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Resumen y Conclusiones 

Origen de la misi6n 

El presente estudio sobre la investigaci6n y transferen

cia de tecnologla en el sector agropecuario de Costa Rica se realiz6 a 

Dr. Hernhn Fonseca Zamora, Ministro de Agricultura ysolicitud del 
El Dr. Fonseca Z., invit6 a ISNAR a asesorar
Ganaderfa de Costa Rica. 


a su gobierno sobre medidas para reforzar la capacidad nacional para
 

planear, coordinar y llevar a cabo programas de investigaci6n agropecuaria
 

y para mejorar la transferencia de tecnologla al agricultor. En este
 

contexto hubo de prestar atenci6n especial a CONIAGRO, instituci6n reciente

mente creada para coordinar y planear las actividades de investigaci6n
 

agropecuaria.
 

Una misi6n ISNAR, compuesta per tres miembros visit6 a
 

Costa Rica del 18 de marzo al 12 de abril de 1981 y realiz6 sus tra

bajos en estrecha cooperaci6n con el Ing. Alberto Vargas Barquero, Di

rector Superior de Investigaciones Agricolas, quien represent6 a su
 

gobierno en este esfuerzo cooperativo.
 

Enfogue del estudio
 

De acuerdo con el marco de referencia acordado entre 

ISNAR y el HAG para los trabajos de la misi6n y en estrecha consulta con 

el Ing. Alberto Vargas Barquero se adopt6 un enfoque amplio para este es

tudio. Se decidi6 proceder a un anilisis del sistema integral de 
Se basa esta decisidn
investigaci6n y de transferencia de tecnologla. 


en la conclusi6n de que el proceso de creaci6n, adaptaci6n, transferencia
 
su
 y adopci6n de tecnologla, independientemente del tiempo que tome, de 


complejidad y de las instituciones involucradas, es un solo proceso.
 

Programa de trabajo y visitas de la misi6n
 

El programa de trabajo y visitas de la misi6n se organiz6
 

en funci6n de este enfoque del estudio. Se realizaron visitas y entre

vistas con aquellas instituciones que estgn involucradas en actividades
 

de concepci6n, programaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y financiaci6n del
 

proceso de investigaci6n y transferencia de tecnologla (ITT) en Costa
 

era el llegar a un andlisis funcional
Rica. El objetivo de estas visitas 
En base de esta evaluay una evaluaci6n operacional del sistema integral. 


ci6n se procederfa a la elaboraci6n de conclusiones y a la formula;i6n 

de recomendaciones soOre maneras de fortalecer el proceso ITT en Costa 

Rica. 

Implicaciones financieras de las recomendaciones de la misi6n
 

La misi6n consider6 esencial dialogar con todas aquellas
 

instituciones que estAn activamente involucradas en actividades de in

vestigaci6n y transferencia, que se encargan de la coordinaci6n de estas
 

actividades y que prestan asistencia tdcnica y financiera al sector.
 

Quiso asegurarse de que sus recomendaciones fueran realistas y factibles
 
de Costa Rica, como en el plan de 

sea en el plan tdcnico-econ6mico-politico 
la financiaci6n externa. Por medio de consultas previas con institu

ciones internacionales de asistencia t6cnica y financiamiento se quiso
 

de manera preliminpr, la compatibilidad de las recomendacionesexaminar, 
de la misi6n y sus implicaciones financieras con las posibilidades de
 

financiaci6n externa y con los lineamientos de las politicas de coopera

ci6n de aquellas instituciones.
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Estructura del informe 

El informe de la misi6n presenta en el cap~tulo (1) una 

introducci6n general al trabajo de la misi6n, en el capitulo (2) un an&
el capitulo (3) una evaluaci6n operalisis funcional del sistema ITT, en 

cional de este sistema, una sintesis del diagn6stico y una serie de re-
El capitulo (4) contiene las conclusionesoomendaciones individuales. 


y la recomendaci6n fundamental. 

AnAlisis funcional del sistema ITT en Costa Rica 

El anlisis funcional que se presenta en el capitulo (2) 

del informe, parte de una descripci6n del cuadro institucional de la 
las numerosas instituciones que
investigaci6n en Costa Rica y menciona 

esthn involucradas en el procesc ITT. Procede luego a analizar aquellos
 

factores que se consideran esenciales y determinantes para la eficiencia
 

de un sistema ITT, es decir la estructura organizativa de las institu

cioaes, sus lineas de mando, la orientaci6n de sus programas, la formula

ci6n de priu.ldades y programas de trabajo, la coordinaci6n de actividades,
 

la asignaci6n de recursos, la disponibilidad, sea en tdrminos cuantita

tivos como cualitativos de recursos humanos, tdcnicos y financieros, la
 

administraci6n y utilizaci6n de tales recursos, los arreglos de cooperaci6n
 

interinstitucional, la couminicaci6n interna y externa en los diferentes
 

niveles, la capacitaci6n del personal cientifico y administrativo y la
 

evaluac16n de los resultados del proceso ITT.
 

Evaluac16n operacional del sistema
 

A travds de este anflisis y una evaluaci6n operacional, la 

que se presenta en el capitulo (3), la misi6n llega a una sfntesis del 

diagn6stico y a una serie de conclusiones. 

El cuadro institucional de la investigaci6n
 

Concluye la misi6n que desde el punto de vista estructural
 

e institucional el sistema ITT en Costa Rica presenta una imagen muy hete

rogdnea, compuesta por unos elementos sumamente positivos y algunas defi

cienclas serias. 

Al nivel del pals, la situaci6n institucional estA carac

terizada por una multitud de instituciones involucradas en actividades
 

de investigaci6n agropecuaria y la falta de un liderazgo efectivo para
 

determinar los lineamientos centrales de la politica nacional de investi

en el sector. Se sugiere, por lo tanto, un fortalecimiento efectivogac16n 
MAG como lider del sector y como instltuci6n rectorade la posici6n del 

de la investigaci6n agropecuaria.
 

Rol de CONIAGRO como instrumento de coordinaci6n 

Para asegurar una meJor coordinaci6n de los prograwas de 

las diversas instituciones involucradas en investigaci6n agropecuaria
 

y una meyor eficiencla en el uso de los recursos disponibles, la misi6n 

opina que CONIAGRO puede jugar un rol importante, asesorando al MAG sobre
 

modalidades de cooperaci6n y coordinaci6n. En el contexto de la actual estructura 

organizactonal la misi6n ve en CONIAGRO un oxelente medio de comunicaci6n
 

entre lau instituciones que realizan investigaci6n y un instrumento adecuado para
 

promover la cooperaci6n en nuevos programas que respondan a las necesidades
 

autdnticas del pals.
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Unidades del HAG involucradas en investioaci6n y extensi6n 

Al nivel del HAG el cuadro actual esti caracterizado, de ma

nera muy parecida, por una multitud de Direcciones que planean y ejecutan de 

manera independiente sus programas de investigaci6n. Aunque en muchos
 

casos se trata de programs bien concebidos y muy dtiles para el usuario,
 
esfuerzos para que se conviertan enfalta la integracidn de los diversos 

un programa de investigaci6n integrado y coherente. En cuanto a la coor

dinaci6n entre investigacidn y extensi6n hay algunos ejemplos de coopera

en el plan general, sin embargo, falta aquella integracidn
ci6n Intima; 

de los diversos programas de investigaci6n y exensi6n para que el sistema
 

se convierta en un programa coherente de investigaci6n y transferencia de
 

tecnologla.
 

Estructura regional del HAG
 

Cuenta el MAG, por otra parte, con una estructura regional 
en forma casi ideal la base institucional
de instituciones que representan 


para un sistema integrado de ITT. Esta estructura consiste, aparte de su 

centro directivo al nivel nacional, ubicado en el MAG, de una serie de 

centros operativos ubicados en tres niveles distintos. Son estas cuatro
 

estaciones experimeUtales situadas en las grandes zonas ecol6gicas del
 

pais con gran potencial de desarrollo, ocho Centros Agricolas Regionales,
 

concebidos como micro-ministerios operacionales al nivel regional y 52 

Centros Agricolas Cantonales que en su mayorla incorporan las agencias de
 

extensi6n y fungen como enlace al nivel cantonal con los agricultores.
 

Integraci6n de programas de investigaci6n y extensi6n
 

Actualmente esta estructura regional, especialmente los
 

Centros Agricolas Regionales y Cantonales, estd utilizada casi exclusiva

mente por el servicio de extensi6n, mientras que los programas de inves

tigaci6n se limitan al uso de las estaciones experimentales. Queda asi 

inutilizada desde el punto de vista de la investigaci6n una gran parte 

de la estructura existente. Esta representa un potencial enorme para uso 

futuro. La misi6n recomienda por 1o tanto que los esfuerzos futuros se 

dirijan hacia la integraci6n de investigaci6n y extensi6n, utilizando 

para sus programas integrados todo el potencial de la estructura existente. 

Fortalecimiento institucional
 

Al mismo tiempo, opina la misi6n, que hard falta un esfuerzo 

serio para fortalecer cada uno de estos componentes del sistema ITT. Tal 

debe llevarse a cabo de manera sistemdtica y consistente,fortalecimiento 

de acuerdo, por una parte, con las necesidades funcionales del proceso 
ITT, 

y por otra con la disponibilidad de fondos nacionales e internacionales.
 

Las estaciones Pxperimentales necesitan fortalecimiento 
Se recomienda que para una
institucional, presupuestario y de personal. 


exacta de los requerimientos de este fortalecimiento, se elaboredefinici6n 

un plan maestro para cada una de ellas. Tal plan maestro deberd elabo

rarse de acuerdo con las funciones especIficas que se asignarin a las
 
del plan nacional
estaciones experimentales dentro del contexto global 


de ITT.
 

Igualmente necesitan fortalecimiento presupuestario los
 
un planservicios de laboratorios. Tal fortalecimiento deber6 basarse en 

maestro que indique los requerimientos adicionales y su distribuci6n
 

geogrhfica.
 



-4-

En cuanto a la estructura regional, los Centros Agricolas 
Regionales y Cantonales, zecomienda la misi6n que se siga la politica ac
tual de descentralizaci6n y que se aumente el apoyo presupuestario a estas 
instituciones. Del fortalecimiento presupuestario se esperan aquellos 
recursos adicionales que se necesitan para implementar las actividades 
adicionales que se recomiendan en el campo de la validaci6n y la transfe
rencia de tecnologla. 

Recursos humanos para el sistema ITT 

En materias de personal cientifico para el sistema ITT en 
Costa Rica, concluye la misi6n que habrA que aumentar los recursos dis
ponibles sea en t6rminos cuantitativos como en cualitativos. Al mismo 
tiempo har& f-1.ta un esfuerzo serio hacia la introducci6n de un sistema 
remunerativo y administrativo mfs propicio para el manejo de personal 
cientifico de alta capacidad. 

Recursos fisicos y financieros 

De manera parecida hace falta fortalecimiento de los recursos
 
financieros y fisicos. A este respecto opina la misi6n que la disponibi
lidad de recursos para el sistema ITr en Costa Rica deberfa aumentarse de 
acuerdo con la importancia que politicamente se le asigna al progreso 
tecnol6gico en el sector agropecuario. 

Adaptaci6n de estructuras administrativas
 

Al mismo tiempo, opina la misi6n, cdeberfan continuarse los 
esfuerzos ya realizados hacia la implementaci6n de un sistema descen

tralizado de administraci6n que est6 mejor adaptado a los requerimientos 
especIficos de programaci6n presupuestaria y administracifn financiera de
 
un sistema de ITT. 

Asignaci6n de recursos 

En cuanto a la asignaci6n de recursos a los diversos programas 
de investigaci6n y de transferencia, serfa deseable la concepci6n de un 

puesupuesto unificado para el sistema ITT entero. Tal presupuesto integral 

permitirla una presentaci6n clara de todos los programas y sus costos y 

aseguraria la asignaci6n de fondos de acuerdo con las prioridades estable

cidas. Por otra parte, facilitarla una evaluaci6n comparativa de los
 
diversos programas.
 

Orientaci6n de la investigaci6n
 

Desde el punto de vista de la orientaci6n de la investigaci6n 
cony la formulaci6n de programas, la misi6n not6 muchos elementos positivos y 

fla en que estos constituyen una base s6lida para mejorar adn mas la progra

maci6n de proyectos de investigaci6n de acuerdo con las necesidades reales
 

de los agricultores. HarAn falta esfuerzos continuos para mejorar la relevancia de
 

los programas, en t4rminos de utilidad efectiva para el agricultor, pues, 
los
 

programas de investigaci6n se pueden considerar relevantes si corresponden
 

a las necesidades reales d3 los agricultores, si proporcionan soluciones a
 

los problemas limitantes de la producci6n y si estdn en linea con las 
prioridades nacionales de producci6n. 

Formulacidn de programas de investigaci6n
 

La mis16n sugiere que para la concepci6n de programas rele
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vantes y coherentes se trabaje en equipos multi-disciplinarios incluyendo a
 

economistas agricolas para asegurar la identificaci6n de problemas no

biol6gicos y la eficiencia en terminos de costos del sistema. Tambidn sugiere
 

una participacidn mayor de la parte de la extensi6n en la formulaci6n de
 

programas. Opina que la estructura regional constituye un instrumento de gran
 

utilidad potencial para este prop6sito.
 

Otra recomendaci6n individual que se hace con miras a 

fortalecer la estructura institucional para la formulaci6n y ejecuci6n 

de programas relevantes de investigaci6n, se refiere al fortalecimiento 
de la unidad en el MAG encargada del planeamiento agropecuario y de la
 

evaluaci6n de los programas.
 

Conclusiones
 

Con base en su evaluaci6n operacional del sistema ITT en
 

Costa Rica y de la sintesis de su diagn6stico presentado en el capitulo 

(3) la misi6n llega a su conclusi6n final y a su recomendaci6 central. 
Presenta en el capitulo (4) su proposici6n fundamental para acci6n futura.
 

La recomendaci6n fundamental 

Con base en esta evaluaci6n de factores esenciales tales
 

como: 

la situaci6n especifica del sector agropecuario en
-

Costa Rica y su potencial de desarrollo, 

- las circunstancias econ6micas, politicas y financieras 

del pals, 
- las caracterlsticas estructurales y funcionales del 

sistema ITT con todos sus elementos positivos y sus de
ficiencias,
 

- la disponibilidad de recursos humanos, financieros y 
f~sicos para el sistema ITT,
 

- las necesidades especificas de fortalecer ciertos elemen

tos del sistema y 
- las posibilidades reales de llevar a cabo tal fortale
cimiento 

la misi6n llega a su recomendaci6n fundamental de que Costa Rica tome los 

pasos necesarios para establecer una instituci6n adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Ganaderla, que integre todas las funciones de creaci6n, 

adaptaci6n y transferencia de tecnologia agropecuaria. 

La creaci6n de una instituci6n adscrita al HAG para la investigaci6n v
 

transferencia de tecnologla
 

Estf convencida la nisi6n que dadas las circunstancias la 

creaci6n de tal instituci6n representa 1& soluci6n adecuada para los pro

blemas del sector y a la vez u'.pas. de gran trascendencia y de enorme 

todo el procaso de ITT. Significa, pues, la creaci6n de lautilidad para 
sistemrtica y coherentebase institucional que permitirA adoptar en forma 

aquellas medidas individuales o parciales para fortalecer el sistema
 

ITT o elementos de 61 que recomienda la misi6n en el capftulo (3) de su
 

informe. 

Tales medidas, implementadas de manera coherente a travds 

de la instituci6n propuesta contribuirdn de manera apreciable a aumentar la
 

efectividad y productividad del sistema ITT. Permitirdn:
 

- el mejor aprovechamiento para el proceso ITT de las 

estructuras regionales existentes; 
- el fortPlecimiento del sistema o partes de 61 de 

acuerdo con un plan maestro coherente; 
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- la asignaci6n de funciones y responsabilidades de acuerdo 
con un esquema general que comprende todo el proceso ITT;
 

- mejorar la orientaci6n de los programas de investigaci6n
 

por edio de una planeaci6n y programaci6n mAs coherente, 
enfatizando la obligaci6n fundamental del sistema ITT
 
do responder a las necesidades reales del pais expre
sadas a travs de la demanda por tecnologia de los agricul
tores y los planes nacionales de desarrollo formulados 
bajo el comand&rectoral del MAG; 

- mjorar de manera apreciable la implementaci6n y ejecuci6n 
de programas de investigaci6n a travd-s de la introducci6n 
de sistemas simplificados de administracidn y manejo 
presupuestario;
 

- adoptar estructuras adrinistrativas y sistemas de manejo 

y control pres-upuestarlo adecuados a las necesidades fun

cionales de un sistema ITT, es decir implementar un sistema 
de administraci6n y utilizaci6n de recursos humanos y fi
nancieros que 

-- le provea de la estabilidad administrativa necesaria 

y le de la flexibilidad requerida 
-- le permita contratar y mantener a los mejores profe

sionales del pals 
-- le permita adiestrar y retener j6venes profesionales 

con alto potencial 
-- le asegure la disponibilidad de fondos de acuerdo 

con las necesidades operacionales del sistema; 
- la introducci6n y operaci6n de sistemas .propiados de co

municaci6n y cooperaci6i. que a la vez permitan: 

-- hacer el mdximo uso de posibilidades de coopera
ci6n cientifica con otras instituciones
 

-- la negociaci6n, a este prop6sito, de manera rApida, 
pragmftica y no-burocrAtica de acuerdos sobre coopera

ci6n tdcnica y financiera con otras instituciones del 
pals o forineas. 

- darle, en fin, a la funci6n ITT el rango que le corresponde 
dentro del sistema de administraci6n estatal, darle la 
visibilidad que le corresponde de acuerdo con la impor
tancia de sus funciones para el progreso tecnol6gico 
del pals y ayudarle asi en sus esfuerzos de movilizar los
 

recursos adecuados para cumplir con las funciones que 
le otorga el estado.
 

Lineamientos generales para el instituto propuesto
 

La misi6n, en el perlodo limitado de su trabajo, no tuvo 

tiempo para delinear con detalle las caracteristicas que debe tener el 

instituto propuesto. Sin embargo, adelanta algunas ideas generales para 

gular los futuros trabajos de diseflar e implementar la nueva organiza
ci6n.
 

Objetivo
 

El nuevo instituto deber& responder a las necesidades fun

cionales de investigaci6n agropecuaria y transferencia de tecnologla de 

acuerdo .con los planes generales de desarrollo del pals y bajo la rectorta 

del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, unificando toda la investiga

ci6n agropecuaria asi como la transferncia de tecnologla. 
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Orqnizuci6n 

La estructura organizativa del instituto deberd correspon

der a las caracteristicas siguientes:
 

- debe estar regido por un directorio en el cual, ademds 

de los organisms invalucrados directamente, debe haber 

representaci6n de los productores;
 
- debe tener un director general designado por sus creden

ciales omo t~cnico y administrador, elegido por plazos 

largos para asegurar la continuidad necesaria; 
- debe tener una oficina de planificaci6n y supervisi6n, una 

unidad de capacitaci6n, un servicio de evaluaci6n y un
 

servicio de comunicaci6n y cooperaci6n tdcnica, comple

t~ndose la organizaci6n segdn las recomendaciones de una 

comisi6n especial;
 
- debe contar con una estructura organizativa que le per

mita implementar las recomendaciones formuladas a este 

respecto en el presente informe, para asegurar el buen 

funcionamiento de todo el programa ITM.
 

Estructura FIsica
 

La misi6n recomienda que se reunan en un centro nacional 

todas aquellas unidades que hacen investigaci6n y que hoy estdn dispersas 

El nuevo centro nacional debeen oficinas y laboratorios en San Josd. 
contar con el espacio necesario para laboratorio, oficinas y un campo 

Josd, pero en st cercania. En el seexperimental ubicado fuera de San 

centraliza y coordina toda la actividad ITT.
 

Red de laboratorios
 

de acuerdoLos laboratorios centrales que se establecerAn 

con un plan maestro, deben ser modestos pero suficientemente equipados 

para responder a las necesidades de los trabajos que se conduzcan en el 

propio centro y para dar apoyo especiE~lizado a los programas que se
 

lleven a cabo en las estaciones experimentales y los ce:-=ros regionales.
 

Los laboratorios que se establecerdn en aquellas unidades serin del tipo
 

auxiliar y corresponderAn a las necesidades indispenhables de los pro

gramas locales. La red do laboratorios que asf se visualiza consiste de
 

unos laboratorios centrales equipados de aquellos instrumentos que por
 

su alto costo o capacidad no se repiten en las regiones y laboratorios
 

auxiliares ubicados en las estaciones experimentales y los centros re

gionales.
 

Red nacional de estaciones experimentales y centros regionales
 

De manera parecida, el campo experimental que se recomienda 
sus dimensiones ya queen el nuevo centro nacional debe ser modesto en 


le corresponden solamente funciones coulementarias. Pues el MAG cuenta
 

con una estruntura regional de instituciones y facilidades de experimen
forma casi ideal la base institucional y fisica
taci6n que representan en 


para un sistema integra& de investigaci6n y transferqncia de tecnolo

gla. Para sus programas de investigaci6n y transferencia el nuevo
 

on las cuatro estaciones experimentales
centro nacional puede contar 

situadas en las grandes zonas ecol6gicas del pais, con los ocho Centros
 

Agricolas Regionales y con los 52 Centros Agricolas Cantonales. 

Medidas propuestas para la creaci6n de la instituci6n nueva
 

La misi6n recomienda que para la preparaci6n del proyecto
 

de Costa Rica encargue una.completo del nuevo instituto el Gobierno 
organizaci6n internacional que disponga de las facilidades necesarias para 
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una tarea de tal complejidad. Esta organizaci6n Fu encargarla de preparar,
 
en cooperaci6n con especialistas nacionales, el proyecto completo que 

al Gobierno de costa Rica como base para la toma de decisionespueda servir 
legales para la implerentacifn de los planes y para la sumisi6n de solici

tudes ante organismos' internacionales de financiamiento con miras a obtener 
el apoyo financ4.ero necesario para implementar el proyecto. 

Una comisid'. especial 

La misi6n sugiere que la organizaci6n internacional encargada de
 

la elaboraci6n del proyecto designe una comisi6n especial compuesta por
 

especialistas en las diversas disciplinas requteridas y complementada por
 

asesores en areas especializadas. Los requerimientos de servicios per

sonales de esta comisi6n especial se estiman en unos 30 meses de personal
 
Los costos estiy la duraci6n del trabajo se estima en unos 3-4 meses. 


mados de la elaboracin de este proyecto son unos -US$370,000. Parece
 

oportuno pensar que la financiaci6n de estos costos se deberia solicitar
 
a organizaciones internacionales de asistencia tdcnica o financiamiento.
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1. INTRODUCCION GENERAL 

Antecedentes - Origen de la misi6n
1.1 

Por carta de fecha 18 de noviembre de 1980, el Dr. HernAn 

Fonseca Zamora, Ministro de Agricultura de Costa Rica, solicit6 en 

nombre de su gobierno, la asistencia de ISNAR para el fortalecimiento 

institucional en el campo de la ciencia y la tecnologfa agrfcolas.
 

En su respuesta de fecha 12 de diciembre de 1980, el Dr.
 

William K. Gamble, Director General de ISNAR respondi6 afitmativamente
 

a la solicitud de que se enviara una misi6n ISNAR para estudiar las
 

formas en que podria fortalecerse la investigaci6n agropecuaria. Pro

puso el Director General de ISNAR en esa carta que
 

"ISNAR auxiliarla al Gobierno de Costa Rica en la or

ganizaci6n y fortalecimiento de una instituci6n capaz
 

de planear, coordinar e implementar un programa na

cional efectivo de investigaci6n agr:cola y transfe

rencia de tecnologia al campesino. En este contexto,
 

se prestar6 especial atenci6n a CONIAGRO, una instituci6n
 

recientemente establecida para la coordinaci6n y planea

ci6n de actividades de investigaci6n nacional."
 

En ocas.6n de la visita a Costa Rica del Sr. Alexander von
 

der Osten, Secretario Ejecutivo de ISNAR, del 19 al 21 de enero de 1981,
 

se discuti6 con el Ing. Alberto Vargas Barquero, Director Superior
 

de Investigaciones y otros representantes del Ministerio de Agricultura
 
Duranle esa visita
 y Ganaderia, la modalidad de la misi6n de ISNAR. 


lleg6 a un acuerdo general sobre todos los puntos esenciales, tales
 se 

como: 

- el marco de referencias de la misi6n ISNAR
 

- las fechas y la duraci6n de la misi6n
 

- la composici6n de la misi6n
 
- los servicios respectivos que proporcionarlan ISNAR y el MAG
 

- el destinatario del informe de la misi6n
 

- la designaci6n de una instituci6n gubernamental costarri

cense destinada a cooperar con la misi6n ISNAR
 

la provisi6n de informaci6n y documentaci6n b~sica de impor

tancia para la misi6n.
 
- una lista provisional de reuniones, entrevistas y consul

tas con instituciones involucradas en el proceso de go

neraci6n y transferencia de tecnologla en Costa Rica, asi
 

como instituciones de asistencia tdcnico-financiera.
 

-


Acuerdo entre el MAG y el ISNAR
1.2 


Por carta de fecha 21 de febrero de 1981 dirigida al Dr.
 

Hern~n Fonseca Zamora, Ministro de Agricultura, el Dr. William K.
 

Gamble, Director General de ISNAR confirm6 el acuerdo sobre las modali

dades de la misi6n ISNAR y el plan de trabajo que habla sido elaborado
 

en ocasi6n de la visita a Costa Rica del Secretario Ejecutivo de ISNAR.
 

De acuerdo con este arreglo, una misi6n ISNAR compuesta por
 

tres expertos internacionales estarfa en Costa Rica en una misi6n que
 
De la
durarfa tres semanas, del 19 de marzo al 10 de abril de 1981. 


parte del Gobierno de Costa Rica, estarla designado para cooperar con
 

la misi6n, el Ing. Alberto Vargas Barquero, Director Superior de In-


El informe de la misi6n se dirigirla al Ministro de Agrivestigaciones. 

(Para el texto completo del Acuerdo, vdase el
cultura de Costa Rica. 


Ap6ndice 1.2)
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II rco de referencias para el trabajo de la misi6n 

Qued6 acordado cowo marco de referencia para el trabajo de 
la misi6n ISNAR lo siguenti: 

ISNAR asesorad al Gobierno de Costa Rica en cuanto se re
fiert a medidas para reforzar la capacidad nacional para planear. 
coordinar y llevar a cabo programas de investigaci6n agricola, y para
 

mejrrar la traisferencia de tecnologla al agricultor. En este contexto, 
se 1r, 1,restar& atenci6n especial al CONIAGR0, instituci6n recientemente
 

establ".da para coordinar y planear las actividades de la investigaci6n
 
nacional en el sector agrfcola.
 

1.4 Composici6n de la misi6n 

Qued6 acordado que la misi6n ISNAR se integrarfa par las si
guientes personalidades:
 

- Dr. Guy B. Baird, Director Ejecutivo de IADS, Consultor 
de ISNAR. 

- Dr. Luis Marcano, Presidente de FUSAGRI en Venezuela, 
Consultor de ISNAR.
 

- Sr. Alexander von der Osten, Secretarlo Ejecutivo de 
ISNAR. 

1.5 Enfoque de trabajo y presentacifn del informe 

De acuerdo con el marco de referencias acordado entre ISNAR 
y el MAG para ld!3 actividades de la misi6n y de acuerdo con la disponi
bilidad de tiempo para sus trabajos, la misi6n crey6 oportuno, siempre 

en estrecha consulta con el Ing. Alberto Vargas Barquero Director Supe

rior de Investigaciones, adoptar un enfoque amplio para su trabajo.
 

Se decidi6 prcced,.r a un analisis del sistema integral de investigaci6n
 
Se basa esta decisi6n en la conclusi6n
y transferencia de tecnologla. 


de que el proceso de creaci6n, transferencia y adopci6n de tecnologla,
 

independientemente del tiempo que tome, de su complejidad y de las 

institucionas Involucradas, es un solo proceso. (Para una discusi6n de

tallada de esta hip6tesis bAsica, vdase el Capitulo 4.1, Comentarios
 
Generales.)
 

El informe de la misi6n estA organizado de la siguiente
 
manera:
 

El Capitulo I presenta una introducci6n general al trabajo
 
de la misidn.
 

En el Capitulo 2 se presenta un an~lisis funcional del sis

tema actual de investigaci6n y transferencia de tecnologla (ITT).
 

El Capitulo 3 presenta una evaluaci6n operacional del sis

una sintesis del diagn6stico y una serie de recomendaciones
tema I1.U, 
indivil udles.
 

En el Capitulo 4, la misidn presenta sus conclusiones y re

comandaciones.
 

1.6 Programa de trabajo yvisitas de la misi6n
 

Para la programaci6n de sus trabajos, la misi6n decidi6 de
dicar aproximadamente dos de las tres semanas que tenfa a su disposici6n 

http:establ".da
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a visitas y entrevistas con todas aquellas instituciones o programas que 
involucrados en actividades de concepci6n, programaci6n, ejecuci6n,esthn 

evaluaci6n y financiamiento del proceso ITT. El objetivo de estas vi
sitas era el llegar a un anglisis funcional y una evaluaci6n operacional 

estaba prevista paradel sistema ITT en Costa Rica. La tercera semana 
la elaboraci6n de conclusiones, la formulaci6n de recomendaciones y la
 

discusi6n de los resultados.
 

En cuanto a la programaci6n de visitas y entrevistas, la misi6n 
consider6 esencial dialogar con todas aquellas instituciones que: 

- estdn activamente involucradas en el proceso ITT, p.e., las 
reLpectivas unidades del MAG, las tuiversidades, y algunas
 

de las instituciones agropecuarias aut6nomas del sector
 
pfiblico y algunas asociaciones agropecuarias del sector
 
privado; 

se encargan de la coordinaci6n en materia de investigaci6n,
-

p.e., CONIAGRO, COICIT, SEPSA, etc.
 

- prestan asistencia tdcnica y financiera externa al sector, 
p.e., las representaciones permanentes en Costa Rica de 

aquellas instituciones internacionales/bilaterales, que 
podrian considerarse como potenciales cooperadoras en la 
implementaci6n de programas de acci6n/inversi6n que puedan 
resultar de las recomendaciones de la misi6n. 

Cabe mencionar en este contexto, que la misi6n quiso asegu
rarse de que sus recomenduciones fueran realistas y factibles en el plan
 

A la vez quiso asegurarse la
t~cnico-econ6mico-poltico de Costa Rica. 

misi6n de que fueran realistas y factibles desde el punto de vista de
 

la financiaci6n externa las recomendaciones que iba a proponer a las
 

autoridades costarricenses. Por medio de estas consultas previas con
 

representantes de la'. instituciones de financiamiento externo se quiso
 

examinar, de maner.a preliminar y sin implicaci6n de compromiso alguno 
evidentemente, la compatibilidad de sus recomendaciones con los intereses,
 

las posibilidades de financiamiento y los lineamiento de la politica de
 

cooperaci6n de aquellas instituciones.
 

Itinerario de la misi6n
 

El grupo de trabajo se reuni6 en San Jos6 el dia midrcoles 
18 de marzo de 1981 por la tarde. Inici6 sus trabajos el dia 19 de
 

marzo y gracias a la preparaci6n previa y muy efectiva, de un programa
 

intensivo y bien coordinado de visitas y entrevistas por parte del
 

Ing. Alberto Vargas Barquero, quien fungirla como contraparte de la
 

la misi6n, esta dltima pudo seguir a un ritmo acelerado un programa de
 
gran intensidad. Esto le permiti6 cubrir mucho terreno dentro del
 

tiempo disponible. Durante las tres semanas de su estadfa en Costa
 

Rica, la misi6n visit6 a todas aquellas instituciones y se entrevist6
 
con aquellas personalidades que consider6 esenciales para formarse
 

una idea integral del funcionamiento actual del sistema ITT en Costa
 

Rica, y para llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones
 
sobre posibilidades de mejorar y fortalecer este sistema.
 

El Ing. Alberto Vargas Barquero, Director Superior de Inves

tigaciones Agricolas, acompaR6 la misi6n en casi todas sus visitas y
 
, sin embargo, se limit6entrevistas. En la mayorla de los casos 


a hacer la presentaci6n de la misi6n y la introducci6n de la tem~tica
 

para luego retirars y dejar la discusi6n a los miembros de la misi6n
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y representantes de la instituci6nvisitada. De esta forma se garan

tizd una base de imparcialidad y absoluta franqueza para el intercambio
 
de ideas y de opiniones.
 

Por otra parte, se mantuvo a la disposici6n de la misi6n el
 

Ing. Alberto Vargas Barquero durante el periodo coripleto de su estancia
 
en Costa Rica. Su cooperaci6n continua como asesot del grupo, y su
 
asistencia efectiva en el campo de la logistica, permitieron un alto
 
grado de eficacia en el aprovechamiento del tiempo de la misi6n. (Para
 
el itinerarlo completo vdase el Apdndice 1.7)
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EL SISTEMA ACTUAL DE INVESTIGACION Y TRANFFERENCIA DE TECNOLOGIA 
EN
 

2. 

UN ANALISIS FUNCIONAL.
EL SECTOR AGROPECUARIO DE COSTA RICA. 


2.1 El Sector Agropecuario 

Papel del sector agropecuario en la economa del pals.
2.1.1 


El sector agropecuario sigue siendo el sector m&s importante
 

de la economia de Costa Rica. 
Genera alrededor del 70% de las divisas
 

derivadas de exportaciones, produce aproximadamente el 20% del PIB 
y da
 

empleo a un 30% er la poblaci6n econ6micamente activa. AdemAs, el sector
 

agropecuario figuraba entre los sectores mAs dindmicos de la economla
 

constarricense, creciendo durante el perlodo 1962-1977 a una tasa anual
 

Esta tasa de crecimiento se debla principalmente al dinadel 4.7%. 

el subsector de los productos de exportaci6n, compuesto par
mismo en 

Entre estos probanano, cafd, cafra de azdcar, cacao y carne de res. 


ductos de exportaci6n fu6 particularmente la producci6n bananera 
la que
 

di6 un impulso fuerte a todo el sector. Triplic6 su volfimen de pro

ducci6n el banano en el espacio de menos de una ddcada (1965-1973).
 

ex-
El desarrollo dinAmico en el subsector de los productos de 


portaci6n se vi6 contrastado par una situaci6n mds bien estancada 
en la
 

producci6n de proluctos para el consume interno.
 

No obstante este desarrollo, la importancia relativa del sector
 

dentro de la economla fud bajando ligeramente durante los 61timos 
20
 

aflos. Actualmente esta tendencia negativa se ha suspendido y parece es

sector.
tabilizada la posici6n relativa del 


2.1.2 La base ecol6gica y socio-econ6mica del sector 

Geogrficamente, la Cordillera Central divide el pals en tres
 

la del Pacifico, la Meseta incluyendo el Valle
regiones principales: 

Cada una de estas regiones est& subdividida
Central, y la del AtlAntico. 


en subzonas ecol6gicas bien definidas.
 

Par razones administrativas, asl come consideraciones agro-

Pacifico Norte,
ecol6gicas se ha dividido el pais en ocho regiones: 


Pacifico Central, Paclfico Sur, Zona Norte, Meseta Central Oriental,
 

Regi6n Central, Meseta Central Occidental, y AtlAntico.
 

Cli:Atica.-ente, Costa 2ica, dobido a su posici6n latitudinal,
 
La variaci6n entre
estA caracterizoda por condiciones isoternales. 


temperaturas mlnimas y m~ximas se limita par lc general a unos 10 grados.
 

Pr otra parte, Costa Rica es esencialinente un pals h6nedo. Cuenta par
 

lo general con un rdgimen de pluviosidad alta. A pesar de esta plu

viosidad general alta, hay alqunas zonas donde las lluvias se concentran en unos
 

pocos meses, dejando el resto deL afto en condiciones de sequia. Son el
 

Paclfico Norte, el Paclffco Central y la Regi6n Central las regiones
 

caractezizadas par un perlodo seco bien marcado.
 

La superficie total de Costa Rica es de unas 5 millones de
 

hectAreas, 61% de las cuales representan tierras para usa agropecuario.
 

Durante las 6itimas dos ddcadas hubo una expansi6n fuerte en cuanto a
 

lar tierras utilizadas par la agricultura. Aumentd en unas 45,000
 

hecvdreas anuales la superficie utilizada para prop6sitos agricolas y
 

en unas 62,000 hectireas anuales la superficie utilizada para prop6sitos
 

de ganaderfa.
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El sector rural ibarca alrededor del 45% de la poblaci6n 

del pais y cuenta con unas 81,000 explotaciones agropecuarias. La 
estructura do la tenencia de tierras en Costa Rica estA caracterizada 
por los siguientes aspectos: 

- una concentraci6n de tierras en un ndmero relativamente 
pequeflo de explotacionesi casi el 55% de las tierras 

estA concentrado en explotaciones de mAs de 200 hect~reas 
y este 55% de las tierras se encuentra en manes del 3.3% 
de los agricultores; 

- un gran ndmero de explotaciones con recursos de tierra 
muy limitados; explotaciones con menos de dos hectireas 

representan el 27% del total de las explotaciones y el 

0.5% del total de las tierrasi per otra parte, las explo

taciones con menos de 10 hectdreas representan algo mds 

del 50% de todas las explotaciones, pero cuentan solo con 

el 4% de las tierras; 

- un nfmoro importante de explotaciones de tamafio medio; las 

explotaciones entre 50 y 200 hectireas representan un 37% 

del total de las explotaciones agropecuarias y cuentan 

con un 42% de las tierras. En este respecto, Costa Rica 

se diferencia de sus vecinos en la regi6n. La distribu

ci6n de la tierra es, a pesar de los problemas seftalados
 

anteriormente, netamente mas igualitaria y los problemas
 

de reforma agraria son par 1o tanto mpn'-': pronunciados. 

El usa de la tecnologla en la produccin agropecuaria varia
 
mucho de un subsector al otro. Los productos principales de exporta
cidn (cafd y banano) estAn caracterizados par el empleo de un alto nivel 
de tecnologla. Se usan las tecnologlas mhs avanzadas y los insumos mAs 
modernos. Los rendimientos son muy altos. Ocurre lo mismo en cuanto 
a la producci6n de los productos no tradicionales para la exportaci6n, 
meloznes, pifia y pejibaye. 

Par itro lado, a pesar de notables avances en la investigaci6n
 

agropecuaria naciopal e internacional, el nivel de tecnologla para 

productos destinados para el consume interno ha permanecido muy bajo, 
y como:consocuencia son bajos los rendimientos. 

2.1.3 Desarrollo de las principales lineas de producci6n 

Tradicionalmente se divide el sector en productos para la 

exportacin y productos para el consumo interno. Entre los princi

pales productos de exportacin figuran: caf6, banano, cafia de azdcar, 
cacao, came de res y, ditimamente, come productos no tradicionales,
 
mel6n, pifia y pejibaye. Los principales productos para el 
consume
 

interno siguen siendo arroz, maiz, frijol, sorgo, hortalizas y frutas.
 

Entre los productos para los mercados de exportaci6n predo

minan el cafA y el banano. Estos dos productos aportaron en 1978 el
 

53% y el 21% respectivamente, del valor total de las exportaciones
 

agropecuarias. El voldmen de producci6n de estos productos sigue
 

a un nivel alto; no ha mostrado una tendencia consistente a cambiar
 

en el perfodo 1974-1977, pero sl aument6 de manera considerable desde
 

entonces. Los rendimientos son altos, en general, con el usa de altos
 

niveles de tecnologla. El aumento casi continuo de la productividad
 
refleja los esfuerzos constantes de la investigaci6n aplicada.
 

El aporte de estos productos a la econon[a naciconal ha va



- 15 

t6rminos absolutos coio enriado marcadamente afLo tras aflo, sea en 
Estas variaciones se deben principalmedite a lastrminos relativos. 

fluctutciones de los precios en los mercados internacionales y a los
 

cambios en la relaci6n entre estos precios y los costos de pro

ducci6n.
 

Azdcar, came de res, y cacao completan la l.sta de los
 

Ellos contribuyken un 15% del
productos tradicionales de exportaci6n. 


total de exportaciones. A estos productos se afiaden, en e~stos ditimos
 

aftos como productos no tradicionales, el mel6n, la pifla, el pejibaye
 

Estos productos no tradicionales se
 y algunas hortalizas y frutas. 

cultiven con altos niveles de tecnologla; su rendimiento es alto 

por lo tanto y su producci6n aumenta de acuerdo con sus posibilidades 

de mercadeo.
 

Entre los granos bsicos para consuno interno, el arroz
 

ocupa el primer lugar en cuanto al valor bruto de producci6n.
 

Ray quo afladir, sin embargo, que el cuitivo del arroz tuvo un desarrollo
 

Durante el perfodo 1972-1976 creci6 la producci6n de
 muy dinamico. 

arroz en un 14.7%. Este crecimiento se debe, en primer lugar, a la
 

Contribuyeron al aumento
promoci6n del Plan Nacional de Granos BAsicos. 


de la producci6n, sea la expansi6n de la superficie como el progreso
 

tecnol6gico, por madio de incrementos del rendimiento.
 

En cuanto al maiz, los aumentos de producci6n fueron menos
 

deben principalmente a la expansi6n
espectaculares. Los aumentos se 


de la superficie. Los rendimientos crecieron modestamente y el nivel
 

general de rendimientos sigue bajo. Permanece a un nivel muy bajo
 
Esto se refleja en que el
la tasa de adopci6n de tecnologia mejorada. 


uso de semillas de variedades mejoradas sigue siendo poco comnn.
 

La producciJn de frijol ha quedado relativamente estable,
 

Los modestos aumentos de producci6n
a un bajo nivel de rendimiento. 


se deben en primer lugar a la expansi6n de la superficie. El uso
 
Domina todavla el sistema
de tecnologla mejorada sigue muy limitado. 


del frijol "tapado", un sistema de producci6n prcticamente 
sin insumos. 

Por otro lado, mostr6 un aumento consistente durante el perlodo 

1974-1977 la producci6n de sorgo. 

El subsector de la ganaderfa aporta alrededor del 25% del PIB
 

Algo m&s de la mitad de esta aportaci6nIo
 del sector agropecuario. 

Mientras que estas relaciones no han
constituye la ganaderfa de came. 


la partici
cambiado de manera apreciable duranto los ditimos 12 aflos, 


paci6n de la ganaderia de came en el varlor de exportaciones si 
ha
 

aumentado de manera considerdble y constante durante el perfodo
 

1965-1978. Los atumentos de producci6n que se lograron, se deben prin-

No hubo
cipalmente a la expansi6n de areas utilizadas para pastos. 


En cuanto a
incrementos significantivos de rendimientos por hectfrea. 


la ganaderia de leche, cabe mencionar que dobl6 la productividad 
por
 

animal entre 1965 y 1973.
 

2.1.4 Potencial de desarrollo
 

Costa Rica tiene un gran potencial para el aumento de su pro-


Este potencial se debe en parte a la disponibiliducci6n agropecuaria. 

dad de tierras para la expans16n de las superficies en producci6n, 

en
 

parte a disponibilidad de tierras aptas para uso con riego 
y en parte a
 

la posibilidad de aumentar los rendimientos por medio del uso 
de
 

tecnologias mejoradas.
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La disponisiblidad de tierras adicionales con buen potencial 
agropecuario comprende unas 400,000 hectAreas y estA concentrada sobre 
todo en dos regiones del pais. En la primera, la Regin del Atlintico, 
aoencuentran unas 200,000 hecthreas de tierras aptas para la producci6n 

agropecuaria intonsiva. Esta regi6n, hasta el momento poco explotada, 
so caracteriza por un clima de alta pluviosidad durante todo el afto. 

como uno de los problemas principales para el desarrollo.E1 drenaje figura 

Los costos do infraestructura son importantes, por lo tanto.
 

La seyunda de estas regiones con alto pote.cial de desarrollo 
es la del Pacifico (la provincia de Guanacaste). Estd caracterizada 

por un clima con una estaci6n seca de seis meses. EstA proyectado el 
con base en un proyecto de riego de unas
desarrollo de esta regi6n 


100,000 hectireas.
 

La disponibilidad de tierras aptas para uso de riego estA
 

concentrada pero limitada a la zona do Guanacaste. El total de
 

se calcula on unas 212,000 hect&reas.
tierras aptas para riego 
Figura entre las privridades del Gobierno, el desarrollo del riego. 
Ser n altos, por supuesto, los costos de infraestructura pare lograr 
este desarrollo.
 

El tercero de los factores mencionados como contribuyentes 

al potencial agropecuario do Costa Rica, es el del progreso tecnol6gico. 
Dado el nivel general bajo de rendimientos en el sector de granos bA

sicos, se calcula que hay buen potencial para aumentar la producci6n 
a travs de incrementos de la productividad. Se estima, por lo tanto, 
que los aumentos futuros de producci6n deberin basarse en gran me
dida en el uso mayor de tecnologla majorada. 

Papel del sector pdblico para el desarrollo agropecuario
2.1.5 


En t~rminos generales, la intervenci6n del Gobierno en las
 

actividades del sector agropecuario en Costa Rica se ha mantenido 

siempre a un nivel muy bajo. Domina claramente la idea de la actividad 
privada en cuanto a la producci6n agropecuaria y a la economla del 
mercado libre. 

La estructura del sector pdblico en el campo agropecuario 
esth caracterizado por una multiplicidad de instituciones heterogdneas. 
Componen el sector los Ministerios de Agricultura y Ganaderfa (HAG), 

la Oficina de Planificacinde Fconomfa, Industria y Comercio (MEIC), 

Nacional y Politica Econ6mica (OFIPLAN), el Instituto de Tierras y
 
colonizaci6n (ITCO), el Sistema Bancario Nacional (SBN), el Instituto
 

Nacional de famento cooperativo (INFOCOOP), ademis de otras institu

ciones que pueden afladirse para fcrmar parte del ConseJo Agropecuario
 

Nacional (CAN).
 

Los objetivos principales de la politica gubernamental en 

cuanto al desarrollo agropecuario se concentraran principalmento en
 

la promoci6n de las exportaciones del sector: cafd, banano, azdcar
 

y came de res, asi como el fomento de la produccin de granos bisicos
 
y productos l&cteos para el consumo interno. Durante los dltimos
 

tiempos se afiadi6 a estos objetivos el del desarrollo acelerado del
 

riego.
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2.2 Planificaci6n Nacional para el Desarrollo Agropecuario 

2.2.1 Aspectos Institucionales 

Para su planificaci6n nacional, Costa Rica ha adoptado un 

sistema de planificaci6n indicativa. Esta planificaci6n indicativa
 

se realiza a travs de un subsistema de planificaci6n en cuatro niveles.
 

Al nivel nacional actda como instituci6n coordinadora de 

todos los programs sectoriales y regionales la Oficina de Planifi

caci6n Nacional y Politica Econ6mica (OFIPLAN). 

A nivel regional se encarga OFIPLAN de la coordinaci6n
 

de los programas regional-.s.
 

A nivel sectorial estA encargada la Secretarla Ejecutiva de
 

Planificaci6n Sectorial Agropecuaria y de Recursos Naturales (SEPSA)
 
SEPSA participa en la
de la planificaci6n y programaci6n sectorial. 


elaboraci6n de los lineamLentos politicos sectoriales, asi como los
 

principales proyectos operativos del sector, y coordina las activi

dades de programaci6n de las mitiples instituciones que constituyen
 

el sector.
 

A nivel institucional del Ministerlo de Agricultura y
 

Ganaderla (HAG) existe una Unidad de Planificaci6n, denominada Direcci6n
 

de Planeamiento Agropecuario. Esta unidad ha ido perdiendo durante
 

los d1timos aftos una gran parte de sus recursos, su potencial de
 

trabajo y por consiguiente su impacto y contribuci6n a la planificaci6n
 

y programaci6n de la politica agropecuaria y de las actividades ope

racionales del Ministerio.
 

2.2.2 El Plan Nacional de Desarrollo 1979-1992
 

En cuanto al desarrollo agropecuario en los aftos recientes 

y las necesidades para el futuro inmediato, el Plan Nacional de 

Desarrollo 1979-1982 hace referencia a la d~bil expansi6n de la pro-
En este
ducci6n agropecuaria durante el Altimo cuatrienio 1974-77. 


periodo se logr6 una tasa de crecimiento de la produccl6n de un 2.2%
 

por aflo, tasa insuficiente para compensar el crecimiento demogrifico.
 

Enfatiza el Plan que la expansi6n productiva tuvo lugar
 
Fu6 inesencialmente por ampliacidn en la superficie cultivada. 


suficiente por lo tanto el crecimiento de la productividad.
 

En cuanto a los servicios de asistencia t~cnica al sector
 

agropecuario, oone de relieve el Plan que el sistema institucional
 

no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de los agricultores.
 

"Dentro del sector existen varios centros de decisi6n que trabajan
 

en una forma aut6noma y deccoordinade", menciona esta falta de coordi

naci6n interinstitucional como factor clave que restringe sustan

cialmente el efecto positivo de la investigaci6n y otros servicios
 

para la productividad del sector.
 

Para el perlodo de su vigencia, 1979-1982, el Plan pro

yecta una tasa anual de crecimiento del sector de no menos del 4%. 

Cuenta con un aumento de la productividad en el sector para contri

buir de esta form a la expanqi6n econ6mica del pals, para llenar 

las necesidades del consumo interno, atender los mercados del exterior 

y abastecer las materias primas que requiere la industria nacional.
 

Para estos fines, el Plan prevee intensificar la inves
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tigaci6n y la divulgaci6n tendientes a establecer y adaptar tecnologlas
 
productivas dirigidas a la obtenci6n de una mayor eficiencia en las
 

explotaciones. En su subprograma "Investigaci6n y Transferencia de
 

Tecnologia" el Plan enfatiza que "se incentivarA una forma integrada
 

de la investigaci6n agropecuaria con la transferencia de nuevos cono

cimientos al agricultor por medo de la asistencia tdcnica. A la vez,
 

se buscar& coordinar sistemfticamente los esfuerzos de investigaci6n
 

de las universidades, el ITCR, y otros centros de investigaci6n
 
cientifica, con los de las instituciones pdblicas del sector".
 

2.2.3 Planificaci6n Cientifica-Tecnol6gica
 

En cuanto a la planificaci6n cientifica-tecnol6gica, cabe
 

mencionar un estudio sumamente util y relevante, que realiz6 el Consejo
 

Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas (CONICIT) de
 

Costa Rica a travds del Proyecto de Instrumentos de Politica y Pla

nificaci6n Cientifica y Tecnologia para Centroamrica y Panama. Zste
 

estudio presenta un andlisis del desarrollo cientifico del sector
 

agropecuario de Costa Rica y contiene mucna informaci6n pertinente
 

sobre la contribuci6n de la ciencia y tecnologla al desarrollo del
 

pals.
 

Hay que destacar, sin embargo, que no existe en Costa Rica
 

actualmente un sistema global de planificaci6n cientifica-tecnol6gica.
 

El Consejo Nacional de Investigaciones CientIficas y Tecnol6gicas
 

(CONICIT) desempefia un papel promotor. Cooperan en este sentido
 

la Oficina de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica (OFIPLAN)
 

y la Secretarla de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria (SEPSA).
 

2.2.4 La Politica Econ6mica y Agropecuaria
 

Tradicionalmente, el desarrollo econ6mico de Costa Rica
 

se ha basado en el crecimiento del sector agropecuario. A partir
 

de la ddcada de 1950, se vi6 la necesidad de impulsar nuevas actividades
 

dentro del sector agropecuario y, m~s adn, en otros sectores, a fin
 

de crear una estructura econ6mica mhs diversificada. Como resultado
 

de las medidas tomadas con este objetivo , el sector industrial
 

cobr6 una importancia cada vez mayor dentro de la economfa nacional.
 

Empez6 a dominar la politica de industrializaci6n,quedando asi cada
 

vez menos atendido, en tdrminos de una politica sectorial positiva
 

y claramente definida, el sector agropecuario. Sigui6 siendo, sin
 

embargo, este sector la base econ6mica del pais que permiti6 el de

sarrollo de otros sectores.
 

Como consecuencia de la ausencia de una politica sectorial
 

positiva durante un periodo considerable, perdi6 una buena parte de
 
su casu dinamismo el sector agropecuario. Dice a este respecto on 


pitulo introductorio intitulado "El Problema Global de Costa Rica",
 

el actual Plan Nacional de Desarrollo: "La estructura productiva del
 

pais padece de un sector agricola relativamente estancado."
 

Ha ido aumentando en estos ditimos aflos el reconocimiento
 

de que si necesita el pais una politica sectorial positiva y consis

tente con el papel importante que se espera del sector en la soluci6n
 

de los problemas econ6micos a los que se enfrenta el pais.
 

En cuanto a las politicas econ6micas y agropecuarias re

cientes, se enfatizan vigorosamente y repetidamente:
 

la prioridad que se le dl al sector agropecuario,
-


- la contribuci6n importante que se espera de este sector
 

al futuro desarrollo de la economia nacional,
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la necesidad imperiosa de desarrollar prioritariamente
-

ciertas lineas de producci6n dentro de este sector, 

del progreso- la contribuci6n decisiva que se espera 
tecnol6gico para obtener los resultados a los cuales
 

se aspira en cuanto a la producci6n agropecuaria, 

- la promoci6n e implementaci6n ulterior del concepto de 

la regionalizaci6n en buanto a la estructura operativa
 

del inisterio de Agriculture y Ganaderia, 

- el desarrollo prioritario de Areas de economia ddbil 
y de pobreza marcada en la periferia del pais, 

- el fomento de la producci6n de la cata de azQcar y
 

da tubgrculos con fines energticos. So promueve
 
la puesta en producci6n de 5,000 hecthreas adicionales
 

do carla de azdcar y de 5,000 hecthreas de tubdrculos.
 

En cuanto a la politica actual del Ministerio de Agricultura 

y Ganaderla, especifica el presupuesto nacional para programas, 
1981 

que "dentro de la politica del Ministerio pare 1981, se dard prioridad 

al Desarrollo Forestal e impulso prioritario a los profundamental 
gramas de Parques Nacionales, Pesca y Fauna".
 

2.2.5 La implementacifn de estos planes y politicas 

implementan planes y
Indicador clave de la medida en que se 

politicas gubernamentales para el fomento del desarrollo sectorial 
es 

la asignaci6n de recursos presupuestarios al Ministerio rector del 

sector en tdrminos generales y a la unidad especifica en cuesti6n,
 

en rdrminos mAs precisos.
 

Las cifras presupuestarias de los Ciltimos aflos parecen indi

car que ni el sector agropecuario en general, ni la investigaci6n 
y
 

transferencia de tecnologla en t~rminos m~s especificos han 
recibido 

el apoyo que en declaraciones pdblicas de planeamiento y politica 
La prioridad que se pretenceecon6mica sectorial se les ha otorgado. 


darle al desarrollo de la productividad en el sector con el prop6sit) 

ulterior de aumentar sustancialmente el aporte del sector a la econo

anifestado adn de manera suficientemente
mia nacional, no se ha 

clara en la asignaci6n de recursos presupuestarios al sector. 

La par

ticipaci6n del MAG en la asignaci6n de recursos del presupuesto 
na

cional global ha bajado de un modesto 3.4% en el aflo 1979 
a un 2.4%
 

Los fondos asignados a la investigaci6n agricola
en el afto de 1981. 

si aumentaron de un 8.2% del presupuesto total del MAG en 1979 al
 

en 1981. Este crecimiento en tdrminos
14.6% del presupuesto del MAG 
relativos se refleja, en t~rminos absolutos, en un aumento de los
 

recursos asignados a la investigaci6n de 20 millones de Colones
 

en 1979 a 30 milliones de Colones en 1981.
 

El papel de la investigaci6n aropecuaria
 

costa Rica es un pals con una larga y rica tradici6n de 
impor

y cientificas. No es sorprendente portantes instituciones acad~micas 
lo tanto que la misi6n encontr6 en todas sus visitas, 

entrevistas y di.s

del sector
cusiones con representates tanto del sector tdcnico como 

sobre el papel importante que tienen
politico, un alto grado de acuerdo 
que jugar la ciencia y tecnologia en la promoci6n del progreso 

econ6mico 

del pals. 

En todas estas entrevistas con tdcnicos y cientificos del
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia, de las Universidades, 
de las otras
 

2.3 
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instituciones autdnomas del sector y de las institucionos gubernamen
tales de planificaci6n y coordinaci6n, asl como con los dirigentes en
 
el nivel politico del pals, hubo acuerdo total y completo sobre el 
papal decisivo de la investigaci6n y transferencia de tecnologla 
como motor del progreso tecnol6gico y cowo base del desarrollo agro
pecuario del pals. 

Hay un alto grado de conciencia de que una gran parte de 
los futuros incrementos de producci6n agropecuaria deberdn basarse 
en un aumento de la productividad. Se va reconociendo qua la expan
si6n de terrenos cultivados, la fuente principal de incrementos de 
prpducci6n en el pasado, sea cada vez mds dificil y mAs costoso. Se 
habla por lo tanto, de que el pals estA llegando a las fronteras 
agricolas. Esto si parece cierto en el sentido emn6mico. En el "n
tido tdcnico, por otra parte, existen en Costa Rice unas 400,000 
hect&reas de tierras potencialmente aptas para el desarrollo agrope
cuario. Estas tierras actualmente inutilizadas, debido, en el caso
 
de la Vertiente del Atldntico, principalmente a problemas de drenaje, 
pueden ser integradas a la produccifn pero con un costo de desarrollo
 
relativamente alto.
 

Encuentran, por lo consiguiente, un alto grado de acepta
ci6n y cooperaci6n las declaraciones del Gobierno de dar prioridad 
al desarrollo tecnoldgico del sector agropecuarlo. 

El Ministerio de Agricultura ha preparado unos proyectos
 
de gran alcance en este campo. El de mhs impacto potencial se dirige 
al fortalecimiento global del sector investigaci6n y transferencia 
de tecnologla. De 41 se hablard mAs adelante con algdn detalle. 

Las Univ: rsidades esthn involucradas en un gran ndero
 
de proyectos o actividades de investigaci6n agropecuaria. Otras
 
instituciones del sector tambidn estdn desarrollando actividades en
 
el campo de la investigaci6n. El grado de cooperaci6n, al que se
 
refiere antes, se manifiesta en:
 

(a) una orientaci6n mds prdctica de tales proyectos de
 
investigaci6n de las Universidades. Se nota una tendencia de enfocar
 
estos proyectos hacia problemas reales del pals y hacia la demanda
 
de tecnologla pOr parte del productor. En tiempos antetiores eran
 
finicamente finalidades de la funci6n docente las que d~terminaban
 
Ia orientaci6n de tales proyectos.
 

(b) la participaci6n activa en actividades dirigidas
 
hacia la coordinaci6n de esfuerzos a nivel nacional. Un ejemplo
 
prictico de esta participaci6n es la Comisi6n Consultiva para Inves
tigaciones Agropecuarias (CONIAGRO). De este esfuerzo de coordina
ci6n y orientaci6n de la investigaci6n nacional agropecuaria se tra
tarh m~s adelante. 

Organizaci6n y Administraci6n de la Investigaci6n
 

2.4.1 El cuadro instit,...,3nal -- su desarrollo hist6rico 

L.:s labores de investigaci6n en el Departamento Nacional de 
Agricultura y en la Escuela Nacional de Agricultura comienzan a finales 
de la d6cada de los veinte y en el Instituto de Defensa del Cafd desde 
mediados de los aftos treinta. No obstante,el estado de desarrollo 
tecnol6gico de la agricultura, adn en 1950 era pobre. 

A partir de 1948 suceden dos cosas que favorecieron un
 

2.4 
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cambio dristico en la situaci6n de la investigaci6n y transferencia 
de
 

Por un lado, los cambios politicos del ano
tecnologfa agropecuaria. 

dieron como rfesultado un fortalecimiento del papel del
1948 	en el pais 


Esto 	hizo posible
Estado en el desarrollo socioecon6mico nacional. 


que el Ministerio de Agricultura tomara la decisi6n de establecer 
una
 

Por otro lado
unidad especificamente dedicada a investigaci6n en 1950. 


hubo un estimulo externo para desarrollar un sistema eficiente 
de
 

Esto di6 origen a la creaci6n del Servicio T~cnico
extensi6n agricola. 

Este 	Servicio desarroll6
Interamericano de Cooperaci6n Agricola (STICA). 


muchas actividades en Costa Rica asi como en otros palses.
 

Al c7.earze la unidad de investigaci6n, se centraliz6 la
 
El nivel de actividades
investigaci6n en el Ministerio de Agricultura. 


de la Universidad de Co3ta Rica en ese campo era minimo en esa 
6poca,
 

y el Instituto de Defensa del Caf6 habla desaparecido, sustituido 
por
 

la Ofic.na del CafM, que no realizaba investigaci6n.
 

En sus inicios la investigaci
6n del Ministerio le Agricul

tura se centr6 sobre un cultivo de exportaci6n (cafe) y varios de
 

(arroz, maiz, papa, tabaco, cafla de az~icar y forrajes;
consumo interno 

en esa 6poca la producci6n de azucar y came apenas 

cubria la demanda
 

interna y no se les consideraba como cultivos de exportaci6n). 
Al
 

fortalecerse la investigaci6n en la Universidad de Costa 
Rica a fines de
 

los aflos cincuenta, tambi~n se concentraron esfuerzos en 
cafe y en
 

La mayoria de los recursos, sin embargo,
cultivos ue consumo interno. 

En el caso del banano, que hasta mediase orientaron hacie, el cafd. 


dos de la d~cada de los cincuenta fud el principal generador 
de divisas,
 

el Ministerio no realiz6 investigaci6n. Toda investigaci6n bananera
 

estaba en manos de los compaflias productoras.
 

Durante las dos d6cadas siguientes, el Ministerio de Agricul

tura y Ganaderia no cambi6 sustancialmente sus Areas 
prioritarias de
 

investigaci6n. S61o ha incorporalo como Areas nuevas el sorgo y las
 

Por otro lado, el desarrollo del sector en este periodo
hortalizas. 

gener6 nuevas demandas que el MAG no pudo asumir y asi 

otras investi

gaciones han aparecido para prestar servicios de investigaci6n 
y
 

El resultado ha sido un debilitamiento relativo
asistencia tdcnica. 

del papel del MAG en investigaci6n y difusi6n de tecnologla.
 

2.4.2 La situaci6n actual
 

La situaci6n actual en el sector de la investigaci6n agro

pecuaria de Costa Rica est6 caracterizada por una multiplicidad 
de
 

instituciones qu.- realizan investigaciones. Los organismos que llevan
 

a cabo investigaciones en apoyo del sector agropecuario 
son:
 

I.- El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
 

2.- La Universidad de Costa Rica (UCR)
 

3.- La Universidad Nacional (UNA)
 
(ITCR)
4.-	 El Instituto Tecnol6gico de Costa Rica 


El Instituto de Tierras y Colonizaci6n (ITCO)
5.-

El Servicio Nacional de Electricidad (SNE)
6.-

El Servicio Nacional de Aguas Subterrdneas (SENAS)
7.-


8.- La Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo
 

Eccn6mico de la Vertiente Atldntica kJAPDEVA)
 

9.- La Asociaci6n Bananera Nacional, S.A. (ASBANA)
 

10.- La Junta de Defensa del Tabaco (JDT)
 

11.- Las Cgmaras de Productores de Carla y la Liga Agricola
 

Industrial do la Cafla (LAICA)
 

12.- La Oficina del Cafd (OFICAFE)
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2.4.2.1 El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG) 

El HAG es la instituci6n que mfs personal y recursos tiene
 
dedicados a la investigaci6n. Cuenta con algo mis del 60% del total
 

de los recursos humanos y financieros dedicados a la investigaci6n
 
agropecuaria en Costa Rica.
 

De las tres Direcciones Superiores que forman la base ope
rativa del HAG (vdase organigrama 8.en el apendice 2.1) dos tienen respon

sabilidades en el campo de la investigaci6n, mientras que la tercera
 
coopera en el campo de la transferencia de la tecnologia. La Direcci6n
 
Superior de Investigaciones es responsable de tres de las cuatro
 
estaciones experimentales del MAG, la E.E. Enrique Jimjnez Ndfiez,
 
la E.E. Los Diamantes y la E.E. Dr. Carlos Durdn. A la Direcci6n
 
Superior de Desarrollo Agropecuario le corresponde una estaci6n expe

rimental, la E.E. El Alto, que es compartida entre el MAG y la UCR,
 
asi como 12 Direcciones Generales. Cinco de estas Direcciones Gene

rales tienen responsabilidades en el campo de la investigaci6n. Estas
 

son la Direcci6n General de Investigaciones Agricolas, asl como las
 
Direcciones de Ganaderfa, Sanidad Animal, Forestal y Recursos Pesque
ros y Vida Silvestre. Todas ellas contienen, por lo menos, un compo
nente de investigaci6n.
 

La Direcci6n General de Investigaciones Agricolas. estA
 
compuesta por las siguientes unidades:
 

- La Unidad Ejecutora del Programa, que tiene a su cargo
 
el planeamiento, la programaci6n, la direcci6n, la
 
coordinaci6n y la evaluaci6n de los programas nacio
nales de investigaci6n agricola, tanto propios como
 
aquellos cooperativos, completando su acci6n con la
 
cooperaci6n en la transferencia de tecnologia.
 

- El Departamento de Agronomia que estA encargado del
 
planeamiento, la direcci6n y la supervisi6n de los
 

programas de investigaci6n y aststencia tdcnica en los
 

campos de:
 

-- granos bdsicos (arroz, maiz, frijoles, sorgo) 
-- horticultura y fruticultura 
-- leguminosas de grano (soya, gandul, frijol de 

costa, etc.)
 
-- pl~tano
 

- El Departamento de Investigaciones en CafM que lleva a 
cabo investigaciones y asistencia tdcnica en caf6, 
auxiliado por los Departamentos de Entomologta, Fito
patologla y Suelos. 

- El Departamento de Entomol Ufa que realiza investiga
ciones entomal6gicas, presta'asistencia t~cnica y
 
coopera en la formulaci6n de legislaci6n en su campo
 
de interds.
 

- El Departamento de Fitopatologla que lleva a cabo estu

dios y acciones de asesoria tdcnica en materias del com
bate de enfermedades. 

- El Departamento de Investigaciones en Cafla de Azdcar, 
que investiga en las estaciones experimentales y en 
fincas de los agricultores con miras a obtener la tec



-- 

-- 

-- 

-- 

- 23 

nologla adecuada sobre:
 

la producci6nmejoramiento varietal para aumentar 
-- control de nutrici6n y fertilizantes 
-- mejores m6todos de cosecha 

El Departamento de Investigaciones en Sistemas de Cultivog, 

que tiene comn finalidad:
 

mejorar la producci6n de las oleaginosas como
 

higuerilla, jojoba y algod6n 
-- elaborar y conducir programas de riego y drenaje. 

* El Departamento de Biometria, que tiene como funciones el 

disefto y andlisis estadistico de los ensayos de campo
 

y la interpretaci6n de los resultados obtenidos. Coopera 

estrechament- en la programaci6n de experimentos y brinda 

asi3tencia tdcnica al personal profesional de la DGIA.
 

La Unidad de Suelos, que colabora t~cnicamente en el planea-

miento, direcci6n y coordinaci6n del Programa Nacional de
 
Est& dividida en
Investigaciones en materia de Suelos. 


tres Departamentos: 

Cartografla y Conservaci6n de Suelos 

-- Diagn6stico de Suelos, Plantas y Aguas 

-- Fertilidad de Suelos y Nutrici6n Mineral 

La Unidad de Producci6n de Semilla Gen~tica y de Fundaci6n,
 

que tiene como meta primordial la producci6n de semilla
 

de fundaci6n que servirA de base para la producci6n da
 

semillas registradas y certificadas. 

El Centro de Investigaci6n en Tecnologia de Alirentos (CITA)
 

que realiza investigaciones con miras a la obtenci6n de in

formaciones tecnol6gicas para:
 

El Programa de Nutrici6n y Alimentaci6n de Asignaciones 
Familiares 

Sustituci6n parcial y fortificaci6n de productos alimen

ticios
 
-- Programas de industrializaci6n cooperativa rural 

Preparaci6n y capacitaci6n de profesionales en tecno

logla de alimentos 
Asistencia tdcnica al sector agroindustrial particular.
 

La Direcci6n General de Ganaderfa del MAG estA compuesta por
 

tres Departamentos, el de Servicios de Zootecnia, el del 
Registro Ge

neal6gico y de Producci6n de Ganado y el de Investigaciones 
en Zootecnia. 

Este fltimo estA encargado de las investigaciones en materia de gana-

Para llevar a cabo su programa de investigaciones estd estrucderia. 

turadc en tres secciones:
 

La Secci6n de CrIa y Desarrollo de Ganado 

- La Secci6n de Nutrici6n Animal 

- La Secci6n de Pastos y Forrajes 

-

Los programas de investigaci6n en ganaderfa se concentran 

en cincocampos de actividades: alimentaci6n, manejo del ganado, 

sanidad y aspectos econ6micos. Como base de aspectos gendticos, 
infraestructura para la realizaci6n de sus programas de investigaci6n
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la Direcci6n General de Ganaderia utiliza las estaciones experimentales
 

de El Alto, Los Diamantes y Enrique Jimdnez Ndiez.
 

La Direcci6n de Sanidad Animal es responsable del manteni

mien.o y la promoci6n de la buena salud de los animales de valor econ6

mico para la alimentaci6n humana y el control de las enfermedades ani

es1.~. Estd organizada esta Direcci6n en dos Departamentos, el de 

Cuarentena Animal, el de Avicultura y cuenta con un Laboratorio de In

vestigaciones Mdico-Vterinarias. Lleva a cabo un programa de in

vestigaci6n destinado al mantenimiento de la salud animal en el pais.
 

La Direcci6n General Forestal estA compuesta por seis Depar

tamentos, de los cuales el Departamento de Investigaciones Forestales
 

est& encargado principalmente de la realizaci6n de programas y proyectos
 

en investigaci6n forestal. Este Departamento planifica, coordina y
 

ejecuta estudios silviculturales, tanto en bosques naturales como en
 

plantaciones artificiales. Lleva a cabo sus programas de parcelas
 

experimentales establecidas en diferentes lugares del pais.
 

La Direcci6n General de Recursos Pesqueros y Vida Silvestre
 

tiene como objetivos la administraci6n a nivel nacional de los recursos
 

naturales renovables comprendidos en los campos de la pesca, caza,
 
Realiza programas de inacuacultura y la vida silvestre en general. 


vestigaci6n a travds de su secci6n de Biologia Pesquera y su Departa

mento de Acuacultura. El Departamento de Acuacultura cuenta, para sus
 

trabajos de investigaci6n, con una red de estaciones piscIcolas loca

lizadas en areas claves del pais, !as estaciones experimentales Enrique
 

Jimdnez Ndfiez (MAG), Los Diamantes (MAG), Fabio Baudrit M. (UCR), asi
 

como las estaciones piscIcolas La Rita y la de 28 Millas. Los pro
la promoci6n de la piscicultura
gramas de investigaci6n se concentran en 


en base de tilapia y carpa.
 

En cooperaci6n con la Junta Administrativa Portuaria y de
 

Desarrollo Econ6mico de la Vertiente Atl~ntica (JAPDEVA) lleva a cabo
 

el Departamento de Acuacultura el Proyecto Piscicola Lagunas Litorales
 

del Atldntico. Este proyecto tiene por finalidad la promoci6n e
 

investigaci6n en la producci6n de tilapia y carpa china.
 

Programas Cooperativos del MAG con Otras Instituciones. Aparte
 

de sus propios programas de investigaci6n, las diversas unidades del MAG
 

involucradas en investigaciones agropecuarias llevan a cabo, en coopera

ci6n con una serie de instituciones descentralizadas del sector pdblico,
 

asi como entidades privadas del sector agropecuario, unos programas o
 

proyectos de investigaci6n. Se hard menci6n de algunos de estos pro

gramas cooperativos interinstitucionales mas adelante en conexi6n con la
 

descripci6n de aquellas instituciones que tienen programas de inves

tigaci6n.
 

2.4.2.2 La Universidad de Costa Rica (UCR)
 

La UCR, por medio de su Vicerrectorla de Investigaci6n y
 

la Facultad de Agronomia, realiza funciones tanto de docencia como de
 
Se basan estas
investigaci6n y, en forma limitada, de divulgaci6n. 


actividades de investigaci6n en las labores desarrolladas por profe

sores y estudiantes de las tres escuelas de la Facultad de Agronomia:
 
Algunas otras escuelas de
Fitotecnia, Zootecnia y Economia Agricola. 


la UCR tambidn realizan investigaciones en aspectos relacionados con
 

la agricultura. Son estas principalmente la Escuela de Biologla y la
 

Escuela de Ingenieria Mecdnica.
 

Para las prhcticas de campo, la UCR cuenta con dos esta
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ciones experimentales, la Fabio Baudrit Moreno, dedlcaaa a ia invei,

gaci6n en cultivos y riego, y la estaci6n El Alto, la cual estA compar-

Esta filtima se dedica fundamentalmente a la
tida entre la UCR y el HAG. 


investigaci6n en ganaderla de leche.
 

Como parte integral de la Facultad de Agronomla, existen
 

unidades especializadas en investigaci6n con personal, equipo tdcnico y
 

programas propios:
 

- El Centro de Investigaciones Agron6micas (CIA)
 

- El Centro de Investigaci6n en Tecnologla de Ali

mentos (CITA)
 
- El Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
 

(CIGRAS)
 
- El Centro de Investigaciones en Biologla Celular y
 

Molecular (CIBCM). Este Oltimo compartido con otras
 

facultades.
 

Adem~s de sus programas propios, la UCR participa, bajo
 

acuerdos especificos, en programas cooperativos junto con otras insti-


Realiza un programa de investigaciones en la
tuciones del sector. 

Zona del Rio Frio en el norte del pals en cooperaci6n con el ITCO.
 

2.4.2.3 La universidad Nacional (UNA)
 

El programa de investigaciones agropecuarias de la UNA se
 

encuentra actualwente en su fase de concepci6n. 
La UNA espera llevar
 

a cabo investigaciones en este campo a travds de sus escualas/facultades
 

de Medicina Vecerinaria, Ciencias Biol6gicas, Agronomia y Ciencias
 

Forestales. :mn cuanto a la implementaci6n de programas existentes,
 

parece que de momento predomina el elemento docente sobre la finalidad
 

de la investigaci6n. Para sus ensayos de campo, la UNA cuenta con una
 

estac16n de unas 56 mz., que ahora se usa solamente para pr~cticas
 

estudiantiles, que puede usarse, sin embargo, para investigaciones
 

agropecuarias.
 

2.4.2.4 El Instituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR)
 

En el plan instttucional el 1TCR tiene un Centro de Gest16n
 

Agropecuaria y Divisiones de Investigaci6n para el Desarrollo y Ex-

En cuanto a la investigatens16n Tecnol6gica y de Carreras Agricolas. 


c16n agropecuaria, el ITCR tiene su onfoque geogrfico principal en la
 
Para la orientaci6n
Zona Norte, aunque tambi6n trabaja en otras zonas. 


de sus programas de investigaci6n se basa en las prioridades estable

cidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En base de diagn6sticos
 

previamente realizados identifica areas problemAticas que necesitan
 

atenci6n y que no estfn atendidas por otras instituciones. De esta
 

forma acegura el enfoque de complementariedad para la selecci6n de sus
 

proyectos de investigaci6n. Al mismo tiempo, mantiene vinculos coopera

tivos con otras instituciones que realizan investigaciones en el sector,
 

a fin de complementar y coordinar las actividades.
 

En cuanto a recursos fisicos para la ejecuci6n de sus progra

mas de investigaci6n agropecuaria, dispone de una finca experimental
 

de unas 300 ha., en la Zona Norte. Se encuentran en fase de ejecuc16n
 

unos programas de investigaci6n en cooporaci6n con el ITCO y otras
 

instituciones. Para la concepci6n de estos programas se ha adoptado
 

un enfoque integral, que combina las funciones de docencia, de inves

tigaci6n y de asistencia t~cnica.
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2.4.2.5 La Universidad Estatal a la Distancia (UNED)
 

La UNED, aunque dispuesta a colaborar en la investigaci6n
 
agropecuaria, todavia no ha llegado a la implementaci6n de programas
 
concretos. Se encuentra en la fase de formulaci6n de planes de
 

investigaci6n. Piensa coordinar sus programas con los de otras insti

tuciones.
 

2.4.2.6 	 El Instituto de Tierras y de Colonizaci6n (ITCO)
 

El ITCO pretende incursionar de forma mis activa en el area 

de investigaciones agrope!uarias. Ha realizado unos trabajos en cuanto 

a la prueba de variedades de cafta de aA6car. Coopera con la UCR, como 
ya se ha mencionado, en la Zona del Rio Frio (Norte) en el desarrollo 

de sistemas de cultivo para los campisinos en los asentamientos.
 

2.4.2.7 	 El Servicio de Electricidad (SNE)
 

El SNE juega un papel limitado en cuanto a la investigaci6n
 

agropecuaria. Concentra sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas de
 

riego en la Zona de Guanacaste. Coopera con el MAG en la investiga

ci6n en riego en la Estaci6n Experimental Enrique Jimdnez N2fiez.
 

2.4.2.8 	 Servicio Nacional de Aguas Subterrfneas (SENAS)
 

Al SENAS, tambidn, le corresponde un papel limitado en el
 

sistema nacional de investigaciones agropecuarias. Concentra sus
 

esfuerzos en este sector a la investigaci6n en sistemas de miniriego
 

a base de pozos. No cuenta con instalaciones fijas.
 

2.4.2.9 	 La Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Econ6mico
 

de la Vertiente Atldntica (JAPDEVA)
 

La JAPDEVA tiene un enfoque geogr~fico claramente delineado.
 
De acuerdo con su funci6n principal coopera en la promoci6n del desarrollo
 

agropecuario en la Zona del Atlhntico. Sus programas de investigaci6n
 
son colaborativos y se concentran en los cultivos de cacao y coco y en la
 
piscicultura en la laguna del Tortuguero.
 

2.4.2.10 	 La Asociaci6n Bananera Nacional, S.A. (ASBANA)
 

La ASBANA dirige su esfuerzo principal hacia la investiga
ci6n y el desarrollo de la producci6n del banano en la Zona del Atlhn
tico. Con el prop6sito de fomentar la diversificaci6n de la estructura
 
productiva de la zona realiza investigaclones, principalmonte en coopera
cidn con otras instituciones, tambi~n on los cultivos del pejibaye y
 
del coco asl como en la crIa de suinos y de tilapia. Est& involucrado
 
entre otras cosas, en cooperaci6n con el MAG y el Banco Central en un
 
proyecto de desarrollo porcino para la Zona Atl~ntica.
 

2.4.2.11 	 La Junta de Defensa del Tabaco (JDT)
 

La JDT se dedica exclusivamente al tabaco y realiza un pro
grama de trabajo primordieImente promocional. Tiene un componente de
 
investigaci6n y asistencla tdcnica, el que se concentra mayormente
 
en pruebas de aplicaciones quimicas para el control de enfermedades.
 

2.4.2.12 	 Las Cmaras de Productores de Cafta y la Liga AgrIcola Indus
trial de la Cafla (LAICA)
 

La LAICA coopera con el MAG en sus orogramas de investigaci6n
 

http:2.4.2.12
http:2.4.2.11
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sobre la cafla de az~car. Realiza investigaciones orientadas hacia la
 

producci6n de azdcar para consum humano. 

2.4.2.13 La Oficina del CafM (OFICAFE)
 

unOFICAFE y el MhAG cooperan hace muchos afios en base de 

acuerdo colaborativo en la investigaci6n y la transferencia de tecno

logfa sobre el caf6. Han mantenido un programa integrado de investi

gac16n y asistencia tdcnica y han logrado un desarrollo sumamente 

exitoso sin uso alguno, hasta hace poco tiempo, de estaciones experi

mentales. OFICAFE adquiri6 hace poco tiempo una pequefla estaci6n
 

experimentdl para complementar los ensayos que siguen llevhndose a
 

cabo en fincas de los cafetaleros.
 

2.4.3 Mecanismos de Coordinaci6n
 

El ndmero de instituciones que participan en investigaci6n
 

agropecuaria hizo resaltar la importancia de tener un mecanismo coor

dinador a fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos dis

ponibles (humano, financiero e institucional). Asl se cre6 por Decreto
 

Ejecutivo del 25 de marzo de 1980 la Comisi6n consultiva de Investiga

coma 6rgano asesor de la SEPSA. La
ciones Agropecuarias (CONIAGRO) 

Comisi6n tiene las funciones siguientes:
 

Proponer las politicas de investigaci6n para ciencias y
 

tecnologla acordes al desarrollo agropecuario del pais
 

y de conformidad con 1o que establece el Plan Nacional
 

de Desarrollo.
 
-


-


Proponer el Programa de Investiga'iones Agropecuarias
 

y de Recursos Naturales Renovables, de acuerdo al Plan
 

Nacional de Desarrollo.
 
- Proponer mecanismos que permitan eJecutar las politicas
 

y evaluar los proyectos en ejecuci6n.
 

Proponer mecanismos de coordinaci6n entre instituciones
-

encargadas de la investigaci6n y de la extens16n, de
 

forma que se establezca un flujo contfnuo de conoci

mientos y necesidades hacia el agricultor y desde 41.
 

- Buscar financiamiento para el desarrollo de planes, pro

gramas y proyectos de investigaci6n necesarios para la
 

obtenc16n de tecnologfas adecuadas que permitan un mejor
 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos
 

del pals.
 
- Conocer y pronunciarse sobre convenios e intercambios
 

cientificos que con organismos internacionales y go

biernos extranjeros tiene el pals y sugerir la sus

cripci6n de nuevos convenios cuando se estime necesario. 

Presentur a la Secretarla Ejecutiva de Planificaci6n
-

Sectorial Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables,
 

con copia al Ministro Rector del Sector, un informe anual
 

de labores y todos aquellos informes que la Secretarla
 

o el Ministro le soliciten. 
- Analizar y proponer la creaci6n de un fondo para investi

gaciones agropecuarias que le permita disponer de recur

suficientes y oportunos para el financiamiento desos 

lineas especIficas que considere prioritarias.
 

- Sugerir a las universidades la realizaci6n de trabajos
 

prActicos de graduaci6n universitaria mediante la in

vestigaci6n dirigida a actividades agropecuarias de
 

interds econ6mico y social.
 

- Sugerir la formaci6n de grupos de trabajo para la aten

ci6n de problemas especIficos.
 

http:2.4.2.13


El CONIAGRO est& integrado por un representante de cada una 

do las siguientes organizaciones: MAG, OFIPLAN, UCR, UNA, ITCR, UNED, 

y CONICIT. Las labores de secretarfa que CONIAGRO demande son desempe

fiadas Por SEPSA. CONIAGRO se reune en sesi6n ordinaria una vez al nes. 

En 1980 CONIAGRO realiz6 el siguiente programa de trabajo: 

- elaborL el plan estructural y operativo 
- inici6 un inventario de programas y proyectos de 

investigaci6n propuestos y en ejecuci6n
 
obtuvo el marco preliminar de prioridades de investigaci6n
-
segfin el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional 

d3 Desarrollo Forestal 
resolvi6 apoyar y recomendar al MAG la financiaci6n de un -

proyec~i sobre la moniliasis del cacao (con fondos de OIRSA)
 

inici6 la elaboraci6n de un proyecto de investigaci6n
-
en ganaderfa
 

2.4.4 Orientaci6n de la investigaci6n, selecci6n de prioridades
 

y formulaci6n de programas. 

En tdrminos ganerales, se considera que los factores prin

cipales que deberfan guiar la orientaci6n de programas de investigaci6n
 

son, por una parte, las prioridades nacionales del sector agrope

cuario expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos
 

de programaci6n de politica tdcnico-econ6iica del sector y, por otra
 

parte, las necesidades locales y regionales en funci6n de problemas
 
Segdn parece, ambos factdcnicus y econ6micos al nivel de la finca. 


tores tienen poco peso en la orientaci6n de los programas nacionales 
Esto se debe principalmente a la falta
de investigaci6n en Costa Rica. 


do mecanismos efectivos para la participaci6n adecuada de represen

tantes regionales de los agricultores en la selecci6n de prioridades.
 -

Salvo unas excepciones, la misi6n no encontr6 evidencia de la partL
 

cipaci6n de los clientes, los agricultores o sus representantes, en
 

la formulaci6n de programas de investigaci6n.
 

A continuaci6n siguen unos comentarios sobre la orienta

ci6n de la investigaci6n, la selecci6n de prioridades y la formula

ci6n de programas pOr parte de las principales instituciones involu

cradas en el proceso de la investigaci6n, el MAG, las Universidades
 

y otras instituciones.
 

2.4.4.1 El inisterio de Agricultura y Ganaderfa (MAG)
 

los rubros que se seleccionaron originalmente en 1950 y hacia
 

los cuales se dirigi6 la investigaci6n, se han mantenido como dreas de
 

A estos se les han ido sumando
trabajo importante hasta el presente. 


algunos nuevos rubros, pero sin que haya habido una aparente selecci6n
 

sistemAtica.
 

En cuanto a la relevancia de los programas de investigaci6n,
 

la misi6n tuvo la impresi6n de que la orientaci6n y selecci6n de 
priori

dades sigue, con unas excepciones, un proceso desde arriba hacia 
abajo.
 

A pesar de la existencia de un sistema operativo regional, compuesto por
 
un equipo singular de especialistas
ocho Centros Agricolas Regionales con 

y extensionistas, parece que la toma de decisiones estf centralizada 
en
 

la sede central. Aparentemente no se hace uso suficiente de todo el
 

potencial que ofrece en este sentido el sistema de los 
Centros AgrIcolas
 

Regionales. Ellos no participan sistemiticamente en la formulaci6n de
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lox programas. 

la situaci6n en cuanto a la participaci6n deEs parecida 
los 52 Centros Agricolas Cantonales y de las Agencias de Extensi6n. 

Esto implica que ni el extensionista ni el agricultor parecen efec

tivamente involucrados en la orientaci6n, la selecci6n de prioridades 

y la selecci6n de programas. 

Otro factor institucional que dificulta la orientaci6n
 

y In adopci6n de un enfoque consistente con las necesidades reales 

de los agricultores es la ausencia efectiva de una unidad fuerte y 
de manera eficazcompetente de economia agricola que pueda cooperar 

con las unidades tdcnicas de investigaci6n en la identificaci6n de
 
enlos problemas limitantes de la producci6n a nivel de finca y 

Como ya se diJo anteriormente,la formulaci6n de programas relevantes. 
tal unidad econ6mica de planeamiento existe, pero a travds de los l

tal manera que hoy dia no disponetimos afios se fud debilitando de 
de los recursos personales y financieros necesarios para cumplir de 

manera efectiva con estas funciones. 

En cuanto a las estaciones experimentales, indudablemente 

hay elementos de alto grado de relevancia. Sin embargo, es obvio que 

hay posibilidades de aumentar sustancialmente la relevancia de los 

programas de investigaci6n. Hace falta mejor planificaci6n y la
 
para el uso deaplicaci6n mAs vigorosa de criterios bien definidos 

recursos limitados. 

Al mismo tiempo hace falta una programaci6n de trabajos usando 

los criterios de utilidad y ventaja comparativa. En t6rminos prActi

cos, las estaciones deberian concentrarse en los trabajos de gran im
tienen una ventajaportancia nacional o regional para los cuales el os 

comparativa sobre otras instituciones. Deberfan de eliminarse activi

dades que puedan ser realizadas mejor y a menor costo por otras insti

tuciones, como por ejemplo la producci6n y venta de cultivos, semillas 

Para estas actividades existen ya instituciones
y animales de cria. 

especializadas (Centros Cantonales, etc.)
 

Con referencia a aquellos programas de alto grado de rele

vancia que se mencionaron como excepciones positivas, cabe describir
 

brevemente los programas de horticultura y fruticultura que se esthn
 

Se trata de un proceso integradollevando a cabo en la zona de altura. 


de investigaci6n y transferencia; los ensayos se realizan a nivel de
 

finca. La formulaci6n de programas se orienta hacia la soluci6n de
 

problemas t~cnicos del agricultor.
 

En cuanto a los programas de investigaci6n en granos bA

sicos (frijol, maiz, arroz) cabe mencionar que existe en el MAG una
 

buena tradici6n de programaci6n y ejecuci6n de trabajos integrados 
y
 

altamente relevantes para el agricultor. Es bien conocido y amplia

mente aceptado el concepto de orientar los programas hacia la soluci6n 

de los problemas limitantes de la producci6n a nivel de finca y 
de
 

ejecutar estos programas con la cooperaci6n de investigadores, 
ex-


Hubo perodos cuando estos programas,
tensionistas y agricultores. 
con la aplicaci6n de este concepto de programaci6n y la validaci6n 

de tecnologias en fincas de agricultores, eran de gran relevancia 
produclanpara los problemas decisivos del sector y, por lo tanto, 


resultados satisfactorios.
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Hay quo afiadir, sin embargo, que debido a la falta de con
tinuidad en la dLsponibilidad de recursos para estos programas, no 
hubo wontinuidad ni en 0l enfoque del trabajo ni en la intensidad de 
mu realizaci6n. Esta falta de continuidad en la provisi6n de recursos 
s debe en primer lugar a un apoyo presupuestario muy ciclico. Los 

-- --- -- I --- ~-- I.- 'a-a.--
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Recursos humanos, fisicos y financieros para la investigaci6n
 

Como ya ae puso de relieve en la introducci6n de este informe,
 

el apoyo presupuestario del Gobierno de Costa Rica a la investigaci6n
 

Los recursos disponibles para la investigaci6n
agropecuaria es modesto. 

son insuficientes en t~rminos absolutos y no corresponden a la importancia
 

que tiene un programa de investigaci6n para el progreso tecnol6gico en 
el
 

sector agropecuario y por 1o tanto para el desarrollo de la productividad 
y el
 

Estos recursos no cumplen con
crecimicnto de la producci6n en este sector. 


las necevidades del pals ni corresponden a los lineamientos generales de
 

la politic:a agropecuaria para el desarrollo prioritario del sector.
 

El volumen de gastos anuales en investigaciones hechas por el MAG 
En 1981corresponcti6 en1979 a un 0.28% del presupuesto global nacional. 


este porc'tntaje subi6 al 0.35%, lo que corresponde en terminos absolutos a un
 
1979 a un volumen de 30
crecimiento de un total de 20 milliones Je Colones en 


millL:ies de Colones en 1981 para la investigaci6n. A pesar de este crecimiento
 

en estos ultimos aflos cabe enfatizar que adn no se ha logrado un nivel
 

satisfactorio en la asignaci6n de recursos a la investigaci6n por el gobierno.
 

En cuanto a la disponibilidad de recursos de fuentes de
 

financiaci6n externa, not6 la mlsi6n que en estos iiltimos afos el servicio
 

de extensi6n habia logrado mobilizar mas fondos que el sector de la
 

Estos logros en la mobilizaci6n de fondos externos para
investigaci6n del MAG. 

la financiaci6n de programas de extensi6n combinados con una asignaci6n
 

sustancialmente mayor de fondos presupuestales al servicio de 
extensi6n
 

resultan en una distribuci6n relativa del total de los recursos disponibles
 
Para
 para investiqaci6n y transferencia de tecnologla en el MAG como sigue: 


el aflo 1981 se asiqn6 a la extensi6n el 59% del total de los fondos ITT y a
 

En los afios anteriores era parecida la distribuci6n
la investigaci6n el 41%. 

de recursos.
 

2.5.1 Recursos humanos
 

2.5.1.1 Aspectos cuantitativos y cualitativos
 

De acuerdo con estimaciones costarricenses hoy dia entre 200 y 300
 

personas de formaci6n profesional universitaria trabajan en investigaci6n
 

agropecuaria. Un 75% aproximadamentede este total puede considerarse de
 

dedicaci6n mas o menos exclusiva a tareas de investigaci6n. Cabe recordar en este
 

contexto, que la mayorla de los investigadores que laboran en las universidades
 

deben dedicar a la docencia por 1o menos la cuarta parte de su tiempo.
 

Se estima que el MAG dispone del 60 al 70% de los investigadores
 

El cuadro No.15 en el apendice 2.5 da una indicaci6n del
 a tiempo completo. 

total de las posiciones y su distribuci6n por las diversas unidades involucradas
 

Aunque estas posiciones expuestas en el presupuesto
en investigaci6n del MAG. 

nacional para 1981 no corresponden necesariamente de manera exacta al numero
 

de cientfficos que trabajan en cada una de estas unidades si da una imr"-Si6n
 

bastante precisa de la escasez global de personal cientifico y de la e_-asez
 

la rjayorfa de las unidades o programas.
seria de personal en 
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Es bien diferente el cuadro en cuanto a la disponibilidad de
 

personal cientifico para programas de investigaci6n en las universidades.
 
Mientras que las estaciones experimentales del MAG sufren una escasez seria
 
de personal cientifico residente, la estaci6n experimental Fabie Baudrit
 

Moreno de la UCR, pOr ejemplo, dispone de 10 - 11 investigadores. De manera
 
semejante, es mucho mas favorable la situaci6n en otras unidades de la misma
 
UCR asf coma en las otras universidades.
 

En cuanto a los aspectos cualitativos, tambien se nota un contraste
 
en la capacitacidn profesional entre el personal cientifico del MAG y de las
 
universidades. Mientras que el MAG no dispone de un solo investigador con
 
un doctorado, profesionales con este titulo abundan en las universidades.
 

Cabe enfatizar, sin embargo, que los programas de investigaci6n
 
del HAG no sufren primordialmente par falta de calificaci6n acaddmica de
 

su personal,si no par la escasez y, esencialmente com consequencia de ella,
 
la distribuci6n de sus investigadores. Esta escasez se debe, como ya se
 
aclar6, a la falta de recursos para la investigaci6n. Con un aumento en la
 
disponibilidad de recursos se podrian, par consiguiente, obtener niveles
 
adecuados de personal cientffico. La base institucional para la formaci6n
 
de profesionales para investigaci6n existe en Costa Rica. Las 4 universidades
 
cumplen con esta necesidad. HabrIa que mejorar e intensificar de manera
 
apreciable el programa de capacitaci6n profesional del MAG mismo. Cabe
 
men, onar en este contexto quo un porcentaje relativamente alto del personal
 
cientifico del MAG es joven de edad, tiene pocos aflos de experiencia
 
profesional y ha participado escasamente en programas de capacitaci6n. Hay
 
indicaciones de que solo un 5% del personal profesional y t6cnico han tormado
 
cursos o becas para estudios adicionales. El fomento de un programa extensivo
 
de capacitaci6n profesional parece indicado por lo tanto. De esto se tratarA
 
en forma mas intensiva mas adelante.
 

Con base en lo que vi6 durante su estancia en Costa Rica la misi6n
 

opina que para efectuar un cambio notable en el programa investigativo del
 
MAG, con un aumento apreciable de su efectividad y su impacto, habri que
 

dedicarles mas atenci6n a los recursos humanos. HabrA quo ocuparse de los
 
factores cuantitativos y cualitativos del personal asi como de la mejor
 
utilizaci6n de los recursos.
 

2.5.1.2 Administraci6n y utilizaci6n de recursos humanos
 

En cuanto a la utilizaci6n de los recursos humanos, el cuadro No. 15
 

en pagina 121 indica claramente la asignaci6n prioritoria de recursos a aquellos
 

programas de investigaci6n que se dedican a los tradicionales cultivos de
 
exportacidn. Sufren una falta grave de recursos sobre todo los programas do
 

granos basios y otros productos para el consumo interno.
 

Un estudio breve de la aplicaci6n regional de los recursos
 
disponibles demuestra que un porcentaje muy alto de los investigadores estA
 
concentrado en la sede central del MAG. Las estaciones experimentales del
 
HAG solo cuentan con un ndmero de investigadores residentes muy limitado.
 
Las razones principales que son responsables par este estado insatisfactorio
 
se expOndrdn mas adelante.
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No solo las estaciones experimentales sufren una falta grave
 

de personal cientffico, si no tambi4n toda la estructura regional del MAu
 

para la ejecuci6n a nivel regional y cantonal de un proceso efectivo 
de
 

investigaci6n aplicada y transferencia, es decir los Centros AgrIcolas
 

Regionales y Los Centros Agricolas Cantonales. De momento no hay investigadores
 

ubicados en forma permanente en estos centros regionales. Se estd apenas
 

estudiando en el MAG la posibilidad de cumplir con esta necesidad 
de colocar
 

investigadores en estos centros para que se hagan responsables, 
en cooperaci6n
 

con Las Agencias de Extensi6nde la validaci6n de tecnologlas al 
nivel regional
 

o cantonal.
 

Esta distorsi6n aparente en la asignaci6n de personal cientifico
 

a la region central se debe en primer lugar a la falta bisica de recursos.
 

Esta escasez de recursos en t6rminos puramente cuantitativos le obliga al
 

MAG mantener en la sede central aquella masa crftica que es esencial para
 

atender a las necesidades mas ur;entes de otras zonas y otros programas 
en el
 

pals. Este nmero limitado de investigadores ubicados en la Regi6n Central
 

actda por lo tanto como una fuerza m6bil que atiende a los problemas 
y las
 

necesidades de aquellas regiones, que por falta de personal no pueden 
contar
 

Estas circunstancias
 con especialistas permanentemente ubicados en ellas. 


implican que estos cientificos localizados en la sede central tienen 
que
 

viajar mucho, lo que significa, por otra parte, que se pierde parte 
del
 

impacto potencial de su trabajo.
 

De estas circunstancias resulta muy claro que la implementacifn
 

efectiva del concepto de regionalizaci6n y el fortaleciemiento de las 
estaciones
 

experimentales existentes dependerS de manera crftica de un fortaleciemiento
 

por lo menos num~rico del personal cientffico en investigaci6n, pues 
la
 

transformaci6n de las estaciones experimentales en unidades realmente 
eficaces
 

de investigaci6n y el desarrollo de los Centros Agricolas Regionales en
 

unidades eficaces de transferencia y validaci6n de tecnologia implica que
 

ambos grupos estn previstos de forma adecuada con personal cientifico de
 

buena calidad.
 

Un factor que dificulta seriamente la administraci6n de un
 

programa exitoso de investigaciones es la aplicaci6n rfgida del Estatuto 
del
 

Servicio Civil para el manejo del personal cientifico. La aplicaci6n
 

del C6digo del Servicio Civil implica una rigidez poco propensa a las
 

necesidades de la investigaci6n en cuanto a la selecci6n de personal, a la
 

promoci6n y a la asignaci6n a funciones especIficas. El sistema salarial
 

no es propicio para la estabilidad del personal tdcnico, sobre 
todo de personal
 

Existe por 1o tanto una tasa de fluctuaci6n de
 altamente calificado. 

personal muy alta.
 

Por otra parte, no existen en este sistema remunerativo las
 

categorias de servicio civil correspondientes a las funciones de ciertos
 
Resulta dificil
especialistas tales como directores de unidades regionales. 


por lo tanto reclutar personal cientifico altamente calificado 
y
 

experimentado para puestos como directores de estaciones exerimentales.
 

Estos directores deben tener, adewas de adecuado nivel academico, suficiente
 

experiencia que les permita gular, dirigIr y animar a su equipo de
 

investigadores.
 



Otro elemento que'dificulta el manejo efectivo del factor personal
 

Siq?,dfico, sobre todo ep cuanto a su asignaci6n a las regiones y a las
 

estacioneWexkerimentales es la ausencia en el sistema remunerativo estatal
 

de disposiciorAs para adaptar este sistema a las7necesidades
 

de Ia rd Tionalizaci6n. Ldste-actualmente una preferencia pronunciada
 

por parte del personal cientifico do buscar empleo en la capital o en la
 

Meseta Central; y no ofrece ningun incentivo el sistema remunerativo actualt
 

para componsar la preferencia negativa del personal cientlfico por el empleo
 

en las eyiones. HarA falta un esfuerzo serio, por lo tanto, para compensar
 

aquellos factores que determinan la fuerte preferencia por buscar empleo en
 

la capital.
 

2.5.2 	 Recursos fisicos
 

Una red de estaciones experimentales es un elemento bdsico en
 

unVisteina nacional de investigaciones agropecuarias. La estaci6n sirve
 

como base de operaciones en un Area importante agroclimAtica donde el
 

investigador puede enterarse de los problemas que enfrentan los agricultores
 

pOr medio de contacto personal con ellos y tambidn con los agentes de
 

extensi6n del Area.
 

Como base de operaciones, la estaci6n le permite a 61 llevar
 

a cabo ensayos sencillos con los agricultores en sus propias fincas para
 

comprobar tecnologla y, al mismo tiempo, identificar con el agricultor y el
 

extensionista problemas prioritarios que requerirAn estudio mAs a fondo en
 

la estacidn misma. AdemAs, la estaci6n sirve como base de capacitaci6n en
 

servicio para investigadores y extensionistas, y de interacci6n entre los
 

elementos involucrados en el desarrollo agropecuario en el Area de
 

influencia 	de la estaci6n.
 

Costa Rica 	cuenta con una red de estaciones experimentalestla
 

mayorla de las cuales pertenecen al HAG. Una notable excepci6n es la
 

Estaci6n Fabio Baudrit de la UCR. Algunas otras entidades estdn en camino
 

de adquirir/desarrollar estaciones; UNA, ITCR y OFICAFE.
 

2.5.2.1 	 Estaciones Experimentales del Ministerio de Agricultura y
 

Ganaderla (MAG)
 

El NAG tiene 4 estaciones experimentales y estA pensando en 

la posibilidad de establecer hasta 6 subestaciones adicionales, o centros 

de servicio, en las zonas perifdricas del pals. Sigue una breve descripci6n 

de las estaciones. 

(a) La Estaci6n Experimental Enrique Jimdnez Ndfiez
 

Esta estaci6n estA ubicada en Guanacaste, una de las grandes
 

zonas ecol6gicas del pais, la de: Pacifico Seco. La zona estA caracterizada
 

por un clma cilido con una 6poca seca de aproximadamente 6 meses y otra
 

lluviosa con 1200 - 1800 mm de precipitaci6n.
 

Como ya se mencion6 anteriormente la zona tiene un gran potencial
 

de desarrollo agropecuario, debido, sobre todo, a su aptitud al uso de riego.
 

Se estdn implementando planes de instalar un programa de riego para unas
 

100.000 has. Esto implica la probabilidad de un desarrollo acelerado del
 

sector agropecuario en los proximos afios en esta zona. Para los efectos de
 

la estaci6n experimental esto significa que la zona requerird tecnologla
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Al mismo tiempo, sin embargo,
y capacitaci6n para agricultura bajo riego. 


harA falta tecnclogla mejorada para agricultura en condiciones de secano,
 

ya que solo una parte de la zona se convertirA en zona de riego.
 

La Enrique Jimnnez Ndfiez recorre una extensi6n de 831.5 Has.
 

de las cuales, el 60% es plano con el resto accidentado o montafioso con una
 

altura mAxima de 62 m.s.m, precipitaci6n anual de 1.200 m.n y 28
0C de
 

temperatura promedio. Hay 450 Has. irrigables y se sigue haciendo nivelaci6n,
 
2 


construcci6n de canales, etc. Cuenta con apzoximadamente 1.500 m en edificios
 

y construcciones.
 

En cuanto al personal tdcnico, ademAs del Director, hay un total
 
Estos t~cnicos
de 17 investigadores con el grado de Ingeniero Agr6nomo. 


representan las siguientes instituciones que cooperan en los programas de
 

esta estaci6n.
 

- 4 Direcciones del MAG (Investigaciones Agricolas, Ganaderfa,
 

Forestal, y Recursos Pesqueros y Vida Silvestre);
 

- El Instituto Nacional de Aprendizaje(INA)que coopera en la
 

formacifn de personal y la capacitaci6n de agricultores en riego; 

- El Servicio Nacional de Electricidad (SNE), que se encarga 

de la puesta en marcha de la infraestructura t~cnica para los 

programas de riego; 

- El Instituto de Tierras y Colnizaci6n (ITCO) que coopera en 

investigaci6n y divulgaci6n de tecnicas de manejo de riego en 

los asentamientos en los alrededores. 

Los programas de investigaci6n se dirigen hacia:
 

- cultivos importantes,o potencialmente importantes con la
 

introducci6n del riego, para la zona, notablemente arroz, cafla
 

de azucar, sorgo, hortalizas, frutas y algod6n;
 

- formaci6n de viveros forestales;
 

- manejo y alimentaci6n de bovinos, equinos y caprinos;
 

- acuacultura a base de tilapia y carpa;
 

- riego y drenaje.
 

Evidentemente en la mayorla de los casos los programas de
 

investigaci6n son de alcance limitado, dado el numero elevado de productos y
 

la disponibilidad reducida de investigadores.
 

La estaci6n tambien juega un papel importante en la producci6n
 

de semillas de fundaci6n. En este asunto colabora con la Oficina Nacional
 

de Semillas.
 



-- 
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A continuaci6n se ofrecen unas observaciones generales sobre
 

la estaci&n experimental Enrique Jimenez Ndfiez:
 

- su ubicaci6n es representativa de una zona ecol6gica grande 

con buen pctencial agropecuario actual y futuro; 

- le corresponden responsabilidades importantes en 

-- la investigaci6n en cultivos de importancia para la region 

-- la investigaci6n y el desarrollo de sistemas de producci6n 

ActuarA como centro nacional para el desarrollobajo riego. 

del riego en Costa Rica
 

cuenta con mas que sr"iciente tierra para investigaciones bajo
-

riego y en secano;
 

ha logrado un buen estado de desarrollo institucional y de
 

Anfraestructura, tambign en cuanto al sistema de riego se
 

refiere;
 

-

tiene buena direcci6n a nivel de la estaci6n;
 

- sufre de escasez de personal cientffico, sea en terninos 

cuantitativos como cualitativos; 

se encuentra en una fase positiva de desarrollo de programas;
-


en cuanto a la orientaci6n de sus programas de investigacion:
-


-- har& falta una concentraci6n de los recursos limitados 

en los productos y problemas mas prioritarios; esto
 

implica, entre otras cosas, que habrA que dar atenci6n
 

adecuada al desa:.rollo de tecnologlas mejoradas de producci6n
 

en secano para aquellas areas de la zona que no van a
 

recibir aguas de riego. HabrA que contrastar aquellas
 

tendencias aparentes que tienden a concentrar un porcentaje
 

excesivo de los recursos en los cultivos bajo riego, dejando
 

asi desatendidos los problemas de la agricultura tradicional
 

en condiciones de secano.
 
hay dudas por ejemplo, si se justifica en condiciones de
 

Guancaste la investigaci6n en acuacultura con el uso de aguas
 

de riego trafdas de otras zonas. Evidentemente, la acuacultura
 

competirA por el uso de estas aguas con otros cultivos de
 

riego. Hay que anadir en este contexto, que la segunda
 

estaci6n experimental del MAG, "Los Diamantes" estS ubicada
 

en una zona de alta pluviosidad con exceso de aguas. Pareceria
 

mas razonable, por lo tanto, trasladar la investigaci6n de
 

acuacultura a esta zona.
 
hay dudas, si el cultivo de algod6n bajo riego tendrIa serio
 

potencial econ6mico en la zona para justificar las
 

investigaciones en este cultivo.
 

hay riesgo que !a producci6n de semilla en gran escala
 

interfiera con las necesidades de la investigaci6n; pues hay
 

<competici6n por los recursos limitados;
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en cuanto a los procesos administrativos y .1 manejo de los
 

recursos hay indicaciones de que hay progreso en la delegaci6n
 

de poderes de la administraci6n central al director de la
 

estaci6n; mucho queda por hacer, sin embargo, a este respecto;
 

not6 con interds la misi6n la decisi6n de instalar de manera
 

permanente la posici6n de un extensionista en la estaci6n;
 

esto contribuirA indudablemente a lacooperaci6n entre
 

investigaci6n y extensi6n y, como consequencia de esta cooperaci6n,
 

al fortalecimiento integral del proceso ITT en esta regi6n.
 

(b) La Estacion Experimental Los Diamantes
 

Esta ubicada en Gudpiles, en la Zona Atldntica, otra de las
 

Esta zona cuenta con un regimen de alta
grandes zonds ecologicas del pais. 

Tiene gran potencial de desarrollo
precipitaci6n durante todo el afio. 


agrooecuario, obstacullzado en cierta manera por problemas de 
drenaje.
 

La zona produce los cultivos t~picos del clima tr6pico-hdmdo
 

como banano, palma africana, cacao, arroz, maiz, raices y tub~rculos asl
 

como frutas y hortalizas tropicales. Con la terminaci6n de una nueva carretera
 

que conectard la zona con la capital se espera una aceleraci6n notable 
del
 

desarrollo agropecuario.
 

La estaci6n Los Diamantes tiene una extensi6n de 843 has.
 

Esta superficie consiste de terrenos planos-ondulados, los cuales son
 
La altura media rs de 300 m.s.n.m.
 representativos de una gran parte de la zona. 


La precipitaci6n anual es de 4.500 mm y la temperatura media de 260.
 

De la superficie total de la estaci6n solo una pequefia parte se
 

dedica a la investigaci6n. Una parte considerable se usa para la producci6n
 

Edific-os y construcciones ocupan aproximademente
comercial de banano. 

2
 
, casi el doble de lo que tiene la estaci6n EJN.
2.600 m
 

El persona. residente de la estaci6n consiste del director y unos
 

3-5 investigadores, que representan las Direcciones de Investigaci6n Agricola,
 
Este personal
Ganaderla, Forestal y Recursos Pesqueros y Vida Silvestre. 


permanente estA completado por unos investigadores ubicados en la sede del
 

MAG que visitan peri6dicamente a la estaci6n y luego regresan 
a su sede.
 

La escasez seria de personal profesional explica la poca actividad
 

Los programas de trabajo se concentran en
 en materia de investigaci6n. 

maiz, ganado, porcinos, acuacultura y asuntos forestales. Tambien se
 

encuentra en la estaci6n el proyecto cooperativo entre MAG, ASBANA y Banco
 

Central para la producci6n porcina.
 

Se ofrecen a continuaci6n unas observaciones generales sobre
 

esta estaci6n:
 

- su ubicaci6n es representativa de una zona ecol6gica gta~ide 

de buen potencial agropecuario; 

- cuenta con mas que suficiente tierra para sus programas de 

investiqaci6n; 

- el estado actual de desarrollo de la estaci6n, en cuanto 

a su infraestructura-tecnca o institucional, es preocupante; 

harA falta un plan maestro para el desarrollo sistematico de 

la estaci6n, de acuerdo con las necesidades de la investigaci6n 

y la disponibilidad total de recursos;
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sufre seria escasez de personal profesional; hard falta por
 

lo tanto desarrollar sistemiticamente la asignaci6n de personal
 

adecuadamente capacitado a los programas de investigaci6n
 

que se vayan a desarrollar. Esto implica la toma de diversas
 

medidas para:
 

-- la creaci6n de condiciones de trabajo atractivas; 

la estimulaci6n y motivaci6n de los investigadores; 

-- la compensaci6n de aquellos factores que dificultan 

actualmante la asignaci6n de personal a esta estacidn; 

en cuanto a la orientaci6n de la investigaci6n y la formulaci6n
 

de programas hard falta establecer un mecanismo para la
 

formulaci6n de programas coherentes y consistentes con las
 

necesidades prioritorias.
 

(c) La Estaci6n Experimental El Aito 

Esta estaci6n, compartida, como ya se dijuo, entre el MAG y la
 

UCR, estd localizada en el Alto de Ochomogo en la provincia de Cartago.
 
- 1.600
Cuenta con una extensi6n de 35 has, una altura variable entre 1.300 


m.s.n.m., 
una temperatura media de 22
0C y una precipitaci6n anual media de
 

2.500 mm.
 

Las actividades que all& se realizan en investigaci6n, estAn
 

orientadas bdsicamente hacia aspectos de zootecnia. Funciona tambidr
 

en esta estaci6n el Centro de Inseminaci6n Artificial, el Laboratorio de
 

Nutrici6n Animal y el Laboratorio de Leche. Hay dos investigadores ubicados
 

en la estaci6n.
 

(d) La Estaci6n Experimental Dr. Carlos DurAn
 

Est& localizada en Tierra Blanca de Cartago, cuenta con una
 

extensi6n de 34.2 Has, y alturas que oscilan entre los 1.800 y 2.500 m.s.n.m.
 

En esta estaci6n se desarrollan investigaciones en cultivos
 
Tambien se realizan
hortfcolas y frutales de altura asi como papas y trigo. 


experimentaciones pecuarias de bovinos a travs de una finca demostrativa.
 

EstA ubicada en esta estaci6n la investigaci6n en papas que corresponde al
 

aporte de Costa Rica al Programa Regional Cooperativo para el Desarrollo de
 

la Papa (PRECODEPA).
 

2.5.2.2 La.Estaci6n Experimental Fabio Baudrit M. de la UCR
 

La UCR tiene su principal Estaci6n Experimental Fabio Baudrit
 

Moreno en el Barrio de San Josd de Alajuela. Tambidn cuenta con otras de
 

menor escala (El Alto, compartida con el MAG y una en cooperaci6n con ITCO
 

en Rio Frio,Zona del Norte). La Estaci6n Experimental Fabio Baudrit es una
 

unidad de la Facultad de Agronomia dedicada a la investigaci6n agrIcola, al
 

apoyo de la docencia en esa disciplina y a la acci6n social. Reune una
 

extensi6n de 60 Has, y cuenta con una altura de 840 m.s.n.m., temperatura
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promedio anual de 22
0C y precipitaci6n promedio anual de 1.900.
 

La estaci6n goza de buenas facilidades y tiene aspecto de buen manejo. El
 

MAG colabora mucho en proyectos tanto en investigaci6n como la extensidn,
 

y hay dos especialistas del HAG ubicados en la estaci6n.
 

2.5.2.3 Otras estaciones experimentales
 

Figuran la UNA y el ITCR entre los entes del sector pfiblico que
 

ya tienen o esperan tener uno o m~s campos de experimentaci6n. 
Ademas,
 

adquirid OFICAFE una pequefia estaci6n experimental en fechas recientes.
 

2.5.2.4 Laboratorios
 

El HAG dispone de una serie de laboratorios para sus programas 

de investigaci6n agropecuaria. Estos laboratorios est~n situados en su 

Cumplen desde la capital con los requerimentos portotalidad en la capital. 

sus servicios en las estaciones experimentales asf como en las otras
 

instituciones involucradas en actividades de investigaci6n. Sigue una
 

descripci6n breve de las unidades principales que disponen de laboratorios y
 

otros servicios t6cnicos.
 

La Unidad de Suelos y los Departamentos de Fitopatologla y
 

Entomo.ogla con sus respectivos laboratorios est~n ubicados en Guadalupe,
 

La ubicaci6n de estos laboratorios,
un bartlo de la ciudad de San Josd. 


sea la zona como el edificio en el cual estin localizados, no es ie,nea para
 

un rendiiiento efectivo de estas unidades.
 

La Unidad de Suelos consiste de un Laboratorio Diagnostico, Secciones
 

de Fertilidad de Suelos y de Nutrici6n de Plantas asi como una secci6n de
 

Cartograffa y Conservaci6n de Suelos. El Laboratorio tiene buen equipo
 
El grado de
t~cnico con una capacidad de unos 100.000 analisis por aflo. 


utilizaci6n de esta capacidad es bajo por el momento.
 

La Secci6n de Cartograffa y Conservaci6n de Suelos no dispone
 

actualmente de recursos suficientes para actualizar el nivel t6cnico de su
 

Sufre por lo tanto de la falta de equipo suficientemente moderno
equipo. 

para cumplir adecuadamente con sus funciones.
 

El Departamento de Fitopatologla, organizado por secciones y
 

cultivos, incluye Se:ciones de Nematologla y de control biol6gico. Cuenta
 

con varios laboratorios y 12 t~cnicos a nivel profesional de los cuales
 

4 estdn en San Josd.
 

E! Departamento de Entomologla tambidn se organiza por secciones
 

y cultivos con enfoque en cafd, granos bhsicos, papas y frutales. Cuenta con
 

a nivel profesional. En ambos Departamentos
varios laboratorios y 8 t6cnicos 

se prevee la necesidad de tener un Fitopat6logo y un Entom61ogo en cada CAR
 

y en cadu Estaci6n Experimental. La esca-scz de personal no lo permite
 

ahora.
 

Dada la actual atomizaci6n de los diversos laboratorios del MAG
 

sobre el area de la capital, hay planes de unificar estos servicios en una
 

largo plazo de complementar
sede central. Por otra parte hay planes a mas 


a estos servicios en la capital con una serie de laboratorios auxiliares
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en las estaciones experimentales. Estos laboratorios auxiliares estarlan
 

provistos de un equipo tdcnico menos sofisticado pero adecuado para
 

cumplir con las necesidades diarias a nivel regional.
 

Parece mas favorable la situaci6n general de los laboratorios
 
Gozan de buen equipo
de las universidades, en particular los de la UCR. 


ticnico asl como de personal nuficiente y bien capacitado. Existen varlos
 

arreglos cooperativos, por lo tanto para combinar los esfuerzos en la
 

busqueda de soluciones t6cnicas.
 

2.5.2.5 Consideraciones Generales
 

Se concluye que las estaciones experimentales existentes estdn
 

ubicadas en las grandes zonas ecol6gicas con buen potencial de desarrollo
 

Por lo tanto no se ve la necesidad de establecer otras
agropecuario. 

estaciones adicionales, ni subestaciones.
 

Aunque parezca adecuada la cobertura de los requerimentos, de
 

las grandes zonas ec6logicas por estas estaciones existentes, se reconoce
 

la necesidad absoluta de investigar los problemas especIficos de 
zonas o
 

microzonas. Estas investigaciones pueden llevarse a cabo o en las fincas
 

de agricultores o, en aquellos casos donde se requiera mas control, en campos
 
Tales campos experimentales de
experimentales ya existentes en las regiones. 


menor tamafto existen ya en buen ndmero dentro del sistema nacional de
 

investigaci6n y transferencia de tecnologla, notablemente en los Centros
 

Agricolas Regionales y en lcs Centros Agrfcolos Cantonales. De dsta forma
 

se evita la necesidad de hace inversiones de tipo permanente en tierras,
 

infraestructura y person&l y de crear presupuestos adicionales para cubrir
 

los gastos de operaci6n para una serie de nuevas subestaciones.
 

.Asimismo, se concluye que las estaciones experimentales cuentan
 

con terrenos adecuados, y en el caso de unos tal vez mAs que suficientes.
 

En estos casos est&n surgiendo trabajos de naturaleza comercial, no
 

investigativa, que pueden competir por recursos, especialmente 
en tdrminos
 

de personal tdcnico. Es importante reconocer y evitar este problema.
 

Aun cuando hay un ndmero suficiente de estaciones en buenos
 

lugares con suficiente terreno, hay problemas mayores de desarrollo de
 
Se trata principalmente
terrenos, notablemente en la estaci6n Los Diamantes. 


de problemas de drenaje.
 

Debido a las limitaci6nes del tiempo disponible la misi6n no
 

pudo estudiar suficientemente a fondo los requerimientos reales le las
 

estaciones en cuanto a terrenos, edificios, equipo tecnico, laboratorios,
 

personal tecnico y fondos para gastos operacionales, pero sl pudo darse
 

cuenta que hace falta un fortalecimiento serio. Es urgente, por lo tanto que
 

se desarrolle para cada estaci6n un plan maestro que involucre todos
 

aquellos factores.
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En cuanto a los recursou humanos habrA que tomar las medidas
 

necesarias para aumentar el total disponible para las estaciones
 

experimentales, para elevar el nivel de capacitaci6n, para asegurar una
 

distribuci6n de acuerdo con las necesidades de los programas de
 

investigaci6n y finalmente para crear condiciones de trabajo y remuneraci6n
 

suficientemente atractivas para poder atraer y retener en las estaciones
 

personal de alto nivel cientfico.
 

Se nota que un porcentaje muy alto del personal profesional del
 

HAG estA ubicado en las oficinas y laboratorios en San Josd. Mientras
 

que se reconocen los problemas complejos que causan en gran parte este
 

fen6meno, sobre todo la escasez de personal que no permite una distribuci6n
 

adecuada en las estaciones y las reqiones, enfatiza la misi6n que hace falta
 

un esfuerzo serio para remediar esta situaci6n.
 

En cuanto a los laboratorios cientificos de apoyo a la investigaci6n
 

agropecuaria se nota que estAn distribuidos de manera atomizada en San JosA,
 

que est~n ubicados en ireas congestionadas que no permiten ni construcci6n
 

de invernaderos ni ficil acceso a terreno para ensayos de campo y que requieren
 

recursos t~cnicos y financieros.
fortalecimiento de personal y de 


EstA consciente la misi6n de planes existentes de reunir a
 

todos los laboratorios y otros servicios de apoyo a la investigaci6n en un
 

lugar centralizado, como parte de la administraci6n central de la 
investigaci6n.
 

Opina la misi6n a este respecto que tal centralizacion de los servicios 
es
 

importante. Ve la importancia de tener como punto focal de un sistema nacional
 
todas
de investigaci6n agropecuaria un centro bien colocado que cuente con 


aquellas facilidades, como laboratorios, terrenos, equio tecnico y de 
oficinas
 

para la administracifn central, que le permita prestar servicios de apoyo
 

a las estaciones experimentales en las distantas zonas ecologicas y a los
 

otros componentes del sistema ITT como los CARs, los CACs y las Agencias de
 

Tal centro deberfa de estar colocado cerca pero no dentro de
Extensi6n. 

Se concluye por lo tanto que en las consideraciones sobre la
la capital. 


estructuraci6n de un sistema de investigaciones racional, coherente y
 

:ecursos del pais, la creaci6n de tal
consistente con las necesidades y lc-


centro deberfa de ocupar un lugar de prioridad.
 

2.5.3 Recursos financieros 

2.5.3.1 Aspectos cuantitativos 

Como ya se indic6 anteriormente la disponibilidad de recursos 

financieros para los programas de investigaciones agropecuarias del MAG
 

Este nivel es bajo tanto en el sentido absoluto
ha seguido en un nivel muy bajo. 


como en el sentido relativo, es decir en relaci6n al voldmen total de
 
El cuadro que sigue, muestra claramente
gastos en el presupuesto nacional. 


estas relaciones. Sin embargo, muestra tambien, que si hubo mejoria en
 

Los cuadros 9-14 en el ap6ndice 2.5 presentan mas
 estos dos 61timos afos. 

informaci6n relevante.
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Recursos pars investigaciones agropecuarias del HAG en 
relac16n con el presupuesto nacional (en miliones de 
Colones) 

1979 1980 1981
 

Presupuesto nacional de Costa Rica 7.036 8.029 8.500
 

205
Presupuesto total del NAG 240 183 


Recursos para investigaciones agropecuarias 20 26 30
 

Presupuesto del HAG como porcentaje del
 
presupuesto nacional 
 3.4% 2.3% 2.4%
 

Recursos para investigaciones como porcentaje
 
8.2% 14.4% 14.6%
del presupuesto NAG 


Recursos para investigaciones como porcentaje
 
del presupuesto nacional 0.28% 0.32% 0.31A
 

Fuente: D.P.A.P. del NAG y Ley de Presupuesto 1979, 1980, 1981
 

2.5.3.2 Asignacion de recursos
 

En cuanto a la estructura de gastos, por rengl6n de gasto, los
 
cuadros 11 y 12 en el apendice 2.5 indican quo las asignaciones a gastos de 
operacidn son apenas .suficientes. Ademas, hay que toner an cuenta que cortes 
presupuestarios, coma los se que han venido practicando en estos d1ltimos aflos, 
se aplican unilateralmente a los gastos operacionales. Esto implica que las 
provisiones ya modestas desde un principio se reducen adn mas durante el 
curso del aflo fiscal. Surgen situaciones precarias a veces cuando, debido 
a falta de recursos operacionales quedan seriamente frenados algunos programas 
de investigacidn. 

Indica, por otra parte, este cuadro que mejord de manera apreciable
 
la estructura de gastos durante los U1ltimos dos aflos. Asi aument6 el porcentaje
 
de los gastos operacionales del 19% en el 1979 al 24% en 1981.
 

Tambi6n da una idea general el cuadro citado sobre la asignacin
 
de recursos a las principales unidades del MAG involucradas en investiqaciones
 
agropecuarias. Debido a las limitaciones de tiempo no se pudo estudiar a
 
fondo los mecanismos vigentes para decidir sobre la asignacidn de recursos
 
a las unidades respectivas. Supo la misidn que participa en la preparacidn
 
de los presupuestos y programas de las unidades la Direcci6n de Planeamiento
 
Agropecuario, pero no pudo profundizar lo suficiente para conocer y evaluar
 
los criterios que se usan para tomar estas decisiones presupuestarias.
 

En cuanto a la asignaci6n de recursos por programas para el aflo
 
1981, contienen informacidn detallada los cuadros 13 y 14 en el apendice 2.5.
 
Estos cuadros demuestran inter alia que:
 

- los dos programas que mas fondos reciben son los de cafd
 
y cafta de azucar, con asignaciones presupuestarias
 
aproximadamente igualosi
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- los programas de arroz, maiz y leguminosas de grano 
respectivamente reciben fondos que no llegan ni a la mitad 
de aquellos asignados al cafd o a la cafla de azucar; 

- la fruticultura dispone de fondos ligermente superiores a los
 
de investigacidn en arrozi
 

- el programa de sorgo recibe fondos netamente inferiores a 
aquellos asignados a la investigacidn en algod6n. 

Aqui tambien la misi6n no tuvo oportunidad de profundizar sus
 

estudios sobre los mecanismos utilizados y los criterios empleados en la
 
asignacidn de fondos a los diferentes programas. Opina, sin embargo, que
 
esta es un area importante que merece atenci6n prioritaria.
 

2.5.3.3 Utilizaci6n y administraci6n de recursos
 

Los programas de investigaci6n y transferencia de tecnologra
 
del MAG reciben sus asignaciones de fondos del presupuesto estatal. La
 
utilizaci6n y administracidn de estos recursos estA sometida por lo tanto
 
al sistema de control presupuestario de la administraci6n p6blica, un
 
sistema que obedece mas a las necesidades de control que a las necesidades
 
de una administracidn eficaz y flexible. Implica muchas rigideces
 
administrativas y no corresponde de manera ideal a los requerimientos de
 
una administraci6n descentralizada como es la de un sistema nacional de
 
investigaciones.
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Programas de investigaci6n
 

En t~rminos generales se puede constatar que hay en Costa Rica
 

un gran nimero de esfuerzos en investigaci6n que afectan en una forma u
 

otra la mayora de los productos agropecuarios del pais. Pero solo pocos
 

productos han recibido la atenci6n suficiente, sistem5tica y, sobre todo,
 

continua que haya resultado en tecnologla mejorada, la adopci6n de esta
 

tecnologla por los agricultores y,finalmente,en niveles mejorados de
 

productividad y de vol&menes de producci6n.
 

El programa del caf6 es el caso mis exitoso y pr 1o tanto mis
 

conocido entre los programas nacionales de investigaci6n. Representa un
 

programa integrado y coherente. Cooperan en 61 de manera integrada
 

investigadores de varias disciplinas asf como elementos de transferencia de
 

Cuenta, y siempre ha contado atravds de los afios de su existencia,
tecnologla. 

con un buen nivel de apOyo t6cnico, econ6mico y socio-politico. La mayor parte
 

llevaron a cabo en las fincas de los cafetaleros,
de las investigaciones se 

lo que asegur6 un contacto Intimo y contfnuo entre la investigaci6n y los
 

productores y, por consiguiente, un alto grado de relevancia de los programas
 

de investigacidn. Este programa prodftjo una tecnologia de alta categoria que
 

se refleja en rendimientos promedios entre los mas altos del mundo.
 

En el caso del banano la producci6n nacional tambien se basa en
 

tecnologia moderna de alta productividad. En este caso, sin embargo, la
 

tecnologia se produce casi exclusivamente pr las compafias transnacionales.
 
Juega un papel importante en este
productoras y exportadoras de este cultivo. 


respecto ASBANA, que coopera con el MAG.
 

Es parecida la situaci6n en cuanto a otros cultivos de exportaci6n, asi
 

como palma africana, melones y pejibaye.Parce comendable la polftica actual
 

del MAG en este respecto, es decir,de dejar la iniciativa de la investigaci6n
 

al sector privado y concentrar sus recursos limitados en aquellos cultivos
 

que por falta de apoyo de otras fuentes o pOr motivos socio-economicos requieren
 

el apoyo del MAG.
 

Otro cultivo tanto para exportaci6n como para consumo interno, la 

cafia de azucar, tiene buen apoyo del programa nacional de investigaci6n.
 

Actualmente el azicar ocupa el quinto lugar como fuente generadora de divisas
 

y trabajo pero se espera un aumento considerable de su importancia dentro de
 

la economia nacional debido a su utilizaci6n para fines energdticos.
 

Entre los cultivos principalmente para consumo interno predominan
 

arroz, maiz, sorgo y frijol. Como grupo de productos de alta sensibilidad
 

po'tica reciben atenci6n en forma prioritaria dentro del sistema nacional
 

de investigaciones.
 

Las investigaciones en arroz se concentran en la Estaci6n
 

Experimental Enrique Jimenez Nufiez y dan mayor enfasis al estudio de diferentes
 

para resolver con la obtenci6n de nuevas variedades,
materiales qcneticos 

l0s problemas mas serios que causan p6rdidas severas a los agricultores. Los
 

resultados obtenidos parecen satisfactorios.
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En cuanto al maiz cabe destacar la existencia y persistencia de
 

excesivas diferencias de rendimientos entre las estaciones experimentales y
 

el promedio nacional de producci6n. Es muy baja la tasa de adopci6n de la
 

Siguen los programas de investigaci6n
tecnologla recomendada por al MAG. 


con la selecci6n de materiales gen~ticos, prActicas culturales, estudios
 

entomol6gicos y fitopatol
6gicos.
 

El frijol, uno de los granos bisicos de mayor importancia para
 

Costa Rica constituye un problema serio para la investigaci6n nacional.
 

La producci6n nacional no es suficiente para lenar las necesidades mfnimas
 
a importar anualmente
de consumo interno, por lo que el pais se ve obligado 


son bajos y la tecnologfa
cantidades importantes. Los rendimientos promedios 

mejorada desarrollada por la investigaci6n no es adoptada por los agricultores. 

Loe p.incipales problemas t~cnicos son inherentes en el sistema tradicional 
Hay indicaciones tambi6n quede producci6n: el sistema de "frijol tapado". 


el cultivo de frijol no se adapta bien a todas las regiones del pals.
 

El subprograma de sistemas de cultivos (oleaginosas: higuerilla,
 

jojoba, algod6n) tiene como finalidad mejorar la producci6n de higuerilla,
 

jojoba, algod6n, estudiando las especies mAs rentables que se pueden explotar
 

en zonas aptas y en marginales, donde otros cultivos no producen econ6micamente,
 

para evitar que la economla de las zonas sea dependiente de unos pocos
 

Estos cultivos se seleccionan por productividad, adaptabilidad,
cultivos. 

caracteristicas agron6micas, resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades,
 

para llenar faltantes y las necesidades crec' ,tes del pals. El subprograma
 
se puedan desarrollar
introduce al pals variedades de otros cultivo. pe 


en el pals y estudia su adaptaci6n a las diferentes zonas nacionales.
 

Hay investigaci6n, aunque muy limitada, en apoyo de otros cultivos
 

alimenticios que incluyen el frijol de costa, soya, guandul, y -arias frutas,
 

hortalizas y ralces y tubirculos. Costa Rica participa activamente en un
 

programa regional sobre investigaci6n de la papa, PRECODEPA. Ademis, con
 

colaboraci6n del CATIE, el pals tiene un pequeio programa sobre sistemas de
 

producci6n.
 

Ganaderla forma parte importante del sector agropecuario tanto
 

como producto de exportaci6n como de consumo interno. La investigaci6n se
 

concentra principalmente en ganado de came y leche, con menor atenci6n a
 

ovinos, porcinos y ayes. En tdrminos generales puede decirse que el programa
 

pecuario de investigaci6n, que abarca pastos y forrajes, es de alcance
 

limitado.
 

Investigaci6n en asuntos forestales ha recibido poca atenci6n en
 

el pasado. En 1981, sin embargo, el desarrollo forestal se declar6 como Area
 

Hay planes de fortalecer la
prioritaria en el presupuesto nacional. 

En el 1980 el Departamento de
investigaci6n forestal bajo un prdstamo AID. 


Investigaciones Forestales llevo a cabo estudios fenologlcos con selecci6n de
 

Se inici6 un proyecto en colaboraci6n con
irboles y colecci6n de semillas. 

CATIE sobre lefia y fuentes alternas de energla, y finalmente se estudi6 la
 

composici6n arb6rea en fincas pequefias.
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El Departamento de Acuacultura de la Direcci6n General de Recursos 

Pesqueros y Vida Silvestre lleva a cabo su programa de piscicultura en un
 

sistema de estaciones piscicolas localizadas en Areas claves del pais. Los
 

objetivos de este programa son el promover la piscicultura comunal y
 

familiar para un consuo mayor de proteina animal. Las estaciones utilizadas
 

actdan como centros de investigaci6n y capacitaci6n asi como unidad
 

demostrativa y productora de alevines.
 

El control de insectos, enfermedades y malezas, y el manejo de
 

suelos y aguas son Areas extremadamente importantes como apoyo a programas
 

de producci6n agropecuaria. Las Areas de investigaci6n de fitopatologia,
 

entomologla y fertilidad de los suelos reciben atencidn, aunque insuficiente,
 

debido principalmente a problemas presupuestarios.
 

La Unidad de Suelos del MAG coopera con las otras unidades
 

involucradas en investigaci6n biologica en el planeamiento, direcci6n y
 

coordinaci6n de investigaciones en materia de suelos. Presta sus servicios
 

a travds de sus programas organizados en tres Departamentos: Cartografla y
 

Conservaci6n de Suelos; Diagn6stico de Suelos, Plantas y Aguas; y Fertilidad
 

de Suelos y Nutrici6n Vegetal.
 

El programa de producci6n de Semilla Gendtica y Semilla de
 

Fundaci6n tiene como meta primordial la producci6n de semilla de fundaci6n
 

a partir de la multiplicaci6n de la "semilla de fundaci6n" que sirve del, base
 

para la produccidn de semillas registradas y certificadas.
 

De momento hay poca investigaci6n en Costa Rica en ingenierla
 

agricola. Se espera un fortalecimiento en esta Area con el desarrollo de
 

los programas del ITCR.
 

El programa de investigaci6n en riego y drenaje se concentra
 

principalmente en actividades sobre Iiego. La Estaci6n Experimental Enrique
 

Jimenez Nfiiz es el enfoque para manejo de agua de riego. Se llevan a cabo
 
Al mismo tiempo se
investigaciones en riego en los cultivos de la zona. 


realiza un programa de capacitacidn en cultivo bajo riego para personal
 
Cooperan en estos programas, como
profesional de nivel medio y campesino. 


ya se indic6, SNE y INA. Est& prevista ademas la participaci6n de elementos
 

de cooperaci6n tecnic- extranjera.
 

En cuanto a los problemas de drenaje que tiene el pafs, sobre todo
 

en la zona AtlAntica, hay poca actividad de investigaci6n. Aparentemente
 

6ste es uno de los factores limitantes de la producci6n en aquella zona.
 

Harlan falta por consiguiente mayores esfuerzos un esta disciplina.
 

A pesar de su gran importancia potencial como apoyo a la
 

investigaci6n bio-fisica sobre producci6n agropecuaria, las ciencias socio

econ6micas no figuran de manera aprecitable en el sistema de investigaciones
 

aqropecuarias del MAG. No hay ni programa ni subprograma de ciencias socio

econ6micas. La misi6n opina a este respecto que tal programa podrla hacer
 

una contribuci6n importante en el diagn6stico de problemas reales y
 

limitantes de la productividad, en la concepci6n y planificaci6n de programas
 

relevantes de investigaci6n y en la goneraci6n y adopci6n de tecnologia
 

adecuada a las circunstancias de los agricultores. Podrla ademAs servir como
 

punto focal en la promoci6n del uso de otro metodo de investigacidn,
 

utilizando el enfoque por sistemas de producci6n.
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En cuanto a programas de investigaci6n realizados por otr:s
 

instituciones cabe mencionar en primer lugar los programas de la UCR.
 

Esta Universidad a travs del CIA y CIGRAS y de la Estaci6n Agr~cola Fabio
 

Daudrit ha contribuldo en forma substancial en Areas tales como fertilidad
 

del sueloqnutrici6n vegetal, tecnologla de semillas, fitomejoramiento,
 

zootecnia, y asl ha prestado un servicio valioso al sistema nacional de
 

investigaci6n agricola. Su contribuci6n no se mide dnicamente en tdrminos
 

de generaci6n de tecnologla utilizable directamente para aumentar la
 

produccidn,si no tambien en t6rminos de una investigaci6n a veces en forma
 

mas bAsica en apoyo de los esfuerzos delMAG, asi como en apoyo a su funci6n
 

docente.
 

Aportan sus c~ntribuciones de manera similar, aunque de momento
 

en escala algo inferior las otras universidades de Costa Rica. Not6 la
 

misi6n con satisfacci6n los serios esfuerzos que se estAn realizando a travs
 

de CONIAGRO para coordinar los diversosprogramas de investigaci6n y de
 

orientarlos hacia las necesidades autenticas del sector.
 

Aunque es limitada la informaci6n disponible sobre el programa de
 

investigaci6n sobre la producci6n de tabaco y su impacto en la tecnologla
 

de este cultivo, se supone que la JDT basa sus esfuerzos en el aprovechamiento
 

de tecnologla generada fuera del pafs, adaptdnd0la a las condiciones nacionales
 

y zonales.
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Resultados del sistema de investigaci6n
 

A pesar de los limitados recursos humanos y financieros disponibles
 

lis t6cnicos de Costa Rica han producido resultados exitosos en varios
 

cultivos, basados en informaci6n y materiales provenientes de otros parses,
 
Hay acuerdos en
de los Centros Internacionales y de programas regionales. 


Costa Rica que le han permitido al s;*stema nacional de investigaciones
 

obtener material gen6tico de maiz y trigo de CIMMYT y de arroz de Colombia,
 

los cuales han resultado exitosos.
 

Antes de comentar brevemente sobre los resultados obtenidos por
 

los programas de investigaci6n conviene aclarar cugles son los criterios mis
 

razonables para medir el 4xito de una tecnologla.
 

La medida mas directa del efecto de la investigaci6n sobre la
 

tecnologla indudablemente es el aumento del rendimiento, el que mayormente se
 

traduce en umento de producci6n. Un efecto tecnol6gico que no se ve ni se
 

puede medir en t~rminos cuantitativos es el del incremento de rentabilidad
 

por medio de reducci6n de costos de insumos. Otro efecto invisible, pero
 

sumamente importante, es el de la estabilizaci6n de la producci6n, evitando
 

perdidas a causa de enfermeda,-as, plagas, o incluso efectos climaticos.
 

En una evaluaci6n de un programa de investigaci6n y transferencia
 

de tecnologia conviene por lo tanto recordar que hay progreso tecnol6gico
 

visibl% en aumentos de producci6n e invisible pero economicamente notable.
 

Conviene recordar tambifn que hay varios Indices indirectos que
 

pueden servir para indicar el progreso tecnol
6 gico, tales como producci6n
 

y venta de semilla mejorada, consumo de fertilizantes y otros productos
 

qufmicos asf como volumen y naturaleza de publicaciones sobre prActicas
 

de cultivo divulgadas.
 

El programa mas exitoso en Costa Rica es indudablemente el del
 

cafd. Aunque al parecer no se ha realizado adn un an~lisis cuantitativo sobre
 
supone que los fondos invertidos en
gastos y rentabilidad de este programa, se 


6l han producido una tasa elevada de rentabilidad.
 

En cafia de azdcar los investigadores del MAG en collaboracin
 

con LAICA contindan la introducci6n, evaluaci6n y selecci6n de nuevos
 

materiales gen~ticos de otras fuentes. El enfoque principal estA dirigido
 

hacia la estabilizaci6n de la producci6n por medio de la selecci6n de
 

materiales resistentes/tolerantes al carb6n.
 

Conviene poner de relieve que como linea general el MAG no mantiene
 

costosos programas de mejoramiento gen~tico si no trata de maximizar el uso
 

de materiales gendticos provenientes de otras fuentes. Mantiene para este
 

efecto convenios y acuerdos de cooperaci6n con muchas organizaciones nacionales,
 

regionales e internacionales. Es encomiable esta politica, puesto que permite
 

mejor aprovechamiento de recursos limitados. Hay que recordar, sin embargo, que
 

tal programa rnquiere investigadores bien preparados y capacitados que sepan
 

aprovechar de manera crItica la informaci6n y tecnologla relevante de otras
 

fuentes.
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En granos basicos, los prograwas de investigaci6n no han sido
 

tan exitosos como el de cafd. El progreso tecnol6gico ha sido menos
 

pronunciado. La tasa de adopci6n de tecnologla mejorada es inferior.
 

En el caso de maiz y frijol, por ejemplo,hay avances en investigaci6n y
 

materialesprometedores, pero el impacto en la producci6n es modesto,
 

debido al uso limitado de las nuevas variedades. Arroz y sorgo representan
 

casos en los cuales los investigadores del MAG han captado buenas
 

oportunidades en la evaluaci6n, selecci6n, adaptaci6n y divulgaci6n de
 

materiales gen4ticos prometedores introducidos de CIAT, CIMMYT y otros
 

institutos.
 

Hay que afadir en este contexto que son varios los factores que
 

han contribufdo a la diferenciaci6n del impacto que han tenido los diversos
 

programas. Estos parecen ser las diferencias en cuanto al nivel de recursos
 

disponibles, a la continuidad e intensidad del esfuerzo, al grado de
 

homogeneidad del grupo de productores, al grado de desarrollo economico total
 

de las fincas Oe los productores, a la distribucidn geogr Zica de los grupos
 

de productores I otros mas.
 

Con la colaboraci6n de INTSOY se han obtenido variedades
 

prometedoras de soya, y se espera un aumento en producci6n de este cultivo en
 

el futuro no :nuy lejano. Con frutas, hortzlizas, ralces y tubdrculos, se
 

seleccionan mi:triales introducidos, prestando un buen servicio a los
 

agricultores.
 

En cuanto a genaderfa, la investigaci6n ha contribuido en tdrminos
 

de evaluaci6n de cruzas e introducci6n de variedades de pastos y forrajes.
 

Ha sido una transferencia de tecnologla efectiva a los ganaderos en tdrminos
 

de asistencia en el control de enfermedades. Aument6 la produr.ividad de
 

manera apreciable en el sector lechero, mientras que hubo menos progreso
 

visible en este respecto en la ganaderfa de came.
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2.8 Transferencia de tecnologla
 

2.8.1 Instituciones involucradas en la I-ansferencia de tecnologia
 

En el campo de la extensi6n existen,semejante a la investigaci6n,
 

aunque en menor escala, una multitud de instituciones que llevan a cabo
 

programas de extensi6n/asistencia tdcnica para el productor agropecuario.
 

Son estas instituciones el HAG, UCR, ITCR, ITCO, JAPDEVA, y varios programas
 

cooperativos entre el HAG y otras instituciones. No cabe duda, sin embargo,
 

que en este campo el HAG lleva el rol del ifder del sector. Tambi~n cabe
 

destacar que, en comparaci6n con la investigaci6n, el grado de coordinaci6n
 

y cooperaci6n es m~s alto.
 

Existen algunos ejemplos sumamente positivos de cooperaci6n
 

interinstitucional entre el HAG y las Universidades, asl como entre el MAG
 

y diversas asociaciones de productores. Entre ellos cabe mencionar el
 

programa cooperativo MAG/OFICAFE que lleva a cabo con mucho 6xito un programa
 
En este programa cooperan de forma
de investigaci6n y extensi6n integrado. 


totalmente integrada investigadores y extensionistas para el mejoramiento de
 

la producci6n nacional del cafd. Otro particular interesante de este programa
 

consiste en que funciona desde hace unos 30 aflos casi sin uso de estaci6n
 

experimental. La cooperacifn total e integrada de investigaci6n y transferencia
 

ha permitido que toda investigaci6n se haya llevado a cabo, con mucho exito,
 

en fincas de productores.
 

Otros programas cooperativos interinstitucionales son:
 

- El programa cooperativo MAG/UCR. Este programa se basa en el 

destacamiento de un agente de extensi6n del MAG que tiene
 

su sede en la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno de la
 

UCR. El extensionista sirve como enlace de esta Estaci6n
 

Experimental con el servicio de extensi6n del MAG.
 

- El Programa MAG/INA para la capacitaci6n de productores.
 

-


miento de proyectos especIficos para estimular la producci6n
 

de alimentos.
 

- El Programa MAG/Asignaciones Familiares para el financia 


- El Programa MAG/Sistema Bancario Nacional para brindar asistencia 

t4cnica a usuarios del crddito proveniente de prdstamos 
internacionales. 

- El Programa MAG/BNCR/CNP/ITCO/IMAS con el apoyo del PMA de 

Naciones Unidas para la producci6n de granos b~sicos, hortalizas 

y frutas con agricultores de subsistencia. 

- El Programa de Crddito MAG/BID/FUNAC para brindar financiamiento
 

a proyectos agropecuarios de los socios de Clubes 4 S.
 

El Programa MAG/JAPDEVA para la promoci6n de la piscicultara en
 

la zona~de la Vertiente Atlintica.
 
-
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Aspectos
2.8.2 	 El Sistema de transferencia de tecnologla del MAG. 


institucionales
 

La laborkle transferencia de tecnologfa que realiza el HAG es
 

ejecutada principalmente:
 

Al nivel del MAG por la Direcci6n General de Extensi6n Agricola
-


Al nivel de la regi6n por 8 Centros Agricclas Regionales
-


Al nivel de cant6n por 52 Agencias de Extensi6n y 7 Sub-

Agencias cuyas actividades son dirigidas a los productores,
 

amas de caLA y J6venes campesinos.
 

La Direcci6n General de Extensi6n Agricola forma parte, como
 
de la Direcci6n Superior de
 se ve en el organigrama del MAG (Apendice 2), 

General de 	Extensi6n Agricola
Desarrollo 	Agrpecuario. Aunque la Direccid5 


no tiene line- directa de mando sobre los Centros AgrIcolas Regionales, estos
 

dependen, como se distigue claramente en el organigrama de la 
Direcci6n
 

Superior de Operacione3 Regionales, sf tiene el mandato de proveer 
la direcci6n
 

tdcnica del sistema regional y cantonal de extensi6n.
 

Los Centros Agricolas Regionales (CAR) dependen, como ya se dijo,
 
EstAn


administrativamente de la Direcci6n Sur-rior de Operaciones Regionales. 


compuestos pOr I Director Regional, vaiaios tdcnicos especialistas, 
un Coordinador
 

del Sistema de Extensi6n y varios coordinadores de zona, lo; cuales 
son
 

responsables de hasta 10 extensionistas, auxiliares de agricultura 
(extension

istas responsables de microzonas), y especialistas regionales encargados 
de la
 

Todos los componentes de, los Centros
capacitaci6n del personal de extensi6n. 


Regionales 	operan bajo la jefatura administrativa del Director del CAR 
y la
 

direcci6n t~cnica de la Direcci6n General de Extensi6n Agricola en 
la sede
 

del MAG.
 

Las 52 Agencias de Extensi6n al nivel del cant6n representan
 
Esthn coordinadas por los
esencialmente la parte operativa del sistema. 

En una gran parte de los casos
coordinadores regionales ubicados en los CARs. 


coincide la ubicaci6n de las Agencias de Extensi6n con la sede de los 
Centros
 

Agricolas Cantonales (CAC).
 

2.8.3 	 El Concepto de Regionalizaci6n
 

La creaci6n de los 8 Centros AgrIcolas Regionales se efectu6 con
 

el objeto de descentralizar y trasladar a las regiones el control tdcnico 
y
 

la ejecuc16n de todos los distintos servicios que presta el MAG a los
 

agricultores. El concepto de la regionalizaci6n prevee por lo tanto la
 

creaci6n en las regiones de una especie de micro-Ministerio de Agricultura 
y
 

Ganaderia con la descentiwalizaci6n de todas las funciones operativas y
 

administrativas. Por lo consiguiente estA previsto el traslado a las regiones
 

tanto de todas las funciones operativas del MAG como de una gran parte del
 

personal que las llevard a cabo.
 

Funge como ndcleo de esta regionalizaci6n el CAR. Estos CARs
 

a su vez coordinan y dirigen todas las actividades de las otras unidades 
que
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operan en la regi6n, principalmente las de las Agencias de Extensi6n. Los
 

Centros Agricolas Cantonales tambidn forman parte esencial de esta estructura
 

regional, pero debido a su estatuto independiente no serin objeto de
 
coordinaci6n por los CARS.
 

2.8.4 Los Centros Agricolas Regionales (CAR)
 

2.8.4.1 Funciones de los CARs
 

Las funciones de los CARs se pueden resumir de la manera
 

siguiente. Los CARs :
 

- son organismos del MAG descentralizados regionalmente
 
para promover el desarrollo agropecuario al nivel regional;
 

- funcionan como micro-ministerios regionales;
 
- coordinan y ejecutan todas las operaciones del MAG al nivel
 
regional;
 

- coordinan a nivel regional las actividades de todas aquellas
 
instituciones que participan en el proceso de generaci6n y
 
transferencia de tecnologlal
 

- reciben apoyo t~cnico de los servicios especializados del MAG,
 
situados en la sede central;
 

- fungen como enlace entre los agricultores de la regi6n y aquellos 
servicics que pOr su estructvra o Indole funcionan al nivel 
nacional o zonal (estaciones experimentales, instituciones de 
crdto, atc.).
 

- permiten una atenci6n mayor y mfs articulada a los problemas
 
especificos de los agricultores de la regi6n;
 

- participan en la formulaci6n de programas/prioridades para la
 
investigacidn/transferencia de la tecnologla nacional;
 
cumplen las importantes funciones de enlace y retroalimentaci6n
 
entre la investigaci6n a nivel central/zonal/nacional y la
 
extensi6n regional;
 

-


promueven la integraci6n al nivel regional dE la investigaci6n
-

y la extensi6n;
 

- promoverhn la validaci6n de tecnologla agropecuaria en la regi6n.
 

2.8.4.2 Organizaci6n y estructura de los CARs
 

Como ya se mencion6 los CARs actualmente dependen de la Direcci6n
 
Superior de Operaciones Regionales en el MAG. Estdn dirigidos por un Director
 
Regional. Su personal incluye un administrador regional, tdcnicos
 
especialistas, asi como el equlpo coordinador del sistema de extensi6n
 
regional.
 

Todavia se encuentra en fase transitoria el proceso de delegaci6n
 
de todas las funciones operativas a los CARs. Hasta ahora nicamente el
 

Servicio de Extensi6n Agricola deleg6 a los CARs la direcci6n de sus
 
programas. Quedaron centralizados en la sede del MAG las operaciones de las
 
demAs actividades.
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En cuanto a los poderes efectivos sobre programaci6n, ejecuci6n,
 

personal y manejo de recursos que necesita el Director del CAR para la toma
 

efectiva de decisiones operativas, parece que mucho todavla queda
 

centralizado. Con algunas excepciones, las funciones de proveedurfa,
 

elaboraci6n y control de presupuesto, asignaci6n de personal, planificaci6n
 

y utilizaci6n de vehiculos todavia estan centralizadas.
 

Existe, sin embargo, al nivel politico la decisi6n de tomar
 

todas aquellas medidas que sean necesarias, para llevar a cabo este proceso de
 

EstA prevista la delegaci6n a
delegaci6n y de fortalecimiento de los CARs. 


los Directores de los CARs de todos aquellos poderes que necesiten para
 

ejecutar de manera eficaz sus funciones regionales.
 

2.8.4.3 Cobertura geogrffica de los CARs
 

El MAG cuenta actualmente con 8 CARs. Su distribuci6n geogrdfica
 

es la siguiente: 

- Pacifico Seco - Liberia, Guanacaste 

- Pacifico Sur - San Isidro de Pdrez Zeled6n 

- PacifJ.cc 'entral - Esparza, Puntarenas 

- Zona Norte - Ciudad Quesada, Alajuela 

- Meseta Central Oriental - Cartago 

- Regi6n Central - Puriscal 

- Atldntico - Siquirres 

- Meseta Cpntral Occidental - Grecia 

Parece mas que suficiente la cobertura del pals con estos 8 Centros
 

Agrlcolas Regionales Dadas las distancias relativamente cortas entre
 

algunos CARs, especialmente aquellos situados en las regiones del Centro,
 

opina la misi6n qua, desde un puesto de vista puramente funcional/econ
6mico,
 

se podfa haber logrado una cobertura satisfactoria con un total de 5 - 6 CARs.
 

2.8.4.4 Recursos financieros y manejo presupuestario
 

El r-esupuesto de la Direcci6n de Desarrollo Agropecuario para
 

1981 prevee un total de 0 96.460.500. De este total, 0 75.741.000 estfn
 

destinados para sueldos, 0 19.285.500 para gastos rorrientis, y 0 1.434.000
 

para gastos de inversi6n.
 

La repartici6n exacta de estas cifras entre gastos de la sede
 

central y los CARs se desconoce.
 

En cuanto al manejo presupuestario existe todavla, como ya se
 

mencion6 anteriormente, una cierta resistencia de la sede central para
 

entregarle a los CARs todos los poderes administrativos que ellos necesitan
 

para la ejecuci6n eficaz de sus programas. Es esta una fase transitoria y
 

deberdn encontrarse sistemas de manejo de fondos a nivel regional que satisfagan
 

las necesidades de los Directores de los CARs por una parte y los de los sistemas
 

de control financiero estatal por otra.
 

En cuanto a la formulaci6n de programas de trabajo para los CARs
 

hay indicaciones positivas de una participacifn cada vez mayor por parte de 
los
 

Directores de ellos.
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2.8.4.5 Disponibilidad y manejo de recursos humanos
 

Los cuadros 18-20 en el apendice 2.8 indican el personal que esti
actualmente brindando asistencia tdcnica a los productores agropecuarios

distribuldo por especialidad y CAR.
 

El manejo del personal estard a cargo del Director del CAR.
El apoyo tdcnico proviene de la parte de los especialistas ubicados en la
 
sede central del HAG.
 

2.8.5 Las Agencias de Extensi6n Agricola
 

La funci6n de estas agencias es principalmente la de brindar
asistencia tdcnica a los productores a~ropecuarios del pals. 
 Existen

actualmente 52 Agencias y 7 Sub-Agencias. Dependen administrativamente de
los CARs. 
 Por lo general cada una posee una agcncia, una casa habitaci6n, y
wi vehiculo. Su funcionamiento t4cnico estA a cargo de un ingeniero agr6nomo.
 

2.8.6 
 Los Centros Agricolas Cantonales (CAC)
 

Estos Centros tienen por objetivo la movilizaci6n de recursos
humanos para el desarrollo agropecuario y el mejoramiento de la comunidad rural.
Promueven la participaci6n de los agricultores medianos y pequefios en el
planeamiento y la ejecuci6n de programas tendientes al desarrollo rural. 
Sirven
 como instrumento para incorporar al campesino en la acci6n comunitaria.
 

Existen en la actualidad 52 CACs. 
 Tienen su domicilio en la
cabecera del cant6n. 
Algunos residen en la sede de las respectivas agencias
de extensi6n, otros ya poseen propios edificios e instalaciones.
 

Son instLtuciones de iniciativa y base local totalmente

independientes. 
Reciben del MAG asesoramiento t4cnico y administrativo.

Esta labor de asesoramiento a los CACs estA coordinada en el MAG por un Coordinador Asesor de Centros Agricolas Cantonales, el que depende de la Direcci6n
 
de Extensi6n Agricola.
 

Est~n llevando a cabo astos CACs, una labor sumamente importante

en el proceso de investigaci6n y transferencia de tecnologfa. 
 Por una parte

contribuyen a la creaci6n de demanda por parte de los agricaltores de
tecnologla mejorada de producci6n agropecuaria y por otra parte pueden jugar
un rol importante a nivel del cant6n en la validaci6n de nuevas tecnologfas
y en la distribuci6n de ellas a los agricultores. Todos los 4 CACs que visit6
la misidn estaban involucrados en actividades de esta Indole. 
Se encuentran
 
en un estado de desarrollo institucional muy variado. 
Por 1o tanto la magnitud
de la labor que pueden realizar a este respecto varla mucho de un CAC a otro.
 

Algunos de los CACs han adquirido fincas de experimentaci6n. Las
estdn utilizando para la validaci6n de tecnologla y para la producci6n de

especies y semillas para distribuci6n a los agricultores del cant6n.
Representan en este sentido un ejemplo cldsico de la integraci6n de
 
investigaci6n y extensi6n a nivel cantonal.
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Queda por mencionar la decisi6n politica del Gobierno de seguir
 

dando apoyo a esta iniciativa cantonal que puede contribuir, y ya contribuye
 

en algunos casos en gran medida, a la transferencia de tecnologla al
 

agricultor y a la adopci6n de ella por el agricultor.
 

2.8.7 Aspectos operacionales del programa de extensi6n del MAG
 

Se encuentra actualmente en una fase de transici6n el programa
 

de extensi6n. A partir de 1980 se implant6 en el MAG un nuevo sistema de
 
La implementaci6n del
transferencia, el sistema de capacitaci6n y visita. 


nuevo sistema se ha lievado a cabo, hasta el momento, en aproximadamente la
 

mitad del pals.
 

2.8.7.1 Caracteristicas del Sistema C y V en Operaci6n en Costa Rica
 

De acuerdo con el concepto de la regionalizaci6n el sistema de
 

Coordina todas las actividades un
extensi6n opera en base regional. 

Reside en el CAR y tiene a su cargo coordinadores
Coordinador por Regi6n. 


de zona, los que a su vez son responsables de hasta 10 extensionistas y
 

auxiliares de agricultura. Los extensionistas son responsables de microzonas
 

en las cuales residen entre 200 y 400 agricultores. La capacitaci6n de los
 

extensionistas estA a cargo de especialistas regionales, los cuales tienen su
 

base en el CAR.
 

Como ya se mencion6 anteriormente, este sistema regional de
 

extensi6n funciona debajo de la jefatura del Director del CAR y la dirocci6n
 

tdcnici de la Direcci6n Superior de Operaciones Regionales. Esta
 

descentralizaci6nen el manejo del 
sistema de extensi6n le dA al sistema
 

aquella flexibilidad que necesita para adaptarse alos requerimientos
 

especificos de las diversas regiones.
 

Cada extensionista tiene debajo de su responsabilidad una microzona,
 

Estas rutas se cubren en un rit.o
la cual estA subdividida en rutas diarias. 

En ellas se encuentran ubicados los agricultores de enlace. Los
bisemanal. 


agricultores de enlace son aquellos que el extensionista visita cada 2 semanas
 

y les entrega un mensaje especifico, o con quienes realiza una prActica
 

agrfcola. Los agricultores participantes son vecinos del agricultor de enlace
 

y son invitados a participar en las actividades celebradas en ocasi6n de las
 

visitas bisemanales del extensionista.
 

Ld capacitaci6n de los extensionistas se realiza un dia de la 

En esta ocasi6n los extensionistas reciben de los especialistasbisemana. 

aquellos conocimientos y mensajes que deberAn transmitir a los agricultores
 

en sus programas de visitas durante la bisemana siguiente.
 

2.8.7.2 Alcance del sistema
 

Con la introducci6n de este sistema se pretende conseguir una
 

Esto se piensa alcanzar a travds
cobertura numrica sustancialmente mayor. 


de la organizaci6n y sistematizaci6n del trabajo de los extensionistas.
 

Los cAlculos hechos se basan en la hip6tesis de unas 5 a 8 visitas diarias
 

en rutas claramente definidas a agricultores de enlace y el efecto
 

multiplicador por medio de los agricultores participantes.
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En cuanto al aspecto cualitativo, se pretende elevar sistemitica

wente el nivel tdcnico de los agricultores, con prActicas agr~colas 
previamente analizadas por los especialistas regionales con la colaboracidn 

directa de la investigaci6n y los especialistas nacionales, y de acuerdo a 

la estratificacidn del nivel tdcnico de los agricultores. 

En cuanto a resultados obtenidos hasta la fecha con este nuevo
 

sistema, serfa decididamente prematuro esperar, tan poco tiempo despuds
 

de su instalacidn,informaci6n clara e indicativa sobre el funcionamiento
 

y los efectos producidos. HabrA que esperar una evaluacidn sistemhtica
 

del siatema una vez que estd instalado el sistema y haya funcionado durante
 

un periodo significativo.
 

Despuds de haber dialogado con varios tdcnicos, especialistas y
 

extensionistas al nivel cantonal, regional y nacional la misidn lleg6 a la
 

conclusidn de que:
 

- el manejo descentralizado al nivel regional de este sistema de 
extensidn compensa la mayorla de las rigideces que son 
inherentes al sistema C y V y le da aquella flexibilidad que 
es necesaria para adaptarlo a las circunstancias de la regidn 
o zona.
 

- para lograr a mediano plazo aquella integracion a nivel 
regional de la investigaci6n y extensi6n que se considera 
esencial para llevar a cabo un programa exitoso de 
investigaci6n y transferencia de tecnologla habrA que prestar 
especial atenci6n a las posibilidades de adaptar este sistema
 
C y V, puesto que este sistema por su concepci6n bdsica no se
 

presta de manera ideal a tal integracidn. Pues se basa en la
 
distincidn clara entre investigacidn y extensidn. Por otra
 
parts si promueve cierto grado de cooperaci6n a travds de los
 
dias de capacitacidn.
 

2.8.8 Recursos Humanos, Tdcnicos y Financieros en Extensi6n
 

En cuanto a la disponibilidad total de recursos pars la
 
transferencia de tecnologla se puede decir, en tdrminos generales, lo que
 

ya se duJo en el tratado sobre la investigacidn. Los recursos son
 

insuficientes en tdrminos absolutos y no corresponden a la importancia que
 

tiene el programa de transferencia de tecnologfu para el desarrollo de la
 

productividad en el sector agropecuario.
 

En t6rminos absolutos el vol~men del presupuesto pars la Direccidn
 

de Extensin no corresponde ni a las necesidades del pais ni a los
 

lineamientos de la politica agropecuaria para el desarrollo prioritario del
 

sector.
 

En cuanto a su desarrollo a travs de los ultimos ahos, sin embargo,
 
hay que constatar que la tasa de crecimiento acelerd de un modesto 4% anual
 

para el periudo 1975 - 1978 a un 22% por aho para el periodo 1979 - 1981.
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2.8.8.1 Recursos Humanos
 

De un personal total del HAG do 1.486 personas en el 1977, un 58%
 

(o 862 personas) correspondlan al sector de investigaci6n y transferencia
 

de tecnologla *ITT). Estas 862 personas representaban un 66% del total del
 

personal profesional del NAG. De este total de 862 personas empleadas en 

ITT un 52% (o 448 personas) correspondian al servicio de extensi6n. 

La tasa de crecimiento fue de un 4% en el periodo 1975-1978 y 

por lo tanto qued6 claramente por debajo de la lograda por otras instituciones 

del sector.
 

2.8.8.2 Distribuci6n del personal por regiones
 

Mientras que al nivel del VAG en general un 73% del personal sigue
 

teniendo su sede en San Josd, approximadamente un 58% del personal ITT tiene
 

su sede fuera de la capital. Cabe enfatizar que en los ditimos anos se ha
 

logrado algdn progreso en la implementaci6n del concepto de regionalizaci6n.
 

Del personal empleado en el servicio de extensi6n alrededor del 90% trabaja
 
Se estima que
en las regiones, dejando un 10% en la sede central del HAG. 


esta relaci6n tendrA que continuar cambiando en favor de las regiones. Pues
 

supone que a mediano plazo, al implementarse la regionalizaci6n, no quedarA
se 

mAs que un pequefio nalcleo de coordinaci6n y apoyo tdcnico en la sede central.
 

Para la distribuci6n regional del personal en extensi6n agricola vdanse los
 

cuadros No. 18-20 en el apendice 2.8.
 

Nivel de formaci6n profesional y capacitaci6n de personal
2.8.8.3 


En general en el HAG hay una relaci6n de un profesional agrondmico
 

Esta relaci6n es indicativa de la probabilidad
por cada tdcnico de nivel medio. 


de que hay ingenieros agr6nomos que estAn realizando funciones que podria
 
Por otra parte el personal de alta
realizar un tdcnico de nivel medio. 


capacidad acaddmica estA representado muy escasamente.
 

Un 65% del personal del HAG tiene menos de 30 aos de edad y menos
 

de 4 afios de experiencia profesional. De otra parte solamente un 5% del
 
Estas
personal profesional y tdcnico han tomado cursos o becas para estudiar. 


cifras indican que un fortalecimiento del programa existente de capacitaci6n
 

profesional no seria solamente necesario sino una inversi6n de alta
 

rentabilidad para todo el sistema ITT en Costa Rica.
 

2.8.8.4 Politica de personal
 

Como ya se indico en el tratado sobre la administracion del
 

personal en investigaci6n, las regulaciones y disposiciones en materia de
 

administraci6n de personal para el sistema ITT son los del Estado en general.
 

Asi todos los funcionarios del MAG se agrupan bajo el Estatuto del
 

Esto implica la rigidez normal en cuanto a los procesos de
Servicio Civil. 

selecci6n de personal, de promoci6n y de asignaci6n. El sistema salarial no
 

es propicio a la estabilidad del personal tdcnico, particularmente del personal
 

de mayor nivel de calificaci6n.
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Asl, por ejemplo el sistema salarial no permite reclutar talento 

do alta capacidad acadfaica. Por otra parte no existen en el actual sistma 

do servicio civil las categorlas correspondientes a las funciones de 
ciertos especialistas tales como Directores de Centros AgrIcolas Regionales. 

Una de las consecuencias de este sistema salarial es una tasa de fluctuacion 

del personal enormemente alta.
 

2.8.8.5 Recursos ticnicos y financieros
 

El cuadro que sigue, demuestra el presupuesto de la Direccidn
 

- 1981. Indica el crecimiento
de Extensidn para los aros 1979 - 1980 

tres aflos que logr6 el vol'umen de estesignificativo durante los 6ltimos 

Indica tambien, que mjor6 de manera apreciable durante estepresupuesto.. 
de los gastosperiodo la estructura de los gastos. Asi aument6 el procentaje 

Non obstante estas
operacionales del 20.4% en el 1979 al 24.5% en el 1981. 


mejoras cabe enfatizar que no se ha logrado aCm un estado satisfactorio en
 

cuanto a la disponibilidad de recursos para la transferencia de tecnologia.
 

PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIA-MAG
 

ANOS: 1979, 1980, 1981
 

(En Miles de Colones y Porcentaje)
 

1979 1980 1981 

Miles % Miles 0 % Miles 0 % 

EXTENSION AGROPECUARIA 28.785.6 100 29.233.9 100 42.889.6 100 

Servicios Personales 21884.9 76.0 22.669.o 77.5 31.545.1 73.6 

Inversidn 1.035.5 3.6 - - 822.6 1.9 

Gastos de Operacidn 5.865.2 20.4 6.564.9 22.5 10.521.3 24.5 

FUENTE: Ley de Presupuesto, Ahos 1979, 1980, 1981
 

Como ya se coment6 en el tratado sobre la administracidn de
 

recursos en investigaci6n, el sistema presupuestario es el del estado en general,
 

1o que implica todas las rigideces bien conocidas de las administraciones
 

ptblicas. Este sistema de control presupuestario no corresponde a las
 

necesidades de una administracidn eficaz y flexible a nivel regional.
 

2.8.9 Cooperacin entre ivesti~gcidn y extensidn
 

2.8.9.1 Cooperaci6n a nivel del MHAG
 

De acuerdo con la estrucLtra organizacional actual del MAG hay
 

3 Direcciones Superiores involucradas en el proceso de investigaci6n y
 

transferencia de tecnologla. Estas son:
 

-
 la Direccidn Superior de Investigaciones Agricolas, la cual tiene a su
 

cargo 3 dc las estaciones experimentales del HAG;
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la Direcci6n Superior de Desarrollo Agropecuario la cual a su vez estd
 
integrada, entre otras, por las Direcciones Generales de
 

--	 Investigaciones Agricolas. Esta Direcci6n es responsable de la
 
programaci6n y ejecuci6n de toda investigaci6n agricola
 
(- de producci6n vegetal)
 

--	 Ganaderia. Esta Direcci6n dirige y lleva a cabo la investigaci6n
 
en materia de desarrollo pecuario;
 

--	 Sanidad Animal. Esta Direcci6n es responsable de todas las actividades 
en el campo veterinario; 

--	 Forestal, la Direcci6n que es responsable de investigaciones en materias 
de silvicultura; 

--	 Recursos Pesqueros y Vida Silvestre. Esta Direcci6n se encarga de la 
investigaci6n en el campo do la piscicultura; 

--	 Extensi6n Agricola, la quo es responsable de todas las actividades en 
transferencia de tecnologia; 

la Direcci6n Superior de Operaciones Regionales, la cual tiene a su cargo
 
la direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de los Centros AgrIcolas Regionales,
 
que a su vez son el mecanismo operativo regional para la transferencia de
 
tecnologia.
 

Todas estas Direcci6nes Superiores y Direcciones Generales son
 
unidades separadas, cada una con su Area de trabajo y responsabilidad operativa
 
claramente delineada. Fungen como unidades independientes y llevan a cabo
 
en forma individual la programaci6n y ejecuci6n de sus programas de trabajos.
 

La concepci6n bdsica de esta estructura organizacional prevee una 
clara asignaci6n de responsabilidades individuales a cada una de estas unidades. 
De acuerdo con esta concepci6n es funci6n de aquellas unidades encargadas de la 
investigaci6n la de generar conocimientos y tecnologlas y de pasarlas a1 
Servicio de Extensi6n para que se transfieran a los agricultores. La funci6n 
bAsica del Servicio de Extensi6n seria de recibir de la parte de la 
investigaci6n aquellos conocimientos y tecnologlas quo se hayan elaborado en 
las estaciones experimentales y de divulgarlos a los agricultores. 

Esta estructura organizacional estA caracterizada por lineas de
 
mando verticales largas y muy complajas, lo quo dificulta mucho ura cooperaci6n/
 
integraci6n de programas de trabajo entre
 

(a) las varias unidades resposables por programas de investigaci6n
 
entre ellas y
 

(b) la investigaci6n y la extensi6n
 

Ademas, esta estructura no prevee ningtin mecanismo para la
 
participacidn de la extensi6n en la definici6n de prioridades para la investi
gacin, ni prevee ningdn mecanismo sistemntico para la validaci6n de
 
tecnologas en el ambiente regional en circunstancias del agricultor.
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El Onico mecaniumo existente para la coordinaci6n entre las 

Direcclones involucradas es el Consejo Consultivo del Ninisterio, y este 

mecanimo no parece muy efectivo en su proyecci6n hacia los niveles 

inferiores.
 

La imigen negativa causada por esta estructura organizativa poco 

adecuada para una cooperaci6n fructifera entre investigaci6n y extensidn 

y pot la falta efectiva do cooperaci6n en la fase de concepci6n y de 
sectores fu6 contrastada por dosprogramacidn de las actividades de ambhs 

elementos positivos que observ6 la misi6n. 

(a) Por la existencia en el mismo MAG de un ejemplo de Intima 

cooperaci6n 	entre investigadores y extensionistas, del programa cooperativo 
manera singular lasdo invostigaci6n en cafd. Este program refne en 

caracteristicas 4. un programa intr rado y enfocado a la soluci6n de problemas
 

'ero. Debido a su 6xito fenomenal ha
de produccifn en la finca del cafc 
- como modelo para la integraci6nconseguido fama en el mundo entero sirve 

de esfuerzos para la soluci6n de proolemas del agricultor.
 

(b) Por la existencia en el nivel tdcnico del personal de
 
Parece que una
investigaci6n asi como extensidn del deseo de cooperaci6n. 


parte significativa del personal investigador estA convencida de la necesidad
 

Es evidente en este grupo de profesionales
do un enfoque interdisciplinario. 
la convicci6n de que un proceso exitoso de investigacidn y transferencia 

tiene que empezar por un anilisis a nivel de finca de aquellos problemas que 

limitan la productividad del agricultor. Las pr6ximas etapas de este proceso
 

pueden pasar pot estaciones experimentales y laboratorios antes de volver a
 

la finca del agricultor para la validaci6n de la tecnologla mejorada o adaptada.
 

Hay convicci6n por parte de los tdcnicos que este camino es el 
dnico que asegura la adopci6n por el agricultor de la nueva tecnologla y por 

consiguiente el aumento de produccidn y productik;idad que se aspira. 

Hay convicci6n tambidn que la cooperaciin estrecha entre
 
Se mencion6
investigadores y extensionistas es esencial para este prop6sito. 


en algunas de las entrevistas que la falta de 6xito hasta ahora de algunos de
 

los programas de investlgacifn se podia atribuir en cierta medida a esta falta
 

de cooperacifn. Se hizo referencia en ese contexl:o al hecho de que la falta
 

de adopci6n de nuevas tecnologlas mejoradas se habla producido sobre todo en
 

aquellos cultivos que:
 

- se producen para consumo en el mercado interno
 

- se encuentran en manos de pequenos ar Lcultorrns 

- se producen en circunstancias de disponibilid~d limitada de 

tecnologqa avanzada e insumos 

2.8.9.2 A nivel operativo - estaciones expermentales/CARs/CACs
 

En cuanto a la cooperacin entre investigaci6n y extensi6n, las
 

estaciones experimentales se encuentran actualmente en una fase de transici6n.
 

Su concepci6n bhsica no prevea hasta ahora ni programas de investigaci6n
 

integrados y ejecutados por equipos multidisciplinarios ni la cooperaci6n
 

entre la investigac3.6n y la transferencia. Los programas eran mayormente
 

http:investigac3.6n
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concebidon0 programados y ejecutados de manera separada y aislada por 
las
 

diversas direcciones del NAG que llevan a cabo la investigacidn agropecuaria.
 

introduciendo algunos
Hay indicaciones, sin embargo de que se estAn 

cambios a eats respecto. La misi6n not6 con satisfacci6n que:
 

hay intenciones de formar equipos interdisciplinarios de
 

cientificon residentes en las estaciones. Particularmente
 

en cuanto se refere a la estaci6n experimental Enrique
 

Jimdnez Ndhez hay buen progreso en aste sentido.
 

se detect6 la necesidad al nivel operacional de colaborar
 
Existe ya, como
estrechamente con el servicio de extensidn. 

so menciond anteriormente, una cooperacidn de este tipo en la 

Estacidn Fabio Baudrit de la UCR, donde trabaja en forma 
Se cre6 recientemente en
destacada un extensionista del NAG. 


la Estacidn Enrique Jimdnez Ndnez la posicidn de un extensionista
 

residents. El reclutamiento del especialieta estA previsto
 

para el futuro inmediato,
 

En los Centros Agricolas Regionales, cuya funcidn bdsica es de
 

servir como instrunento para la transferencia de tecnoloqla, la idea de 
la
 

cooperacidn entre investigadores y extensionistas esti mucho mis avanzada.
 

de la necesidad de tal cooperacidn y existe esta coopere :in
Hay reconocimiento 
en tdrminos prActicos.
 

una parte existe un contacto intensivo entre los especialistas
Por 
regionales encargados en los-CARs de la capacitacidn de los extensionistas
 

y la investigacidn en las estaciones experimentales o en la sede del MAG.
 

Estos especialistas regionales sirven de enlace entre los dos grupos y se
 

encargan de pasar los "Imensajes tdcnicos" de la investigaci6n a los
 

extensionistas.
 

Por otra parte hay cierta cooperacidn pr.rti.-,i cuanto a la
 

validacin de tecnologqas en la finca del agricultor y a la soluc1dn de
 

problemas locales. -sta cooperac1dn se realiza mds bien "ad hoc" y quedv.,
 

por el momento, seriamente limitada por la escasa disponibilidad de personal
 

especializado de los distintos servicios de investigacidn.
 

Son muy limitados, actualmente, aquellos casos donde personal
 

cientifico del sector de investigaciones estd ubicado en base permanente en
 

Exists, sin embargo, en los CARs un alto grado de conviccidn, de que
CARs. 

en los afios futuros los CARs tendr~n que jugar el rol de promotores del
 

proceso le validacidn de tecnologlas a nivel regional o zonal.
 

En cuanto a la ejecuci6n de tales procesos de validacidn de
 

tecnologia, opina la qJsifn, que los CARs tendrhn que promoverlos atravds
 

de su mecanismo regional hacia las Aqencias de Extensidn y los CACs. Esta
 

delineacidn de responsabilidades que le deja al CAR el rol de promotor esta
 

de acuerdo con el principio de ventajas comparativas. De esta forma se ejecu

tardn los programas de validacidn sea en fincas de agricultores sea en las
 

fincas de los mismos CARs, CACs, segun las ventajas comparativas.
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A nivel de los CACs existe ya un cierto grado de cooperaci6n. 
Los CACs astin asumiendo funciones de validaci6n de tecnologlas y de 
propagacidn y distribucidn de semillas y otros insumos a los,agricultores de 
la zona y, lo que es mAs importante adn, esthn promoviendo el interds del 
agricultor en acciones de desarrollo. Por esto se crea una demanda por 
tecnologia de la parte de los agricultores y facilita enormemente la 
cooperacifn tripartita a nivel de finca, es decir la cooperaci6n de 
investigacidn, transferencia y el agricultor. 

Durante sus visitas a varios de los CACs, la mis6e-, not6 con
 
satisfaccidn la existencia de un ndmero variado de este tipo de acciones
 
lievadas a cabo en fincas de los agricultores.
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Comunicaciones,,informaci6n y documentaci6n
 

wo cabe duda de que un sistema efectivo de comunicaciones es un
 

elemento que puede contribuir de manera considerable al exito total de
 

un sistema de investigaciones. Hace falta comunicacion adecuada:
 

- intraingtitucional, es decir entre los cientificos de las 

diversas unidades del HAG Involucrades en investigaci6n;
 

entre las diversas instituciones
- interinstitucional, o sea 

del sistema nacional de investigaciones agropecuarias;
 

entre las direcciones de investigaci6n y extensidn para
 

asegurar que la informaci6n relevante legue al usuario y
 

que ]a tecnologia mejorada sea adoptada;
 

-


entre el sistema nacional de investigaci6n y aquellas
 

instituciones regionales o internacionales que potencialmente
 

pueden aportar contribuciones a la soluci6n de problemas del
 

agricultor.
 

-

Cabe enfatizar que la comunicaci6n entre todos estos grupos tiene
 

que ser un proceso de doble via.
 

La unidad en el MAG que es responsable por actividades en el
 

sector de comunicaciones es la Unidad Tecnica de Informacion Agropecuaria.
 

El Departamento de Comunicaciones Agricolas de esta unidad se encarga de la
 
Prepara
preparaci6n de publicaciones, de ayudas visuales y de informaci6n. 


informaci6n sobre los resultados de la investigaci6n en Costa Rica y en otros
 

palses conforme a su aplicabilidad a la agricultura nacional. Las actividades
 

de esta unidad estan limitadas por la escasez de fondos.
 

Los resultados de investigaci6n mas relevantes se publican en un
 

Boletin T.cnico, del cual aparecen de 1-5 ediciones anuales. La clientela
 

principal de esta fuente de informaci6n son tdcnicos, otras instituciones y,
 

en ciertos casos, los agricultores. 
Los factores limitantes en oste 
caso son
 

la disponibilidad de foidos y el material disponible para publicaci6n.
 

El Boletin Divulgativo, publicacion de tiraje mayor destinada
 

al extensionista y al agricultor, aparece con una periodicidad de 3-4 veces
 

al ano. Ademas se publican periodicamente hojas sueltas de alto tiraje y de
 

finalidad divulgativa.
 

Mientras que la estaciones experimentales no dlsponen ni de
 

personal tecnico ni del equipo necesario para publicar, los Centros Agricolas
 

Regionales producen folletos tecnicos destinados a los productores en las
 

regiones.
 

En cuanto a radiocomunicaciones es la falta de personal tecnico,
 

debido a la escasez de fondos, la que limita seriamente el uso de este
 

m~todo de comimicaci6n. Hay emisiones de la red nacional dirigidas a los
 

agricultores.
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Las actividades divulgativas del servicio de extensi6n ya se
 

trataron en el capitulo anterior. Ademas, el cuadro No. 21 en el apendice 2.8
 

da informacidn num4rica sobre las principales tdcnicas de comunicaci6n
 

y ensenanza usadas en el trabajo de la direcci6n de extensi6n con los
 

productores agropecuarios. Indica la utilizaci6n de las diversas t6cnicas por
 

los Centros Agricolas Regionales.
 

En cuanto a la comunicaci6n del sistema nacional de investigaci6n
 

con los programas de centros regionales e internacionales, se indicaron
 

ya en varias partes de este informe ejemplos muy positivos de cooperaci6n
 

prdctica. Ha sido y sigue siendo la politica general del MAG a este respecto
 

la de maximizar el aprovechamiento de informaci6n y materiales disponibles
 

en aquellos centros por los cientificos del MAG. Ademis de los buenos
 
la ventaja
contactos con centros como CIAT, CIMMYT y CIP, Costa Rica tieile 


de dos organizaciones regionales importantes localizadas en el mismo pais.
 

Cuenta con cooperaci6n estrecha con CAIE, sobre todo en capacitaci6n y en
 

desarrollo pecuario, asi como con el IICA en una gama mas amplia de temas.
 

En materias de documentaci6n e informaci6n, hay cooperaci6n con el
 

Centro Interamericano de Documentaci6n e Informaci6n Agricola (CIDIA) del
 

IICA. Esta cooperaci6n se extiende al sistema interamericano de informaci6n
 

en ciencias agricolas (AGRINTER), el que lleva a cabo funciones multiples
 

en el area de collecci6n y diseminaci6n de informaci6n cientifica.
 

En cuanto a la disponibilidad de otros servicios de informaci6n
 

para los cientificos del MAG involucrados en investigaci6n y transferencia
 

de tecnologla, cabe mencionar que los servicios bibliotecarios del NAG estdn
 

Tienen a su disposici6n, sin
limitados debido a la escasez de fondos. 


embargo, la biblioteca del CATIE en Turrialba que ofrece excelentes
 

posibilidades de consulta.
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2.10 Interrelaciones con otras instituciones
 

Las diversas unidades de investigaci6n y transferencia de
 

tecnologla del MAG de Costa Rica mantienen muy positivas relaciones con
 

otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales; se hacen
 

unos breves comentarios al respecto.
 

2.10.1 Instituciones de ensefianza superior
 

Estas instituciones han logrado concentrar una fracci6n importante
 

de los profesionales de mayor rango acaddmico con que cuenta el pals, 
hacen
 

una contribuci6n importante en el Area de investigaci6n sobre plantas 
y
 

sus regimenes de autonomna, de
 animales y expresan su interns, dentro de 


orientar parte de su esfuerzo a la soluci6n de problemas limitantes 
de la
 

agricultura, 1o cual se expresa en diversos acuerdos formales o 
no forra.les
 

Entre los formales el CITA y CIGRAS son ejemplos muy buenos
de cooperaci6n. 

y que podrian imitarse en otras Areas. 

En las universidades en general los proyectos de investigaci6n
 

nacen por la iniciativa de profesores y cientificos interesados 
en el
 

conocimiento que sirva para incrementar el acervo cienttfico del 
pals, que
 

sirva a sus tareas docentes y que sirva para el incremento de su 
prestigio
 

los niveles acaddmicos. 
Nada de esto en opini6n de
 cientifico y su ascenso en 

la misi6n es incompatible con la investigaci6n dirigida a resolver problemas
 

prioritarios de la agricultura del pals y asi todos los esfuerzos 
que se
 

hagan para orientar los programas en este sentido, sin deteriorar 
y mds bien
 

acentuando los objetivos docentes y acad4micos, debe ser estimulado.
 

El caso del Instituto Tecnol6gico de Costa Rica donde las
 

investigaciones agricolas se han iniciado por hacer diagn6sticos de 
las 

necesidades de investigaci6n a nivel del agricultor~es un ejemplo 
claro y
 

evidente del interds de la instituci6n en colaborar con investigaciones
 

relevantes a las necesidades del agricultor. Esto introduce ademAs un
 

elemento multiplicador en gran alcance, pues esta metodologla serA enseftada
 

a los estudiantes quienes a su vez la repetirAn en el futuro.
 

Considera la mision que al momento y en el futurc inmediato la
 

coordinaci6n de actividades de investigaci6n de los centros educativos 
y
 

el MAG tienen un excelente instrumento en CONIAGRO, al cual dedicamos 
un
 

capitulo aparte en este informe.
 

yotrQs centros regionales
2.10.2 IICA, CATIE 


El IICA por su Ambito continental y por la variada experiencia que
 

posee, contribuye en diversas formas con Costa Rica, ya tiene programas
 

concretos no solo en el Area agricola propiamente dicho sino tambidn 
en la
 

Considera la misi6n muy conveniente mantener y ampliar estas
educativa. 

Areas de colaboraci6n.
 

CATIE, por su ubicaci6n fisica en Costa Rica, representa para el
 

pals una ventaja, con respecto a los otros palses de la regi6n a la 
cual debe
 

servir. El hecho de ser un organismo regional no le permite dedicar 
su
 

esfuerzo total a Costa Rica, su ubicaci6n favorece sin duda los acuerdos 
de
 

Ya existen programas cooperativos, de los
cooperaci6n y acciones conjuntas. 


cuales la misi6n ha escuchado favorables comentarios y pensamos que 
este tipo
 

de cooperaciones debe incrementarse en la medida de las posibilidades 
y
 

conveniencias.
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INCAP e ICAITI dentro de sus dreas especificas de acci6n tienen
 

tambidn acuerdos y acciones concertadas con instituciones de investigaci6n
 

y enseflanza en Costa Rica dignas de estlmulo y ampliact6n que recomendamos.
 

2.10.3 Centros internacionales
 

Ya existen relaciones establecidas entre la investigaci6n de
 

Costa Rica con los centros internaci3nales afiliados al Grupo Consultivo
 

para la Investigacidn Agricola, particularmente a los centros ubicados en
 

Amdrica Latina a travs de los programas de malz (CII94YT), papas (CIP),
 
Cree la misidn que el consolidarse la investigaci6n
frijoles y yuca (CIAT). 


y transferencia de tecnologla en Costa Rica, en una sola unidad y
 

particularmente al hacerse esta unidad de una mayor flexibilidad
 

administrativa, los vinculos con estos centros serdn fortalecidos y el pals
 

podrd obtener mayores beneficios de la investigaci6n mds fundamental y
 
Cabe mencionar en este
orientada al desarrollo realizado pOr esos centros. 


contexto la cooperacifn recientemente empezada con el ISNAR la que puede
 

contribuir de manera apreciable al fortalecimiento institucional de las
 

unidades involucradas en actividades de investigaci6n y a la vez al
 

fortalecimiento de la cooperacidn ya existente con aquellos otros centros.
 

2.10.4 Programas de otros palses latinoamericanos y del Caribe 

Existen ya nexos de cooperaci6n con los palses del Istmo Centro

americano, de los cuales PCCMCA, PRECODEPA, OIRSA son solo algunos ejemplos
 

exitosos. Recientemente se ha consolidado IFARD como organizaci6n
 

latinoamericana afiliada a una federacion a nivel mundial en la cual pensamos
 

que Costa Rica debe participar activamente no solo para poder benificiarse
 

ripidamente de los avances en el Area tdcnica, cientifica y organizativa que
 

estd ocurriendoen otros paises, sino tambidn para ofrecer a ellos los modelos
 

de los casos ejemplares que han sido creados en Costa Rica.
 

2.10.5 Programas de palses desarrollados
 

La misi6n en raz6n de lo limitado de su tiempo solo obtuvo
 

informaci6n general sobre cooperaciones con organizaciones cientIficas y
 

tdcnicas de palses desarrollados, pero estd convencida de que en esta Area
 

existe un enorme interds y posibilidades que podrdn desarrollarse con mayor
 

frecuencia y amplitud en el futuro.
 

2.11 Capacitaci6n de personal
 

Indudablemente el factor clave para la operaci6n exitosa de
 

qualquier programa de investigacidn agropecuaria es la disponibilielad de
 

recursos humanos de alta calificaci6n tdcnica y de buena capacitac:.6n
 
Con la existencia de sus cuatro universidades, mencionadas
profesional. 


anteriormente, tiene Costa Rica una base excelente para la preparaci6n tecnica
 

de personal profesional para sus programas de investigaci6n.
 

En cuanto a las necesidades de capacitaci6n de personal, la unidad
 

en el MAG que se encarga de estas actividades, es el Departamento de
 

Capacitaci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Agropecuario. Este
 

Departamento es responsable, en primer lugar, de la capacitacidn de personal
 

involucrado en el proceso de la transferencia de tecnologia.
 

http:capacitac:.6n
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La principal funci6n del Departamento de Capacitaci6n consiste
 

en organizar, dirigir o coordinar eventos de capacitaci6n para personal 
de
 

los Centros Agricolas Regionales en sus diferentes niveles, con 
el propdsito
 

de fortalecer e incrementat sus conocimientos y habilidades para el mejor
 

desempeflo de las labores a su cargo.
 

Los eventos de capacitaci6n se programan conjuntamente con los
 

Directores de los respectivos CARs de acuerdo a los proyectos y 
necesidades
 

prioritarias contemplad~s en los planes de trabajo de cada juridicci6n.
 

Todos los cursos de capacitaci6n se ejecutan a nivel regional y
 

local con base en sus propios problemas, complementdndose con una ensehanza
 

prdctica y de amplia participaci6n por parte de las personas a quienes 
se
 

Igualmente se da prioridad a la participaci6n activa de los
les imparte. 

recursos humanos y tdcnicos de los propios Centros Agricolas Regionales,
 

reforzando sus acciones, en casos necesarios, con tdcnicos de otros 
CARs y
 

de otras Direcciones Generales del MAG o de instituciones externas.
 

El uadro 22 en el apendice 2.11 presenta un detalle de los
 

diferentes cursos de capacitaci6n que se impartieron con la activa 
participaci6n
 

del Departamento, en forma coordinada con los Centros Agricolas Regionales
 

y con varias Direcciones Generales del MAG y otras instituciones.
 

Como ya se indiz6 anteriormente, las actividades de capacitaci6n
 
Opina


de personal involucrado en investigaci6n son netamente inferiores. 


la mision, por 1o tanto que deberfa de darse consideracifn a la posibilidad
 

de introducir un sistema de capacitaci6n profesional que pueda servir
 

igualmente al personal de investigaci6n que a aquel de la transferencia.
 

Convendria estudiar la posibilidad de reestructurar la unidad
 

existente, de fortalecerla y de otorgale la funci6n de cubrir las necesidades
 
De esta forma le
de capacitaci6n tdcnica de todo el sistema ITT. 


corresponderlan las tareas siguientes:
 

- identificar y estructurar sistematicamente las necesidades
 

de capacitaci6n t~cnica de todas las unidades involucradas
 

en el proceso ITT;
 

- diseiTar programas de capacitaci6n que estdn consistentes
 

con los requerimentos y la disponibilidad de recursos;
 

organizar in grupo de t~cnicos altamente calificados para
-
la coordinacion y ejecuci6n de los programas que se formulen;
 

dar especial atenci6n a la capacitaci6n de aquellos tkcnicos
 

en los CARs quienes cumplen las funciones de especialistas;
 

puesto que estos especialistas tienen la tarea diffcil y
 

sumamente importante de fungir como enlace efectivo entre los
 

programas de investigaci6n y de transferencia.
 

-
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2.12 Evaluac16n
 

Una planificaci6n realista y una evaluaci6n crftica son dos fases
 

importantes en la vida operacional de cada programa o proyecto, sea de
 

desarrollo en general o de investigaci6n en especffico; y se sabe que los
 

resultados de una evaluaci6n bien hecha pueden contribuir en gran medida
 

al mejoramiento y al fortalecimiento de los procesos de planificaci6n y
 

programacin.
 

En el HAG la Direcci6n de Planeamiento Agropecuario es la unidad
 

responsable por ambas actividades, la de programaci6n y la de evaluaci6n.
 

En cuanto a su estructura organizacional esta subdividida bajo su
 
n
direcci6n, en 4 unidades, una Secretarfa Tenica, una Unidad de Programaci

6


y Evaluaci6n, en Centro de Informacidn Economica y una Unidad de Planes Anuales
 

y Presupuesto. Es la Unidad de Programaci6n y Evaluacidn la que lleva,en
 
t~cnicas responsabilidades por la
cooperaci6n con las zespectivas, unidadeslas 

programacidn y evaluacifn de mus programas.
 

Como ya se indic6 en otro lugar, la Direcci6n de Planeamiento 
Agropecuario y con ella la Vnidad de Programaci6n y Evaluaci6n han ido 

perdiendo en los UIltimos aflos una parte de sus recursos y por lo tanto una 

buena parte de su capacidad de trabajo y de su impacto. La Unidad de
 

Programaci6n y Evaluaci6n cuenta actualmente cbn un personal total de 5 
2 se dedican principalmente a laprofesionales. De estos 5 profesionales 

programacidn, 2 1 la evaluacidn, I a la preparacidn de proyectos. Es 

bastante limitad& por lo tanto la disponibilidad de recursos para la 

evaluaci6n de los programas de investigacion y transferencia de tecnologla.
 

Barg falta un fortalecimiento apreciable de este sector.
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3. 	EVALUACION OPERACIONAL DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA 
DE
 

TECNOLOGIA. UNA.SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
 

En el Papitulo anterior la misi6n intent6 un andlisis operativo
 

y una evaluaci6n funcional del sistema actual de investigaci6n 
y
 

En este capftulo presenta una
 transferencia de tecnologia en Costa Rica. 


serie de conclusiones y recomendaciones que se basan en 
los resultados
 

de 	dste andlisis.
 

Considera oportuno la misi6n enfatizar que la mayorfa de 
las
 

recomendaciones son de carActer cualitativo mas bien que 
cuantitativo.
 

Esto se debe principalmente al enfoque relativamente 
amplio que tom6 la
 

misi6n en cuanto a la interpretaci6n de su marco de referencia 
y la
 

Dadas las circumstancias
disponibilidad limitada de tiempo para sus trabajos. 

consulta con
especificas del sistema ITT, la misi6n crey6 oportuno, er 


el Director Superior de Investigaciones, interpretar de una manera 
amplia
 

el marco de referencia para sus trabajos. 

Organizaci6n de la investigaci6n y transferencia de tecnologla3.1 

-
aspectos estructurales e institucionales
 

3.1.1 A nivel del pals
 

Desde el punto de vista institucional el cuadro actual estA
 

caracterizado por una multitud de instituciones 
involucradas en el proceso
 

La mayorla de estas instituciones son independientes en cuanto 
a su
 

ITT. 

financiacidn, su planeamiento y la orientaci6n de sus programas.
 

Hace falta por lo tanto un esfuerzo serio de coordinaci6n interinstitucional.
 

La misi6n opina que el CONIAGRO puede jugar un papel sumamente 
dtil en este
 

proceso como instrumento asesor y coordinador. Deberlan modificarse
 

ligermente para este prop6slto su estructura y la composici6n 
de sus miembros.
 

De ello se hablarA en el capitulo siguiente.
 

Al mismo tiempo opina la misi6n que paira llegar a una coordinaci6n
 

efectiva y una mejor orientaci6n del tutal de los esfuerzos en 
investigaci6n
 

agropecuaria, convendrd revisar el papel del HAG como 
instituci6n rectora del
 

sector. 
Ante los problemas econ6micos del pals, el rol que se le da al
 

sector agropecuario y la responsabilidad del MAG para el desarrollo 
tecnol6gico
 

de este sector, habrA que fortalecer sustancialmente el HAG como instituci6n
 

Solo un MAG netamente fortalecido podrd cumplir 
con las
 

rectora del sector. 

funciones que le corresponden y asumir el rol del lider que determina la
 

politica de investigaciones agropecuarias en Costa Rica.
 

3.1.2 A nivel del MAG
 

Lo 	que se dijo sobre la situaci6n estructural e institucional 
del
 

sistema ITT en Costa Rica a nivel del pais, vale tambi6n a 
nivel del HAG.
 

El cuadro estA caracterizado por una multitud de Direcciones 
involucradas
 

en el proceso ITT. En una gran parte,estas Direcciones realizan de manera
 
Esta situaci6n
libre e independiente la programaci6n de sus actividades. 


lleva a la concepci6n de numerosos programas de investigaci6n 
aislados y
 

a la separaci6n de las m6ltiples unidades de investigacidn del programa de
 

extensidn.
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La misi6n opina que hard falta un esfuerzo serio de coordinaci6n,
 

concepci6n y restructuraci6n para llevar a cabo la integraci6n deseada
 

de los varios componentes del proceso de investigaci6n y transferencia.
 

Tal integraci6n debert reflejarse en la concepci6n de una estructura
 

coherente y consistente con las necesidades operacionales del sistema. Cabe
 

mencionar en este contexto la necesidad de harmonizar las estructuras
 

regionales de los sistemas de investigaci6n y de la transferencia.
 

Existe en Costa Rica una estructura regional bien concebida y
 

sumamente dtil para los efectos de un programa de investigaci6n 
y
 

Consiste, ademns de las estaciones experimentales
transferencia de tecnologla. 

ubicadas en las grandes zonas ecol6gicas, a nivel regional de ocho Centros
 

Agrfcolas Regionales y a nivel cantonal de unos 52 Centros Agrfcolas Cantonales/
 

Agencias de Extensi6n.
 

Por el momento, sin embargo, solo el servicio de extensi6n utiliza
 

de manera sistemhtica esta estructura. La misi6n sugiere por lo tanto que
 

se continde fortaleciendo esta estructura y que se estudien 
maneras adecuadas de
 

c6mo en el futuro los programas de investigaci6n pueden hacer el m&ximo uso
 

de ella.
 

Al mismo tiempo enfatiza la misi6n que durante su estancia en Costa 

Rica vi6 muchos elementos positivos en cuanto a la integraci6n deseada entre
 

investigaci6n y extensi6n. Algunos de ellos se mencionaron en el capftulo anterior.
 

3.1.3 Al nivel regional 

3.1.3.1 Zstaciones Experimentales/Subestaciones 

La misi6n opina que el sistema nacional de investigaciones cuenta 
Debido a su ubicaci6n en las
con suficientes estaciones experimentales. 


grandes zonas ecol6gicas del pais estas estaciones cubren de manera adecuada
 

las necesidades en este respecto.
 

En cuanto a las necesidades regionales o zonales de facilidades
 

pare la validaci6n o adaptaci6n de tecnologla, opina la misi6n que deberla
 

hacerse uso de la estructura regional existente. Sugiere por 1o tanto que
 

no se establezcan nuevas subestaciones fuera de esta estructura regional.
 

La estructura organizativa de las estaciones se encuentra en fase
 

De acuerdo con el concepto de la descentralizaci6n recibirdn
transitoria. 

GozarAn de un fortalecimiento
fortalecimiento en diversos respectos. 


institucional lo que les proporcionard los poderes neserarios para la toma
 

efectiva de decisiones en materias de presupuesto, de personal, de
 

programaci6n y de implementaci6n de sus programas. Necesitan tambien
 
De esta forma podrdn cumplir
fortalecimiento presupuestario y de personal. 


con las funciones importantes que se les atribuye como elementos centrales
 
Para una definici6n exacta en t~rminos cualitativos y
del proceso ITT. 


cuantitativos de fortalecimiento que requiere, se recomienda la elaboraci6n
 
de un plan maestro.
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3.1.3.2 Centros ANrfcolas Regionales
 

Los CARs representan, en la opinion de la misi6n, un elemento de
 
Representan
una enorme utilidad potencial para el proceso ITT en Costa Rica. 


el fundamento operativo de este proceso al nivel regional y constituyen
 

una base excelente para la integraci6n de la investigaci6n y la transferencia
 

a este nivel.
 

El n6mero actual de CARS parece ampliamente suficiente, su
 

distribuci6n geografica parece adecuada y su estructura organizativa parece
 

En cuanto a su desarrollo
apropiada a los requerimientos funcionales. 

Sugiere la misi6n que se
institucional,se encuentran en fase transitoria. 


continue este proceso de descentralizaci6n y de fortalecimiento de estos
 

Esto implica la delegaci6n efectiva de funciones administrativas
centros. 

de manejo presupuestario y de poderes de programaci6n y ejecuci6n de
 

programas.
 

Not6 con satisfacci6n la misi6n que en varas de las unidades
 

involucradas en investigaci6n ya existen planes para la ubicaci6n de
 

investigadores en los CARs. Esto indudablemente contribuirA al aumento de la
 

La misi6n opina que estos planes deberfan
efectividad de estos centros. 

implementarsede acuerdo con las posibilidades presupuestarias.
 

Recomienda que se establezca un plan maestro para el desarrollo
 

Este plan maestro deberd tomar en consideraci6n las
futuro de los CARs. 

funciones de los CARs dentro del sistema total de ITT y la disponibilidad
 

DeberA estar sincronizado por lo tanto
de recursos para el sistema ITM. 


con las otras unidades que hacen parte del mismo sistema.
 

3.1.3.3 Centros Agricolas Cantonales/Agencias de Extensiod
 

Aunque tienen funciones diferentes en el proceso de la
 

transferencia de tecnologia, en muchos casos estAn, como ya se puso de
 

relieve en el capftulo anterior, unificados en la misma ubicaci6r. Hay
 

que aadir que sus funciones son totalmente complementarias. Ya sean los CACs
 

como los Agencias de Extensi6n desempefan un papel sumamente importante en
 

el desarrollo tecnol6gico del pals.
 

El nfmero de unidades existentes parece suficiente, la cobertura
 

geografica parece adecuada y la estructura organizativa parece apropiada
 

en cuanto a las funciones. 
 El estado de desarrollo institutional de los
 

Se nota que el rol del estado en este
CACs difiere mucho uno del otro. 


contexto es puramente promocional. No obstante esta l!mitaci6n recomienda
 

la misi6n que se siga dando todo el apoyo posible a estos centros cantonales.
 

Pues son ellos los que constituyen la base cantonal para toda actividad de
 

Sus actividades se basan principalment
desarrollo y de validaci6n de tecnologla. 


en la iniciativa privada de los agricultores. Por otra parte representan
 

un elemento clave de enlace entre el agricultar y el sistema ITT.
 

Es menos variado el estado de desarrollo Institucional de las
 

Su estado general de desarro1j institucional parece
Agencias de Extensi6n. 

satisfactorio y los planes existentes de fortalecerlas parecen apropiados.
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3.1.3.4 Servicios de laboratorios
 

La estructura actual de servicios de laboratorios disponibles parece
 

adecuada en cuanto a su ubicaci6n institucional y a su ntmero. Es
 
Como se puso de relieve en otras
insatisfactoria su ubicaci6n geografica. 


secciones, necesitan apoyo logistico y fortalecimiento presupuestario. En
 

cuanto a las demandas adicionales de servicios de laboratorios en las
 

estaciones experimentales y los centros regionales, recomienda la misi6n
 

que se estudien cuidadosamente las necesidades reales de todo el sistema ITT, 

su distribuci6n regional y la disponibilidad actual de tales servlcios. 

Se llegar& asl a la concepci6n de un plan maestro pa'ra indicAr los 

requerimientos adicionales y su distribuci6n geogrifica. 

Orientaci6n de la investigaci6n y formulaci6n de programas
 

La relevancia de los programas de investigaci6n y transferencia se
 

mide en primer lugar en tirminos de la utilidad efectiva de sus resultados
 

para el agricultor. Se pueden considerar relevantes si corresponden a las
 

necesidades reales de los agricultores, si proporcionan soluciones a los
 

problemas limitantes de la producci6n y si est&n en l~nea con las prioridades
 

nacionales de producci6n.
 

Los programas del MAG demuestran, como se indic6 en el capitulo
 

anterior, una amplia variabilidad de programas de alta relevancia y gran
 

impacto inmediato en la producci6n y de programas menos relevantes de menor
 

impacto. En los programas investigativos de las universidades y las demas
 

instituciones es parecida la situaci6n. Mientras que en el pasado estaban
 

orientados primordialmente hacia fines academicos se nota una tendencia
 

hacia una orientaci6n nueva, basada en las necesidades de la producci6n.
 

La misi6n not6 con satisfacci6n los muchos elementos positivos
 

a este respecto y confla que estos constituyen una base s6lida para mejorar adn
 

mds la programaci6n de los proyectos de investigaci6n. Al mismo tiempo
 

opina que habrA que dar mas atenci6n todavia en el futuro a la concepci6n
 

de programas relevantes y coherentes. Sugiere que se trabaje on equipos
 

multidisciplinarios incluyendo a economistas agricolas para asegurar la
 
Tambi~n sugiere una participaci6n
identificacion de problemas no-biol6gicos. 


mayor de la extensi6n en la formulaci6n de programas. Opina que la estructura
 

regional constituye un instrumento de gran utilidad potencial para este
 

prop6sito.
 

Con miras a los problemas especiales en algunos de los granos
 

basicos opina que seria oportuno cambiar gradualmente el enfoque de trabajo
 

reemplazando el enfoque por disciplina y producto por el de sistemas de
 

cultivo. Estl consciente, por otra parte, que limitaciones de personal y
 

presupuesto impiden un cambio radical en este sentido.
 

En cuaato a los aspectos institucionales de la formulaci6n de
 

programas y de la asignaci6n de recursos opina que podria jugar un papel
 

importante en este respecto la Direcci6n de Planeamiento Agropecuario.
 

Recomienda por lo tanto que esta unidad se fortalezca de acuerdo con las
 

necesidades en este Area de actividades.
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Al mismo tiempo la misi6n vuelve a enfatizar el rol positivo que
 

puede jugar, y ya juega, el CONIAGRO en la identificaci6n de proyectos
 

relevantes y prioritarios de investigaci6n y en la promoci6n 
de arreglos
 

cooperativos para asegurar la implementaci6n de ellos. Otra contribuci6n
 

importante de COMIAGRO en este sentido es la promoci6n de arreglos 
cooperativos
 

-lue permiten la seleccidn para la ejecuci6n de los proyectos que 
se hayan
 

identificado 
de aquella instituci6n que resulta, en t6rminos de 
ventajas
 

comparativas, mas id6nea para su ejecuci6n.
 

aspectos operacionales
3.3 Ejecuci6n de programas ITT -


Despues del eximen de los principales aspectos estructurales e
 

institucionales que caracterizan la organizaci6n del sistema ITT y 
del
 

resuimen de la situaci6n en cuanto a la orientaci6n y la formulaci6n 
de
 

los programas, este pirrafo completa el diagn6stico de las principales
 

unidades ejecutadoras de programas ITr, enfocando a los aspectos 
operacionales.
 

3.3.1 Estaciones Experimentales
 

La disponibilidad de recursos 'fisicos varla, como se puso de
 
En t~rminos
telieve en eZ cap:tulU anterior, de una estaci6n a la otra. 


generales la situaci6n parece razonable. Hard falta fortalecimiento ulterior,
 

sobre i4.do en cuanto a la provisi6n de instalaciones auxiliares de laboratorios.
 

Iguallmente varia mucho de una estaci6n a la otra la
 
Hard falta un esfuerzo serio para
disponibilidad de recursos humanos. 


y convertir las estaciones en autdnticas unidadesfoi~alecer este aspect 
ITT. Para lograr este objetivo ha de

operacionales integradi . en el proceso 
mejorar l :.Pntidad, li estructura y, en algunos casos, la calidad del 

personal citifico.
 

Mientras que hard falta cierto fortalecimiento presupuestario,
 

enfatiza la misi6n que es esencial el fortalecimiento administrativo y
 

Habri que delegar a ells todos aquellos
oeeracional de las estaciones. 

poderes que son necesario5 para asegurar el manejo efe'jtivo de las 

estaciones
 

J-ylaejecuci6n de sus programas de investigaci6n. Dadas las lfneas de mando
 

algo largas y complejas se,pisenta la necesidad de acortarlasAyde simplificar
 

las estructuras jerirquicvs.
 

Al mismo tiempo la misi6n sugiere que se estudien nnr- de
 

mejorar los lineamientos de admirzstraci6n financiera y de personal para
 

permitirlos a los directores de las estaciones un manejo mas efectivo 
de sus
 

recursos humanos y financiv:ros. Tales mejoras deberian de afectar Aroam

como polftica de reclutamlento de personal cient(fico, estructura 
desaiarios
 

y sistemas de manejo y control presupuestario.
 

3.2 Centros Agrfcolas Reionales
 

En cuanto a los aspectos operacionales de los CARs la misi6n
 

confirma lo que se expuso en el capitulo anterior. Constituyen un elemento
 

sumamente dtil en el proceso ITT, han logrado un buen estado de desarrollo
 

institucionaly en cuanto a recursos disponibles, gozan de un apoyo 
razonable.
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La misi6n opina que en t~rminos operacionales los CARS son
 

unidades perfectamente viables. Sugiere por lo tanto que se continde 
la implementacifn de la actual politica de descentralizaci6n. Esto implica 
fortalecimiento de su capacidad operativa por medio de apoyo institucional, 
apoyo presupuestario en materias de recursos humanos, financieros y fisicos, 

asf como fortalecimiento en el campo programitico. 

Del fortalecimiento operacional se espera que les proporcionen
 

aquellos poderes que necesitan para la concepci6n, la progrunaci6n y la
 

ejecucidn efectiva de todas aquellas actividades que les hayan sido asignadas
 

en el proceso ITT. De manera similar a las estaciones experimentales habrA
 

que tratar de disear modelos inovativos para mejorar su capacidad operativa/
 

administrativa a travds de una adaptaci6n de las regulaciones existentes a
 

las necesidades especificas de estas unidades operativas regionales.
 

Del fortalecimiento presupuestario se esperan aquellos recursos
 
adicionales que se necesitan para implementar las actividades adicionales
 
que se recomiendan en el campo de la validaci6n de tecnologlas. Esto
 

implica, como se expuso anteriormente, la ubicaci6n de personal cientifico
 

dol servicio de investigaci6n en estos centros.
 

3.3.3 Centros Agricolas Cantonales/Agencias de Extensi6n
 

Como ya se subray6 en el capftulo anterior, la misi6n opina que
 

ambas instituciones, aunque diferentes en su concepci6n, su estructura, su
 

financiaci6n y su modo de funcionar, son importantes factores integrantes
 

del sistema ITT. Cumplen con funciones esenciales y necesitardn apoyo
 

contfnuo. La misidn concluye que habr& que procurar de proporcionar este 
apoyo. 

3.4 Recursos humanos para el sistema ITT - dispnibilidad y 
utilizaci6n 

La disponibilidad total de recursos humanos para el sistema ITT 

en Costa Rica necesita fortalecimiento sea en terminos cuantitativos como en
 

cualitativos. Hablando en t~rminos relativos, esta necesidad es mas urgente
 

para el sistema de investigaciones que el de transferencia.
 

Desde el punto de vista de distribuci6n interinstitucional hay
 

qie constatar que esta necesidad es mas pronunciada en cuanto al MAG que
 

laa otras instituciones.
 

Desde el punto de vista de distribuci6n regional la misi6n
 

confirma su recomendaci6n de que se haga un esfuerzo serio para fortalecer
 

los centros operacionales en las regiones, es decir las estaciones
 

experimentales, los CARs, los CACs y las Agencias de Extensi6n. Esta
 

recomendacifn se basa en la convicci6n de que a travds de una regionalizaci6n
 

coherente, consistente por un ladc uon las necesidades de un plan maestro
 

para la asignaci6n de re-:ursos a las diversas unidades involucradas en el
 

proceso ITT, y por otrc lado con la disponibilidad de recursos, se puede
 

aumentar de manera apreclable la efectividad del sistema ITT en su totalidad,
 

pue este esfuerzo llew-a a la optimizaci6n del uso de los recursos
 

humanos en el sistema.
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En cuanto a la composici6n cualitativa de los recursos humanos
 

para el proceso ITT91a misi6n confirma su recomendaci6n de que se tomen
 

todas las medidas posibles para mejorar tambi6n los aspectos cualitativos.
 

Esto implica esfuerzos serios hacia la introducci6n de un sistema
 

remunerativo Y administrativo de asuntos personales mas propicio para el
 

manejo de personal de alta capacidad cientifica. Tal sistema harfa mis
 

atractivo el servicio cientifico dentro del sistema ITT, permitiria el
 

reclutamiento de personal de alta calificaci6n y disminuirla la tasa 
de
 

fluctuacidn.
 

Al mismo tiempo se confirma la sugerencia de que se fortalezca
 

de manera substancial el sistemade capacitaci6n de personal. Este sistema
 

deberia de abarcar a todo el personal del sistema ITT.
 

3.5 	 Recursos financieros para el sivtema ITT - disponibilidad y
 

utilizaci6n
 

La misi6n opina, como ya se puso de relieve en el capItulo
 

anterior, que la disponibilidad de recursos financieros para el sistema
 

ITT en Costa Rica deberia de aumentarse de acuerdo con la importancia que
 

polfticamente se le asigna al progreso tecnol
6gico en el sector agropecuarlo.
 

En cuanto a la asignaci6n de recursos a los diversos programas de
 

investigaci6n y de transferencia opina que serfa deseable la concepci6n
 
Tal presupuesto
de un presupuesto unificado para el sistema ITT entero. 


integral permitirla una presentaci6n clara de todos los programas y sus
 

costos y aseguraria la asignaci6n de fondos de acuerdo con las prioridades
 

establecidas. Por otra parte facilitarfa una evaluaci6n comparativa de los
 

diversos programas.
 

En cuanto a la distribuci6n de los recursos disponibles se
 

confirma la recomendaci6n hecha en el pfrrafo anterior, de qu- se fortalezcan
 
Este fortalecimiento, si se basa
primordialmente lcs centros operativos. 


mas largo 	plazo, llevarfa indudablemente a
 en un plan 	maestro cncebido a 

una optimizaci6n en el. uso de los fondos disponibles para el sistema ITT.
 

La estructura de los fondos demostr6 en estos filtimos afios una
 

tendencia neta de mejorar, aumentando el porcentaje de los gastos de
 
Harg falta 	determinar
operaci6n 	an comparaci6n con los gastos de personal. 


la estructura 6ptima por programa y de adaptar la disponibilidad a las
 

necesidades reales.
 

En cuanto a la administraci6n de fondos presupuestarios opina la
 

misi6n que deberfan continuar los esfuerzos ya realizados hacia la
 

implementaci6n de un sistema descentralizado y adaptado a los requerimientos
 

del sistema ITT.
 

3.6 	 Sistemas de comunicaci6n y cooperaci6n
 

La comunicaci6n y cooperaci6n on materia de investigaci6n y
 

transferencia al nivel interinstitucional ha hecho algin progreso en este
 

Este progreso se debe, como ya se mencion6, en primer lugar
ultimo aio. 

a la creacidn y puesta en marcha de CONIAGRO. Esta comisi6n consultiva
 

ha producido y seguirA produciendo un impacto positivo en la cooperaci6n
 

entre el NAG y las otras instituciones involucradas en el proceso ITT.
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En cuanto a la ccmunicaci6n y cooperaci6n intraministerial,
 
la mlsi6n opina que harA falta un esfuerzo serio para obtener un nivel
 
adecuado de comunicacidn y cooperaci6n sea en el sentido h-izontal como
 
en el sentido vertical. Est& consciente que la integraci6n que se propone
 
entre los diferentes programas de investigaci6n por una parte y la
 
investigacidn y la transferencia por otra, corllevar& una mejorla apreciable
 
en este sentido. No obstante esto, enfatiza la misi6n que es esencial la
 
cooperaci6n de manera integrada entre las diversas unidades involucradas
 
en el proceso ITT.
 

En cuanto a la comuri':aci6n y cooperaci6n con organismos extranjeros,
 
sea multilaterales como bilate.t'es, sea internacionales como regionales la
 
misi6n recomienda que se contindr y fortalezca el proceso de cooperaci*n
 
que se esta llevando a cabo y quo estd rindiendo muy buenos resultados.
 

Al mismo tiempo se recomienda que se fortalezca el sistema interno
 
del 4AG para documentaci6n y comunicaci6n. El sistema dispone, como se
 
mencion6, de una infraestructura ffsica que con modestos fondos adicionales
 
se puede convertir en un mecanismo sumamente 6til para todo el sistema ITT.
 

M canismos de evaluaci6n
 

La misi6n opina que es esencial para el 6xito cont1nuo a largo
 
plazo de un sistema nacional de investigaci6n y transferencia la existencia
 
de un mecanismo de eval'aac'6n efectivo. Confirma por lo tanto su
 
recomendaci6n de que se fo~talezca a este prop6sito de manera adecuada la
 
unidad de evaluaci6n en el Departamento de Planecimiento Agropecuario del
 
MAG.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Comentarios Generales
4.1 


Ya por ddcadas se ha discutido en los palses en desarrollo sobre
 

el alcance que debe tener la investigaci6n agrlcola realizada con fondos
 

pdblicos y con fines espz.ficos de desarrollo, asl como de los mecanismos
 

de divulgaci6n de los resulthdos del mismo; muchos libros y articulos se han
 

escrito sobre el tema y centenares de grupos de trabajo, seminarios y otros
 

tipos de reuniones se han efectuado, tratando de definir el tipo de
 

investigacidn que conduce al mejoramiento de la producci6n agropecuaria y los
 

mdtodos de transferirla al productor y las relaciones entre 6stos dos tipos
 

de actividades.
 

4.1.1 El enfoque de la investigaci6n
 

Entendemos que la investigaci6n agricola que mds interesa al
 

desarrollo, es la que se centra en la solucidn de problemas que limitan la
 

productividad y la producci6n agricola, bien sea en aquellos rubros ya
 

conocidos en el Area de que se trate o de rubros de reciente introducci6n
 

o que se piense introducir en una determinada zona.
 

Otros niveles de investigaci6n agrlcola sea dsta aplicada a plantas,
 

animales n a problemas socioecon6micos no directamente vinculados con el
 

incremento en la producci6n y productividad, pero que pueden convertirse en
 

soluciones a largo plazo de los problemas del agricultor, tienen tambi4n su
 

justificaci6n en las orginizaciones financiadas a travrs de un Ministerio de
 

Agricultura, en un nivel de prioridades importantes aunque secundario al
 

primer nivel descrito en el pdrrafo anterior.
 

Investigaciones sobre plantas o animales o de aspectos socio

econ6micos no orientados a la solucidn de problemas del agricultor si no
 

dedicadas al solo incremento de los conocimientos cientificos o a la
 

satisfacci6n de la curiosidad de los investigadores~tiene su justificaci6n
 

en instituciones pdblicas o privadas dedicadas especificamente a tales fines
 

y en las universidades donde se justifica que una proporci6n de las
 

investigaciones realizadas, conducentes a fines solo docentes no conllevan
 

una finalidad utilitaria a plazo relativamente corto.
 

En los progiamas de investigaci6n que llevan a cabo las
 

universidades deberia dedicarse cierta proporci6n a la soluct6n de problemas
 

limitantes de la produccidn agricola, sin embargo esta misi6n considera que
 

la determinacidn de la proporcidn entre esta investigacidn y la que
 

necesariamente debe hacer las universidades con fines sdlo docentes o
 

cientificos, corresponde a la universidad misma.
 

4.1.2 Niveles de investigacidn y prioridades
 

Consideramos que dentro de la competencia de un Ministerio de
 

Agricultura, el primer nivel de investigaci6n y al cual debe dedicarse la
 

mayor parte de los recursos humanos y financieros disponibles es
 

el de la investigacidn tendiente a resolver los problemas mds limitantes de
 

los cultivos y crias ms importantes del pals y de los problemas socio

econ6micos que afectan al agricultor o criador involucrado en las tareas de
 

producci6n de tales regiones.
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Sobre la base de la premisa anterior la determinaci6n de las
 

prioridades de la investigaci6n por realizar debe comenzar en la
 

identificaci6n de los problemas mis limitantes del productor, de las regiones
 

y Areas ya definidas como importantes en los planes generales de desarrollo
 

del pals. Esto debidamente centrado dentro de la unidad de explotaci6n del
 

agricultor que en la mayor parte de los casos obtiene sus ingresos totales
 

de la explotaci6n de mis de un rubro, por 1o cual la identificaci6n de los
 

problemas prioritarios a ser resueltos, debe estar siempre referida a la
 

unidad de producci6n, sea dsta pequea o mediana, sea monocultivo o cultivo
 

diversificado.
 

En otras palabras la identificaci6n de los problemas a ser
 

investigados con mayor prioridad es funci6n del programa nacional de
 

desarrollo del pals, es tambidn funci6n de la regi6n y de la parcela del
 

productor, de manera que definidas las lineas generales de prioridades:
 

regiones de producci6n de mayor int,-r4s a un pals y Areas de mayor prioridad,
 

es solo del anilisis del sistema de producci6n en las Areas especIficas
 

donde podrin identificarse los problemas a ser investigados.
 

El proceso de establecimiento del programa de investigaci6n debe 

pues iniciarse en la parcela del productor sea este mediano o pequeto, 

monocultivador o explotador de cultivos diversificados. 

4.1.3 Validaci6n y adopci6n
 

Aceptando que el objetivo fundamental de la investigaci6n
 

agrlcola de que hablamos es el de ofrecer soluciones al productor, el proceso
 

de investigaci6n no terminard con la soluci6n encontrada en el laboratorio
 

o estaci6n experimental, donde se haya investigado si no con la validaci6n
 

de tales resultados en la propia finca del productor y con el uso por parte
 

de este de la soluci6n ofrecida.
 

El proceso de identificaci6n de los problemas a investigar, el
 

de la investigaci6n propiamente dicha, la validaci6n y uso de las soluciones
 

encontradas es un solo proceso continuo que comienza en la parcela del
 

productox y termina en la parcela del productor, aunque en el proceso haya
 

que recurrir a especialistas en varias disciplinas, estaciones experimentales
 

y laboratorios. Para que la investigaci6n agricola se convierta en toneladas
 

de alimento, su inicio y fin tiene que ser el productor.
 

4.1.4 La integraci6n de investigaci6n y transferencia de tecnologla
 

Por todo lo anteriormente expresado tenemos que concluir
 

que el proceso de creaci6n, transferencia y adopci6n de tecnologla,
 

independientemente del tiempo que tome y de su complejidad es un solo
 

proceso y que para resolverlo estas actividades deben conducirse bajo una
 

sola diracci6n a nivel de un pals, de una regi6n o de una microzona.
 

Costa Rica ha ofrecido al mundo entero el mejor y mAs antiguo
 

ejemplo que conocemos en palses en desarrollo, donde dentro de un Ministerio
 

de Agricultura un programa integrado de investigaci6n y transferencia de
 

tecnologla, ha tenido un 4xito espectacular que unido a otros factores de
 

producci6n ha resultado en un continuo y sostenido incremento de la
 

productividad, un programa que hoy dla se cita como ejemplo en muchos palses
 

intererados en obtener un mayor beneficio de sus programas de investigaci6n
 

y asistencia tdcnica: el programa de cafd.
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Se ha discutido que el cafd por ser un cultivo permanente, y de
 

exportac 6n ofrece ventajas para el mejor aprovechamiento de este enfoque
 

y de que el apoyo recibido de la Oficina del Cafd y otros factores han
 

favorecido el dxito de este programa.
 

Sin embar.o los resultados obtenidos en otros programas en
 

America Latina donde se ha aplicado el enfocae unificado, es decir la
 

integraci6n de investigaci6n y transferencia de tecnologia, indican que 
el
 

6xito de tales programas no estA vinculado unilateralmente con ciertos 
tipos
 

de cultivo, ciertas condiciones ecol6gicas o ciertas estructuras
 

sociol6gicas de productores.
 

Ejemplos de programas exitosos con base en este enfoque integrado
 

se encuentran en Argentina, en la Estaci6n Cooperativa de Investigaciones 
y
 

Extensi6n Hilario de.Ascasubi, trabajando fundamentalrente con hortalizas, 
en
 

Perd en la Estaci6n Experimental de Cafete, trabajando con algod6n y frutales,
 

en Venezuela en la Fundaci6n de Servicio para el Agricultor trabajando con
 

hortalizas, frutales y otros cultivos, ganaderfa de came y de leche, 
mAs
 

recientemente en Mdxico y otros palses donde se ha aplicado el modelo del
 
Estos ejemplos
Plan Puebla con cultivadores de mafz y cultivos asociados. 


indicn que el enfoque unificado es mAs exitoso y mds prometedor que un
 

enfoqje que se basa en la separacidn de investigaci6n y extensi6n. 
Es
 

ejemplos citados se encuentran casos
significativo el hecho de que entre 1i:-


en los que se ha trabajado con pequeAos agricultores, otros con agricultores
 

medJanos, en zonas de secano y en zonas de riego, y de que en Costa Rica
 

mismo se ban intentado exitosamente btros casos 
tales como el del arroz.
 

La situaci6n actual
 

Con base en su andlisis funcional y de la evaluaci6n operacional
 

del sistema de investigaci6n y transferencia de tecnologfa en Costa Rica
 

la misi6n llega a la conclusi6n de que este sistema contiene muchos
 

elementos positivos que hacen sentir optimismo sobre los resultados que
 

Hay tambi~n algunas limitaciones y
se podrIan obtener en el futuro. 


deficiencias determinantes las que exigen medidas correctivas.
 

A continuaci6n se seftalan en forma sumaria algunos de estos
 

elementos determnantes que se detectaron en el andlisis y que forman la
 

base para las recomendaciones de la misi6n.
 

Al nivel del pa!s, la situaci6n institucional estA caracterizada
 

por una multitud de instituciones involucradas en actividades de
 

investigaci6n agropecuaria y la falta de un liderazgo efectivo para
 

determinar los lineamientos centrales de la polltica nacional de investigaci6n
 

en el sector. Hari falta, por lo tanto, un fortalecimiento efectivo de la
 

posici6n del HAG como lider del sector y como instituci6n rectora de la
 

invczt!jaci6n agropecuaria.
 

Al nivel del MAG el cuadro actual estd caracterizado, de manera
 

muy parecida, por una mult.cud de Direcciones qua planean y ejecutan de
 

manera independiente sus programas de investigaci6n. Aunque en muchos
 

casos se 
trata de programas bien concebidos y muy dtiles para el usuario,
 

falta la integraci6n de los diversos esfuerzos para que se conviertan en
 

un programa de investigaci6n integrado y coherente.
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En cuanto a la cooperaci6n entre investigaci6n y extensi6n,
 
existen ya, como se puso de relieve, al nivel regional unos ejemplos de
 
cooperaci6n Intima. Se mencion6 la decisi6n de ubicar en la Estaci6n
 
Experimental Enrique Jimenez Ndflez un especialista con la funcidn de
 
mantener el contacto entre investigadores y extensionistas. Otros ejemplos
 
favorables de cooperacidn se encuentran en algunos de los Centros Agricolas
 
Regionales donde especialistas de investigaciones cooperan en labores
 
especificas vinculadas a la transferencia de tecnologla. En el plan general,
 
sin embargo, falta aquella integraci6n de los diversos programas de
 
investigaci6n y extensifn para que el sistema se convierta en un programa
 
coherente de investigaci6n y transferencia de tecnologia.
 

Cuenta el MAG, pOr otra parte, con una estructura regional de
 
instituciones que representan en forma casi ideal la base institucional
 
para un sistema integrado de ITT. Esta estructura consiste, aparte de su
 

centro directivo al nivel nacional ubicado en el HAG, de una serie de
 

centros operativos ubicados en tres niveles distintos. Son istas cuatro
 
estaciones experimentales situadas en las grandes zonas ecol6gicas del
 
pals con gran potencial de desarrollo, ocio Centros Agr~colas Regionales,
 
concebidos como micro-ministerios operacionales al nivel regional y 52
 
Centros Agricolas Cantonales que en su mayorla incorporan las agencias de
 

extensidn y fungen como enlace al nivel cantonal con los agricultores.
 

Actualmente esta estructura regional, especialmente los Centros
 

Agricolas Regionales y Cantonales, estd utilizada casi exclusivamente pOr
 

el servicio de extensi6n, mientras que los programas de investigaci6n se
 

limitan al uso de las estaciones experimentales. Queda as! inutilizada 

desde el punto de vista de la investigaci6n una grar. parte de la estructura 
La misi6n
existente. Esta representa un potencial enorme para uso futuro. 


recomienda por lo tanto que los esfuerzos futuros se dirijan hacia la
 

integracidn de investigaci6n y extensidn, utili.ando para sus programas
 
integrados todo el potencial de la estructura existente.
 

Al mismo tiempo, opina la misi6n que hard falta un esfuerzo
 
serio para fortalecer cada uno de estos componentes del sistema ITT. Tal
 

fortalecimiento debe llevarse a cabo de manera sistemdtica y consistente,
 
de acuerdo, por una parte, con las necesidades funcionales del proceso ITT,
 
y por otra con la disponibilidad de fondos nacionales e internacionales.
 

Las estaciones experimentales necesitan fortalecimiento
 
institucional, presupuestario y de personal. Se recomienda que para und
 
definici6n exacta de los requerimientos de este fortalecimiento, se elabore
 
un plan maestro para cada una de ellas. Tal plan maestro deberd elaborarse
 
de acuerdo con las funciones especificas que se asignarAn a las estaciones
 
experimentales dentro del contexto global del plan nacional de ITT.
 

Igualmente necesitan fortalecimiento presupuestario los servicios
 

de laboratorios. Tal fortalecimiento deberA basarse en un plan maestro
 
que indique los requerimientos adicionales y su distribuci6n geogrAfica.
 

En cuanto a la estructura regional, los Centros Agr~colas
 
Regionales y Cantonales, recomienda la misidn que se siga La polltica actual
 
de descentralizaci6n y que se aunente el apoyo presupuestario a estas
 
instituciones. Del fortalecimiento presupuestario se esperan aquellos
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recursos adicionales que se .,ecesitan para implementar las actividades
 

adicionales que se recomiendAn an al campo de la validacidn y la transferencia
 

de tecnologia.
 

En materias de personal cientifico para el sistema ITT en
 

Costa Rica, concluye la misi6n que habrA que aumentar los recursos disponibles
 

sea en tdrminos cuantitativos como en cualitativos. 
Al mismo tiempo hard
 

falta un esfuerzo serio nacia la introducci6n de un sistema remunerativo
 

y administrativo mds propicio para el manejo de personal cientifico de alta
 

capacidad.
 

De manera parecida hace falta fortalecimiento de recursos
 

A este respecto opina la misi6n que la disponibilidad
financieros y fisicos. 

de recursos para el sistema ITT en Costa Rica deberfa aumentarse de acuerdo
 

con la importancia que politicamente se le asigna al progreso tecnol6gico
 

en el sector agropecuario.
 

Al mismo tiempo, opina la misi6n, deberfan continuarse los
 

esfuerzos ya realizados hacia la implementaci6n de un sistema descen

tralizado de administracifn que estd mejor adaptado a los requerimientos
 

especificos de programacidn presupuestaria y administraci6n financiera de
 

un sistema de ITT.
 

En cuanto a la asignaci6n de recursos a los diversos programas
 

de investigaci6n y de transferencia, serfa deseable la concepci6n de un
 

presupuesto unificado para el sistema ITT entero. Tal presupuesto integral
 

permitirla una presentaci6n clara de todos los programas y sus costos y
 

asegurarla la asignaci6n de fondos de acuerdo con las prioridades estable

cidas. Por otra parte, facilitarla una evaluaci6n comparativa de los diversos
 

programas.
 

Desde el punto de vista de la orientaci6n de la investigaci6n
 

y la formulaci6n de programas, la misi6n not6 muchos elementos positivos
 

y confla que estos constituyen una base s6lida para mejorar adn m6s la progra

maci6n de proyectos de investigaci6n de acuerdo con las necesidades reales
 

de los agricultores. De esta forma tiende a mejorar la relevancia de los
 

programas, en tdrminos de utilidad efectiva para el agricultor. As, pues, los
 

programas de investigaci6n se pueden considerar relevantes si corresponden
 

a las necesidades reales de los agricultores, si proporcionan soluciones a
 

los problemas limitantes de la producci6n y si estdn en linea con las
 

prioridades nacionales de producci6n.
 

Para la concepci6n de programas relevantes, coherentes y eficientes
 

la misi6n sugiere que se trabaje en equipos multi-disciplinarios incluyendo a
 

economistas agricolas para asegurar la identificaci6n de problemas no-

Tambidn
biol6gicos y la eficiencia on terminos de costos de todo el sistema. 


sugiere una participaci6r. mayor de la parte de la extensi6n en la formulaci6n
 

de programas. Opina que la estructura regional constituye un instrumento
 

de gran utilidad potencial para este prop6sito.
 

Otra recomendaci6n individual que se hace con miras a f,=calecer
 

la estructura institucional para la formulaci6n y ejecuci6n de programas
 

relevantes de investigaci6n, se refiere al fortalecimiento de la unidad en
 

el MAG encargada del planeamiento agropecuario y de la evaluaci6n de los
 

programas.
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4.3 La proposici6n fundamental 

Con base en estas consideraciones y el analisis de factores como
 

- la situaci6n especifica del sector agropecuario en Costa 
Rica y su potencial de desarrollog 

- las circunstancias econdmicas, pollticas y financieras 
del pals; 

- las caracteristicas estructurales y funcionales del s!.stema 
ITT con todos sus elementos positivos y sus deficiencias; 

- la disponibilidad de recursos humanos, financieros y fisicos 
para el sistema ITT; 

- las necesidades especificas de fortalecer ciertos elementos 
del sistema y 

- las posibilidades reales de llevar a cabo tal fortalecimiento 

la misi6n llega a su recomendacidn fundamental de que Costa Rica tome los 
pasos necesarios pars establecer una institucidn adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Ganaderfa, que integre todas las funciones de creaci6n, 
adaptaci6n y transferencia de tecnologla agropecuaria. 

En sfntesiv, estA convencida la misi6n que dadas las circunstancias 
la creacidn de tal instituci6n representa la soluci6n adecuada para los
 

problemas del sector y a la vez un paso de gran trascendencia y de enorme
 
Se basa en la utilizaci6n de
utilidad pars todo el proceso de ITT. 


estructuras existentes y presents la oportunidad de fortalecer a estas
 

estructuras de acuerdo con un esquema sistematico. Significa, por otra parte,
 

la creacidn de la base institucional que permitirA adoptar en forma
 
sistemdtica y coherente aquellas medidas individuales o parciales para
 

fortalecer el sistema ITT o elementos de 61 que recomienda la misidn en el
 

capitulo (3)de su informe.
 

Tales medidas, implementadas de manera coherente a travs de la
 

institucidn propuesta contribuirAn de a-.wara apreciable a aumentar la efectividad
 

y productividad del sistema IT. Permitirdn:
 
- el mejor aprovechamiento para el proceso ITT de las 

estructuras regionales existentes; 
- el fortalecimiento del sistema o partes de 61 de acuerdo con 

un plan maestro coherente; 
- la asignaci6n de funciones y responsabilidades de acuerdo con 

un esquema general que comprende todo el proceso ITT; 
mejorar la orientacidn de los programas de investigaci6n
 
por medio de una planeaci6n y programacidn mAs coherente,
 
enfatizando la obligacidn fundamental del sistema ITT de
 
responder a las necesidades reales del pals expresadas a travds
 
de la demanda de tecnologla de los agricultores y los planes 

nacionales de desarrollo formulados bajo el comando rectoral 
del MAG; 

- mejorar de manera apreciable la implementaci6n y ejecuci6n 
de programas de investigacidn a travds de la introducci6n
 
de sistemas simplificados de administraci6n y manejo
 
presupuestario
 

-




-- 

-- 

-- 

83 

- adoptar estructuras administrativas y sistemas de manejo 

y control presupuestario adecuados a las necesidades 

funcionales de un sistema ITT, es decir implementar un sistema 

de administracidn y utJlizaci6n de recursos humanos y 
financieros que
 

le 	provea de la necesaria estabilidad administrativa y
 

le 	di la flexibilidad requerida
 
le permita contratar y mantener a los mejores profesionales
 

del pals
 
le permita adiestrar y retenor j6venes profesionales 
con alto potencial 

-- is asegure la disponibilidad de fondos de acuerdo con las 

necesidades operacionales del sistema 

- la introducci6n y operaci6n de sistemas apropiados de
 

comunicaci6n y cooperaci6n que a la vez permitan:
 

--	 hacer el mdximo uso de posibilidades de cooperaci6n 
cientifica con otras instituciones 

--	 la negociaci6n, a este prop6sito, de manera r~pida, 
pragmAtica y no-burocrdtica de acuerdos sobre cooperacidn 
tdcnica y financiera con otras instituciones del pais o 
forineas 

darle, en fin, a la funcidn 1-1T el rango que le corresponde
-
dentro del sistema de admJ.istraci6n estatal, darle la
 

visibilidad que le corresponde de acuerdo con la importancia de
 

sus funciones para el progreso tecnol6gico del pais y ayudarle
 

asi en sus esfuerzos de movilizar los recursos adecuados para
 

cumplir con las funciones que le otorga el estado.
 

4.3.1 Lineamientos generales para el instituto propuesto
 

La misi6n, en el perlodo limitado de su trabajo, no tuvo tiempo
 

para delinear en detalle lao caracteristicas que debe tener el instituto
 

Sin embargo, adelanta algunas ideas generales para guiar los
propuesto. 

futuros trabajos de diseflar e implementar la nueva organizaci6n.
 

4.3.1.1 Objetivo
 

El nuevo instituto deber4 responder a las necesidades funcionales
 

de investigaci6n agropecuaria y transferencia de tecnologla de acuerdo 
con los
 

planes generales de desarrollo del pais y bajo la rectora del Ministerio de
 

Agricultura y Ganaderia, unificando toda la investigaci6n agropecuaria asI
 

como la transferencia de tecnologla.
 

4.3.1.2 Organizaci6n
 

La estructura organizativa del instituto deberA corresponder a
 

las caracterlsticas siguientes:
 

debe estar regido por un directorio en el cual, ademns
 

de los organismos involucrados directamente, debe haber
 

representaci6n de los productores;
 

-


debe tener un director general designado por sus credenciales
-

como tdcnico y administrador, elegido por plazos largos para
 

asegurar 16 cnntinuidad necesaria;
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- debe tenor una oficina de planificaci6n y supervisi6n, una 

unidad de capacitaci6n, un servicio de evaluaci6n y un 
servicio do comunicaci6n y cooperaci6n tdcnica, completindose 
la organizacidn segdn las recomendaciones de una comisi6n 
especial;
 
debe contar con una estructura organizativa que le permita
 

implementar las recomendaciones formuladas a este respecto
 
en el presente informe, para asegurar el buen funcionamiento
 
de todo el programa ITT.
 

-


4.3.1.3 Estructura Fisica
 

La misidn recomienda que se rednan en un centro nacional todas
 

aquellas unidades que hacen investigacidn y que hoy estdn dispersas
 
nuevo centro nacional debe
 en oficinas y laboratorios en San Josd. 111 


contar con el espac.o necesario para laboratorios, oficinas y un campo
 

experimental ubicado fuera de San Jos6, pero en su corcana (no ads de 30 o
 

40 minutos pur carretera). En 61 se centraliza y coordina toda la actividad
 
ITT.
 

Red de laboratorios
 

Los laboratorins centrales que se establecerAn de acuerdo con un
 

plan maestro, deben ser modestos pero suficientemente equipados para responder
 

a las necesidades de los trabajos que se conduzcan en el propio centro y para
 

dar apoyo especializado a los programas que se lleven a cabo en las estaciones
 

experimentales y los centros regionales. Los laboratorios que se establecern
 

en aquellas unidades serdn del tipo auxiliar y correspcnderdn a las
 
La red de laboratorios
necesidades indispensables de los programas locales. 


que asi se visualiza consiste de unos laboratorios centrales equipados de
 

aquellos instrumentos que por su alto costo o capacidad no se repiten en las
 

regiones y laboratorios auxiliares ubicados en las estaciones experimentales y
 

los centros regionales.
 
Red nacional de estaciones exermentaesycentrEre2 1ionales
 

De manera parecida, el campo experimental que se recomienda
 

en el nuevo centro nacional debe ser modesto en sus dimensiones ya que le
 

corresponden solamente funciones complementarias. Pues el MAG cuenta
 

con una estructura regional de instituciones y facilidades de experimentaci6n
 

que representan en forma casi ideal la base institucional y fisica para un
 

sistema integrado de investigaci6n y transferencia de tecnologla. Para sus
 

programas de investigaci6n y transferencia el nuevo centro nacional puede contar
 

con las cuatro estaciones experimentales situadas en las grandes zonas
 

ecol6gicas del pais, con los ocho Centros Agricolas Regionales y con los 52
 

Centros Agricolas Can"onales.
 

Considera la misi6n que por el momento el pals no requiere de mayor
 

capacidad de experimentacifn en Estaciones Experimentales, pero que podrla
 

utilizar a niveles regionales de cantones y microzonas, las parcelas de
 

los productores Y las que poseen los Centros Agricolas Regionales y Cantonales
 

para sus investigaciones de validaci6n y adn de adaptaci6n de nuevas
 

tecnologlas.
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4.3.1.4 Distribuci6n de Funciones
 

Las funciones deben distribuirse entre el Centro Nacional, las
 

Estaciones Experimentales, los Centros Agricolas Regionales, los Centros
 

Aqricolas Cantonales y las Agencias de Extensi6n.
 

La distribuci6n de funciones debe establecerse en manuales de
 

procedimientos y en forma tal que se usen al maximo las estructuras
 

Como gula general se sugiere que la investigaci6n creativa y
existentes. 

los investigadores especialistas por disciplinas, se concentren en el
 

Centro Nacional y que en las Estaciones se concentren la investigaci6n
 

adaptativa y los especialistas por cultivos y crIas y que la investigaci6n
 

de validaci6n se encargue a los Centros Regionales y Cantonales y Agencias
 

de Extensl6n que tambi4n harlan la transferencia. Una distribuci6n como
 

la explicada mantendrIa unidas las funciones de investigacidn con las de
 

transferencia de tecnologia unidas a los distintos niveles nacional y regional.
 

4.3.2 Como proceder para la creaci6n del Instituto
 

Tomando en consideraci6n que es conveniente iniciar las acciones
 

lo mAs pronto posible, pero que al mismo tiempo se requieren ciertos 
estudios
 

y una planificacidn adecuada para lograr el cambio propuesto, causando un
 

minimo de perturbaci6n a las gestiones ordinarias del Ministerio de
 

Agricultura y Ganaderfa y considerando que se requerirlan cambios legales,
 

un financiamiento adecuado y un adiestramiento y orientaci6n del personal
 

ahora ubicado en direcciones separadas, proponemos que se intenten los cambios
 

en forma paulatina y continuada, comenzando por aquellos que sean posibles
 

dentro del estatuto legal vigente y con los presupuestos ahora disponibles, y
 

continuando con la preparaci6n de un estudio y planes adecuados para proponer
 

cambios legales, estructuras, y contar con el financiamientc necesario para
 

la realizaci6n de cambios mAs substanciales a mediano plazo.
 

Un proceso de cambio como el que proponemos implicard no s6lo
 

reajustes dentro del MAG, sino tambidn una modificaci6n de las interrelaciones
 

que 6ste programa central nacional de investigaciones y transferencia de
 

tecnologla tenga con otras instituciones que se ocupan de tareas similares:
 

las Universidades, el Tecnoldgico, el CATIE y otros organismos regionales
 

e internacionales.
 

Para la preparaci6n del proyecto completo del nuevo instituto la misi6n
 

recomienda que el Gobierno de Costa Rica le de 6ste encargo a una 
organizaci6n
 

internacional que disponga de las facilidades necesarias para una 
tarea de
 

tal complejidad. Esta organizacidn se encargarla de preparar, en cooperaci6n
 

con especialistas nacionales, el proyecto completo que pueda servir al
 

Gobierno de Costa Rica como base para la toma de decisiones legales para la
 

implementaci6n de los planes y para la sumisi6n de solicitudes ante organismos
 

internacionales de financiamiento con miras a obtener el apoyo financiero
 

necesario para implementar el proyecto.
 

4.3.2.1 La comisi6n especial
 

La misi6n sugiere que la organizaci6n internacional encargada de 
la
 

elaboraci6n del proyecto designe una comisi6n especial compuesta por
 

especialistas en las diversas disciplinas y complementada por asesores en
 

Esta comisi6n especial, en cooperaci6n con especialistas
areas especializadas. 

nacionales tendrIa la funci6n de:
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- planear la organizacidn total del nuavo Instituto tanto a
 
nivel nacional como a los distintos niveles regionales,
 
aprovechando al mdximo las entidades existentes y las acciones
 
coordinadas ya en marcha;
 

- elaborar, con base en un estudio detallado de los programas 
existentes de investigaci6n y extensi6n, la concepcidn para
 
la organizacidn de la nueva in tituci6n. Servirdn como gula
 
general en esta fase conceptiva los lineamientos presentados
 
en este informe. Atenci6n especial se prestard a la
 
integracifn de las tareas de investigacidn y transferencia de
 
tecnologla;
 

- elaborar un proyecto completo de financiamiento de las
 
nivel
construcciones y operaciones del nuevo Instituto, tanto a 


nacional como regionall
 
- elaborar un plan de adiestramiento y orientacidn del personal
 

ya actuando de manera que se trasmita a todas las nuevas
 
concepciones y modalidades de acci6n;
 

- presentar esquemas de colaboracidn entre el nuevo Instituto
 
y otras entidades del sector agricola nacional responsables
 
del crddito, canales de mercadeo, distribucidn de la tierra,
 
suministro de insumos, etc., particularmente a los niveles
 

regionales;
 
estudiar los mecanismos Mss id6neos de cooperaci6n del nuevo
 

Instituto, con organizaciones privadas, Universidades, centros
 
de Investigacidn de nivel centroamericano e internacional,
 
aprovechando las experiencias exitosas ya existentes. En este
 
contexto se examinard el rol potencial de CONIAGRO como instrumento
 
de comunicaci6n y coordinacidn.
 

-


sus funciones la comisi6n especial estard compuestaDe acuerdo con 
por especialistas en las diversas disciplinas. Una lista proyectando las
 

disciplinas esenciales requeridas para los trabajos de esta comisi6n se
 

presenta en el cuadro 23 del apendice 4. Los requerimientos totales en
 

servicios personales de esta comisidn se estiman en unos 30 meses de personal.
 

So requerir& apoyo secretarial y de transporte local. 

4.3.2.2 Duracion del Trabajo 

Se estima que la tarea tomarA 3 a 4 meses. 

4.3.2.3 Financiamiento 

S.a solicitarA el financiamiento combincdo de fondos internacionales
 

para cubrir los costos de los componentes y asesores fordneos de la misi6n 
y fondos nacionales para cubrir costos de asesores de Costa Rica y el apoyo 
secretarial, administrativo y de transporte local. 

Los costos estimados de personal internacional son de US $ 370,000.
 

El Papel de CONIAGRO
 

Habiendo sido CONIAGRO uno de los asuntos resaltados en los
 

tdrminos de referencia de la Misi6n, se ha dedicado especial empefto en
 

estudiar su estructura, sus funciones dentro de la organizaci6n actual y
 

concluldo lo siguiente:
 

4.4 
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Dentro del cuadro actual de la investigaci6n en Costa Rica la
 

Misi6n ve en CONIAGRO un excelente medio de comunicaci6n entre las
 

Instituciones que realizan investigaci6n y un paso adecuado para la cooperaci6n
 

sobre nuevos programas que respondan a situaciones de emergencia, como lo
 

ha sido el caso de la Moniliasis del cacao o que respondan al mejoramiento
 

de la investigaci6n en determinados aspectos, como es el caso del diagn6stico
 

sobre informacidn disponible para la producci6n ganadera y determinaci6h de
 

las necesidddes de investigacidn en esta Area.
 

Tambidn parece adecuado el papel de CONIAGRO para la ejecuci6n
 

de nuevas ideas sobre investigaci6n y la promoci6n de ellas recomendando
 

cual o cuAles de las organizaciones participantes debe emprender estas tareas.
 

AsI el papel de instrumento de comunicaci6n y asesoramiento a
 

las organizaciones participantes y otras del sector agricola justifican a
 

plenitud la existzacia de CONIAGRO, con seguridad serd cada dia mas dtil
 

enzel mejor ent.endimiento entre las organizaciones que hacen y que financian
 

la investigaci5n agrIcola, o que utilizan sus resultados.
 

Como acciones a cor., plazo para fortalecer y rejorar el impacto
 

de CONIAGRO, la misi6n sugiere:
 

(a) Incluir una mayor representaci6n de las organizaciones del
 

iinisterio de Agricultura que ejecutan investigaci6n agrIcola, cubriendo
 

los campos de la agronomia, la ganaderia, los aspectos forestales y
 

piscicolas.
 

(b) Incluir unrepresentante de Extensi6n Agricola.
 

(c) Incluir por lo menos un representante del sector productivo.
 

Consciente la misi6n de que el sector productivo es muy grande y variable
 

sugiere que ademAs debe tener un representante permanente. Se crearA en
 

CONIAGRO tin mecanismo que permita que peri6dicamente haya reuniones en las
 

que se tenga una representaci6n mayor de los productores alternando unas
 

veces los productores de rubros de exportaci6n, otras a los de granos bAsicos,
 

asi como otros grupos, todo ello con el objeto de estimular el contacto
 

directo entre las organizaciones que hacen la investigaci6n y los usuarios
 

finales de sus resultados, los agricultores y ganaderos.
 

(d) Para cumplir a cabalidad las funciones descritas, la misi6n
 

recomienda que CONIAGRO, ademAs de la secretaria que hoy ejerce un funcionario
 

de SEPSA a tiempo parcial, tuviese un asistente ejecutivo, un funcionario
 

profesional de alto nivel a tiempo completo que pudiese disponer de 1o
 

necesario para plasmar en papel las nuevas ideas que se expresen en las
 

reuniones, preparar documentos de base para las discusiones de tales ideas,
 

reunir informaci6n que sea necesaria, y en fin, asistir al Presidente en la
 

labor de lograr un intercambio cada vez mayor entre las instituciones, un
 

estImulo o nuevas ideas y una mayor capacidad de coordinaci6n entre sus
 

miembros, y asesoramiento al Ministerio de Agricultura.
 

(e) Considera la misi6n que CONIAGRO no debe convertirse en una
 

Instituci6n ejecutiva que requiera el establecimiento de un personal de
 

contabilidad y cont'iles, no s6lo porque ya existe otra organizaci6n apta
 

para canalizar fondos para la investigaci6n (CONICIT), si no porque esta
 

actividad administrativa reducirla la capacidad de consultoria y asesoramiento
 

que debe continuar siendo su raz6n de ser.
 

Como acci6n a mediano plazo la misi6n sugiP're que al implementarse
 

la proposici6n de establecer la instituci6n nueva se re-examine el rol
 

potencial de CONIAGRO dentro del contexto institucional nuevo.
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No. 1.617-H 

UMlliGRM AVImlBAH UMAERIA 
D*CPACO DlL MINIUTNO 

SAN JOSE. COSTA RICA 

18 de noviembre do 1980 

Sefor
 
Dr. Alexander von der Osten
 
Presente 

Estimado Doctor: 

Con sumo placer he conocido del establecimiento del International
 

Service for National Agricultural Research (ISNAR), como institu
de los programas na ci6n internacional dtlicada al mejoramiento 

cionales en el canpo de la investigaci6n agricola. 

El objeto de esta nota, es solicitarle en nombre del Gobierno de 

Costa Rica, su asistencia para el mejoramiento institucional en 

el campo de la ciencia y la tecnologla agricolas. Nuestra soli 
citud se orienta hacia el fortalecimiento de la Comisi

6n Consul 

tiva de Investigaciones Agropecuarias (CONIAGRO), instituci6n
 

creada recientemente por Decreto del Presidente de la Repblica,
 

el Ministro de Agricultura y Ganaderia y el Ministro-Director de
 

la Oficina de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica, docu 

mento que le adjunto.
 

esta la coordina-Dentro de las tareas fundamentales de CONIAGRO, 
n con la
ci6n de las instituciones nacionales que tienen relaci

6
 

la ejecuci6n de las actividades de investigaci6n
programaci6n y 
en el campo agropecuario. 

Considero de vital importancia para el desarrollo del CONIAGRO,
 

no solo los aspectos de planificaci6n, sino que tamibin los rela

cionados con el establecimiento de la ayuda exterma en el area fi

nanciera, por la via de los prZstamos o crfditos externos, y tam

bi~n mediante al concurso de los donantes, que puedan facilitar
 

recursos para el fortalecimiento institucional del CONIAGRO.
 

Preou Pqgo Blank 

vare'Pr mma (Ovite Me/ teor iod" 
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1.617-HNo. 
MINISTEIO D[ ASIICULTURA V GANADERIA 

DESPACIHO DEL MINISTNO 

SAN JOSE, COSTA RICA 

18 de noviembre de 1980
 
-2-

Al agradecerl u inter6s por visitar nuestro pals en f-unciones 

tan important s ra el sarrollo de nuestra agricultura, lo sa

luda dese-no ust su Instituci6n el mayor de los 6xitos, 

con do aprec 14 

MINISTRO DE AGRI CpLTURA GANADERIA i. .'*, 

':"
HFl/vqjm 

cc: Ing. Alberto Vargas Baruero 

D H? 

"'ora iecaier ,ara Iodo,"un, (vjla 
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La aya, Bolanda, 12 de diciembre de 1980
 

H. Dr. HernAn Fonseca Zamora
 

Ministra de Agricultura y Ganaderfa
 
Ministerio de Agricultura yGanaderia
 
San Jos6, Costa Rica
 
Amfrica Central
 

Sr. Ministro:
 

Me es muy grato acLaar recibo de su carta n~merj 1.617-M
 

de fecha 18 de noviembre de 1980 dirigida al Sr. Alexander von der
 

Osten referente a la Comisi6p Consultiva de Investigaciones Agro

pecuarias (CONIAGRO). Es un verdadero placer para ml conocer la
 

evoluci6n de CONIAGRO y su propio interns y apoyo al fortaleci

miento de esta instituci6n que serS importante fuerza motriz en
 

el trabajo de investigaci6n y desarrollo agrfcola en Costa Rica.
 

A este respecto, ISNAR verfa co:i agrado el re'Tonder afir

mativamente a su solicitud de que se envii una misi6n del 7SNAR
 

para ostudiar las formas en que podria fortalecerse el sector de
 

investigaci6n de CONIAGRO y para estudiar tambifn el sistema que
 

existe actualmente para la entrega de resultados ejg investigacifn
 

a los campesinos. Me permito hacer hincapid en que los t~rminos
 

generales del mandato bajo el cual iabora IS14AR indican que de

berg darse prioridad y 6nfasis a la investigaci6n agricola, ""a 

la extuisi6n agricola inicamente la atenci6n necesaria para ase

gurar que existe un media efectivo para la transferencia d- tec

nologia, del centro de investigaci6n al campesino, y retro-infor

maci6n de los problemas del campesino al personal de investigaci6n.
 

De su solicitud desprendo lo siguiente:
 

ISNAR auxiliarla al Gobierno de Costa Rica en la organi

zac16n y fortalecimiento de una lnstituci6n capaz de planear, coor

dinar e implementar un prograima naclonal efectivo de investigaci6n
 

agrfcola y transferencia de tecnologla al campesino. En este contexto,
 

se prestarA especial atenci6n a CONIAGRO, una instituci6n reciente

mente establecida para la coordinac16n y planeaci6n de actividades
 

de investigaci6n nacional.
 

Se entlende que ]a Implementaci6n prictica de cualquier
 

recomendaci6n para el fortalecimiento de ]a investigac16n nacional
 

y el sistema de entrega se ]]evarfa a cabo en dos pasos. El primer
 

paso serfa enfocar el fortalecimiento del sistema de investigaci6n
 

agricola, y el segundo paso el fortal~cimiento de las instituclones
 

requeridas para una transferencia de tecno]ogfa efectiva, al campesino.
 

INTERNRTIONRL SERVICE FOR NRTIONRL RGORCULTURRL RESEARCH
 
H..dq.srlmM Conespondoen Comunicstons 

9,udernhoulsewtq 52 P.O. Bo& 9337b Telephone 070.472991 
21g4 AW The Hal" 25COAJ The Hague Tale 33746 

N llhew ISNARshCllable: 
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Actualmente tenemos varios compromisos para el inicio de 
1981, pezo po~r-azos lievar a cabo este estudio en abril de 1981. 
Si esta fecha le parece adecuada podriamos proceder a definir los 
miembros para el equipo de estudio y a iniciar el estudlo preli
minar de la informaci6n que necesitaremos a fin de contar con un 
documanto de referencia adecuado para los mi.mbros del equipo de 
estudio, y procederfamos tambi~n a preparar una propuesta del programa 
de trabajo. Por el momento creemos que el equipo de trabajo 
quedarla integrado po tres o cuatro personas que estarlan en 
Costa Rica aproximadamente un mes pard Ilevar a cabo el estudio y 
preparar el reporte. ISNAR tendrA mucho gusto en cooperar con 
visted en el seguimiento de aquellas recomendaciones que resulten 
del estudio, que se consideren apropiadas para el fortalecimiento 
de CONIAGRO. 

Con referencia a los costos de financiamiento de este 

estudlo, ISNAR cubriria los gastos de viaje internacional, aloja
miento y comidas, y costos de los miembros del equipo de estudio. 
Financiamilento por parte del Gobierno de Costa Rica se requerirla 
para la transportaci6n interna para lievar a cabo la misi6n, ayuda 
con el establecimiento de citas, asistencia secretarial (bilingie 

espafiol/ingl 6 s) disponible durante el tiempo total de la misi6n 
y en la preparaci6n del borrarox -- en espaiol -- del reporte 
antes de la salida del equipo de Costa Rica. Asimismo, la coopera

ci6n de su oficina tambi~n se requerirla en poner a la disposici6n 
del equipo de estudio de ISNAR los documentos que tengan relevancia 
a este estudio. 

Espero, Sr. Ministro, que las sugerencias y puntos indi

cados anteriormente referentes al estudio propuesto merezcan su 
aprobaci6n y a la espera de su respuesta me es muy grato repetirme 
de usted, 

?4uy at.entamtente 

William K. Gamble
 
Director General
 

c.c.p.: 1nq. Alberto Varg~s Barquero 
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5 do 	 enviro do 1981 

Dz'# k.lliam K. Wimble 
iDirtictar General 
Intntatioial Ser-vice For' fatioal 
Ahgriutural Acaeawcoi 
1SJAR 
P. 0. b~ox 93a375 
25IJ9 tA3The htdjus 
Netbarlands 

Latiuhido, Dr. Gamble; 

Con iustrucciose3i Gel Senlor MnIslLtro do Atrilcultura, Dr. 
llemn foazsca Z~amora, tua permaito comiuicarle nuestra comn
placemcia por e1oA~CimIienato quo o. 15iSlAR ha becho do co-

Lborar =o al COALAWW~. 

ae-
A fin do Wediar la recopllaci6n do doCUMentos que,mean 
cosarlos para *I traJ~jjo correapondianto, le ruepo coL'mi
carnos a su major couvusicaicia lot nozrs do lo~s funclona
vios que yarticipar~n an eat&aictivIdad. 

Eu u*Wre tie aues tro or,;aiiawmo, le doy I"s g'cias por u 
proata cout~utaci~n a I& solicitud p4anteada. 

Con todo ajirocio, 

Ing. artofl Vd~W:USIr Superiot do 
DIRECTOR SUVEIO(R D-1IJUiSTIGACIOULS 

AVD/vjm 

cc: 	 Sr. Hiaalntro 
Sr. WraNctor SMPA 
CO~AMcJ 

BetAvailabe Document, 



- 94 -

Apendice 1.2
 

La Haya, Holanda, 21 de febrero de 1981
 

H. Dr. HernAn Fonseca Z.aora
 

Ministro de Agriculturaly Ganaderia
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderla
 

San Jos6, Costa Rica
 
America Central
 

Sr. Ministro:
 

Me es grato referirme a nuestra correspondencia anterior
 

referente a los planes para una cooperaci6n en el campo 
de la in

vestigaci6n agropecuaria entre su Ministcrio e ISNAR.
 

nota del buen progreso realizado en cuanto aHe tornado 
los preparativos para la iniciaci6n de los trabajos que conjunta

e ISNAR con miras a fortalecer 
mente 3mprenderin su Ministerio el
 

sistema nacional de investigaciones agro1mcuarias de Costa Rica,
 

la misi6n ISNAR iniciar& sus 
y me complazco en confirmarle que 

de 1981. Al mismo tiempo
en San Jos6 el dia 19 de marzolabores 

me es grato confirmar los puntos esenciales del 
acuerdo sobre
 

en pais, tal y como
el plan de trabajo de nuestra misi6n su 

der Osten, Director
fueron acordados por el Sr. Alexander von 

Para su
 
Adjunto de ISNAR, los dias 20 y 21 de enero de 1981. 


informaci6n, me permito adjuntarle copia del acuerdo 
elaborado en
 

aquella ocasi6n.
 

Sin otro particular, me es grato repetirme de 
us-',
 

Muy atentamente,
 

William K. Gamble
 
Director General
 

Anexo
 

NRTIONRL RGRICULTURRL RESERRCH
INTERNRTIONFIL SERVICE Fh 

Commn aicetlefa 
Headqeuitx Cor.8pondenme 

Telephone 070.47 29 9P.O. Box 93375Bezuidenhouaaweg 52 Telex 337482509 AJ TheHague2594 AW The Hague Cable: ISNARNelheilndsNelhaI oAds 
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Arreglos para una misi6n ISNAR a Costa Rica para ayudar al Gobierno en
 

sus esfuerzos para reforzar el sector de investigaci6n agricola.
 

1.- Tdrminos de referencia
 

ISNAR asesorard al Gobierno de Costa Rica en cuanto se refiere
 

a medidas para reforzar la capacidad nacional para planear, coordinar y
 

llevar a cabo programas de investigaci6n agricola, y para mejorar la
 
En este contexto, se le prestransferencia de tecnologla al agricultor. 


tari atenci6n especial al CONIAGRO, instituci6n recientemente estable

cida para coordinar y planear las actividades de la investigaci6n na

cional en el sector agricola.
 

2.- Antecedentes de la misi6n ISNAR
 

- Solicitud de fecha 18 de noviembre de 1980 hecha por el 

Dr. Herndn Fonseca Zamora, Ministro de Agricultura. 

- Acuerdo a la propuesta de enviar una misi6n de ISNAR a
 

Costa Rica, con carta de fecha 12 de diciembre de 1980
 

del Dr. William K. Gamble, Director General de ISNAR.
 

3.- Fecha de iniciaci6n y duraci6n de la misi6n ISNAR
 

3 semanas en Costa Rica, incluyendo la preparaci6n
- Duraci6n: 

del reporte.
 
- Fechas: del 19 de marzo al 10 de abril de 1981. 

4.- Integrantes de la misi6n ISNAR
 

Dr. Guy B. Biard, Director Ejecutivo de IADS, Consultor de
 -

ISNAR.
 
- Dr. Luis Marcano, Presidente de FUSAGRI en Venezuela,
 

Consultor de ISNAR.
 
- Sr. Alexander von der Osten, Director Adjunto de ISNAR.
 

5.- Servicios que proporcionar5 ISNAR
 

- Servicios de tres miembros del equipo de ISNAR durante un
 

perfodo de tres semanas, incluyendo hotel y demas gastos re

lacionados con la estancia en Costa Rica.
 

- Viaje internacional para los miembros del equipo de ISNAR.
 

- Asistencia tdcnica para la misi'-.
 

Preparaci6n de un reporte conten. Ido recomendaciones para
-

reforzar las capacidades de investigaci6n.
 

6.- Servicios que proporcionari el Ministerio de Aricultura de 
Costa Rica
 

- Transporte interno en Costa Rica
 

Ayuda en el establecimiento de reuniones/entievistas con
 -

las personas apropiadas y con instituciones
 

-
Ayuda secretarial, especialmente en la preparaci6n del
 

reporte de la misi6n.
 
- ProporcionarA una oficina para el equipo.
 

-
AyudarA a recolectar la informaci6n bAsica para la misi6n
 

7.- A quien se dirige el reorte de la misi6n?
 

El reporte de la misi6n ISNAR se dirigird al Ministro de
 

Agricultura de Costa Rica.
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8.-	 Instituci6n gubernamental designada para cooperar con la misi6n
 

ISNAR
 

ElDirector Superior de Investigaciones Agrlcol:;:, MAG, Ing.
 

A. Vargas estd de acuerdo en estar a la dispos zi6n de la
 

misi6n ISNAR durante el tiempo que dure la misi6n. Ademis
 

el Ing. Victor Barboza de SEPSA, quien funge como Secre

tario de CONIAGRO tambi6n estarg a la disposici6n de la
 

misi6n ISNAR durante su permanencia en Costa Rica.
 

de la misi6n ISNAR
9.-	 Programa de trabajo 


La elaboraci6n de un programa de trabajo detallado se 
llevard
 

a cabo en cuanto haya sido preparado el documento bfsico que
 

se menciona en el punto numero 5.
 

Informaci6n y documentaci6n bdsica de importancia para 
la misi6n
 

ISNAR
 
10.-


El Ing. A. Vargas y el Ing. Victor Barboza est~n de acuerdo
 

en proporcionar cualquier informaci6n y/o documentaci6n
 

existente sobre las siguientes instituciones/programas/
 
El punto 10a proporciona un listado de
actividades (Nota. 


los documentos que se han recibido)
 

(a) 	En el campo de generaci6n y transferencia de tecnologia
 

MAG Direcci6n General de Investigaclones Agricolas (Investigaci6n)

-

MAG Direcci6n General de Desarrollo Agropecuario (Extensi6n)


-

- MAG Estaciones Experimentales
 
- Universidad Nacional de Costa Rica
 

- Universidad Estatal a la Distancia
 

- Instituto Tecnol6gico de Costa Rica
 

- Oficina Ndcional de Semillas
 

- Centros Agricolas Cantonales
 

- Oficina del Cafd
 

- Asociaci6n de Bananeros
 
- Cooperativas Agropecuarias
 

(b) En el campo de formulaci6n e implementaci6f de politicas
 

relacionadas con el sector de investigaciones agricolas
 

- OFIPLAN
 

- CAN
 
- CNP
 
- CONICIT
 
- CONIAGRO
 
- SEPSA
 

Instituto de Tierras y Colonizaci6n
-

- Programa Agropecuario del Banco Nacional de Costa 

Rica
 

-
Programa de Crddito Agrario del Sistema Bancario 
Nacional
 

Programa de Seguro Agricola del Instituto Nacional 
de Seguros


-


(c) En el campo ee financiamiento de programas 
e instituciones
 

de investigaci6n de fuentes internas v externas
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10a.-	 Lista de documentos proporcionados en ocasi6n de la visita del 

Sr. Alexander von der Osten al HAG, Costa Ri.a, del 19 al 21 de 

enero de 1981 

-	 Decretos de Sectorializaci6n
Presidencia do la Repdblica 

Oficina de Planificaci6n Nacional (Sector Agropecuario y de
 

Recursos Naturales Renovables
y Politica Econ6mica 


Conceptos y Experiencias Costa
 

rricenses Sobre Reforma Admi
nistrativa, con Enfasis en
 
Regionalizaci6n y Sectoriali
zaci6n
 

Lineamientos para un Enfoque In

tegral sobre Planificaci6n Admi

nistrativa.
 

El Proceso de Planificaci6n In

tegral en Costa Rica
 

Regionalizaci6n Socio-Econ6mica
 
y Administrativa.
 

Informe Anual 1979 de la Direcci6n
Hinisterio de Agricultura y 

General de Desarrollo AgropeGanaderf.a (HAG) 

cuario
 

Evaluaci6n 1979 y Programa Na

cional de Investigaciones Agri

colas para la Producci6n 1980
 

Direcci6n General de Investigaciones
 
Agricolas
 

Informe Anual de Labores
 

Constituci6n del Sector Agrope

cuario y de Recursos Naturales
 
Renovables
 

SEPSA Organizaci6n de la Secretaria
 
Ejecutiva de Planificaci6n Sec

torial Agropecuaria y de Recursos
 

Naturales Renovables (SEPSA)
 

Sintesis Analitica del Diagn6stico
 
Institucional del Sector Pdblico
 
Agropecuario de Costa Rica
 

informaci6n sobre Requerimientos
 
de Insumos Fisicos de Algunos Cul

tivos en Costa Rica.
 

Programa de Mejoramiento de la
 

Producci6n e Industrializaci6n de
 

la Cafta de Azdcar
 

Compendio de Estudios de Proyectos
 

de Inversidn
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Programa de Mejoramiento de la
SEPSA 

Producci6n de Caf6 en Costa Rica.
 

Caracteristicas de la Ganaderia de
 

Came y Lineamientos de Politica
 

Manual Descriptivo del Mapa de
 

Asociaciones de Sub-Grupos de
 
Suelos de Costa Rica.
 

Manual Descriptivo del Mapa Geo,, 

morfolgico de Costa Rica.
 

Mercadeo de Productos Hortifrutf

colas Conceptualizacin y Acciones
 
Propuestas
 

Consejo Nacional de Produccin 	 Manual de Organizacidn y Funciones
 

del Consejo Nacional de Produccifn
(CNP) Unidad de Planificacidn 


Un AnAlisis del Desarrollo
Consejo Nacional de Investiga-

Cientffico Tecnol6gico del Sector
ciones Cientificas y Tecnol6gicos 

Agropecuario de Costa Rica.
(CONICIT) 

(Columen 1, 2, 3)
 

Datos y Cifras de Costa Rica 1978
Centro para la Promoci6n de las 


Exportaciones e Inversiones
 

Memoria 1979
Oficina Nacional de Semillas 


Propuesta de Creaci6n de un
Instituto Nacional de Fomento 

Programa de Comercializacin de
 Cooperativo (INFCOOP) 

Frutas y Hortalizas para Pequeflos
 

Agricultores.
 

Reuniones, entrevistas, consultas que deberAn establecerse al
11.-

las siquientes instituciones:
solicitarlo la misi6n de ISNAR, con 


Esta lista es obviamente un "primer listado" de las fuentes 

potenciales de informaci6n de importancia para el equipo ISNAR. 

Las decisiones sobre las necesidades reales de visitar todas 
Es posible que
instituciones se tomarAn a su debido tiempo. 


se afladan instituciones adicionales.
 

Estas reuniones serAn establecidas por el Ing. A. Vargast
 

quien tiene planeado acompafiar la misi6n de ISNAR en la mayor
 

parte de las visitas para presentar a la misi6n, pero no se
 

prevee que permanecerA en la reuni6n respectiva.
 

- MAG Ministro de Agricultura 
- MAG Director Superior de Investigaciones Agricolas
 

MAG Director Superior Agropecuario
 

MAG Director Superior de Operaciones Regionales
 
-
-
- MAG Estaciones Experimentales (3) 

- MAG 1 Centro Agricola Regional 
- Universidad Nacional de Costa Rica - Facultad de Agronomia 

- Instituto Tecnol6gico de Costa Rica
 

Ministro Director de la Planificaci6n Nacional (OFIPLAN)
 

Consejo Nacional de Producci6n (CNP)
 
-
- Presidente Ejecutivo del 


- Presidente Ejecutivo del Instituto de Tierras y Colonias
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- Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecno

i6gicas (CONICIT)
 
Director, Secretaria Ejecutiva de Planificaci6n Sectorial
 

Agropecuaria y de Recursos Nacionales Renovables (SEPSA)
 

- Centro Agricola Cantonal
 
- Oficina Nacional de Semillas
 
- Programa Agropecuario del Banco Nacional de Costa Rica
 

- Presidente del Colegio de Ingenieros Agr6nomos de Costa Rica
 

- Oficina del Cafd 
- Asociaci6n de Bananeros 

-
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Apendice 1.7
 

Programa de trabajo y visitas de la misi6n ISNAR
 

Jueves 
19.3.81 07.30 Reuni6n del grupo de trabajo 

Elaboraci6n del programa de trabajo de la misidn 

14.00 Entrevista con Ing. Alberto Vargas Barquero, 

Director Superior de Investigaciones, MAG, y 

Presidente de CONIAGRO. 
Elaboraci6n del programa de trabajos y visitas 

20.00 Cena de trabajo con Mariano Segura Bustamante, 

Especialista en Investigaci6n Agricola, IICA, 

Guatemala 

Viernes 
20.3.81 07.30 Reuni6n del grupo de trabajo 

08.45 Reuni6n con Ing. Alberto Vargas B., MAG 

10.00 Visita a la Oficina AID en Costa Rica 

Entrevista con Dr. Larry Laird, Rural Development 

Officer 

13.00 Visita a la Oficina del IICA para Costa Rica 

Entrevista con Dr. Hdctor Murcia, Coordinador del 

Plan de Acci6n del IICA en Costa Rica 

15.00 Visita a la Universidad de Costa Rica 

Entrevista con Dr. Manuel M. Murillo, Vicerrector 

de Investigaci6n 

Shbado 
21.3.81 11.30 Visita a la finca cafetalera del Ing. Victor Pdrez 

Reuni6n con Ing. Victor P6rez, CAFESA 
Ing. Evaristo Morales, MAG 

Ing. Alberto Vargas B., MAG 

Lunes 
23.3.81 08.30 Entrevista con Ing. Ram6n Castro M., Coordinador 

Asesor de Centros Agricolas Cantonales, MAG 

10.00 Entrevista con Ing. Eladio Carmona, Director 

General Investigaciones Agricolas, MAG 

11.00 Visita a la Representaci6n FAO en Costa Rica 

Entrevista con Dr. Rodrigo Santa Cruz, Representante 

FAO en Costa Rica 

15.00 Visita a la Representaci6n del Banco Interamericano 

para el Desarrollo (BID) en Costa Rica 

Entrevista con Dr. Danilo Poklepovic, Representante 

BID en Costa Rica y D-. Laureano Rodrigo, 

Especialista Sectorial en Cooperaci6n Tdcnica y 

Preinversi6n, BID 

19.00 Cena de trabajo con Dr. Federico Dao, Director del 

Programa de Sanidad Vegetal, IICA, e Ing. A. Figueroa, 

Nemat6logo, HAG 
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Martes 
24.3.81 04.40 Salida para Gu~piles, Prov. de Lim6n, por vuelo 

SASA 

07.30 Visita a la Estaci6n Experimental HAG "Los Diamantes" 

Entrevistas con Ing. Teodoro Cordero, Director de 

la Estaci6n y algunos colaboradores. 
Entrevista con el Servicio de Extensi6n de Gupiles. 

Visita a las fincas de algunos agricultores enlace 

de la Agencia de Extensi6n 

15.00 Visita al Centro Agricola Cantonal de Turrialba 

Entrevista con Ing. Rogelio Carazo, Presidente de 

la Junta Directiva del Centro y algunos colegas. 

Visita a las instalaciones e.perimentales 

Midrcoles 
25.3.81 09.30 Visita a la Estaci6n Experimental Agricola "Fabio 

Baudrit Moreno" de la Universidad de Costa Rica, 

Alajuela 
Entrevista con Ing. Primo Luis Chavarria, Director 

de la Estaci6n 

13.30 Entrevista con Ing. Luis Bolafios, Subdirector de 

Extensi6n Agricola, MAG 

15.30 Entrevista con Ing. Eladio Carmona, Director General 

Investiqaciones Agricolas, MAG 

18.00 Entrevista con Ing. Oscar Echandi, Director Superior 

de Desarrollo Agropecuario, MAG 

Jueves 
26.3.81 04.50 Salida para las provincias de Puntarenas y Guanacaste 

09.00 Visita al Centro Agricola Cantonal de Jicaral y 

la Agencia de Extensi6n de Jicaral 
Entrevista con Ing. Juan Simoni Gazel, Agente de 

Extensi6n Agricola y algunos colegas 

13.00 Visita al Centro Agricola Cantonal de Hojancha 

Entrevista con Ing. Campo Elias Duque, Administrador 

del Centro y su equipo de colaboradores 
Visita a las instalaciones experimentales del Centro 

y a las fincas de algunos agricultores-enlace del 

Servicio de Extensi6n 

18.00 Llegada a El Coco 

Viernes 
27.3.81 07.00 Salida de El Coco, para la cuenca del Tempisque 

08.30 Visita a la Estaci6n Experimental Agricola 

"Enrique Jim~nez Nlflez" del '4, 

Entrevista con Ing. German Quesada, Director de la 

Estaci6n y sus colegas 

Visita a las instalaciones experimentales 
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Viernes 
27.3.81 14.30 Visita al Centro Agricola Regional del Pacffico 

Central en Esparza 
Entrevista con Ing. Nils Sol6rzano, Director del 

Centro y sus colegas incluyendo la Agencia de 

Extensi6n 
Visita a las instalaciones experimentales del Centro 

Agricola Cantonal de Esparza 

19.00 Regreso A San Jos6 

20.00. Cena de traiajo con Ing. i.,)gelio Coto, miembro de 

la Junta Directiva del %TCR 

SMbado 
28.3.81 07.30 Reuni6n del grupo de crabajo 

Revisi6n de los trabajos realizados y planificaci6n 

del programa de trabajo para la semana entrante 

Lunes 
30.3.81 08.30 Visita a la Secretarla Ejecutiva de Planificaci6n 

Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 
Reun16n con: 
Ing. Oscar Chac6n Ch., Director Ejecutivo SEPSA 

Lic. Victor Barboza, Jefe Divisi6n Institucional 
Financiera 
Ing. Lucia Chinchilla, Secretarla CONIAGRO 

Ing. R6ger Guill~n 

11.00 Entrevista con Dr. Herndn Fonseca Zamora, 
Ministro de Agricultura 

13.00 Reuni6n de trabajo con Ing. Alberto Vargas B. 

15.00 Entrevista con Lic. Victor Barboza, SEPSA 

Martes 
31.3.81 08.00 Reuni6n del grupo de trabajo 

AnAlisis de las informaciones rezolectadas 

14.00 Visita a la Oficina de Planificaci6n Nacional y 

Politica Econ6mica (OFIPLAN) 
Entrevista con: 
Lic. Giannina Casalvolone, Viceministro a.i. 

Lic. Juan Carlos del Bello, Jefe Departamento de 

Ciencia y Tecnologla y Representante de OFIPLAN 
qn CONIAGRO 

Ing. Bernal Soto, Secci6n Agropecuaria y Recursos 

Naturales 

Mircoles 
1.4.81 09.00 Visita a la Universidad Nacional Aut6noma (UNA), Heredia 

Entrevista con el Dr. Alfio Piva, Rector de la 

Universidad 

11.00 Visita a la Representaci6n del Banco Centroamericano 

de Integraci6n Econ6mica (BCIE) en Costa Rica 

Entrevista con el Dr. Ricardo Charpentier Garcia, 

Representante del BCIE en Costa Rica 



- 103 -

Midrcoles 
1.4.81 14.00 Visita a la Secretaria Ejecutiva de Planificaci6n 

Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 
Reuni6n con ing. Oscar Chac6n y sus colegas 

Jueves 
2.4.81 09.00 Reuni6n de la Comisi6n Consultiva de Investigaciones 

Agropecuartas (CONIAGaO) en la sede de SEPSA 

Mesa Redonda con participaci6n de: 

Ing. Alberto Vargas B. MAG, Presidente 

Lic. Juan Carlos del Bello, OFIPLAN 

Ing. Bernal Soto, OFIPLAN 
Ing. Alvaro Jimnnez, CONICIT 
Ing. Lucia Chinchilla, SEPSA, Secretaria 

Lic. Estrella Marla Guier, UNED 

Ing. Oscar Arias, UCR 
Ms. Sc. Fernando J. Mojica, UNA 

Ing. Danilo Monge Calvo, ITCR 

12.30 Almuerzo de trabajo con Dr. Carlos Enrique Ferndndez, 

Director de PROMECAFE/IICA 

14.30 Visita al Instituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR) 

en Cartago 
Entrevista con: 
Ing. Josd Joaquin Seco, Vicerrector ITCR 

Ing. Alejandro Cruz M, Director Divisi6n de 

Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 

Ing. Javier Flores Galarza, Director Divisi6n de 

Carreras Agricolas 
Ing. Danilo Monge Calvo, Coordinador Centro de 

Gesti6n Agropecuaria y Representante del ITCR al 

CONIAGRO 

Viernes 
3.4.81 08.30 Visita a la Oficina del Banco Mundial en Costa Rica 

Entrevista con: 
Dr. Carlos Moret, Director del Proyecto de Asistencia 

Tdcnica para la Agricultura y el Desarrollo Rural 

(PNUD/BIRF) y Representante del Banco Mundial en 

Costa Rica 

Sr. J.A. Nicholas Wallis, Director Adjunto, Divisi6n 

de Proyectos, BIRF, Washington 

12.00 Almuerzo de trabajo con Ing. Josd Alberto Torres, 

Director Departamento de Proyectos Multizonales, IICA 

14.00 Reuni6n del Grupo d.. Trabajo 
Programaci6n del informe de la misi6n 

20.00 Cena de trabajo con Ing. Alberto Vargas B. 

Sdbado 
4.4.81 Trabajo individual/discusi6n en grupo 

Preparaci6n del informe 
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Domingo 
5.4.81 09.00 Reuni6n en casa del Ing. Guillermo Yglesias P. 

ex-Ministro de Agricultura en ocasi6n de la 

inauguraci6n de la campafia de huertas faiiliares 

Entrevista con: 
Lic. Rodrigo Carazo 0., Presidente de la Repdblica 

Dr. Hern~n Fonseca Z., Ministro de Agricultura y 

Ganaderia 
Inq. Alberto Vargas B., Director Superior de 

Investigaciones 

Lunes 
6.4.81 08.30 Visita a la Unidad de Suelos, HAG 

Entrevista con: 
Ing. Alexis Vdsquez, Jefe de la Unidad de Suelos, MAG 

Ing. Evaristo Morales, Subdirector Investigaciones 

Agrfcolas, MAG 
Visita al Laboratorio de Suelos 

10.00 Visita a la Unidad de Publicaciones, MAG 

10.30 Visita a los Departamentos de Fitopatologla y 

Entomologia, MAG 
Entrevista con: 
Ing. Carlos Bianchini, Jefe Departamento de 

Fitopatologia, MAG 
Ing. F. Vargas, Jefe Departamento de Entomologia, MAG 

Ing. Evaristo Morales, Subdirector Investigaciones 

Agricolas, MAG 
Visita a los Laboratorios de Fitopatologia y Entomologla 

12.30 Visita a la Direcci~n de Planeamiento Agropecuario 

Entrevista con Ing. Ernesto Sanarrusia, Jefe 

Departamento de Programaci6n y Evaluaci6n 

14.30 Visita a la Direcci6n General de Ganaderia, MAG 

Entrevista con Ing. Alvaro Mufloz Quesada, Director 

de Ganaderia 

16.00 Entrevista con Ing. Claudio A. Volio G., Ex-Ministro 

de Agricultura 

Martes 
7.4.81 08.30 Visita al Departamento de Agronomia, MAG 

Entrevista con: 

Ing. Evaristo Morales, Subdirector de Investigaciones 

Agricolas 
Ing. Carlos Ramirez, Jefe Departamento de Agronomia 

Ing. Nevio Bonilla, Subjefe Departamento de Agronomia 

Ing. Mauro Molina, Jefe Departamento de Sistemas de 

Cultivo 

12.30 Almuerzo de trabajo con Ing. Oscar Echandi, 

Director Superior de Desarrollo Agropecuario, MAG 

14.30 Visita a la Direcci6n de Planeamiento Agropecuario 

Entrevista con Ing. Rodolfo Mufloz B., Jefe, 

Departamento de Planes Anuales y Presupuestos 



- 105 -


Micrcoles 
8.4.81 08.00 Reuni6n del grupo de trabajo 

Discusi6n y redacci6n del informe 

12.00 Almuerzo de trabajo con Evaristo Morales, 
Subdirector de investigaciones agricolas, MAG 

19.30 Cena en casa de Dr. Eduardo Trigo, Proyecto PROTAAL, 

IICA 
Discusi6n con: 
Dr. Mariano Segura B, Especialista en investigaciones 

agricolas, IICA 
Dr. Juan Carlos Martinez, Programa de Economia, CIMMYT 

Dr. J. TomAs Mulleady, Iowa State University/Proyecto 
BID 

Jueves 
9.4.81 08.00 Reuni6n del grupo de trabajo 

Discusi6n y redacci6n del informe 

15.00 Reuni6n con Ing. Alberto Vargas B. 

Discusi6n del informe y complementaci6n de informaci6n 

Viernes 
10.4.81 08.00 Reuni6n del grupo de trabajo 

Discusi6n y redacci6n del informe 
Presentaci6n del informe 

14.30 Entrevista con: 
Dr. Hern~n Fonseca Zamora, Ministro de Agricultura 
ing. Alberto Vargas B, Director Superior de 

Investigaciones 

Ing. Oscar Echandi, Director Superior de Desarrollo 
Agropecuario 
Presentaci6n y discusi6n de las conclusiones y 

recomerlaciones del informe 

18.30 Cena con Ing. Alberto Vargas B. 

Sabado 
11.4.81 08.00 Reuni6n del grupo de trabajo 

Discusi6n y radacci6n del informe 

14.00 Reuni6n con Ing. Alberto Vargas B. 
Complementaci6n de informaci6n 

Domingo 
12.4.81 07.30 Reuni6n del grupo de trabajo 

Discusi6n sobre medidas para finalzar el informe 

10.00 La misi6n se disuelve 

Los miembros emprenden su viaje de vuelta a sus 

respectivas instituciones 
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Apendice 2.1 

Cuadxo I 

RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES
COSTA RICA: IMPOF.TANCIA 

AGROPECUARIAS DE CAFE Y BANANO EN
 

LAS EXPORTACIONES TOTALES:
 

1950,1960,1970 y 1978
 

(en porcentajes)
 

1950 	 1960 1970 1978
CATEGORIA 


1. 	Participaci6n de
 
Exporticiones Agropecuarias
 

71.4
 
en Exportaciones totales 96.7 95.9 75.0 


2. 	Participaci6n de caf6 y
 

banano en las Exportaciones
 
60.6 	 52.4
91.1 	 75.4
totales 


3. 	Participaci6n de Exporta
clones industriales en
 

3.7 	 4.1 25.0
Exportaciones totales 	
28.6
 

1970: OFIPLAN, Compendio de cifras bsicas.
 FUENTE: 	 Para los aflos 1950, 1960 -


Comercio Exterior 1950-1970, Enero 1972, Cuadro CE-7, pdgina 
8.
 

Para el afto 1978: Datos preliminares.de la Direci6n General de
 

Estad~stica y Censos.
 



----

,pendif7..1
 

_.aro 2
 

SEGUN TAMARO DE EXPLOTACIONEECOSTA RICA: IINDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Supercie Valor total Poblac16n INGmero de Tamano - NKoewo -Tipc de explotaciones Nmero de 
o 	 fincas con tierras fincasi / total- pro- de - la Dto- apropecuaria'2 /  familias'/ finca - familias 

promedlo por ficaducci6n ducci6n l / 

(en miles) (miles Has.) (Wiles.0) (miles personas) (Has.) 

T 0 T A L 76.9 3.122.4 4.372.179 716. 128.164 40.6 1.7 

312.1 55.838 3/ 2.8 1.3
* PequLds (hasta 10 Has.) 44.3 123.0 607.601 

311.1 55.660 43.4 1.9 
.Medianas (10-200 Has.) 29.9 1.298.2 1.25.061 


. Grandes (ms de 200 Has.) 
 2.7 1.700.4 2.139.517 93.2 16.666 629.8 6.2 


T 0 T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


3.9 13.9 43.6 143.6 100 1007 	 60.0
?equenas (hasta 10 Has.) 

43.4 43.4 1.550
3edianas (10 a 200 Has.) 36.7 41.6 37.2 	 146 


22.493 477 
.Grandes (mfis dF. 200 Has.) 3.3 54.5 48.9 13.0 13.0 


Cifras de OPSA. 

Estimacioncs con base en informaci6n del censo de 1973. Cifras tomadas del cuadro 11-7. 

Incluye a 4.6 miles de faminlias que trabajan en agTicultura y que no poseen tierTa. 

FUENTE:OPSA. Diagn6stico del Sector Agropecuario de Costa Rica, 1962-1976. San Josf, 1979. Cuadrcs37, 39 y 40. 

Valor pro-
ducei6npor 
famdlia 

(0) 


34.114 

10.881 

29.196 

128.376 


100 

268 


1.180 


Valorpxow
duccitn 
por finca 

(0)
 

56.855
 

13.716
 
54.350
 

792.414
 

100
 
396
 

5.777
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Cuadro 3 

COSTA RICA: VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR ESTRATOS DE FINCAS 1973 

VALOR DE 	 LA PRODUCCION VALOR DE LA PRODUCCION POR 
FAMILIAS 	AGROPECUARIAS
POR EXPLOTACION 


NUMERO DE PRODUCCION ?ROHEDIO ThDICE DE
NUMERO DE PRODUCCION PROMEDIO
VALOR TOTAL DE LA 

ESTRATOS PRODUCCION AGROPECUARIA PORCENTAJE EXPLOTACIONES POR EXPLOTACION FAMILIAS POR FAHILIA POR MES PRODM

(miles) (miles de colones) (miles) (colones) L-.NS 
(millones de colones) 


(5) (6) (7)

(3) (4)
(1) (2) 


56.9 128.2 2;840 1/ 10O0
 
TOTAL 	 4.372 100% 76.9 


6.2 22.9 495 17
21.9
136 3%
1. Subsistencia 

(0.5 a 2.0 Has.)	 

21.1 1.195 42
32.9
11% 22.4472
2. 	 Pequefa 
(mis de 2.0 a 10 Has.) 

34.9 1.970 69
21.2 38.9
3. Faimliares 	 826 19% 


(mis de 10 a 50 Has.) 
20.8 3.210 113
8.7 91.9
799 18% 


(Ws de 50 a 200 Has.)
 
4. 	Medianas 


16.7 1.0.700 376792.4
2.139 49% 2.7 


(mls de 200 Has.)
 
5. 	Grandes 


por estratcs, de OPSA, niagnist~im dpSo. n or-.AgOPe.UaOa. 1962.1226 
FUENTE: 	 Producci6n total 

Valor de la producci6n por familia estimado con base en datos del Cuadro II-7. 

- para f3mi
1/ Para 	efectos comparativos, puede citarse que el ingreso medio -ajustado por servicios y otros ingresos fuera de salari.s 


p. 	 106). Otro estudio estim6 elen 	 Costa Rica, 1977, 
en 	1973 fue estimado en 93.119 por mes (Carvajal, Manuel, Pobreza 

lias finqueras 	 Victor Hugo Ctspedes, Cos±t 
en 0796 por mes, con base a una encuesta realizada en el aflo 197.

ingreso promcdio lamiliar rural 
La Distribuci6n del Inareso y el Consumo do Algunos Alimentos, Universidad 

de Cosia Rica, Serie Econ6mia y Esta:'istica NO 45, 
Rica: 

1q73, p. 	 41). 

1 
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Cuadro 4
 

COSTA RICA: VALOR GLOBAL DE LA PRODUCCION 


(Mill-ones de colones de 1 66)
 

ABSOLUTO PORCENTUALABSOLUTO PORCENTUALRUBRO 

100%699 100% 996

TCIAL 

18.5
293
17.6
123
CEfO 

12.5
125
215 30.7
Banano 


36 3.616 2.3Cacao 
4.3
43
4.7
33
Cala de Azdcar 

5.927 3.8 59


Arroz 
.2.0
20
4.6
32
lvaiz 

1.9
19
1.8
13
Irijol 

15.3
152
18.4
129
Gtrbs cultivos 

10.1
101
31 4.5
Ganado vacuno de carne 

10.1
101
9.7
68
Leche 

1.8
18
1.8
13
Ganado porcino 

4.0
40
0 --
Kadera 


19 70,p. 12,

Desarrollo Agropecuario 1971-1974,
AID, Programa deFUENTE: 1950-


BCCR, Cifres sobre Producci6n Agropecuaria 1950- 1978.
 

AGROPECUARIA 

A3SOLUTO 

2.314 

687 


414 


72 


102 


88 


35 


19 


310 


236 


224 


42 


88 


PORCEIITUAL 

100% 

29.7 


17.rZ 


3.1 

4.4 


3.8 

1.5 


0.8 


13.4 


10.2 


9.7 


1.8 


3.8 


cifras defltadas; 1960 y 

1950-1978
 

Tasa de 
crecimiento 
Anual
 

'4.2% 

6.3
 

2.4 % 

5.5 % 

4.1%
 

'4.3% 

0.3 %
 

1.3 % 

3.2 %
 

7.5 % 

4.4 % 

4.3 % 

4.5%
 

1978

6.9% anual.
1/ La tasa de crecimiento de 1960 a 1978 fue do 
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Cuadro 5
 

.qs-A RIJcA: VALOR DE LAS EXpORTACIOITES AGRDPECUARIAS 1950-1978 

(en rni!!ones de d61ares corrientes ) 

1 9 7 8 Tasa de crecirem-

APSOI-Yro PORCENTrAL anual 1950-1978. 
9 0 	 9 6 0 

W3 S A1 SOWLF PORCENrrUAL ABSCLUMTO PORCENTUAL 

45.4 52.9 	% 301.3 52.9 % 10.7 %
Caf;: 	 17.8 33.1 

20.3 34.5 	% 119.7 20.6 % 4.9 %1/31.5 58.5 % 

6.9 % 15.1 2.6 % 7.5 % 
::aca.' 	 2.0 3.7 % 5.9 


-- -c--- 1.8 2.1% 15.6 2.7% 12.5"
 

-- ---- 4,7 5.5 % 60.3 10.4 % 15.2 % 
d n.d n.d0.1 % n..i.dera 	 0.2 0.4 % 0.1 

12.5 %63.3 10.9 %7.8 8.9 % 
-tros 2.3 4.2 % 

VAOP. DE LA1 	 8. % 
100 55.8 100. 581.3 100. 

Mi?0rTACIzN 53 .9 
# OPEc'C R!A 

1965, pagina 263. 
TNTE: 1950 y 13E0, 	OFIPLAN, Caracteristics de la Economia dc Cota Rica 1950-1962, 

1978, Diracci-n Cenera!-de Fstadistica y Censos, datos prelieminals de comereic exterior. 

Sr" el ieriodo 1960-	 1978, Al crpci-;icntr Tue dc 6.9%. 
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Cuadro 6 

Factores determinantes de aumentos de producci6n en cultivos de exportaci6n
 

y granos basicos (en porcentajes)
 

Granos BAsicos
Cultivos de exportaci6n 

Aumento de producci6n debido a
 Aumento de pro uccidn debido a incrementos en incrementos en


Periodo incrementos en 	 incrementos en 

irea cultivada rendimientos grea cultivadarendimientos 


100.0
0.0
29.3
70.7
1962-76 

100.0
0.0
24.9
75.1
1962-72 

100.0
0.0
0.0 100.0
1972-76 


AID, BID, BIRF, INFORME TRIPARTITO 1978 y Oficina de Planificaci6n
Fuente: 

Sectorial Agropecuaria (OPSA)
 

Cuadro 7
 

Factores determinantes de aumentos de producci6n en algunos cultivos 
individuales
 

(en porcentajes)
 

Aumento de produccidn debido a
Aumento de produccifn debido a 


incrementos en
incrementos en
Cultivo 

irea cultivada
rendimientos 


100.0
0.0
1. Cafd 
 0.0
100.0
2. Banano 
 100.0

3. Cafla de azucar 0.0 


-38.5
-61.5
4. Cacao 
 100.0
0.0
5. Arroz 

100.0
0.0
6. Maiz 

100.0
0.0 


. Sorgo
 
7. Frijol 


100.0
0.0
9. Algod6n 
 63.3
36.7
10. Tabaco 
 49.3
50.7
11. Papa 
 0.0
100.0
12. Yuca 
 0.0
100.0
13. Plitano 
 100.0
0.0
14. Cebolla 


AID, BID, BIRF, INFORME TRIPARTITA 1978 y Oficina de Planificacidn
Fiente: 

Sectorial Agropecuaria (OPSA)
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Cuadro 8
 

Coordinador
 

Consejo Nal. VICEMNIISTRO
 
Sectorial Agrop.
 

y de
 
Recursos Nat.
 

Reuovables Asesoria Undad

Juradica Planf. Adm.
 

[ oid Of. Prensa
 
Tlcnicah Relaciones
 

In. Pblicas
 

Direccift Oi;eCcidrn Direccidn Direccidn
 

Superior Superior Sup. Op. Superior 
Investig. Agropecuaria RegionalesIAdministrative 

Direcciones Generales
 

tesJ Extenenn

:Ganader~a 
 Agricola
 

Sand ~ Saia
 

Veetal
 

. Instftuto
Rec !Pe0 

lVidaSi'lv.: Meteoroldgico
 

j ggr r
In leneo laa
Forestal 


patentParques
 
Agrcolas nNaceonales
 

zPlaneamientl
 

npe Arotcurrie
 

Est~coones Experrmentales
II
 

El AltoCOINoo, -eI -EG°ONALESeno 

Persona
Ndlnez
E. J nez 


carlo[Dj Supervisoreqst ner. 
Iinspectores
 

Admjnistrativi
 
Coordinadoree
 

Supervisores
 

CENTROF AGRICOIAS . .. //•" - REGIONALES
 

Puriscal Isidr, imdlln Llel. Ciudd 

Gejiesi______-Quas.~diOrganigrI--dt l
MA 

Organforams del MAG 
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Cuadro 9
 

Presupuesto del NAG para actividades en investigaci6n y transferencia de
 

tecnologla. Gastos por areas de actividad. (en miliones de Colones)
 

1979 1980 1981
 

Presupuesto total IT 	 48.560 55.501 72.894
 

Porcentaje para gastos en investigaci6n 40.7% 47.3% 41.2*
 

58.8%
Porcentaje para gastos en extensi6n 59.3% 52.7% 


Fuente: 	Ley de Presupuesto, Afios 1979, 1980, 1981
 

Cuadro 10
 

Recursos asignados a programs en investigaciones agropecuarias y transferencia
 

de tecnologia del MAG en relaci6n co. el presupuesto nacional (en miliones de
 

Colones)
 

1979 1980 1981
 

Presupuesto nacional de Costa Rica 	 7.036 8.029 8.500
 

Presupuesto total del MAG 	 240 183 205
 

Presupuesto del MAG como porcentaje del
 
presupuesto nacional 	 3.4% 2.3% 2.4%
 

Recursos asignados a investigaci6n
 
agropecuaria y transferencia de tecnologla 49 55 73
 

Recursos asignados a ITT como porcentaje
 
del presupuesto del MAG 20.4% 30.1% 35.6%
 

Recursos asignados a ITT como porcentaje
 
del presupuesto nacional 0.69% 0.681 0.86%
 

Recursos asignados a investigaci6n
 
agropecuaria 20 26 30
 

Recursos asignados a investigacion como
 
porcentaje del presupuesto MAG 8.2% 14.4% 14.6%
 

Recursos asignados a investigacion como
 
porcentaje del presupuesto nacional 0.28% 0.321 0.35%
 

Recursos asignados a extensi6n 29 29 43
 

Recursos asignados a extensi6n como
 
porcentaje del presupuesto MAG 12.1% 15.8% 21%
 

Recursos asignados a extensi6n como
 
porcentaje del presupuesto nacional 0.41 0.36 0.51
 

Fuente: 	 D.P.A.P. del HAG y
 
Ley de Presupuesto, Mos 1979, 1980, 1981
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Cuadro 11
 

Presupuesto de investigaciones agropecuarias del NAG segdn rubro del gasto
 

por programas. Aflos: 1979, 1980 y 1981. (Miliones de Colones)
 

Programas: 1979 1980 1981
 

INVESTIGACIONES AGRICOLAS 15.350.o 19.841.o 24.365.o
 

Servicios Personales 10.460.o 12.060.o 16.156.o
 

Inversi6n 2.136.c 2.561.o 1.931.o
 

Gastos de Operaci6n 2.754.o 5.220.o 6.278.o
 

GANADERIA 
 1.708.o 3.134.o 3.700.o
 

Servicios Personales i.547.o 2.633.o 3.108.o
 
-
Inversi6n 


CGstos de IO-pcracidn 161.o 501.o 592.o
 

SANIDAD ANIMAL 1.153.o 1.448.o 674.o 

Servicios Personales - 1.104.o 674.o 

Inversi6n 692.o 25.o -

Gastos de Operaci6n 461.o 319.o -

FORESTAL 1.006.o 724.o 936.o
 

Servicios Perse a 855.o 619.o 796.o
 
-
Inversi6n 


Gastos de Ope in 151.o 105.o 140.o
 

PESCA Y FAUNA 558.o 446.o 719.o
 

Servicios Personales 343.o 274.o 441.o
 

Inversi6n
 
Gastos de Operaci6n 215.o 172.o 278.o
 

UNIDAD EJECUTORA T-027 - 675.o 285.o 

Servicios Personales 675.o 285.o 

TOTALES 0 19.775.o 0 26.268.o 30.679.o 

ftente: Ley de Presupuesto 1979, 1980, 1981
 

Cuadro 12
 

Recursos asignados a investigaciones agropecuarias por objeto del gasto.
 

(Miliones de Colones)
 

1981
1979 1980 


Recursos totales 19.775.o 100 26.268.o 100 30.679.o 

Servicios personales 13.205.o 67 17.365.o 66 21.460.o 

Inversi6n 2.828.o 14 2.586.o 10 1.931.o 

Gastos de operaci6n 3.742.o 19 6.317.o 24 7.288.o 

Fuente: Ley de Presupuesto 1979, 1980, 1981
 

100
 
70
 
6
 
24
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Cuadro 13 INVESTIGAGIONES AGRICOLAS 
PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACTIVIDAD 

1981
 

RECURSOS
CULTIVO 


Arroz 620.736 

Banano y Platano 145.382 

Cacao y Coco 261.801 

Cafe 1.637.350 

Caia de Azdc r 1.657.000 

Fruticultura 665.248 

Horticultura 1.009.667 

Leguminosas de Grano 790.358 

Maiz 771.055 

Rafces y Tuberculos 522.607 

Semillas Mejoradas 279.200 

Algod6n 292.769 

Higuerilla 51.340 

JoJoba 74.900 

Sistema de Producci6n Pefios Agricul. 516.987 

Sorgo 239.296 

Pastos 19.643 

Tecnologfa de Alimentos 400.800 

Direcci6 n 473.728 

Depto. Biometrfa (Est. Experim.) 395.291 

Depto. Cartograffa y Conser. Suelos 634.765 

Laboratorio y Diagnost. Suelos 453.800 

Est. Exp. Diamantes 3.087.230 

Est. Exp. E.J.N. 2.551.997 

Jefatura Agronomfa 248.400 

Jefatura Cafr 219.600 

Jefatura Entomolagfa 218.400 

Jefatura Fitopatologfa 261.600 

Jefatura Sist. Cultivo 123.600 

Jefatura Suelos 124.800 

Est. Exp. Fablo Baudrit 322.440 

Capacitacion 170.400 

Amortizacion de Otras Obligac. 86.000 

Subejecucidn 256.316 

Retribucion Sobre Sueldo Minimo (Ley Salarios 2.268.657 

Admin. Pdblica) 

Carrera Profesional 450.000 

22.304.163
TOTAL PRESUPUESTO 
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Cuadro 14
 

INVESTIGACIONES .AGPICOLAS
 

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACTIVIDAD Y CULTIVO
 
1981
 

Cultivo Servicios Servicios Mat. y Maqui.naria Total 

Personales No Suministr. y 
Personales. Equipo 

AREOZ 
70.920 339.870
Agronomia 210.000 58.950 


107.270
Latomologia 51.120 19.050 37.100 


110.596
Pitopatologia 76.080 16.137 18.379 


8.580 20.280 63.000
Suelos 34.140 

620.736
 

BANANO Y'PLATANO 

13.050 30.414 71.424
Entomolbgfa 27.960 


69.147
Fitopatolog'a 17.760 20.837 30.550 


4.811
1.431 3.380
Suelos 

145.382
 

CACAO Y COCO
 
82.990
Entomo16gia 38.400 13.180 31.410 


53.900 166.600
Fitopatologia 90.000 22.700 

.13.211
Suelos 8.400 1.431 3.380 


261.801
 

CAFE 
1.193.960
Cafe 642.000 187.400 364.560 


Entomologla 53.520 9.300 19.430 82.250
 

351.517
Fitopatolog'a 251.280 32.337 67.900 


Suelos 2.863 6.760 9.623
 

1.637.350
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Pig. No 2 

Cultivo Servicios 
Personales 

Servicios 
No 

Permonales 

Mat. y 
Sumiist. 

Haquinaria 
y 

equipo 

Total 

CANA DE AZUCAR 

Agronomfa 

Entomologra 

Fitopatoldg'a 

Suelos 

1.063.200 

58.860 

44.880 

16.080 

106.622 

23.100 

6.200 

5.726 

255.244 

38.418 

25.150 

13.520 

1.425.066 

120.378 

76.230 

35.326 

1.657.000 

FRITICULTURA 

Agronom'a 

Entomologfa 

Fitopatologfa 

Suelos 

302.400 

105.540 

65.040 

20.040 

26.450 

17.850 

11.387 

1.431 

48.650 

34.360 

28.720 

3.380 

377.500 

157.750 

105.147 

24.851 

665.248 

HORTICULTUPA 

Agronom'a 

Entomologfa 

Fitopatologfa 

Suelos 

520.800 

92.400 

152.760 

11.520 

29.350 

17.100 

26.887 

1.437 

80.600 

35.760 

37.673 

3.380 

630.750 

145.260 

217.320 

16.337 
1.009.667 

LEGUMINOSAS DE GRANO 

Agronomia 289.200 

Entomologfa 144.480 

Fitopatologfa 76.800 

Suelos 67.800 

43.500 

22..100 

8.598 

78.450 

39.150 

20.280 

411.150 

205.730 

76.800 

96.678 

790.358 

HAIZ 

Agronom'a 

Entomologa 

Fitopatologfa 

SueloR 

345.840 

73.680 

24.600 

84.720 

36.200 

11.000 

11.387 

11.453 

114.150 

23.060 

7.925 

27.040 

496.190 

107.740 

43.912 

123.213 
771.055 
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Paig. No 3 

Cultivo Servicios Servicios Mat. y aquinaria Total 

Personales No Suminist. y 
Personales equpo 

RAICES I 

TUBERCULOS 

Entomolog'a 120.9o0 18.900 .36.060 175.920 

Fitopatologla 255.000 21.087 70.600 346.687 

Suelos 
522.607 

SEMILLAS 
HEJORADAS 

Agronomia 153.600 34.800 90.800 279.200 

ALGODON 

Sistemas de cul- 42.240 12.000 60.500 114.740 

tiyo. 

Entomologfa 57.960 13.550 32.310 i03.820 

Fitopatologia 11.280 7.700 8.600 27.580 

Sielos 17.760 *8.589 20.280 46.629 
292.769 

HIGUERILLA 

Sist. de 15.840 5.000 30.500 51.340 

cultivo. 

JOJOBA 

Sist. de 26.400 8.000 40.500 74.900 

cultivo 

SISTFA DE 
PRODUCCION PE-
MOS AGRICUL. 

Sist. de 351.720 54.550 110.717 516.987 

cultivos 027 
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Cultivo Servicios Servicios Mat. y Maquin. Total 

Personales No Suminist. y 
Personales equipo 

SORGO 

Agronomfa 84.960 9.536 39.405 124.901 

Entomologfa 36.720 8.300 12.000 57.020 

Fitopatologfa 16.920 11.387 7.925 36.232 

Suelos 11.520 2.863 6.760 - 2-. 143 

239.296 

PASTOS 

Suelos 10.020 2.863 6.760 .19.643 

IECNOLGOIA DE 400.80 400.800 

ALIMENTOS 

DIRECCION 252.000 74.866 146.862 473.728 

DEPTO. 206.400 87.400 101L491 395.291 

BIOMETRIA 
(Est.Experim) 

DEPTO. 438.000 57.165 129.600 10.000 634.765 

CARTOGRAFIA 
Y CONSER. 
SUELOS 

LABORATORIO 337.200 68.270 48.330. 453.800 

*Y DIAGNOST. 
*SUELOS. 

EST. EXP. 2.402.928 184. 100 500.202 3.087.230 

DIAMANTES 

EST. EXP. 1.820.400 224.050 507.547 2.551.997 

E.J.N. 
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Pig. N* 5
 

Cultivo Servicios 
Personales 

Servicios 
No 

Personales 

Mat. y 
Sunistr. 

Maquin. 
y 

equipo 

Total 

JEFATURA 
AGRONOMIA 

248;400 248.400 

JEFATUPA CAVE 219.600 219.600 

JEFATURA 
ENTOMOLOCEA 

218.400 218.400 

JEFATUI'A 
FITOPATOLOGIA 

261.600 261.600 

JEFATURA SI;T. 
CULTIVO 

123.600 123.600 

JEFATURA SUELOS 124.800 124.800 

EST.EXP.FABIO 

BAUDR IT 

322.440 322.440 

CAPACITACION 170.400 170.400 

A ORTIZACION DE 
OTRAS OBLIGAC. 

86.000 86.000 

SUBEJECUCION 256.316 256.316 

RETRIBUCION SO-
BRE SUELDO MINI 
HO (Ley Salarios 
Admin. P6blica) 

2.268.657 2.268.657 

CARRERA 
PROFESIONAL 

450.000 450.000 

To,'TAL PRESUritJESTO ............................ 22.304.163 



- 121 -

Apendice 2.5 

Cuadro IS 

Recurtcs h,,-anosen programas do investigac~ones agropecuariss del MAG. Ac 19el. 

Proqrams$ Directivos 
Ingenteros 
agrnooos 

Bickogos A,7ronomos 
Auxllsres 
do 8agronoz. 

Secretlr: 
Oficinsta 

etc. 

Program do Investigaciones Agricolas 

Direcci6n 
Estadfstica Experimental 
Unidad do Invsstigaecones Agrfcolas 

Departamento do Agronoufa 
Jefatura 
Investig. on arroz 

- mail. largo, oleaginotal 
fortilizaclon y nutrtcidn 

- horttcultura 
banana. plitano, palmi africarua 
atas 

Seulla certificada 
InvestLg. en cada de azdcar 

fruticultura 

Departaiento del Cafd 
Invstig. an flmteas do producci6n y algod6n 
Departanmnto do Fltopatologa 
Depaxtaahnto do Entomoloqla 
Unidad do Suilos 

Departaminto de Suelos 
do Catograffa y Conserv. do Sulos 

* Dlagnistico do Sualos, Planta y 
Aguas 
SFertilidad do Suelos y Iutr. Vegetal. 
d: Capacitacldn y transferencia 

£stscL6d £xperimental Enrique Jimenez Nunez 
Lo Diamntes 

2 2 
1 

2 
I 
$ 
3 
35 

3 
3 
II 
2 
10 
2 
10 

4 

2 
2 
i 
2 
3 

2 

1 

1 

1 

2 

I 
4 
1 

1 
3 
2 

2 
8 
3 

5 

1 
I 
2 

1 
1 

2 

1 

1 

3 
3 

I 
1 

1 

3 
10 

Total de Investigaclorvs Agricola* 2 84 5 41 31 

Program e Sanidad AnimalI 

Unidad do Investig. ?dico-Voternaria 2 

Program di Ingenlerfa Arfcola: 

Unidad do Invustig. y Desarrollo an Areas 
Departamento do Ingenierfa Rural 

di Riego 1 5 
1 

12 
7 

13 
4 

Proqrams do Desarrollo Pecuario: 

Departavevnto do Investig. en Zootecnia 8 5 4 

Program& do Desarrollo Forestal: 

Unidad do Investig. Forestales 3 8 1 

Piograma d, Recursos Pasquaro Vidal Silvestro 

Investlgaciones 3 3 

Muente: Lay do Prhsupuesto, M o 1981 

Best Available Document
 



- -

:.. .e' .6 

Vxzir.Iro 16 
OIIUrRO DE FROYECTOS DE I!tVTrSTIGACION, REALIZADOS POR EL SECTOR PUBLICO SEGUN 

CULTIVO Y TIPO DE TECNOLOGIA DESAkROLLADA: 1950-1979 

CULTIVO 
0 ACTIVIDAD 

AqOYTIP 
DE TECNO-
LOGIA I/ B 

1 

Q ii 

o50 

A/Z 
% d'el 
cultiv B 

1 960 

Q M A/Z 
% .. 
oUltivo 

1970 

B Q H 
' 
A/Z 

%DTI 
u'tIv 

1 9 74-1979 
to 

B Q M A/Z 

3/ 

aulio 

1. CAFE 2 3 1 1 13% 1 8 - 1 20% 1 11 - 3 13% 8 36 2 21 15%

2. BANANO - - - - 0% 0% 1 1 - 1 3% - - - 0% 

3. CACAO - - - - O, 2 - 1 8% 1 - - 1 2% -. . . .0% 

4. CARA DE AZOCAr 1 3 1 2 13% 2 2 1 - 10% 2 1 - - 3% 9 24 - 4 9% 

5. AP.ROZ 2 3 - 2 13% 5 4 - - 18% 5 4 - - 8% 11 15 - 2 6% 

6. MAIZ 5 6 - - 20% 2 1 -1. g% 8 1 - 2 10% 9 10 - 5 6% 

7. 	 FRIJOL Y LEGUMINO 
SAS DE GRANO 1 - - - 2% 1 1 1 - 6% 4 2 - 3 8% 14 10 - 5 6% 

3 	 8 - 3 3%
8. 	SORGO 1 - - - 2% 1 - - - 2% 3 - - 2 4% 


9. 	PAPA - 1 1 - 1 5% 2 2 1 1 12% 4 1 - - 4% 8 20 - 4 7% 

- - 1% 1 4 - 1 1%10. YUCA I I -- 1 5% - - - 0% 1 

- 0% . . . . 0% - 1 - - 1% 

- - - - 0% 86 - 3 15% 13 26 - 3 10% 
I-
11. 	PLATANO - - 0% 

12. 	HORTALIZAS - I- - 2% 
1 - - 1% 1 6 - 3 3%13. 	TABACO 1 I - 4% . . . . 0% 

- 7% 9 6 - 1 11% .	 . . . 0% 3 14. OLEAGINOSAS 21 1 I - - 4% 
15. 	GANADO BOVINO-- 2 2 - 2 11% - 1 - 2 6% 2 - 4 5% 5 16 - 21 10% 

2 	 - - 1 5% 3 - - 2 10% 3 7 9% It 7 - - 2% 
16. 	FORRJES 


0% 3 1 8% 41t 2It - 4 16%17. 	 OTflOS I - 1 - 4% - - - -
TOTAL 21 21 4 10 100% 1i11 21 3 A 103% 9 44 1 	 20 100% 142 212 2 77 1005
 

D1. 6-rY .OA 

L-. r:pOO c te'roola: k3- bio16g-5ua; Q-qqlr .; I-i- ; .:zd:.im.i v A..-Ar..ionL,,i" o Zcoocn-mca. Pa'a rmao ria.-::z lo,'; -rT 
~~RCL~II~d1 	 1. 1OU 12 

.T/ d(;C'.carn de le,v,,. 3/ 'os dr.tos difieren d, !£"s d,.l Cuadrn III-A del capltu.lo 6, C21id a que re elfwlrazc.n aque'lorde y 
p!2cyectos: qt, no Iran clasifrcables de ac.%erd,, crm la tipolopla y. qi: n permitlun co-parac-;Cn con los datcs de los afor .1ntcr-:rs. 

Eat.c!i Eypnrimental Ap.ricn&a Fabia .S,'dritMjreno, 1D70; y"UE-rE: I{AG, MEMORIAS, 1950,1951,1930,1973, UCR Ii i:ermc Arual do labores, 

*ONICiT, Indice de Investifaciohe3 en Curso, 1974-1979. Clasificaciones realizadan por el personal del proyecto IPCT.
 

DocUmeMBest Avcilable 

http:capltu.lo
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Apendice 2.8
 

Cuadro 17
 

Presupuesto de la Direccion de Extension Agropecuaria-AG
 
(En Miles de Colones y Porcentaje)
Aflos: 1979, 1980, 1981. 


1979 1980 1981 

Milesa % Miles 0 % Miles t 

FXTENSION AGROPECUARIA 28.785.6 100 29.233.9 100 42.889.o 100 

Servicios Personales 21.884.9 76.0 22.669.o 77.5 31.545.1 73.6 

Inversidn 1.035.5 3.6 - - 822.6 1.9 

Gastos de Operaci6n 5.865.2 20.4 6.564.9 22.5 10.521.3 24.5 

Fuente: Ley de Presupuesto, AfLos 1979, 1980, 1981.
 

Cuadro 18
 

Posiciones previstas en el presupuesto 1981 para el programa de extensi6n agricola
 

y su distribucidn regional. 1981.
 

Ingenierol Medicos Promot- Agr6nomos Ofici-


Directivos agr6nomos 
Veter- ores Auxili- nistas
 
inarios Sociales ares 
 etc.
 

etc. Tecnicos
 

Direcci6n de Extensi6n
 
2 29 - 2 2 7


Agrfcola, sede 

CAR Pacffico soco 
 - 15 4 16 3 14
 

3 4 10
- 6 1
CAR Pac(fico Central 

- 13 2 11 21 13
CAR Norte 


6 13
- 18 1 15 

7 14


CAR Meseta Central Occidental 

- 11 1 8 


6 11;

CAR Meseta Central 


- 16 1 13 

- 12 2 6 34 


CAR Meseta Central Oriental 

13


CAR Pacffico Sur 

3 9
- 11 2 5 


4 - - 54 5

CAR Atlintico 


-
Asistencia Tdcnica MAG/BIRF 


2 135 14 77 142 13Total 


Fuente: Ley de Presupuesto 1981
 

nest Avalable Document
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Apendice 2.8
 

Cuadro 19
 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA
 
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 

POR CATEGORIAS PROFESIONALES
 

DESTACADOS 


TIPOS DE FUNCIONARIO EN LOS CARs 

Ingenieros Agr6nomos y
 

Egresados de Agronomia 88.2 


100
Mddicos Veterinarios 


Agr6nomos y Peritos AgrIcolas 99.2 


T~cnicos en Promoci6n Social 95.7 


Graduados de enseflanza media
 
93.8
(Bachilleres) 


Otros 
 96.4 


Fuente: Unidad Administrativa de la Direcci6n
 

DESTACADOS
 
EN SEDE CENTRAL 

11.8
 

-


0.8
 

4.3
 

6.2
 

3.6
 



Aperidice 2.8 

Cuadro 20, 
p~soiu1 del MG an Progrzas do Dftww& A71 

nrmci doi ~zr AcSstw1A fic~r 
A Irn PrutW ~A9CQfn.

tral Ooci-
dK*Al 

tral CIini-
taX 

Central sew aw Atlin
tim 

- Dixec CR11111 
- -seilsTaio

nule 
- Coodirnte Pagl

ral CyV 
- Oordinador Zan 

c yV 
- Ectemiasi.tas 

Arioas 

12jdao 

5 

6. 

15z&is2 

2 

1 

2 

9 

5 

5 
1aI 

6 

3 

2.1 

13 

9 

3 

1 

U1 
1 

4 

6 
1I 

14 

S 

1 

3 

4 

1 

1s 

1 

4 

5 

1 

as 
8 

31 

4 

9 

36 
5 

rales) 

Malian veternrin. 1 2, 

- 03rL:-does 2 
les C y V 

- E~trsonstas 
Agdoolas 

colas) 

Prctores vrrues 
Cubo 4-S 
T57w -trazajai~1 

C1 al Pzogrmm C y V 
para pmdutoMs; A-
gzq=arIC8) 

Ttm23 

1IMUtfSvgl1 

2 

S 

7 

29 

114 

11 

24 

2 

10 

19 

13 

20 

36 

19 

17 

30 

19 

:4 

11 

22 

104 

7 

217 

IMM: Dirsoc-d 34vwlg do Cpaac1aw kgiohl.. y Divoirm do CAR 



Apendice 2.8 PRINCIPALES TEOICAS DE CMNICACIONY DE BER-A USAMSIEN EL TFAWO 

cuadro 21 a)N Los pWJCORES AGREOJARIOS 
1979 

"4I'FCAS CAR 

C-EnIRA 

HESEIA 

.Jr rM 
OCCIDETAL 

WSIA 

cE A 
ORIENTAL 

PACIFIOD 

sF 
PACIFICD PACIFI)0 

uuit 
ZON ZCIIA 

ATLANrICA 
__ I W 

E7LALS 
+____ 

0 

am7
19__, 

VisiLm Recibidas a las1 
Oficinas 

Visitas a fircas 
Beneficiarios
Dew stracione3 pricticas 

(de m6todo) 
dneficiarics 

Gtras Educativas 
Benefilcarios 

1396 

2300 
4165 

652 
2634 

26 
189 

4578 

910S. 
10138 

1364 
5189 

75 
1113 

- 5407 

11978 
14903 

2100 
13288 

88 
917. 

3493 

13706 
14275 

1684 
6866 

60 
162 

1598 

6140 
11398 

1144 
4931 

515 
1484 

2420 

8824 
5762 

540 
5082 

14 
145 

1912 

6221 
3339 

582 
2143 

17 
241 

1421 

9S31 
6072 
4281 

472 
927 

17 
120 

22225 

67805 
70043 

8518 
41060 

812 
-4571 

108.4 
124.3 
5. 

259.4 
222.2 

130.6 
15.1 

6.4 

Dis do cpoo d stra-. 

Beneficiarios 

Rruniones con productores 
Beneficiarios 

Sesiones do adiestramiento 
Beneficiarios 

Qrsillos do Capacitacl6n 
Beneficiarics 

Parcelas demostrativas 
Beneficianrios 

Fincas demstrativas 
Beneficiarios 

Boletinos y Foll2t12distibido$ 

232 

186 
1674 

141 
1857 

28 
547 

81 
707 

49 
49 

136 

315 

1404 
9776 

464 
4619 

104 
1857 

63 
423 

49 
338 

238 

24 

693 

1375 
19359 

216 
3550 

84 
1534 

59 
379 

52 
414 

311 

10 

222 

584 
6999 

252 
2586 

11 
224 

211 
1737 

55 
648 

.250 

24 
560 

411 
4686 

381 
2218 

41 
624 

115 
971 

63 
408 

56S 

5 
160 

533 
3461 

877 
7151 

32 
169 

107 
$93 

36 
36 

98 

3 
101 

744 
3765 

179 
1607 

36 
437 

44 
44 

-

1843" 

21 
143 

69 
534 

43 
477 

6 
46 

40 
311 

1 
40 

106 
2426 

5306 
50254 

2553 
24065 

342 
5438 

720 
165 

305 
1933 

3441 

410.1 
296.2 

213.2 
124.2 

68.4 
34.0 

113.0 
42.5 

12.0 
1.8 

24.8 
41.2 

76.1 
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Apendice 2.9 

Cuadro 22
 

CURSD DE CAPACICN 

1979 

107 
BE MARIAS 

PARTICIPARME DIAS / 
DE 

CI SOG TI1O CAPACITACIO( 

3 !etodologla de Extensi6n 42 De varias Direcciones MW 185 

1 Cooperativism 14 Prowtores Clubes 4-S 70 
1 UIderazgo 13 Promotores ClUbes 4-S 39 

1 Cr&tito Agrfcola 25 Agricultores Jicaral 125 
1 Cultivo del Cafd y Pre

vencidn Roym 12 Auxiliares Progrm Roya 120 

1 Tecnologta Qltivo del 
628 Fcionarios CA 84 

2 Oltivo del cacao 74 Puncionarios CAR's 670 
.1 Oxltivo Yuca 15 Extensionistas 45 

1 Frutales 30 Extensionistas ISO 

1 Oiltivo Macadamia 5 Extensionistas 100 
1 Olericultura 25 Extensionistas 7S 

1 Uio de pesticidas 25 Fucionarios CAW's SO 
1 Ingenierla Agrcola 22 Fucionarios CAR's 66 

1 Drenajes en cacao 0 Extensionistas SO 

3 Aviazitura 27 Extensionistas y Socios 4-S 190 
2 Cnicultura 2 Estudiantes Colegio Agropec. 135 

2 Porcicultura 12 Especialistas y Extensionis. 60 

1 Inseminaci6n Artificial 10 Extensio'nistas y ganaleros. SO 
1 Apicultura curso completo 16 Egresados Colegios Agropec. 960 
6 Apicultura 86 Extensionistas y apicultores 749 

4 Forestales 131 TMcnicos Auxiliares 1255 

36 EIC as 624 PARTICIPAMIMS 
,_,_DE 

5228 DIAS/HIBRE 
CAPACITAC 

yUZNTh: DmPARTALNTO Dg CAPACITACIOM 
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Apendice 4
 

Cuadro 23
 

La Comisi6n especial encargada de diseflar la estructura institucional, 
ffsica, organizativa y operacional del proyectado Instituto Nacional de 

Investigaciones y Transferencia de Tecnologla para Costa Rica. 

Una estimaci6n de requerimientos en cuanto a especialistas y asesores 

internacionales y costos. 

Meses de
 
Personal
Especialistas/asesores en materias de 


organizaci6n y manejo de investigaci6n y transferencia
 

(lider de la comisidn) 6
 

- diseflo de infraestructura f~sica para instituciones
 

-


1.5
del sector ITT 


- disefio y equipo de laboratorios I
 

- administraci6n de organizaciones pdblicas del sector ITT 3
 

0.5
 
- asuntos legales 


1
 - asuntos financieros y presupuestarios 


- desarrollo y capacitacion de recursos humanos para sistemas ITT 2
 

planeaci6n y coordinaci6n de programas de investigaci6n 3
-

- programaci6n y evaluaci6n de programas de
 

investigaci6n en
 
1 

-- granos basicos (maiz, arroz, frijol) 

1 
-- ganaderfa 

-- productos de exportaci6n (caf6, banano, cadia) I 

1 
-- horticultura y fruticultura 

1 
-- sistemas de cultivo 

0.5
 
-- suelos 

0.5
 
-- silvicultura 

0.5
 
-- piscicultura 

0.5
 
-- economfa agrCcola 

- comunicaciones, sistemas de informacidn 
I
 

Reserva general (por designar) 4
 

30 

US$
Estimaci6n de costos 


300.000
Costos de personal internacional 

40.000
Costos de transporte internacional 

30.000
Imprevistos 


370.000
Total 
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Apendice 

Lista 1 

LISTA DE SIGLAS
 

AID Agencia para el Desarrollo Internacional
 

ASBANA Asociaci6n Bananera Nacional, S.A.
 

BCIE Banco Centroamericano para la Integraci6n Economica
 

BID Banco Interamericano de Desarrollo
 
Banco Internacional de Reconstruccifn y Fomento
BIRF 


CAC Centro Agrfcola Cantonal
 

CAN Consejo Agropecuario Nacional
 

CAR Centro Agricola Regional
 
Centro Agron6mico Tropical de Investigaciones y Enseflaniza
CATIE 


CIAT Centro Internacional de Investigaci6n Agricola Tropical 

CIGPAS Centro para Investigaciones en Granos y Semillas 

CIKIYT Centro Internacional de Mejoramiento de Malz y Trigo 

CIP Centro Internacional para la Papa 

CNP Consejo Nacional de Producci6n 

CNS 	 Comisi6n Nacional de Semillas
 
Comisi6n Consultiva de Investigaciones Agropecuarias
CONIA.RO 


CONICIT 	 Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas Tecnol6gicas
 

DEA Direcci6n de Extensi6n Agricola
 

DIA Direcci6n de Investigaciones Agr~colas
 

ETA Escuela Tdcnica Agricola
 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
 

FEDAGRO Federaci6n de Cooperativas Agrcolas
 

FEDECOOP Federaci6n de Cooperativas
 

IADS International Agricultural Development Service
 

IFAM Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
 

IICA Instituto Interamericano de Cooperaci6n por la Agricultura
 

INA 
 Instituto Nacional de Aprendizaje
 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
INFOCOOP 

Instituto de Tierras y Colonizaci6n
ITCO 


I1CR Instituto Tecnol
6gico de Costa Rica
 

JAPDEVA Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Econ6mico de la
 

Vertiente Atl~ntica
 
JDT Junta de Defensa del Tabaco
 

LAICA Liga Agricola Industrial de la Cafla de Azdcar
 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia
 

OAS Organizaci6n de Estados Americanos
 

OFICAFE Oficina del Cafd
 

OFIPLAN Oficina de Planificaci6n y Politica Econ6mica
 

OPSA Oficina de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria
 

Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD 

PRECODEPA Programa Regional Cooperativo Para el Desarrollo de la Papa
 

SBN Sistema Bancario Nacional
 
Servicio Nacional de Aguas Subterrdneas
SENAS 


SEPSA Secretoria Ejecutiva de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria
 

y de Recursos Naturales Renovables
 

SNE 
 Servicio Nacional de Electricidad
 

STICA Servicio Tdcnico Interamericano de Cooperaci6n Agricola
 

UCR Universidad de Costa Rica
 

UNA Universidad Nacional
 
UNED Universidad Estatal a la niqtancia
 

http:CONIA.RO
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Apendice Lista 	de Referencias 

Lista 2
 

Estudio de la Organizacion Institucional del
Academia de Centro America 

Sector P~blico Agropecuario. 1973
 

El BID en Costa Rica
 

Desarrollo
 
Banco Interamericano de 


Informe General Sobre el Desarrollo Agropecuario
BID, BIRF, AID 

y Rural de Costa Rica. BID. Informe Tripartita.
 

Octubre 1977
 

BID, BIRF, AID 	 Inves.igaci6n Agropecuaria y Servicios de Extensi6n
 

en los Palses de Centroamdrica y Panamd.
 

Informe Tripartita-BID-BIRF-AID. Anexo 1 - Costa
 

Rica, y Anexo VII - Rugional and Extra-Regional
 

Resources and Linkages. 1978
 

Centros Agricolas Cantonales : 	 Ley No. 4521. Diciembre 1969
 

Centro Para la Promocion de : Datos y Cifras de ..sta Rica
 

las Exportaciones e Facts & Figures. 1978
 

Inversiones de Costa Rica
 

Informe de la Comisidn Ad Hoc Sobre Investigaci6n
Comisi6n Ad Hoc Sobre ITT 

y Transferencia de Tecnologla Agropecuaria.
 
Marzo 1978
 

Ley Organica del Instituto Costarricense
Colegio de Ingenieros Proyecto -


Agr6nomos de Investigacion Agropecuaria (ICIA)
 

Consejo Nacional de Manual de Organizaci6n y Funciones del Consejo
 

Produccidn (CNP) 
 Nacional de Pnoducci6n. Setiembre de 1980
 

Unidad de Planificaci6n
 

Consejo Nacional de 	 Proyecto de Instrumentos de Polftica y Planificacin
 
Cientrfica y Tecnologica para Centroamerica y
Investigaciones Cientfficas 


Un Analisis del Desarrollo Cientifico
y Tecnolcgicas (CONICIT) 	 Panama. 

Tecnologico del Sector Agropecuario de Costa Rica.
 
Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3. Agosto de 1980
 

Instituto Nacional de Fomento: Propuesta de Creacion de un Programa de
 

Cooperativo (INFCOOP) Comercializacion de Frutas y Hortalizas para
 
Pequehos Agricultores. Enero 1980
 

Reuni6n de Programaci6n do Investigaci6n Agrcola
IICA 

del Istmo Centroamericano. Serie de Informes de
 
Conferencias, Cursos y Reuniones N~o. 202.
 
Diciembre 10-11, 1979
 

Instituto Tecnol6gico de Carreras Para 1980
 
Costa Rica Carreras para 1981
 

La Asamblea Legislativa de Ley de Planificaci6 n Nacional No. 5525
 

la Republica de Costa Rica 2 de Mayo de 1974
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Eduardo Lizano 	 Agricultura y Desarrollo Econ6mico (Costa Rica).
 

Serie de Estudios Nacionales No. 1. Editorial
 

Universidad Estatal a Distancia. 1980
 

insterio de Agricultura Evaluaci6n 1979 y Programa Nacional de
 

y Gaw;aderia (HAG) Investigaciones Agricolas para la Producci6n 1980.
 

Direcci6n General de Investigaciones Agricolas,
 

Julio 1980.
 

Informe Anual de Labores 1980
HAG 

Direcci6n General Forestal
 

HAG 	 Programa ITT. Proyecto Centro Nacional de
 

Tecnologla Agropecuaria. Memoria Descriptiva. 1979
 

Centros Agricolas Cantonales. Anexo No. 2.
AG 

Proyecto Promoci6n y Fortalecimiento. 1979
 

InstructiVo de Procedimientos de Ejecucion
HAG 

Presupuestaria. Unidad Ejecutora del Proyecto
 

AG-AID 515-T-027. Diciembre 1980
 

HAG 	 Manual Metodologico para el Seguimiento del
 

Proyecto HAG-AID 515-T-027. Febrero 1981
 

Anexo No. 2. Proyecto Promocion y Fortalecimiento
HAG 

de los Centros Agricolas Cantonales. 1979
 

Centros Agrfcolas Cantonales 8-9-10 Octubre 1979
HAG 

Informe
 

Informe Anual de Labores 1979
HAG 


MAG-SNE-Comisi6n Nacional 	 Programa de Investigaci6n, Capacitaci6n y Dise1ios
 

Finales de Riego en la Estaci6n Experimental
de Riego-IICA 

Enrique Jimdnez Ndnez. Res&men General y Pr.oyecto.
 

Noviembre 1977 (con IICA)
 

Constituci6n del Sector Agropecuario y de Recursos
HAG-Consejo Nacional 

Sectorial Agropecuario y de Naturales Renovables. Agosto 1980
 

Recursos Naturales Renovables
 

AG-Direcci6n General de 
 Informe Anual 1979. Enero 1980
 

Desarrollo A/qropecuario
 

Informe de Labores de los Centros 	Agrfcolas
HAG-DireccJ6n de Desarrollo 

Agropecuarlo Cantonales. Airo de 1976
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MAG-Direcci6n de Extension y 	 Organizacion de Agricultores Preparado por el
 

Agr. Ramon Castro M. Coordinador Asesor de Centros
Capacitacion Agropecuaria 

Agrfcolas Cantonales. San Jos6 Agosto de 1975
 

Fundamentos Para la Programaci6n y Evaluacion de
MAG-Direcci6n de Investi-

6
 

gaciones Agrfcolas la Investigaci n Agrfcola. Abril 1974 

Oficina Nacional de Semillas Memoria 1979 

Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982Presidencia de la Repdblica. 

Oficina de Planificaci6n "Gregorio Josd Ramirez"
 

Nacional y Politica Econ6mica.
 
(OFIPLAN)
 

6

Decretos de Sectorializaci n (Sector Agropecuario
OFIPLAN 

y de Recursos Naturales Renovables)
 

Conceptos y Experiencias Costarricenses Sobre
OFIPLAN 

Reforma Administrativa, con Enfasis en Regionali

6

zaci6n y Sectorializaci n. 1980
 

OFIPLAN 	 Lineamientos para un Enfoque Integral sobre
 

Planificacion Administrativa. 1980
 

El Proceso de Planificacidn Integral en Coata Rica
OFIPLAN 

1980
 

OFIPLAN 	 Regionalizacion Socio-Econ6mica y Administrativa
 

1978
 

Palabras del Licenciado Wilburg Jimenez Castro
OFIPLAN 

Ministro-Director de Planificacion Nacional y
 

Polftica Econ6mica en la Presentacion de los
 

Resultados del Ejercicia Nacional de Determinacion
 

de Prioridades Cientfficas y Tecnologicas San Josd
 

Costa Rica, 21 de noviembre de 1980
 

Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de
Repdblica de Costa Rica, 

Asamblea Legislativa 1980 	 la Repdblica, Fiscal y por Programas para el
 

Ejercicio Fiscal de 1981. No. 6542 de 16 de
 

diciembre de 1980.
 

of ,Decreto 	 - No. 4521
 

Secretaria Ejecutiva de Organizaci6n de la Secretaria Ejecutiva de
 

Planificacion Sectorial Planificaci6n Sectorial Agropecuaria y de Recursos
 

Naturales Renovables. Noviembre 1980
Agropecuaria (SEPSA) 


Informacio'n sobre Requerimientos de Insumos Ffsicos
SEPSA 

de Algunos Cultivos en Costa Rica
 



Secrf,"$&E jcutiva de 

Planificacion "6%psial 


' Agropeci&ri& (SEPSA) 

SEPSA 


SEPSA 


SEPSA, 


SEPSA 


SEPSA 


SEPSA 


SEPSA 


SEPSA 


SEPSA 


OPSA 


OPSA/SEPSA 


OPSA/SEPSA 


OPSA/SEPSA 


Programa do Mejoramiento de la Proftccion e 
Iidustrializaco de la Cafia do Azcar"
 

'Caracter'sticas de la Ganaderfa de Came y
 
Lineamientos de Polftica
 

Manual Descriptivo del Mapa de Asociaciones de
 
Sub-Grupos de Suelos de Costa Rica
 

Manual Descriptivo dql Mapa Geomorfol6gico de 
Costa Rica
 

Mercadeo de Productos Hortifrutfcolas
 
Conceptualizacid n y Acciones Propuestas
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