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Capltulo 1 

Introducci6n y Resumen General 

1.1 	 Antecedentes y Origen de la Misi6n 

En respuesta a las solicitudes oficiales de apoyo presertadas por el
 

Subsecretario de Estado de Investigaci
6n, Extensi6n y Capacitaci6n
 

Agropecuarias, SEIECA, Agr6nomo Rafael Alvarez y por la Directora del
 

Centro de Investigaciones Pecuarias, CENIP, Ing. Agron. Yokasta Soto de
 
Rosa, al Director General de ISNAR, Dr. W.K. Gamble, los Dres. Alexander
 
von der Osten y Santiago Fonseca, Executive Officer y Senior Research
 
Fellow, respectivamente, efectuaron una visita exploratoria a la
 
Repblica Dominicana entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 1982.
 
El objetivo de esta viaita fue evaluar la posibilidad de qua ISNAR
 
colaborara con el Gobierno dominicano en la bsqueda de alternativas para
 
fortalecer y mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de
 
Investigacion Agropecuaria en general y la investigaci

6n pecuaria en
 
particular. En esta oportunidad se vi-itaron varios do los centros de
 
investigacion y so mantuvieron discusiones con distintos sectores
 
vinculados a la investigacion agropecuaria en el pals. Como resultado do
 
estas actividades se lleg6 a un acuerdo acerca do la necesidad y
 
conveniencia do que una misi6n formal visitara la Rca. Dominicana;
 
asimismo so discuti6 en tdrminos gonerales cuil serla el marco de
 
referencia para los traba-os de la misi6n. Posteriormente, con fecha 6
 
de diciembre de 1982, el Director General de ISNAR comunic6 al Sr.
 
Subsecretario do Investigaci6n, Extensi6n y Capacitaci6n Agropecuarias,
 
Agron. Rafael Alvarez, su acuerdo para la visita de la misi6n, la cuml se
 
llevar~a a cabo entre los meses de febrero y marzo de 1983.
 

1.2 	 Marco de Referencia para los Trabajos de la Misi6n 

El marco general de referencia estableci6 quo la misi6n trabajarla en
 
estrecha colaboraci6n con la Secretarla de Estado do Agricultura en el
 
anilisis del sistema nacional do generaci6n y transferencia de tecnologia
 
al sector agropecuario. identificando sus elementos positivos as! como
 
tambign los factores quo limitan su efectividad. Con base on eats
 
anilisis so formularian recomendaciones para fortalec6r el funcionamiento
 
de dicho sistema • incrementar el impacto de las inversiones en
 
investigaci6n sobre la producci6n y productividad agropecuaria.
 

De manera preliminar so establecieron siete ireas de estudio quo
 
recibirian atenci6n especial pero no exclusiva de parte de la misi6n:
 

i. 	Selecci6n de prioridades, formulaci6n de prograas y preparaci6n de 
presupuestos. 

ii. Orientaci6n de los programas de investigaci6n hacia las necesidades
 
de los agricultores.
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iii. 	Demarrollo y administracibn do recursos humanos.
 

iv. 	Aspectos institucionales, estructura y organizaci6n del sistema
 
6


nacional do investigaci n agropecuaria.
 

Cooperacion entre investigaci6n y extensi6n.
v. 


vi. 	 Evaluaci6n y anilisis econdmico do los resultados de la
 

investigacion.
 

vii. Situaci6n actual y perspectives do la investigacion pecuaria en la
 

Rca. Dominicana.
 

1.3 	 Composicifn de la Msin 

Do acuerdo a las necesidades emanadas del marco de referencia adoptado y
 6 n, Extensi6n y
en consulta con la Subsecretarla do Estado de Investigaci


Capacitaci6n Agropecuarias se estableci6 quo la mision e integraria de
 

la siguiente manera:
 

-	 Sr. Alexander von der Osten, Executive Officer, ISNAR, Jefe de la
 

Misi6n.
 
- Dr. Eduardo J. Trigo, Senior Research Officer, ISNAR.
 
- Dr. Carlos Valverde, Senior Research Fellow, ISNAR
 
- Dr. Luis Marcano C., Presidente de la Fundaci6n Servicio al
 

Agricultor (FUSAGRI) do Venezuela, Consultor. 
- Dr. Jose Toledo, Coordinador del Programa de Pastos Tropicales do 

CIAT, Ccn3ultor. 
- Dr. David laneen, Profesor, Universidad de California, Davis 

Consultor. 

1.4 	 Programa de Trabajo y de Visitas 

El programa do trabajo do la misi6n se plante6 sobre dos elementos
 

bisicos: una estrocha colaboracin con el equipo de contrapartes
 

nacionales, y un prcgrarra do vicitas a los centros de investigacion,
 

agencies do extensi6n, universidades, productores y divereas
 

institucicnes locales, regionales y nacionales vinculadas directa o
 

indirectamente a la investigacion y transferencia do tecnologla.
 

Las actividades so desarrollaron en cuatro Eases, a saber:
 

i. 	una fase de estudio, durante esta etapa so realizaron las visitas a
 

las distintas institucionos pblicas, privadas e internacionales
 
relacionadas a la investigacion y transferencia do tecnologla. El
 

program do visitas pormiti6 a la nisi6n tomar contacto directo con
 

las instituciones y sus actividades a nivel de ejecuci6n as! como la
 

realidad productiva do las principales ragiones del pals. Se
 

visitaron los centros de investigacicn, estaciones experimentales,
 
direcciones regionales do agricultura, productores agropecuarios,
 
las instituciones de educacion agricola superior, los niveles
 
nacionales do las Subsocretarias de Estado de la Secretarla de
 

Estado de Agricultura, la Oficina Nacional do Planificaci6n, el
 

Secretariado Ticnico do la Presidencia de la Republica y algunos
 
organismos internacionales y bilaterales do cooperaci6n ticnica, y
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emprexas privadas vinculadas al quehacer tecnol6gico agropecuario. 
Asimismo so mantuvieron constantes discusiones tanto formales coma 
informales con personalidades, profesionales, ticnicos y politicos 
del sector agropecuario; 

ii. una fase do sintesis, en la cual se discutieron los resultados y
 
puntos de vista emanados de las visitas y la misi6n comenz6 a
 
delinear posibles alternativas para fortalecer el sistema. En esta
 
etapa result6 invaluable el aporte de las contrapartes de la misi6n
 
tanto en lo referido a poner a prueba las bases conceptuales de las
 
conclusiones y recomendaciones, como desde el punto de vista do
 
mantener estas 6ltimas dentro do lo factible dadas las condiciones
 
sociales, economicas y pollticas imperantes en el pals;
 

iii. una presentaci6n verbal y discusion preliminar de las conclusiones y
 
recomendaciones; y
 

iv. la Ease de redacci6n formal del informe de la misi6n.
 

Las tree primeras etapas do esta agenda do trabajo se desarrollaron
 
durante la estadla de la misi6n en la Rca. Dominicana, entre el 21 de
 
febrero y ol 11 de marzo do 1983. La 6ltima se adelant6 en la sede do
 
ISNAR en La Haya, Holanda, donde la misi

6n trabaj6 en pleno entre el 21
 
do marzo y el Iro. de abril de 1983.
 

1.5 Estructura del Informe 

En base al marco do referencia adoptado el informe esti organizado en 5
 
capitulos adicionales a esta introduccion y 4 Anexos.
 

El Capitulo 2. titulado El Desarrollo Agropecuario y las Necesidades de
 
Investigaci6n en la Rca. Dominicana, presenta brevemente los aspectos
 
salientes del sector agropecuario del pals, sus perspectivas en los
 
pr6ximos aaos y sus implicaciones en tirminos do las necesidades do
 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico.
 

El Capltulo 3 constituye el cuerpo central del diagn6stico del sistema
 
realizado por la misi6n. Se analizan las estructuras do investigaci6n,
 
los recursos disponibles, los procesos de planificaci6n y programaci6n de
 
las actividades de investigaci6n, las relaciones cientificas y ticnicas,
 
los programas de investigaci6n, y las relaciones entre las investigaci6n
 
y la extensi6n. En cada caso se trat6 do identificar las principales
 
caracterlsticas y metodologlas de funcionamiento, los puntos fuertes y
 
los factores criticos quo se enfrentan.
 

El Capltulo t incluyo una sintesis del diagn6stico de la situaci6n actual
 
del Sistema Nacional do Investigaci6n resaltando sus elemontos positivos
 
y los factores limitantes quo afectan su accionar.
 

El Capltulo 5 presenta las recomendaciones y propuestas de accion
 
olaboradas por la Misi6n.
 

Finalmonto el Capitulo 6 es una breve nota sobre los costos y beneficios
 
do las acciones que se proponon, la cual intenta poner las, acciones
 
referidas a la invastigaci6n er, el marco mis amplio de las necesidades de
 
desarrollo tecnol6gico quo enf,:enta el pals.
 



El anexo referido a la investigacion pecuaria es auto-contenido y
 

mismo. En il se intenta reflejar el anilisis
represent& un informs en s 

y las recomendaciones a quo arrib6 la miui

6n en cumplimiento de la
 

solicitud efectuada por el CENIP.
 

Los restantes anexos incluyen un conjunto de aspectos informativos
 
el texto
importantes quo la mision consider6 oportuno no incluirlos en 

principal del informs. 

1.6 Resumen de las Principales Conclusiones 

y Recomendaciones de la Misi6n 

1.6.1 El Contexto General
 

En base a la situaci6n actual del sector agropecuario y los
 

requerimientos que se desprenden del proceso de desarrollo economico y 

social del pals, la Rca. Dominicana enfrenta claramente la necesidad de
 

una profunda revoluci
6n tecnol6gica. Esta requiere a su vez de un
 

sietema nacional de investigaci6n capaz do interpretar adecuadamente las
 

necesidades tecnol
6gicas del pals y traducirlas en propuestas de
 

investigacion especificas, y de movilizar efectiva y eficientemente los
 

recursos humanos, cientificos y financieros necesarios para
 

implementarlas.
 

Al presente, el pals ya esti utilizando en la producci
6n agropecuaria
 

casi la totalidad de las tierras potencialmente utilizables para estos
 

Sin embargo, los niveles actuales de producci6n son insuficientes
fines. 

los niveles
 pars atender adecuadamente las necesidades de la poblaci6n; 


nutricionales se ubican par debajo de los minimos aceptables y las
 

importaciones de alimentos han ido en constante aumento durante los
 

4itimos anos. Esta situaci6n tenderi a agravarse en las pr6ximas dos
 
n. Hacia
dicadas como consecuencia de los incrementos en la poblaci6


fines del siglo cada agricultor deberi alimentar a 2.5 personas do la
 

ciudad y la disponibilidad de tierras por trabajador rural se habri
 

reducido a la mitad.
 

Desde el punto de vista social se enfrentan necesidades similares o aan
 

Los niveles do desempleo rural son significativamente
mA. agudas. 

superiores a los que se dan en las ciudades y los niveles de 

ingreso de
 

la poblaci6n campesina son menos del 50% de los de la poblaci6n urbana.
 

Todos estos aspectos requieren un dranktico incremento de la
 
Alcanzar estos objetivos no es
productividad de la tierra y el trabaje). 


n, so de unresponsabilidad nica de la investigaci6 requiere asimismo 
conjunto de politicas y medidas complementarias que hagan posible y
 

atractiva la incorporacion de las nuevas tecnologlas a los procesos
 

productivos; sin embargo, uni investigaci
6n bien orientada y ejecutada
 

eficientemente es una condici6n necesaria para el 4xito de cualquier
 

esfuerzo en este sentido.
 

1.6.2 El Actual Sistema de Investigaci
6n Agropecuaria
 

En la actualidad el pals cuenta con un sistema de investigacion cuya base
 

es el Departamento de Investigaci
6n Agropecuaria (DIA) dependiente de la
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Secretarla do Estado de Agricultura. Operativamente el sistema ae 
compone de cinco contros de investigaci6n coordinados a nivel nacional 
por una unidad central, el Departamento Nacional, responsable per la 
orientaci6n global y coordinaci6n del sistema y per mantener la 
vinculaci6n entre la investigaci6n y los niveles superiores del sistema 
do planificaci6n y ejecuci6n de la polltica agropecuaria. Los cinco 
centroa cubren adecuadamente al territorio nacional y sirven de base para 
un programa do trabajo estructurado a partir de los lineamientos globales 
do la politica agropecuaria. A juicio de la misi6n, on conjunto los
 
programas de investigacion constituyen una buena base para el desarrollo
 
de las investigaciones especificas.
 

Per otra parte, se cuenta con unos 160 investigadores do los cuales 
aproximadamente una tercera parts ha recibido entrenamiento a nivel do 
postgrado" de 4stos unos 30 a nivel do M.S. y Ph.D. y el resto en cursos 
do corto plazo, principalmente en los centros internacionales de
 
investigaci6n agropecuaria. En conjunto los investigadores aparecen coma
 
un cuerpo comptente y con clare entendimiento de los problemas quo
 
enfrenta el pals y de los esfuerzos quo se requieren para solucionarlos. 

Todos estos elementos permiten visualizar un sistema do investigacion 
agropecuaria con un alto potencial productive. Esta perspectiva se ve
 
reforzada per la existencia dentro del mismo de experiencias exitosas, sn
 
las quo so han alcanzado o se estin per alcanzar resultados importantes y
 
do clare impacto sobre las condiciones productivas del pals. Los
 
programas de arroz y habichuelas son ejemplos de estas experiencias.
 

A pesar de esta situaci6n, el sistema actual presenta una imagen do 
desorden y baja productividad y las evaluaciones objetivas indican quo 
globalmente su impacto sobre la producci6n y productividad agropecuaria 
ha side muy reducido. Esto so refleja en la evoluci6n de la producci6n y 
el hecho de quo el pals haya tenido quo recurrir a la importaci6n para 
satisfacer la demanda interna de alimentos y la industria procesadora 
nacional ha debido incrementar incesantemente el use de materias primas 
do origen importado. Al respecto la conclusi6n a la quo ha arribado la 
misi6n es de quo el conjunto de elementos positivos con quo cuenta el 
sistema, tal come su base operativa, su estructura programitica y Bus 
recursos humanos se han visto mas que compensados per un conjunto do 
factores limitantes quo impiden su productividad. Algunos de ostos 
factores afectan al funcionamiento del propio proceso de investigaci6n y 
al comportamiento de sus recursos humanos, otros son de caricter mis 
global y se refieren a las rolaciones del sistema de investigaci6n con el 
resto del sistema piblico dominicano, los recursos financieros que
 
recibe, los servicios quo presta, y en 6Itima instancia hacen a la
 
naturaleza y ubicaci6n institucional del sistema.
 

Los Factores Limitantes de la Productividad del Sistema
 

La misi6n identific6 cuatro aspectos centrales quo liimitan la
 
productividad del sistema on su estructura actual. Tres de ellos son 
aspectos especificos, el cuarto puede plantearse coma el comirn 
denominador de los factores quo limitan la productividad del sisterra y as 
el funcionamiento del Departamento Nacional del DIA coma unidad central 
del mismo. Aqui el punto bisico de discusi6n es el de si con su actual 
estructura institucional dicha unidad central puede desempeiar o no 
efectivamente su papel dentro del sistema.
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Dantro del primer grupo, los factores a mencionar se refieren a
 
financieros, la deficiente documentaci6n de
disponibilidad do recursos 


los resultados de las investigaciones, la carencia do una politica do
 

personal y el no funcionamiento de los mecanismos de planificaci6n,
 
seguimiento y evaluaci6n.
 

recursos financioros los problemas identificados se
En el cazo de los 

refieren al volumen de recursos recibidos, el cual se ha reducido
 

significativamente en los i1timos a3os, y a la inestabilidad de los
 

flujos de desembolso do fondos, los quo son absolutamente impredecibles y
 

basados en consideraciones no tdcnicas. Ambas situaciones limitan
 

considerablemente la posibilidad de ejecutar do una manera continua y
 

efectiva los programas aprobados.
 

Los problemas do d umentaci6n limitan las posibilidades de transferir 

los conocimientos generados y alimentan la imagen de baja productividad 
del sistema. A], mismo tiempo se dificulta la posibilidad del seguimiento
 

y evaluaci6n do los programas.
 

La falta de una politica de personal y condiciones de servicio apropiadas
 

han impedido la profesionalizaci6n de los investigadores y ha servido do
 

incentivo para quo stos diversifiquen sue esfuerzos hacia otras
 
actividades, come una manera do reducir los riesgos personales
 
resultantes de la inestabilidad de sus puestos coma investigadores.
 
Ambos aspectos reducen notablemente la productividad do los recursos
 
humanos disponibles.
 

Por su parts el inadecuado funcionamiento de los procesos de
 
planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n ha tendido a aislar a la
 
investigaci6n del resto de las politicas sectoriales. Al mismo tiempo
 
sin seguimiento y evaluacion los ajustes de programas necesarios durante
 
la etapa de ejecuci;6n y la retroalimentaci

6n de las experiencias
 
adquiridas no ha aido posible. Sin estos elementos, indispenssbles para
 
una efectiva gesti6n administrativa, el si3tema ha aprovechado mal sue
 
escasos recurso3.
 

Todos estos aspectos son elementos activos dentro do un circulo vicioso
 
de baja productividad en donde la falta de recursos se sucede a la
 
incapacidad de convencer a los niveles politicos de la necesidad de
 
invertir en investigaci6n, y viceversa. En el pasado han existido
 
numerosos esfuerzos par romper este circulo vicioso a traves de acciones
 
orientadas a resolver alguno de los problemas especificos que hemos
 
mencionado. El Manual de Organizaci6n del DIA y la documentaci

6n
 
existente sobre Planificaci6n y Programaci6n son ejemplos mis que
 
elocuentee de estos intentos. Cabe entonces el interrogante de par qui
 
estas iniciativas no so han implementado sobre una base continua y
 
logrado un mayor impacto sobre la efectividad de± sistema.
 

En este sentido el elemento central parece constituirlo la falta de
 
capacidad del Departamento Nacional del DIA para llevar a nivel do
 
implementaci6n los mecanismos mencionados y cumplir asimismo con otras
 

funciones que deben ser desarrolladas a nivel central, tales coma
 
asegurar un flujo de fondos continua y do nivel adecuado, coordinar las
 
actividades de las distintas unidades operativas, y mantener los canales
 
de comunicaci6n entre el sistema y los niveles politicos par una parts y
 
los sectores productivos par otra.
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Dentro do la estructura institucional actual el Departamento Nacional del
 

DIA siendo una depeadencia de la SEA carece de la jerarquia e
 

independencia administrativa necesaria para tomar decisiones acerca do
 

ciertos aspectos esenciales tales como la politica de personal y las
 

condiciones do srvicio de los investigadores y el manejo de los fondos
 

para la investigacion. A este respecto ha debido ajustarse a los
 

linsamientos y procedimientos administrativos generales de la Secretaria,
 

los cuales estin orientados a servir las necesidades de procesos
 
gran escala donde priman los criterios burocriticos
administrativos a 


sobre los de caricter tdcnico.
 

Sin la posibilidad do tomar decisiones acerca del personal de
 

investigaci6n, y sin manejo directo de fondos el proceso de planeamiento,
 

seguimiento y evaluaci6n, pierden valor como instrumentos para una
 

efectiva gesti6n administrativa.
 

Estos aspectos tambign resultan determinantes para que e3 Departamento
 
Nacional del DIA tampoco haya podido cumplir con otras funciones propias
 

do la unidad central del sistema. Sin el control sobre los in3trumentos
 
esenciales de direcci6n -- politi:a de personal y manejo de recursos -

ha carecido de la base para coordinar las actividades del sistema y 
otablecer los mecanismos de comunicacion con los niveles politicos y con 

los clientes actuales y potenciales do la investigaci6n. Ahondando mAs
 

su ubicaci6n en una jerarquia do tercer orden dentro de la SEA de hecho
 

lo ha puesto al margen del proceso de decisiones acerca de la asignacion
 
de los recursos a la investigaci

6n.
 

Estas funciones centrales son esenciales dado el caricter decentralizado
 

del sistema y el grado de independencia operativa que tienen los
 

Centros. El no cumplimiento de las mismas constituye el principal factor
 

determinante de la baja productividad y de que el pais no est4 recibiendo
 

los benoficios que potencialmente puec4n esperarse en base a los
 
elementos favorables con que cuenta el sistema. Las causas de esta
 

situaci6n son, a juicio de la mis6n, ad caricter politico e 

institucional y estan fuera del alcance del Departamento Nacional del DIA.
 

1.6.3 Recomendaciones para el Fortalecimiento del Sistema
 

En apretada sintesis la conclusi6n de la misi6n es quo el sistema de
 

investigaci6n agropecuaria de ]z Rca. Dominicana cuenta con un potencial
 
do alta productividad que no se realiza en gran parte por falta de
 
condiciones institucionales adeiuadas para el funcionamiento de un
 
proceso do investigaci6n eficiente y efectivo. La misi6n quiere, sin
 

embargo, resaltar su convencimiento do que las acciones a nivel operativo
 

no tendrin mayor impacto mientras no as den las condiciones
 
institucionales apropiadas para quo los ajustes operativos y las acciones
 
especificas generen ciclos autosostenidos do alta productividad.
 

En funci6n do esta visi6n general la misi6n propone como recomendacion
 
fundamental una acci6n dirigida a crear esas condiciones
 
institucionales. Un segundo grupo de recomendaciones so dirige h.cia el
 

n do su
mejoramiento del sistema a trav~s del desarrollo y consolidaci
6


potencial productivo. La importancia do estas acciones es principalmente
 
a largo plazo; en el corto plazo se encuentran subordinadas a la
 

implementaci6n de los esfuerzos por remover las restricciones
 
institucionales.
 



Creaci6n del Instituto Dominicano
 
de Investigaci6n Agropecuaria "IDIA"
 

La recomendaci 6 n fundamental do la misi 6 n es la creaci 6 n de un organismo 
ubicado dentro dal sector p~iblico agropecuario quedeacentraliz&do 

permita por una parte jerarquizar la investigacion al nivel requerido por 

las contribuciones quo debe hacer al futuro desarrollo del pals y por 

otra asegurar la posibilidad do establocer y operacionalizar las
 

politicas e instrumentos administrativ,'s necesarios para una efectiva
 

gesti6n de los procesos de investigaci
6n agropecuaria.
 

Las caracteristicas esenciales do este nuevo organismo son:
 

(a) estar dirigido por una Junta Directiva representativo de todos los
 

sectores involucrados en !a investigaci
6n agropecuaria, lo cual
 

asegura la incorporaci6n de sus puntos de vista a la orientaci6n de
 

los programas y proyectos de investigaci6n;
 

(b) ser parte del sector pblico y estar plenamente integrado a los
 

procesos de planificaci6n de la polltica econ6mica en general y de
 

la sectorial agropecuaria en particular, lo cual asegura el ajuste
 

de los objetivos de la investigaci6n a las prioridades de las
 
n sea
polticas de desarrollo y la posibilidad de quo la investigaci6
 

un instrumento activo de la misma;
 

(c) 	contar con una estructura que se adecie a las condiciones propias de
 

la Rca. Dominicana y que le permita cumplir con todas las funciones
 

criticas de un sistema nacional de investigaci
6n;
 

(d) 	aprovechar al rnsximo los elementos positivos del actual sistema,
 

para lo cual su modalidad operativa es altamente descentralizada,
 
n e
preservando la independencia de los Centros de investigaci

6


incorporando una unidad central pequeia, dirigida a orientar,
 
coordinar y servir al sistema;
 

(e) 	implsmentable con un minimo de costos; y
 

(f) tener la agilidad y flexibilidad necesarias para aprovechar al
 

maximo los recursos de asistencia tecnica y financiera internacional
 

interesados en colaborar con la Rca. Dominicana.
 

Las Recomendaciones Operativas
 

A nivel operativo la misi6n recomienda acciones orientadas a:
 

A este nivel el aspecto
i) 	El fortalecimiento de los zecursos humanos. 

central se refiere a la continuaci6n de los actuales esfuerzos do
 

capacitaci6n y la inmediata implementaci6n del marco de condiciones
 
de servicio propuesto en ol Manual de Organizaci6n del DIA.
 

ii) 	Fortalecer y racionalizar la estructura de apoyo presupuestario parv
 

la investigaci6n agropecuaria. La necesidad do mayores recursos
 
en este contexto y reconociendo las
financiercs es evidente, 


actuales limitaciones de recursos quo enfrenta el pals, la misi6n
 

recomianda que los recursos sean incrementados proporcionalmente al
 

nivel quo tenlan en 1979/80 y quo la estructura presupuestaria
 
asegure un minimo de recursos para costos operativos. As! mismo se
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recomienda quo as estructure -. plan de alternativas para los casos 

de incremento y disminuci
6 n del presupuesto. 

6
 
iii) Los programas do investigaci n. A este renpecto la misi6n
 

realice un reajuste de los
recnmienda quo en el corto plazo so 


programas en funci6n de la disponibilidad do recursos. En el
 

modiano y largo plazo la estructura global debe revisarse para
 

incorporar algunas ireas qua boy estin poco atendidas. Entre istas 

sobresalen la agricultura de laderas y el irea de estudios
 

socio-econmicos. 

iv) 	Las relaciones cientificas y t~cnicas. La misi6n ha reconocido la
 

imposibilidad de atender todas las necesidades con los escasos 
recursos dispanibles. Consecuentemente se recomienda se haga el 

mayor uso posible de los recursos complementarios existentes en el 

pals e internacionalmente. Sin embargo, esto deberg realizarse 
dfntrc do un plan orginicamente estructurado de manera quo resulte 
en un elemento positivo y complementario y no un factor 
distarsionante de los programas prioritarios establecidos.
 

Utilizar mis efectivamente el potencial do las universidades en elv) 
area de la investigaci6n agropecuaria. Las universidades cuentan 

con importantes recurso humanos e institucionales quo on la 
actualidad estin siendo subutilizados. Por este motivo la mision
 

recomienda quo se aprovechen y expandan las experiencias existentes 
on cuanto a colaboraci6n entre el servicio de investigaci~n y las 
universidades (Oficina de Coordinaci6n Universitaria), para lo cual 

propone la creaci6n do un fondo especial orientado a financiar laso 
participaci 6n de las universidades on los programas de investigaci6n
 
prioritarios.
 

vi) 	 E1 manejo de infonaci6n. A jui io de la misi 6 n los problemas en 
cuanto a manejo de informaci6n requieren de un tratamiento 
especializado a los efectos de disenar un sistema de informaci6n y 
biblioteca quo se adec&e a las caracterlsticas y necesidades del
 

sistema. A pesar do ello on el corto plazo se recomienda la
 
constituci6n de una unidad quo sistematice la recolecci6n y catilogo
 

do los materiales quo Ee vayan haciendo disponibles y mantenga un
 

sistema de alerta orientado a todas las instituciones interesadas.
 

vii) Relaciones mas efectivas entre la investigaci6n y la transferencia 
do tecnologia. La recomendaci6n central a este respecto es la 
instalaci6n en cada centro do investigaci6n de una unidad de 
transferencia de tecnologla, UTT, orientada a participar en las 
tareas do diagn6stico y comprobaci

6n a nivel de productor de las 

nuevas tecnologlas y a travs de ello facilitar una mayor y mejor 

relaci6n y entendimiento entre los investigadores y los
 
extensionistas.
 

1.6.4 	 Algunos Comentarios Sobre los Costos y Beneficios de las
 
\cciones que se Proponen
 

Las recoma 	idaciones quo propone la misi6n resultan del anilisis de las 
necesidades del pals en materia de investigacion y desarrollo 
tecnol6gico, do las capacidades con quo se cuenta para hacer frente a las 

mismas, y de las posibilidades de quo dichas capacidades puedan ser 
aprovechadas efectivamente. 
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Los costos do implementar lau estructuras propuestas son esencialmente
 

politicos, son los de la decisi6n da introducir un cambio institucional;
 6
 n

los beneficios son los quo se derivan de un sistema de investigaci


3fectivo, capaz do proveer las respuestas tacnol6gicas adecuadas a las
 

condiciones presentcs y futuras del sector.
 

Los recursos requerilos3 son modestos; do hacho la nueva estructura puede
 

incluso funcionar 'nicialmente con los actuales niveles de financiamiento 

que oxisten en el pal', y los recursos internacionales de asistencia 

ticnica y financiera. 

misi6n, el momento para actuar es oportuno. El sistema se
A juinio do la 
oncusntra en un punto critico, que no evidencia todavia signos de 

dateriodo; su potencial productivo esti intacto y las medidas que so 

proponen podrian producir efectos positivos en el corto plazo.
 



Captu'.o 2 

El Desarrollo Agropecuario y las Necesidades 

de Investigaci6n en la Rep blica Dominicana 

2.1 El Sector Agropecuario en la Repi~blica Dominicana: Principales 

Caractor'sticas y Desempeno Produ-tivo en los Ultimos Aos 

2.1.1 La 1gricultura en la Eccnomla Dominicana
 

Duranto los LSItimos 20 aios la actividad agropecuaria ha venido
 
registrando wia gradual disminuci6n de su importancia dentro del corjunto 
de la actividid econ6mica. La participaci6n de PBI agropecuario dentro
 
del PBI total pas6 de ser un 30% en 1960-62 a s6lo el 16.7% en 1980 i.
 
Dentro del sector agropecuario la ganaderia ha sido el mns din~mico,
 
narticularmente en la d~cada de 1970 durante la cual mostr6 tasas de 
crecimiento superiores a las del promedio en cinco de los diez anos del
 
perlodo. En uIstos anos el crecimiento acumulativo anual del PBI agr~cola 
fue de s6lo 2.5% y las tasas anuales fueron negativas en cuatro
 
oportunidades mientras qua el ganadero creci6 a una tasa del 5.0% y el 
total al 6.9%. Esta situaci6n sin embargo no debe ser interpretada como
 
quo el sector haya perdido su caracter de principal elemento dinamizador
 
de la economia del pals. Lo cual se manifiesta por ser el principal 
exportador y ilenerador de empleo del pals.
 

Las Exportaciones Agropecuarias
 

Las exportaciones agropecuarias han constituldo y constituyen la
 
principal fuftnte de divisas del pals. En 1970 las exportaciones
 
agropocuarian representaban el 90% del total de los ingresos por la
 
exportaci6n de productos. En la actualidad esta proporci6n so ha 
reducido, pero las exportaciones agropecuarias contin6an siendo el grueso 
del total con mis de un 60% en 1981. 

A nivel secf:orial la cana de aztcar constituye el principal producto de
 
exportaci6n, variando entre el 45-50% y mis del 80% del total dependiendo
 
de los precios en el mercado internacional. Cafg, cacao y tabaco son los 
siguientes rubros en orden de Lmportancia con una participaci6n quo varla 
entre el 5 y el 30% del total, agropocuario dependiendo tambign de la
 
situaci6n de los mercados internacionales. En los ltimos anos un
 
conjunto de rubros no tradicionales de exportaci6n han incrementado su
 
participaci6n de manera significativa. Entre 4stos se destacan la came 
y las frutas y legumbres frescas y procesadas en las quo el valor total 
deo1 exportado pasa do s6lo US$1.1 millones en 1973 a mis de US$38
 
millones en 1981. Estas exportaciones si bien representan una pequeia
 

Lineamientos de Polltica Econ6mica y Programa de Inversiones
 
P,'blicas 1983-1985.
 
OINAPLAN, Sto. Domingo, Rca. Dominicana, Enoro 1983. 
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proporci6n del total de las exportaciones - 3% de las totales y algo Mae 

del 5% do las agropecuarias -- son do extremada importancia para las 

economieas regionales. 

El Sector Agropecuario como Fuente de Lbpleo 

El sector agropecuario e3 indiscutiblemente el principal empleador del 

pain ocupando aproximadamente el 40% del total do la poblacion 

El sector industrial (incluyendo mineria,
econ6micamente activa. 

manufacturas, construcci

6n y generaci6n de energia) emplea
 

aproximadamente el 11%.1 Esta situaci6n so da dentro del contexto de
 

una poblaci~n estimada en 1980 en 5.5 millones de habitantes, quo crece a
 

una tasa de algo mns del 3% anual, y una explosiva migraci6n
 

rural-urbana, q ie ha lievado a que en la actualidad s6lo el 50% de la
 
on 1960. Las proyecciones
poblaci6n viva on el campo frente a un 70% 


indican queen 1990 la proporcion se reducirg al 40% y en el LTio 2,000
 

s6lo el 30% do la poblaci6n vivirg en el campo. A pesar de esta
 
n la 	Repblica Dominicana se mantiene bisicamente como una
trannformaci6


sociedad de base agraria ya que aproximadamente 400,000 persorts,
 

oficialmento "urbanas", viven en comunidades do menos de 10,000
 
habitantes y tienen a las actividades agropecuarias como su principal 
fuente de ingresos. 

Los altos niveles de migraci
6n rural-urbana -- en los i'ltimos 20 aios las
 

ciudades han crecido al 5.6% anual mientras quo las greas rurales lo han
 

hecho s6lo al 1% -- son esoncialmente el resultado de las altas tasas de
 

desempleo rural y do la relativa incapacidad del sector para generar
 
empleo productivo para el poblador rural. El producto promedio do las
 

personas empleadas en la agricultura ha crecido muy modestamente de 1960
 

on adelante, y al nivel del producto do cada persona empleada on el
 
veces mayor.
sector manufacturero, comercio y servicios es entre 3 y 5 


Estas diforencias han actuado como uno de los principales dinamizadores
 

do la migraci6n tural-urbana y no 2s do esPerar quo so reduzcan en 

proporci6n ruficiente como para trner un :vipacto significativo sobre las 

El panorama futuro es quo el sectoL rural co0\ inuari reduciendo su
 

importancia como empleador y quo los niveles ht desempleo en las greas
 

rurales se mantendrin altos. Aparte do las ij4icaciones en cuanto a las
 

presiones urbanas y las condiciones sociaies e las areas rurales, este
 
proceso tambign plantea interrogantes acerca di, papal del sector como 
proveodor de productos para la poblaci6n domini',-na. De acuerdo a las 
proyecciones do poblaci6n hacia el afo 1990 cad,-ersona empleada on la 
agricultura debera alimentar a mis de una y medi&V",n las ciudades
 
on lugar do una como en la actualidad. Sin embart o las proyecciones del
 

z 	 Main Problems in the Econ. Development of the Dc. ,nican Republic. 

World Bank Report No. 1705-DO, Washington, D.C. -V77. 
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producto per capita indican s6lo un muy modesto incremento. La situaci6n 
al afio 2,000 presenta una brecha aun mayor. 3 

2.1.2 La Distribucidn del Ingreso V las Condiciones de la Vida Rural
 

Do acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y conumnos familiares do 

1976-77 el ingreso familiar mensual promedio para las familias rurales so 
estim6 en RD$123.59, s6lo un 40.3% del estimado de RD$306.65 para las 
familias urbanas. En tirminos per capita el ingreso anual para ol 
promedic nacional fue de RD$662 mientras que para el poblador rural la 
cifra Alcanzaba sdlo a RD3404.
 

Segu'n la misma fuente, la distribuci6n del ingreso se encuentra tambign 

mrcadamente sosgada. En 1976-77 el 54% del ingreso nacional 
correspondia al 19% de las familias con ingresos mayores a RD$300 
mensuales mientras que el 50% de las familias urbanas y el 75% de las 
rurales tenlan ingresos por debajo de los RD$200 mensuales. Tree cuartos 
do las familias quo componen el tercio mis pobre del pals -- ingresos por 
debajo do RD$100 mensuales -- viven en ireas rurales. 

Esta situaci6n de ingresos aparece directamente correlacionada con el
 
panorama rural en cuanto a niveles de nutrici6n, salud, vivienda y
 
educaci6n.
 

La malnutrici6n es un problema de magnitud entre los estratos de bajos
 
ingresos ya sean 4stos urbanos o rurales. En las greas rurales se 
dramatiza porque los ingresos rurales son mis bajos que los urbanos y 
porquo' ms gente pobre viviendo en el campo. Los consumos do 
calarlas y proteinas en las ireas rurales so estiman en s6lo el 94% y ol 
1 de los promedios nacionales respectivos, j sue niveles son solamente 

al 71% y el 73% de los requerimientos minimos 

Las deficiencias en el grea de la salud y vivienda del poblador rural
 
dominicano son evidentes bajo cualquier standard quo so use. S6lo el 20%
 
de los pobladores rurales tienen acceso a servicios de agua y un estimado
 
de 1,840,000 personas no tienen servicios de cloacas. Ms de un 50% do
 
las viviendas on el pals tienen s6lo un dnrmitorio y aproximadamente ol
 

3 	 Economic Growth Equity and Agricultural Development in the Dominican
 
Republic. Lehman B. Fletcher 3t al. International Studies in
 
Economics Monograph No. 12. Dpt. of Economics, Iowa State
 
University, Ames, Iowa, May 1980.
 

4 	 Cifras preliminares reportadas on Economic Growth Equity and
 
Agricultural Development in the Dominican Republic. Lehman B.
 
Fletcher et al. International Studies in Economics Monograph No.
 
12. Dpt. of Economics, Iowa State University, Ames, Iowa, May 1980.
 

5 	 Health Sector Assessment for the Dominican Republic USAID/Dominican
 
Republic Mission, Santo Domingo, R.D. 1975.
 

http:RD$306.65
http:RD$123.59
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30% do las viviendas son de pisos de tierra y tienen techos inadecuados;
 

del total, tram cuartos o mis de estaw deficiencias so dan en lap Areas
 

ruraloso.
 

un panorama similar. En 1970 elLa educaci6n del poblador rural presenta 

nivel do alfabetizaci6n era del 68% para el total del pals y s6lo un 57%
 

para las Areas rurales. La tasa de retenci6n a nivel del sexto grado en
 

lam ireas ruralos era do s6 1o al 9% comparada al 50% para las zonas
 

urbanas. Las posibilidades do educaci'n secwidaria en las ireas rurales
 

son minimas debido al reducido n:mero do escuelas de este nival qua
 

existe enestas zonas.
 

2.1.3 El Use del Suelo y la Estructura de Tenencia de la Tierra 

La Disponibilidad y el Usa de la Tierra Agricola
 

De istas
El total do tierras disponibles en el pals es de 4'827,900 Has. 


2'735,200 Has. o un 57% del total se encontraban a mediados de la d6cad&
 

do 1970 ocupadas por fincas; a este nivel un 44% correspondia a cultivos
 

y un 43% 	a pastas.
 

Cuadro No. 1
 

Principal Use del Suelo en la Rep~blica Dominicana
 

(Estimados Normales para Mediados do la D~cada de 1970)
 

Miles de 	Has.
 

1.206
Cultivos 

1.187
Pastas 


352
Otros Usos 

(2.735)
(Total on Fincas) 

2.093
Area no ocupada par Fincas 

4.828
Area Total 


Fuente: 	 Economic Growth Equity and Agricultural Development in the
 

Dominican Republic. Lehman B. Fletcher et al. International
 

Studies in Economics Monograph No. 12. Dpt. of Economics, Iowa
 

State University, Ames, Iowa, May 1980.
 

De acuerdo a las estimaciones de la Oficina Nacional de Planificaci6n
 

(ONAPLAN) respecto del total de tierras posibles de ser incorporadis a
 

cultivos, la extensi6n actual de 1'206,000 Has. ya incluye el total do
 

las tierras con potencial agricola del pals. Estas so calculan en unas
 

1'085,000 Has. (Cuadro No. 5 Anexo 1) siendo 963,800 Has. suelos do Tipo
 

I a IV y 	121,200 Has. do Tipo V qua si bien son suelos pesados y mal
 

drenados 	pueden ser utilizados para el cultivo do arroz.
 

Main Problems in the Econ. Development of the Dominican Republic.
 

World Bank Report No. 1705-DO, Washington, D.C. 1977.
 



En ol futuro estom totalee dificilmente puedan ser incromentados
 
significativamente. Las obras do riego y drenaje pueden permitir algunas 

adicionel a la tierra disponible, sin embargo, si continia la sobre 
cultivacidn y consecuente erosi6n de las tierras marginales la 

disponibilidad do tierras aptas para cultivos puedo incluso reducirse. 

Do cualquioc manera dado quo ya as ha alcanzado ml limite en cuanto a la 
incorporaci6n do nuevas tierras, on el futuro la disponibilidad de tierra 

por habitants so ir reduciendo en proporcidn inversa al ritmo do aumento 

de la poblaci6n. En base a lan actuales proyecciones do poblaci6n esta 
dieponibilidad se reduciri de .58 Ha. on 1975 a .27 Ha. on el afo 2,000. 

Debido a qua !a poblaci6n rural creceri a un mono ritmo que la poblaci6n 
total la reducci6n do la disponibilidad de tierra por poblador rural sera 

minor pasando de 1.1 Ha. en 1975 a .9 Ha. en el ano 2,000. 

Del total de tierras dedicadas a cultivos a mediados de la dicada de 1970 

arroximadamente un 45% -- unas 550,000 Has. -- se dedicaban a los 

,ultivos do exportaci6n y el resto a los cultivos alimenticios para el 

mercado interno' La misi6n no ha podido recabar informaci6n mis 
i-eciento pero la Secretarla de Estado de Agricultura (SEA estima quo on 
lob ltimos aios esta distribuci6n so ha modificado aumentando la 
proporci6n de tierras en cultivos do exportaci6n.
 

La Estructura de la Tenencia de la Tierra
 

Do acuerdo a los resultados del VII Censo Agropecuario do 1981 la 
estructura de tenencia de la tierra entre 1971 y 1981 ha sufrido una 
tandencia regresiva. Esto se refleja claramente en al marcado incremento 
del n6moro de explotaciones de menos de 5 Has., y on la disminucidn do mu
 
tamaio promedio frente a la situaci6n pricticamento sin variaci'n del
 
nrmero y extensi6n total de las fincas de mayor tamano (ver cuadro No. 2).
 

Esta progresiva atomizaci6n del minifundio se ha producido dentro del 
marco de un proceso relativamente activo de reforma agraria, quo entre 
1972 y 1979 benefici6 a casi 30,000 pobladores rurales. Esto proceso es 
do larga data en la Rep6blica Dominicana, habiindose iniciado on los anos 

6
do 1920, cuando el gobierno comenz a distribuir tierras p~blicas y
 
privadas no cultivadas entre los campesinos sin tierra. Hacia 1980,
 
360,000 Has., un 13% del total de tierras agricolas, hablan sido
 
dimtribuldas a algo menos de 60,000 beneficiarios on su mayoria en
 
extensiones de menos do 5 Has. 

Esta estructura do tenencia esti fuertemente asociada al uso del suelo; 
en genaral las explotaciones de menor tamaio se dedican a los cultivos 
alimenticios para el mercado interno y Las do mayor tamaio a la ganaderla 
y los productos do exportaci6n. No exists informaci6n detallada acerca
 
do esta especializacidn, pero a nivel parcial, la estructura do
 
producci6n del sector reformado sirve a nuestro juicio como un buen
 
indicador. En 1978 este sector produjo el 31% del total del arroz 
producido on el pals, ol 21% de' maiz, al 20% del man! y el 17% de otros 
cultivo3 alimenticios bisicos tales como habichuelas, guandules, yuca, 

Economic Growth Equity and Agricultural Development in ths Dominican
 
Republic. Lehman B. Fletcher et al. International Studies in
 
Economics Monograph No. 12. Dpt. of Economics, Iowa State University, 
Amos, Iowa, May 1980. 
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En tarminos del valor do la producci6n, la producci6n delbatata, etc. 

sector do reform& agraria so estima en un 27% del total del valor do la
 

producci&n agropecuaria del pats."
 

2.1.4 El Desmpeno Productivo del Sector 

Los cuadros Non. 3, 4 y 5 presentan la evoluci6n del volumen f sico de la 

producci6n do los principalos rubros alimenticios y do exportaci6n,
 

durante el perlodo 1970-80. En conjunto el desempefio productivo del 

sector on los LItinog aos ha sido deficiente; esto como reflejo do la 

proponderancia do la ca6a do azdicar en la producci6n sectorial y el casi 

sate 	cultivo ha sufrido en los 6Itimos 10 anios,
total estancamiento quo 

n con la
El comportamiento do los rostantes productos de exportaci

6


do&' tabaco tampoco ha sido positivo.
excapci 6n 

Cuadro No. 2
 

Estructura de la Tenencia de la Tierra
 
(En miles do unidades y de Hectireas)*
 

Censo 1981
Censo 1971 


Trnmao do la No.Explo- Superfi- Tamao No.Explo- Superfi- Tamaio
 

Explotaci6 n taciones cie Promedio taciones cie Promedio
 

82% 13% 1.0%
13%
Hanta 5 Has. 77% 

314.7 326.2
234.9 351.8 1.5 


16% 33%
Entre 5 y 50 Has. 20% 30% 

13.0 63.4 872.3 13.8
62.8 818.6 


2%
50 Has. yms 3% 6T 	 64%
 

7.1 1,565.3 220.9 	 1,478.2 210.1
 

Total 	 304.8 2,736.4 - 385.1 2,676.7
 

* 1 Ha. = 15.9 tareae dominicanas. 

Oficina
Fuente: Cifras Preliminares, VII Censo Agropecuario, 1981. 

Santo Domingo, Rep6blica Dominicana.
Nacional do Estadisticas. 


Report No. 3165-DO.
* 	Dominican Republic Agricultural Sector Review. 


The World Bank, Washington, D.C., 1980.
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Dontro do lo rubros alimenticios el arros, cultivo qua representa en
 

1980 el 39.6% del total do la producci6n,os uno de los pocos que ha
 

tenido durante eats decenio un crecimiento importante, mis del 6%. Del 

resto de los productos las habichuelas y el tomate tambign crecen durante 

este poriodo. Esto sin embargo no alcanza para compensar el pobre 

los restantes cultivos incluyendo algunosdose.w-pao registrado por 
esenciales dentro de la dieta dominicana tales come el plitano y la yuca 

quo registran bruecas caidas en la producci6n, -6.0% y -3.8% anual 

acumulativo respectivamente. 

que an conjunto los rubros alimenticiosEsta situacx6n ha detorminado 
crescan durante la dicada a s6lo el 2.4% acumulativo anual, lo cual se 

ubica por deba]o de la tasa do crocimiento do la poblacidn del pals. 

Consecuentemente la disponibilidad de alimentos per capita era en 1980 

inferior a la de 1970. 

El comportamiento del s ctor pecuario. come ya vimos on la secci6n 

inicial de este capituio. ha contribuido en part* a compensar el pobre 

. desempeio productivo del sector agricola. Durante la d4cada la 

En este sector s6lo la :....producci6n pecuaria en conjunto crcci
6 al 6.2%. 


leche creci6 a una tasa inferior a la del crecimiento de la poblaci6n.
 

Dentro do este marco productivo al sector no ha sido capaz do proveer de
 
-er satisfecho de manera
 . alimentos al imercado nacional, el cual ha debido 


creciente 01" 1a via do la importaci6n. En 1980 las importaciones do
' 

alimontos alcanzarcn la cifra de RD$204.4 millones, mis del triple de los
 

RD$65 3 mitllones quo so importaron en 1973." Esta cantidad represento
 

el 22.7% do los ingrosos do divisas por exportaciones y el 70% do las
 

exportaciones do az car crudo que ese anio fueron de RD$290.2 millones.
 

Programa de Inversiones P6blicas
Lineamientos de Politica Econ6mica y 
1983-1985 (Documento de Discusi6n) ONAPLAN, Sto. Domingo, Repiblica 

Dominicana, Enero 1983. 



Cuadro No. 3
 

Volumen Fisico de la 
Producci6n de los Principales Rubros Alimenticios
 

(En Toneladas Mdtricas) 

Tans de 

1970 1971 1972 1q73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 CreclJuento 

Cereale 255,000 261,000 26,000 289,850 308,300 264,700 378,800 373,500 405,soo 424,807 443,458 5.7 
Artrz 
Maiz 

210.0O0 
45,000 

:212,000 
49,000 

214,000 
50,000 

243,250 
46,600 

259,500 
48,600 

218,600 
48,800 

312,200 
46,100 

308,000 
66,600 

339,500 
65,500 

376.739 
66,000 

397,698 
48,068 

6.6 
0.7 

Ralces y Tub~rculos 339,300 .59,900 377,500 389,650 384,250 369,900 342200 34450 356,700 -2.4 

Batata 

rae 
Yuca 
Yautia 

Papa 

87,000 

27,300 
170,000 
32,000 

23.000 

91,000 

27,900 
1.54,000 
32,000 

24,000 

95,000 

28,500 
195,000 
34,000 

25,000 

93,200 

32,900 
197.400 
37,050 

29,100 

95,500 
32,000 
191,600 
38,550 

29,600 

79,800 
32,000 

190,700 
38,000 

27.400 

83,800 
29,200 
170,800 
36,300 

22,100 

78,000 
29,500 
184.00 
40,800 

12.250 

99,100 
23,600 
185,300 
'7,000 

11.700 

59,360 
17,236 
119,285 
41,226 

8,967 

68,061 
19,532 
135.870 
41,579 

14,804 

-2.4 
-3.3 
-3.8 
2.7 

-4.3 

Aquacate (000 iUD) 
Guln.on (racxvO.) 
rl,'tno-. (000 Uts) 
Mangos (000 1fl'1) 

356,200 
10,750 

1,611.100 
599,500 

361,000 
11,000 

1.652,800 
616,900 

365,700 
12,000 

1,613,100 
614,300 

370,500 
12,700 

1,607,100 
621,800 

370,300 
13,300 

1,685,000 
629,100 

320,100 
13,500 

1,545,000 
636,600 

386,000 
14,000 

830,000 
649,000 

389,900 
14,000 

840,000 
651,500 

394,500 
14,000 

858,000 
658,900 

397,151 
12,107 

919,127 
666,304 

357,436 
15,826 
867.948 
673,728 

0.0 
3.9 

-6.0 
1.2 

-

L_,_.,___n 50.000 54,000 57,000 60.800 72,100 65,1'0 49,300 51,400 58,100 64,390 69,956 3.4 
(alichuelas 
Guandul 

25,000 
25,000 

;'8,000 
26,000 

30,000 
26,000 

33,800 
27,000 

43,700 
28,400 

35,700 
29,450 

36,800 
12,500 

35.900 
15,500 

41,600 
16,500 

39,696 
14.694 

51,502 
18,454 

7.5 
-3.0 

O1eaqinosas 74,000 80,500 80,150 71,700 59.000 51,200 43,200 51,700 74,000 37,829 46,393 -4.7 
Mani 74,800 88,500 80,150 71,70C 59,000 51,200 43,200 51,700 74,000 37,829 46,393 -4.7 

Hortalizas 66,700 96,100 97,400 _99,550 138,800 151.900 141,900 148150 148,000 127,240 177.580 10.3 
Auyamas 
Cbollas 
ToT.ates 

-

10,000 

56,700 

-

10,000 

86,100 

-
11,000 

81,400 

4,800 
12,000 
82,750 

4,400 
12,000 
121,800 

9,500 
9,600 

132,800 

9.800 
9,106 

123,000 

7,350 
6,C0 

114,800 

8,800 
13,600 

1-5,600 

9.161 
10,224 

ID7,85 

9,276 
15,796 

152.508 

9.9 
4.8 

10.4 
TOTAL- 785,800 851,500 871,050 911,550 861,850 900,850 955.400 970,200 1,042,300 q00,340 1,003.233 2.4 

P1 Se excluye frutos. 

Fuente: Oficina Nacional do Estadisticas, ONE. 
Banco Central de la Pepblica Do-inicana. Bmt AvaII~ib Do ument 
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Cuadro No. 4
 

Volumen Fisico do la Produccidn do los Principales Rubros
 

Cara de 
Aos Azcar 

1970 8,654,779 

1971 9,973,725 

1972 9,831,437 

1973 10,091,983 

1974 10,130,615 

1975 9,337,018 

1976 10,932,150 

1977 11,091,237 

1978 11,097,000 

1979 10,304,000 

1980 9,056,000 

Tasa do 
Crecimiento 
80/70 0.6 

do Exportaci6n
 

(En toneladas mitricam)
 

Tabaco 
en Rama 

22,319 


22,818 


26,110 


43,618 


33,658 


34,622 


45,385 


34,918 


54,203 


44,562 


37,411 


5.3 


Cafe en 
Cerezos 


90,630 


87,192 


96,128 


117,364 


108,622 


103.710 


113,994 


120,416 


86,810 


120,782 


120,182 


2.9 


Cacao do 
Granos
 

37,924
 

32,470
 

36,093
 

35,900
 

38,300
 

30,900
 

33,100
 

34,474
 

36,960
 

35,916
 

28,481
 

- 2.8 

Fuente: Oficina Nacional do Estadisticas, ONE.
 
Banco Central do la Rep6blica Dominicana. 



Cuadro ;o. 5
 

Evoluci6n de la Producci6n Animal
 
(En toneladas mtricas) 

CAPRINO TOTAL 
AROS RES CERDO AVES OVINO CARNE 

1970 32,000 11,000 28,337 1,302 72,639 
1971 34,000 12,000 29,600 1,340 76,940 
1972 37,000 15,000 30,918 1,380 84,298 
1973 38,618 15,930 32,288 1,421 88,257 
1974 39,339 18,000 29,714 1,492 88,545 
1975 36,630 19,000 38,633 1,506 95,769 
1976 40,274 19,081 39,039 1,551 99,945 
1977 41,700 20,264 45,000 1,597 108,561 
1978 43,886 25,549 50,630 1,643 121,708 
1979 44,191 30,868 50,135 1,600 126,794 
1980 49,188 23,304 58,379 1,647 132,518 

Tasa de 
Creci
miento. 
80/70 4.4 7.8 7.5 2.4 6.2 

Fuentes Direcci6n General de Ganaderia, SEA.
 
Banco Central de la Repdblica Dominicana. 

LECHE HUEVOS 
(000 LITROS) (00OUnds) 

328,557 199,483
 
328,240 208,454
 
348,208 217,806
 
358,469 227,543
 
369,033 237,693
 
353,519 248,263
 
371,190 259,260
 
382,514 265,368
 
393,489 282,735
 
409,191 294,411
 
431,287 319,394
 

2.6 4.8
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2.2 Las Necesidades de Investigackm y Desarrollo Tecnolfgico 

La Rep~blica Dominicana puede considerarse un pa's esencialmente
 
so 

transfocmaciones fundamentales y quo en los afios venideros estos cambiom
agropecuario. No cabe duda quo en las Iltimas decadas han producido 

so seguiran sucediendo y consolidando. Estas transformaciones implican
 
demandas muy particulares qua requieren inevitablemente de una
 
dinamizaci6n del sector.
 

El elemonto esencial del proceso de desarrollo as la mejora de las 
condiciones sociales y el nivel do vida de los habitantes de wi pals. El 
sector agropecuario enfrenta en esto una serie de desaflios. Por una 
parts dabe provear la base para mejorar la disponibilidad de alimentos
 
para el conjunto do la poblaci6n y via esto a contribuir a la solucidn do
 
los problemas do malnutrici6n quo atectan al pals, y al mismo tiempo
 
incrementar el standard do vida de su propia poblaci6n, la cual so
 
encuentra relegada respecto de los restantes grupos de la sociedad
 
dominicana.
 

Per otra parte, la urbanizaci6n acelerada del pals implica quaen los
 
6itimos afios un n"mero proporcionalmente cada vez menor do agricultores
 
deba hacer frente a la producci6n de los alimentos requeridos. En los
 
pr6ximos aRos estas tendencias so profundizarin antes quo suavizarse.
 
Para fines del siglo cada agricultor deberi proveer para si y para 2.5
 
habitantes de las ciudades.
 

La diversificaci6n econ6mica y la industrializaci6n del pals requieren do
 
la contribucI.on del sector en la forma de las divisas quo 4ste genera 
para poder hacer frente a las importaciones do equipos y bienes de 
capital; asimismo esto proceso s6lo as posiblu si existe un mercado 
interno capaz do absorber los nuevos productos. E ambos aspectos .n
 
sector agropecuario do alta productividad tanto coma oferente de bienes
 
de exportaci6n y materias primas como demandante do bienes
 
manufacturados, maquinarias y equipos, as indispensable.
 

Hasta reciontemente la expansi6n del sector so hizo posible a traves de 
la permanents incorporaci6n do nuevas tierras a la producci6n 
agropecuaria. Hoy esta alternativa ya no as posible en teminos 
absolutos salvo a travs de la expansi6n de las areas irrigadas del pals; 
un potencial importante paro limitado. Mayor producci6n s6lo as posible 
intensificando el uso do las actuales tierras bajo cultivo y/o 
transfiriendo recursos de la explotaci6n ganadera a la agricola. Por 
otra parts, en muchos casos la propia posibilidad de mantener on 
producci6n las actuales tierras bajo cultivo estg en juego como 
consecuencia del inapropiado manejo do las mismas. 

Todos estos aspectos se resuen en la necesidad de desarrollar una
 
tecnologla que permita aumentar la productividad de los recursos
 
dedicados a la agricultura y a travis de este proceso estimular el
 
sector. La tecnologla debs permitir aumentar la productividad do la
 
tierra para hacer frente a la creciente demanda interna y generar los
 
saldos exportables necosarios para mantener y aumentar las divisas
 
disponibles. Al mismo tiempo debe aumentar la productividad del trabajo
 
campesino y via esto los ingresos del sector rural de manera do mejorar
 
las condiciones do vida del poblador rural y contribuir a frenar el exodo
 
rural-urbano. Todo esto dabe hacerse con especial atenci6n a la
 

http:contribucI.on
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conservaci6n de loo recursos naturales do manera quo la soluci6n de los
 

problems actuales no signifique un impuesto a las generaciones futuras.
 

Lograr cste desarrollo tecnol6gico requiere como condici6n necesaria un 

programa nacional do investigacion capaz de interpretar las 
caracteriaticas, nacesidades y restricciones que enfrenta la prCucci6 n 
agropocuaria, y con la creatividad cientifica nacesaria para descrubrir 

las potencialidades existentes y transformarlas en ilternativas 
productivas viables. 

Para enfrentar esta tarea la investigaci
6n nacional cuenta con e. apoyo
 

del vasto inventario de capacidades y conocimientos exi itentes a nivel
 

mwidial. Los esfuerzos nacionales no estin aislados, pur el contrario
 
son parte do un sistei..a global de generaci

6n do tecnologlq que ofrece
 
casi infinitas posibilAdades. Sin embargo, la posibilidad de accader
 

exitosamento a las mismas est& fuertemente limitada por ciertos niveles
 
de capacidad a iivel nacional.
 

Las necesidades tec .ul6gicas del sector agropecuario tienen una
 
No so
especificidad locacional mayor quo las d-j cualquier otro sector. 


trata solamente deajustarse a las condiciones agroecol6gicas de cada
 

producci6n en particular. En muchos casos las condiciones sociales,
 
politicas y econ6micas cn quo se desenvuelve la produzci6n juegan un
 
papal azn mks importante. El reconocer e interpretar este ambiente en la
 

orientaci 6n de la investigacion es una condici6n esencial. Por otra
 
parts los resultados de las investigaciones tienen que ser validados a
 
ese mismo nivel antes quo su uso pueda ser generalizado.
 

En la investigacion propiamente dicha, el uso de los conocimientos
 
disponiblss internacionalmente no es directo. Para cada problema
 
existiran seguramrnte varias posibilidades y enfoques alternativos; cada
 
uno dtsarrollado en unci6n de distintas c.*rcunstancias; el determinar
 
cuales son las alternativas apropiadas para las condiciones del pals
 
requiere de una masa minima do capacidades cientificas e
 
institucionales. Asimismo la especificidad local determinara quo para
 
ciertos aspectos propios del pals no existiran a nivel internacional
 
respuestas o enfoques que puedan ser utilizados; la investigaci6n
 
nacional tiene que ser capa: do hacer frente a gstas necesidades.
 

La existencia do estos esfuerzos de investigaci6n agropecuaria debe ser
 
vista como una condici6n necesaria para lograr el desarrollo tecnol6gico
 
del sector. Para quo este se materialice, sin embargo, no eG suficiente
 
quo exista una tecnologia adecuada al medio agro-ecolcgico y las
 
condiciones del productor, lo cual es esencialmente el producto de una
 
investigaci6n exitos;. Se requieren tambign de un conjunto de otras
 

condiciones que hagaa posible y atractiva la adopci6n de las nuevas
 
t~cnicas por parts de los productores. Estas condiciones son el
 
cesultado de acciones en un conjunto do treas de caricter complementario
 
tales como reforma agraria, cr~dito, precios y mercadeo, provisi6n de
 
insumos, desarcollo de infraestructura, risgo y habilitaci6n de tierras,
 
etc. La funci6n de !a investigac16n respecto a estas ireas no puede ir
 
m~s alli de promover la definici';i de politicas y la implementaci6n do
 

las medidas necesarias. El 4xito del proceso dependeri de que estas se
 
produzcan efectivamente.
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Capitulo 3 

Principales Caracteristicas y Funcionamiento del Actual 

Sistema Dominicano de Investigaci6n Agropecuaria 

3.1 Las Estructuras de Investigaci6n 

3.1.1 El DIA y los Centros de Investiqaci6n de la SEA 

El Departamento de Investigaci 6n Agropecuaria, DIA, integrado por el
 

Departamento Nacional, los centros de investigacion y las estaciones
 
experimentales de la Secretarla do Estado de Agricultura, SEA,
 
constituyen la base del Sistema de Investigaci6n Agropecuaria de la Rca.
 
Dominicana. Dentro de esta estructura, resultado de un proceso do
 
desarrollo relativamente largo y desordenado, el DIA tiene a su cargo las
 
funciones de formulaci6n de planes y programas, el seguimiento y control
 
do ejecuci6n, y la evaluaci6n do las actividades, mientras quo los
 
centros y estaciones experimentales constituyen las unidades operativas
 
del sistema.
 

Institucionalmente este complejo se integra con las actividades de
 
transferencia de tecnologia a nivel de la Subsecretaria de Estado de
 
Investigaci6n, Extensi6n y Capacitaci6n Agropecuaria, SEIECA, de la cual
 
dependo, y con el resto de los servicios agropecuarios a travs de!
 
sistema de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria de la SEA, incluyendo la
 
asistencia ticnica incorporada a los programaes de producci6n de la
 
Subsecretaria de Producci6n y Mercadeo Agropecuario. (ver organigrama do
 
la SEA y el DIA on Anexos 1 y 2).
 

Esta integraci6n y las funciones mencionadas, sin embargo, se cumplen
 
imperfectamente debido a un conjunto de factores que iremos desarrollando
 
a lo largo do todo el informe y entre los quo resalta la propia
 
naturaleza de la ubicaci6n institucional del servicio de investigaci

6n
 

agropecuaria, y el efecto quo 4sta tiene sobre algunas de las funciones
 
administrativas esenciales.
 

El Departamento Nacional del DIA: una unidad central poco efectiva 

La Direcci6n del DIA, ubicada dentro de la SEIECA, constituye la unidad
 
central del sistema dpntr-,de la SEA y consecuentemente tambign a nivel 
nacional. Sus funciones son de caricter directivo, normativo y
 
programitico y representa el principal enlace entre los niveles
 
politico-normativo y las unidades operativas do investigaci6n, es decir,
 
los centros do investigaci6n, las estaciones experimentales y los
 
proyectos especificos. SU creaci6n, relativamente reciente y posterior a
 
la existencia de los centros, obedeci6 a la necesidad do conter con una
 
unidad quo orientara y coordinara Las actividades de 4stos entre s! y con
 
la investigaci6n agropecuaria quo realizan otros organismos del Estado y
 
entidades privadas.
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Organizativamente la Direcci
6n del Departamento esti integrada por el
 

Director, mnxima jerarquia del servicio de investigaci6n, que depende del
 
n, Extensi6n y Capacitaci

6n Agropecuaria, el
subsecretario de Investigaci
6


n quien tiene a su cargo la conducci6n
Sub-Director de Investigaci
6
 

6

ticnica de la investigaci n y la coordinaci6n y supervisi6n de las
 

interrelaciones entre el Departamento y los Centros y Estaciones
 
n. A este 6ltimo
Experimentales, y las Unidades Asesoras de la Direcci

6


n, responsable por la
nivel se encuentran la Unidad Asesora de Programaci
6
 

6
 
integraci6 n del sistema de invastigaci n al proceso de planificacion de
 

la SEIECA y la SEA, y el Comitg Asesor de Direcci6n integrado por el
 

n, eI Asesor de Programaci
6 n y los encargados
Sub-Director de Investigaci

6
 

de los Centros de Investigaci n %r:ai:
6 Anexo 2).
 

Operativamente el Departamento es una dependencia totalmente integrada a
 

la estructura politico-administrativa de la SEA y como tal ajusta sus
 
En este sentido los
normaz y procedimientos a los de la Secretaria. 


aspectos de mayor importancia se refieren a su papel en cuanto a la
 6
6
administraci n del personal del servicio de investigaci n, es decir, su
 
6
participaci n en el proceso de selecci6a, nombramiento, promoci

6n, etc.,
 
6


del personal de investigaci n, y el nivel da su ing3rencia y decisi6n en
 

lo referente al manejo admini~trativo de los fondos asignados a la
 

i n el primer caso, la Direcci6n cumple un
investigaci6n agropecuaria. 

papel esencialmente asesor, siendo las decisiones tomadas a nivel del
 

6
 
SEA. En cuanto a la administraci n del flujo de recursos financieros, su
 

6
participaci n es an de menor importancia ya que las decisiones a este
 

respecto son tomadas de acuerdo a las necesidades globales de la
 

Secretaria por la Subsecretaria Administrativa quien Gs la responsable
 

por la Administraci6n del flujo de recursos y los desembolsos directos a
 

las unidades ojerativas.
 

Este modus operandi ha determinado una indefinicion en las relaciones
 
6n y las
jergrquicas del DIA respecto de los Centros de Investigaci


Estaciones Experimentales, los cuales en los hechos perciben una doble y
 

triple dependencia. En la prictica, la Direcci6n del DIA se ha reducido
 

a una unidad de Programaci6n sin mayor capacidad para efactivamente
 

orientar, controlar y dar seguimiento y evaluar las actividades de
 

investigaci6 n desarrolladas por los Centros. Asimismo, su falta de peso
 

en las decisiones referidas a recursos ha disminuldo fuertemente su
 

capacidad de coordinar la labor de los diferentes Centros. Por otra
 

parte y tambien como resultado de esta falta de jerarquia, el, DIA no
 

cumple con la funci6n de mantener contacto de doble via entre los niveles
 

politicos y los procesos de investigaci6n. Esta carencia tambign ha
 

determinado quq la funci6n que le corresponde como unidad central del
 

sistea en cuanto a mantener un constante y adecuado flujo de recursos
 

hacia la investigaci~n, se cumpla s6lo parcialmente.
 

Los Centros Nacionales de Invastigaci
6 n: Una Estructura Descentralizada
 

de Alto Potencial
 

El nicleo operativo bisico del sistema de investigaci
6n dominicana esti
 

6
 n que, en conjunto, cubren
constituldo por seis Centros de Investigaci

pricticamente todo el territorio nacional tanto desde el punto de vista
 

f~sico como del tematico. Ellos son:
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Centro Sur do Desarrollo Agropecuario, CESDA, ubicado en San
 
Crist6bal, con mandato multiproducto y disciplinario y grea de
 

influencia en las zonas sur y este del pals. De il dependen siete
 

Estaciones Experim(ntales.
 

Centro Norte de Desarrollo Agropecuario. CENDA, ubicado en Santiago
 
do los Caballeros, con mandato multiproducto y disciplinario y grea
 
do influencia en la zona norte del pals. De il dependen nueve
 
Estaciones Experimentales.
 

Centro de Investigaciones Arroceras, CEDIA, ubicado en Juma, Bonao,
 
con mandato esp~cifico -- arroz -- y Area de influencia nacional.
 

Centro de Investigaciones Pecuarias, CENIP, ubicado en el Km. 23 de
 
la Autopista Duarte de mandato especifico -- ganaderia, pastos y
 
forrajes -- y Area de influencia nacional.
 

Centro de Investigaciones Aplicadas n Zonas Aridas, CIAZA, ubicado
 
en Azua, con mandato especifico - zonas gridas -- y Area de
 
influencia nacional aunque con concentraci6n en su area inmediata,
 
la planicie de Azua.
 

Centro Nacional de Tecnologia Apropiada, ubicado en Ponton-La Vega,
 
con mandato en el campo de la Tecnologla apropiada y la Energla no
 
Convencional y grea do influencia nacional.
 

El desarrollo de estos seis Centros no resulta de un plan unico y
 
coherente sino por el ccntrario, cada centro ha respondido, en sus
 
origenes y evoluci6n a patrones muy diferentes. Sue esquemas
 
institucionales y caracterlsticas operativaes son asimismo variables y
 
estAn relacionadas, especialmente en lo que hace a su orientaci6n, formas
 
operativas y estabilidad inatitucional, a los procesos que les dieron
 
origen.
 

Dentro de esta perspectiva, el CESDA, creado originalmente como Centro
 
Nacional de Investiqaciones Agropecuarias, CNIA, con mandato nacional y
 
en una gpoca sede de la propia Subsecretarla de Investigacion y
 
Extensi6n, es el Centro que ha sufrido la mayor cantidad de cambiosi y
 
ajustes para alcanzar su estructura actual. Asimismo por sue origenes y
 
ubicaci6n, en las cercanias de la Capital, es el que ha estado y esti ms
 
sometido a las presiones e influencias politicas.
 

CENDA y CEDIA presentan a este respecto una imagen diferente,
 
particularmente en lo que se refiere a continuidad de los trabajos e
 
influencias de tipo politico. En ambos casos los esquemas
 
institucionales que les dieron origen aparecen desempeiando un papal de
 
primordial importancia. En el caseo de CEMDA su origen como Centro de
 
carcter privado'0 , materializado luego cuando pasa a depender de la
 

to CENDA, en 1964, se inicie como la Divisi6n de Investigaciones
 

Agricolas del Instituto Superior de Agricultura y recign en 1974 e
 
transform6 en Centro de Desarrollo Agropecuario comc dependencia de
 
la SEA.
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Secretarla de Agricultura en la conformaci6n de un Consejo Directivo
 
del privado,
integrado por personalidades twnto del sector pi blico come 


ha permitido la mayor continuidad que se evidencia en sus programas y al
 

mismo tiempo tambign ha servido comb enlace entre la investigaci6n y los
 

niveles politicos y las fuerzas vivas regionales. En el caso de CEDIA,
 

la continuidad proviene de la presencia de la misi6n de la Rca. de
 

Taiwan, la cual se encuentra en el pals deede 1963 como parts de un
 

acuerdo de cooperaci6n tecnica entre el gobierno Dominicano y el de la
 

entonces Rca. de China Nacionalista, hoy Taiwan.
 

6

La creaci6n y desarrollo de CIAZA obedece a un patr n diferente en tanto
 

eeto centro se origina en las necesidades de un proyecto de desarrollo
 

especifico (Proyecto "Ysura") siendo planteado inicialmente como un
 

servicio experimental para el mismo. Posteriormente y dada la
 

importancia econ6mica de la planicie de Azua y de las Zonas iridas del
 

pals en general, su mandato se expandi6 a la cobertura actual.
 

Finalmants, CENIP es el resultado de un proceso de desarrollo por etapas
 
n del programa de Pastos y Forrajes en 1970
comenzando con la creaci

6


dentro del entonces Centro Nacional de Investigati
6n Agropecuaria (CNIA)
 

hoy CESDAo hasta la creaci6n, en 1980, del actual CENIP como centro
 
n
independiente dentro de la estructura del Departamento de Investigaci

6


Al mismo tiempo, la situaci6n de CENIP tambign ejemplifica
Agropecuaria. 

do manera clara la fluidez e inestabilidad de las relaciones
 

En octubre de 1982, sin mayor
institucionales dentro del actual sistema. 

pro"umulo ni anrlisis su dependencia institucional fue modificada pasando
 

a ser parts de la Subsecretarla de Producci6n Pecuaria, separindose as!
 

este Centro del resto del sistema de investigaci
6n del pals.
 

Desde el punto de vista operacional, la estructura es altamente
 

decentralizada, gozando cada centro de un alto grado de iniciativa e
 

independencia administrativa; lo cual permite una gran flexibilidad para
 

el desarrollo do los programas de investigaci
6n on func16n de los
 

problemas do clientelas especificas y para el establecimiento de
 

ralaciones do colaboraci6n con clientelas y ottas instituciones de sus
 

areas de influencia. Ejemplos de estas ventajas son, entre otros, los
 

programas y proyectos comunes que adelantan CENDA e ISA en Santiago y las
 

relaciones de colaboracion establecidas entre CIAZA y la agroindustria
 

tomatera en el valle de Azua.
 

Este alto grado de descentralizacion operativa unido a la cobertura
 

geografica y de mandato que tienen los centros, representa un recurso de
 

alto potencial en terminos de lograr un sistema que sirva efectivamente
 

los requerimientos de investigaci
6n presentes y futuros del pals.
 

Sin embargo, estas ventajas a nivel de centres individuales y las
 

carencias mencionadas a nivel de la Direcci6n del DIA han dificultado la
 

coordinaci6n y el intercambio entre los centros, los que de hecho operan
 

como unidades independientes generando algunas superposlciones y un uso
 

de recursos menos que 6ptimo. Asimismo, la independencia que cada centro
 

tiene para estructurar y ejecutar sus programas ha determinado que
 

ciertos aspectos de caricter global como los relacionados a problemas do
 

energia, recursos naturales, etc., no reciban suficiente atenci6n. Sobre
 

estos aspectos volveremos mks adelante al tratar los mocanismos do
 

programaci6n y los programas de investigaci6n en sl mismos.
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3.1.2 Los Programas de Investigacion en las Universidades
 

El desarrollo do actividades de investigaci6n a nivel do las 
universidades constituye uno de los elementos de mayor importancia 
potencial deeds el punto de vista do lograr una mayor efectividad en 
cuanto al uso de los recursos disponibles para la investigacion 
agropecuaria. Varios aspectos justifican eata aceveraci6n. El primero 
do elloe se vincula directamente a la mejor utilizaci6n del inventario 
total de recursos humanos del pals. En general las universidades cuentan 
con personal capacitado a los mis altos niveles (M.S. y/n Ph.D.), el cual 
goza de una mayor estabilidad laboral quo el personal de la SEA, aspectos 
ambos do crucial importancia para el desarrollo de prograimas do 
investigaci6n de mediano y largo plazo. Por otra parte a nivel 
universitario es posiblo encarar proyectos quo dificilmente serian 
justificables dentro do los intereses especificos orientados hacia la 
producci6n quo predominan en la SEA, pero que son esenciales para un 
mejor manejo do la politica tecnol6gica del pals, como por ejemplo 
estudios de adopci6n e impacto del uso de nuevas tecnologlas, temas de 
caricter basico respecto al mejor uso do los recursos naturales del 
pals. Asimismo, la mayor diversidad do greas tematicas especializadas 
quo la universidad debe mantener como parte de sus programas de 
entronamiento (comercializaci6n, tecnologla do alimentos, administraci6n, 
etc.) ofrece posibilidades do investigaci6n en un conjunto de ireas 
importantes quo se encuentran virtualmente ausentes de las capacidades 
ticnicas de la SEA. 

Dentro de este marco existen on la actualidad en la Repblica Dominicana
 
dos tipos do esfuerzos de investigaci6n en los quo participan las
 
universidades e instituciones de ensenanza (a)proyectos de investigacion
 
especificos y (b)actividades do tesis de los alumnos a nivel do
 
ingeniero agr6nomo."
 

Ambos tipos do actividades existen en todas las universidades, pero sin
 
duda son ISA en Santiago y la Universidad Aut6noma de Santo Domingo
 
(Facultad do Agronomia y Zootecnia) las quo tienen una mayor trayectoria 
y nivel actual do actividades. En el caso do la Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena el grueso de los esfuerzos esti concentrado en las 
tesis do grado de los estudiantes. 

En ISA las actividades de investigaci6n tienen un papal preponderante,
 
ejemplificado claramente par la relaci6n do esta institucion con la
 
creaci6n de CENDA, Centro con el quo han mantenido y mantienen estrecho
 
contacto, compartiendo incluso facilidades do biblioteca, laboratorios y
 
otra infraestructura fisica. El principal punto de colaboraci6 en ets
 
sentido es a nivel do los estudiantes y profesores del ISA en proyectos
 
del CENDA y do los profesionales del CENDA en actividades docentes on el
 

'' 	 Estas dos actividades estin en general intimamente relacionadas dado 
quo an todos los proyectos de investigac-6n un components importante 
son las tesis quo se deben preparar como requisito para el grado do 
ingeniero agr6nomo. Sin embargo, es necesario considerarlos por 
soparado por sus diferentes implicaciones desde el punto de vista de 
su contribuci6n especifica y del uso de los recursos humanos 
disponibles. 
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ISA. Rolacionem do ets tipo se tienen tambien con CEDIA con quien so
 

matione un proyocto conjunto sobre mejoramiento on arroz; con los
 

retantes contros tambiin so tionen relaciones pero esencialmente a nivel
 

do tesis do grado. 

el ISA no existe ni un programa
En tirminoa do proyectom especificos en 
ostructurado do modiano o largo plazo ni financiamiento propio dedicado a 

estas actividades. Las iniciativas se consideran cada una 
dependiente do la consecuci6n o no delindividualmente y su ejecuci6n es 


financiamiento correspondiente.
 

La Universidad Aut6noma de Santo Domingo, UASD, desarrolla el grueso de
 

au programa de investigacion en su Estaci6n Experimental anexa al campus
 

de la Facultad do Agronomia en las cercanias do Santo Domingo. En este
 

campo experimental se adelantan tanto proyectom en el irea agricola come
 
En la actualidad so estin
relacionados a zootecnia y producci6n animal. 


dan cabida a 4~s de 50
doarrollando un conjunto de proyecto3 que 

trabajos de tesis do alumnos de la facultad. Asimismo mantienen
 

6

relaciones do colaboraci n con diversos centros de la SEA, siendo tambign 

elevado el nimero de alumnos que estin desarrollando sus tesis en 

investigaciones incluidas en los programas dG los Centros, 

particularmente CESDA y CIAZA. 

El funcionamiento -- selecci6n de proyectos, programaci6n, etc. -- de las
 

actividades de investigaci
6n en la UASD es similar al del ISA, aunque en
 

tdrminos relativos la prioridad asignada a las mismas es mucho menor,
 

siendo los programas do investigaci6n planteados esencialmento como
 
Esto esta explicito en la
complemento do los programas do educaci6n. 


politica salarial de la universidad en la cual el tiempo dedicado a
 

investigaci6n tiene un menor nivel de retribuci6n que el dedicado a la
 

ensenanza. Asimismo la universidad asigna a este tipo de actividades
 

recursos pricticamente nulos, debiendo las mismas ser financiadas casi en
 

su totalidad con recursos externos. Tambien se evidencia una carencia de
 

recursos fisicos -- laboratorios, etc. --
adecuados para investigaci6n,
 

lo que limita sustancialmente el potencial existente.
 

La Secretaria de Agricultura ha desempenado en el pasado un papel muy
 

importante en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos que las
 

universidades disponen para hacer investigaci6n. Esto a traves de los
 

fondos del Programa Nacional de Desarrollo Agricola para el Pequeio
 

Productor y de la Oficina de Coordinaci6n Universitaria do la SEA. Estos
 

elementos han sido importantes tanto desde el punto de vista de haber
 

movilizado recursos que de otra manera hubiesen sido dasaproveclados coma
 

tambin per haber sentado las bases para el desarrollo de esfuerzos
 

colaborativos entre las universidades entre si y entre 4stas y otros
 

organismos y centros del sector oficial. En la actualidad estos
 

esfuerzos se han visto disminuidos par la falta de recursos pero la
 

experiencia se encuentra disponible y representa un importante potencial
 
para acciones futuras.
 

3.1.3 Los Esfuerzow del Sector Privado
 

Los esfuerzos del sector privado en el irea de generaci
6n y transferencia
 

de tecnologia se ramontan pricticamente 3 los origenes del sistema de 

investigaciones con la creaci6n par parte de la Asociaci6n para el
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6
 
Domerrollo do Santiago do la Divisi6n do Investigati n Agropecuaria del 

ISA, hoy CFNDA, y lou primerom esfuerzoa do la compaiia Gulf and Western 

an el area do msejoramiento del cultivo do caia do azicar. 

En la actualidad etos eefuerzos se han expandido de manera significativa 

y aunque a~n representan un porcentajo relativamonte pequeio del total do 
Este debido allam actividdes, su importancia potencial as grands. 


esfuirzos puede desemponar p.ra (i) incrementar elpapel quo auto tipo do 
volumn do recursos disponibles a la investigaci 6 n y transferencia do 

tocnologia; y (ii) lograr una major y mis estrecha vinculaci6n entro el 

sistema do inveetigaci
6n y los clientes y tiuarios potenciales de loo 

rsultados do la missa.
 

6
 
A grandes rasgose la participaci n del sector privado en la investigacion
 

y transferencia do tocnologia en la actualidad se da de dos formas
 6
 n y
diferentes: ejecuci
6n directa de actividades de investigaci


6
participaci n via financiamiento.
 

Dentro de la primera cabo mencionar, entre otras
 

6
 
(a) 	las actividades de investigaci n del complejo agropecuario de la
 

Gulf and Western. Estas actividades se desarrollan come apoyo a sun
 

actividades en el campo azucarero (principalmente introducci6n y
 

cana do az6car) y en la ganaderia
mejoramiento de variedades do 

vacunao irea en la que han Ilegado a desarrollar una raze propia, la
 

"Romana Red", ademis do trabajos avanzados en el desarrollo de
 

tecnologias para el engcrde do ganado en semi-confinamiento,
 

utilizando sub-productos de la industria azucarera y otroes alimentos
 
do procedencia local. Actualmente como resultado de la
 
diversificaci6n do sus actividades agropecuarias tambign estin
 

incursionando en citricos y en la adaptaci6n de variedades de papa,
 
habichuelas y hortalizas;
 

(b) las actividades desarrolladas por el Centro do Investigaciones en
 
Este centro, dirigido por un Consejo
Producci6n Animal (CIMPA). 


Directivo, on el que estin representadas m.ultiples instituciones do
 
carictjr privado (Asociaci6n para el Desarrollo de Santiago, y
 

otras) y oficiales (come la Secretaria de Estado de Agricultura)
 
esta ubicado cerca ae Santiago en el valle del Cibao y orienta sue
 
actividades mis al fomento quo a la investigaci'n. En este campo
 
sue proyectos pr.ncipales son el rescate y mejoramxento del hato
 
lochero criollo dominicano y recientemente trabajos on alimentaci

6n
 
vinculados con el programa de repoblaci6n porcina;
 

(c) las actividades do las companias comerciales proveedoras de irsumos
 
agro-quimicos (fertilizantes, herbicidas, etc.). Entre ietas se
 
destacan las do Fortilizantes Quimicos Dominicanos (FERQUIDO),
 
compaia quo desarrolla un intenso programa en el irea de suelos y
 
fertilizantes, come apoyo de sue actividades comerciales y servicio
 
a sus clientes. Este programa incluye un sistema de manejo de
 
informacien y tambign el financiamiento de tesis de estudiantes do
 
agronomia.
 

El segundo tipo do esfuerzo, la participaci6n via financiamiento,
 
representa ol rea de mayor potencial future, ya quo a travs del mismo
 
saria posible multiplicar los recursoc disponibles y tambiin hacer un
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mejor uso de la infragatructura human& y fisica existente evitando
 
En site campo existen tambign algunos ejemplos quo cabs
superposicionei. 


destacan, on el caso de los organismos sin
mencionar. Entre ellos se 

fines de lucro, la Asociaci

6n para al Desarrollo de Santiago, Inc., qus
 

apoya activamente las actividades de ISA, CEDDA y CIMPA en diversos
 

campos. 

En cuanto a las organizaciones de caracter comercial, el apoyo de la
 

agroindustria procesadora de tomate a los programas de CIAZA y de Molinos
 
estudios en el campo de la sustituci6n de
Dominicanos a ISA para sus 


sucedineos on la harina de trigo, son ejenplos claros de c6mo este tipo
 

de relaciones contribuyen a fortalecer el sistema de investigaci6n,
 

permitiendo la continuidad de las actividades y una mayor interrelaci6n
 

entre los investigadores y los usuarios potenciales de los resultados de
 

las investigaciones.
 

3.2 Los Recursos Humanos, Fisicos y Financieros del Sistema 

n
Los Recursos Humanos del Departamento de Investiqaci
6


3.2.1 

Agropecuaria. Su Adecuaci6n y Utilizaci6n dentro del Sistema
 

n de otros palses de igual o mayor tamano,
En comparacion con la situaci
6


refiere a la disponibilidad
la Rep6blica Dominicana presenta on 1o quo so 

do recursos humanos para la investigaci

6n agropecuaria una situaci6n
 

bastante favorable. Esto se manifiesta tanto desde el punto do vista
 

cuantitativo como on lo cualitativo.
 

El Cuadro No. 6 presenta el panorama general de la cantidad de
 

investigadores y su nivel de capacitaci6n para el Departamento Nacional y
 

cada uno de los Centros de Investigaci6n del DIA. La evaluaci6n objetiva
 

do si el personal disponible es adecuado o no de acuerdo a las
 
Este aspecto esta
necesidades es dificil de precisar por ahora. 


intimamente relacionado al tipo de problemas quo enfrenta el sistema y a
 

la capacidad econ6mica del pais, es decir el tamano de sistema do
 

n quo seria posible financiar con los recursos quo idealmente
investigaci6


podrian ser dedicados a la investigaci
6n. Estos aspectos no fueron
 

estudiados en profundidad por la misi6n y por 1o tanto no es posible un
 

Sin embargo debemos destacar quo salvo
planteamiento definitivo. 

situaciones muy particulares (ireas de investigaci

6n o espacialidades
 
6 
quo la disponiblidad de personal
especificas) la misi6n no encontr


Esto especialmente
capacitado representara un problema de gran magnitud. 

se toma en cuenta las posibilidades de futuras incorporaciones en base
si 


a los programas de capacitacion existentes tanto a nivel internacional
 

como nacional.
 

Desde el punto de vista de la estructura de personal s! cabrian algunos
 

Estos se refieren tanto a su productividad como a las
comentarios. 

futuras necesidades de entrenamiento a nivel graduado.
 

n do
El primer aspecto es el desbalance quo existo on la proporci
6


ubica en los dos extremos de la escala de capacitacion,
personal quo so 

es decir a nivel do Ph.D. y de asistentes ticnicos, respecto del personal
 

on las restantes categorias. En este sentido llama tambign la atenci6n
 

la escasez generalizada de personal do apoyo para las investigaciones
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(nival aqr6ncmo/tGcnico) al cual represent& manos del 15% del total.
 

Nato 1e2lica quo parts del tiompo do los profeoionales investigadores
 

debe mar dedicado a tareas do carictecr rtinario y sin mayores 
n de larequerimientos 	aspecficos lo qua significa una disninuci 6 

del personal profesior al disprnible. Eateproductividad potencial 
parts del personal a otrosdeubalance an mantiens aun si so acepta quo 

niveles (ing. agr6nomo, licenciados en general) funge formalmento on la 

catjaqria do personal do apoyo. 

Cuadro No. 6: 	 Nimero y Nivel do Capacitaci6n del Personal Ticnico del 

Departamnto do Investigaci6n Agropecuaria (1983). 

CESDA 

Ph.D. 1 

M.S. 	 13 


Con cursos do 
especializacion 
de mis do 6 
moses de dura
ci6n 4 

Ing. Agr6nomo 	 19 

Ing. Quimico/Lic.
 
Lic. Qu~micos 

Ing. Zootec

nistas 

14 

0 

Doctor N.V. 0 

A r6nomos, 
Ticnicos 8 

Total por
 
Centro 59 


Dto. 
CENDA CIXP CEDIA CIAZA Nacional 

0 0 0 0 1 

4 8 0 2 2 

6 9 0 0 0 

15 4 9 6 2 

3 4 1 0 2 

0 2 0 0 0 

0 5 0 0 0 

6 1 7 0 0 

34 33 17 9 7 

Total por nivel
 
de capacitacon 

2 

29
 

19
 

55 

24
 

2
 

5
 

22
 

159
 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a listados de personal del DIA. So
 

incluye el personal ticnico qua se encuentra en entrenamiento en 
Nndo en investigaci6n noel exterioor, pero no los que tra? 


cobran par la n6mina do investigaca ..
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El segundo aspocto que cabs resaltar as la extremada juventud on cuanto a
 
6
 n en la Rep~blica Dominicana
experioncia de los equipos de investigaci


La estructura de afos de experiencia del
(ver cuadros Nos. 7 y 8). 

6
 

personal tecnico del sistoma do investigaci n agropecwria do la SEA
 
El hecho de que en los
 merece coementarios desde varios pwltos de vista. 


centros mis antiguos, CESDA, C1NDA y CEDIA, exista s6lo una minima
 

proporci6n do personal con mis de 10 anos do experiencia esta indicando a
 

nuestro juicio que el sistema tiene una cierta incapicidad de retener su
 

personal ticnico en el largo plazo. Este aspecto debe ser tenido en
 

cuenta dado el papel particular quo desempena la estabilidad y
 

continuidad en relaci6n a la productividad de los investigadores.
 

Cuadro No. 7 - Nmero de Anios de Experiencia del Personal Tgcnico del
 

Departamento de Investigaci
6n Agropecuaria.
 

Anos do Dto. Total por nivel 

Experiencia' CESDA CENDA CENIP CEDIA CIAZA Nacional de experiencia 

2 15 10 12 1 6 1 45 

2-3 12 3 4 5 1 1 26 

4-6 16 7 13 5 2 2 45 

7-9 8 8 3 0 0 0 19 

10-12 6 6 0 2 0 0 16 

13-15 2 0 1 2 0 0 5 

16-18 0 0 0 0 0 0 0 

19-21 0 0 0 2 0 0 2 

22-24 0 0 0 0 0 1 1 

El nivel de experiencia so calcula sobre la base do la antiguedad al
 

servicio de la Secretaria de Estado de Agricultura, 1o cual puede
 

incluir periodos no dedicados a la investigaci6n.
 

Fuente: IDEM Cuadro No. 6
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Cuadro No. 8 - Proporci6n del Personal Ticnico del Departasonto de
 
Inventigaci6n Agropecuaria per Categorla do Arou de 
Experiencia (en Porcentajes)
 

Afioz do Dto. 

Rzerioncia CEDA CENDA CEIP CEDIA CIAZA Nacional 

2 25.4 29.4 36.4 5.9 66.7 14.3 

2 a 9 61.0 52.9 60.6 58.9 33.3 42.9 

10 13.6 17.6 3.9 35.3 0 42.9 

Fuente: Blaboraci6n propia en base a la informaciion del Cuadro No. 2 

La juventud del personal profesional y t4cnico de investigaci6n tiene
 
ventajas y deaventajas. En primer lugar con una estructura come la
 
actual @l pals no se enfrenta al frecuente problema de los conflictos
 
entre la investigadores de la "vieja" escuela, usualmente desgastados en
 
cuanto a sue capacidades metodolgicas, y los investigadores de la
 
nuevas generaciones. Asimi-mo asociado con la juventud generalmente se
 
encuentra wns actitud pooitiva hacia los cambios lo cual representa una
 
importante ventaja desde el punto de vista de introducir modificaciones
 
quo fortalozcan el sistema. Esta situaci6n fue clarrcente percibida pqr
 
la miseon en el caracter abierto y entusiasta con quo el personal do
 
investigaci6n particip6 de las diotintas discusiones que so mantuvieron. 
En estaes oportunidades so evidenci6 un clare entendimiento del papel 
clave do la investigaci6n en el proceso desarrollo del pals, y una alta 
disposici6n a asumir come investigadores la responsabilidad que les
 
corresponde.
 

Entre las deaventajas hay quo mencionar los problemas que se derivan de 
la falta do investigadozes experimentados que sirvan de gula y apoyo para 
el desarrollo del personal nuevo que as incorpora al sistema, los cuales 
an su mayoria han rccibido entrenamiento solaments a nivel de grade y en 
ams do un caso sin orientaci6n especifica hacia las necesidades de un 
investigador (metodologia, etc.). Esta deficiencia puede ser mitigada en 
parte per una mayor proporci6n do personal con estudios de postgrado quo 
compensen la falta do experiencia con mayores niveles do capacitaci

6 n 
formal. Un problema adicional en este sentido es que un n~mero 
importante de personas con alto nivel de entrenamiento no pueden contare 
coma investigadores activos ya quo estin desempeiando funciones 
ominentemente administrativas. 

Eats panorama general plantea a nuestro juicio con bastants claridad la
 
necesidad do mantener y akn incrementar los esfuorzos en el grea do
 
capacitacidn, incluyndo no solamente los cursos formales de postgrado
 
sine tambign curios do actualizacion para el personal actualmente
 
trabajando on el sistema. En el planeamiento de estos esfuerzos es
 
necesario consideraL tanto la necesidad de jerarquizar las capacidades
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cientificas del personal como la do reemplazar 9l personal que abandona
 

el sistema o deja de participar activamente an investigacidn para pasar a
 

desarrollar actividades de caracter administrativo.
 

La misi6n ha percibido qua estas necesidades so comprenden adecuadament,
 
tal lo demuestran los esfuerzos de otras agencias por estimar y evaluar
 

los requerimientos de capacitaci
6n de la Repblica Dominicana.
 

ha dirigido hacia
Consecuentemento nuestro 4nfasis prioritario as 
acciones qua contribuyan a incrementar la productividad de los recursos
 
ya disponibles, a travis do mejoras en el ambiente general de trabajo de
 

la investigaci a. Estos esfuerzos sin embargo se relacionan de manera
 
directa con la efectividad de los programas do entrenamiento actuales y
 

futuros. Ain los investigadores mas capaces y mejor entrenados estarlan
 
subutilizados dentro de un sistema que no provea los desaflos y el
 
ambiente adecuado para la investigaci

6n.
 

n:
Las Condiciones de Servicio del Personal de Investigaci
6


Un Factor de Inestabilidad y Desestimulo
 

Las condiciones de servicios de los investigadores dentro de la SEA
 
constituyen uno do los problemas quo deben ser cuidadosamente
 
considerados en cualquier esfuerzo por mejorar el funcionamiento y
 
productividid del sistema de investigaci6n agropecuaria en la Rep~blica
 
Dominicana. Al hacerlo es necesario tomar en cuenta los problemas
 
financieros globalos qua enfrenta el sector p~blico en el pals, sin
 
embargo el impacto negativo en el largo plazo de la falta de incentivos
 
no puede dejar de mencionarse. Sin mejoras en este aspecto los recursos
 
humanos mns talentosos tenderan a desplazarso hacia otras ocupaciones on
 
el sector privado, las ,wivosidades, otras posiciones en el propio
 
sector p6blico o dejar el pals tal como esti ocurriendo en la
 
actualidad. Estos individuos pueden efectuar contribuciones importantes
 
on ss nuevos empleos pero sin duda la productividad del sistema do
 
investigaciones se vera seriamente reducida, mnxime si se tiene en cuenta
 
quoen todas las situaciones similares la tendencia ha sido quo son los
 
recursos humanos con mayo" nivel de entrenamiento y productividad los quo
 
primero tienden a emigrar hacia otras posiciones y empleos alternativos.
 
Es claro po otra parte que las posibilidades de reemplazar a esto
 
personal son muy bajas y ain contando con los recursos para capacitar
 
nuevo personal el hacerlo tomarla de 3 a 5 anos.
 

Dentro del conjunto do las condiciones de servicio los problemas
 
vinculados a la actual estructura salarial son quizis los de mayor
 
trascendencia. En este sentido se evidencian problemas tanto on cuanto
 
al conjunto de criterios quo le da origen como deede el punto de vista de
 
los niveles propiamente dichos. En el primer aspecta lo principal es la
 
falta de criterios comunes para todo el personal. Cada caso es tratado
 
en particular y podria decirse quo la estructura de remuneraciones actual
 
es el resultado on -an parts de la capacidad individual de negociaci6n
 
do cada investigador.
 

Respecta a los niveles salariales propiamente dichos una idea de la
 
seriedad do la situaci6n se obtiene del analisis de los cuadros Nos. 9 y
 

10. An si se aplicaran los niveles de remuneraci
6n especificados en el
 

Manual do Organizaci6n del DIA los salarios do los investigadores se
 
ubicarian pov debajo de los niveles del sector privado y otras fuentes
 
alternativas de empleo. Sin embargo, tal como se muestra en el cuadro
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go. 10 los salarios actualcs so encuentran muy por debajo de esos 
nivelon. En mis 'del 60% do los casos so requieren incrementos salariales 
de mas del 40% per* alcanzar los nivoles indicados en el manual de 
organisaci&n del Departamento.1"
 

La min n cxsidera qua el sist~oa de ajusto e incentivos propuestoo en 
el Manual so adanuado desde el punto do vista do los distintos aspectos y 

peso ralativo do cada factor quo debe ser considerado y compensado. 
Consocuantomente cu no aplicaci6n asta introduciendo serios sesgos en la 

actual astructura salarial. Por ejomplo, al aniliija do las diferencias 
en las estructuras salariales revela que CIAZA, un contro nuevo y 
conecuante~mnte con personal mis joven e inexperimentado, enfrenta el 
cargo adicional de quo no se le roconozca el mis alto nivel de 
compnesaci6n por ubicaci6n (ver Cuadro No. 11), con lo cual los niveles 
calariales do todo el personal so ubican en un 50% o mis por debajo do 
los nivoles del manual (propuestos). Asimismo tres do lon cinco 
investigadores (de un total de 159) que a nivel nacional tienen salarios 
en un 95% o mas por dcbajo do los niveles del manual, pertenecen al CIAZA! 

Cuadro No. 9 - Sueldon Bisicos do los Investigadores Agropecuarios en 
Repblica Dominicana seg n la Politica Establecida en el
 
Manual do Organizaci6n del Departamento do Investigaci6n
 
Agropecuaria (DIA).
 
(en $RD en la fecha do elaboraci6n del manual)
 

Cargo Sueldo Bisico 

Director del Depto. 1.250 

Sub-Director Departamento/Director do Centro 1.000 

Sub-Director de Centro 800 

Encargado do Divisi6n Tgcnica/Programa
 
Nacional o Proyecto Nacional 750
 

Encargado de Programa do Centro 	 700
 

Encargado do Secci6n, Unidad o
 
Estaci6n Experimental 650
 

Asistontos Ticnicos (Profesionales Universitarios) 	 500 

Otros Profesionales 


Fuento: 	 Manual de Organizaci6n del Departamento de InvestigaciSn 
Agropecuaria e Informaci6n Proviste por la SEA. 

Esto supone quo los salarios propuectos se mantienen al nivel
 

actual, lo cual en alguna mdida subestima el problem& ya que a 
medida qua pasa el tismpo los salarios propuestos so incrementan
 
do manera natural debido a cambios de posici6n y n6mero do afios 
do oxperiencia. 

400 

12 



46
 

Cuadro No. 10 - Estructura Salarial de los Investigadores Agropecuarios 
en Rapbiica Dominicana: Porcentajes de incrementos de 
salarios sobre los niveles actuales necesarios para 
alcanzar los niveles del Manual de Organizaci6n. 

Dto.
Porcentaje 

CENDA CENIP CEDIA CIAZA Nacional
de Incremento TOTAL CESDA 

Recuerido % % % % % % 

(-20)-C-i) 2.5 3.5 0 3.0 5.0 0 0 

0 - 19 14.0 10.5 8.8 30.3 17.6 0 14.3 

20 - 39 22.9 19,3 35.3 24.2 11.8 0 42.9 

40 - 59 29.3 31.6 35.3 24.2 29.4 11.1 14.3 

60 - 79 21.7 28.1 11.8 15.2 23.5 33.3 28.6 

80 	 9.6 7.0 8.8 3.0 11.8 55.6 0
 

Fuente: 	Manual de Organizaci6n del Departamento de Investigaci6n
 
Agropecuaria e Informaci6n provista por la SEA.
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Estructura Salarial de los Investigadores Agropecuarios
Cuadro No. 11 
en Repablica Dominicana: Subsidios por Ubicaci6n
 
Geogrifica
 

Subsidio como Porcentaje
 
del Sueldo Bisico
Centro ¥ Subestacidn 


0
C22DA (San Cristr6bal) 


10
E1 Escondido, Bani 

San Josi do Ocoa; Arroyo Loro, San Juan de
 

la Maguana; HiguL; 15
 
20
Palo Alto, Barahona 


CENDA (La Herradura, Santiago) 	 0
 

5
Quiniguez, Santiago 

10La Cumbre; Boca de Nao 

15
Constancia; Mata Larga 

20
Sanchez 


5
CEDIA (Juma) 


Laguna Salada, Mao 	 15
 
20
El Pozo, 	Nagua 


20
CIAZA (El Sisal, Azua) 


Fuinte: 	 Manual do Organizaci
6n del Departamento de Investigacion
 

Agropecuaria e Informaci6n provista por la SEA.
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El Manual de Organizaci6n representa un esfuerzo importante por
 
establecer una estructura salarial basada en criterios objetivos y
 

comunes para todos los investigadores del sistema. Las greas de
 

compenraciones por cargo (responsabilidad), experiencia, nivel de
 
entrendiiento y ubicaci6n geogrifica han sido consideradas. Merece
 
comentarse, sin embargo, que no se incorpora como criterio ningun
 

indicador de la efectividad de los investigadores en tdrminos de cantidad
 

y calidad de los resultados de las investigaciones. En la actualidad
 
existe muy poco conocimiento dentro de la Rep6blica Dominicana de las
 

experiencias de otros sistemas que han intentado incorporar la revisi6n y
 

evaluaci6n de los resultados de las investigaciones por comit~s ticnicos
 

como un parametro adicional en la politica de remuneraciones y
 
prematuro considerar en el corto plazo la incorporaci6n
probablemente sea 


de criterios de este tipo. A pesar de 'io este es un aspecto que debe
 

tenerse en cuenta para futuras discusiones, de lo contrario se mantendra
 
el sesgo existente de progresar por la via burocritico-administraLiva y/o
 

el control administrativo de programas con una cobertura cada vez mas
 
amplia, en lugar de hacerlo en base a generar un producto
 
(investigaciones) de mayor calidad. La ausencia de este criterio no debe
 

aceptarse como una excusa para no documentar adecuadamente los resultados
 
de las investigaciones; consideramos que hacerlo debe verse como una
 
funci6n natural y obligatoria de todos los investigadores y por lo tanto
 
no deberia requerir incentivos especiales.
 

3.2.2 Los Recursos Fisicos
 

El desarrollo de la infraestructura fisica para la investigaci~n
 
agropecuaria en la RepiblicE Dominicana ha seguido una racionalidad
 
basada en establecer centros de car~cter regional (CESDA, CENDA) o
 
tematicos con proyecci6n nacional (CEDIA, CENIP, CIAZA), con sus
 
respectivas areas de inflhencia atendidas por una red de estaciones
 
experimentales localizadas segun los requerimientos agroecol6gicos de
 
cada caso. Dentro de este planteo los Centros en si mismos estan
 
concebidos como unidades de direcci6n y administvaci6n de las actividades
 
del DIA para un irea geografica o tematica especifica, mientras que las
 
Estaciones Experimentales son las unidades operativas que ejecutan las
 
actividades de investigaci6n. La Direcci6n del Centro pueda localizarse
 
en la Estaci6n Experimental principal o en cualquier otra.1

3 En la
 
practica, sin embargo, se ha desarrollado una estructura en la cual los
 
Centros constituyen en s! mismos unidades operativas que realizan
 
investigaci6n y proveen servicios de distinto tipo para sus areas de
 
influencia.
 

El desarrollo de las estaciones experimentales ha seguido, en tdrminos
 
generales, dos criterios bisicos, representatividad dentro del area de
 
influencia del Centro y cubrir nuevas ireas de expansi6n de la frontera
 
agropecuaria siguiendo las actividades del Instituto Agrario Dominicano
 
(IAD). El Cuadro No. 12 presenta un resumen de las principales
 
caracteristicas de ld red de Centros y Estaciones Experimentales,
 
incluyendo su especializaci6n y area de influencia.
 

13 Ver reglamento interno del Departamento de Investigaci6n
 
Agropecuaria, SEA, 1978.
 



Cuadro No. 12
 

Principales Centros.y Estaciones Experimentales del Departamento de Investigaciones Agropecuarias
 

de la SEA, Area Experimental, Ubicacidn, Cultivos que se investigan, Ambito dentro de las
 

Regiones Agropecuarias y Facilidades Fisicas de que Disponen
 

Area AmbitO 
Experimental Facilidades Fisicas Administrativo
 

Has. Cultivos en Los qua so Investigs - Ubicaci6n Tarranos Equipo Tranap. del SEA
 

CZNDA (Regional) 
Est. Esp. Constanza 
Eat. Zxp. Boca a Mao 
Est. Esp. Costa AltIntica 
Ect. Exp. La Cumbre 
Est. EZp. Ouinisua 

-
42.7 
94.3 
25.1 
44.0 

-

Direcci6n. Adinistraci6ne Apoyo de Laboratorio 

Trigo, Fri3ol, Papa, Ajo, Cebolla 
Tomatw, Cabolla, Algcd6n, PlItano, abichuelas 
Mai , Tuca, Plitano, Sorgo 
Caf. 
Tabaco, rrijol, Yuca, Batata, Plitano, Papaya 

La Herradura, Santiago 
Constanza, La Vega 
MAO 
Puerto Plata 
Puerto Plata 
Santiago 

R 

B 
B 
R 
8 
-

B 
R 
D 
D 
B 
-

B 
D 
D 
D 
R 
-

RfrNorte 
IA-Norts 
IA-Noroeste 
RA-Horte 
Rk-Hoate 
RA-MNrte 

CESDA (Regional) 9%.0 Direcci6n, Administraci6n. Apoyo do Laboratorios 
Soya, Guandul, Tomatt, Cebolla, Ajo, Yuca. 

San Crist6bal a 2 B IA-Central 

* 
Est. Exp. El Escondido 

-Est. Rep. Palo Alto 
Est. Esp. hrcoyo Loro 

Est. E:p. Baigua 

31.0 
13.0 
44.0 

12.0 

latata,Rame, Musceas 
Nabichuelas, Guandul, Tomate, Plhtano 
Habichuela, Guandul, Kaiz, Huskceas, Sorgoe, Yuca 
Habichuelas, Arzoz, Maiz, Betata, Yautfa, Mani 

S'rgo 
Yuca, Batata, Tautis, Mani. Maiz, Frijol 

Bani-Peravia 
Barahona 

San Juan do la Maguana 
Higuey 

R 
R 

B 
R 

D 
0 

B 
D 

0 
0 

R 
0 

RA-Central 
RA-Sur 

RA-Sur-Este 
B-Este 

CIAZA (Regional) 83.0 Di:ecci6n, Adinistracibn 

Tomatt, Pltano, Ptaiz, SorgO, Guandul, Mani, 
Habichuela, Ajo, M.16n, Algod6n, game, Riegos, 

Ysura - ClARA B D D RA-Sur-Oeste 

Salinidad 

CEDIA (Nacional] - Arroz Juma, Bonao B B B RA-ote 

CENIP (acioonal) 

Est. Exp. Casa de Alto 
Eat. Exp. Higuey 

SubEst. Esp. Magarfn 
Centro Las Tablas 

400.0 

53.0 
37.0 

430.0 
100.0 

Direccidn, Administraci6n. Factidades 
Pastes y Bovinos 
Pastoa y Bovines (Holatein, Brown Swiss) 
Pastos y Bovines (Bral.aan, Charolais) 

Pastas y Bovines (Roman& Red. Cteb) 
Pastas y Czprinos (Alpina, Nubia, Criollas) 

m.23 

San Francisco Macocsa 
Higuey 
a Ku. Hato Mayor 
Las Tablas, Bani 

B 

B 
a 

B 
a 

B 

i 
a 
R 
R 

B 

R 
D 

0 
0 

IA-Central 

RA-o-Este 
IA-Este 

RA-Este 
IA-Central 

B - Buenol R - Regulacl 0 Deficiente 
PAh Regi6n Agropecuaria 
Est. Exp. - Estaci6n Experimental 

t Acable Document
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Desde el punto de vista do representatividad agroecol6gica la actual red
 

de estaciones experimentales cubre, a juicio de la misi6n, el grueso de
 

las act'uales necesidades con la posible excepci6n de las zonas de ladera
 

(ver riapa No. 1). Asimismo no se evidencian grandes vaclos en la
 
cobertura de productos dentro del conjunto de las Estaciones.
 

La misi6n ha encontrado que la infraestructura f~sica y el equipamiento
 
de los Centros y las Estaciones Experimentales no presentan en su
 
conjunto grandes deficiencias. Sin embargo, existen algunas situaciones
 
quo estan par debajo de las necesidades. En casi todos los casos las
 
inversiones en edificacion y equipamiento han estado asociadas a apoyos
 
externos, AID en CESDA, FAO en CENDA, la Misi6n de Taiwan en CEDIA, el
 
Gobierno Israeli y los Holandeses en CIAZA, diversas fuentes en CENIP,
 
etc. As! mismo el proyecto PIDAGRO en sus distintas etapas ha
 
representado un aporte de extremada importancia, especialmente en el caso
 

de los centros de mas reciente creaci6n, CIAZA y CENIP. Esto ha
 
determinado que el crecimiento de la planta fisica y equipamiento no haya
 
seguido un plan arm6nico y coherente lo cual se refleja en las
 
diferencias mencionadas. En general, CESDA en San Crist6bal y San Juan
 
de la Maguana, CENDA en La Herradura, La Cumbre y Quinigua, CEDIA en
 
Juma, Bonao, y CENIP cuentan con infraestructura fisica y equipamiento
 
adecuados. CIAZA y las demas Estaciones Experimentales por el contrario
 
enfrentan deficiencias varia'as en cuanto a equipamiento especializado y
 
transporte. En el caso do CIAZA las dificultades afectan especificamente
 
al equipo de laboratorio mientras que en las restantes experimentales las
 
deficiencias son mas generalizadas.
 

3.2.3 Los Recursos Financieros: Una Situaci6n de Apoyo Decreciente
 

El nivel y evoluci6n de los recursos presupuestarios disponibles para la
 
investigaci6n agropecuaria es un claro indicador de la situaci

6n politica
 
quo se deriva de la ubicaci6n institucional del Departamento de
 
Investigaci6n Agropecuaria y a la quo ya se ha hecho referencia en otras
 
secciones de este informe. El Cuadro No. 13 presenta la informaci6n
 
presupuestaria en t~rminos de apropiaciones y presupuesto de origen
 
nacional y fondos externos efectivamente ejecutados por el DIA,
 
incluyendo los 5 Centros de Investigaci6n: CESDA, CENDA, CEDIA, CIAZA y
 
CENIA. 1

4 
Is
 

14 Esta informaci6'i no incluye la investigaci6n en tabaco, cacao y
 
cana de azic~r.
 

's En este analisis los fondos del Proyecto PIDAGRO so toman como
 
fondos nacionals dado que los mismos provienen de un prdstamo.
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Cuadro No. 13 - Presupuestos oficiales apropiados y ejecutados por el
 

Departamento de Investigaci6n Agropecuaria, 1979-1983.
 
(miles de $RD corrientes)
 

Presupuestos Presupuestos % do
 
Apropiados Ejecutados Ejecutado
 

respecto a lo
 
AApropiado
 

Fondos Recursos Total
 
bacionales Externos
 

215 2.214 72
1979. 2.872 3.087 


1980 2.107 266 2.373 2.216 95
 

1981 2.096 60 2.156 2.119 98
 

-
1982 1.944 - 1.944 n.d. 


1983 1.941 - 1.941 n.d. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n provista por la SEA.
 

Como puede apreciaree, el apoyo presupuestario proveniente del
 

Presupuesto Nacional recibido por la investigaci6n ha sido durante lor
 

ltimas 5 aios marcadamente decreciente. Esta situaci6n se ha producido
 

dentro de un cuadro general de relativa fluidez de recursos dentro del
 

sector p6blico, tal lo demuestra el crecimiento del financiamiento del
 

gobierno central al sector agropecuario, el cual pas6 de unos RD$100
 

millones en 1978 a mis de RD$240 millones en 1981.''
 

Este bajo nivel de apoyo presupuestario, indicativo de la.baja prioridad
 

politica que ha recibido la investigaci6n agropecuaria y claro ejemplo de
 

los problemas que so originan en su actual ubicaci6n institucional dentro 
de la Secretarla de Estado de Agricultura, se ve confirmado cuando se 
analiza el presupuesto destinado a la investigaci6n en comparaci6n al
 
valor de la producci6n agropecuaria. En 1980 el presupuesto destinado a
 
la investigaci6n en cultivos alimenticios y ganaderia (excluldos cana de
 
azicar, tabaco y cacao) como porcentaje del valor de la producci6n fue de
 
solaments .27%, marcadamente por debajo del 1% recomendado para palses de
 
condiciones similares a las de la Repiblica Dominicana. Este porcentaje
 
se reduce aun mis si se excluyen los fondos provenientes de donaciones
 

extranjeras quoen ese ano fueron mis del 12% del total de fondos
 
presupuestados.
 

is ELJecuci6n Presupuestaria, Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES)
 
1970-1981.
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La situaci6 n presupuestaria se torna an mns limitante si so considera
 
quo una alta propcrci6n de los recursos presupuestados coo de origen
 

nacional, especialmente en el rubre de optraciones, proviene del proyacto
 

PIDAGRO, financiado por el Banco Int,.ramericano de Desarrollo. En el
 

caso do CEIDA, per ejemplo, en 1981 estos Zcn -s representaron el 40% de
 1
 
log recursoe operativos totales a disposi,i6n 

del Centro. 


Frente a la fcrma en que ha evolucionado el apoyo presupuestario recibido 
en estoz ('ltimosanos para ejecutar la investigaci

6n, y al hecho 
incontrovertible que dicha progresi 6 n es el resultado do :a incapacidad 
del siutema en su estructura actual para lograr el necesario apoyo 
politico, surge claro el interrogante acerca de qui ocurriri llegado el 
momento an que el 100% del presupuesto deba tar cubierto con fondos 

nacionales genuinos. En este sentido cabe tambign analizar si la 
estructura actual cuenta con la capacidad institucional para atraer
 
recursos presupuestarios adicionales de fuentes diferentes al Presupuesto
 
Nacional. En este aspecto la misi6n pudo constatar un conjunto de
 
posibilidades, principalmente a nivel del sector privado nacional, sin
 
embargo, se manifest6 tambign un alto grade de desconfianza en la
 
capacidad do la actual estructura institucional paira hacer un uso
 
efectivo de dichos recursos.
 

Un segundo aspecto de importancia en cuanto a la situaci6n do los
 
recursos financieros para la investigaci

6n agropecuaria en la Rep blica
 
Dominicana se refiere a la catructura presupuestaria en s! misma, es
 
decir, el destino do los fondos segun objeto del gasto. En este sentido
 
durante los 6Itimos 5 anios (ver cuadro No. 9) se evidencia un permanents
 
crecimiento de la proporci6n de los recursos totales que se dedica a las
 

obligaciones de personal y consecuentemente una reducci6n de los recursos
 
disponibles para operaciones e inversiones de capital. Esto indica una
 
permanents pdrdida de capacidad operativa y en 1983 la imposibilidad
 
total de ejecutar las actividades programadas. En los hechos esta
 
situaci6n ha sido mitigada par un creciente use de fondos propios de los
 
centros (recuperaciones per venta de productos y par la existencia de
 
algunos proyectos de origen externo, los cuales se manejan
 
extrapresupuestariamente.) Estas posibilidades han sido sin duda las que
 
han permitido que en algunos cases so mantenga la continuidad de los
 
programas y actividades. Un ejemplo es el case de la investigaci

6
n en
 
habichuelas que recibe fondos del Titulo XII de los Estados Unidos dentro
 
del Programa Cooperativo para el Soporte a la Investigaci

6n en Habichuela
 
(CRSP).
 

Los fondos propios -- recuperaciones per ventas de producto 

representan un complemento importantisimo dentro do la estructura 

presupuestaria, pero la extremada dependencia en los mismos qua se da en 
la actualidad, actia como un factor distorsionante adicional. Varios 

aspectos deben tenerse en consideraci6n. El primero as quo una extremada 
ue
dependencia de este tipo de fondos puede llevar a una situaci6n en la 


las actividades comerciales tomen precedencia sobre las do investigacion,
 
pudiendo llegarse a que sa seleccionen actividades no par su importancia
 
y prioridad sine par su capacidad do generar recursos. Otro aspecto es 
quo no todos los centros tienen las mismas posibilidades de generar 

Informacion provista a la misi6n par la Direcci6n de CENDA.
 17 
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recursos por la via comercial, lo cual incorpora importantes distorsiones
 

en las posibilidades de ejecuci
6n do programas y otras actividades.
 

Estas diferencias se hacen evidentes entre la situaci6n de CESDA, par un
 

lado, y la do CEDIA y CIAZA par otro. Estos 6itimos par su ubicaci6n y la
 

naturaleza de sus programas tienen muchas mis posibilidades de generar
 

recursos via la recuperacion interna -- en 1982 $RD 1.7.000 y $RD 75.000,
 

respectivamente, contra pricticamente cero en el caso de CESDA. Esta
 

forma de financiamiento tambign incorpora una fuente adicional de
 

inestabilidad presupuestaria: la originada en las variaciones climiticas
 

y do precios. Por otra parts el que las recuperaciones internas y los
 

fondos provenientes de algunos proyectos externos no sean plenamente
 

incorporados al ejercicio presupuestario, hace quo gate pierda valor coma
 
n, n de los programas de
instrumento do orientaci6 control y evaluaci6

investigaciono con lo cual se pierde un instrumento central para una 

buena administraci6n tanto del sistema de investigaci 6 n en conjunto coma 

de sus unidades operativas tomadas individualmente.
 

Cuadro No. 14 - Estructura del Presupuesto Segun Objeto del Gasto: DIA y
 

Centros de Investigaci
6 n 1979 -1983
 

1979 1980 1981 1982 1983
 

Personal 1.673(76) 1.853(84) 1.819(86) 1.947(95) 1.994(97)
 

54 (3)
Operaciones 353(16) 296(13) 117 (6) 84 (4) 


Gastos do capital 183 (8) 67 (3) 183 (8) 13 (1) 3 -


Total 2.214(100) 2.216(100) 2.119(100) 1.944(100) 1.941(100)
 

Para los aios 1979-1981 las cifras corresponden a la ejecuci
6n
 

presupuestaria. Para 1982 y 1983 los c~iculos se basan en las
 

apropriaciones propuestas.
 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos provistos par la SEA. 

3.3 El Funcionamiento del Sistema Actual 

3.3.1 Las Estructuras e Instrumentos para la Planificaci6n de la 
Investigaci6n
 

El actual sistema de planificaci6n de la investigaci6n del Departamento
 

do Investigaci6n Agropecuaria esta orientado a servir de guia para la
 

implementacion de las actividades de investigaci6n, en funci6n do las
 

demandas del Gobierno y del sector agropecuario dentro del marco de
 

restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos humanos,
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fiuicos y financieros. So concibe como un elomento integrador do la 
labor do lon servicios do la Subeecretaria do Estado do Investigaci6n, 
Extension y Capacitaci 6 n Agropecuaria (SEIECA) entre si y los demis 
servicios do la SEA; operativamente forma parts del sistema do 
planificaci 6 n do la SEA on su conjunto. 

El sistema cuenta con vario instrumontos do planificacion cada uno do 
distinto nivol on cuanto a desagregaci6n do objetivos, expectro do 
actividade y perspective temporal. Dentro do onte planteamiento el 

instrumento central a el Plan Nacional de Inveetigaci6n y ExtensiSn 
(PLANIE) do caractor poarpectivo quo so elabora a nivel do la SEIECA come 
resumen y guia del conjunto do las actividades do la subsecretaria 
(investigaci6n y extensi6n). 

En tirminos eupecificos do las actividades do investigaci6n el sistema 
osti integrado par los procesos quo culminan con la elaboraci6n del Plan 

Nacional do Inveotigaciones Agropecuarias (PLANIA) y los Planes Anuales 
Operativos. El primero representa el primer paso do desagregaci-6n y 
especificaci6n del PLANIE y es global, esencialmente normativo para sl 

mediano y largo plazo y de carcter recurrente, par lo quo admits ciertos 
ajustes y conexiones a traves del tiempo. El segundo, de caricter anual. 

reprosenta la implementaci6n do los lineamientos gonerales del PLANIA 
par& l ejercicio financiero correspondiente. Tambi~n constituye el 
principal mecanismo a travs del cual se ajustan los planes y programs. 
do mediano y largo plazo. En conjunto ambos deben par una parte proveer 
lo elementos do juicio para juzgar las prioridades relativas entre 
programas y dentro de 4stos entre proyectos; y par otra parts, plasmar 
osas prioridades on la asignaci 6n de los recursos disponibles. As! mismo 
constituyen la base conceptual ara el seguimiento y la evaluaci6n de las 
actividades do investigaci6n. 

La elaboraci6n de ambos instrumentos es formalmente responsabilidad do la 
Direcci6n del DIA a quien le corresponds en el primer caso liderar al 
proceso sirviendo de vinculo principal entre el sistema do investigaci

6n 
y las instancias superiores del sistema do planeamiento y los niveles 
politicos. Es a travs de esta participaci6n quo la inveatigaci

6n recibe 
los lineamientos y prioridades de la politica agropecuaria a los cuales 
deberi ajustarse. Asimismo es responsabilidad do la Direcci6n del DIA 
movilizar la participaci 6 n en la elaboraci6n del PLANIA de los distintos 
sectores interesados, extensi6n y otros servicios agropecuariov,
 
productores. industriales, etc., de manera quo se logre una visi6n do los 
problemas existentos lo nAs acabada posible. El instrumento resultants 
es una sintesis de problemas, prioridades y recursos disponibleo, la cual 
so plasma en los Programas Nacionatles quo resumen el conjunto do 
objetivos y esfuerzou a desarrollar en cads rubro o irea tomitica. El 
Plan global so compone do dichom Programas y de las prioridades entre los 
mismos. 

Respecto al Plan Anual Operativo la funci6n de la Direcci6n del DIA es
 
compatibilizar lam iniciativas t~cnicas gensradas a nivel do los Centroa
 
do Inventigaci6n. Corresponds a las unidades operativas del sistema
 
slaborar las propuestas tdcnicas para la ejecuci6n de los programas. 
proysctos y actividades quo se ubiquen dentro do sue ireas do
 
influencia. Estos una vez compatibilizados a nivel do cade contro son
 
elevados al Departamento Nacional qFi es quien efect6a la integracion a 
nivel nacional y lo canaliza a los niveles superiores del sistema do 
planificaci6n a travis do la SEIECA° quien lo debe aproba', y la
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Subsecretarla Ticnica do Planificaci6n Sectorial Agropecuaria. De esta 
manera los planteamientos globales y do mediano y largo plazo contenidos
 

on los Programae del PLANIA se traducen en esfuerzos do investigaci6n
 

referidoe a clientelas especificas y al mismo tiempo se integran y
 

compatibilizan con el resto de servicios agropecuarios.
 

Los Planes y Programas en el Contexto Operativo Actual:
 

Su Papel como Instrumentos para la Administracion,,
 
Control y Evaluaci6n de la Investigaci6n
 

En sun aspectos formales el sistema dr Planificaci6n existente recoge
 

adecuadamente las principales necesidades y caracteristican del sistema
 

do investigaci6n dominicana. Por una parts incorpora un conjunto de
 

instancias e instrumentos de caricter global que permiten poner las
 

actividades de investigaci
6n en el contexta de lao necesidades y
 

problemas del pals y de las prioridades de las pollticas generales y
 

sectoriales. y asignar los recursos disponibles en funci6n de los
 

mismos. En este nivel se da la oportunidad de participaci6n do un amplio
 

espectro do sectores de forma que azn a nivel de los planteamientos
 
globales se reconozcan los problemas y necesidades de las clientelas
 

especificas, sean estos productores, industriales o los restantes
 

servicios agropecuarios y niveles de planificaci6n. Por otra parts, se
 
mantiene un adecuado nivel de descentralizaci6n al mantener la iniciativa
 
de la formulaci6n del Plan Anual operativo en los Centros de
 
Investigaci6n, lo cual permite que las acciones concretas de
 
investigaci6n (los proyectos y actividades) se planteen en interrelaci6n
 
directa con los problemas de la producci6n tal se manifiestan a nivol de
 
campo. As! estructurados el PLANIA y el Plan Anual Operativo constituyen
 
la base del seguimiento, control y evaluaci6n de los esfuerzos do
 
investigaci6n. Haita aqu! las ideas que fundamentan el sistema de
 
planificaci6n en su estructura actual, ahora: cumple dicho sistema con su
 
cometido? es un instrumenta 6til para la orientaci6n, seguimiento y
 
evaluaci6n de las actividades de investigaci6n?
 

En 1978/79 so comenzaron esfuerzos formales para implementar el sistema
 
de planificaci6n a nivel del DIA. Estos esfuerzos culminaron con la
 
elaboraci6n del "Plan Nacional de Investigaciones Agropecuarias
 
1980-1982", el cual incluye 16 programas por rubro mis un n~mero do
 
proyectos en al irea de recursos potenciales (nuevos cultivos) y otros de
 
caracter disciplinario.
 

En la elaboraci6n de estos programas se di6 una amplid participaci6n do
 
los sectores interesados en los distintos aspectos especificos. Ademas
 
de loo investigadores relacionados a cada rubro particip6 personal
 
ticnico de extensi6n y de los otros servicios de la SEA y las
 
instititciones del sector (Producci6n y Mercadeo, INESPREo BAGRICOLA,
 
etc.)..y productores. Los programas resultantes son un reflejo de estas
 
participaciones y hasta donde pudo constatar la inisi6n pueden juzgarse
 
programaticamente como adecuados en tirminos de los objetivos de la
 
pol~tica Agropecuaria y los problemas y necesidades tecnol6gicas del
 
sector. Sin embargo, el nivel de implementaci6n del plan ha sido muy
 
deficiente. Varios aspectos deben ser mencionados en este sentido.
 

El primero y quizis mus importante se refiere a la capacidad
 
institucional del DIA para complementar el Plan y mis especificamente la
 
capacidad del Departamento Nacional para ejercer sus funciones con
 
respecto a los Centros do Investigaci6n. Como ya hemos mencionado en 
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otros pasajes de ests informe, aunque formalmente los Centros dependen
 
del Director del DIA, en los hechos istos act~tan bastante
 
independientemente, no existiendo los mecanismos adecuados para que la
 
relaci6n jerirquica se matErialice. Un aspecto central en este sentido
 
es la ya mencionada falta do control sobre el flujo de fondos que tiene
 
la Virecci6n del Departamento. Al faltar este elemento, el cumplimiento
 
o no do las prioridades de los programas queda librado a la buena
 
voluntad Ie los investigadores y los Directores de los Centros sobre 
quienes % cae la iniciativa en cuanto a la formulaci6n y modificaci6n de
 
los proyectos y programas tdcnicos. Par otra parts el DIA, sin control
 
sobre los fondos, principal instrumento para ajustar la marcha de las
 
actividades, los mecanismos de seguimiento y evaluaci

6n a pesar de estar
 
planteados en el manual de operaciones con una estructura formalmente
 
coherente, han perdido todo contenido. Los esquemas de informs
 
existentes en la actualidad s6lo aportan a los controles burocriticos de
 
la SEA sin cumplir ninguna funci6n en cuanto a la gesti6n del proceso do
 
investigaci6n. El seguimiento y evaluaci6n se han visto aiun ms
 
restringidos par el escaso nivel de documentaci6n de los resultados de
 
las investigaciones existentes. Es imposible evaluar resultados si los
 
mismos no son accesibles. Dentro de este marco de dificultades
 
institucionales el meritorio osfuerzo involucrado en el desarrollo del
 
PLANIA se ha malogrado en gran parts ya que el mismo se ha transformado
 
mis quo nada en un documento hist6rico de declaraci6n de buenas
 
intenciones.
 

Un segundo aspecto limitante del funcionamiento del sistema de
 
planificaci6n se refiere a las relaciones entre el Departamento Nacional 
y las instancias superiores del proceso de planificaci6n sectorial, y
 
principalmente lo qus ocurre una vez qus la Direcci6n del DIA eleva el
 
Programa anual resultants de la consolidaci6n de las propuestas de los
 
Centros de Investigacion. Lo resaltante a este nivel es la ausencia de
 
mecanismos de retroalimentaci6n: una vez elevada la propuesta de programa
 

,.de actividades y presupuesto, la Direcci6n del DIA no recibe mks
 
informaci6n acerca de la misma ni participa en los ajustes
 
presupuestarios qus generalmente so introducen a nivel sectorial. Estos
 
los efect6a la Subsecretaria T~cnica de Planificaci6n Sectorial
 
Agropecuaria en funci6n de los lineamientos que se reciben de la Oficina
 
Nacional de Planificaci6n (ONAPLAN). Segtn 1o manifestado a la Misi6n,
 
la Direcci6n del DIA y consecuentemente los Centros no son informados de
 
cuil ha sido el nivel presupuestario formalmente aprobado. Esta falta de
 
mecanismos de retroalimentaci6n y consulta entre el DIA y Planificaci6n
 
ha contribuido a deteriorar atn mas la posici6n y nivel jergrquico de la
 
Direcci6n del DIA frente a los Centros. Para 4stos, el Departamento
 
Nacional constitutye una unidad de trimite con poco o ningin peso en el
 
proceso tecnico y escasa capacidad politica para asegurar el flujo do los
 
recursos necesarios. As! planteado el proceso anual de programaci6n
 
pierde toda solidez y validez coma instrumento gerencial. Al no
 
incluirse los sucesivos ajustes qus se introducen a lo largo del proceso
 
de planificaci6n los Planes Anuales Operatives no refle]an la realidad en
 
cuanto a 1ds posibilidades de ejecuci6n de programas y par lo tanto mal
 
pueden servir como instrumentos do control y evaluaci6n. 

Aunque la misi6n no pudo analizar este problema en profundidad, creemos
 
qus algunas cifras parciales pueden servir de aproximaca6n a la magnitud
 
del mismo. Segun lo planteado en el PLANIA 1980-1982 el presupuesto
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total demandado para su ejecuci
6n as estim6 en $RD14.000.O00. 

1* El
 

total do recursos apropiados para el DIA durante este mismo periodo (ver
 

cuadro No. 13) fue de poco mis de $RD6.400.000. Asimismo el caso de
 

CENDA pucde servir do ejemplo a nivel de centros individuales. Durante
 

el mismo perlodo, el total de recursos presupuestados (incluyendo todas
 

las fuentes de fondos) se elev6 a $RD3.053.906; los recursos
 
En el ano
efectivamente recibidos ascandieron solamente a $RD2.180.347. 


1982 esta situaci
6n fue atn mis aguda recibidndose menos del 50% de los
 

recursos presupuestados.'s Situaciones similares fueron reportadas a
 

la misi6n tambign en cuanto a los otros centros.
 

Todos estos aspectos han incidido negativamente sobre el funcionamiento
 

del sistema de planificaci6n y determinan que en la prictica los
 

instrumentos tales como el PLANIA y los programas anuales no cumplan sue
 

objetivos y sean vistos meramente coma pasos dentro de un proceso
 
n
burocratico y no coma instrumentos 6tiles para lograr una investigaci

6


mns efectiva.
 

La Separaci 6n de los Procesos de Planificaci6n-Programaci
6n
 

y el Desembolso de los Fondos: Un Factor
 
para la Baja Productividad del Sistema
 

Dentro do la estructura operativa actual a nivel de la investigaci6n
 

agropecuaria existe de hecho una total separacion entre los procesos que 

desembocan en la elaboraci6n del programa presupuesto anual y el esquema 

de decisiones en cuanto al desembolso efectivo de los fondos a las 
quo
unidades operativas, el cual no se realiza dentro de la SEIECA sin 


es ejecutado via una caja 6nica para toda la SEA por la Subsecretaria
 

Administrativa. Esta separaci6n implica en la prictica que la
 

n no recibs sus recursos en funcion de las prioridades
investigaci6

en funci6n de las demandas y
reflejadas en los planes y programas sina 

prioridades politicas de corto plazo que enfrenta el conjunto del
 
Dentro de este conjunto la investigacion tiene una
Programa do la SEA. 


muy baja capacidad competitiva respecto de otros programas con mucha
 

mayor visibilidad e impacto de corto plazo. Consecuentemente el flujo de
 

desembolsos es estimadamente inestable y sobre todo impredecible, lo cual
 

tiene un gran impacto negativo sobre el funcionamiento y productividad de
 

todo el sistema.
 

El impacto mns directo e inmediato se refiere al tiempo y energlas que
 

los Directores de los Centros de Investigaci6n tienen que dedicar a
 

lograr que los fondos sean efectivamente desembolsados. Probablemente
 
mas importante quo la p~rdida de tiempo y energla es el hecho de que las
 

consideraciones de caricter tecnicc tienen poco o ningun peso en la
 

decisi6n final acerca del desembolso o no de los fondos. Esto ha
 
contribuldo a debilitar atmn mas el valor de los instrumentos do
 

Plan Nacional de Investigaciones Agropecuarias 1980-1982,
 

Departamento de Investigaciones Agropecuarias SEIECA, SEA, Sto.
 
Domingo, Republica Domiriicana, Abril de 1979.
 

Informaci6n presupuestaria provista a la Misi6n poc la Direcci6n del
 
CENDA.
 

18 
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planificaci6n ya que par una parts no tienen valor para conseguir el
 

desembolso do los fondos y par otra Ate la-inestabilidad d31 flujo de
 

recursoo cualquier intento do seguimiento, control y evaluecin es casi
 

do valor acadgmico.
 

La incertidumbre en cuanto a la dis~onibilidad do los fondos so traduce a
 

nivol do la orientaci6n do programas de investigaci6n en sesgos que sin
 

duda afectan la productividad do los recursos y ol impacto potencial de
 

los esfuerzos quo so realizan. Algunos t6picos son inevitablemente
 
dejados do lado, particularmente aqugllos quo demandan esfuerzos a
 

mediano o largo plazo, que requieren mayores nivoles de financiamiento, o
 

aqugllos en los quo un planeamiento y ejecuci6n precisos son mns criticos.
 

Un ejemplo de esta situaci6n os el de la investigaci6n en plAtanos -- un 

cultivo do indudable importancia dentro de la dieta dominicana en al-


area do influencia de CENDA. En este caso so desarroll6 un proyecto de
 

mediano plazo -- 4 aios -- y considerable magnitud, con un enfoque
 

integrado quo involucraba la parti yaci6n de diferentes disciplinas.
 
Dicho proyecto fue descontinuado uego de 1-1/2 anos debido a los
 

recurrentes problemas de financiamiento quo so tuvieron. El impacto de 

los recursos humanos y materiales malgastados con resultados nulos es
 
evidento, 	 sin embargo, mas importante y permanente es la incorporaci6n 
por parto de los investigadores involucrados do esa expariencia como
 
antecedente para futuras decisiones.
 

La incertidumbre en cuanto a la disponibilidad efectiva de los fondos
 

croa problemas no s6lo para la investigaci
6 n sino tambign a nivel do la 

transferencia de tecnologla, en donde los agentes de extensi
6n y
 

asistentes t~cnicos tienden a limitar el nunero de sus contactos con
 

productores de manera de evitar el incumplimiento de compromisos debido a
 

la falta de recursos de movilidad, etc. Asimismo el grea cubierta por
 

los servicios de transferencia do tecnologla so limita al area de
 

influencia inmediata de la Estaci6n Experimental donde el costo por
 

productor 	contactado es manor. Estos sesgos disminuyen la productividad
 
del sistema en tanto las decisiones no so toman siguiendo criterios de
 

necesidades sino mrs bien de mantener una cierta ficci6n operativa.
 

3.3.2 	 Los Criterios para la Toma de Decisiones y sus Implicaciones
 
para ol Dsempono de los Recursos Humanos
 

Uno de los aspectos mis frecuentemente mencionados en las discusiones
 
acerca del sistema de investigaci6n en la Repblica Dominicana es el do
 

la creciente politizaciSn de los nombramientos de personal y de las
 
decisiones en general. Los problemas de inestabilidad e incertidumbre
 
quo acompanan a este proceso han sido expresados repetidamente tanto a
 
nivel de los Centros de Investigaci6n. estaciones y subestaciones
 
experimentales come en distintos niveles administrativos en Santo
 
Domingo. 	Preocupaciones do similar naturaleza han sido tambign
 
planteadas par sectores no gubernamentales cercanos a la investigacion
 
agricola, 	tales como las universidades, los organismos internacionales y
 
organizaciones privadas de distinto tips. En este sentido es importante
 
destacar quo si bien estos problemas parecen haberse acentuado on el
 
presents gobierno sus raices se remontan a actuaciones de larga data.
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La ausencia de un sistema de condiciones de servicio que di estabilidad a
 

los empleados del sector pdblico puede mencionarse com uno de los
 

factores mns importantes en este proceso. En este sentido la
 
6
investigaci n agropecuaria participa de las generales de la ley, sin
 

embargo dadas las caeacteristicas particuilares de los procesos de
 

investigaci6n, los efectos disruptivos en su caso son particularmente
 
intensos.
 

Los sistemas de investigaci
6 n agricola deben ser desarrollados sobre la
 

base de su utilidad para lograr mejoras en la productividad agropecuaria
 

y en general un mejor uso de los recursos naturales del pals, y de su
 

nivel de excelencia cientifica. En estos t~rminos es imposible
 
n de las
sobreenfatizar el efecto negativo que un proceso de politizaci

6
 

decisiones puede taner sobre los mismos. El 4xito o fracaso de las
 
6


inversiones en investigaci n depende en la mayorla de los casos de la
 

recursos humanos con que cuenta el sistema, incluyendo
calidad de los 

tanto el personal cientifico como la ayuda t~c:;ica de laboratorio y a
 

nivel de campo.
 

El entrenamiento de personal de apoyo competente y capaz de entender los
 

requerimienoa de la investigaci6n puede ser un proceso largo y
 

dificulto~o. Su manejo en base a criterios politicos puede causar serios
 

problemas a ios programas de invesigaci
6n. Obviamente cambios en el
 

personal directivo -- Directore~s, 1ncargados de Centros y Programas, etc.
 

-- por motivos esencialmente politicos son potencialmente aun mis
 

perjudiciales.
 

En diferentes oportunidades durante las reuniones que mantuvo la misi6n
 

se sugir16 que el nivel de interferencia politica es extremadamente
 

variable entre los distintos centros de investigaci6n dependiendo
 

principalmente de su ubicaci6n geogrifica y de la existencia o no de
 

ciertos mecanismos estabilizadores tales cowo juntas directivas
 

especiales (CENDA) o misiones internacionales (CEDIA). La evidencia
 

disponible, sin embargo (vdr cuadro No. 8) indica que si 
estas
 
Si es
diferoncias han existido no ha sido a nivel del personal t~cnico. 


necesario remarcar que la misi6n pudo constatar de manera directa el
 

nivel de influencia politica existente en las decisiones de personal a
 

trav6s del proceso del cambio del Director y Sub-Director del
 

Departamento Nacional (DIA) el cual se produjo mientras la misi6n se
 

encontraba en el pals. Asimismo y desde an punto de vista general, debe
 

hacerse 4nfasis en que el impacto de la interferencia politica no depende
 

solamente de su nivel real sino tambi6n, y en gran medida, de c6mo el
 

personal de los organismos de investigaci6n percibe la naturaleza y nivel
 

de dichas influencias. Esto desde que es en base a estas percepciones
 

que el personal cientifico visualiza sus perspectivas de carrera
 

profesional en la investigaci6n (estabilidad, posibilidades de progreso,
 

etc.). En este sentido la generalidad de los investigadores con los que
 

la misi6n tuvo contacto identific6 el nivel de interferencias politicas
 
en las decisiones de personal como muy alto y como uno de los principales
 

problemas del sistema. Este aspecto es muy importante ya que en la
 

prictica la inseguridad ocupacional que se deriva del mismo ha llevado a
 

que muchos de los investigadores dividan sus esfuerzos profesionales
 

orientando una parte hacia otras actividades con mayor estabilidad, lo
 

cual dh minuye significativamente su productividad como investigadores.
 
Evidentemente el problema de las influencias politicas es delicado. No
 

se trata en este caso de promover un total aislamiento entre la
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investigaci6n y la politica, lo cual Serla sumamente indeseable, ya qua 
cierto grado de sensibilidad politica as esencial para asegurar quo la 
investigaci6n mantenga su contacto con la realidad y sea un servicio 11til 
*a las necesilades nacionales. Sin embargo, los problemas qua enfrenta el 
sistema do investigaci6n en la Repiblica Dominicana no son de grado sino 
quo son consecuoncia de la propia naturaleza del sistema y su ubicaci6n 
institucional. En este sentido se hacen necesarios cambios profundos si
 
as quo se pretende revertir lo que parece ser una posici6n cada vez mis 
generalizada y que sin duda es uno de los aspectos con mayor incidencia 
sobre la productividad de los recursos humanos actualmente disponibles: 
dada la actual situaci6n institucional la posici6n de investigador dentro 
do la SEA no resulta en la posibilidad de una carrera profesional en la 
cual so pueda progresar en base a m~ritos profesionales. 

3.3.3 	 Las Deficiencias en la Documentaci6n de los Resultados do la
 
Investigaci6n: Elemento Central Dentro de un Circulo Vicioso de
 
Baja Productividad
 

Serla sumamente errado sugerir quo los problemas de baja productividad do
 
los recursos humanos en la Rep6blica Dominicana so originan totalmento en
 
los altos niveles do interferancia politica y los problemas de gesti6n
 
financiera mencionados. Los propios investigadores deben aceptar una
 
parte de la responsabilidad per la imagen do baja productividad del
 
sistema. A.n en los Centros en donde existe acuerdo do quo el nivel de
 
interferencia politica ha sido comparativamente bajo, los esfuerzos por
 
documentar apropiadamente los resultados do los trabajos quo so realizan
 
dejan mucho quo desear.
 

La evaluaci6n do los procesos de investigaci6n no puede realizarse sin
 
considerar la cantidad del producto de la investigaci6n, su calidad
 
cientifica y su utilidad desde el punto de vista de sus clientelas
 
objetivo. Cuando el producto de la investigaci6n es la generaci6n de
 
conocimientos y no un producto tangible (implemento mecinico, variedades,
 
etc.) los resultados toman la fora de informaci6n documentada o
 
publicaciones. Aqu! es necesario aclarar qua cuando nos referimos a
 
documentaci6n de resultados o publicaciones no estamos implicando
 
publicaciones de tipo academico. Este serla un criterio de productividad
 
de la investigaci6n altamente inapropiado para la Reprblica Dominicana.
 
Lo quo so requiere es alguna forma de documentaci6n accesible a quienes
 
puedan interesar los resultados de la investigaci6n, y quo deberia
 
incluir las motivaciones de la investigaci6n de quo se trate, la
 
metodologla utilizada, los resultados obtenidos y una interpretaci6n de
 
los mismos, incluyendo sus limitaciones.
 

Si nos basamos en estos criterios la productividad de los recursos 
invertidos en la investigaci6n en la Rep6blica Dominicana y 
particularmente la do los recursos humanos as extrenadamente diEf cil de 
determinar, ya quo hay una gran insuficiencia de resultados disponibles 
a6n a este nivel elemental de procesamiento de la informaci6n. Una idea 
del orden de magnitud de este problema la da el hecho de quo el Director 
de uno de los Centros considerado como de los mns produtivos estimo que 
quizis el 50% do los esfuerzos de investigaci6n culminaban en alguna 
forma de documentaci6n escrita. Mas ai'n, una alta proporci6n de los 
articulos publicados presentan los resultados de una manera general y sin 
la metodologla utilizada. lo cual no permits interpretar el grado de 
generalizaci6n posible. 
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Mantener un sistema de investigaci
6n para el beneficio y entretenimiento
 

de los propios investigadores es contrario a los intereses del pals. Si
 

se quiere lograr mayor apoyo y un mejor ambiente para la investigasci
6n
 

debe existir de parte de los investigadores un mayor reconocimiento del
 

contrato social a travis del cual la investigaci
6n recibe fondos
 

p~blicos. Esto es hacer disponibles para uso piblico los beneficios y
 

resultados de la investigaci
6n.
 

6

Por otra parte la misi6n encontr un considerable numero de casos en los
 

que a pesar de que la documentaci6n se produjo no es posible obtener los
 

resultados porque no hay copias disponibles o 4stas se encuentran en
 

alguln archivo inaccesible. La falta de un sistema funcional de
 

bibliote-a y documentaci
6n, tambi~n esta incidiendo de manera importante
 

para reducir la productividad de los investigadcres permitiendo la
 

duplicaci6n y desperdicio de esfuerzos. La i-accesibilidad de los
 

resultados no s6lo implica que 4stos no puedan ser transritidos
 
n,
efectivamente a los agentes de extensi

6 agricultores, sector privado,
 

universidades y otros organismos del gobierno, sino tambign que las
 

experiencias no pueden ser capitalizadas y utilizadas como guia para
 

futuras investigaciones.
 

Este problema de la carencia de documentaci
6 n de los resultados de las
 

investigaciones es indudablemente complejo y envuelve un conjunto de
 

aspectos intimamente interrelacionados. Uno de ellog es el circulo
 

vicioso entre falta de incentivos y pocos recursos. Dado que no hay
 

incentivos para documentar los resultados de los trabajos el esfuerzo no
 

se realiza y no hay resultados tangibles que mostrar. Sin resultados
 

tangibles la imagen de baja productividad se generaliza y se convierte en
 

un motivo adicional para reasignar recursos en favor de otras
 
A menor nivel de recursos menos incentivos para los
actividades. 


investigadores .....
 

Algunos investigadores han enfatizado su deseo de publicar los resultados
 

de sus investigaciones aum sin que existan incentivos para hacerlo. Los
 

problemas radican sin embargo en la falta de fondos para financiar las
 

publicaciones; algunos mencionan como problemas asimismo, el rechazo de
 

los trabajos y las demoras en el proceso de publicaci
6n.
 

Contradictoriamente existen tambien manifestaciones en el sentido de que
 

existen fondos disponibles para publicar pero que buena parte de los
 

materiales que se someten para publicacion no justifica los costos. La
 

misi6n no esta en condiciones de definir cual de estas posiciones refleja
 

mejor la realidad, pero si cree que un compromiso que asegure un minimo
 
Tambien serla
de publicaciones es posible y serla sunamente beneficioso. 


posible hacer una mejor utilizaci
6n de las publicaciones agropecuarias
 

existentes incluyendo en ellas una secci
6n de "notas de investigaci

6n".
 

La falta de publicaciones puede deberse tambien a ciertos sentimientos de
 

inseguridad academica y actitudes defensivas de parts de Ios
 

investigadores. Dado el corto tiempo que la misi
6n pudo dedicarle a este
 

tema no es posible discutirlo con fundamentos y detalle, sin embargo,
 

existi6 un numero suficiente de manifestaciones en este sentido, como
 

para plantear dicha posibilidad. En la generalidad de los casos los
 

investigadores dominicanos inician sus carreras con un simple grado
 

universitario, lo cual los pone en desventaja dentro de un campo
 

profesional dominado internacionalmente por especialistas con los mas
 

altos niveles de entrenamiento formal y con los mas riguroso estandares
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de excelencia. 
Dentro de estas condiciones puede resultar intimidatorio
 
exponer sus capacidades (o la falta de elias) en publicaciones formales.
 
Los resultados escritos pueden ser atacados sobre la base de falta de
 
relevancia de los t6picos, calidad de los planteamientos y anilisis,
 
etc. Dado qua existe esta visi 6n del mundo profesional la posici6n mis
 
segura puede ser 'a b6squeda de excusas para no publicar, tales como
 
falta de recursos, criterios de revisi6n impropios, y falta de
 
incentivos, incluyendo un sistema de reconocimiento de m~ritos sobre la
 
base de productividad y trabajo meritorio.
 

A manera de sintesis se puede plantear qua as obvio qua existe un muy

bajo nivel de productividad medida ista en t~rminos de la documentaci6r;
 
de los resultados de las investigaciones y qua las causas de esto radican
 
tanto en deficiencias del sistema -- falta de incentivos, recursos,
 
trabas, etc. -- como en un bajo nivel de iniciativa de parte de los
 
propios investigadores -- "mas seguro no exponerse a la critica", etc.
 
Sin embargo, a juicio de la misi6n, existen dentro del sistema
 
suficientes deseos por mejorar el nivel profesional y las posibilidades

de con pequenios cambios lograr implementar un esquema de publicaciones

efectivo. Por lo tanto se deben hacer esfuerzos por desarrollar un
 
sistema de documentaci6n nis efectivo y proveer mayores oportunidadce
 
para publicar los resultados de las investigaciones y asistir a los 
investigadores individuales para qua desarrollen y mejoren Bus 
capacidades y confianza para publicar.
 

3.4 Los Programas de Investigaci6n 

La actual estructura temitica de las acciones de investigaci6n en la
 
Rep6blica Dominicana se desprende de los esfuerzos de programaci6n

resumidos en el PLANIE de 1980 y en el PLANIA 1980-82. 
 En ambos
 
instrumentos se reconocen como los principales objetivos de la
 
investigaci6n el contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos
 
bisicos, mejorar los saldos exportables en los productos tradicionales de
 
exportaci6n y en general mejorar el nivel de vida del campesino

dominicano. Esto se refleja en una estructura global con cierto 4nfasis
 
an los cultivos alimenticios y con un enfoque de sistemas de produccion.
 

A nivel global el PLANIE contempla las siguientes cinco Ireas 
programaticas: programas agricolas por cultivo, programas pecuarios, 
programas exploratorios por cultivo, programa de proyectos tecnol6gicos y
el programa de transferencia de tecnologia. 

En los programas agricolas por cultivo se incluyen los siguientes: cafr,
 
cacao, arroz, maiz, sorgo, frijol, guandul, man!, soya, coco, platano,

guineo, citricos, mango, aguacate, piia, lechosa, papa, yuca, batata,
 
name, yautia, ajo, cebolla, tomate, aji, remolacha, pepino, auyama.

Estos programas estan orientados al desarrollo de tecnologias tendientes
 
principalmente al incremento de la producci6n y sus acciones se dirigen a
 
la ejecuci6n de ensayos de campo y de laboratorio segun los casos en dos
 
areas de acci6n principales:
 

i) Mejoramiento de plantas, con un fuerte 4nfasis a conseguir mayor

productividad a travis del uso de selecciones con resistencia a las
 
principales enfermedades y en algunos casos a insectos qua atacan y
 
causan grandes danos a los cultivos. En este campo la estrategia
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principal esti centrada a la utilizaci
6n del germoplasma iacicnal
 

como la proveniente de la mayorla de los centros internacionales
as! 

y otras instituciones que producen y/o intercambian germoplasma.
 

ii) Ensayos de caricter agron6mico, con infasis en la bsqueda de
 

incrementos de producci6n a travs de mejores pricticas culturales,
 

principalmente gpocas y sistemas de siembra, densidades y manejo del
 

cultivo en general.
 

Los programas pecuarios (pastos y forrajes, bovinos, porcinos,
 
n de
caprinos/ovinos, ayes) estin enfocados con infasis en la producci

6


came y leche, y so dirigen principalmente a las cruces de razas de alta
 

productividad y al mejoramiento selectivo del ganado criollo. Los
 

proyectos de este programa incluyen ademis del mejoramiento genetico,
 

aspectos relacionados con producci
6n animal, fisiologia, salud animal y
 

sobre todo la selecci
6n, mejoramiento y adaptaci

6n de pastos nativos o
 

introducidos.
 

Los programas pecuarios incluyen tambign otras explotaciones propias de
 

los sistemas de producci6n dominicanos, como es el caso de la cria y
 

manejo de las cabras. En este caso la orientaci
6n especifica es hacia
 

las regiones semi-iridas.
 

Los programas exploratorios por cultivo (higuereta, palma africana,
 

ajonjoli, caupl, trigo, algod6n) incluyen los proyectos de investigaci6n
 

orientados principalmente a la evaluaci6n de las posibilidades do
 

cultivos no tradicionales y de potencial como medio de suplir la demanda
 

interna y/o aumentar las exportaciones. Ejemplos en este campo son los
 

trabajos orientados a la introducci
6n y manejo de la palma africana v
 

trigo como medio de aliviar el fuerte d~ficit de aceite y harina de trigo
 

respectivamente.
 

El programa de proyectos tecnol
6gicos (sistemas de producci6n, manejo
 

genetico, manejo de ambiente f~sico, disciplinas, suelos, fitopatologla,
 

entomologla, parasitologia, herbologia, manejo del producto,
 
n de caricter
socio-economia) incluye los proyectos de investigaci

6


multidisciplinario. El rol de las disciplinas en este programa es
 
en cultivos. Los
prioritario pero siempre en apoyo a los ensayos 


proyectos quo se ejecutan en este programa estin orientados al soporte de
 

servicios de laboratorio y/o gabinete como parte del proceso de
 

investigaci6n. En la actualidad el 6nfasis esta en la protecci
6n vegetal
 

y en el incremento de la producci6n por el uso de fertilizantes.
 

Finalmente, el programa de transferencia de tecnologia abarca los
 

proyectos de validaci6n y transferencia de tecnologla los cuales se
 

preparan con el Departamento de Extensi6n y Educaci6n y quo son
 

ejecutados on forma compartida o integramente por parts del servicio de
 

extensi6n.
 

Dentro de este conjunto de ireas de trabajo n" todos los programas han
 

recibido igual 4nfasis en cuanto a la asignaci6n de los recursos
 

disponibles. Lamentablemente dado lo limitado del tiempo y las
 

dificultades de informaci
6n existentes no ha sido posible analizar estos
 

aspectos en detalle; sin embargo, en funci6n de la asignaci6n global de
 

los recursos humanos disponibles y de las visitas realizadas se pueden
 

hacer los siguientes comentarios de caricter general.
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Dentro del conjunto de ireas de investigaci6n los aspectos referidos a 
cultivos representan aproximadamente un 80% del total de los recursos 
disponibles mientras que la investigaci6n pecuaria absorbs el 20% 
restante -- 33 investigadores sobre un total de 159. Esta estructura de 
asignaci6n de recursos es coherente con la proporci6n quo cada sector 
representa del valor da la producci6n agropecuaria excluidos az6car, 
cacao y tabaco, rubros quo reciben tratamiento especifico on lo qua a 
investigaci6n so refiore. 

A nivel de cultivos os el arroz al rubro que recibe mayor infasis
 
absorbiendo 17 do los 120 investigadores ubicados en los centros no
 
pecuarios. Respecto de los restantes cultivos no es posible un
 
planteamiento cuantitativo. Una apreciaci6n cualitativa basada an la
 
informaci6n e impresiones recogidas en las visitas a los centros, indica
 
quo los programas quo siguen al arroz on importancia son los de
 
habichuela y raices comestibles.
 

3.4.1 La Investigaci6n Agricola
 

A nivel agricola el PLANIA 1980-82 contempla al desarrollo de los
 
siguientes programas nacionales: arroz, leguminosas comestibles (frijol y
 
guandul), muuzceas (plitano y guineo), raices y tubirculos (yuca, batata,
 
name y yantia), malz y sorgo, oleaginosas (man! y coco), cafg, tabaco y
 
cacao.
 

Considerando las caracteristicas y necesidades del sector agropecuario
 
dominicano, a juicio do la misi6n osta cobertura os adecuada como marco
 
global de referencia. Si bien os cierto quo la inclusi6n do cultivos
 
puede parecer excesiva dados los recursos disponibles, no todos tienen el
 
mismo peso, recibiendo atenci6n prioritaria los con mayor incidencia en
 
la dieta nacional (arroz, habichuela, plitano, hortalizas) y los
 
tradicionales do exportaci6n (cafg, tabaco, cacao).
 

La extremada variabilidad agroecol6gica y la divesidad de sistemas de
 
producci6n quo existen en el pais plantean un serio problea deede el
 
punto de vista de mantener un servicio equilibrado. Ciertos cultivos
 
pueden no revestir importancia a nivel nacional pero representan
 
elementos claves dentro de determinadas condiciones de producci6n y por
 
lo tanto deben ser investigados. Por otra parts la necesidad de atender
 
objetivos multiples: demanda interna, exportaciones y substituci6n do
 
importaciones, obliga tambi~n a incursionar on greas muy especificas o do
 
caricter potencial, los casos de algunas oleaginosas y el trigo se ubican
 
en esta ultima situaci6n.
 

El problema central radica en la posibilidad de mantener una masa critica 
minima quo permita lograr algn impacto en cada una de las situaciones 
quo so intentan cubrir. Este es un problema de disponibilidad do 
recursos y 4stos han sido y son un factor limitante en el sistema 
dominicano; por lo tanto do continuar on el futuro so deberian ajustar no 
s6lo la cobertura programntica sino tambien el marco de objetivos en 
cuanto a quo es lo quo se espera de la investigaci6n. Esto a fin de 
evitar quo el sistema sea juzgado en base a la obtenci6n de resultados 
quo estgn mis alli de sus posibilidades. 
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El Enfoque do los Programas par Cultivo: Virtudes y Defectos 

El enfoque do los programas par cultivo mueotra en general una clara 

inclinaci6n hcia las investigaciones en al campo del mejoramiento de 

planta s y dentro do istau a las pruebas do soiecci6n de material 
genitico 

proveniento do los contros y programas internacionales. Tal es el casa 

arros an sus relaciones con IRRI y CIAT; en leguminosas con CIAT y el
do 
Titulo XII; en yuca con CIAT; y en maiz y trigo con CIMMYT. Esta 

situaci6n as rnuy conveniente y deberia ser la politica a seguir dentro do 

todo programa de mejoramiento, lo quo es necesario asegurar es que el 
material avanzado do loe programas internacionales se use adecuadamente y
 

en conjuncion con el germoplasma nativo, de tal manera de conseguir en el 
minimo tiempo nuevas variedades quo se ajusten a las condiciones 

agroecol6gicae de la Rep~blica Dominicana. El enfoque del programa de 

arroz y el de habichuelas es un ejemplo de la interacci6n que deberia 
En al caso del arroz el CEDIA mediante continuos cruzamientos
exiutir. 


viene poniendo a disposici6n del agricultor las variedades Juma quo son
 

las variedades mis utilizadas y quo tienen ancestro dominicano de 

variedades provenientes do selecciones locales en especial Tono, Brea o 

Inglis.
 

En el caso de las habichuelas, lineas avanzadas con ancestro de alto
 

rendimiento y resistencia a enfermedades, provenientes del germoplasma
 

internacional estin siendo cruzadas con selecciones nacionales con
 
excelentes resultados.
 

Un segundo aspecto en cuanto al enfo4ua de los programas de investigaci6n
 

por cultivo esti relacionado con la tendencia de enfatizar los ensayos
 

sobre incremento de la produccion mediante el uso de los fertilizantes.
 

En efecto, un alto porcentaje (60%) do las investigaciones en suelos esti
 

orientada a obtener respuestas a la aplicaci6n de nitr6geno, f6sforo y
 

potasio principalmente. Los resultados experimentales son en muchos do
 

los casos sorprendentes; lo quo merece sin embargo un analisis ms
 

cuidadoso es el adecuado uso de estos resultados en relaci6n al esfuerzo
 

quo se realiza. Si bien es cierto en el pasado existi6 un programa do
 
suelos quo correlacion6 los resultados de campo con los mitodos
 
analiticos de laboratorio, en los 6ltimos aios esta calibraci

6n esti
 
pricticamente ausente dentro de las investigaciones del DIA. De hecho,
 
la falta de correlaciones no esti permitiendo el ajuste de los niveles
 
criticos de nutrientes para todas las condiciones agroecol6gicas donde se
 
realizan los estudios en campo. Las con~ecuencias son obvias, en primer
 
lugar el agricultor esta perdiendo credibilidad a los resultados de los
 
anilisis y segundo las formulaciones de fertilizantes no se ajustan a las
 
necesidades reales y econ6micas de los cultivos.
 

Una tercera tendencia observada respecto del enfoque de los programas do
 
investigaci6n por cultivo, esti relacionada a los proyectos on protecci6n
 
vegetal, sobre todo aqullos relacionados al control de insectos. El uso
 
de los pesticidas dentro de la prictica del manejo de los cultivos recibe
 
do parte de la investigaci6n un 4nfasis bastante grande, sbre todo en la
 

n a
determinaci6n de la efectividad de productos comerciales en relaci
6


dosis y gpocas de aplicaci6n. Dos aspectos deben resaltarse en este
 
sentido. Por un lado no se realizan simultineamente pruebas de residuos
 
de pesticidas y por otro las investigaciones sobre control biol6gico son
 
casi inexistentes, a excepci6n de los trabajos quo CESDA esti realizando
 
a nivel do bioterio.
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Finalmente, un u'ltimo aspecto com'n a todos los programas es la falta de
 
investigaciones en disciplinas complementarias quo refuercen los
 
resultados de caricter biol6gico; nos referimos a la poca o nula
 

eninvestigaci6n en grean como las do manejo post-cosecha y mercadeo 
general, las cuales si bien so mencionan on los planteamientos generales 
do los programas no reciben atenci6n especifica. Los aspectos 
socio-econdmicos tambien reciben comparativamente poca atenci6n salvo en 
lo relacionado a costos do producci6n y los estudios do adopci6n de 
nuevas tecnologlas, sobre este punto volvemos con mayor detaild en la 
secci6n 3.4.3.
 

La Investigaci~n Disciplinaria y los Programas Complementarios
 

Las investigaciones de carictor disciplinario (entomologia, 
fitopatologia, nematologla, suelos, etc.) estin incluidas dentro de los 
programas por cultivo y como tal no se estin realizando en la dimensi6n 
do las facilidades existentes.
 

Por ejemplo en lo referido a suelos los estudios sobre mitodos analiticos
 
y su correlaci6n con respuestas a nivel de campo (estudios de
 
calibraci6n) no se realizan de forma sistemtica; en el caso de
 
entomlogia, fitopatologla y nematologia los estudios de taxonomia y
 
biologla no parecen ser )arte del proceso de investigeci6n disciplinaria,
 
los trabajos son en su mayorla identificaciones o diagn6sticos de
 
caricter rutinario con productos de servicio. Estas deficiencias son
 
particularmente llairativas en los casos do CENDA y CESDA ya quo estos
 
Centros cuentan con facilidades de laboratorio desarrolladas para este
 
tipo do investigaciones. Un aspecto qua si os positivo es "E-los
 
especialistas en disciplinas participan en el planteamiento, ejecuci6n do
 
campo y coordinaci6rn de los proyectos on el campo de su competencia.
 

En lo quo se refiere a la producci6n de semilla gengtica y de fundaci6n,
 
no existe un programa como tal. Cada uno do los programas de
 
investigaci6n por cultivos producen el material gengtico necesario y on
 
algunos casos tambign producen la semilla de fundaci6n, quo sirve de base
 
pare la producci6n de semilla registrada o certificada. Estas
 
deficiencies pueden ser mencionadas como uno de los elementos quo en
 
algunos casos han retardado la transferencia de los resultados de las
 
investigaciones y consecuentemente lim. tado su efectividad.
 

Una irea do investigaci6n a la quo so 1s esti dando cierta importancia,
 
aunque do manera relativa on relaci6n a la dimensi6n del problems y sobre 
todo a los planes y programas de expansi6n de nuevas areas as la de 
manejo do aguas de riego. La mayor concentraci6n on este sentido se 
desarrolla en el CIAZA donde se estin realizando investigaciones sobre 
riego y consumo de agua en los cultivos de la zona. Sin embargo, muy 
poco o casi nada se esti haciendo en relacion a drenajes y su relaci6n 
con el proceso de salinizaci6n, situaci6n quo se viene convirtiendo en un 
verdadero problema en diferentes zonas y muy particularmente en el caso 
de la zona sur del pais. 

En al grea do sistemas do producci6n el desarrollo as incipiente y las 
investigaciones estin recign en sus etapas iniciales de identificacion y
 
descripci6n de los sistemas prevalecientes en cada regi6n. Esta es una
 
deficiencia importantn dado el papel quo estas investigaciones desemperin
 
dentro del proceso de generaci6n de tecnologlas para el pequeio productor
 
campesino.
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3.4.2 Investigaci
6n Pecuariaz

°
 

Los inicios do 1& invsutigaci
6n pecuaria an la Rep~iblica Dominicana Be 

remontan a 1970 cuando as comienzan loo primeros esfuersos do 

invostigacion en *I area de pastos y forrajes. Posteriormente con apoyo 

del Programa Integrado do Dearrollo Agropecuario (PIDAGRO), so elabor6 

un programs de investigaci6n pocuaria a nivel nacional el cual so comenz6 
Este programs nacional contempla laxa implesmntar do 1976 en adelants. 

siguientes irea. do acci6n: 

i) Introducci6n, selecci6n y adaptaci6n de especios,
 

6

ii) Multiplicaci n y producci6n de semillas,
 

iii) Producci6n y fertilinaci6n de forrajes,
 

iv) Conervaci6n de forrajes
 

uso de subproductos agroindustrialeos
v) Suplementacion animal: 


vi) Producci6n animal: a) ganado do carne; b) ganado de leche.
 

El area de introducci6no selecci6n y adaptaci6n de epecies esta
 
principalmento enfocada a la utilizaci

6n do material de introducci6n y
 

germoplasma proveniente de otros centros do inlestigaci6n internacional o
 

nacional. A la fecha se han introducido cerca de 200 (cultivar) de
 
n de
graminea y 260 de leguminosas; tambidn se mantiene una colecci

6


leguminosas nativas. El objetivo central esti dirigido a conseguir
 

material que se adapte favorablemente a las diferentes condiciones del
 

Se busca segin los casos resistencia a la sequia, enfermedades,
pals. 

insectos y buenos caracteres agronomicos.
 

El irea de multiplicaci6n y producci6n de semillas se orienta a
 

desarrollar la tecnologla de producci6n de semillas comerciales de pastos
 

y leguminosas forrajeras y come una otapa subsiguiente a la evaluP.ci6n
 

dcl material experimental en el irea de producci6n y fertilizaci6n de
 
n de fertilizantes como un
pasturas. Se hace 6nfasis en i la utilizaci6


medio inmediato y of icaz de incrementar el rendimiento y calidad
 
nutritiva de los forrajes y par ende el aumento do la capacidad do carga
 

y producci6n de came y leche; y ii) la identificaci6n del estado
 
Se busca principalmente
nutricional de los suolos dedicados a pasturas. 


determnar deficiencias do macro y micronutrientes con la idea de obtener
 

pautas para un adecuado manejo de la relaci6n suelo-planta-animal.
 

El programa contempla tambiin la bsqueda de soluciones pricticas a la
 

escasez de forraje en condiciones do sequia, mediante la producci6n de
 

heno y la utilizaci6n de silos de bajo costo de construcci
6 n.
 

Paralelo a los estudios de conservaci6n se incluyen tambign proyectos en
 

el irea de suplementaci6n de la alimentaci6n animal, orientados a la
 

z0 Un anihsis detallado del Area do investigaci6n pecuaria en la
 

Repiblica Dominicana, incluyendo recomendaciones especificas, so
 

incluye como Anexo 3 a este Informe. Esta secci6n constituye un
 
breve resumen de las principales orientaciones del Programs.
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utilizaci6n do subproductos aroinduvtriales (malaza do caia, torta de 
man!, ciscara de guandul, torta de coco) y residuos de cosechas dentro df 
sistemas do producci6n animal; el objetivo es complementar y/o sustituir 
los nutrimentoo quo aportan los pastos en aquellos perlodoe estacionales 
do crecimiento del animal y escasei de forraje. 

A nivel nacional, el irea de producci6n animal constituye la parto
 
modular del programa; en ste campo las acciones so orientan tanto a la
 
producci6n do came como a la de loche. Con respecto a la producci6n do 
came los objetivos son i) estudiar la respuesta on productividad animal 
do diferentes asociaciones do gramineas y leguminosas; ii) demostrar al
 
productor la factibilidad do aumentar la, carga animal por unidad de 
superficie, con especies comunes y con pastos de reciente introducci6n a]
 
.pals; iii) evaluar la productividad animal expresada en parimetros de
 
crecimiento, reproducci6i y producci6n; y iv) demostrar al productor la
 
utilizaci6n do un sistemi de producci6n de came, adaptado a las 
condiciones del pals.
 

El grueso de los esfuerzos do investigacion se concentra en ensayos
 
tendientes a buscar las mejores asociaciones do gramineas con leguminosag
 
y el efecto de la fertilizaci6n y distintos niveles de carga animal sobre
 
las mismas. En este sentide ya se han logrado algunos resultados
 
importantes con la demostrcaci6n de quoen algunas regiones la capacidad
 
do carga puede ser increraentada de 0.7 animalesiHa. quo es el promedio 
nacional a 4.0 animales/Ha. Con respecto al animal como tal, las 
investigaciones para producci6n do came so orientan al cruzamiento do 
razas puras del Centro de Reproducci6n Gamadera (SEA-UNPHU) sobre ganado 
Cobuino, Brahman, Pardo SuiJo y Charolais.
 

Para el caso de la producci6n do leche,. las investigaciones se orientan
 
al desarrollo do te6cicas de manejo en relaci6n a la alimentaci6n,
 
crecimiento y desarrollo do terneros para reemplazo, primer servicio y
 
producci6n.
 

Otro aspecto importante tambign son los trabajos on reproducci6n 
orientados a mejorar los hatos ganaderos del pals. Estos trabajos so 
realizan tanto con ganado do came como de leche habigndose elevado la 
preiez del 50% al 80% en ganado de came. Asimismo se han logrado 
resultados promisorios con respecto a la ganancia diaria de peso, 
habiindose logrado pasar de 300 Gms. de incremento diario a ganancias del 
orden de los 500 a 700 Gms. diarios, obteniendose animilos do matanza cor 
400 Kg. a los dos anos. 

La misi6n considera quo desde el punto do vixta de sus obje.ivos y
 
accionca los planteamientos del programa nacional de investigaciones
 
pecuarias son ticnicamente adecuados. Sin embargo, los mismos toan en 
cuenta solamente las explotaciones actuales sin considerar alternativas 
quo puedan permitir la expansi6n do la producci6n y el aumento do la 
productividad. Al respecto el Cr-NTP deberla tambign incursionar en el 
desarrollo de tecnologlas selectas para las diferentes regiones del pals
 
(vor Anexo ): particularmento en lo quo hace a la producci6n de leche 
en algunas ireas como la regi6n norte y el desarrollo y adaptaci6n de
 
germoplasma de gramineas y leguminosas para los suelos de extrema 
fragilidad en la sub-regi6n este-norte y para sisteas do doble prop6sitc 
en la regi6n este-central. Asimismo se deberlan incrementar las acciones
 
de cooperaci6n con otros organismos tales como el Plan Sierra en el caso
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en las zonas iridas; la coordinaci6n con
do la regiSn montaiosa y CIAZA 
6
 

La Gulf & Western en cuanto a la invesigaci n sobre pasturas y ganaderia 

an la sub-regi6n este-sur, eo otra acci
6n con alto potencial. 

3.4.3 La Investigacion socio-economica
 

En general lan investigaciones referidas a los aspectos socio-econmicos
 

del proceso tecnologico son extrenadamente modestas en comparaci6n con
 

En este sentido dos aspectos
lan necesidades del pals en esta Area. 


importantes son Ia poca disponibilidad de economistas y soci6logos entre
 
6
 

.1 personal do investigaci n y la falta de un concepto claro acerca de
 

cmo istos pueden contribuir a la mejor ejecuci6n y efectividad de los
 
6
 

programas de investigaci n. Er, lo positivo debe mencionarse que si bien
 

los esfuerzos actuales son modestos, existe un reconocimiento bastante
 

amplio de la importancia de este tipo do actividades pare el proceso de
 

desarrollo y adopci6n de nue-as tecnologias.
 

A nivel de los Centros do Investigaci6n el grueso de los esfuerzos ha
 

sido, con s6lo unas pocas excepciones, el desarrollo do estudios de
 

costo/boneficio de algunas nuevas tecnologlas basadas generalmente en el
 

uso de altos niveles de un solo insumo. Por su enfoque estos estudios
 

parecen tratar do justificar las nuevas tecnologias analizadas antes que
 

someter las mismas a validaci6n econ6mica. Al igual que en los otros
 
6
 n a menudo no so presenta la metodologia utilizada
tipos de investigaci


ni las limitaciones a tener en cuenta en la interprotaci6n de los
 

resultados.
 

A nivel nacional el panorama es mis positivoo existiendo algunos ejemplos 

importantes de esfuerzos de alto valor tanto metodol6gico como en cuanto 

a la utilidad de sus resultados para la orientaci6n do la investigaci6n 

en areas especificas y de las pollticas de desarrollo en general. Los 

documentos "Costos do Producci6n de los Cultivos Temporeros 1981" y 

"Evaluaci6n del Impacto de Proyectos de Semillas Mejoradas y 

Mecanizaci6 n" desarrollados por la Subsecretaria Tecnica de Planificaci6n 

Sectorial Agropecuaria son dos casos de este tipo de esfuerzos. 

Desafortunadamente no existen evidencias de que los resultados de estas 

invest'gaciones, ni de las que se desarrollen en los Centros, eston 

siendo incorporados en las decisiones de planeamiento como bases para el 
6
 n.
ajuste de las prioridades de investigaci


En terminos generales la mayoria de los trabajos que la misi6n ha
 
respuesta de los productores
revisado se concentran en el analisis de la 


dentro del actual marco institucional (precios, credito, mercadeo,
 

disponibilidad de insumos, etc.). La informaci6n generada por este
 

enfoque es importante pero de utilidad limitada desde el punto de vista
 

do los procesos de toma de decisiones respecto de la politica
 

Esto disminuye el valor del sistema de investigaciones
agropecuaria. 

para Los niveles politicos. Tomas centrales para la definici6n de las
 

politicas sectoriales, tales como el analisis del iz-pacto sobre la
 
6


producci6n y distribuci n del ingreso de las politicas de precios, los
 

efectos econ6micos y sociales de posibles redistribuciones en cuanto al
 

uso do la tierra agricola, la efectividad de los actuales programas de
 

cridito, los efectos econ6micos de las actuales practicas en cuanto al 

uso actual de los recursos naturales y los aspectos econ6micos de las
 

relaciones entre agricultura y energia, no reciben en la prictica casi
 

ninguna atonci6n.
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Eats tipo de estudios en general requiere de la disponibilidad de una 
base do informaci6n bastanto amplia y confiable. La misi6n no ha 
estudiado on detalle si la misma estA disponible; por lo tanto cualquier 
intento do fortalecer esta Area deberia comenzar por un anglisis de la 
disponibilidad y calidad do las estadisticas agropecuarias del pais. 

Los Esfuerzos en el Area Sociol6gica
 

La inveatigaci6n sociol6gica se encuentra aiu menos desarrollada qua los
 
esfuerzos en el Area econ~aica. Sin embargo, en CENDA so estA 
adelantando en cooperaci6n con la Universidad de Wagenir in do Holanda un 
proyecto quo debe ser mencionado corno ejemplo del poten I de este tipo 
do trabajos. El proyecto se orienta al anilisis de los , )blemas 
asociados con la transfarencia do tecnologla en el cultivo de yuca. 
Algunos aspectos de la orientaci6n y inetodologia de este proyecto quo 
deben resaltarse son el 4nfasis on los pequenos productores, el tratarse 
de un producto alimenticio bAsico y el permanents intercambio entre
 
soci6logos y los investigadores en el campo fisico-biol6gico implicito en
 
la metodologla de trabajo.
 

Las experiencias do este proyecto sugieren un papel potencialmente 
importante para los soci6logos a nivel do los centros de investigaci6n. 
Este incluye aportes on cuanto a la fijaci6n de las prioridades do 
investigaci6n, el desarrollo de evaluaciones de adopci6n e impacto de las 
nuevas tecnologias y el apoyo en cuanto a metodologlas de encuestA a 
nivel de campo. Sin embargo, lograr quo este potencial se materialice y 
que la perspectiva sociol6gica sea plenamente incorporada en los 
programas de investigaci 6 n requiere de cientificos sociales dispuestow a 
trabajar en las Areas rurales y a interactuar con otros investigadores. 
la disponibilidad de este tipo de profesionales puede ser un impedimento
 
para generalizar la experiencia de CENDA a los restantes centros.
 

El Programa do Fincas de Comprobaci6n Econ6mica
 

El programa de fincas de comprobaci6n econ6mica es de origen muy 
reciente, poco mus de 18 meses a la fecha do la visita de la mision a la 
Rep6blica Dominicana.
 

En este momento el programa mantiene un muy bajo nivel do actividades y 
probablemente su funci6n no os bion entendida por el resto del sistema.
 
Sin embargo la base conceptual del programa aparece como bien 
desarrollada y apropiada a lan necesidades en cuanto a este tipo de 
osfuerzos, particularmente en lo que hace a evaluar los paquetes 
tecnol6gicos disponibles en t~rminos 'isu desempeno bajo las
 
circunstancias qua enfrentan los pro, .tores. Asimismo resulta
 
importante el reconocimiento de la necesidad de evaluar "sub paquetes" e 
incluso componentes individuales en lugar de paquetes tecnol6gicos 
completos.
 

La importancia de este tipo de esfuerzo no puede sobreenfatizarse ni en 
tinminos conceptuales ni practicos. Sin los mismos se corre el riesgo do 
aislar la investigaci6n de los productores y malgastar esfuerzos y
 
recursos escasos. La forma en que los mismos se estiAn implementando en
 
la Repblica Dominicana no parece sin embargo adecuada. Los esfuerzos de
 
comprobaci6n econ6mica deben estar integrados plenamente a los programas 
de investigaci6n en los propios centros y no ser planteados como un
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program& aparte con jerarquias propias, en cierta medida independientes y
 

localizadas en Santo Domingo. Este tipo de organizaci
6n creemos que es
 

inconveniente ya que dificulta los flujos de informaci6n y puede muy
 

ficilmente convertirse en un paso adicional en la relaci6n
 

investigaci6n-extensi6n, que entorpezca en lugar de fac.litar la
 

efectividad de todo el sistema.
 

Las Relaclones Entre la Investigaci6n y la Transferencia de Tecnologla 

Las actividades de transferencia de tecnolcgia en la Reptblica Dominicana
 

so inician casi al mismo tiempo que los primeros esfuerzos formales en el
 
n en 1962 del Servicio de Extensi6n
irea de investigaci6n, con la creaci6


Agricola. Los objetivos iniciales del Servicio fueron los de promover el
 

desarrollo integral de la familia rural mediante la asistencia tdcnica en
 

la producci6n agropecuaria y la organizacion de grupos de productores,
 

amas de casa y las juventudes rurales. La filosofla bisica de estos
 

primeros esfuerzos insistia en la vinculaci6n estrecha entre la
 

investigaci6n y la difusi6n de las nuevas tecnologias, considerando a
 

ambos aspectos como etapas integrales de un solo proceso, el de
 

generaci6 n y transferencia de tecnologia.
 

Esta concepci6n es la que se refleja en la constituci
6n de la
 

Subsecretaria de Estado de Investigaci6n, Extensi6n y Capacitacion
 

Agropecuaria. cuya responsabilidad principal es la de coordinar
 

progrmatica y operativamente los esfuerzos pdblicos en el irea de
 

investigaci6n y transferencia de tecnologia. Se pensaba que ubicando
 

ambos servicios dentro de un mismo ambito institucional se lograria una
 

mayor y mks natural integraci
6n de los esfuerzos y consecuentemente un
 

mayor impacto sobre el bienestar de la poblaci6n rural. Operativamente
 

este trabajo en conjunto se daria a travis de un esquema de permanente
 
sistema do
'-I
colaboracion e intercambio de informaci6n, en el cual 


extensi6n no s6lo provee un canal de comunicacion Ld-oable via entre los
 

investigadores y los productores sino que participa activamente en la
 

identificaci6n de problemas y en la prueba de campo de las nuevas
 

tecnologias. Asimismo son los extensionistas quienes retroalimentan a la
 

investigaci6n a travs de la informaci6n acerca del desempeno de las
 

nuevas t~cnicas una vez que 4stas son adoptadas o no por los
 
En la prictica, sin embargo, esta integraci6n no se ha
productores. 


logrado y salvo en casos muy especiales como los de arroz, tabaco y
 

cacao, segun lo que ha podido constatar la misi6n, las relaciones son muy
 

precarias y casi siempre basadas en situaciones personales, cuando no de
 

claro antagonismo entre los dos servicios." Varios aspectos pueden
 

mencionarse como relacionados a esta situaci6n.
 

El primero de ellof es la historia de inestabilidad del Servicio de
 

Extensi6n, el cual desde su creaci
6n hasta el presente se ha visto sujeto
 

a sucesivos cambios urganizativos y doctrinarios con 1o cual su
 
Esta falta de continuidad
consolidaci6n se ha visto seriamente impedida. 


es sumamente negativa ya que ha impedido el desarrollo de experiencias y
 

relaciones con el sector productor indispensables para una labor
 

efectiva. A juicio de la mision esta situaci6n ha sido un factor
 

importante que ha dificultado el establecimiento de relaciones
 
productivas entre los dos servicios. El desafrollo de estas relaciones
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pueden dar en un ambiente donecosuita do ajustes sucesivos qua s61o as 


relativa eatabilidad. En la Rep6blica Dominicana eats no ha existido. 

on lon casos que pueden mencionarseEs intaresante notar quo como 
tabaco, cacao, las situaciones actualesrelativamente exitoros, arros, 

son al rosultado do procesos quo vienen Jesarrollindose desda hace
 

tiompo. Por otra parts, la inestabilidad so mantienh ain hoy luego do la
 
n del sistema do

iltima reestructuracion del servicio con la introducci 6 

capacitaci
6n y visita. A eats reepecto la mii6n recibio on diversas 

duda acerca do ei al sistema do C & V 0s
oportunidade manifestaciones do 
el apropiado para les condiciones dominicanas y la necesidad de 

recousiderar su implementaci
6 n.
 

Un segundo aspecto do iwp-ortanciz a juicio do la misi6n es qua a pesar 
do
 

sor la investigacion y la extensi6n parts do la misma unidad
 

administrativa dentro do la SEA, casi no existan vinculos operativos
 

A nivel do campo al personal de extensi6n depends
formales. 
administrativalaente do las Direcciones Regionales de Agricultura y en la 

mayorla do los casos est' localizado soparado de las ujidades de 
da claramente en los aspectosinvestigacion. Esta separacion tambign so 

t~cnicos ya quw uxiste una linea ticnica directa deeds los agentes de 

extenoi6n y los nivelos directivos del servicio on Santo Domingo, la cual 

hasta donds pudo constatar la mini6n tione poca o ninguna interrelaci
6n
 

con los niveles oquivalentes del sistema do investigaci
6n. El hocho de
 

qua aibos servicios forman parts de la misma Subsecretarla no pareco en 

la practica desempenar ning6n efecto importante en lograr la de-eada 

integraci6n operativa. La ubicaci6n f"sica a nivel do campo do los 

servicios parece constituir un aspecto do importancia. En todos los 

casos on quo la misi6n ha podido constatar una buena relaci6n de trabajo 

entre investigaci6n y extension, la cual por otra parts se refleja en un 
casos de arroz,
activo procoso do transferencia de tecnologia, ta.es los 


tabaco y cacao, ambos servicios estan integrados f~sica y oporativamente,
 

aunque cada uno mantenga su independencia ticnico-administrativa.
 

En el caso de CEDIA, por ojemplo, se ha desarrollado un programa de 

generaci6n y transferencia de tecnologia arrocera en el que cada servicio 

participa y aporta en funci6n de sus capacidades especificas. Se
 

realizan jornadas do capacitaci6n en donde participan los especialistas
 

del sistema de extensi6n y tambi6n se mantiene un activo programa de
 

publicaci6n de boletines t~cnicos y hojas divulgativas para el uso do los
 

Esto ha asegurado qua 103 resultados do las
extensionistas. 

investigaciones estgn disponibles para ser I.-nsferidos a los
 

Por otra parts, estos mismos contactos -- favoreiidos poragricultores. 

al hecho de compartir instalaciones -- sirven de mecanismo do
 

..
e esta manera los programas de
retroalimentaci6n para la investigaci
6n. 


investigacion se han ido ajustando a las necesidades de los agricultores,
 

lo cual ha permitido lograr un impacto importante.
 

otros Contros. En algunosEsta situaci6n no so rapite en ninguno de los 
casos so realizan "dias do campo" como mecanismos para hacer conocer los 

vssultados de las investigaciones, pero estas actividades no son 

especialmante dirigirdav a una interacci
6n entre investigacion y extension 

sino mas bien como una actividad de transferencia de los propios Centros 

en la qua la participaci6n de extensi
6n no es formal sino a nivel de 

ticnicoo individuales. 

Otro aspecto quo ha dificultado las relaciones entre los dos servicios y 

el trabajo en conjunto es la poca tradiciton quo exists on cuanto a 
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publicar los resultados de las investigaciones. Esto ha forzado a que la
 

transmisi6n de investigadores a extensionistas de los nensajes tdcnicos a
 

ser 
lievados a los agricultores se deba hacer necesariamente de manera
 

directa y personal lo cual se ve dificultado por el hecho de que estgn
 

separados f~sicamente y por la falta de recursos presupuestarios.
 

6
 
Como ya hemos mencionado la adopci6n e implementaci n del sistema de
 

capacitaci6n y visita como metodologla para el servicio de extensi
6
 n no
 

Es cierto quo se han
ha cootribuldo mayormente a mejorar la situacion. 


logrado avances en t~rminos de ordenar las actividades de extensi
6n, pero
 

a juicio de la mision, no se ha progresado demasiado en cuanto al
 

contenido de los monsajes y a mejorar el intercambio entre investigaci6n
 

y extensi6n, uno de los objetivos que se perseguian con la incorporaci6n
 

de esta metodologia. De acuerdo a las experienuas recogidas los mayores
 

esfuerzos en este programa han estado en desarrollar los mecanismos de
 

programaci6n de la labor de los agentes de extensi
6n a nivel do campo y
 

las motodologias de supervisi
6n y control. Muy poco enfasis se ha hecho
 

para establecer las vinculaciones operativas con la investigaci6n para
 

asegurar la relevancia de los mansajes tecnicos a transmitir y la
 

posibilidad do retroalimentar e influir en la orientaci
6ri de los
 

programas de investigaci
6 n. Pricticamente en ninguna de las visitas que
 

realiz6 la misi6n, se pudo constatar la existencia de estos vinculos y en
 

todos los casos se plante
6 que cuazido se dan, los contactos son resultado
 

de iniciativas de caracter personal ya sea do investigadores o
 
problema
extensionistas. Un ejemplo, indirecto pero interesante de esto 


lo obtenemos del enfoque que se sigui
6 en la primera evaluaci6n del
 

programa de extensi
6n de capacitaci6 n y visita.21 En este esfuerzo el
 

tema no fue incluldo en absoluto, a pesar de que en las conclusiones se
 

reconoce a la calidad de los mensajes transmitidos por el Agente de
 

Extensi6n como uno de los problemas a solucionar.
 

Un mltimo punto debe mencionarse y que sin duda ha dificultado el
 

funcionamiento de las relaciones entre la investigaci6n y la
 

transferencia de tecnologla es el de la disponibilidad de los recursos
 

El Cuadro No. 15 presenta las apropiaciones presupuestarias
financieros. 

y el porcentaje de las mismas que son gastos en personal. Resulta claro
 

que con una situaci6n presupuestaria en permanente reducci6n y con el 95%
 

o mas de los recursos dedicados a gastos en personal no puede existir
 

ninguna continuidad en los servicios.
 

"Primera Evaluaci6n del Programa de Extensi6n, Capacitaci6n y
 

Visitas", Departamento de Control y Evaluaci6n de la Ejecuci6n,
 

Subsecretaria Tecnica de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria,
 

Secretaria de Estado de Agricultura, Sto. Domingo, Rca. Dominicana,
 

Junio 1981.
 

http:visita.21
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Cuadro No. 15 - Prouupuentos Apropiados para el Servicio de Extensi6n 
Aropecuaria y Porcentaje de los mismos qua corresponden 
a Gastos do Personal 1979-1983 (miles do $RD corrientes). 

Porcentaje do lo 
apropiado quo 

Presupuesto corresponds a gastos 

Ano Apropiado en Personal 

1979 1,162 78% 

1980 2,160 94% 

1981 2,027 96% 

1982 1,933 .94% 

1983 1,795 99% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n provista por la SEA.
 

3.6 La Cooperacifn Internacional 

Para un pais dt las caracteristicas y en la situacion quo se encuentra 

actualmente la Rca. Dominicana, la cooperaci6n internacional tanto a 

aivel cientifico como financiera juega un papel de principal 
importancia. Un pals peguenio y con recursos limitados puede por si mismo 

atender s6io una pequena pioporci6n de sus necesidades totales de
 

investigaci6n, sin embargo exists en otros palses y a nivel internacional
 
un amplisimo stock de conocimientos potencialmente utilisables bajo sus
 

condiciones do producci6n. El papel do la cooperaci6n internaciorales
 

hacer disponibles esos conocimientos y en algunos casos aportar ciertos
 

tipos de recursos que debido a situaciones circunstanciales el pals no
 
De esta manera se logra una mayor continuidad y se
puede aportar por si. 

evita la duplicaci6n de esfuerzos on a'uellas ireas en las quo ya existen 
conocimientos disponibles internacionalmente. As! mismo el poder tener 

acceso a esos conocimientos permite que la investigaci
6n nacional se 

concentre en aquellas investigaciones en las qua no existen alternativas 
tecnol6gicas o bien quo por sue caracteristicas deben necesariamente ser 

desarrolladas en el pals. At~n en estos casos la cooperaci6n 
internacional puede desempeiar un papel de importancia proveyendo
 
metodologias de trabajo y recursos especificos.
 

Las experiencias de Cooperaci6n Internacional existentes on la Rca.
 
Dominicana son clara evidencia do la naturaleza de los beneficios quo as
 

pueden obtener de la misma. Algunos ejemplos incluyen tanto programas de
 

paln a pals como relaciones con organismos internacionales do distinta
 
naturaleza.
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Entre las relaciones del primer tipo se puede mencionar el Acuerdo de
 

Cooperaci6n Ticnica entre la Rca. Nacionalista China y la Rca.
 

Dominicana, el cual opera desde 1963 y es reconocido como uno de los
 

elementos centrales del 4xito alcanzado por el programa de investigaci
6n
 

en arroz que desarrolla el CEDIA. Los acuerdos con la Rep6blica Federal
 

de Alemania y con los Estados Unidos de Amirica son tambi~n ejemplos de
 

cooperaci6n exitosa.
 

esa
 
en
 

El acuerdo con la Rca. Federal de Alemania opera desde 1973 y entre 


fecha y 1980 concentr6 sus actividades en el grea de sanidad vegetal 


la que contribuy6 a la formaci6n del personal tdcnico y las facilidades
 

do laboratorio y equipo para el servicio de cuarentena vegetal y la
 

investigaci6n 3obre control de plagas y enfet-medades. En la actualidad
 

los esfuerzos se concentran en el desarrollo do los equipos tdcnicos y la
 

infraestructura de laboratorios y eqlipo para el procesamiento de
 

semillas.
 

Con los Estados Unidos de Amrica han existido y existen en la actualid.d
 

diversos proyectos de cooperaci
6n y apoyo quo han contribuido de manera
 

importante tanto al desarrollo de la infraestructura fisica y do los
 

recursos humanos del sistema do investigaci
6n, irea en donde ha existido
 

una activa colaboraci6n con varias universidades estadounidenses, como a
 

investigaciones concretas mediante la localizaci6n en la Rca. Dominicana
 

de cientificos estadounidenses. Algunos ejemplos de estos esfuerzos son
 

la colaboraci 6n en el desarrollo de la infraestructura fisica y humana
 

del Instituto Superior de Agricultura, ISA, de Saatiago; el Proyecto
 

Pequefio Productor (PPA) el cual se inici
6 en 1974 como un esfuerzo
 

conjunto entre la USAID y el gobierno Dominicano para promover el
 

desarrollo de tecnologlas adaptadas a las condiciones de los pequenos y
 

medianos productores; y mas recientemente el Proyecto de Tnvestigaci6n
 

sobre Habichuela el cual forma parte del Programa Cooperativo para el
 

Soporte de la Investigaci
6n sobre Habichuela. CRSP, del Titulo XII y
 

esta teniendo un gran impacto en este cultivo tan importante para el pals.
 

En adici6n a las relaciones pals a pals en !a actualidad la Rca.
 

Dominicana tambien participa y se beneficia de las actividades de un
 

numero de organismos y esfuerzos internacionales de distinta naturaleza.
 

Entre estos cabe mencionar las relaciones y el apoyo que recibe el DIA de
 

parte de los Centros Internacionales del Grupo Consultivo de
 
Investigaci(n Agricola Internacional (GCIAI). Dentro de este -grupoel
 

Centro de Investigaciones sobre Agricultura Tropical (CIAT) mantiene el
 

programa nms activo, aunque IRRI, CIP y CIMMYT tambign colaborax en sus
 

greas especificas. De CIAT el pals ha recibido germoplasma de arroz
 

original del Centro el cual ya ha sido lanzado exitosamente a nivel
 

comercial y tambidn se intercambian materiales en yuca y habichuela. Asi 

mismo personal t6cnico de investigaci
6n de los programas de Arroz, Yuca y
 

Habichuela han participado de los programas de entrenamiento de corto
 

plazo que se ofrecen en Cali, Colombia. Con IRRI las relaciones se
 

concentran en el irea de mejoramiento gengtico de arroz, capacitacion de
 

corto plazo y la visita de expertos. La colaboraci6n con CIP se enmarca 
dentro del Programa Regional Cooperativo de Papa, PRECODEPA, a travds del
 

reciben fondos y apoyo t6cnico para la investigaci
6n en papa.
cual se 


A nivel regional el Centro Agron6mico Tropical de Investicaci6n y
 

Ensenanza, CATIE, ha venido prestando apoyo a la Rca. Driminicami desde
 
hace varios anos, principalmente a travds de becas de capacitai 

6
n de
 

corto plazo y a nivel de postgrado para los prcq& za de M.S. que se
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ofrecen en Turrialba, Costa Rica. Estas relaciones se han visto
 
incrementadas a partir de 1980, fecha en quo la Rca. Dominicana as
 

integr6 como miembro pleno de CATIE. En la actualidad CATIE esti 
prestando apoyo ticnico en el area de sistemas do producci6n y en el area 

programsla cual con 
in situ de usminarios y curios cortos. 
do capacitaci6n, en eti desarrollando gran ixito un 

n yOtros organismos internacionalos han prestado y prestan colaboraci
6


asistencia ticnica y financiera. Entre ellos el Instituto Interanericano
 

do Coopsraci6n pars la Agricultura, IICA, y la Organizaci
6n do las
 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, FAO vienen
 

colaborando en el Area de gmneraci
6n y transferencia do tecnologla
 

?racticamente deeds la iniciaci
6n de los esfuerzos formales en estas
 

El IICA ha colaborado on
areas a comienzos do la dicada de 1960. 

divereas ireas incluyndo los programas de capacitacion para los tecnicos
 

do los servicios de investigaci 6 n y extensi6n iniciados en los anos do 
1960 y mix recientemente en diveroos esfuerzos relacionados con el 

planeamiento, organizaci6n y administraci
6n do la investigacion, como 

asimismo en la ejecuci6n del componente de asistencia ticnica de los
 

proyectos PIDAGRO.
 

La FAO por su parts dosempen6 un papel principal en el desarrollo do lo
 

qua hoy es CENDA y en la actualidad esti apoyando a CENIP en la
 

investigaci6n en el grea de producci6n animal y pastos y forrajes.
 

El conjunto de !as colaboraciones y apoyos recibidos do otros palses y
 

organizaciones internacionales ha desempenado sin duda alguna un papel
 

importante on el desarro.llo de la investigaci6n en la Rca. Dominicana. A
 

juicio de la misxii los beneficios obtenidos son evidentes, so
 
manifiestan en la continuidad de programas como los de arroz y
 
habichuola, la buena base de recursos humanos s ifraestructura fisica y
 

de laboratorios existente, en la disponibilidad de instrumentos do
 

gesti6n como el Manual de Organizaci
6n del DIA, etc. Sin embargo, la
 

mision tambign encontro que la participaci
6n local en estos esfuerzos ha
 

sido de un caricter esencialmente circunstancial y pasivo. En general
 

los programas y proyectos se han desarrollado como consecuencia do
 
iniciativas de los palses y/u organismos cooperantes. Asimismo buena
 

parte de las relaciones de cooperaci
6n so dan de manera directa entre los
 

paises u organismos cooperantas y las unidades operativas ejecutoras do
 

los proyectos, sin ningn tipo de coordinaci
6n central. En algunos casos
 

incluso las relaciones son de tipo personal a informales entre los
 

ticnicos do los organismos donantes y los propios investigadores on los
 

Centros o Estaciones Experimentales. Esta forma operativa presenta un
 

sinn6mero de problemas quo pueden Ilegar a obscurecer el valor e
 
importancia de la cooperaci6n internacional. Un aspecto is que a6n 
aportando recursos la cooperaci

6n internacional inevitablemente requiere
 
e inmoviliza recursos nacionales, principalmente recursos humanos. Por
 

lo tanto so hace necesario quo las decisiones respecto a dichos programs
 
tomadas considerando el conjunto do prioridades y requerimientos del
sean 

sistema. De lo contrario so distorsionaria el proceso do
 
6n de las actividades y seguramento so cas on
planificaci6n-programaci


situaciones do subutilizaci6n do recursos debido a superposiciones en la
 

asignaci6n de contrapartes nacionales a la asistencia t6cnica extranjera,
 
y otras duplicaciones. Asimismo las relaciones do tipo personal, si bien
 

pueden facilitar la ejecuci
6n de los programs deben estar inscritas
 

dentro de egquemae formales de cooperaci6n interinstitucional. Do no ser
 

as!, la continuidad de los eofuerzes y consecuentemente el ixito do la
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cooperacion depends do la permanencia do lon ticnicon en sus puestoo. 
rn
Dada la relativa inestabilidad del personal del sistenma de investigaci


agropscuaria, notes situaciones deben ser evitadas.
 

deban establecer
Estos comentarios no pretanden sugerir qua so 

complicados mocanismos do coordinaci6n central, pero a! llamar 
la 

atenci6n sobre lo quo so consideran algunas deficiencias del sistemna 

actual y la necesidad do instalar algunos mecanismos de informacion 
y 

n quo pormitan integrar plenamente la cooperaci6ncoordinaci 6 

un adecuado seguimiento de
internacional a lax actividades del sistema y 

las acciones en ejecuci6n. 
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Caphulo 4 

Una Sntesis de la Situaci6n Actual: el Contraste 

entre Elementos Favorables y Factores Limitantes 

El aniliuis global do la efectividad de] sistema de investigaci6n 
agropecuaria en la Reptblica Dominicana muestra un cuadro de marcados 
contrastes. Es indudable que en terminos do su capacidad do contribuir a 
ciertoo objetivos generales del pals su desempefio n. ha sido efectivo, al
 
menos en lo que se desprende del comportamiento de ciertos indicadores de
 
caricter global. El pals se ha visto necesitado cada vez mis de recurrir
 
a las importaciones como medio de satisfacer la demanda interna de
 
alimentos y la industria procesadora nacional ha incrementado
 
incesantemente el uso de materias primab ie origen importado. Esta
 
situaci6n es el resultado del estancamiento y en algunos casos brusca
 
calda do los niveles de producci6n.
 

Al mismo tiempo, sin embargo, es posible plantear el caso de la
 
investigaci6n en arroz -- un producto bisico en la dieta dominicana - en
 
el cual durante la Qtima dicada se han obtenido importantes avances
 
tanto en la productividad como en la producci6n total, posibilitando una
 
reducci6n en los niveles do importaci6n y un aumento en el consumo per
 
capita. Los casos de tabaco y cafg tambign representan situaciones do
 
relativo 4xito de los programas do investigaci6n.
 

La consideraci6n de las caracterlsticas y funcionamiento del sistema de
 
investigaci6n tambign puede resumirse en tirminos de un conjunto do
 
elementos contradictorios. El sistema presenta sin duda elementos
 
favorables que sientan las bases para un potencial do alta
 
productividad. Desafortunadamente la estructura actual tambign incorpora
 
un conjunto de factores limitantes para una operaci6n exitosa. A juicio
 
de la misi6n el principal problema que hoy se enfrenta es esta situaci6n
 
contradictoria y el hecho de que los factores limitantes mis que
 
compensan el potencial de buen funcionamiento do los elementos positivos.
 

4.1 Los Elementos Favorables 

4.1.1 La Base Operativa del Sistema
 

La estructura compuesta por los centros do investigaci6n y sus estaciones
 
experimentales y el caricter altamente decentralizado de su esquema
 
operativo constituye el principal activo del sistema de investigaciones
 
del DIA.
 

El mandato y cobertura espacial del conjunto de los centros presenta un
 
equilibrio entre cultivos alimenticios y de exportaci6n, y entre lag
 
regiones tradicionales y las nuevas areas de desarrollo potencial. En la
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opini6n do la misi6n, este cuadro refleja adecuadamente los problemas del
 

pals, sue necesidade de desarrollo tecnol6gico y los objetivos do
 

demarrollo do las politicas globales en general y las agropecuarias en
 

particular.
 

La infraestructura fisica y el nivel do equipamento de los Centros y
 

Estaciones Experimentales resulta tamdign adecuado en tiLrinos
 

generales. Existen ciertas diferencias quoen gran a.edidy resultan del
 

propio patr6n hist6rico de desarrollo de la agricultura dominicana, el
 

re.leja en el mayor nivel de desarrcllo reidtivo y consolidaci6n
cual so 

Estas
institucional de los Centros ubicados en la regi6n del Cibao. 


diferencias no son, sin embargo, insalvables y un esfuerzo de
 

equiparaci6n requeriria recursos relativamente modestos.
 

Dentro do 	la estructura operativa existente los centros cuentan con una
 

considerable autonomia, lo cual acerca las decisiones a los problemas y
 

facilita una comunicaci6n efecttva con los sectores productivos y la
 

transferencia de los resultados de la investigaci
6n. Asimismo estas
 

estructuran son relativamente poco jergrquicas en las relaciones
 
superiores-subordinados enfatizando por el contrario la cooperaci

6n y el
 
Esto se traduce en un buen ambiente para la creatividad y
intercambio. 


la iniciativa de los investigadores, elementos esenciales para el 4xito
 

do cualquier programa de investigaci
6n.
 

4.1.2 	 Los Recursos Humanus
 

El segundo elemento favorable con quo cuenta el sistema son sus recursos
 

humanos. El cuadro de investigadores del DIA es joven y relativamente
 
bien entrenado. Se cuenta con un porcentaje de personal con postgralo
 

relativamente alto lo cual sirve en parts para compensar la extremada
 
juventud y consecuente falta de experiencia de los cuadros t~cnicos de
 

los Centros. Los investigadores constituyen un grupo consciente del
 
papel quo la investigaci6n puede desempear en el desarrollo dominicano y
 

del tipo do esfuerzos requeridos para lograr resultados. La misi6n pudo
 

comprobar 	plenamente esta situaci6n a travds de la participaci
6n e
 

intergs demostrado por todos los niveles t~cnicos en las discusiones quo
 
Dado el ya mencionado
se mantuvieron durante las visitas a los centros. 


papal crucial quo desempeia la creatividad e iniciativa de los
 
investigadores en l 4xito de los programas de investigaci6n, esta
 

situaci6n 	permite plantear al Sistema de Investigati 
6n Agropecuaria
 

dominicano como de un alto potencial productivo.
 

4.1.3 	 Los Programas de Investigaci6n como Reflejo de la Capacidad
 
Ticnica del Sistema
 

La estructura formal de los programas de investigaci
6n en cuanto a su
 

cobertura 	de productos y contenido temttico especifico, tal so desprende
 
del PLANIA y de los Programas do Investigaci6n 1980-82 para los
 
principales rubros de la producci6n, as otro elemento qus debe
 
mencionarse entre los aspectos positivos con quo cuenta el sistema.
 
Los programas actuales cubren sin duda los principales problemas de la
 

agricultura dominicana, tanto en t~rminos de productos como de regiones y
 

a juicio de la misi6n son apropiados coma marco general de referencia,
 
aunque existan algunas greas no cubiertas tales como las de manejo do los
 
recursos naturales on zonas ecol6gicamente fragiles y los problemas
 



71
 

socjo-economicon. Asimismo la documentaci6n gonerada par lon esfuerzos
 
do planeamiento realizados an los iltimos afios (FLANIA, Programas par 
Rubros, etc.) refleja que exists la capacidad do relacionar la 
investigaci6n con los grandes objetivc. i prioridades nacionales y 
tambiin para definir la temitica cientifica apropiada para los problemae 
productivos que so enfrentan. Esto a juicio de la misi6n indica no 
solamente que el sistsma cuenta con ciertos minimos do capacidades 
cientificas sine tambiin con los niveles t~cnicos requeridos para disefiar 
o implementar, al noes circunstancialmonte, los mecanismos requeridos 
para .l cumplimiento do algunas de las funciones esenciales. Un ejemplo 
adicional do estas capacidades as el Manual de Organizaci

6n del DIA, el 
cual aparece come un buen instrumento administrative. 

4.1.4 La Existencia de Experiencias Positivas que Pueden Servir de
 
Ejemplos para Fortalecer el Sistema 

Otro aspecto positive que la misi6n considera importante deede el punto 
de vista de juzgar las potencialidades del sistema y al mismo tiempo 
proveer ideas y alternatives acerca do c6mo mojorar el funcionamiento del 
conjunto, es la existencia de algunos casos exitosos a nivel do la 
ejecuci6n de programas de investigaci6n especificoo. Estos casoes son 

experiencias exitosas dentro do las propias condiciones institucionales 
del pala y crio tales ejemplos del potencial del ijistema, per lo tanto 
creemos que debon ser tenidos en cuenta come laboratorios experimentales 
para identificar los eleinentos determinantes de loo 4xitos alcanzados, y 
en la biiqueda do estrategias para lograr su generalizaci6n al conjunto 
del sistama. 

Los cases do arroz y habichuela, aunque muy diferentes entre si, aportan 
experiencias respecto a ciertos aspectos centrales. El primero es 
ejemplo de la importancia do la continuidad y c&o se puede aprovechar 
productivamente la cooperacin internacional. Ejemplifica as! mismo un 
posible tipe do relaciones entre la investigaci6n y la transferencia de 
tecnologia y la importancia do las relaciones directas a nivel do campo 
entre los dos servicios. Estas experiencias deben ser tenidas en cuenta 
en cualquier esfuerzo par fortalecer las acciones de investigaci6n.
 

El case del programa de habichuola y especificamente el del proyecto
 
cooperativo financiado per el Titulo XII es otro ejemplo, aunque m"s 
retringido del potencial operative del sistema. Seg.n lo observado per 
la misi6n el programa do actividades en habichuela se esti desarrollando 
do acuerdo a lo programado y se puede decir que pricticamente este es el 
nico case en el que la coordinaci6n a nivel nacional funciona 

apropiadamante. Esta situaci6n resalta quo si existedisponibilidad de 
recursos sobre una base eatable y el manejo de los mismos -- desembolsos, 
etc. -- so realize en funci6n de los requerimientos do los programas do 
trabajo aprobados, el sistema cuenta con las capacidades ticnicas y 
administrativas necesarias para llevar adelante los programas de 
investigaci6n.
 

4.2 Los Factores Limitantes 

Conjuntamente con los elementos positives discutidos en la secci6n 
anterior la misidn ha identificado un conjunto de factores que limitan el 
funcionamiento y efectividad del sistema de investigaci6n agropecuaria en 
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Ia Repfiblica Dominicana. Algunos hacen al funcionamiento del propio 
proceso do investigaci6 n y al comportamiento do sun recuros humanos; 
otros son do caracter mia global y se refieren a las relaciones del 

miatema do inveutigaci6n con el resto del sistema p blico dominicano, los 

recurmos quo recibe y los serviciom qua Is presta. Todos sin embargo so 

encuentran en mayor o manor grado interrelacionados en la propia 

naturaleza institucional del sistema y en las limitaciones globales qua 

me derivan do la misma. Lo central a eate nivel es el funcionamiento del 

Departamento Nacional del DIA, cl cumplimiento do las funcionee qua lo 
copeton como unidad central del sistema. y deede el punto de vista do 

mejorar la efectividad do los procesos de investigaci
6n, la discusi6n si 

con au actual estructura institucional dichas funciones pueden ser
 

deoempeiadas efectivamente o no.
 

4.2.1 La Disponibilidad de Recursos Financieros
 

La disponibilidad de recuraos financieros ha constituldo uno de los
 

principales factores limitantes del funcionamiento del sistema de
 

investigaci6n. Sin un flujo de recurso de nivel adecuado y eatable es
 
pricticamente imposible esperar resultados do la investigaci6n. La
 
experiencia dominicana es deficiente on ambos aspectos. Hist6ricamente
 
9l financiamiento otorgado a la investigaci6n agropecuaria no s6io me ha
 

ubicado muy por debajo do los niveles que el pals puede potencialmente
 

dedicar a ostam actividades sino quoen los 6ltimom tiempos ha sido
 
marcadamente decreciente. Por otra parte los flujos de desembolso
 
efectivo de los recursos son altamente inestables y basados on
 

consideraciones no ticnicas. Resultado de la natural inflexibilidad de
 
los presupuestos en cuanto a ajustar el nivel de los gastos on personal,
 

las reducciones se ban traducido en la casi desaparici6n de los fondos
 
operativos. En la situaci6n actual el sistema s6lo puede hacer frente a
 
un minimo de actividades, quo no refiejan su potencial, y aun a este
 
nivel reducido de ejecucion do los programas enfrenta problemas por la
 
impredicibilidad de los desembolsos. De esta manera las prioridades de
 
programaci6n han sufrido distorsiones y la falta de continuidad ha
 
determinado la pdrdida de importantes esfuerzos on algunas ireas.
 

4.2.2 Una Imagen de Baja Productividad
 

El mistema presenta una imagen de baja productividad. En parte esto em
 
resultado de los problemas de financiamiento los que necesariamente se
 
traducen en un bajo nivel de ejecuci6n de los programas y falta de
 
continuidad de las investigaciones. Este problema sin embargo no es el
 
aspecto m"a importante ya quo puede esperarse quo el mismo se resuelva en
 
!a medida quo disminuyan las dificultades financieras y so reguralice el
 
flujo de fondos. Existen otros factores de caricter mis estructural quo
 
hacen a la imagen do baja productividad. El primero as la falta de
 
atenci6n quo recibe la publicaci6n de los resultados de la
 
investigaci6n. S61o una pequeaa proporci6n de las investigaciones quo se
 
realizan es eventualmente documentada de manera quo la informaci6n
 
generada sea accesible a los distintos grupos interesados. Esta
 
deficiencia limita do manera significativa la productividad de los
 
recurson quo se destinan a la investigaci6n. La no documentaci6n do los
 
resultados de lam investigaciones disminuye la posibilidad de quo los
 
mismos sean transferidos y eventualmente adoptados por los productores;
 
asi mismo dificulta la continuidad de ciertos esfuerzos. promueve la
 
repetici6n y superposici6n de investigaciones, y hace pricticamente
 
impusible una evaluaci6n efectiva.
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Un segundo aspecto importante en la imagen de baja productividad Os la
 
inexistencia do vinculos efectivos con los niveles superiores del sistema
 
do planeamiento y definicion de politicas. Por una parts esto resulta de
 
la ubicaci6n institucional y falta de jerarquia administrativa del DIA lo
 
cual ha dificultado el establecimiento de los canales de comunicaci6n
 
requeridos. Por otra es tambign cierto quo, a juicio de la misi6n, el
 
sistema de investigaci6n no produce informaci6n relevante a estos
 
niveles, y en los casos an qua cuenta con esta informaci6n la falta de
 
adecuada documentaci6n y distribuci6n de la misma limita su valor.
 

De esta forma se conjugan los diversos elementos-oars el circulo vicioso
 
dentro del cual el actual sistema se encuentra atrapado. Sin duda los
 
factores financieros han significado una restricci6n importante, pero
 
tambign so debe reconocer quo el problema va mis alli de la restricci6n
 
de recursos y se refiere a aspectos propios del funcionamiento del
 
sistema.
 

4.2.3 	 La falta de una politica de personal y el imperfecto 
funcionamiento de los mocanismos de planificaci6n, seguimiento 
y evaluaci6n 

El desarrollo y mantenimiento de un cuadro de personal cientifico
 
altamente capacitado y al mantener los programas de trabajo
 
permanentemente orientados hacia los objetivos del pals constituyen sin
 
duda aspectos esenciales para el 4xito de un sistema de investigaci6n.
 
Lograr esto requiere de la capacidad de diseiar y establecer una politica
 
do personal coherento con las necesidades de la investigaci6n y los
 
investigadores y mecanismos de planificaci6n programaci6n, seguimiento y
 
evaluacion que generen informaci6n relevante do manera continuada.
 

Sin un marco de condiciones de servicio estable y que provea incentivos
 
adecuados no es posible lograr un cuadro de personal profesionalizado y
 
altamente productivo. La productividad de los recursos humanos no es
 
s6lo funci6n del nivel de entrenamiento do los investigadores; la
 
experiencia juega un papel casi tan importante como el entrenamiento
 
formal. Por otra parte los enfoques interdisciplinarios requeridos para
 
atender los problemas de ciertas clientelas requieren del est-blecimiento
 
de relaciones de trabajo quo no se logran en poco tiempo. Estos aspectos
 
hacen quo sea esencial que el sistema sea capaz de motivar y retener en
 
el largo plazo al personal cientifico. Aunque se logren altos niveles do
 
entrenamiento formal no so alcanzaran niveles de alta productividad si
 
los indices de rotaci6n del personal son altos. Lo central para lograr
 
esta permanencia es ofrecerle al investigador un marco do condiciones de
 
servicio que le permita planear una carrera profesional e incentivos
 
basados esencialmente sobre criterios de caricter tdcnico.
 

En su situaci6n actual el sistema do investigaci6n no cumple con estos
 
requisitos. Esto aun no se ha traducido en altos niveles do
 
inestabilidad del personal, pero esta teniendo un impacto importante
 
sobre la productividad de los recursos humanos hoy disponibles. La falta
 
de incentivos y perspectivas para una carrera profesional determina quo
 
los investigadores diversifiquen sus esfuerzos profesionales e incluso no
 
estgn interesados en continuar desarrollando sus capacidades en el irea
 
de investigaci6n. Sin duda, como consecuencia de la falta de una
 
politica do personal adecuada el pals se esti beneficiando con s6lo una
 
parte del potencial productivo de sus investigadores.
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E1 ciclo planificaci6n-programaci6 n/seguimiento/evaluacion constituye uno
 
do los elementos centrales para la buena gesti

6n de cualquier tipo do
 
sistema. Es a travis del mismo q..a las acciones especificas se vinculan
 

a los objetivos do las organizaciones que forman parts del sistema y que
 

iste so relaciona con el mundo externo. La informaci6n que se genera en 

el seguimiento y la Gvaluaci6n es la que permite introducir ajustes en 

funci6n del desempeio de las acciones especificas y vincular los 
resultados con el manejo financiero y la politica y decisiones de 

personal. Dentro del marco de la investigaci6n agropecuaria pemite 

relacionar el mediano y largo plawo con las acciones y resultados 
inmediatos. Esto es central dado el caracter de largo plazu que tienen 
la mayorla de los esfuerzos investigativos y la necesidad quo exists de 

mostrar resultados en el corto plazo para mantener el apoyo politico 
indispensable para lograr un flujo de recursos estable y del nivel 
roquerido. La estructura operativa actual no cuenta con mecanismos 
ef~ctivos en esta irea. Los esfuerzos de planificaci6n no funcionan 
sobre base continua y pricticamente no existen mecanismos de seguimiento 
y control. Mis aun'el propio esfuerzo do planificaci6n en su ciclo anual 
cumple funciones mais burocriticas quo tecnicas. 

La falta de estos mecanismos dificulta la coordinaci6n do las actividades
 
quo desarrollan los distintos centros, permitiendo la superposici6n de
 
esfuerzos en algunos casos y dejando sin cubrir ireas de investigaci6n
 
importantes en otros. La ausencia de un proceso de evaluaci6n de los
 
resultados e impacto de las actividades del sistema ha impedido la
 
adecuada presentaci6n de los logros de la investigaci6n y tambign ha
 
contribuldo a la imaqen de baja productividad del sistema. Estas
 
Ndficiencias so magn ian dentro del contexto actual de escasez 
generalizada de recukos que enfrenta el sector publico y el consecuente 
aumento -. la competencia por los fondos disponibles entre los distintos 
servicios 	tle la SEA. Esto resalta la necesidad de una adecuada
 
documentaci6n do los logros obtenidos y el potencial de impacto de un
 
esfuerzo continuo mixi4ie cuando !a investigaci

6n se visualiza como una
 
actividad con poco impacto inmediato y por lo tanto factible de ser
 
"pospuesta con relativameoto reducidos costos politico,;.
 

Por otra parte, la ausencia de seguimiento y evaluaci
6n ha impedido la
 

retroalimentaci6n del prvceo do planificaci6n con lo cual la utilidad
 
del importante esfuerz' contenido en la elaboraci6n del PLANIA y los
 
Programas 	por rubro se hA visto significativamente reducida.
 

4.2.4 	 La Debilidad Ooerativa del Departamento Nacional del DIA: Comn
 
Denominador de los Factores Limitantes a la Efectividad jej
 
Sistema
 

El sistema de investigaci6n agropecuaria dominicano en su estructura 
actual cuenta con un conjunto importante de elementos favorables que 
permitirian imaginar altos niveles de productividad e impacto sobre 
producci6n agropecuaria del pals. Relativamente buena infraestructura 
fisica y recursos humanos adecuados conjuntamente con una estructura 
programitica razonable como marco de referencia general, constitutyen sin 
duda activos de extremada importancia. La escasez de recursos, la imagen 
de baja productividad y'la falta de una politica do personal y de 

mecanismos de planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n son factores 
limitantes, y pueden ser identificados como los elemento, activos dentro 
do un circulo vicioso de baja productividad en donde mis que compensan el 
potencial do alta productividad de los elementos favorables. 
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Do aceptarue esta linea de razonamiento cualquier acci6n tendiente a
 
romper dicho circulo vicioso en alguno de sus eslabones deberia ser
 
suficiente para generar un fortalecimiento del sistema y un mejor
 
aprovechamiento do sue factores de alta productividad. Estos esfuerzos 
han existido a distintos niveles en la forma de propuestas detalladas
 
para la implementaci6n de politicas e instrumentos operativos para la
 
orientaci6n y ejecuci6n do las actividades de investigaci6n. La
 
documentaci6n acerca de la politica do personal y los procedimientos de
 
planificaci6no seguimiento y evaluaci6n analizada por la misi6n es un 
ejemplo inequivoco que ha existido !a capacidad para reconocer estos 
aspectos como deficiencias del sistema y para generar propuestas para 
resolver los problemas. Cabe entonces el interrogante de por qug estando 
dichas propuestas disponibles no se han implementado, o bien por qug su 
implezentaci6n no ha sido ,ws efectiva en aquellas situaciones en quo se 
han hecho intentos por ponerlas en funcionamiento. 

En este sentido el elemento central parece constituirlo la falta de
 
capacidad del Departamento Nacional del DIA para llevar a nivel de
 
implementaci6n los mecanismos mencionados y cumplir asimismo con otras
 
funciones que deben set desarrolladas a nivel central tales como asegurar
 
un flujo de fondos continuo y de nivel adecuado, coordinar las
 
actividades de las distintas unidades operativas y mantener los canales
 
de comunicaci6n entre el sistema y los niveles politicos por una parte y
 
los sectores productivos por otra.
 

Dentro de la estructura institucional actual el Departamento Nacional del 
DIA siendo una dependencia de la SEA carece de la jerarquia e 
independencia administrativa necesaria para tomar decisiones acerca do 
ciertos aspectos esenciales tales como la politica de personal y las 
condiciones de servicio de los investigadores y el manejo do los fondos 
para la investigaci6n. A este respecto ha debido ajustarse a los 
lineamientos y procedimientos administrativos generales de la Secretaria, 
los cuales estan orientados a servir las necesidades do procesos 
administrativos a gran escala donde privan los criterios burocraticos 
sobre los de caracter tirnico. 

Sin la posibilidad de tomaz decisiones acerca del personal de 
investAgaci6n, y sin manejo directo do fondos el proceso de planeamiento, 
seguimi ento y evaluaci6n, pierden valor como instrumentos para una 
efectiva gesti 6 n administrativa. La posibilidad de administrar premios y 
castigos a nivel del personal y manejar los desembolsos do fondos en 
funci6n de las necesidades do los programas de trabajo de las unidades 
operativas, son condiciones necesarias para que el proceso de evaluaci6n 
sirva efectivamente de retroalimentaci6n a la planificaci6n-programaci6n. 

Esta situaci6n no se resuelve a nivel do la SEIECA la cual tampoco ejerce 
mayor control sobre las decisiones de personal y el manejo del flujo de 
fondos. Las primeras son esencialm,-ite prerrogativas del Secretario de 
Agricultura, Fi manejo de fondos se hace, como ya se ha mencionado, a 
travs de la Subsecretarta Administrativa dentro de un contexto en donde 
los criterieo do caracter tecnico tienen muy poco peso. 

Estos aspect.u resultan determinantes para que el Departamento Nacional 
del DIA tampoco haya podido cumplir con otras funciones propias de la 
unidad central ck2 aistema. Sin el control sobre los instrumentos 
esenciales de direcci6n -- politica de personal y manejo de recursos -
ha carecido de la base para coordinar las actividades del sistema y
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eatablecer lom mecanismos de comunicaci6n con los niveles politicos y con
 

los clientes actuales y potenciales de la investigaci6n. Por otra parts
 

su ubicaci6n en una jerarquia de tercer orden dentro de la SEA de hecho
 

lo ha puesto al margen del proceso de decisiones acerca do la asignaci6n
 

do los recursos a la investigaci6n.
 

Estas funciones centrales son esenciales dado el caricter decentralizado
 

del sistema y al grado de independencia operativa que tienen los
 

Centros. El no cumplimionto de las mismas constituye el principal factor
 

determinants de la imagen de baja productividad y de que el pals no esti
 

recibiendo los beneficios que potencialmente pueden esperarse en base a
 

los elementos favorables con quo cuenta el sistema dominicano de
 

investigaci6n agropecuaria. Las causas de esta situaci6n son a juicio de
 

la misi6n de caricter institucional y estin fuera del alcance del
 
Departamento Nacional del DIA.
 



Capitulo 5 

Recomendaciones para el Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Investigaci6n Agropecuaria 

5.1 La Necesidad de Adecuar el Sistema a los 

Requerimientos Inmediatos y Futuros 

Dal analisis prasentado on los capitulos anteriores surge en form& clara
 
un cundro compuesto do tres elementos principales.
 

El primero do estoe elementos es la dramitica necesidad do nueva 
tecnolcgla quo enfrenta al sector agropecuario. Est& situaci6n se 
avidencia inequivocamento en la forma en quo hlu evolucionado el sector, 
en nu participaci6n en la economla dominicana y en las condiciones do 
vida quo onfrenta el pablador rural. La agricultura ha disminuldo su 
importancia en la goneraci6n del PBI del pals. ha sido necesario importar 
cantidades crecientes do alimontos para atender la .n3cssidades 
nutricionales de la poblaci6n y los ingresos campesinos se encuentran 
aetazncados y son marcadzinente inforiores a los de los pobladores 
urbanos. Todos istos son signos de estancamiento tecnol6gico. En el 
futuro las necenidados de una mayor producci6n y productividad 
agropecuaria se dramatizarin antes quo relajarse. Las posP)ilidades de 
aum3ntos do producci6n par la incorporacion do nuevas tierras son muy 
limitadas y consecuentemente las necesidades do una ,-recientepoblacion 
urbana 961o podrin atenderse con una producci6n agropecuaria tecnificada, 
con una alta productividad par hombre empleado y per unidad do tierra/aio. 

El seguneo aspecto se refiere a la situaci6n actual del sistema de
 
invest gaci6n. Fronte a las necesidades mencionadas el siste.ia nacional
 
do investigaci6n agropecuaria tiene en tgrminos generales un potencial
 
considerable para producir las tecnologlas requeiidas. Cuenta con una 
estructura do unidades operativas relativamente desarrolladas y ubicadas 
de acuerdo a las necesidades del pals; y tambiin dispone do una base do 
recursos humanos quo puede aportar la creativid3d cientifica necesaria 
para resolver los problemas quo limitan el crecimiento do la producci6n y 
productividad agropecuaria. 

Finalmente, el cuadro so complete con una sere do factores quo en la 
actualidad dificultan el buen funcionamiento de los procesos de 
invstigaci6n • impiden la plena utilizaci6n del pote, :ial disponible 
para la goneraci6n, adaptaci6n y/o importaci6n de las -ecnologlas 
roqueridas. Estos factores son do naturaleza institucional y estin mis 
alli do los niveles de decisi6n propios del sistema de investigaci6n. 

http:siste.ia
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En funci6n d esta situaci6n la misi6n ve dos necesidades de acci6n. Una
 

dirigida a remover las restricciones institucionales que impiden la plena
 
n del actual potencial del sistema nacional do investigaci6n.
utilizaci6


Su finalidad es crear las condiciones institucionalez adecuadas para el
 

funcionamiento de los elementos positivos de que hoy se disponen y para
 

fomentar al dosarrollo ulterior del sistema. La importancia de esta
 

acci6n es decisiva ya que la consolidaci
6n de un ambiente institucional
 

adecuado constituye una condici6n necesaria para cualquier esfuerzo para
 

fortalecer y aunentar la productividad de los recursos destinados a la
 

investigacion.
 

El segundo conjunto de acciones se dirige hacia el mejoramiento del
 

sistema a trav6s del desarrollo y consolidaci
6n de su potencial
 

La finalidad es aumenzar cuantitativa y cualitativamente la
productivo. 

capacidad de investigaci6n del pais de acuerdo con las necesidades por un
 

lado, y las posibilidades econ6micas por el otro. Se incluyen aqui
 

medidas dirigidas a inejorar la productividad de los recursos del sistema
 

y el desarrollo de ciertas funciones esenciales. La importancia de estas
 
en el corto plazo se encuentran
acciones es principalmente a largo plazo; 


subordinadas a la implementacion de los esfuerzos por remover las
 

restricciones institucionales.
 

Dentro de esta perspectiva general, en las secciones que siguen se
 

presentan las principales recomendaciones para el mejoramnento del
 

sistema nacional de investigaci
6n agropecuaria de la RepuMlica
 

Dominicana. En su elaboraci6n la misi6n ha seguido como estrategia la de
 

tratar do limitar los cambios estructurales a aquellas situaciones en
 

donde no existe otra soluci6n, y al mismo tiempo maximizar el uso de las
 

experiencias positivas que hoy existen dentro del sistema.
 

5.2 La Recomendaci6n Fundamental: Crear las 

Condiciones Instit' ionales Adecuadas 

5.2.1 Algunos Antecedentes
 

En su sintesis final nuestro analisis del sisteira nacional de
 
investigaci6n agropecuaria demuestra claramente que su efectividad esta
 

fuertemente limitada por una serie de factores institucionales fuera de
 

su control. Debido a estas circunstancias institucionales el sistema es
 
incapaz de cumplir en la forma requerida aquellas funciones que son
 
esenciales para lograr su plena productividad y un 6ptimo aprovechamiento
 
de su potencial.
 

En sus esfuerzos dirigidos hacia la identificaci6n de medidas para
 
remover dichos impedimentos la misi6n examin

6 varias alternativas. Estas
 

alternativas representaban un amplio expectro de inedidas; desde la
 
introducci6n de ajustes puramente operacionales hasta la reforma
 
estructural.
 

Se examin6 la introduccl6n de procedimientos tendientes a reforzar la
 
unidad central del DIA a fin de permitirle cumplir mejor sus funciones
 
esenciales; se analiz 6 la posibilidad de incorporar nuevos 6rganos
 

la forma de comites con func4ones asesoras y/o de decisi6n;
internos en 

finalmente se consideraron las implicaciones de una reforma estructural
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mas profunda qua cree las condiciones ideales para el buen funcionamiento
 
del sistema. En cada caso se consideraron los pros y los contras, los
 
beneficios quo so obtendrian y los costos qua as necesario incurrir.
 

Este proceso do evaluaci6n de alternativas se 1lev6 a cabo con una maxima
 
interaccion con el personal ticnico, los administradores y los politicos
 
del pals. La recomendaciSn a presentarse debe ser la qua ms corresponda
 
a los objetivos qua se buscan pero tiene qua ajustarse a las
 
circunstancias dominicanas. Algunos de los criterios tomados en cuenta
 
son los siguientes:
 

El tipo de requerimientos de investigaci6n qua el pals tiene necesita de
 
un sistema qua sea capaz de funcionar con una perspectiva dc mediano y
 
largo plazo, al mismo tiempo que atender las necesidades tecnol6gicas mas
 
inmediatas. Para qua esto sea posible el sistema debe tener una
 
jerarquia institucional minima y capacidad de diglogo a integraci6n con
 
todos los sectores con intereses en el campo tecnol6gico. Debe lograrse
 
una mayor visibilidad del sistema y la participaci6n de personalidades do
 
primer rango do los sectores tecnicos, politicos y financieros, a los
 
efectos do major orientar los programas y facilitar la consecucion del
 
necesario apoyo presupuestario. Esto sin desconocer el caracter
 
esencialmente publico de la investigaci6n y el consecuente liderato quo
 
le corre-ponde al sector publico en este campo.
 

En lo operativo as esencial qua el sistema cuente a nivel gerencial con
 
la capacidad de decision en cuanto al manojo de los recursos y la
 
ejecuci6n de los planes, programas y proyectos de investigaci6n. Por
 
otra parts se requiere fortalecer las capacidades centrales, pero racerlo
 
sin debilitar las unidades operativas; se debe mantener un sistema
 
esencialmente decentralizado con los elementos tecnicos como factoves
 
dinamizadores.
 

Finalmente, los esfuerzos de investigaci6n quo so doben hacer no pueden
 
enfrentarse aisladamente de la comunidad cientifica internacional. Mas
 
a~n dadas las dificultades financieras quo enfrenta el pals, su 4xito
 
depends de manera importante de la ayuda tecnica y financiera que so
 
pueda obtener. La estructura qua se proponga dabs ser capaz de atraer y
 
aprovechar efectivamente esos recursos.
 

5.2.2 	 La Creaci6n del Instituto Dorinicano de Investigacion
 
AgroDecuaria, "IDIA"
 

Constatada la necesidad de una adacuaci6n institucional para lograr la
 
plena funcionalidad del sistema y analizadas las distintas alternativas,
 
la misi6n encontr6 qua ninguno de los cambios posibles dentro del actual
 
marco institucional ofrece perspectivas en cuanto a lograr los objetivos
 
mencionados an la secci6n anterior. Por este motivo la misi6n introduce
 
como recomendaci6n fundamental la creaci6n del Instituto Dominicano de
 
Investigaci6n Agropecuaria, "IDIA", coo organismo descentralizado
 
vinculado al sector agropecuario y components basico del Sistema Nacional
 
de Investigaci6n Agropecuaria. A juicio uninime de la misi6n esta
 
propuesta as la solucion qua major responde a todos los criterios
 
planteados:
 



80
 

permits que se cumplan todas las funciones criticas del sistema
 

dentro del sector agropecuario;
 

- se adecaa a las circunstancias propias de la Rep6blica Dominicana; 

- aprovecha al miximo los elementos positivos del actual sistema y 

sienta las bases para que istos incrementsn an mas su potencial; 

es implementable con un minimo de costos. Su puesta en
 
funcionamiento es viable con los actuales recursos;
 

tiene la agilidad y flexibilidad necesarias para aprovechar al
 

maximo los recursos de asistencia ticnica y financiera internacional
 
interesados en colaborar con la Reptiblica Dominicana.
 

En lcs pirrafos siguientes describimos los elementos centrales de la
 

instituii 6n propuesta: su mandato, algunos criterios estructurales y sus
 

caracteiisticas operativas esenciales.
 

i) Mandato
 

- Programar y ejecutar un programa nacional de investigaciones 
agropecuarias de acuerdo con las necesidades del sector
 
productivo y con los lineamientos politicos nacionales.
 

- Generar y hacer Ilegar a los potenciales usuarios informaci6n: 
a los agricultores informaci6n agron6mica y econ6mica sobre la 
cual poder basar sus actividades productivas; al gobierno y
 
los niveles politicos sobre los problemas y potencialidades
 
que ofrece el sector para el desarrollo del pals.
 

- Promover, fomentar y mantener una capacidad en tgrminos de 
capital humano y fisico adecuada para la ejecuci6n de estos 
trabajos. 

ii) Ubicaci6n instituciona]
 

Es una instituci6n de derecho publico con autonomia istitucional,
 
establecida segun las normas vigentes de la ley Dominicana. Tiene
 
las siguientes caracteristicas:
 

- personeria juridica propia;
 

- autonomia administrativa y tesoreria propia; y
 

esta ubicada dentro del sector agropecuario.
-


iii) Estructura Operativa
 

La caracteristica principal es su alto grado de
 
descentralizaci6n/regionalizaci6n. Esta descentralizaci6n debe
 
reflejar la distributi6n fisica de todos los recursos del sistema
 
(fisicos, humanos, financieros) as! como en la distribuci6n de las
 
funciones esenciales del sistema.
 

La base operativa del sistema consists en la red de centros de
 
investigaci6n (CESDA, CENDA, CIAZA, CEDIA, CENIP y CENATA) los que
 
mantienen su actual alto grado de autonoma.
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La parts central del sistema consists do una direcci6n general con 
ura pequena unidad do apoyo. Esta configuraci6n I. permits a la 
dirocci6n general (ubicada en Santo Domingo) proveer aquellas 
funciones quo, de acuerdo con la diviain de funciones y 
responzabilidades alegidas, le corresponden a esta unidad. Al mismo 
tiempo as mantiene el principio de deacentralizaci6n. 

iv) 	Funciones do la Bass Operative
 

Los mandatos de los contros so mantienen en un principio tal como
 
existen en la actualidad. Los centros son los responsables
 
primarios por la ejecuci6n do los planes do investigaci6n
 
manteniendo la iniciativa ticnica en cuanto al desarrollo do los
 
programas y la formulaci6n do los proyectos de investigaci6n.
 

v) 	 Funciones do la Direcci6n Ejecutiva
 

La funci6n principal de esta unidad central es la de 

- facilitar el funcionamiento efectivo do la base operative del 
sistema (los centros descentralizados) y 

- cumplir aquellas funciones centrales quo las unidades 
descentralizadas por su naturaleza no pueden cumplir y qua la 
actual unidad central (el DIA) por las causas documentadas 
tampoco no pudo cumplir. 

Por lo tanto esencialmente es una unidad do servicio y apoyo pars la
 

base op~rativa con las siguientes funciones:
 

- orientar las actividades hacia las necesidades del pals;
 

-	 coordinar programas y presupuestos;
 

-	 asignar recursos y dar seguimiento a la ejecucion;
 

- asegurar un flujo de fondos continuo y a un nivel razonable 
hacka los centros para permitir su operaci6n efectiva; 

- facilitar la comunicaci6n del sistema con los 2 sectores 
esenciales: el sector politico y el sector productivo; 

- facilitar la cooperacion del sistema con otras fuentes do 
conocimientos y tecnologia; 

- generar aquellos conocimientos sobre problemas y 
potencialidades del desarrollo nacional quo el pals necesita 
pero quo el sistema por ahora no produce. 

vi) 	 Estructura Organizativa 

La estructura organizativa so deriva directanmente do: 

- Las funciones globales quo tiene quo cumplir el IDIA. 

- La decisi6n fundamental de mantener una estructura altaments 
descentralizada.
 

La divioi6n do funciones y trabajos entre la unidad central y
 
la base operativa.
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S. preven los eiguientes 6rganoe: 

- una Junta Directiva;
 

- un comiti ejecutivo de la Junta Directive;
 

- una direcci6n ejecutiva con un director ejecutivo, un 

subdirector y 6 unidades de apoyo; 

- los centros de investigacion; 

- un comite nacional de programaci6n cientifica; 

- varios comites t~cnicos de programa en base de cultivos. 

vii) La Junta Directiva
 

Sus funciones principales son:
 

- vincular el sistema con el sector politico y darle visibilidad 

como "motor del desarrollo" (en cuanto generador de tecnologia); 

- asegurar un flujo continuo de fondos (de fuentes internas y 

externas); 

- proveer el control tdcnicoo programwtico y financiero; 

- aprobar y participar en la definici6n de politicas de 

investigaci6n y politicas tecnol6gicas; 

- proponer al Presidente de la Repablica candidatos para el 

puesto de Director Ejecutivo. 

Su composici6n: 12-15 personalidadus con prestigio en sus 

respectivas areas. Una alternativa: 

- el Secretario de Agricultura (presidents); 

- el Secretario T~cnico de la Presidencia; 

- el presidents del CONACYT;
 

- un representante de planificaci6n;
 

- un representante de las organizaciones del sector (Banco
 
Agricola, INESPRE, etc.);
 

- un representante de la UASD;
 

- un representante de las otras universidades;
 

- 3 representantes de los productores (agricultura - ganaderia 

asociaci6n de hacendados); 

- 2 representantes de la industria privada (insumos 

procesadores); 

- un repeesentante de los profesionales agricolas; 

- 1-2 representantes de la comunidad cientifica. 



viii) E1 Comiti Ejecutivo do la Junta Directiva
 

Et' compuesto por 5 miembros do la Junta Directive: 91 Secretario
 

do Agricultura, quien lo preside, dos representantes del sector
 
piblico, un representante del sector universitario y un
 
representante del sector privado. Sus funcione. principales son:
 

- asegurar (en bass do reuniones mas frecuentes) el contacto mis 
directo entre la Junta Directive y la Direcci6n Ejecutiva; 

- darle a la Direcci6n Ejecutiva el apoyo politico, ticnico y 
financiero requerido; 

- amantener una "vigilancia" sobre la marcha de la institucion y 
de sus programas; 

- examinar en el nombre de la Junta Directiva programas y 

presupuestos y recomendar su aprobaci6n. 

ix) La Direcci6n Ejecutiva
 

La Direcci6n Ejecutiva estari a cargo do un director ejecutivo, el
 
cual seri nombrado par el Presidents do la Naci6n en base a una
 
tern& do candidates propuesta par la Junta Directiva del IDIA.
 

El Director Ejecutivo tendri como asistente un subdirector. Este
 
tendri la autoridad qus el Director Ejecutivo le asigne, do acuerdo
 
con la depripcion de sus funciones en los estatutos del IDIA. Las
 
funciones del Director Ejecutivo serin de:
 

- dirigir las actividades del IDIA de acuerdo al mand-,o qui le 
confieran los estatutos del organismo; 

- asegurar la utilizaci6n efectiva do los recursos financieros, 
humanos y fisicos disponibles pars el desarrollo de las 
actividades de investigaci6n; 

- designar y remover de acuerdo con los estatutos a todos los 

funcionarios do la instituci6n.
 

x) Las Unidades do Apoyo do la Direcci6n Ejecutiva
 

La funci6n principal do la unidad central es la de promover y
 
conducir el funcionamiento efectivo do la base operativa del
 
sistema. Su papal es prestar servicios a las unidades
 
deacentralizadas y facilitar sus actividades. No duplica fimciones
 
do los centros y ejecuta directamente s6lo aquellas actividades quo
 
los centros par su naturaleza o estructura no pueden cumplir. Es
 
sumamente importante mantener este balance de pesos entre la Unidad
 
Central y los Centros Operatives. Per lo tanto, los recursos
 
destinados a esta unidad deben ser limitados y proporcionales al
 
tamano del sistema. Como parts do esta concepci6n los estatutos
 
constitutivos Io la corporaci6n deberian incluir una provision en
 
cuanto a la mixima proporci6n de recursos - tanto do personal come 
financierla - que podrian asignarse a la unidad central. 
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La unidad central eutara constituida por 6 unidades ("oficinam") 
quo asisten al Director Ejecutivo en au tares de direccidn y 
coordinacion del sistema' : 

(a) Oficina do Planificaci6n y Programaci6n 

Opera en base de un sistema dondo la programaci6n so da junto
 
con al manejo directo de los fondon.
 

Sue funciones esenciales son:
 

- elaborar, en cooperaci6n con los centros, las politicas
 
internas del sistema;
 

- cooperar con los directores de los centros en la
 
elaboraci6n de planes: programas de trabajo y presupuestos;
 

- proveer la coordinaci6n de los programas entre los centros;
 

- servir de secretarla ticnica al Comiti Nacional de
 
Programaci6n, que decide sobre la asignaci6n de recursos a
 
los centros.
 

(b) Oficina do Relaciones Cientificas y de Cooperaci6n Ticnica 

Cumple las siguientes funciones:
 

- promover y facilitar contactos cientificos entre los 
centros y otras fuentes de conocimientos en el pais 
(Universidades, instituciones del sector privadoo etc.) y 
fuera del mismo para asegurar que el sistema pueda
 
aprovechar en su proceso productivo todas las capacidades
 
cientificas disponibles;
 

- asistir a los centros en sus esfuerzos de establecer
 
contactos con tales fuentes tecnol6gicas:
 

- promover y facilitar la subcontrataci6n de proyectos a 
otras instituciones; 

- asegurar la buena marcha en los centros en sus relaciones 
con el sistema de extensi6n; 

- fomentar mecanismos y procesos para el intercambio de 
ideas y experiencias entre los centros; 

- estimular las relaciones con el sector privado y con otras 
organizaciones del sector pblico (IAD, INESPRE, 
BAGRICOLAo etc.) 

Las unidades y danominaciones quo aqui se presentan estin
 

concebidas en base a las funciones esenciales que se deben
 
desarrollar. Su estructura definitiva, jerarquia admLdistrativa y 
las relaciones entre las mismas deben ser materia de E'nterior 
ajuste y definici6n en base al marco legal do la Rca. Dcvinicana, a 
las disponibilidades de recursos y las disposiciones estatutarias
 
que finalments se adopten.
 

2 
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(a) 	 Oficiniz do Adninistracion y Tosoreria 

Tione como funcioues principales: 

- desarrollo del program. presupuesto del sisto.; 

- adminstracion, aiqnacion y control do fondos; 

-	 contabilidad, seguimiento y auditoria interne; 

- doxarrollo, en cooperaci6n con lou centros, do sistimas y 
procedimiontos do administracin para todoel uitema; 

- auiutir a los contros en sus esfuerzon do mojorar sun 
siutemas administrativos (financieros y personal); 

- facilitar a los centros el manojo do subcontraton con 
otram instituriones. 

(M) 	Oficina do Estudios Especiales
 

Sus 	funciones principales son:
 

- prcnmier y ejecutar seg~n sea el caso estudios sobre tome 
do ctricter general que sobrepasan el mandato expecifico 
do los centros; 

- desarrollar par s o promover los eutudios necesarios come
 
base para el desarrollo do nuevos programs y/o proyecto;
 

- promover o ejecutar estudios de evaluaci'n do los planes,
 
programas y proyectos do investigaci6n, as! come tambign
 
do los centros que componen el sistema.
 

Dado ia rsducido del personal permanents con quo podri contar
 
et~a unidad estos estudios se desarrollarin en alguna de las
 
fora. siguientee:
 

- promovidos par la oficina y ejecutados por uno do lou
 
contro;
 

- ejecutados par la oficina a trav4s do subcontratos con 
otras instituciones (nacionales oextranjeras); 

-	 ejecutados par la oficina a travs de personal cientifico
 
reclutado en funci6n do estudios especificos.
 

(e) Oficina pare Desarrollo y Administraci6n do los Recurson 

Humanos 

Cnumple las siguientes funciones principals: 

- cooperar en la definici6n y ejecuci6n de una politica 
personal coherente quo permita el empleo productivo a
 
largo plazo do profesionales altamente calificadoe;
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- asgurar que en el sistema se mantienen las condiciones de 

servicio adecuadas para la plena utilizaci6n del capital 

humano disponible; 

- preparar en cooperaci6n con los centros los programam y 
acciones de capacitaci6n para el personal cientifico y 

ticnicc; 

- administrar el programa de becas relacionadas con la 
generaci6 n tecnol6gica para formaci6n/capacitacion en el 
extranjero; Q 

- cooperar en la identificaci6n de sistemas de incontivos 

para la motivaci~n del personal cientifico y ticnico de 

todo el sistema; 

- coordinar actividades on el irea de capacitaci6n entre los 

centros del sietema. 

(f) Oficina de Informaci6n y Documentaci~n
 

Sus funciones principales son:
 

- asegurar y facilitar flujos verticales do informaci6n. 
Estos flujos de informaci6n componen la difusi6n de 
conocimientos generados (hacia el productor) y la 
"extensi6n hacia arriba" (hacia el nivel politico).
 

- ase%-urar y facilitar flujos de informaci6n en el sentido
 
horizontal entre Centros e Investigadores, as! como
 
instituciones cientificas fuera del sistema;
 

- promover la instalaci6n do un centra nacional de 
documentaci6n (con subcentros descentralizados) que sirvan 
todo el sistema; 

- promover la ejecuci6n de una politica coherente de 

documentaci6n de resultados de las investigaciones. 

xi) Estructuras de programaci6n (comitis de programacion)
 

Do acuerdo con la filosofia bisica del sistema de mantener y operar
 
una estructura descentralizada, las estructuras de programaci6n
 
estn disenadas para apoyar este balance. El mayor peso en la toma
 
de decisiones en lo relacionado a la programacion de las
 
investigaciones quedara par lo tanto en los centros.
 

La estructura de programaci6n incluye tres niveles:
 

- nivel do prograa (por rubro/cultivo/disciplina); su contenido 
es ticnico: 

- nivel do los centros (es decir el nivel regional en algunos 

casos y el nivel nacicnal/cultivo en otros casos); su 

contenido es t~cnico/politico en el sentido regional; 
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-	 al nivel global/nacional (as decir l mista;; mu contenido 
es asencialmente politico/con6mico en 91 sentido global. 

En *I proceso do programaci6n participan los siguientes comitis do 
programaci6n: 

- los comitis ticnicos do programas (rubro);
 

- comitis do caricter regional al nivel de los centros (no
 
necesariamente en todom los caso); 

- al comiti nacional do programaci6n. 

Estom comitis operarin en sum respectivos niveles y tendrin las 
siguientes caracteriaticas.
 

(a) 	 Los comites tecnicoe do programas (rubroa) 

Operan a nivel do productos especificos con la participaci6n de los
 
responsables do los cultivos de todos los otros centros. El
 
liderazgo lo proves el centro que tiene la funci6n do coordinador
 
do la investigacion del cultivo do que se trate.
 

Sum funciones principales son:
 

-	 fijar las prioridades ticnicas dentro do los programas; 

- coordinar los programas sobre un cultivo',especifico entre 
varios centros. 

Su composici6n: 

- invastigadores principales del programa (cultivo);
 

- representantes de extensi6n;
 

- representantes del sector productivo;
 

- representantes del Departamento de Producci6n;
 

- un miembro de la unidad central do Programaci6n, quien asegura
 
la secretaria del comiti.
 

(b) 	Comitis do caricter regional al nivel de centro
 

Su funci6n principal: asesorar al director del centro en su toma de
 
decisiones sobre la estructura del programa presupuesto para su
 
centro. Es decir asesorar al director en cuanto a:
 

-	 prioridades regionales;
 

- prioridades de cultivos dentro del programa presupuesto global 
del centro; 

-	 la cooperaci6n con otros centros/otras unidades fuera del 
sector p~blico. 
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La constituci6n de estos comitis es obligatoria, y dados los 
objetivos quo se persiguen, su composici6n deberia incluir la 
participaci6n do personalidades tales como: 

- Director Regional del sector agropecuario; 

- Encargado Regional de Extension: 

- representantes de lo3 productores. 

(c) Comiti Nacional de Programaci6n.
 

Su funci6n es asesorar al Director Ejecutilo del IDIA en su toma de
 
decisiones en cuanto a la asignai6n do repursoe a los centros.
 
Por lo tanto es comite asesor, de cavccter permanente que re reune
 
varias veces al auo.
 

Su composici6 n:
 

- Director Ejecutivo del IDIA (actua como Presidents del Comite);
 

- subdirector del IDIA;
 

- los directores de los centros;
 

- el encargado de la Oficina de Programaci6n del IDIA
 
(secretario del comiti).
 

El comit4 participa en el ciclo anual de programaci6n de la manera
 
siguiente:
 

- examina las necesidades de recursos globales de los centros;
 

- examina las necesidades agregadas del sistema;
 

- compara las necesidades globales del sistema con la
 
disponibilidad potencial de fondos y propone los ajustes
 
necesarios para armonizar las dos cifras;
 

- decide la asignaci6n de fondos a los centros dentro del marco
 
general de la disponibilidad global do fondos para el sistema;
 

- examina los programas presupuestos de los centros y los
 
recomienda para aprobaci6n por el Directorio.
 

Es decir examina el programa presupuesto global del sistema (el
 
agregado da los presupuestos individuales de los centros) y aprueba:
 

- el balance por centro; 

- el balance por regi6n; 

- el balance por rubro/cultivo; 

- el balance por area de estudio/disciplina; 

- asesora al Director ejecutivo sobre la distribucion entre los 
centros de eventuales cortes de fondos. 
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xii) Kecaniuos do evaluacion 

LoG mcanismos do evaluaci6n constituyen al elemento central del 
proceso do retroalimentaci 6 n del proceso do programaci6n y do la 
geeti6n ejecutiva dQl sistema. Lam evaluaciones, realizadas 
peridicamente, tendrin per objeto:
 

--.. "la calidad cientifica do los programas del sistema; 

- la rele-wancia do los programas; 

- la eficiencia de la administraci6n/gerencia del uistema y su 
efectividad en cuanto al uso do lo recuruos; 

- al impacto del sistema y do .us programas. 

Talon evaluaciones saran realizadas tanto internamente como por
 
instituciones y/o expertos ubicadoa fuera del sistema, y ae haran a
 
los niveles siguientes:
 

- el conjunto del sistema (IDIA);
 

- Centro o programa especifico;
 

- proynctos do investigaci6n. 

xiii) Financiaci6n
 

La fuente bisica de financiamiento son l.8 asignaciones del 
Presupuesto Nacional. Sin embargo, se promoveri 1% consecuci6n de 
fondos adicionales do caricter especifico o de tipa general 
provenientes de donaciones do los sectores pdblicos y privados 
nacionales o internacionales, las cuales servirin para complementar
 
los recursos obtenidos par via directa. A estos efectos so
 
donarrollarg una estructura administrativa qua incluya la
 
posibilidad de fondos especiales o con destinos programiticos
 
especificos.
 

5.3 Un Conjunto de Recomendaclones Operativas 

para Fortalecer la Capacidad del Sistema 

El establecimiento dA las condiciones institucionales implicitas en la
 
propuesta de creacio'n del IDIA constituye el paso fundamental parn lograr
 
etablecer en la Repblica Dominicana un sistema de investigaci6n
 
agropecuaria de alta productividad quo aprovoche plenamente los elementos 
positivos quo hoy existen en el pals. Este paso sin embargo tiene quo
 
ser visto come una condici6n necesaria pero no suficiente para alcanzar
 
el 4xito. En las condiciones actuales existen wia serie do aspectos quo 
estan rindiendo par debajo de su potencial y quo requieren ajustes 
operativos de major o menor magnitud. Algunos de ellos se han intentado 
en el pasado sin .ayor 4xito; las mencionadas limitantes institucionales
 
han sido los principales factores de estos fracasos. La creaci6n del
 
IDIA provee las bases para articular acciones respecto de ellos e
 
incrementar significativamente el potencial productivo del sistema.
 
La misi6n ha identificado seis greas do acci6n en las quo es posible
 
obtener grandes beneficios con costos sumamente modestos. Estas son los
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recursos humanos, los recursos financieros, los programas de
 
investigaci6n, las relaciones cientificas, el manejo de la informaci6n y
 
documentaci6no y las relaciones entre la investigaci6n y la transferencia
 
de tecnologia.
 

5.3.1 	El Fortalecimiento de los Recursos Humanos
 

El cuadro de recursos humanos con que se cuenta actualmente constituye el
 
principal activo productivo del sistema. Al mismo tiempo la situaci6n de
 
los recursos humanos es uno de los puntos mas criticos. Si bien hoy aun
 
no hay manifestaciones especificas de deteriodo, la misi6n ha encontrado
 
que estas pueden comenzar a producirse en el corto plazo. El objetivo
 
inmediato en el Area de los recursos humanos debe sor estabilizar su
 
situaci6n y sentar las bases para el maximo aprovechamiento de sue
 
capacidades actuales. Complementariamente se deben iniciar tambien
 
acciones para incrementar cuantitativa y cualitativamente estas
 
capacidades de manera de poder hacer frente a las necesidades de una
 
manera cada vez mas efectiva. A nivel operativo se hacen tres grupos de
 
recomendaciones.
 

(a) 	Implementaci6n inmediata del marco de condiciones de servicio
 
propuesto en el Manual de Organizaci6n del DIA.
 

Luego do analizar las necesidadcs en cuanto al establecimiento de
 
un conjunto de condiciones tendientes a profesionalizar la
 
investigaci6n en la Repdblica Dominicana, la misi

6n ha encontrado
 
que el marco propuesto en el Manual de Organizaci6n del DIA resulta
 
plenamente apropiado y debe ser implementado en todos sus aspectos
 
a la mayor brevedad posible. La estructura institucional propuesta
 
se espera que facilite esta implementaci6 n; mas a6n, desarrollar la
 
capacidad de implementar acciones en este campo ha sido uno de los
 
criterios principales que la misi6n utilizo para su diseno.
 

En el mediano plazo las acciones en este campo deberan orientarso
 
progresivamente a cerrar las brechas existentes entre las
 
condiciones de servicio en la investigaci6n y las del resto de las
 
actividades tanto en el campo publico como en el privado de manera
 
de asegurar que la investigaci6n pueda atraer a los mejores
 
tecnicos en el campo agropecuario.
 

(b Acciones tendientes a incrementar la cantidad y calidad de los
 
w:L-" Humanos del Sistema.
 

Si bien el diagn6stico efectuado indica que los recursos hul.Lanos
 
disponibles resultan adecuados, este es un juicio relativo y en
 
comparaci6n a la situacion de palses de condiciones similares a las
 
de la Republica Dominicana. La disponibilidad actual de recursos
 
humanos deja Areas de especializaci6n poco o no cubiertas en
 
absoluto. Por otra parte un porcentaje importante del personal
 
actual tiene niveles de entrenamientos que pueden considerarse como
 
deficientes desde el punto de vista de las demandas conceptuales,
 
metodol6gicas e instrumentales de los procesos de investigaci6n. A
 
los efectos de resolver estas limitaciones la misi

6n recomienda
 
elaborar un plan global de desarrollo de los recursos humanos quo:
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i. 	 incluya y continue los actuales esfuerzom y programas de 
entrenamiento a nivel do pootgrado en el extranjero. Tomando 
en cuenta tanto programas formales a nivel do M.S. y Ph.D. en 
las universidades. como los do corto plazo on los Centros 
Internacionaloe do Investigaci6n Agricola. 

La selecci6n do los candidatos y las greas de especializaci6n 
deborin hacerse en funcidn de las prioridades nacionales de 
investigaci6n. En un principio, sin embargo, dsberia darse 
espocial atenci6n a algunas areas en las que existon marcada3 
dsficiencias, entre istas las disciplinas socio-econ6micas 
deban ser fortalecidas on el corto plaza. Los trabajos de 
tesic de los participantes debsr~n dsarrollarse soere t6picos 
referidon a la Republica Dominicana, de manora de facilitar 
una rapida adaptwin de los graduadcs a las condiciones del 
pais y aprovochar estos esfuerzos como un recurso adicional on 
la goneraci6n do los nuevos conocimientos que se requieren. 

El financiamiento de estas actividades deberia incluir en la 
mdida do lo posible una proporci6n de recursos de origen
 
nacional de manera quo la capacitaci6n a este nivel pueda 
eventualmente ser incorporada como una actividad regular del
 
sistema. 

ii) 	 inicie un activo programa interno de seminarios, talleres y 
cursos cortos do actualizaci6n do los investigadores que 
actualmente forman parts del sistema. Estas actividades se 
deben desarrollar a nivel de cada centro en funci6n do las 
necesidades especificas do cada grupo de investigadores, pero 
so debe fomentar la participaci6n cruzada del personal do los 
distintos centros. Esto a los efectos do un mejor 
aprovochamiento de los recursos y tambign para promover el 
intercambio y cooperaci6n entre los centros. 

En el desarrollo do estas actividades so debe hacer uso do los 
investigadores con mayor experiencia, del personal de las
 
universidades y do especialistas internacionales y del sector
 
privado. Las actividades de capacitaci6n de ciclo corto
 
recientemente desarrolladas en colaboraci6n con CATIE son un
 
ejemplo exitoso del tipo de esfuerzos que deben fomentarse.
 

Cc 	 Acciones encaminadas a aumentar el producto de los recursos humanos 
do que dispone ol sistema. 

La juventud y poca experiencia de los recursos humanos del sistema 
so ha planteado com un factor que disminuye su efectividad. Por 
otra parts muchos resultados do las investigaciones realizadas so 
documentan mal o no so documentan. A este respecto la misi6n 
recomienda 

i) 	 desarrollar un sistema do apoyo al investigador para el diseno
 
do las investigaciones y el anilisis e intorpretaci6n do los
 
resultados de las mismas. Este sistema puedo constituirse en
 
la foaa de comitis asesores a los que los investigadores
 
pudieran recurrir voluntariamente. En estos comitis
 
participarian los investigadores de mayor expariencia y se
 
discutirian la selecci6n de los problemas a investigar, los
 



92
 

enfoques metodol6gicos y el anglisis de los resultados de las
 
investigaciones.
 

ii) desarrollar e implementar un mecanismo de publicaci6n dentro
 
del cual se asegure a cada investigador un espacio minimo para
 
presentar los resultados de sus investigaciones, los cuales nu
 
serian editados externamente salvo en lo necesario para
 
ajustarlos a las limitaciones de espacio. Esta pubiicaci6n
 
deberia tener un caricter peri6dico, inicialmente aual, y ser
 
de alcance racional. Complementariamente a esta politica la
 
misi6n recomienda que se haga un mejor uso de las
 
publicaciones agropecuarias actualmente existentes en e. pals.
 

iii) 	desarrollar e implementar sobre base permanente un programa de
 
seminarios sobre t6picos de intergs especial, sobre los cuales
 
se hayan adelantado investigaciones y existan resultados para
 
divulgaci6n Estos eventos deben enfatizar el intercambio
 
entre los Centros y la participaci6n de las universidades y el.
 
sector prilrado. Asimismo deben establecer provisiones para la
 
posterior publicazi6n de los trabajos presentados.
 

5.3.2 Fortalecer y Racionalizar la Estructura de Apoyo Presupuestario 
para la Investigaci6n Agropecuaria 

La disponibilidad de adecuado financiamiento constituye uno de los
 
elementos claves para la efectiva operaci6n del sistema. Tres aspectos
 
deben ser tenidos en cuenta en este sentido: el nivel absoluto de los
 
recursos disponibles, la continuidad en el tiempo y la estructura
 
presupuestaria en cuanto al objeto del gasto.
 

En base a los datos disponibles no es posible efectuar recomendaciones
 
respecto del volumen de recursos que se deberla destinar a la
 
investigaci6n. A [esar de esto y en funci6n de la informaci6n presentada
 
en el capitulo 3 resulta evidente la necesidad de un incremento en el
 
apoyo presupuestario si es que se pretende alcanzar un mayor nivel de
 
operaciones e impacto. En el corto plazo un minimo en este sentido seria
 
llevar las asignaciones presupuestarias en terminos reales a los niveles
 
de los anios 1979/80. Al mismo tiempo se recomienda la elaboraci6n de un
 
programa de requerimientos a mediano plazo en el cual se deber{an t'-nar
 
en cuenta las necesidades presupuestarias de la nueva estructura y de las
 
nuevas condiciones de servicio del personal de investigaci6n. Este
 
programa deberia:
 

- desarrollarse sobre la base de una estructura presupuestaria que 
contemple un minimo del 30% para gastos de operaci6n e inversiones, 

- incluir todas las fuentes de fondos ya sean de caricter interno o 
externo, 

- proponer niveles alternativos de operaci6n dependiendo de la 
disponibilidad de recursos. Debe indicar claramente que 
actividades son las quo se reducen en los casos de disminuci6n de 
recursis y cuiles se adicionan en la situaci6n opuesta. 

La misi6n considera que un instrumento de esta naturaleza constituirla un
 
elemento de crucial importancia para la negociaci6n de recursos a nivel
 
internacional y con el sector privado dominicano.
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Un aspecto final a este respecto pero que no constituye una recomendaci6n
 
en si mismo se refiere al problema do la continuidad y el origen de los
 

recursos con que se financian las actividades de investigaci6n. Hasta el
 

monento una parte sustancial de los presupuestos para investigaci
6n ha
 

sido de origen externo, ya sea en la forma do donaciones o coma pristamos
 
en el caso de PIDAGRO. Esta situaci6n quizis no pueda mantenerse en el
 
futura y por lo tanto es necesario prever una creciente participaci6n de
 
recursos nacionales en los futuro presupuestos. Esta es una decisi6n de
 
caricter politico y depends naturalmente del papel que finalmente se le
 
asigne a la investigaci6n en las futuras estrategias y polticas de
 
desarrollo. Debe, sin embargo, recalcarse de que a juicio do la misi6n
 
el pils esti en condiciones de hacer frente a estos requerimientos:
 
utilizando como criterio la recomendaci6n del Banco Mundial de dedicar un
 
1% del P3I agropecuario a la investigaci6n seria posible incrementar los
 
actuales recursos entre 3 y 4 veces. La misi6a considera que
 
conjuntamente con lo concerniente a los recursos humanos este as uno de
 
los aspectos sobre los cuales las nuevas condiciones institucionales que
 
se proponen tendrin mayor impacto.
 

5.3.3 Los Proqramas do Investigaci6n 

La misi6n ha encont:ado adecuada la actual estructura programstica. En
 
tirminos globales la cobertura de productos y el rango de problemas que
 
actualmente se investigan se ajustan a los problemas que enfrenta la
 
agricultura dominicana. Dentro de este marco general existen algunos
 
aspectos no suficientemente cubiertos que deberian ser tomados en cuenta;
 
asi mismo algunos ajustes se hacen necesarios en funci6n de la actual
 
situaci6n do disponibilidad de recursos.
 

A este respecto la misi 6n recomienda que em ol corto plazo se efecte una 
revisi6n y priorizaci6n de los actuales programas y de las actividades
 
dentro de los mismos, do manera de ajustar los programas operativos a los
 
recursos efectivamente disponibles. Este esfuerzo deberia hacerse en
 
forma integrada con la elaboraci6n del programa de requerimientos
 
financieros recomendado en la secci6n anterior. En la determinaci6n de
 
estas prioridades debe considerarse cuidadosamente los requerimientos de
 
investigaciones do tipo disciplinario y particularmente de mantenimiento,
 
de manera de no afectar la calidad y continuidad de largo plazo de los
 
programas.
 

Independientemente de esae acciones de corto plazo la misi6n reco.nienda 
la incorporaci6n de los siguientes aspectos no suficientemente 
considerados. 

Los actuales programas de investigaci6n estin enfocados hacia las greas 
con tierras de mejor calidad situadas en los valles y las greas planas y 
onduladas m.ks bajas formadas per influencia de las cordilleras central y 
oriental. Este 4nfasis deja de lade la agricultura que se desarrolla en 
las zonas de ladera y en una gran cantidad de tierras en las que su 
actual usa intensivo esti en abierto conflicto con su capacidad 
productiva. En estas zonas se practica una agricultura de tipo marginal 
con efectos dramiticos en cuanto al empobrecimiento de lcs suelos par 
efecto de la erosi6n y la depredaci6n de la foresta. En base a esta 
situaci6n la mision recomienda que en el diseno e implementaci6n de los 
programas de investigaci 6 n so otorgue alta prioridad a los p:oblemas do 
las zonas de ladeca en particular y al grea de manejo y conservaci6n de 
los recursos en las zonas ecol6gicamente fragiles en general. 
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El area socio-econ6mica constituye tambign un aspecto atendido 
deficitariamente. En este campo la misi6n recomienda acciones a dos 
niveles. A nivol de los centroR se recomienda la pronta implementaci6n 
de los proyoctoti en el irea de sistemas do producci6n de manera de lograr 
que los progranims de investigaci6n se ajusten major a los patrones 
productivos pre-dominantes en las diferentes zonas del pals. As! mismo se 
recomienda quo las actividades del actual programa de comprobaci6n 
econdmica se planteen como parte integral de los restantes programas de 
inveel"gaci6n y'no como una estructura separada. A nivel nacional se 
recomienda qua so incorpore formalmente un programa de estudios 
socio-econ6micos el cual se orientarla al desarrollo do t6picos globales 
de importancia al nivel nacional y a servir de apoyo para las actividades 
de los centros en el area socio-econ6mica. 

En el campo pecuario la investigaci6n quo se realiza esti enfocada
 
principalmente hacia la actual estructura de producci6n tomando muy poco
 
en cuenta alternativas para la expansi6n de la producci6n y el aumento de
 
la productividad en las zonas que hoy no enfatizan la producci6n
 
pecuaria. En este sentido la misi6n recomienda que CENIP intensifique el
 
desarrollo de alternativas para i) la producci6n lechera semi-intensiva e
 
intensiva dirigida a la regi6n norte (ver anexo sobre diagn6stico de la
 
investigaci6n pecuaria); ii) adaptaci6n de germoplasma de gramineas y
 
leguminocas a los suelos de extrema fragilidad en la sub-regi6n
 
este-norte; iii) desarrollo de tecnologla de pasturas con leguminosas y
 
manejo animal. para sistemas de doble prop6sito en la sub-regi6n este
 
central; iv) en cooperaci6n con el Plan Sierra y MARENA la selecci6n de
 
germoplasma de gramineas y leguminosas adaptadas a los eco-sistemas do la
 
regi6n montanosa; y v) en cooperaci6n con el CIAZA contribuir al programa
 
de investigaciones on zonas iridas, principalmente en lo concerniente a
 
la producci6n caprina, tomando en consideraci6n el impacta potencial de
 
esta explotaci6n dentro de los sistomas de producci6n.
 

Por otra parte tambign se recomienda continuar dando 4nfasis a la 
investigaci6n para el incrementa di la producci6n lechera mediante 
sistemas de doble prop6sito en ireaq no tradicionalmente productoras de 
leche. En este campa, la producci6ri lechera intensiva desarrollada 
alrededor de la periferia de la capital deberia ser abordada on 
cooperaci6n con la empresa privada, las universidades del area y 
organismos de fomento, iniciando wna investigaci6n adaptativa de las 
t6cnicas existentes a nivel mundial. con Lnfasis en el reemplazo de 
alimentos importados por nacionales y la reducci6n de costos de 
producci6n. 

5.3.4 Las Relaciones Cientificas
 

Del anglisis realizado resulta claro quo aunque el sistema nacional do
 
investigaci6n cuenta con un importante potencial para atender las
 
necesidades del pals, sus recursos son escasos y de ninguna manera
 
suficientes para la magnitud de la tarea que enfrenta. Po otra parte
 
existen on el pals una cantidad de recursos altamente especializados quo
 
estin subutilizados. Asimismo a nivel internacional se dan amplias
 
oportunidades de colaboraci6n tanto en el campa t~cnico como financiero.
 
La misi6n considera que dadas las necesidades existentes y las
 
limitaciones de recursos que se enfrentan se debe diseniar a implementar
 
una activa politica de cooperaci6n cientifica tanto a nivel nacional como
 
internacional. El objetivo de esta polltica debe ser hacer usa de las
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posibilidades que ofrece la cooperaci6n en funci6n del conjunto de 
prioridades y requerimientos de los programas de investigaci6n; de manera 
de asegurar que estas acciones contribuyan a fortalecer los esfuerzos 
nacionales y no a distorsionarlos. 

En lo instrumental se recomienda que so establezca un mecanismo de
 
coordinaci6n central el cual deberia ubicarse en la "Oficina de
 
Relacionas Cientificas y Tgcnicas" del IDIA. Este mecanismo deberia
 
actuar coaio canal de informaci6n y compatibilizaci6n de las acciones sin
 
sustituir el contacto directo entre las fuentes de apoyo t~cnico y las
 
unidades ejecutoras. Una funci6n esencial de esta unidad de informaci6n
 
y coordinaci6n debe ser la do orientar a las unidades operativas del
 
s stema en cuanto a las alternativas de cooperaci6n t~cnica existentes en
 
los diversos campos.
 

En cuanto a temas y fuentes especificas do cooperacion tecnica, la misi6n 
no realiz6 un anglisis exhaustivo do las necesidades y posibilidades; sin 
embargo, en base a las experiencias existentes y las discusiones 
mantenidas se considera pertinente hacer en forma no exhaustiva las 
siguientes sugerencias. 

En los casos de CESDA y CENDA so sugiere que se continie e intensifiquen
 
las relaciones de cooperaci6n con los Centros Internacionales de
 
Investigaci6n Agricola, especialmente CIAT en frijol y yuca, CIMMYT en
 
malz y trigo y con IITA en guandul. Asimismo se debe proseguir y
 
expander los esfuerzos en habichuela dentro del Programa con el Titulo
 
XII.
 

En el caso de arroz, la cooperaci6n que actualmente so mantiene con
 
Taiwan, IRRI y CIAT deberia ser complementada con algunos contactos a
 
nivel horizontal especialmente con el proyecto de investigaci6n en arroz
 
de Surinam y con las actividades que realizan otros palses del area, por
 
ejemplo, Panami y Costa Rica.
 

En el campa pecuario CENIP debe continuar con sus actuales esfuerzos, 
tanto con el programa de pastos , "oicales de CIAT, como con la Divisi6n 
do Cultivos Tropicales y Pasturas G- CSIRO, en Australia, la Universidad 
do Florida, en Gainesville y el CATIE, aden's de iniciar contactos de 
cooperaci6n horizontal con el ICA de Colombia y el Ministerio de 
Agricultura de Cuba. 

En zonas gridas, so sugiere que CIAZA tome contacto con ICRISAT, y con
 
ILCA en Africa. Asimismo en lo referido a caprinos y ovinos de pelo so
 
deben establecer vinculos con el proyecto de rumiantes menores del Titulo
 
XII. En cuanto a cooperaci6n horizontal, so sugiere que er el caso de
 
las zonas gridas se busque la cooperaci6n de la Universidad Agraria de La
 
Molina, en Lima, y la Estaci6n de Vista Florida de INIPA, en Chiclayo,
 
Pori, sobre la problemitica do riegos y drenaje.
 

En el caso de cacao, se debe intensificar la cooperaci6n internacional
 
con el CATIE, Costa Rica, y con CEPLAC, en Bahia, Brasil.
 
En cafg, so sugiere quo se busque cooperacion a nivel horizontal con la
 
Federaci6n de Cafeteros de Colombia y OFICAFE, en Costa Rica.
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5.3.5 Utilizar mns efectivamente el potencial de las universidades en el
 
area de la investigaci6n agropecuaria
 

En su conjunto las universidades representan un potencial muy
 
importants. Este esti dado por la disponibilidad de personal capacitado
 
a los mis altos niveles acadgmicos en una gran diversidad do greas
 
temiticas, y por sus ventajas comparativas para el desarrollo de ciertos
 
tipos de investigaci6nes. Por otra parte una mayor vinculaci6n do las
 
universidades al sistema nacional de investigaci6n reaulta indispensable
 
para 'ograr nue los programas de capacitaci6n respondan major a la
 
realidad j~ais. 

Por este motivo y con el objetivo de lograr la plena utilizaci6n do los 
recursos existentes a nivel nacional, se propone quo se mantenga y
 
refuerce la actual exporiencia de colaboraci6n con las universidades a
 
travds de la Oficina do Coordinaci6n Universitaria. En este sentido la
 
misi6n recomienda quo dentro de la nueva estructura institucional se
 
establezca un fondo especial orientado a promover y aprovechar la
 
participaci6n do las universidades en los prograas do investigaci6n
 
prioritarios. La administraci6n de este fondo deberia hacerse sobre la
 
base do concursos de proyectos y el otorgamiento de los recursos debe
 
exigir la presentaci6n de un informe publicable quo incluya la
 
metodologia seguida en el trabajo, los resultados obtenidos y su
 
interpretaci6n. La selecci6n de proyectos a financiar deberia otorgar
 
alta prioridad a aqullos que incluyan actividades de entrenamiento y
 
relaciones directas entre las universidades y los centros de
 
investigaci6n.
 

5.3.6 El Manejo de Informaci6n
 

Lo ref~rido al manejo de informaci6n y biblioteca es una do las greas mai 
deficitarias del sistema. Existe en la actualidad la urgente necesidad 
do un sistema de documentaci6n y biblioteca que sea capaz do por una 
parte mantener en permanente disponibilidad los resultados de las 
investigaciones quo se realizan on el sistema y por otra facilitar el 
acceso do los investigadores a los materiales bisicos de referencia, 
trabajos realizados on otros lugares, literatura cientifica general, 
etc. En este campo la misi6n recomienda una acci6n inmediata orientada a 
la instalaci6n de una unidad central quo sistematice la recolocci6n y 
catilogo de los materiales quo se van haciendo disponibles y mantenga un 
sistema de alertas con distribuci6n a todos los centros, universidades y 
otras instituciones publicas y privadas interesadas. Esta unidad 
resolveria s6lo una parte del problema observado, la falta de 
disponibilidad y acceso a los resultados do los trabajos quo so realizan 
en el sistema, pero no las necesidades do largo plazo on cuanto a un 
servicio de documentaci6n y biblioteca que sirva de apoyo a las 
actividades de investigaci6n. La elaboraci6n de propuestas a esto 
respecto requiere un nivel do informaci6n y detalle quo va ma's alli del 
anilisis desarrollado por la misi6n. Por este ritivo se recomienda quo 
se efect~e un estudio especifico para determinar el detalle do los 
requerimientos del sistema y las posibles alternativas para una soluci6n 
do largo plazo. A este nivel se deben considerar en conjunto las 
necesidades no s6lo de los centros de investigaci6n, sino tambign las de 
las universidades, ISA y otras instituciones. 
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5.3.7 Relaciones His Efectivas entre la Investigaci6n y la Transferencia 
do Tecnoloq2a 

El diagn6stico reclizado por la misi6n concluye que en la situaci6n 
actual los contactos efectivos entre el sistema de investigaci6n y el 
aervicio do extensi6n son escasoo; siendo las 6nicas experiencias 

exitomas las do arroz, tabaco y cacao, las quo responden a circunstancias 
institucionales especificam. Esta grea constituye sin ninguna duda una 
do lam prioridades para el fortalecimiento operativo del sistema. De 
nada serviri lograr incrementar y mejorar los productos do la 
investigaci6n si los nuevos conocimientos tecnol6gicos que se generen no
 
son transferidos a los productores efectivamente.
 

El aspecto central en este sentido es lograr que entro ambos servicios so 
de la integraci6n operativa necesaria para que los agricultores reciban 
las nuovas tecnologlas diseiadas en funci6n de sus problemas y
requerimientos productivos. Las alternativas institucionales a seguir 
para logvar estos objetivos pueden ser de diferente naturaleza. En el 
caso do la Repiblica Dominicana y dentro de la filosofla basica con quo
 
ha trabajado la mision, es decir, minimizar los cambios institucionales y
 
aprovechar al miximo las experiencias positivas del sistema, creemos quo
 
los esfuerzos so deben dirigir a asegurar que la investigaci6n y la
 
extensi6n interaccionen y realicen tra!ajos en conjunto on dos mornentos
 
cruciales: en la etapa do diagn6stico do los problemas do los
 
agricultores, los cuales deben ser la base pare la organizaci6n do los
 
planes do investigaci6n; y en la comprobaci6n a nivel de finca de los
 
resultados de las investigaciones y on el ajuste de las nuevas
 
tecnologias a ser transferidas.
 

La otapa do diagn6stico muy pocas veces incluye prioridades y problemas a
 
nivel do irea do aplicaci6n. En general las prioridades son generalmente
 
a nivel nacional (maiz, trigo, cultivos perennes. etc.) o de grandes
 
ireas (zonas do riego, tipos do suolos, etc.); sin embargo, si so quieren
 
lograr proqranas do investigaci6n exitosos os necesario quo los mismos
 
resublvan problemas limitantes de la producci6n y productividad, para lo 
cual es indispensable que el diagn6stico llegue a las areas geogrificas 
especificas donde so ubica la actividad agropecuaria. Por otra parts se 
requiere tambign quo el diagn6stico incorpore los puntos do vista del 
extensionista en cuanto a los factores limitantes y el comportamiento do 
los productores. 

La comprobaci6n a nivel de finca constituye un factor determinants para 
el ixito de todo el proceso. A este nivel os quo se desarrolla al ajuste 
final do los conocimientos resultantes de los trabajos en la Estaci6n 
Experimental y los laboratorios. As! mismo representa la instancia ideal 
para quo los ticnicos responsables por llevar esos conocimientos al 
productor tomen contacto con las nuevas ticnicas y desarrollen los 
conocimientos acerca do las mismas necesarios para el 4xito de st misi6n.
 

En la actualidad y a pesar do quo tanto investigadores como 
extensionistas reconocen la necesidad de quo haya cooperaci6n y trabajos 
conjuntos on el desarrollo do estas actividades, stos no so dan sino en 
un minimo do casos. A juicio do la misi6n se podria lograr una 
sustancial mejora si so incorporabe a la actual estructura operativa de 
los centros una unidad tecnica encargada de servir do enlace con el 
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servicio do extensi6n para el desarrollo do las actividades de
 
diagn6stico y las pruebas do validaci6n de las nuevas tecnologlas.
 
Las funciones especificas de las unidades do transferencia de tecnologia
 
(UTT) an cada Centro serlan
 

i) 	 desarrollar en cooperaci6n con los especialistas del servicio do
 
extensi6n, los agentes de extensi6n y los investi~,adores que
 
correspondan los diagn6sticos para cada una de las greas Je
 
extensi6n dentro del irea de influencia de cada Centro.
 

ii) 	 conducir en colaboraci6n con el personal de extensi6n las pruobas
 
de validaci6n de las nuevas tecnologlas en las ireas de influencia
 
directa de los Centros.
 

iii) 	 servir de canal de retroalimentaci6n de los procesos de
 
investigaci6n incorporando la informaci6n proveniento de las
 
pruebas de validaci6n y 'is experiencias de campo de las nuevas
 
tecnologas al proceso de programaci6n de la investigaci6n.
 

iv) 	 interactuar con los especialistas del servicio de extensi6n en 1o 
referente a las tecnologias recomendadas por el Centro para cada 
zona de extensi6n, de manera de asegurar do quo las mismas sean 
incorporadas on el mensaje relevante a transmitir en cada caso. 

v) 	 apoyar a los especialistas del servicio de extensi6n en la
 
ejecuci6n de los diagn6sticos y pruebas de validaci6n a nivel de
 
fincas, en las ireas bajo su responsabilidad en aquellas zonas de
 
extens16n fuera de la influencia directa de los Centros.
 

vi) 	 estimular la organizaci6n de dias de campo y otras actividades
 
tendientes a promover el usa de las nuevas tecnologlas, en las que
 
participen los especialistas del servicio de extensi6n y los
 
investigadores involucrados.
 

vii) 	llevar a las instituciones do reforma agraria, cridito, mercadeo, y
 
provisi6n de insumos la informaci6n sobre los problemas en sus
 
areas de competencia que sean identificados en los diagn6sticos.
 

Algunas Sugerencias para Implementar las Unidades
 
de Transferencia de Tecnologia
 

Dada la escasez de recursos existentes no es posible pretender que todas 
las ireas productoras del pals sean atendidas con la misma intensidad. 
Por lo tanto. se propone quo cada centro delimite una grea de influencia 
directa y de mayor concentraci6n la cual serg atendida directamente deade 
el centro o Estaci6n Experimental correspondiente. Las restantes zonan 
se atenderin de manera indirecta via al apoyo que las UTT prestan a los 
especialistas y agentes de extensi6n. La delimitaci6n de los distintos
 
tipos de ireas de influencia deberia hacerse en funci6n del andato de
 

cada centro. las caracteristicas de su irea de influencia global, y de
 
los recursos humanos y financieros disponibles.
 

El ixito de un sistema como el quo se propane depende de quo los
 
distintos niveles involucrados estin adecuadamente compenetrados del
 
papel que cada uno dobe desempenar y las ventajas mituas quo derivarin.
 
A estos efectos se deben desarrollar esfuerzos de adiestramiento que
 
incluyan el c6mo hacer los ..agn6sticos, las pruebas de validaci6n y los
 

P-distintos aspectos do la interacci6n entre la investigaci6n y la
 



99
 

extenoi6n. Inicialmente el adiestramiento debe concentrarse en aquelloe
 
agentes directamente involucrados (Unidades do Transferencia de
 
Tecnologla y Eapecialistas do Extensi6n); sin embargo, tan pronto coma
 
sea posible as deberi extender a todo el personal del sistema.
 

En un comienzo y coma parts del adiestramiento se deberia comenzar con
 
lon diagn6sticon do par lo meno. dos greas do extensi6n en cada centra y 
con el establecimiento do pruebas do validaci6n utilizando la tecnologia 
ya existente en cada centra. Los resultados de estas experiencias 
deberaan ser discutidos en una serie do seminarios donde participen todos 
los investigadoree de los Centros. En los mismos se analizarlan los 
procedimientos do programaci6n implicitos en la nueva estrategia y los 
resultados iniciales obtenidos vie a vis las experiencias anteriores. 
Coma complemento de estas discusiones y anilisis se podrian hacer 
piahentaciones referidas a otras experiencias en donde la conjunci6n de 
la investigaci6n y la extensi6n ha resultado en mejoramientos de la 
producci6n y la productividad. La preparaci6n para estos seminarios de 
casos de discusi6n sobre situaciones en la Rep6blica Dominicana y en 
otros paies es una alternativa que deberia ser considerada. 



Capltulo 6 

Una Nota Final Sobre los Costos y Beneficios 

de las Acciones que se Proponen 

Lam recomendaciones presentadas en el capitulo anterior resultan del 
a, liuim de ,.as necsidades del pais en materia do investigaci6n y 

desarrollo tecnol6gico, de !as capacidades con quo se cuenta para hacer 
frente a lam misimas, y de las posibilidades de quo dichas capacidades 
puedan ser aprovechadas efectivamente. En su elaboraci6n, coma ye so ha 
mencionado, so consideraron las alternativas que podrian existir y los 

costos y beneficios implicitos en cadiL una. La propueta planteada 
ofrece, a juicio de la misi6n, la mfu alta raz6n beneficio/costos posible. 

Los costos de implementar las estructuras propuostas son esencialmente
 
politicos, son los de la decisi6n do introducir un cambio institucional;
 
los beneficios eon los quo se derivan de un sistema de investigaci6n
 
ofectivo, cape= de proveer las respuestas tecnol6gicas adecuadas a las
 
condiciones presentes y futuras del sector.
 

Los recurzos requeridos son modestos; do hecho la nueva eastructura puedo 
incluso funcionar inicialmente con los actuales niveles do 
financiamiento. Sin duda existiri coms an la actualidad un exceso de 
capacidad instalada quo no podri sor aprovechado, pero la efectividad por 
unidad do recursos invortida se incrementarg significativamente. Por 
otra parts existe un amplio potencial de asistencia tdcnica y financiera 
quo puede ser utilizado con relativa facilidad. Dontro del propio pals 
hay recursoo privados quo significarian un aporte do crucial 
importancia. La forma organizativa quo se propone cuenta con la 
capacidad de iniciativa y flexibilidad administrativa para hacer un 
6ptimo uso do estos recursos.
 

El momento para actuar os oportuno. El sistema so encuentra on un punto 
critico, pero an no so evidencian signos de doteriodo; su potencial 
productivo esti intacto y las medidas que so proponen podrian producir 
efecto positivos en el corto plazo. 

Los costos de no tomar las medidas necesarias seran sin embarc- muy 
altos.
 

En el corto plazo dificilmente ce podrian mantener los recursta humanos 
calificados con quo hoy cuenta el sistema y so agravaria el proceso do
 
pardida do prestigio interns y externo. Paralelamente so reduciria su
 
capacidad do captar fondos do otras fuentes como el sector privado y los
 
donantes oxtranjeros.
 

En el largo plazo los costos do no actuar hoy son do caricter mis gineral 
y do profundos efectos en la estructura social y econ6mica del pals. Son 

Previo'IS Poge
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lo quo as derivan do un sector agropecuario incapaz de desempenar 
dinamicamento su papel dentro del desarrollo dominicano. Son los efectos 
do la pirdida de potencial productivo de los recursos naturales del pais, 
de I&creciento incapacidad de atender internamente los requerimientos 
alimonticios do la poblacidn, de la necesidad de mayores vol6menes de 
importaci6n, do quo so mantengan los desequilibrios entre las condiciones 
do vida en *1 campo y las ciudades, de un mercadu interno demasiado 
pequeaio pars dinamizar los e3fuerzos de industrializaci6n y 
diversificaci6n economica. 
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ANMCO 3
 

LA PRODUCCION PECUIARIA EN RCA. DOMINICANA:
 
DIAGNOSTICO Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACION
 

1. DIAGNOSTICO
 

1.1 LA PRODUCCION PBCUARIA EN RCA. DOMINICANA
 

De acuerdo al censo nacional agropecuario do 1981, el 26% del total de
 
las explotaciones agropecuarias son explotaciones ganaderas y ocupan el
 
45% del total de la tierra en fincas, aproximadamente 2.0 millones de
 
hectireas. De!. total do tierras en pastos, la mitad son greae de
 
pasturas cultivadas y la otra mitad de pasturas naturales. Dentro de las
 
explotaciones pecuarias, las producci6n de came y leche de vacunos,
 
constituyen el grueao de las actividades. En 1981 las producci6n do
 
carne sobrepas6 los 1,100 quintales y la do leche fue superior a los 300
 
millones de litros. Estos niveles de producci6n. sin embargo, fueron
 
insuficientes para hacer frente a los requerimientos do la poblaci6n. En
 
1977 el dtficit en cuanto al consumo de leche fue do mcs de 61 millones
 
de litros debiendo ser cubierto por la via de la importaci6n.
 

El cuadro 1 presenta las relaciones de oferta y demanda en carne y leche
 
para 1981. En 41 se puede apreciar la importancia de las importaciones
 
do leche. amn sin satisfacer la demanda potencial derivada en funci6n de
 
los requerimientos nutricionales de la poblaci6n. Este no es el caso en
 
la producci6n de came, en la cual, probablementc por la disponibilidad
 
de alternativas, de origen marino principalmente, se puede exportar casi
 
un 7% de la producci6n nacional.
 

Como so ve en el cuadro No. 2, las Lmportaciones de leche y derivados han
 
venido en aumento en los 61timos anios. Asi mismo so aprecia un marcado
 
incremento de las importaciones de carnes procesadas, on parts como
 
consecuencia de la despoblaci6n porcina producida por los esfuerzos por
 
erradicar la poste porcina africana. Affbos rubros triplican su valor en
 
los 61timos 5 anios. En lo que se refiree a exportaciones de came
 
vacuna, el valor de istas es de magnitud menor, aunque durante el mismo
 
periodo se incrementa significativamente.
 

La poblaci6n ganadera del pais crece s61o muy lentamente pasando de 1.7
 
millones do cabezas en 1973 a 1.8 millones en 1981; una tasa de
 
crecimiento del 0.5% anual. Esta estabilidad es consecuencia de bajas
 
tasas de reproducci6n, altos niveles de "saca" o beneficio para consumo,
 
y la falta de una tecnologia adecuada para aumentar la productividad de
 
las pasturas.
 

En adici6n a la ganaderia vacuna es tambi~n importante la cria de chivos
 
y cabras en las regiones semi-iridas y gridas del pais, aunque 4sta no se
 
da como sistema do producci6n central, sino como componte de ahorro y
 
alimento familiar dentro de otro sistemas productivos ya sean agricolas o
 
forestales.
 

Previous Page Bcink6 
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Cua -o 1. 	Rca. Dominicana: Relaci6n de oferta y demanda en came y leche
 
en 1981.
 

Consumo
 

Producto Nacional Importaci6n Exportaci6n Oferta Interno
 
(Quintalos x 1000)
 

Producci6n 


Leche 313 2.363 -- 2.676 2.676
 

Came 1.120 -- 78 1.120 1.042
 

Puente: 	 Secretaria de Estado de Agricultura, SEA, Sto. Domingo, Rca.
 

Dominicana. Estudio de base del sector Agropecuario y forestal.
 

Cuadro 2. 	Rca. Dominicana: Monto, en millones de D61ares de las
 
importaciones y exportaciones de carnes, leche y derivados
 
entre 1977 y 1982.
 

Anos 	 1977 1978 1979 1980 1981 1982
 
Producto
 

IMPORTACIONES
 

Carnes procesadas 0.7 0.4 4.3 18.0 22.0 40.0 

Leche y derivados 6.3 7.7 10.4 15.5 18.7 22.9
 

EXPORTACIONES
 

Came vacuna 	 1.8 2.4 3.6 2.9 4.1 4.7 

Fuente: 	 Secretaria de Estado de Agricultura, SEA, Sto. Domingo, Rca.
 
Dominicana. Estudio de base del sector Agropecuario y forestal.
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La poblaci6n caprina en los LItimos anos muestra un crecimiento
 
importante pasando de casi 220 mil cabezas en 1960 a casi 350 mil en 
1980. Segdn el censo nacional el n~mero de explotaciones dedicadas a la 
producci6n caprina en 1971 eran 48,250 con un promedio de 5.38 cabezas 
por finca. Las provincias con mayor numero de cabezas son San Juan 
Montecristi. Teravia, Azua y San Crist6bal. 

En forma similar, en los anos anteriores a la peste porcina, el cerdo
 
criollo constituy6 un components importante de los sistemas de producci6n
 
agricola forestal o mixto, como elemento de ahorro. Sin embargo, luego
 
del programa de erradicaci6n de la peste porcina, la repoblaci6n se esti
 
encarando con animales de razas "mejoradas" (Duroc Jersey, Yorkshire,
 
Hampshire, etc.) que requieren sistemas de alimentaci6n incompatibles con
 
los sistemas tradicionales usados con el cerdo criollo.
 

1.2 PRINCIPALES REGIONES DE PRODUCCION PECUARIA
 

Los diferentes accidentes orogrificos y las variaciones climrticas, 
determinan en Rca. Dominicana una variada gama de eco-sistemas que se 
alternan en distancias relativamente cortas, por lo cual no es posible 
identificar un eco-sistema predominante; consecuentemente, tampoco se
 
puede identificar un numero reducido de sistemas de producci6r.
 

ExIsten en Rca. Dominicana, miltiples estudios sobre aspectos de clima,
 
eco-sistemas (Holdridge), suelos, e inclusive el Map de Unidades de
 
Recurso para Planificaci6n ejecutado por el Departamento de Inventario
 
Evaluaci6n y Ordenamiento de los Recursos Naturales (programa CIDRA,
 
19,3). Estos son sin duda excelentes bases para la planificaci6n y
 
diseno dq estrategias de investigaci6n de cobertura nacional. A manera
 
de resumen y con el objetivo de visualizar en forma simplificada el
 
panorama topogrifico y climtico del pals, en la figura 1 se muestra la
 
localizaci6n de los principales accidentes orogrificos y su superposici6n
 
con las zonas pluviometricas mayores.
 

Sobre esta base de condiciones climaticas y topogrificas, se pueden
 
ubicar las ireas de producci6n pecuaria mis importantes del pals
 
caracterizindolas segun recursos naturales, tipo de animales y sistemas
 
de producci6n predominantes. (ver Figura 1). Se diferencian las
 
siguientes regiones:
 

A. Regi6n Este E). Esta es la regi.6n ganadera de mayor extensi6n, se
 
caracteriza por una tenencia de la tierra con predominio de grandes
 
propiedades dedicadas a la ganaderia .obre pasturas principalmente de
 
Panicum maximun, y Digitaria decumbens. !stas especies son sembradas
 
indiscriminadamente sin diferenciar las var'.acicnqs de clima y suelo
 
existentes.
 

El sistema de producc16n animal predominante Gs a. cria y levante de
 
vacunos con muy pocas explotaciones de ceba y acabado.
 

En la parte sur de la peninsula del este y principali-nte en las ireas
 
mas favorables con acceso a riego, se alternan la producci6n ganadera
 
extensiva (que utiliza los recursos naturales de la vegetaci6n de
 
matorral espinoso existente y ireas con pastos mejorados) con el cultivo
 
de caia de azucar.
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En la regi6n central de la peninsula, entre Hato Mayor e Higuey, de
 
topograf!a ondulada, la ganaderla ocupa la mayor grea con solo pequena
 

proporcion de la regi6n en cana de azucar y cultivos de subsistencia,
 
coma plitano, yuca, etc. Estos 61timos predominantemente en los terrenos
 
marginales de laderas mas empinadas.
 

En la parte norte de la peninsula, predominan suelos mas acidos y pobres,
 

el sistema de producci6n pretende ser similar al de la regi6n central;
 

sin embargo, teniendo recursos naturales bastante mas pobres en cuanto a
 

fragilidad de la fertilidad del suelo, se ve con mucho mayor frecuencia
 

pasturas degradadas, lo mismo que pasturas en sabanas nativas. En
 
general, en toda la regi6n del este predomina la producci6n de came de
 
vacuno en sistemas de producci6n de cria y levante, que utilizan el
 

recurso primario (pasturas y forraje) a un nivel de intensidad media a
 

alta (mas de dos animales por hectarea en promedio).
 

B. Regi6n Norte (N). En la regi6n norte del pals, alrededor de San
 

Francisco de Macoris, predominan suelos con problemas de drenaje, donde
 
se alternan sistemas de producci6n extensivos e intensivos, junto con
 

areas dedicadas al cultivo de arroz en las regiones planas. El sistema
 
de producci6n, en un extremo es de producci6n de came con algo de doble
 
prop6sito y en el otro de producci6n de leche especializada. La
 
producci6n primaria del sistema pecuario se basa en gramineas,
 
principalmente de pangola (D. decumbens) y Bermuda (C. dactylon) y
 

Estrella (C. menfluencis), que en los sitemas mis intensivos se
 
fertilizan con nitrogeno. Se utilizan como suplementos sub-productos de
 
la agricultura existentes en la reg16n (afrechos de arroz y otros).
 

C. Regi6n Periferica de la Capital (C). Alrededor de Santo Domingo,
 
existen fincas dedicadas a la produccl6n de leche especializada en forma
 
intensiva (estabulada y semi-estabulada) con animales especializados. La
 
alimentac16n de estos animales es en base a forrajes de corte (cana de
 
azucar, Penicetum atropurpureus, etc.) y productos y sub-productos
 
agricolas (granos, tortas, afrechos y melaza) algunos de ellos
 
importados. Este sistema de producci6n con un nivel de control
 
tecnol6gico alto (eco-sistema artificial) utiliza o tiene el potencial de
 
utilizar la tecnologia existente a nivel mundial, para este tipo de
 
explotaciones. Estos sistemas de producci6n, s6lo son posibles donde el
 
precio de la tierra es muy alto y existe un mercado cercano de alto nivel
 
de demanda, tal el caso de la ciudad de Santo Domingo.
 

D. Regi6n Montaiosa (M). Principalmente en la region de la cordillera
 
central entre Piedra Blanca, la Vega y hacia el oeste, sobre los
 
ochocientos metros sobre el nivel del mar,. en areas con altas pendientes
 

topograficas, se ha desarrollado una gainaderia extensiva despues de la
 
tala del bosque nativo. La base de pasturas predominantemente es Melinis
 
minutiflora (molases grass) que, por problemas de adaptaci6n al
 

ecosistema y de manejo del pastoreo. se degrada, aumentando el peligro de
 
erosi6n en estos suelos, muchos de escasa profundidad. En esta regi6n,
 
se alternan sistemas agricolas de subsistencia y una ganaderia en hatos
 
pequenos como producto de la creciente presi6n demografica sobre esta
 
regi6n. Los animales utilizados son principalmente de doble prop6sito,
 
no especializados.
 

E. Regi6n Arida (A). En las ireas semi-aridas y gridas del sur entre
 
Bani y Azua, lo mismo que al noroeste del pals, existen sistemas
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pecuarios marginales o secundarios, con predominancia de la explotaci6n
 
caprina aunque se da asimismo I'a producci6n do ovinos y vacunos tambign 
como elemontos de ahoiro deotra de los sistemas de producci6n.
 

CcAno fuento de alimentaci6n, se utiliza la vegetaci6n nativa de matorral 
espinoso o bosque seco tropical, en el que predominan especies como 
Prosopis julflora (ballahonda, Cambr6n), Bothriochloa pertusus (Baj6n 
Haitiano), Molochia tomentosa (Marilope), Cassia emargenata (Palo de
 
Chivo), 8ri. caribeae (Guazabara), Conso]ea momleformis (Apargata) y 
Lamereoser:iq laystrix (Cayuco); adentis de desperdicios do la casa. 
Vormalpente los animales se manejan en grupos reducidos alrededor do la 
casa familiar.
 

1.3 LA INESTIGACICN PECUARIA EN LA ACTUALIDAD 

1.3.1 El Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, CENIP
 

E1 CMIP tiene sus crigenes en el programa de pastes y forrajes, creadc 
en junio de 1970 dentro del entonces Centro Nacional de Investigaci6n 
Agropecuaria CENIA, hoy CESDA, en San Crist6bal. 

e 1972, el programa do pastes y forrajes es elevado al rpngo de Divisi6n
 
do Investigaci6n Pecuaria, con apoyo del Banco Mundial; en 1973 coma 
parto del Pidagro 1 so incluyen fondos para la ampliacidn do la 
investigaci6n pecuaria, iniciAndose la consolidaci6n de esta irea de 
trabajo, proceso quo culmina con el proyecto SEA/FAO/PNUD sobre 
desarrollo de pastos y ganaderia quo se ejecuta entre 1974 y 1980. En 
junio de 1980 la Secretarla de Estado de Agricultura crea el Centro 
Nacional de Investigaciones Pecuarias (CENIP) dentro del Departamento do 
Investigaciones de la Sub-Secretarla de Investigaci6n y Extensi6n. 
Finalmente, en octubre de 1982, el CENIP pasa de la Sub-Secretarla do 
Investigaci6n y Extensi6n a la Sub-Secretarla de Producci6n Pecuaria, 
separindose as! este centre del resto del sistema de investigaci6n del 
pals. 

Do acuerdo a su constituci6n los objeivos del CENIP se orientan a la 
bsqueda de soluciones a los problemas de productividad pecuaria mediante 
la investigaci6n precisa y sistematica; incrementar la producci6n de 
came y leche mediante sistemas eficientes de producci6n animal adaptados 
a las condiciones ecol6gicas, econ6micas y sociales del pals; e 
incrementar el nivel de vida de los pequeios y medianos productores 
mediante el apoyo a la transferencia de tecnologias de ficil asimilacidn 
(CENIP, junio de 1982). 

Dentro de este marco general su mandato os el de integrar y coordinar a 
nivel nacional las actividades afines relacionadas con la investigacidn 
pecuaria, en una estructura t~cnica y administrativa que permita la 
6ptima utilizaci6n de los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles (CENIP, enero do 1980). 

La cobertura do este centro es de carcter nacional, operando desde una
 
estaci6n central en el kil6metro 23 de la autopista Duarte (ver Figura
 
2). Esta estaci6n tiene 400 hectareas de terreno sobre suelos muy
 
icidos, con capacidad de intercambio cati6nico variable, muy bajos en
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f6aforo (monos do 1 microgramo par mililitro do suelo) y porcentajes de
 
saturaci6n do aluminio medias a bajas entre 32% (M-12) hasta 1% (M-9)
 
(vr caracteristicas do algunos suolos do CENIP y la region capital
 
poriferica en Apindice 1). Asimismo, ademis de representar algunos de
 
lou suelos existentes an la regi6n perif6rica de la capital, puede servir
 
do base para la selecciSn do germoplasma pare condiciones de suelos
 
icidos do diforente fertilidad, come los ocurrentes en las franjas
 
central (Ec) y norte del este (En) y probablemento en la regi6n montafiosa
 
(W).
 

En auici6n a la estaci6n central, el CENIP cuenta con tres estaciones de
 
investigaci6n y varios campos experimentales. Entre 6stas
 

(a) la Estaci6n lechera de San Franrisco au Macoris, ubicada a un
 
kil~metro de la ciudad do Pimen:el, cuenta con 53 hectireas do
 
terreno piano con potreros Digitaria decumens y Cynodn nlenfluensis
 
y 106 animales de doble prop6sito y lecheros, principalmante cruces
 
do razas Holstein y Brown Swiss. Su infraestructura, (campos
 
experimentales, establos e instalaciones do oficina) parece
 
aceptable aunque se requerirg el montaje do instalaciones y equipos
 
para un laboratorio simple qua permita nmanipulao do muestras de
 
forraje, determinaci6n de materia seca y molido do muestras.
 

(b) la Estaci6n do ganado do came on Higuey, al este del pals, cuenta
 
con un grea do s6lo 37 hectireas y 163 cabezas de ganado Brahnan,
 
Charolais, y cruces sobre potreros do Brachiaria decumens, Cvnodon
 
nlenfluencis, Brachiaria .. y Panicum maximum. Esta estacion no
 
cumple con los requisitos para el desarrollo do inveetigaci6n para
 
producci6n de carne ni on area ni on n6xnero do animales ni on
 
infraestructura. Sin embargo, par su tamano y su ubicaci6n, podria
 
ser adecuada para investigaci6n sobre doble prop6sito o lecherla,
 
con algunas modificaciones y adiciones en cuanto a facilidades.
 

(c) la Estaci6n caprina de las Tablas en Bani. Esta estaci 6n cuenta con
 
100 hectireas do vegetaci6n cerofitica representativa del matorral
 
espinoso existente en la regi6n y 400 caprinos de las razas Alpina,
 
Nubia y criollas.
 

Adems de las estaciones experimentales mnncionadas, el CENIP trabaja en
 
cooperaci6n con diferentes centros e instituciones:
 

Santiago de los Caballnros, en cooperaci6n con CENDA, donde hay ubicado 
un investigador de CENIP, el cual trabaja con CENDA, ISA y CIMPA. 

Rn Azua, en cooperaci6n con CIASA, se esti desarrollando un proyecto do 
Zt-ucci6n do leche con vacas Holstein en estabulaci6n completa dentrodei' _-7ecto D-1. 

En San Ctist6bal, en cooperaci6n con el CESDA, tiene localizados dos
 
ticnicos, w adelantan trabajos en el irea do engorde de novillos con
 
gramineas legiimnnosas. Este es el centra origen de CENIP, en
 
consecuencia la i.ul a de la investigaci6n en pastas y forrajes a la
 
fecha ha sido conduci a.:n esta localidad, donde tambign se llevan
 
trabajos sobre ovinos de oZl (Black Belly, de Barbados).
 

La sub-estaci6n de Magarin, ub±l. a 8 kil6metros do Hato Mayor, en 
cooperaci6n ctn CEAGANA, cuenta cC!i 10 haectreas an oantoa Panoola v 
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Panicum maximum principalmente y 1.400 cabezas de g3nado de carne (Romana
 
Red y Ceb-. En esta localidad, el CENIP tiene un t~cnico en pasturas,
 
evaluando el efecto de la inclusi

6n de leguminosas y fertilizacion en
 
pasturas sobre la reproducci6n de vacas de cria.
 

La estructura organizativa actual de CENIP esta basada en 6 programas:
 

(1) pastos y forrajes; (2) mejoramiento animal; (3) producci6n animal;
 

(4)fisiologia: (5)servicios y apoyo; y (6)adzinistraci6n. Dentro de
 

estos programas existen diferentes proyectos, asi: en el programa de
 

pastos y forrajes se incluyen los proyectos de sistemas de producci6n, de
 

mejoramiento de pastos y de fertilizaci6n. En el programa de
 
En el programa de
mejoramiento animal, los proyectos bovino, y caprino. 


producci6n animal, los proyectos de leche, de came, de porcinos, de
 

caprinos y ovinos, de ayes y de sanidad animal. En el programa de
 
6
 

fisiologia, los proyectos de reproducci n animal y nutrici6n animal.
 

Ademis, dentro del programa de servicios y apoyo, se Incluyen los
 
proyectos de laboratorios, economia. biometria y biblioteca.
 

Dentro de cada uno de estos proyectos, hay diferentes actividades que
 

corresponden a los experimentos especificos.
 

En total CENIP cuenta con 28 investigadores a nivel profeuional, de los
 

cuales cuatro tienen el grado academico de M.Sc. y el resto son
 

ingenieros agr6nomos, ingenieros Zootecnistas, medicos veterinarios,
 

bi6logos, y economistas. Ademis, cuentan con cinco tecnicos agricolas.
 

Se trata de un grupo profesional joven, en formaci6n. Salvo contadas
 

excepciones° la experiencia de los profesionales es relativamente
 

reciente, aunque algunos de ellos han recibido capacitaci6n a nivel de
 

M.S. y en cursos cortos de especializaci6n, como los ofrecidos por CIAT y
 

CATIE. El balance piramidal necesario en la organizaci6n de un sistema
 

efectivo de investigaci 6n no parece el adectado, pues existe un reducido
 

numero de tecnicos agricolas en comparaci6n con el numero de
 
profesionales investigadores.
 

En cuanto a especialidades, de los trece ingenieros agr6nomos con que
 

cuenta CENIP, cuatro estan dedicados a investigaci
6n sobre suelos y
 

fertilidad (dos de ellos com M.S.), cuatro a proyectos sobre producci6n
 
animal (dos de ellos con M.S.), y cinco a pasturas. Entre los seis
 
licenciados en zootecnia. tres estan dedicados a investigacian en came,
 
dos a investigaci6n en leche, y uno a cabras. De los cuato veterinarios
 
de CENIP, dos trabajan en nutrici6n animal y dos en salud animal. De los
 
cuatro bi6logos, dos son laboratoristas, uno es microbi6logo, y uno esta
 
dedicado a Rhysobiologia. Ademas, cuenta con un economista que esti
 
incluido dentro del programa de servicios y apoyo.
 

Este cuadro profesional, refleja un enfasis relativo en investigadores
 
dedicados a la producci6n animal (tanto ingenieros agronomos como
 
zootecnistas) tal vez no justificable en la etapa actual de desarrollo
 
del centro. Igualmente con respecto a los investigadores dedicados a
 
suelos, aunque en este caso explicable dado el nivel de desarrollo del
 
centro. El enfasis asignado a lo referente a nutrici

6n y salud animal,
 
parece adecuado dada la problematica existente en las diferentes
 
estaciones y regiones de producci6n: el irea de pasturas aparece
 
relativamente desatendida. En igual forma llama la atenci6n, la
 
localizaci6n del economista dentrc de operaci6n de apoyo, sin un rol
 
especifico dentro de los programas de investigaci6n.
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1.3.2 	 Otras instituciones que participan en la investigaci6n pecuaria
 
del pais
 

Ademis del CENIP los siguientes centros y/o instituciones desarrollan
 
actividades en el campo de la investigaci6n:
 

(a)Centro de Investigaci6n para el Mejoramiento de la Producci6n Animal, 
CIMPA. Es un organismo desentralizado, de caracter privado, dirigido por 
un Consejo Directivo, en el que estin representadas m6ltiples 
instituciones de caricter privado, tales como la Fundaci6n para el 
Desarrollo de Santiago V otras, y de caracter oficial, como la Secretarla 
de Estado de Agricultura. Su principal apoyo econ6mico y financiero 
proviene del sector piblico a travis de la Secretarla de Estado de 
Agricultura y del sector privado a travds de la Asociaci6n para el 
Desarrollo de Santiago. Cuenta, ademas, con un niunero de donaciones 
provenientes de instituciones de financiamiento internacional. 

Este centro esti ubicado cerca a la ciudad de Santiago, en un area que
 
cubre parte de suelos de vocaci6n agricola con acceso a riego, y suelos
 
mas bien marginales dentro del valle del Cibao.
 

Sus trabajos, mas que de investigaci6n son de fomento y estin dedicados
 
mayormente al componente animal del sistema de producci6n. Sus proyectos
 
principales incluyen el rescate de la raz. criolla lechera dominicana, la
 
acuacultura en cajas, caprinos y ovinos, y, recientemente, la
 
m6iltiplicaci6n de cerdos en cooperac16n con el programa de repoblaci6n
 
porcina.
 

(b)Gulf and Western en Central Romana. La explolaci6n de came que esta 
instituci6n tiene en el este del pals es probablenentu la empresa 
pecuaria de mayor magnitud en la Rca. Dominicana. Su objetivo central es 
el desarrollo de la raza Romana Red que tiene caracteristicas adecuadas 
para el tiro (transporte de la cana de azucar) tanto por su fortaleza 
corporal como por la configuraci.6n de sus cuernos. Esta raza Romana Red 
es tanbi6n un muy bL-n animal para came. Ademas la empresa produce 
sementales Brahman para venta y vacas F-I, Holstein X Romana para venta a 
pequeios productores. Otra operaci6n importante es el engorde de un 
apreciable numero de novillos en confinamiento. La explotaci6n posee 
alrededor de 60,000 bovinos y cuenta con tecnologia para producci6n de 
came, tanto en el aspecto animal coma en el aspecto de alimentaci6n, 
especialmente en las Eases de acabado, las cuales podrian ser 
aprovechadas para las etapas de cria y recria dentro del sistema de 
producci6n de came, posible en la regi6n sur del este (mis irida) y la 
franja central del este. 

1.4 	 ALGUNAS CONCLUSIONES GENE.%ALES
 

Del diagn6stico realizado surge que
 

i) 	existe una amplia demanda potencial por leche en el pals, al mismo
 
tiempo que potencial para el aumento de la producci6n tanto en base
 
a incrementos de productividad como a incrementos de area, siempre
 
que se desarrolle la tecnologia para permitirlo y se implamenten las
 
respectivas acciones de fomento.
 

http:configuraci.6n
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ii) Las actividades del CENIP, sin embargo, -,,dtn enfocadas hacia las
 
actuales explotaciones de cada regi6n Pin tomar en cuenta posibles
 
estrategias de cambio a nivel regional, que permitan la expansi6n de
 
la producci6n y el aumento de la productividad.
 

iii) CENIP es un centro en formaci6n con todas las caracteristicas de su
 
etapa actual de desarrollo institucional: profesionales
 
predominantemente j6venes, infraestructura en formaci6n, y una poco
 
precisa definici6n respecto de su ubicaci6n y dependencia dentro de
 
la Secretaria de Agricultura.
 

iv) 	Debe reconocerse, sin embargo, que CENIP tiene una visi6n bastante
 
clara de su mandato, y cuenta en general con una estrategia
 
adecuada. particularmente en lo concerniente a su cobertura nacional
 
con estaciones experimentales propias y relaciones de intercambio y
 
colaboraci6n con otros centros e instituciones.
 

v) 	Si bien el esquema organizativo de CENIP Rs bastante aceptable, debe
 
ajustarse para lograr un mejor balance a nivel de especialidades y
 
programas de investigaci6n.
 

vi) 	 En el pais hay otras instituciones que tambign realizan
 
investigaciones en el campo pecuario y que significan un importante
 
potencial que debe ser aprovechado.
 

2. 	RECOKENDACIONES
 

2.1 	 RECOMENDACIONES TECNICAS DE BASE 

a. 	 Se recomienda mantener el actual mandato nacional del CENIP aunque 
tomando en cuenta que en el pais hay otros centros y organismos del
 
sector publico y privado que realizan investigaci6n en el irea pecuaria,
 
los cuales deben ser incorporados a la estrategia de investigaci6n en
 
esta area.
 

La misi6n sugiere que el CENIP cubra en forma directa, a travds de
 
sus estaciones experimentales y programas de investigaci6n, las
 
siguientes eas temiticas y regiones (ver Fiqura 3):
 

I) 	Desarrollo de la tecnologia para la producci6n lechera
 
semi-intensiva e intensiva en la regi6n norte (N)para las
 
areas correspondientes a unidades de recursos para
 
planificaci6n (URP) 15, 16 y 17 (Programa SIEDRA, 1980) (Ver
 
resumen de caracteristicas de algunos suelos de la zona norte
 
en el Apdndice 2).
 

ii) Adaptaci6n de germoplasma de gramineas y leguminosas a los
 
suelos de extrema frajilldad en la sub-regi6n este-norte (En).
 
Esta investigaci6n debe ser hecha utilizando de preferencia
 
germoplasma proveniente de CIAT probindolo en una red bajo
 
diferentes condiciones de sub-ecosistemas en los URP 3, y 40
 
(Ver resumen de caracterizaci6n de algunos suelos de la region
 
en Ap~ndice 3).
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iii) Desarrollo le tecnologla de pasturas con leguminosas y manejo 
animal para sistemas de doble prop6sito en la sub-regi6n este 
central (Ec). En esta regi6n, donde predominan los UIRP 7 y 44, 
se sugiere probar nuevas alternativas de germoplasma de 
gramineas y leguminosas proveniantes, tanto del programa de 
pastos tropicales de CIAT como del CSIRO de Australia (Ver 
resumen de caracterizaci6n de algunos suelos de la regi6n en el 
Apindice 4). 

La misi6n tambien recomienda acciones en cooperaci6n con otras
 
instituciones (ver Figura 3) en las siguientes ireas:
 

iv) En cooperaci6n con el plan Sierra (Harena), en la selecci6n de
 
germoplasma de gramineas y leguminosas adaptadas a los
 
eco-sistemas de la regi6n montanosa (M), conceptualizando el
 
desarrollo de un sistema de doble prop6sito de mediana a alta
 
intensidad de uso de pasturas, y la necesidad de proteger de la
 
erosx6n el recurso suelo . Se recomienda probar aqu!
 
germoplasma de origen de CIAT y de CSIRO de Australia.
 

v) 	En cooperaci6n con CIASA. con respecto al programa de
 
investigacxaon en zonas iridas (A). desarrollar estudios
 
t~cnico-bio16gicos, ecol6gicos y socio-econ6micos,
 
particularmente en Io referido a la producci6n caprina y su
 
papel dentro de los actuales sistemas de producci6n. A
 
estaregi6n corresponden los URP 25 y 41 (Ver resumen de
 
caracterizac16n de algunos suelos de la regi6n en Apindice 5).
 

vi) 	 Recopilar la informac16n generada por la Gulf and Western y
 
coordinar acciones con~untas de investigac!6n sobre pasturas y
 
ganaderia de came en la sub-regi6n este-sur (Es) y el
 
este-centro (Ec). A estas regiones corresponden los URP 5, 12
 
y 23, en los que se sugiere probar predominantemente
 
germoplasma de origen de CSIRO de Australia para condiciones de
 
aridez y suelos mejores (Ver resuuen de caracterizaci6n de
 
algunos suelos de la regi6n en el Ap~ndice 6).
 

b. Una segunda grea de 4nfasis que recomienda la misi6n es la
 
investigaci6n para el incremento de la producci6n lechera del pals,
 
especialmente en lo referido a los sistemas de doble prop6 sito en areas
 
no tradicionalmente productoras de leche. Debe darse gnfasis relativo
 
mayor a La franja central del este (URP 7 y 44) y a la regi6n montafiosa
 
(URP 3, 27 y 40) como areas de claro potencial de cApansi6n de la
 
producci6n lechera.
 

Por otra parte CENIP debe abordar la problematica concerniente a los
 
sistemas de producci6n lechera intensivos desarrollados en la periferia
 
de la capital: aunque se recomienda que lo haga en cooperaci6n con la
 
empresa privada, las universidades del Area y organismos de fomento, y en
 
func16n de desarrollar una investigaci6n adaptativa de Las tecnicas
 
existentes a nivel mundial, poniendo gnfasis en el reemplazo de alimentos
 
importados por Los de origen nacional.
 

c. La mis16n recomienda que para la soluc16n de problemas actuales y
 
necesidades futuras de Los sistemas de producci6n el CENIP adopte como
 
estrategia central de investigaci 6n, la selecc16n de germoplasma adaptado
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a las condiciones del eco-sistema base y del sistema de producci6n con un
 

concepto de insumos minimos. En tal sentido, se deberla
 

i) 	desarrollar la red nacional de pruebas de germoplasma de
 
gramineas y leguminosas forrajeras para que cubra en cada
 
regi6n ecol6gica las ireas principales con potencial ganadero,
 
probando garmoplasma de diferente procedencia (CIAT, pare.
 
suelos icidos, CSIRO, para condiciones mas secas en suelos
 
mejores, Florida University para condiciones de mal drenaje,
 

etc); y
 

ii) como acci6n inmediata en cuanto a pasturas se sugierc recopilar
 
toda la informaci6n existente ya generada por el CENIP,
 
especialmente en San Crist6bal, y evaluar su potencial en
 
cuanto a la utilizaci6n de esta tecnologla en todos los
 
sistemas de producci6n existentes en el pals.
 

d. Teniendo en cuenta el incremento del valor de las importaciones de
 
carnes procesadas como consecuencia de la despoblaci6n porcina, no hay
 
duda sobre la necesidad de reestablecer y desarrollar en el pals sistemas
 

de producci6n porcina que satisfagan la demanda nacional. Dado el alto
 

nivel de especializaci6n de los aninales que se estgn introduciendo
 
(Durok Jersey, Yorkshire, etc.) que tienen requerimientos de manejo y
 

alimentaci6n bastante altos y no compatibles con los sistemas de
 
producci6n tradicionales utilizados anteriormente para la 6rla del cerdo
 
criollo, los sistemas de producci6n a desarrollarse serin bastante mas
 
intensivos y artificiales (estabulados, con poco acceso a pastoreo,
 
alimentac16n en base a alimentos balanceados, etc.). En consecuencia, se
 
recomienda que el CENIP d4 apoyo al programa de repoblaci

6n porcina
 
tomando como base que la tecnologia requerida por los sistemas intensivos
 
que se estan proponiendo ya existe y por lo tanto se reguiere solamente
 
investigaci6n de prueba y adaptaci6n a las condiciones dominicanas. Se
 
sugiere que inicialmente se realice una activa recopilaci

6
n de la
 
informaci6n enistente en cuanto a manejo y sistemas intensivos de crianza
 
de cerdos de Estados Unidos, Canada, etc. En cuanto al problema de uso
 
de recursos de origen tropical, como yuca. plitano y hojas de algunos
 
forrajes, se sugiere obtener la informaci6n de CIAT, de CATIE y de los
 
palses del Caribe, Amerxca tropical y sudeste asiitico.
 

2.2 	 RECOMENDACIONES OPMRATIVAS
 

a. 	La misi6n recomienda que a los efectos de lograr una plena
 
racionalizaci6n en el uso de los recursos disponibles para la
 
investigaci6n y facilitar la operaci6n de los planes programas
 
presentes y futuros, el CENIP sea incorporado integralmente al
 
sistema Nacional de lnvestigaci 6n Agropecuaria como parte del IDIA.
 

b. 	En cuanto al 4nfasis de la investigaci6n de CENIP dentro del proceso
 
de generaci6n de tecnologia, la mxsi6n recomienda que los esfuerzos
 
a realizar enfaticen la investigaci6n orientada a la selecci

6n de
 
componentes adaptados por ecosLstemas y su respuesta a distintos
 
niveles de manejo, el ensambla]e de paquetes tecnol6gicos y su
 
validac16n a nivel de campo y la investigaci6n de aplicaci6n a nivel
 
de los productores. En este 61timo nivel deben participar
 
principalmente los investigadores en sistemas de producci6n y los
 
economistas en directo contacto con los productores, servicio de
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extensi6n y organismos de fomento y cridito. Por otro lado, los
 
nuevos componentes tecnologicos, producto de la investigaci6n de
 
base, se recomiendan sean obtenidos poc cooperaci

6n con otras
 
instituciones a nivel nacional o internacional.
 

2.3 RECOMENDACIONES EN CUANTO A CAPACITACION CIENTIFICA EN EL CENIP
 

Como se manifest6 en el diagn6stico, el CENIP esta en su fase de
 
crecimiento y consolidaci6n. En tal sentido la capacidad y experiencia
 
de sus profesionales investigadores es aun reducida. Seri necesario
 
hacer un esfuerzo ripido para que al mas breve plazo se logre incorporar
 
la capacidad cientifica necesaria para hacer frente a los requerimientos
 
de investigaci6n mencionados. Se sugiere, como medida inmediata, para
 
los pr6ximos tres anos hacer disponibles becas para capacitaci6n a nivel
 
de M.S. y cursos cortos segun figura en el Cuadro 3.
 

Cuadro 3 - Becas de M.S. y de capacitaci6n en cursos cortos necesarias
 
para elevar la capacidad nientifica del CENIP
 

Becas de Capacitaci6n Necesarias
 
Para M.S. Cursos Cirtos
 

Especialidad 1984 1985 1986 1984 1985 1986
 

Pastos y forrajes I 1 - 2 2 2
 

1 - 1 1 -Producci6n Animal 1 


1
Nutrici6n Animal - 1 - - 1 

- 1 -
Economista - 1 -

Sistema de Producci6n - - 1 1 - 

-
-Biometria 1-


Microbiol. Suelos - 1 - 1 

Fuente: elaboraci6n propia.
 



Apdndice I - Caracterfsticas de Algunos Suelos de la Regi6n Capital Perifdrica (C) 

1c)CaIdad 
pH. Ca mg K Al,. ILA 

CXC 
P40 PIl iTextug&) 

Densidad 
Apafente 

satur4aicn 
Al 

-- -.-Meq/100 mg/suel)----------- (it) Lug/mi) (grl1/) 9 

Estac16n CEN4IP (Mi 4.6 3.5 4.4 0.08 1.02 9.0 1.8 T- 1.17 11.3 

(Wi) 4.6 14.1 20.6 0.11 2.96 37.8 3.6 T 1.09 7.C 

IMS) 4.4 2.9 6.6 0.07 2.08 11.7 1.5 T 1.16 17.8 

1147 5.1 7.6 14.5 0.08 - - 1.1 T 1.14 -

(1.49) 4.9 8.4 16.6 0.12 0.29 25.4 2.4 T 1.04 1.1 

(1411 4.5 3.4 6.4 0.17 0.92 10.8 1.8 T 1.12 8.5 

imt1,l 4.3 4.* d.1 ,.06 4.12 12.) 1.6 T 1.15 32.1 

(1113) 4.5 2.7 7.5 0.05 2.23 12.5 1.5 T 1.17 17.8 

(M5) 4.7 7.5 10.8 0.07 1.02 19.4 1.3 r 1.06 5.3 

(1i?) 4.7 5.7 10.7 0.08 0.48 17.0 2.6 1.0 1.07 2.8 

(m19) 4.5 6.2 8.4 0.07 3.35 18.0 2.6 T 1.04 18.6 

Finca Mamon de Guecra 6.1 22.2 4.7 0.13 - - 6.1 2.0 1.12 

Nlgua, San Crist6bal 6.6 38.5 7.4 0.02 - - 2.7 4.5 (FAa) 

Ptdzeal, Cerca a 

CENIP 4.9 2.9 1.1 0.3 - - 2.2 2.0 

1 M4itodo Olsen Modificado 

- Trazas - T 

Best Availabie Document
 



Ap~ndice 2 - Caracteristicas de Algunos Suelos de la Regi6n Norte (N) 

Localidad 1
pH Ca Mg K Al CIC MO p Textura
 

--- (Meq/100 mg/suelo)------- (%) (ug/ml) 

Est. Lechera S. Fco.
 
Macoris 6.1 15.0 7.2 0.5 2.3 2.0
 

Fautino, Cotui (P-4) 5.5 
 2.4 16.5 FAa
 

Finca J. Oleaga,
 
S.F. Macoris(1) 6.7 19.0 9.2 0.36 
 2.6 6.6 A
 

Finca J. Oleaga,

S.F. Macoris(2) 6.4 21.0 in.2 0.13 1.9 T* A
 

1 M~todo Olsen Modificado 
* Trazas - T 

Best Avai0able Document 



Ap4ndice 3 - Caracteristicas de Algunos Suelos de la Sub-Regi6n Este Norte (En) 

Total 
L ca1idad pH Ca Mj K Al CIC MO pl Textura 

-........ Meq/i00 r/suelo) --------- - I (ug/m1) 

"r.,Ca Lus %tarqarttas. 
V,'Jall- IU-24 Ir.- .. b 4.2 j.4 -1.S lb.5 1. L (FL 

(24-44 cmI -. 2 L0. .7.1 0.6 20.5 0.7 1 (FAL) 

144-100 cm) 5.1 8.b 8.7 .! 18.5 0.3 1 F) 

Sabara Sub-Vasques, 
El Valle t0-20 cm) 4.4 2.0 0.2 0.15 7.5 4.8 53 (Fa) 

(23-36 cm) 4.5 2.7 0.1 0.03 4.1 1.9 53 (Fal 

(36-67 cm) 4.5 2.L 0.5 0.02 6.0 0.9 0 (A) 

Parcela No. I (parte alca) 
(0-20 cm) 4.4 1.A 0.6 0.24 10.5 3.3 1 (FA) 

,'0 4U :m) 4.4 .4 0.5 0.09 i0.0 . 1 iCL) 

(40-70 cm, 4.4 L.. • U.b 0.06 9.0 0.7 T (A) 

(130-375 cm) 4.4 0.7 0.2 O.1LO 12.5 0.2 1 (FAL/AL) 

(parte baja) 

(0-16 cm) 4.8 2.5 1.0 0.15 10.0 7.2 1 (F) 

(16-32 cm) 4.7 1.8 0.8 0.10 10.0 2.3 1 (FM 

(32-50 cm) 4.7 2.6 1.8 0.15 9.0 0.9 1 JFA) 

(50-65 cm) 4.7 3.0 2.2 0.14 10.5 0.5 T (A) 

(65-88 cm) 4.9 2.0 1.7 0.10 6.5 0.4 T (pal 

(88-161 cm) -4.8 2.b 1.1 0.06 6.5 0.2 1 aF) 

I Mitodo Olsen modlficado 

- Trazas - T 



Ap~ndice 4 - Caracteristicas de Algunos Suelos de la Subregi6n Este, Centro (Ec) 

Localidad 


Estaci6n Gdo. Came,
 
Hguey (HbB) 


(Hac) 


(Al) 

(A3) 


1 Mtodo Olsen modificado 

Total 
P1pH Ca Mg K Al CIC m Textura 

S(Meq/100 ml/suelo)--------- (%) (ug/ml) 

5.3 2.0 1.05 0.05 6.1 6.5 

5.0 4.0 1.7 0.10 6.4 10.5
 

5.4 9.0 2.7 0.11 2.8 4.5 (FAa) 

5.4 7.0 2.2 0.11 1.4 4.0 (FAa)
 



Apndice 5 - Caracteristicas de Algunos Suelos de la Regi6n Arida (A) 

Total Densidad 
Localidad pH Ca Mg. K Al CIC MO P1 Especifica 

S(14eq/100 ml/suelo) ---- (%) (ug/ml) (gr/ml) 

Finca de Scotl Kalb, 
Bani 7.7 26.9 3.2 0.2 2.8 9.0 1.12 

Estaci6n Las Tablas, 
Bani 7.6 18.2 2.8 0.6 2.6 2.0 1.19 

CIAZA, Azua (Campo A) 7.8 19.4 6.3 1.02 2.0 3.0 1.13 

1 M6todo Olsen modificado 



Apfindice 6 - Caracteristicas de Algunos Suelos de la Subregi6n Este, Sur (Es) 

Total 
Localidad pH Ca 149 K Al CIC MO P1 Textura 

S(Meq/100 ml/suelo) --------- () (ug/ml) 

Finca de la UCE (entre 
S.P. Macoris y La 
Romana) (0-5 cm) 8.2 3.9 23.5 (PAL) 

(5-30 cm) 8.2 2.72 9.5 (FAL) 

(30-52 cm) 8.5 1.55 10.6 (FAL) 

San Pedro de Macoris 
(compuesta) 8.2 3.3 14.0 (FAL) 

1 M~todo Olsen modificado 
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