las pruebas 
sabre polilla de la 

tos, para prevenir
el ataquede plagas 
en almacenes. 

papa. 
2. Participantes en 
un curso de capaci-

2. Planta procesa
dora rural, India. 
3. Alnacen de luz 

tacidn del CIP difusa, Valle del 
registrando resulta-
dos de las pruebas 

Mantaro, Perfi. 

en finca, en Saig6n. 
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Cosecha de papa de 1. Desbrotado de 
un campo con cul-
tivo asociado deinatz, Camerzin. 1 

-
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Sar2. 

tubrculos despu's 
del almacenamiento,Turquta. 

Transporte de 

papa al mnercado, 

China. 
3. En Baguio, Fili
pinas, papa para 
venta cono na 
hortalizacara. 
4. Ensayo en finca 
sabre semilla de 
papa: evaluaci6n de 
progenies hibridas 
en comparaci6n con 
las variedades de 
los agricultores, 
Gilgit, Cachemira. 


