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PRESENTACION
 

El "Estudio sobre la Situaci
6n de la Planificaci6n Agraria y Am

lisis de Polfticas en America Latina y el Caribe" identifica al pri

mer grupo de actividades del Proyecto de Planificaci6n Agraria y Ana

lisis de Polfticas en America Latina y el Caribe (PROPLAN), que diri

ge el Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA). Este
 

primer grupo de actividades esta orientado a la realizaci
6n de un
 

an'lisis global de la capacidad actual y potencial en materia de pla

nificaci6n agraria en los passes del continente.
 

Para alcanzar el objetivo indicado este primer grupo considers
 

dos actividades: una se refiere a un estudio general sobre los sis

temas de planificaci6n y la otra a un conjunto de estudios de casos 
so

bre aspectos seleccionados de los procesos de planificaci6n.
 

Los trabajos de PROPLAN empiezan con la elaboraci6n de un "Marco
 

Conceptual del Proceso de Planificaci6n Agrario en America Latina y
 

el Caribe: una visi6n integral de los procesos de analisis de politi

cas y de toma de decisiones en el Sector Agrario". Este marco ha guia

do los estudios de este primer grupo de actividades.
 

La actividad relacionada con el estudio general de los sistemas
 

de planificaci6n tiene como producto el documento "Anglisis del Fun

cionamiento de las Unidades de Planificaci6n Sectorial en el Proceso
 

de Planificaci6n Agrario en Ame'rica Latina y el Caribe: su participa

ci6n en el proceso de analisis de politicas y de toma de decisiones en
 

el Sector Agrario".
 

En base a los planteamientos del Marco Conceptual los siguientes
 

temas se eligieron para los estudios de casos: i) la formulaci6n de
 

la polftica agraria; ii) la instrumentaci6n de la ejecuci6n de la po

lftica agraria; iii) el control de la polftica agraria; iv) el siste

ma de planificaci6n agrario como apoyo t'cnico a la toma de decisiones
 



(iv)
 

sobre la politica agraria; v) la base informatica del proceso de pla

nificacion; y vi) el proceso de analisis de polliticas como apoyo al
 

proceso de toma de decisiones del Sector Agrario.
 

ubica como uno de los estudios de caso, el se
Este documento se 


refiere a la etapa de control del proceso de Planificacion Agrario en
 

Peru'. Como todos los estudios realizados por PROPLAN este es el re

su]tado de un trabajo e i equipo que integra a profesionales nacionales.
 

El equipo que trabaj6 en Per6 estuvo integrado por Jaime Paredes y Li

zardo de las Casas. Ambos se encargaron de desarroliar los aspectos 

n de dichametodol6gicos. Jaime Paredes tuvo a su cargo la aplicaci
6


metodologla y redacci6n del documento.
 

Finalmente este estudio fue consistenciado, sistematizado y
 

homogeneizado de acuerdo a los objetivos y al marco conceptual de
 

IROPLAN.
 



INTRODUCCION
 

El presente documento se ocupa de la etapa de control del proceso
 

de planificaci6n agrario en el Peru'. Este estudio de caso toma el
 

Marco Conceptual.de PROPLAN como punto de partida. En 41 se caracte

riza al proceso de planificaci6n por las actividades esenciales que
 

cumple, las cuales se agrupan en las etapas de formulaci6n, instru

mentaci6n de la ejecucion y control. Para el cumplimiento de las ac

tividades respectivas se requiere la activa participaci6n de elementos
 

tecnicos y politicos. El elemento tecnico en la generaci6n de la po.

iftica agraria es el Sistema de Planificaci6n Agrario, mientras que el
 

elemento politico para la toma de decisiones sobre dicha polftica es
 

el Sistema Polftico-Administrativo Agrario.
 

Uno de los objetivos que persigue este estudio se refiere a la
 

explicitaci6n conceptual de la etapa de control. Un segundo objetivo
 

de este documento es darle contenido empfrico a la conceptualizaci
6n
 

planteada, para lo cual se utiliza como ilustraci6nel caso de la pla

nificaci6n agraria en el Peru-. Finalmente se pretende, en base a lo
 

a.aterior, realizar un breve analisis que permita llegar a recomenda

ciones sobre posibles areas en las que el IICA a travs de PROPLAN y
 

sus oficinas en los passes podr'an colaborar con ellos.
 

Para alcanzar los objetivos planteados, el presente documento se
 

ha organizado en cuatro capitulos. hi capitulo primero presenta una
 

caracterizaci6n de los sistemas politico-administrativos y de planifi
 

caci6n del Sector Agrario as' como de su 9mbito economico-social. Es

te capitulo sirve de marco referencial ya que presenta en forma breve
 

las caracterfsticas del Sector Agrario Peruano. El capftulo segundo
 

ubica el tema del estudio en relaci'n al marco conceptual de PROPLAN.
 

El Capftulo Tercero describe las actividades de la etapa de control y
 

sus relaciones con las etapas de formulaci6n y de instrumentaci6n de la
 

ejecuci6n. El iltimo capftulo presenta las conclusiones del estudio.
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Cap'tulo Primero
 

SITUACION DEL SECTOR AGRARIO
 

La Sociedad Peruana atraviesa en las filtimas decadas un acentuado
 

proceso de transformaci6n econ6mico, social y politico que ha modifica

do las caracterlsticas principales de su estructura, particularmente
 

del Sector Agrario. A trav's del proceso de Reforma Agraria, se ha
 

producido una significativa reestructuraci
6n del Sector, que ha per

mitido superar la fuerte concentraci6n de la propiedad prevaleciente 

en el agro y la aparici6n de nuevas f--- de gesti6n. A pesar de ello 

a nivel econ6mico sigue manifestandose una tendencia al estancamiento 

de la producci6n agropecuaria y con ello una reducci6n significativa
 

del producto promedio por habitante.
 

AMBITO ECONOMICO - SOCIAL AGRARIO
 

Se presenta a continuaci6n en forma resumida; los rasgos generales,
 

la capacidad y posibilidades de los recursos y medios con que cuenta el
 

Sector; la estructura de propiedad y la organizaci6n de su producci6n
 

para atender las deficiencias de alimentaci6n y nutrici6n cada vez mas
 

crecientes; as' como los requerimientos de materia prima para la in

dustria.
 

Recursos Naturales
 

El pals cuenta con una superficie de alrededor de 128 millones de
 

hectareas, de las cuales se utiliza para la explotacion agropecuaria
 

30 millones 600 mil hectareas. La mayor parte de estas, 27 millones
 

600 mil hectareas, corresponden a pasturas naturales de pobre calidad,
 

ubicadas principalmente en la regi6n de la Sierra donde se asienta la
 

ganaderla extensiva. Los restantes 3 millones de hectareas son tierra
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de uso agr'cola, de los cuales alrededor de medio mill6n de hect'reas
 

se encuentran en descanso . Segin el II Censo Nacional Agropecuario,
 

esta superficie de uso agr'cola se distribuye en 700 mil hectareas en
 

la costa, un mill6n 700 mil hectareas en la sierra y 600 mil hectfreas
 

en la selva. Asimismo en la costa, la superficie agrlcola se encuen

tra fundamentalmente bajo riego, distribulda en 52 valles. En la sie

rra la diffcil fMiograffa y los efectos de altitud y de clima reducen
 

el area bajo cultivo a 440 mil hectareas que cuentan con riego. En la
 

regi6n de la selva la superficie de uso agricola se ubica principalmen

te en la ceja de selva.
 

Con respecto al area forestal, 74 millones de hectareas estan cu

biertas de bosques naturales, de los cuales el 60% son de producci6n y
 

el 40% de protecci6n. Los bosques cultivados cubren 106 mil hectareas
 

sobre un total de 10 nillones 400 mil hectareas de tierras con aptitud
 

para la iorestaci6rn. Para fines de extracci6n forestal comercial se
 

han astablecido dentro de los bosques naturales de producci6n, de acuer

do a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 20 Bosques de Libre Disponi

bilidad con 28 millones 300 mil hectareas y se ha declarado 7 Bosques
 

Nacionales con 5 millones 900 mil hectareas.
 

De otro lado, los proyectos de i:rigaci6n iniciados en la SItima
 

decada, destinados a incorporar nuevas tierras y mejoras de riego tie

nen un periodo de maduraci6n largo, los nuales incorporaran alrededor
 

de 100 mil hectareas de tierra nuevas dentro de un plazo de 10 afios y
 

mejoraran cl riego en aproximadamente 224 mil hectareas de tierras en
 

actual producci6n. En el caso de pequefias y medianas irrigaciones, en
 

conjunto han puesto al servicio de la agricultura alrededor de 20,000
 

hectareas.
 

La disponibilidad del recurso agua es muy irregular a lo largo del
 

territorio peruano, has precipitaciones se distribuyen muy desunifor

memente y como consecuencia las descargas de los rlos se producen
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dentro de regimenes muy variables. La vertiente del Pacifico es la
 

mas importante, tiene una capacidad actual de almacenamiento de 2,500
 

millones de m3. sobre una capacidad neta de 6,500 millones de m3. El
 

vol~men anual estimado de escurrimiento de los rlos de esta vertiente,
 

es de 40 mil millones de m3. de los que solamente el 25% (10 mil mi

llones do m3) son utilizados con fines agrlcolas y el resto se pierde.
 

Por otro lado, la casi nula precipitaci
6 n pluvial en la costa,
 

n
obliga a que se amplle el recurso hidrol6gico mediante la explotaci
6


intensiva de agua subterranea que se estima en 10 mil pozos, producien

do cerca de 2 mil millones de m3. anuales. Igualmente el almacenamien

to de agua en las grandes irrigaciones alcanza los 1,800 millones de
 

m3. lo que permite asegurar una superficie agrlcola de 233 mil hecta

reas con riego. Problemas derivados de deficiente drenaje y saliniza

n estimada de 250,000 hectareas en la
ci6n estan afectando una extensi
6


costa y 100,000 en la sierra.
 

Por ltimo, el potencial de tierras con fines agricolas en el
 

pals es de 7 millones 350 mil hectareas, de las cuales alrededor de 4
 

millones 150 mil hectareas son tierras ajropiadas para fines agr~colas
 

a base de cultivos intensivos y 3 millones 200 mil hectareas son ade

cuadas para la fijaci6n de cultivos permanentes; igualmente se estima
 

que 19 millones de hectareas son propicias para pasturas permanentes
 

y forestales cultivadas; que incluyen tierras de selva susceptible de
 

dedicarse a la actividad ganadera; y 43 millones de hectareas son ap

tas para la producci6n y protecci6n de boscaje.
 

2. Recursos Humanos y Ocupaci6n
 

un
La poblaci6n del Peru'viene experimentando en los iitimos afios 


incremento elevado, que ha alcanzado en el perfodo 1961 - 1972 una ta

n
sa de crecimiento promedio anual de 2.9%; aumentando la participaci
6
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de la poblaci6n rural que ha descendido debido a los permanentes flujos
 

migratorios del campo a las ciudades mas importantes, al ser incapaz
 

el agro de retener la oferta de mano de obra rural.
 

Como consecuencia, la poblacion urbana que alcanza en 1972 el
 

60% de la poblaci6n total, ha crecido a una tasa promedio de 5.1%, mien

tras que la poblaci6n rural practicamente se ha mantenido estacionaria,
 

mostrando una tasa de crecimiento del 0.5% acumulativa anual. Estas
 

tendencias se reflejan tambien en la evoluci6n de la poblaci6n econ6

micamente activa (PEA), donde la actividad agropecuaria viene reducien

do su participaci6n en la PEA total. En 1972 la actividad agropecuaria
 

absorvi6 el 46.5% de la PEA total, mientras que en 1977 desciende al
 

42.5% (2 millones 177 mil personas).
 

Este fuerte crecimiento de la poblaci6n ha ido acompaiado de una
 

insuficiente expansi6n de la frontera agrlcola, asl la poblaci'n del
 

pals en relaci6n del area agricola cultivada, presenta Indices relati

vamente bajos, para el pals es de 0.2 hectareas por habitante, 1.9 hec

tareas por poblador econ6micamente activo y 6.4 hectareas por persona
 

ocupada en el Sector. De manera que a la necesidad de un incremento
 

de aOreas cultivadas para mantener la situaci6n ocupacional, se une un
 

fuerte crecimiento poblacional, que ha producido un persistente deterio

ro en la relaci6n poblacion-tierra, agudizando la provisi6n de alimentos
 

basicos para la creciente pob!aci6n.
 

3. Reforma Agraria
 

El proceso de Reforms Agraria iniciado en junio de 1969, ha trans

formado !a estructura agraria, eliminando el latifundio tradicional y
 

consolidando la pequefia y mediana propiedad. A junio de 1978 se han
 

expropiado 15,705 fundos, 2'214,878 cabezas de ganado y 8'932,248 hec

tareas coi un total de financiamiento de aproximadamente 14,937 millo

nes do soles.
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A la misma fecha, se han transferido un total de 7'794,863 hecta

reas, que benefician a 338,847 familias, creandose 1,707 empresas aso

ciativas y 21,791 nuevos propietarios individuales. La organizaci6n
 

empresarial en el agro, producto del proceso de Reforma Agraria esta
 

integrada por 514 Cooperativas Agrarias de Producci6n, 783 grupos cam

pesinos, 60 SAIS, 403 Comunidades Campesinas y 7 Empresas de Propiedad
 

Social. Ademas se ha instituldo la "sociedad de personas" como empre

sa privada en el agro en la cual los trabajadores estables gozan de
 

una participaci6n no menor del 50% de la renta neta.
 

De otro lado, por la aplicaci6n del D.L.N*20653 referente a "Ac

ciones de Selva", desde 1974 al 31 de diciembre de 1977, se ha dado la
 

titulaci6n a 286 comunidades nativas que cubren un total de '049,939
 

hectareas que benefician a 5,414 familias, formandose 29 empresas.
 

4. Producci6n
 

La producci6n agropecuaria viene mostrando en las jiltimas decadas
 

una tendencia al estancamiento, es decir a un cierto descenso en su
 

tasa de crecimiento; cuya causa fundamental se encuentra en el desa

rrollo desigual prevaleciente en el agro-peruano. Este estancamiento
 

de la producci6n agropecuaria ha originado una reducci6n significativa
 

en la cuota promedio por habitante en algunos productos agx'colas, una
 

creciente demanda insatisfecha de productos alimenticios que ha tenido
 

que ser cubierta a travs de la importaci
6n; e inducido a un fuerte
 

proceso de migraciones del campo a la ciudad.
 

En los t6Itimos afios, la tasa de crecimiento de la producci6n agro

pecuaria ha sido sostenida principalmente por la producci6n pecuaria
 

y por la produccion agrfcola para la exportaci6n, lo que significa cier

to deterioro de la producci6n agr'cola que se destina preferentemente
 

al mercado interno.
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La producci6n agrcola para el mercado externo, ha tenido un rol
 

determinante en el nivel de la producci6n agricola, y en la generaci6n
 

de divisas. En las decadas pasadas lleg6 a constituir el principal
 

rubro en las exportaciones totales del pals, sin embargo en los i'lti

mos afios viene declinando su participaci6n en el valor de las expor

taciones; en la decada del 50 las exportaciones agropecuarias llegaron
 

a significar el 55% de las exportaciones totales representando en los
 

*ltimos afios solamente alrededor del 20%.
 

Los principales productos de exportaci6n agrfcola siguen siendo
 

el algodon y el aziicar, habiendo cobrado importancia el cafe. La man

tenci6n del valor de las exportaciones agropecuarias ha sido debido en
 

los Uiltimos afios por una mayor significaci6n del cafe y la mantenci'n
 

de los niveles del azficar.
 

En el caso del algod6n su fuerte contracci6n se debi6 principal

mente al aumento de los costos internos, a la retracci6n de la demanda
 

mundial y a la mantenci6n estacionaria de los precios en el mercado
 

internacional.
 

Internamente la producci6n agropecuaria sigue siendo afectada por
 

una serie de condiciones desfavorables, que se agravan por la crisis
 

econ6mica que afronta el pals. Dentro de estas condiciones se desta

can, la falta de acceso generalizado al credito que afecta la utiliza

ci6n de insumos y tecnolog'a moderna, el insuficiente ahorro rural,
 

la falta de fuentes financieras alternativas y los problemas de opor

tunidad y cobertura en los prestamos otorgados. Otro factor interno
 

que afecta la producci6n agropecuaria es la desventajosa relacion entre
 

los precios de los productos agropecuarios y bienes industriales, oca

sionando una creciente transferencia del escaso ahorro del Sector
 

Agrario a otros Sectores mas dinamicos de la economia nacional.
 

Un factor poco estudiado, en cuanto a las precisiones del creci

miento de la producci6n, es el conjunto de condiciones clim ticas.
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Sin embargo, se podr'a afirmar que ello y la variaci
6 n de los precios
 

n, influyen
internacionales, en el caso de la producci6n de exportaci
6


en forma decisiva en el crecimiento de la producci6n agr'cola.
 

La creciente demanda del mercado interno, especialmente urbano,
 

ha ocasionado un relativo aumento de los voli'menes 4e importacion de
 

algunos productos agr'colas, que ccmo consecuencia del fuerte aumev

to de precios en el mercado internacional, constituye uno de los ele

mentos que han presionado el deficit de nuestra balanza de pagos.
 

5. Comercializaci6n
 

La comercializaci6n interna de productos alimenticios sigue man

teniendose dentro de una estructura tradicional, que se expresa en un
 

productor y un consumidor desorientados, y entre ellos, una extensa
 

cadena de intermediarios que operan con metodos inadecuados. Esta
 

estructura ha actuado como uno de los principales factores determinan

tes del deterioro de la relaci6n de intercambio entre el campo y la
 

ciudad, perjudicando por igual a los productores y a los consumidores
 

urbanos de mas bajos ingresos. La ausencia de un poder de oferta
 

en el medio rural por falta de organizaci
6n efectiva de los produc

n a nivel
tores y de infraestructura para el acopio de la producci
6


local y la carencia casi absoluta de la informaci6n respecto a la si

tuaci6n del mercado ha permitido a los intermediarios un comportamien

to monopolista, generando una situaci6n de dependencia entre ellos y
 

el productor.
 

Los diferentes problemas de comercializaci6n determinaron que
 

el Estado adquiriera paulatinamente una mayor ingerencia en el mercadeo
 

de algunos productos. Es as', que se dictaron medidas tendientes al
 

control y/o fiscalizaci6n de determinadas bases del mercadeo, sobre
 

todo fijando precios para las ventas al mayoreo, minorista y consumidor
 

final.
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La estructura de comercializaci6n no se ha modificado en la pro

fundidad e intensidad requerida por el cambio en la estructura de la
 

tenencia de la tierra. Esta situaci6n constituye un obstaculo para
 

los logros econ6micos y sociales de las nuevas empresas generadas en
 

el proceso de Reforma Agraria, y esta limitando en gran medida la crea

ci6n y desarrollo de una economla rural s6lida que genere los ingresos
 

requeridos para el Sector. Aun no se han formado en n~mero suficien

te, a excepci6n de las Centrales de Cooperativas vinculadas al azicar
 

y al cafe, las organizaciones de segundo grado que pueden enfrentar
 

con mayor poder de negociaci6n el problema de provisi6n de insumos y
 

comercializaci6 n de sus productos.
 

6. 	 Consumo
 

A la deficiente producci6n de alimentos se suma una distorsionada
 

distribuci6n en el consumo de ellos, por ejemplo en Lima, donde se con

centra aproximadamente el 26% de la poblaci6n, se consume el 38% y el
 

51% de la disponibilidad total de calorias y protelnas, respectivamen

te.
 

El analisis del consumo a nivel de calorlas y protelnas disponible
 

para Lima Metropolitana, muestra una evidente declinaci6n del consumo
 

en el per'odo 1972 a la fecha. En efecto, solo se estaria cubriendo
 

el 92% del consumo de calor'as registrado en 1972 en el estrato bajo,
 

cubriendo el consumo actual solo el 70% del consumo cal6rico recomen

dado por FAO. Para el caso de las protelnas, esta cubriendose solo
 

el 73% del consumo proteico registrado en 1972 en el estrato medio y
 

el 94% en el estrato bajo. Si bien no es posible generalizar el ann

lisis para todo el pais, es evidente el desmejoramiento relativo en
 

el consumo, 	el cual ha sido mas severo en el estrato medio durante el
 

periodo 1976-1977, en raz6n de que este grupo poblacional registra
 

gastos rigidos en vivienda, educaci6n y servicios.
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7. Investigaci6n
 

La investigaci6n agilcola constitu'da por la captaci-n, generacin
 

adecuaci6n y difusi6n de tecnologla, ha acusado un desarrollo dese

quilibrado. Un vacio importante en las investigaciones efectuadas, lo
 

constituye la ausencia de investigaci6n social, econ6mica y ecol6gica;
 

asi como la falta de mecanismos para transmitir tecnologlas integrales
 

adecuadas a nuestro medio para los principales cultivos, a excepci6n
 

del arroz y cafia de azu'car.
 

La nueva estructura de propiedad de la tierra y la politica ali

mentaria, han planteado una serie de nuevas demandas de conocimiento
 

y tecnologa, principalmente en la producci'., mercadeo y consumo, que
 

la investigaci6n no ha podido satisfacer adecuadamente por la poca
 

flexibilidad para reorientar sus acciones y la falta de medios para
 

atender nuevas Ineas de investigaci6n.
 

8. Ademas de los agentes econ6micos mencionados en el Numeral 3,
 

existe en el ambito econ6mico-social agrario gran cantidad de empresas
 

privadas de todo tipo, comunidades campesinas y tambien organismos pt1

blicos descentralizados del Estado, tales como el Centro Nacional de
 

Capacitaci6n e Investigaci6n para la Reforma Agraria, CENCIRA; la Empre

sa Pt'blica de Servicios Agropecuarios, EPSA; la Oficina Nacional de
 

Apoyo Alimentario, ONAA; el Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria,
 

INIA; la Empresa Nacional de la Coca, ENACO; y la Empresa Nacional de
 

Comercializaci6n de Insumos, ENCI. As' mismo integran el Ambito Econ6

mico-Social los Proyectos Especiales conducidos por el Ministerio.
 



SISTEMA POLITICO-ADMINISTRATIVO
 

El d'a 11 de julio de 1978, el Gobierno Revolucionario de la
 

Fuerza Armada ha proiaulgado la nueva Ley Organica del Sector Agrario,
 

instrumento en el que se especffica la organizaci
6n y las principales
 

funciones del Ministerio de Agricultura y Alimentacion. Dos dlas des

pues, el 13 del mismo mes y afio, dict6 el Decreto Supreio N*100-78-AA,
 

mediante el cual aprueba la delimitacion de las nuevas Regiones Agra

rias del Ministerio y sefiala el nimero y 5mbito Departamental que com

prende cada una de ellas.
 

Esta Ley resulta la cuarta en el corto lapso de un decenio. En
 

efecto, luego de que por Decreto-Ley N*17271 del 3 de diciembre de 1968
 

fuera reformada la estructura del Sector Piblico, se dict6 en marzo d

1969 el Decreto Ley N*17533, que determin6 el 5mbito y la organizaci
6n
 

del Sector Agricultura, las funciones del Ministerio de Agricultura y
 

Pesquerfa, y de los organismos p'blicos descentralizados del Sector.
 

Esta Ley no lleg6 a los tres afios de vida, pues, en noviembre de 1972,
 

fue aprobado el Decreto Ley N*19608, o sea la Ley Organica del Sector,
 

en raz6n de que la anterior sufri6 sustanciales modificaciones intro

ducidas por la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Aguas y las
 

que crearon el Ministerio de Pesquer'a y el Sistema Nacional de Movi

aun, fue el termino de vigencia de
lizacion Social. Pero, mas corto 


esta i'ltima norma. En efecto, el 17 de diciembre de 1974 se di6 el
 

Decreto Ley N°21022, en raz6n de que al haberse creado por Decreto
 

Ley N=20822 el Ministerio de Alimentacion, se consider6 necesario dotar
 

de una nueva Ley Organica al Ministerio de Agricultura. Esta norma
 

cambia la denominacion del Sector, el que ya no es agrfcola, sino
 

agrario; establece la estructura organica y las funciones del Ministe

rio, as' como las funciones basicas de los organismos p'blicos descen

tralizados.
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Poco despues que la expresada Ley cumpliera tres afios de vigencia
 

el Decreto Ley N022042, unifica a los ex-Ministerios de Agricultura y de
 

Alimentaci6 n, en el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentaci
6 n.
 

El corto per'odo de vigencia de las anteriores leyes demuestra la ines

tebilidad del Sector debido, en parte, a los cambios dinamicos que,
 

mayoritariamente, se han suscitado en el agro desde que se reestruc

tur6 el aparato de la administraci'n piblica.
 

De acuerdo con la nueva Ley, el Ministerio de Agricultura y Ali

mentaci6 n, organismo central y rector del Sector, tiene la responsa

bilidad de proseguir con las acciones de transformaci
6n de la estruc

6

tura agraria del pals; estan a su cargo, la promoci6 n social y econ 

mica del campesinado; la evaluaci
6n, utilizaci6n racional, y conser

vaci6n de los recursos naturales del Sector; el incremento del area
 

de uso agropecuario y forestal ,la comercializacion de los productos
 

del Sector, entre otras actividades basicas.
 

La estructura organica del Ministerio de Agricultura y Alimenta

ci6n es la siguiente:
 

a) Alta Direcci6n: Ministro y Director Superior
 

b) Organo de Control: Inspector'a General
 

c) Organo Consultivo: Consejo Consultivo 'grario
 

d) Organos de Asesoramiento: Oficina Sectorial de Planificaci6n, Ofi

cina General de Asesor'a Jurldica; y Oficina General de Racionaliza

ci6n.
 

e) Organos de Apoyo: Oficina General de Administracion; Oficina Gene

ral de Relaciones Publicas e Informaciones; Oficina Sectorial de Esta

d'stica; Oficina General de Catastro Rural; Oficina General de Irriga

ciones; Oficina General de Ingenieria ; y Oficina General de Comunica

ci6n Tgcnica.
 

f) Organos de Linea: Direcci6n General de Reforma Agraria y Asenta

miento Rural; Direcci6n General Forestal y de Fauna; Direcci6n
 



-13-


General de Aguas y Suelos; Direccion General de Agricultura y Crianza
 

y Direcci6n General de Comercializaci6n.
 

g) Organos Ejecutivos: Direcciones Regionales.
 

La Alta Direcci6n, Las Direcciones Generales de los Organos de
 

LJnea y las Direcciones Regionales constituyen los centros de deci

si6n de los niveles del Sector Agrario, Programas Sectoriales y
 

Regiones Agrarias respectivamente.
 

I. SISTEMA DE PLANIFICACION AGRARIO
 

De acuerdo con la nueva Ley Organica del Sector Agrario, Decreto
 

Ley N22232, el 6rgano rector del Sistema de Planificaci6n Agrario,
 

la Oficina Sectorial de Planificaci6n asesora al Ministro en la formu

laci6n de la pol'tica sectorial. Conduce el proceso de planificaci6n
 

del Sector de acuerdo a las directrices del Instituto Nacional de Pla

nificaci6n, coordina y propone las metas y la asignaci6n de recurscs
 

presupuestales del Ministerio y de los Organismos Piblicos Descentra

lizados del Sector. Evalda la ejecuci6n presupuestal del Ministerio.
 

Asimismo, es responsable de la programaci6 n, coordinaci6n y evaluaci6n
 

de la Cooperaci6n Tecnica y Econ6mica internacional y de la coordina

ci6n de la participaci6n del Sector en el proceso de integraci6n del
 

Pacto Andino.
 

El Sistema cuenta con elementos en los niveles de Programas Sec

toriales, Regiones Agrarias y Zonas Agrarias. Este i'ltimo nivel es
 

una divisi6n de la Regi6n Agraria.
 

En el nivel de Programa Sectorial, el elemento del Sistema esta
 

constituldo por una Direcci6n de Programaci6n, ubicada dentro del Or

gano de Linea y esta integrada por tres unidades: Unidad de Desarrollo
 

Rural, Unidad de Presupuesto y Unidad de Programaci6n.
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En el nivel Regional, elemento del Sistema es una Sub-direccion
 

de ?rogramaci6 n, ubicada dentro de la Direccion Regional y esta inte

grada por tres areas: Area de Desarrollo Rural, Area de Presupuesto
 

y Area de Programaci6n.
 

En el nivel Zonal, el elemento del Sistema es una Division de
 

Programaci6 n.
 



Capltulo Segundo
 

CONCEPTUALIZACION DE LA ETAPA DE CONTROL DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

AGRARIO
 

El objetivo de este capitulo es darle una explicitaci'n conceptual 

a la etapa de control del proceso de planificaci6n. Para ello se toma 

como base los conceptos emitidos en el "Marco Conceptual del Proceso de 

Planificaci6n Agrario en America Latina y el Caribe", elaborado por
 

PROPLAN.
 

PROCESO DE PLANIFICACION AGRARIO 

El proceso de planificaci6n agrario ha sido conceptualizado como 

un proceso continuo de producci6n de polifticas y medidas de polftica 

cuyo fin es el de acelerar el desarrollo agrario en el contexto del de 

sarrollo rural y nacional. Este proceso ie producci6n, cuyas caracte

risticas esenciales son las de racionalizar y dar coherencia a las de

cisiones sobre polltica agraria en sus diferentes niveles de concreti

zaci6n, esta condicionado por la explicitaci6n de los objetivos del
 

Sistema Pol'tico-Administrativo Agrario (marco doctrinario) y por la
 

problem'tica que refleja el ambito econ6mico-social del Sector Agrario
 

(diagn6stico econ6mico-social).
 

La "politica agraria" es la definici6n del rol que el Gobierno a

signa al Sector Agrario en su inter's de guiar el proceso de desarrollo
 

nacional. Ella comprende un conjunto de proposiciones generales en la
 

forma de objetivos, estrategia y metas que deben guiar la actuacion de
 

los agentes que integran el Sector Agrario, asi comoi los r-e tienen re
 

laci6n con ellos.
 

Las "politicas" son orientaciones especificas, agrupadas de acuer
 

do a las categorlas definidas en el marco te6rico que conceptualiza el
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desarrollo del Sector Agrario. Ellas definen la via para las diferen

tes areas de acci6n que el Gobieno pretende utilizar para conducir y
 

regular el proceso de desarrollo agrario. En especial estas orienta

ciones se refieren a la interrelacion que se da entre el Sistema Poll

tico-Administrativo y los agentes econ6micos del Sector para la instru

mentaci6n de la pol'tica agraria.
 

Las "medidas de politica" son las decisiones concretas timadas
 

por el Sistema Pol'tico-Administrativo .ue implican acciones que afec

tan a los agentes econ6mieos del Sector y que estan dirigidas a instru
 

mentar las politicas sectoriales.
 

Las "acciones especificas" son aquellas que realiza el Sector Pfi

blico para la implementaci6n de las politicas y medidas de polftica.
 

En general todo proceso social est' caracterizado por las activi

dades esenciales que cumple. En este sentido, el proceso de planifi

caci'n esta caracterizado por sus actividades agrupadas en las etapas
 

de formulaci6n, instrumentaci6 n de la ejecuci6n y control. Estas eta

pas son analfticamente separables pero en la practica sus actividades
 

son continuas Ilegando a conformar procesos interdependientes (ver fi

gura 1 sobre dinamica del proceso de planificacion agrario).
 

En cada una de las etapas del proceso de planificaci6n participan
 

tecnicos y politicos. El elemento tecnico del proceso a cargo de la
 

utilizaci6n de la informaci6n, analisis y disefio de alternativas para
 

la generaci6n de la polftica agraria en sus diferentes niveles de con

cretizaci6n es 21 Sistema de Planificaci6n agrario, El elemento poll

tico a cargo de tomar las decisiones sobre dicha politica es el Siste

ma Polftico-Administrativo Agrario.
 

ETAPA DE CONTROL
 

El concepto "control" ha ido evolucionando desde una simple iden



Figura i. Dinimica del Proceso de Planificaci6n. 
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tificaci6n con la funcion de fiscalizaci6n hasta llegar al concepto
 

moderno relacionado con la administraci6n del desarrollo socio-eco
 

n6mico. En este UI'timo sentido el control es visto como una etapa
 

de re-alimintaci6n del proceso de planificaci6n a trav's del cual se
 

n de la acti
incorporan al mismo los cambios generados por la evoluci
6


vidad econ'mico-social, as2 como aquellos producidos en la concepci6n
 

del marco doctrinario del sistema politico.
 

El control como etapa del proceso de planificaci6fn genera un pro

ceso en si mismo. En este sentido el proceso de control usa los pro

ductos de las otras dos etapas (formulaci6n e instrumentaci
6n de la e

jecuci6n) y sus productos son usados por aquellas. Tanto la formula

ci6n como la instrumentaci6n de la ejecuci6n definen los criterios y
 

medir durante la etapa de
el contenido de las variables que se van a 


zontrol. Asimismo en ambas etapas se definen las n',rmas que se usaran
 

durante la etapa de control para comparar lo medido y determinar las
 

desviaciones. Por otro lado, las actividades de la etapa de control
 

permiten revisar la cobertura utilizada en las etapas de formulaci6n
 

e instrumentaci6n de la ejecuci6n; esto se debe a que durante la etapa
 

de control se ha adquirido mayor conocimiento al captar la evoluci6n
 

en la problematica econ6mico-social y en la posici6n doctrinaria del
 

Gobierno. En igual forma, las actividades de la etapa de control per
 

miten redefinir las polfticas y medidas de pol'tica, sea en forma de
 

cjustes a las medidas implementadas durante la etapa 6e instrumenta

ci6n de la ejecuci6n o en tirmino de redefiniciones o reformulaciones
 

de los planteamientos de la etapa de formulaci6n.
 

se le asigna a la etapa de control enPara cumplir con el rol que 

el proceso de planificaci6n del desarrollo del Sector Agrario es nece

sario evaluar y revisar continuamente las polfticas y medidas 
de poli

n del Sector. El resultado de
tica formuladas a la luz de la evoluci
6


esta evaluaci6n y revisi6n es comunicado a los centros de decisi6n del
 

Por lo tanto, el proceso de control
Sistema Pol'tico-Administrativo. 
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considera las siguientes actividades: i) medicion de los resultados
 

de la evoluci6n del Ambito Econ6mico-Social Agrario; ii) comparaci6n
 

de lo medido con los resultados esperados; iii) analisis de las desvia
 

ciones y sus causas; iv) propuesta de medidas correctivas; y, v) defi

nici6n de las medidas correctivas. (Figura 2)
 

L. Medici6n de Resultados
 

Esta actividad debe registrar la evoluci6n del Sector Agrario en
 

base a las categorlas y variables definidas durante las etapas de for

mulaci6n e instrumentaci6n de la ejecuci
6n. La informaci6n que se ge

nera para el uso del Sistema de Planificacl6n se refiere a los resulta
 

dos logrados por los agentes del Ambito Econ6mico-Social, incluyendo 

las realizaciones 4e todos los integrantes del Sector Pilblico Agrario.
 

Esta actividad de medici6n puede ser desempefiada por los propios agen

tes del Ambito Econmico-Social, principalmente aquellos pertenecien

tes al Sector Pfiblico, por elementos del Sistema Polftico-Administrati
 

vo, como las oficinas de estad'stica, contabilidad y presupuesto, y por
 

elementos del Sistema de Planificaci6n, como sus unidades de informa

ci6n, presupuesto e inversiones.
 

El Sistema de Planificacion debe emitir directrices claras referi

das a la cobertura, periodicidad y forma de presentaci
6n de la infor

maci6n requerida para cumplir con las actividades de evaluaci
6n y revi
 

si6n. 

2. Evaluaci6n y Revision de Pol'ticas y Medidas de Politica
 

Este grupo de actividades estan referidas al analisis de la infor
 

n del Sector
maci6n generada en la actividad de medici6n de la evoluci
6


Agrario, asi como aquella proveniente de la evoluci
6n de la posici6n
 



Figure 2. Dinmica de la Etapa del Control en el Proceso de Planificaci6n. 
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Este analisis estg dirigido a la correcci6n
doctrinaria del Gobierno. 


de errores y a la incorporaci6n de nueva evidencia que permita revisar
 

los planteamientos previos y proponer ajustes y/o reformulaciones de
 

las politicas y medidas de polftica que se esten implementando.
 

La evaluaci6 n y revisi6n es realizada principalmente por el Sis

tema de Planificaci6n. La evaluaci6 n empieza con la comparaci6n de lo
 

medido con los resultados esperalos. Una vez determinadas las desvia

ciones se debe realizar el analisis de las mismas con la intenci
6n de
 

Este analisis a su vez, determina el grado
aracterizar sus causas. 


dc profundidad de los estudios requeridos para el planteamiento de me

didas correctivas. La dificultad de esta tarea radica en la necesidad
 

de simular la posible reacci6n de los agentes econ6mico-sociales del
 

Sector Agrario a las medidas de pol'tica y grupos de ellas que se tra

ten de analizar como posibles medidas correctivas. Es este estudio,
 

el que permitira al Sistema de Flanificaci6n proponer las alternativas
 

de medidas correctivas con sus impactos esperados.
 

3. Definici6n de Medidas Correctivas
 

Realizados los estudios y hechas las propuestas correspondientes,
 

le corresponde al Sistema Pol'tico-Administrativo tomar las decisiones
 

sobre dichas propuestas. Las decisiones que aqu' se tomen debergn con
 

vertirse en insumos de la etapa de instrumentaci
6fn de la ejecuci6n en
 

la forma de ajustes que deber'n ser especificados o en insumos para
 

la etapa de formulaci6n en la forma de orientaciones para una nueva
 

formulaci6n.
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Capitulo Tercero
 

ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE CONTROL DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

AGRARIO
 

En el proceso continuo de producci6n de politicas y medidas de
 

polftica para acelerar el desarrollo agrario, la etapa de control es
 

la que permite redefinir las pol'ticas y medidas de politica, sea en
 

forma de ajustes a las medidas instrumentadas durante la etapa de eje

cucion o en termino de redefiniciones o reformulaciones de los plantea
 

mientos de la etapa de formulaci6n.
 

En el Cuadro 1 se presenta la correspondencia que existe en el Pe

ru entre los centros de decisi6n del Sistema Politico-Administrativo y
 

los elementos del Sistema de Planificaci6n Agrario.
 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA POLITICO-ADMINISTRATIVO
 

Y EL SISTEMA DE PLANIFICACION
 

CUADRO 1. 


Sistema 	 Sistema de
 
ivel 	 Polftico-Administrativo Planificaci6n
 

" Nacional 	 . Consejo de Ministros Instituto Na
• Comisi6n Interminis- cional de Pla

terial de Asuntos E- nificacion 
conomicos y Financie- INP
 
ros.
 

" Sector Agrario 	 Alta Direcci6n del Oficina Secto-

Ministerio de Agri- rial de Plani
cultura y Alimenta- ficaci6n Ag
cion ria - OSPA
 

" Programas Sectoriales 	 Direcciones Genera- Oficinas de
 
les de Linea Programaci6n
 

. Regiones Agrarias ka) 	 Direcciones Regic- Unidades de
 
nales Programaci6n
 

" Zonas Agrarias (b)  Direcciones Zona -s Areas de Pro
gramacion
 

a) Nuevo nivel creado por la nueva Ley Org~nica del Sector Agrario
 

D.L. N-22232, 11 julio 1978.
 
b) Con nueva demarcaci6n geografica a partir de Julio de 1978.
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La descripci6n de las principales actividades de esta etapa se ha

cA teniendo como guia el nivel del Sector Agrario siendo la Alta Direc

ci6n del Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n el centro de decision
 

del Sistema Polftico-Administrativo, y la Oficina Sectorial de Planifi

caci6n Agraria (OSPA) el elemento del Sistema de Planificaci6n. Se ha
 

ra referencia a otros niveles cuando las actividades realizadas en esos
 

niveles sea significativo.
 

,omo se ha visto en el capftulo anterior las principales activida

des de la etapa de control del proceso de planificaci6n agrario son: la
 

medici6n de resultados, la evaluaci6n y revisi6n (la comparacion con
 

los resultados esperados, el an'lisis de las desviaciones y sus causas,
 

la propuesta de medidas correctivas) y, la aprobaci6n de medidas correc
 

tivas (Figura 2).
 

La descripci6n de las actividades realizadas se har', en lo posi

ble, tomando como ejemplos algunos casos de politicas ymedidas de pol'
 

tica que fueran aplicadas, sefialando en cada caso la participaci6n del
 

Sistema de Planificaci6n Agrario y de los Centros de Decisi6n del Sis

tema Politico-Administrativo.
 

MEDICION DE RESULTADOS
 

Esta actividad tiene por finalidad registrar la evoluci6n del Sec
 

tor Agrario en base a las categorlas y variables definidas durante las
 

etapas de formulaci6n e instrumentaci6n de la ejecuci
6 La informan. 


ci6n registrada se refiere principalmente a los "resultados" logrados 

por los agentes del 9mbito econ6mico-social, pero incluye tambien las
 

realizaciones" de los integrantes del Sector Pfblico Agrario.
 

En el caso peruano existe base legal suficiente para ejercer las
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actividades de control de las acciones especfficas realizadas por el
 

Sector Piblico Agrario. Destacan la Ley Organica del Sistema Nacional
 

de Control, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 001-72-CG, par

ticularmente sus art'culos Nos. 170 y 840; la Ley Organica del Presu

puesto Funcional de la Repiablica N* 14816 (Articulo 870); la Ley del
 

Sector Agrario y las Resoluciones Ministeriales que aprueban los Pla

nes Operativos del Sector.
 

2. No se ha logrado hasta la fecha desarrollar un esquema de an'lisis
 

que permita definir e interrelacionar las principales categorlas y va

riables para comprender integralmente el comportamiento del gmbito ecu
 

onmico-social. Es por esto que la medicion de informaci6n referida a
 

"resultados" no ha sido hecha en forma sistem'atica con algn marco in

aislada solo se registraba informaci6n sobre evotegrador. En forma 


luci6n de la producci6n agropecuaria, precios de algunos productos,
 

rendimientos y, consumo de alimentos en algunas ciudades del pals.
 

Con motivo 6e la creaci6n del Ministerio de Alimentaci6n en 1975,
3. 


se concreta la gosibilidad de desarrollar un sistema estad-stico que
 

integre el estudio de la produccion, la comercializaci
6n y el consumo
 

de alimentos en el pals, lo cual significa una superacion en el trata

miento de estos aspectos que hasta el momento hablan sido tratados se

paradamente y de un modo superficial. Es solo a travs de la integra

ci6n de estos aspectos (producci6n, comercializaci
6n y consumo,), que
 

se puede analizar y comprender la problematica alimentaria.
 

, su solucion exigia afrontar dos tipos
Plauteado as' el problema 


de tareas:
 

3.1. La recopilaci6n de la informaci
6n relevante; y
 



-25

3.2. 	 El analisis y el estudio de esta informaci6n con el fin de acrecentar
 

el conocimiento de la problematica alimentaria.
 

As' surgi6 el Sistema Nacional de Estad'stica Alimentarias (SINEA)
 

creado por la Oficina Sectorial de Estadistica e Informtica de Alimen
 

(OSEI), que con el fin de afrontar el problema ha desarrollado
taci6n 

un metodo que tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las pe

culiaridades que en el pats presenta la producci6n, comercializacion y 

consumo 	de alimentos.
 

El desarrollo del m'todo del SINEA durante dos afios, y la inicia

cien de su puesta en practica desde hace mas de dos afios, significa u

na gran superaci6n en metodolog'a de recopilaci
6n y analisis de la in

formaci6n acerca del problema alimentario con el fin de proveer los in
 

la toma 	 de decidicadores estad'sticos 	en forma continua, que permitan 

siones debidamente ilustrados en asuntos de tanta transcendencia social
 

y polltica como el abastecimiento de alimentos, los precios de los ali
 

mentos y los reajustes 	salariales necesarios para preservar la alimen

taci6n y nutrici6n de los estratos vulnerables de la poblaci6n nacional.
 

-
Para relevar la informaci'n, las diferentes unidades de observa 


ci6n (objetos de encuesta) del SINEA han sido clasificados en siete sub
 

sistemas, en atencion al diferente tratamiento metodologico que requiere
 

la recolecci6n de informaci6n correspondiente.
 

Estos sub-sistemas son:
 

Sub-Sistema 1: 	 Unidades Agropecuarias
 

Costos de Producci6n
Sub-Sistema 2: 


Muestreo de Rendimientos
 

Sub-Sistema 3: 	 Granjas Av~colas
 

Granjas de Porcinos
 

Centaos de Engorde
 

Establos Lecheros
 

Plantas de Incubaci6n
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Plantas Procesadoras de Leche
 

Malter:as
 

Ingenios Azucareros
 

Sub-Sistema 4: 


Fgbricas y Distribuci6n de Alimentos
 

Balanceados
 

Desmotadoras 

Semilleros
 

Molinos de arroz
 

Molinos de Trigo
 

Sub-Sistema 5: 


Mercados 

Camales 

Almacenes y Silos 

Sub-Sistema 6: 	 Laboratorios de Productos
 

Veterinarios
 

Laboratorios de Pesticidas
 

Fgbrica de Fertilizantes
 

Industrias de Alimentos Basicos
 

Hogares Individuales
Sub-Sistema 7: 


Existen dispositivos administrativos que obligan el registro de
4. 


n de las variables como producci6n, precios, abastecimiento inevoluci6


terno, exportaci6n e importaci
6 n, que permitirlan construir indicadores
 

para medir los resultados 	de la aplicaci'n de las polfticas 
y medidas
 

de polfticas. Actualmente las Empresas Asociativas del Agro estan o

n estad'stica

bligadas a informar sus resultados contables e informaci

6


aun no se aprovecha sistematicamente
sobre producci6n y costos, pero 


En el caso de los Complejos Agro-Industriales de
 esta informaci6n. 

n
 

producci6n azucarera, ademas estan sujetas al Sistema de Fiscalizaci
6


y Control, establecido por el Gobierno para realizar el control 
de la
 

gesti6n de esas empresas.
 



-27-


En los informes trimestrales de control de la Ejecuci6n del Presu
 

que se
puesto de Inversiones en el per'odo 1971-1972 se sefialaba ".... 

ha elegido la variable gasto como representativa de los avances realiza 

En cada nivel de control se han efectuado breves comentarios sobredos. 


tres aspectos: el primero sobre avances con relaci6n al monto autoriza
 

n a la
do para el Bienio 1971-1972; el segundo sobre avances con relaci
6


n
programaci6n del trimestre controlado y el tercero sobre la comparaci
6


n mensual promedio para diversos perodos controlados. Las
de realizaci6


cifras que se presentan en los cuadros estan referidas a las autorizacia
 

nes por Decretos Leyes para el Bienio 1971-1972; las programadas, apro

badas por Decretos Supremes para cada uno de los Calendarios de Gastos
 

Trimestrales y las realizadas, a los Libramientos girados por la Direc-


Es necesario reiteci6n General de Administraci6n en cada trimestre. 


rar que el control que se presenta es del tipo de "realizaci6n", y aun
 

mas, solo contempla breves analisis de la variable gasto, faltando eje

cutar el control de las meas flsicas'.
 

"En futuros controles, que seran efectuados en estrecha colabora

ci6n con la Direcci6n de Estudios Basicos de OSPA, sera necesario contro

lar ademas otras variables, tales como: producci6n, empleo, etc. que
 

Estos seran propiamente los Conse encuentran ligadas a la inversi6n. 


troles de "resultados" que permitiran verificar la efectividad de los
 

objetivos de desarrollo del Gobierno en el Sector Agrario".
 

En 1971 la OSPA implant6 un Sistema de Informaci6n de Proyectos
 

que tuvo una aplicaci
6n relativamente satisfactoria. Actualmente este
 

n y se estudia la posibilidad de utilisistema se encuentra en revisi
6


zar medios de procesamiento electr6nico de datos para un nuevo sistema
 

de informaci6n.
 

En Abril de 1973 OSPA propuso un Sistema de Informaci
6fn y Control
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de Realizaciones para los Programas de Operaci6n del Sector Pu'blico A
 

grario. Se consideraba (Anexo A) que " El control debe ser considerado
 

como un proceso permanente que se da en fases claramente definidas en
 

el tiempo y en lop niveles espaciales: Nacional, Regional, Zonal y Local".
 

El Sistema del Sector P~blico Agrario constituye un proceso en
" 


el que participan los sub-sistemas de decisi6n, ejecuci6n y control. El
 

control no esta concebido como un m~todo de fiscalizaci6n sino como una
 

Casea transfor
herramienta de acci6n permanente sobre la realidad que se 


mar 

" Tiene una funcion eminentemente dialogal y formadora dada su con
 

dici6n de ser problematizante, permite identificar las causas de los es

trechamientos o limitaciones que impiden el cumplimiento de lo planeado.
 

n de todos los elementos de los organismos eje-
Estimula la participaci6


cutivos, normativos y de direccion en el planteo de la formulacion y adop
 

ci6n de las mas eficaces medidas de correcci
6 n".
 

Se sefialaba que "el control de realizaciones comprende la verifi

caci6n de las actividades de los programas, su correspondiente evalua 

cion, y la presentaci6n de medidas correctivas (Art. 30 D.L. N'19039)
 

Ley Organica del Sistema Nacional de Control".
 

"La aplicaci6 n de medidas de correcci6n permitira superar los des

fasamientos y garantizar el cumplimiento de lo programado mediante una
 

n en el siguiente per'odo de
reprogramaci6n de acciones o de aceleraci
6


n, puede suceder tambien que se verifique una deficiente progra
ejecuci6


maci6n y por lo tanto como resultado del control se mejore la formula

ci6n de metas".
 

"El control de realizaciones se efectua exclusivamente a nivel del
 

Sector Pilblico Agrario".
 

"El Control de Resultados es el proceso de me-
Se planteaba que 


dir los resultados de las acciones realizadas y compararlas con los ob

jetivos propuestos para un perlodo determinado. Su finalidad es deci
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dir las modificaciones en las realizacionec. para el cumplimiento de los 

objetivos".
 

"El control de resultados mide el impacto de la acci6n del Sector
 

Publico Agrario como tal en el Sector en su conjunto, el sistema que se
 

expone en este informe no cubre este proceso.
 

En Diciembre de 1973 la OSPA present6 al Primer Seminario del Sis
 

tema Nacional de Planificaci6n el documento "El Sistema de Planificaci6n
 

del Sector Agrario - Un Enfoque Crtico". En el se trata entre otros te
 

mas el vinculado al control de la Actividad Sectorial; cabe resaltar
 

textualmente lo que sigue:
 

Base Normativa del Control de la Actividad Sectorial
 

El Decreto Ley 14220 del 19 de Octubre de 1962 y el Decreto Ley
 

17080 del 8 de Octubre de 1968 modificatorio del anterior, esta

blecieron mecanismos de control referidos al Plan Econ6mico Nacio
 

nal y sus principales instrumentos: Presupuesto Econ6mico Nacional,
 

Presupuesto del Sector Pablico, Presupuesto Monetario, Presupuesto
 

Comercio Exterior y el Presupuesto de Caja del Sector P6blico.
 

El centro de medici6n de la activilad sectorial y regional queda
 
"Las Uficinas Sectoriales y Regionadeterminada en el Art. 50: 


les que se establezcan en los !inisterios y en otros niveles de
 

la Administraci6n Ptiblica, funcionaran bajo la dependencia jerar

quica de la autoridad administrativa correspondiente, para ioor

dinar estrictamente su labor de analisis y planificaci6n con el
 

INP". Las funciones asignadas en el proceso de Control para es
i) analizar peri6dicamen
tas instituciones son las siguientes: 


te la ejecuci6n de los planes correpondientes a su sector o regi6n,
 

informar sobre ello a su autoridad jerarquica y al Instituto Na

cional de Planificaci6n, proponer los ajustes que estime conve

niente; ii) examinar los problemas de desarrollo econ6mico y so

cial que se presentara en el sector o regi6n de que se trate y
 

formular las recomendaciones que estime necesarios sobre las me

didas a adoptarse; y iii) colaborar en el cumplimiento de las
 

funciones encomendadas al Instituto Nacional de Planificaci6n.
 

El centro de revisi6n y evaluaci
6n lo constituye el INP, organis

mo central del Sistema de Planificaci
6 n. Las funciones asignadas
 

en el proceso de control son las siguientes: "Art. 39 del Decre



-30

to Ley 14220: presentar al Consejo Nacional de Desarrollo Econ6

mico y Social informeq peri6dicos sobrela situaci6n econ6mica
 

y social del pars y sobre las medidas cuya adopci6ft estime conve

niente". Presentar anualmente al Consejo Nacional de Desarrollo
 

Social un informe que examine el cumplimiento de los
Econ6mico y 
planes y programas que sugieran las medidas que sean pertinentes
 

sin perjuicio de los informes parciales que crean conveniente
 

presentar en el curso del Afio.
 

El centro de decisi6n lo constituye el Consejo Nacional de Desa

rrollo Econ6mico y Social, integrado por todos los Ministros de
 

Estado, el Jefe del Instituto Nacional de Planificaci
6 n y los pre
 

sidentes de los Bancos Central de Reserva y de la Naci6n.
 

El INP, con el fin de cumplir la funci6n de control del Plan Nacio
 

nal, envi6 una gula referencial general para todos los sectores 
so
 

bre la forma y contenido de los informes que debieran elaborar 
las
 

n. La informaci6 n obtenida
Oficinas Sectoriales de Planificaci
6


n a ser pre
servir' de base para elaborar los informes de evaluaci
6


sentados al Consejo Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social.
 

La finalidad de estos informes es evaluar el plan y sus principa

les instrumentos: Presupuesto Econ6mico Nacional, Presupuesto del
 

Sector Publico, Presupuesto Monetario, Presupuesto del Comercio 
Ex
 

terior y Presupuesto de Caja del Sector Pfblico mediante informes
 

y evaluaciones parciales e integrales con el fin de preveer el 
com
 

portamiento futuro de la economla del pals y emitir recomendacio

nes para orientar las decisiones de las autoridades pollticas.
 

Tipos de Control
 

En el Sector Agrario se efectuan dos (2) tipos de controles: 
i)
 

el control de la actividad publica sectorial y ii) el control 
de
 

El control de la actividad
sectorial.
la actividad no pfiblica 

del Sector Publico Agrario esta referida a los programas 

de opera
 

ci6n e inversiones que conduce el Ministerio de Agricultura 
me 

diante sus 6rganos ejecutivos,tecnico-normativos y de apoyo 
y ase
 

soramiento, as' como los organismos y empresas piblicas descentra
 
n de las acti
En estos programas se controla la ejecuci

6


vidades y del gasto presupuestal.
 
lizadas. 


El control de la actividad no p~iblica sectorial esta referida 
a
 

los programas de acci6n del plan, cuya ejecuci6n es de 
responsabi
 

lidad del Sector Piblico y de personas naturales y 
jurdicas (Coo
 

perativas Agrarias, SAIS, Comunidades, etc.) que ejercen su acclon
 

en el 5mbito del Sector. En estos programas de acci
6n del Plan,
 

n
 
la informaci6n est' referida a la contabilizaci

6fn de la producci
6


obtenida en un perlodo de tiempo en las unidades agropecuarias 
y
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a las transacciones que se realizan entre los agentes econ6micos
 

que tienen participaci6 n en las diversas etapas del proceso.
 

-Control de la Actividad Ptiblica Sectorial
 

La Ley del Presupuesto Bienal norma y precisa las caracterlsticas
 

del control de los programas indicando la periodicidad, los cana

les de trasmisi6 n de la informaci
6 n y la particularidad de los
 

mismos.
 

Las normas referidas al control estabiecen que cada jefatura de
 

programa esta obligada a enviar a la Oficina Sectorial de Planifi
 

caci6n o las que hagan sus veces, informes trimestrales sobre el
 

estado de ejecuci6n de los Programas de Operacion e Inversi6n a
 

su cargo.
 

La Oficina de Planificaci6n analiza y evalua los programas que in
 

tegran los Pliegos del Sector y remite en cada trimestre dentro
 

de los 30 dlas de su vencimiento, los informea de avance al INP y
 

al Ministerio de Economla y Finanzas.
 

Adem's, las evaluaciones de la gesti6n financiera de las empresas
 

pfiblicas del Sector, son preparadas por la Oficina Sectorial de
 

Planificaci6n. Para ello, las empresas remiten a los 15 dfas de
 

vencido el trimestre, los informes sobre el estado de la ejecuci6n
 

presupuestaria de los programas a su cargo.
 

i) Control del presupuesto de operaci6n
 

Las Oficinas de Administraci6n de las Unidades Ejecutoras, llevan
 

el control de la ejecuci6n presupuestal de su programa por fuente
 

de financiamiento y por partidas por objeto del gasto y mensual

mente elaboran estados de situaci6n sobre la ejecuci
6n de los pre

n sirve de base para evaluar la eficien
supuestos. Esta informaci6


cia de la ejecuci6n del gasto, tomando como marco de referencia
 

los calendarios de compromisos.
 

Estos informes peri6dicos de la ejecuci
6n presupuestaria, se uti

lizan mayormente para conocer la disponibilidad de recursos para
 

las acciones a realizar en los perlodos siguientes. En base a los
 

informes parciales mensuales, se realizan informes trimestralas a
 

nivel de programas presupuestales, cuyo grado de detalle es varia
 

ble; en algunos casos, se llega a nivel de actividad por objeto
 

de gastos (partidas generica y/o especifica) y fuentes de finan-

Parale

ciamiento; en otros casos, a nivel global (de programa). 


lamente, las unidades ejecutoras del programa envian a la 
Oficina
 

de Programaci6n correspondiente al avance flsico de las acciones.
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Con la informaci6n sobre gasto y avance f5sico, las Oficinas de
 

Programaci6n realizan la comparaci6n entre las metas previstas
 

en el presupuesto y el avance fUsico, obteriendo coeficientes cuan
 

titativos, que permiten determinar las desviaciones de lo ejecuta
 

do en relaci6n a lo prograinado y poder realizar el analisis para
 

formular las medidas correctivas pertinentes, para que sean adop

tadas posteriormente por los niveles de decisi6n.
 

El control del programa de operaci6n se ejerce en los niveles ad

ministrativos y fechas indicadas previamente La deficiente infor

maci6n generada de los niveles operativos, es el principal proble

ma que dificulta el reajustar el programa a las condiciones rea

les, no existiendo un mecanismo de verificaci6n adecuado. A esto
 

se debe agregar el elevado n,5mero de unidades operativas y su ex

tensiva distribucion espacial a lo largo del territorio nacional.
 

ii) Control del presupuesto de inversion
 

Las Oficinas de Administraci6n de las unidades ejecutoras elaboran
 

informes referidos a la ejecuci6n del presupuesto de inversion a
 

nivel de programa presupuestal, por proyecto, por objeto del gas

to 
(partida espec'fica) fuente de financiami.ento y modalidad de
 

Para algunos programas, este tipo de informaci6n es e
ejecuci6n. 

laborado mensualmente, pero en la mavor'a de los casos, en forma
 

trimestral.
 

Las unidades ejecutoras responsables de los proyectos envlan a la
 

OSPA antes del inicio del trimestre, una programaci
6n detallada
 

de las acciones a realizarse en el per'odo considerado. Al fina
n
lizar el trimestre, remiten a la Sectorial informes de evaluaci

6


que sirven para efectuar la evaluaci6n global de los proyectos de
 

inversi6n a nivel nacional.
 

En lo referente a la evaluaci6n sobre el avance f'sico de los pro
 

yectos, la programaci6n detallada tiene una utilidad limitada, da
 

do que la desagregaci6n propuesta para cada trimestre resulta ser
 

deficiente.
 

n es la
La mayor'a de las limitaciones importantes en la evaluaci
6


localizaci6n de los proyectos que imposibilita contar con la infor
 

n necesaria en las epocas oportunas y previstas, ademas para
maci6


la evaluaci6n no se cuenta con informaci
6n confiable sobre el a

f'sico de la obra, dando lugar a que la informaci6n sea mevance 

dida casi exclusivamente en forma cuantitativa y referida al cos

to de financiamiento y el gasto de los proyectos.
 

Esta situaci6n dificulta hacer evaluaciones en base a relaciones
 

de avance flsico y gastos, siendo utilizados los infornes peri6
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dicos de la ejecuci6n presupuestaria, principalmente para conocer
 

la disponibilidad de recursos para las acciones aun no ejecutadas,
 

para la aceleraci6n de acciones en el caso de que 6stas estuviesen
 

sufriendo retrasos y para elaborar la posible propuesta de una mo
 

dificaci6n presupuestal para reasignar recursos o modificar me

tas. 

n de los progra-
Con la informaci6n recibida, tanto de la ejecuci
6


mas de operaci6n como de los de inversion, OSPA elabora el informe
 

trimestral de control, en el que se proponen las medidas de correc
 

El informe es elevado a la Alta Direcci6n del Mici6n globales. 

nisterio y es sometido a discusi6n y analisis por el Comite de
 

Coordinaci6n con participacion de los Jefes de Programa, donde se
 

sancionan las medidas de correcci6n definitivas, las mismas que
 

son remitidas a las respectivas unidades operativas para su ejecu
 

macidn y decisiones estructurado, han permitido el mejoramiento per
 

ci6n. Las unidades d,. operaci6n ejecutan las correcciones repi

tiendose el proceso trimestralmente. 

La existencia de una base legal definida y de un sistema de infor 

manente del control, teniendo en este sentido especial importancia
 

la participacion de los responsables de programas y el grado de
 

compromiso que significa la sustentaci
6n de los informes de control
 

respectivos ante el ms alto nivel de decisi6n del Sector.
 

-Control de la Actividad No Pfiblica Sectorial
 

El control de la actividad no p~blica sectorial se inicia con la
 

culminaci6n de un per'odo trimestral de ejecuci6n, su marco de re
 

ferencia es el Plan Agrario a Corto Plazo y en particular, cada
 

uno de los programas de accion considerados en el mismo, como son
 

los de Reforma Agraria, Producci6n, Comercializaci
6 n, etc., los
 

mismos que son controlados a nivel global, nacional y su respecti
 

va desagregaci6n en los diferentes niveles espaciales del Sector.
 

El Sistema'Sectorial de Planificaci6n es el encargado de normar
 

el proceso de control de acuerdo a lo establecido en el Decreto
 

Ley 19608, Ley Organica del Sector Agrario, no existiendo instru
 

mentos legales que definan responsabilidades especificas, para
 

los demos elementos que forman parte del Sistema de Produccion
 

del Sector Agrario.
 

n en el proceso de control de la actividad
La principal limitaci6


no pCiblica sectorial, se encuentra en la deficiente estad'stica
 

sectorial que impide la vertebraci6n de un sistema dgil y eficien
 

te de control. El gran nfimero y la dispersi6n de las unidades
 

productivas, as' como las caracter'sticas propias de la actividad
 

sectorial, entre otras causas, han impedido contar con informa
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ci6n confiable y oportuna, limitandose la acci'n de los 6rganos
 

del Sector encargados de la evaluaci
6 n y toma de decisiones, por
 

la dificultad de establecer las causas de los principales proble

mas, reduciendose significativamente el rol del control como ins

trumento que garantice el cumplimiento de las metas del plan.
 

En este sentido, el Principal enfasis del control, ha estado orien
 

tado hacia los problemas de la producci6n a nivel global, el abas

tecimiento de Lima Metropolitana, la Balanza Comercial y el proce
 

so de Reforma Agraria, esperandose en el futuro poder actuar sobre
 

variables estrategicas y otros aspectos, tales como el empleo e in
 

greso rural, el abastecimiento de otras regiones del pals, las or
 

ganizaciones productivas y representativas 
y sobre todo el control
 

de las areas de planificaci6n a nivel local (empresas asociativas
 

y unidades de produccion que cuentan con planes de explotacion 
y
 

que poseen sistemas de contabilidad y control empresarial que po

dr'an ser integradas al proceso).
 

En la actualidad, el proceso de control cubre principalmente los
 

aspectos referidoo a la producci
6n y comercializaci6 n sectorial,
 

permite conocer la problematica del abastecimiento a nivel global
 

y los principales factores favorables y desfavorables que han 
a

fectado significativamente la producci6n sectorial en general.
 

n referente a la producci6n es desagregada para los
La informaci6


principales productos, considerado en cada uno de ellos aspectos
 

tales como cifras totales de producci
6 n, problemas de mercado, pre
 

cios, insumos, problemas especfficos de los diferentes niveles 
es
 

la acci6n de variables extrasectoriales.
paciales, as' como 


Para la comercializaci
6n de los productos agropecuarios, se anali
 

za el comportamiento del abastecimiento, con especial enfasis 
al
 

mercado de Lima Metropolitana, en raz6n a su importancia y la 
exis
 

tencia de informaci6n, el analisis se desagrega en los principa

les productos considerados en el plan o en aquellos que en el 
tri
 

Se a
mestre han alcanzado un significativo nivel de relevancia. 


naliza tambien los problemas referidos a precios y la polftica 
sec
 

torial.
 

En cuanto al Comercio Exterior, se cuantifican y valoran las 
im 

se a
portaciones y exportaciones a nivel global y por producto; 


La informaci6n refenaliza las variaciones de los precios, etc. 


rente al comercio externo, la proporciona la Empresa Piblica de
 

Servicios Agropecuarios (EPSA), para aquellos productos cuyo co

mercio externo lo controla el Sector Piblico Agrario y para los
 

n General de Aduanas.
restantes, informa la Direcci
6


La inexistencia de mecanismos legales que obliguen a 
la remisi6n
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de informaci6n en fechas definidas, limitan la agilidad y confia

bilidad de la informaci6n considerada.
 

Al no haberse establecido los mecanismos para recabar informaci6n
 

referente a las inversiones del Sector no P~blico Agrario, los
 

controles trimestrales no consideran la distribuci6n.espacial, los
 

montos y los rubros a que se destina la inversi6n sectorial no pa
 

blica, lo que impide poder formular las medidas de politica que
 

permitan apoyar los prop6sitos del plan.
 

Cabe sefialar que la informaci6n referente a iversiones es du~rli

cada en los informes de control, porque no existe una metodologia
 

que permita diferenciar las necesidades de informaci6n para efec

tos de satisfacer los requerimientos presupuestales y los de ca

racter politico estructural.
 

Tambign, se considera en el informe trimestral del Sector, el pro
 

grama de Reforma Agraria duplicandose de esta manera la informa

ci6n que se consigna en el control trimestral de los programas de
 
inversi6n del Sector Priblico. En este sentido, es necesario la
 

definici6n a nivel nacional del tipo de informaci6n que debera
 

contener cada informe, ya que al control lel Sector Pu'blico le in
 

teresa los aspectos operativos (control de realizaciones)y al con
 

trol sectorial los de caracter estructural (Control de resultados).
 

Por su especial importancia, detallamos seguidamente algunos as

pectos del proceso de control del Programa de Reforma Agraria. 

El control del programa se ejerce en dos niveles espaciales: ni

vel nacional y zonal, en base a la programaci
6n de actividades, 

tareas, sub-tareas y labores que integran dicho programa, como
 

son afectaci6n y adjudicaciones, consignandose informaci6n referen
 

te al avance global acumulado del proceso, asi como las realiza

ciones bienales y trimestrales con sus respectivos montos de indem
 

nizaci6n por afectaci6n y valor del patrimonio adjudicado.
 

El proceso de control se inicia con los informes sobre las accio

nes realizadas por los equipos tecnicos legales en los Sectores
 

de Reforma Agraria, en base a la programaci
6n que para el caso se
 

Estos informes son revisados, consolidados y tramitados
elabora. 
por las Sub-Direcciones de Reforma Agraria, lo que permite elabo

rar los informes zonales de caracter cuantitativo, los mismos que 

son enviados a la Direcci6n General de Reforma Agraria.
 

Esta informaci6n y la del nivel nacional, sirve de base para ela

borar un informe mensual de caracter cuantitativo (Reporte Mensual
 

de Avances), el cual se utiliza para decidir la aceleraci6n en la
 

ejecuci6n de las acciones e informar a los organismos con respon

sabilidad en la ejecuci6n de actividades en el proceso.
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Los principales problemas que se presentan en la elaboraci6n de
 

estos informes mensuales se originan principalmente por impreci

siones en la definici6n de metas originadas por insuficiente in 

formaci6n catastral y'continuas modificaciones del programa, de

terminadas por la emisi6n de nuevos dispositivos legales, repro

gramaciones presupuestales y modificaciones en las delimitaciones
 

espaciales de las Zonas Agrarias.
 

Con referencia a la evaluaci6n trimestral del programa, en cumpli
 

miento de los dispositivos legales vigentes anteriormente citados,
 

la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria envia a la Oficina
 

de Programaci6n de la Direcci6n General de Reforma Agraria y Ofi

cinas de Programaci6n y Estad'stica de las Zonas Agrarias, forma

tos en los cuales debe consignarse la informaci6n sujeta a eva-


OSPA elabora el informe trimestral de evaluaci6n del
luaci6n. 

Programa de Reforma Agraria, el mismo que es consignado en la ela
 

boraci6n del informe trimestral de control presupuestario y en
 

el informe trimestral de control del plan.
 

9. 	 En Julio de 1977 la OSPA formul6 la Directiva General N
0 33-77-OR
 

n
(Anexo B) que define los procedimientos para la efectiva participaci
6


de los Organos del Ministerio y Organismos del Sector Ptiblico Agrario
 

n de la evaluaci6n del Plan Operativo del Sector Agrario
en la elaboraci6


Se sefiala que su finalidad
y de los respectivos Programas de Trabajo. 


es apreciar el grado de avance alcanzado en los principales programas y
 

acciones conteni.dos en el Plan Operativo del Sector Agrario, asl como
 

los respectivos programas de trabajo,y, detectar problemas que limitan
 

con el fin de proponer las correspondienel cumplimiento de las metas 


tes medidas correctivas.
 

El flujo de informaci6n sobre las "realizaciones" se inicia con
 

n en el nivel zonal y sectorial para cada uno
la captaci'n de informaci
6


como en las empresas pilblicas, ins
de los programas presupuestales, as' 


tituciones ptblicas descentralizadas y proyectos especiales. En los
 

elementos del. Sistema de Planificaci
6n del nivel de Programa Sectorial
 

n que
(Oficinas de Programaci
6n) se hace una consolidaci

6n de informaci6


debera comprender aspectos correspondientes al Programa Sectorial, in

cluyendo la informaci6n de la propia Direcci6n General de Linea, las
 



-37-


Direcciones Zonales y Direcciones Ejecutivas de los Proyectos Especia

les; luego se remite esta informaci6n a la OSPA. Las Empresas Plblicas
 

e Instituciones Piblicas Descentralizadas remiten directamente la infor
 

maci6n del avance de sus "realizaciones" a la OSPA.
 

En la OSPA con la informaci6n recibida se procede a oidenarla pa

ra realizar la comparaci6n con las previsiones hechas en ,rIPlan Opera

tivo, Programas de Trabajo, Programa de Trabajo Anual y Presupuesto A

nual. Debe mencionarse que la OSPA, con relaci6n a Presupuesto, solo 

recibe medici6n del gasto, no habiendo logrado correlacionar esta varia 

ble con las metas flsicas de operaci6n alcanzadas. ST se ha logrado al 

gun adelanto en este sentido en el presupuesto de inversiones. 

La Oficina Sectorial de Planificaci6n eleva a la Direcci6n Superior
 

la Evaluaci6n del Plan Operativo, y el Director Superior en reuni6n de
 

coordinaci6n dispondra las medidas correctivas que se consideren necesa

rias en relaci6n a la ejecuci6n del Plan Operativo y los correspondien

tes Programas de Trabajo. Luego de esta reuni6n la Oficina Sectorial
 

de Planificaci6n pone en conocimiento de los diferentes 6rganos del Sec

tor Agrario las medidas adoptadas, a fin de que estas sean implementadas.
 

La Directiva 33 (Anexo B) sefala ademas que los problemas vincula

dos a la Ejecuci6n del Plan Operativo y los Programas de Trabajo que por
 

su magnitud requieran soluciones inmediatas, deberan informarse a travis
 

de lo; Informes de Cnyuntura.
 

EVALUACION Y REVISION
 

Esta actividad es realizada principalmente por el Sistema de Pla

nificaci6n. Consiste esencialmente en analizar la evoluci
6n del Sector
 

Agrario con el fin de proponer, cuando sea necesario, ajustes y/o refor
 

se estan siguiendo
mulaciones de las pol'ticas y medidas de pol'tica que 


y/o aplicando. En terminos secuenciales esta actividad incluye trabajos
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de comparaci6n de lo observado (medido) con los resultados esperados
 

de la aplicaci6n de la polltica, medidas de pol'ticas y acciones espe

c ficas, el analisis de las desviaciones encontradas caracterizando las
 

causas principales y, finalmente se plantean alternativas de medidas co
 

rrectivas.
 

En la secci6n anterior se adelant6 que el Sistema de Planificacion
1. 


Agrario no ha podido establecer un esquema de an'lisis que permita defi

nir e interrelacionar las principales categorlas y variables para com

prender integralmente el comportamiento del Sector Aqrario. En varias
 

continuaron los esoportunidades se ha intentado realizarlo pero no se 


fuerzos. Actualmente existen rasibilidades de reiniciar trabajos en
 

ese sentido.
 

Entre otras categorias de analisis, el Sistema de Planificaci6n
2. 


Agrario ha tratado algunas veces los referidos a la estructura de
 

propiedad y concentraci6 n de la producci6n; la tributaci'n en el Agro;
 

la alimentaci'n y situaci6n nutricional.
 

Los estudios de OSPA realizados en 1971, sobre los avances de ex

propiaciones y adjudicaciones sirvieron para modificar sustancialmente
 

Este es uno de los cas')s en que las propuestas
el tratamiento seguido. 


de medidas correctivas hechas por la Sectorial fueron aprobadas. La
 

Evaluaci6n y Revisi6n de la politica de Expropiaciones y Adjudicaciones
 

fue realizada identificando los saldos por realizar y analizando los ni
 

6 
se proyect las tendencias y se reveles de cumplimiento de las metas; 

lacion6 con los volumenes por cubrir. De este modo se pronostic
6 las 

posibilidades reales de cumplimiento de las metas y objetivos de 
la Re 

forma Agraria, bajo las condiciones en que hasta la fecha se venian 
eje 

cutando las Expropiaciones y Adjudicaciones.
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Otros trabajos, como 	los referidos a la Tributaci'n en el Agro
 

(1972), 	en que se demuestra por un estudio de caso que la carga tribu

taria es mayor en las empresas asociativas Cconsideradas prioritarias),
 

que en 	las empresas individuales, no fueron tenidos en cuenta.
 

3. 	 En 1977 se han iniciado trabajos que permitirdan ordenar mejor la
 

informaci6n para el conocimiento de la realidad del agro nacional (ambi
 

to econ6mico-social). El esquema metodologico de los trabajos, parte
 

de la definicion de categorla de analisis que orientaran la elaboraci6n
 

del marco te6rico del desarrollo agrario para la comprensi6n de sus as

pectos mas salientes. En la Gula de los Trabajos se advierte que el tre.
 

tamiento de las categorlas en forma aislada obedece unicamente a una ne
 

cesidad metodol6gica, toda vez que entre ellas existen relaciones estre
 

chas e influencias rec'procas.
 

4. Estudios de caso sobre desarrollo rural han permitido recomendar
 

en algunos casos, medidas de politica especificas que modificaban a las
 

vigentes.
 

Asimismo ]a OSPA ha tenido intervenci6n en discusiones sobre alter
 

nativas de propuestas para modificar algunas politicas y medidas de po

l'tica, por ejemplo las referidas a las siguientes disposiciones:
 

14 MAY. 1974 	 El Gobierno promulga el Decreto Ley N' 20610 por
 

el cual establece que el 40% del area agraria fitil
 

de los predios rfsticos de los valles de la costa
 

de Ancash, Lima e Ica, cualquiera que fuese su ex
 

tensi6n deberan destinarse en forma permanente al
 

cultivo de productos alimenticios de consumo popu

lar. Agrega que el incumplimiento de esta dispo

cisi6n se sancionara con la expropiaci
6 n inmediata
 

de la totalidad del predio.
 

11 JUN. 1975 	 Se promulga el Decreto Ley N*21169 el Sistema de 

Producci6n Agropecuaria. El dispositivo es criti
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cado por la Confederaci6n Nacional Agraria.
 

Se promulga el Decreto Ley No , que establece 

que voluntariamente las Cooperativas Agrarias de 

Producci6n (CAPs) y las Sociedades Agr~colas de In

ter's Social (SAIS) pueden convertirse en Empresas
 

de Propiedad Social.
 

Se promulga el Decreto Ley N'21435, denominado "Ley
 

de la Pequefia Empresa del Sector Privado". En cada
 

sector se reglamentara la Ley para su aplicaci6n.
 

Se aprueba el Decreto Ley N'21583 por el cual la pa
 

iUtica de regulaci6n de remuneraciones y condicio

nes de trabajo estara a cargo del Ministerio de A

gricultura, sector que autorizara el aumento de las
 

remuneraciones de los trabajadores de las empresas
 

campesinas teniendo en cuenta la rentabilidad y pro
 

ductividad de las mismas.
 

Se promulga el Decreto Ley N'21784 que autoriza la
 

reestructuraci6n de las Cooperativas Agrarias de
 

Producci6n ubicadas en la Sub Zona del Alto Piura,
 

creandose una Junta Interventora.
 

Se promulga el Decreto Ley N*21815 que declara en
 

emergencia a la Industria Azucarera del Pals, para
 

posibilifar la adopci6n de medidac que permitan su
 

recuperaci6n econ6mica-financiera. Se crea una Jun
 

ta Interventora Central.
 

Se promulga el Decreto Ley N'21965 que establece
 

procedimientos para fijar cuando sea necesario, las
 

areas maximas y/o minimas que deben destinarse a de
 

terminados cultivos. Este Decreto Ley deroga dispo
 
siciones anteriores vinculadas a escala de porcenta
 

jes fijos de areas.
 

Mediante diversas Resoluciones Supremas se modific6
 

la calificaci6n de tierras agr'colas que circundan
 

las ciudades de Lima, Mala, Trujillo, Ica y Cuzco a
 
n urbana.
fin de destinarlas a fines de habilitaci

6


Se dicta el Decreto Supremo N
0 397-77-AG, por el que
 

se reducen las tarifas de agua correspondientes a
 

su valor a fin de facilitar
1974 y 1975, al 50% de 


la aplicaci6n del Gistema de Tarifas de Agua.
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Se debe resaltar que el rol del sistema de planificacion es la de
5. 


racionalizar y dar coherencia a las decisiones sobre politica agraria.
 

De ah' que la accion principal del sistema de planificaci6n sea el a

sesorawiento en la formulaci6n, ajustes y reformulaciones de alternati
 

vas de pol'ticas y medidas de politica, para lo cual requiere necesaria
 

mente un esquema de analisis basico que le permita sistematizar la cap

taci6n de informacion, la construcci
6n de indicadores y el an'lisis de
 

las interrelaciones.
 

El asesoramiento ass concebido se da permanentemente en las tres
 

etapas del proceso de planificaci6n. En la etapa de formulaci6n el sis
 

tema debe contar con un diagnostico adecuado al alcance del conjunto de
 

polfticas por formular, derivado del estudio permanente de la problema

tica que se realiza en la etapa de instrumentaci
6n de la ejecuci6 n den

tro de la actividad de apoyo. La actividad de apoyo dentro de la eta

pa de ejecuci6n incluye tambien la realizaci
6 n de estudios basicos, es

que deben ser uilizados en la actividad de evaluacion
tudios de caso 


y revisi6n de la etapa de control.
 

III. DEFINICION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
 

Esta actividad es realizada por los Centros de Decisi6n del Sistema
 

transmitir los
Polftico-Administrativo. Consiste en elegir, aprobar y 


ajustes que deberan ser especificados a nuevos planteamientos que debe

ran ser considerados en la etapa de formulacion como nuevas orientacio

nes.
 

En los 6ltimos nueve afios, las decisiones han sido tomadas en es

tilos propios de las diferentes Altas Direcciones del Ministerio que
 

La evoluci6n doctrinaria del Gobierno ha conhan conducido el Sector. 


n haya variado
tribuldo tambien para que dentro de una misma conducci
6


el estilo en algunas de sus caracteristicas. Han existido casos de ade
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cuada participaci6 n de los centros de decisi6n a nivel de Programa Sec

torial; pero son mayores los casos donde la toma de decisiones ha sido
 

sin el concurso de ellos.
 



i 
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Capftulo Cuarto
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Las restricciones de tiempo para elaborar este estudio, han impe

dido elaborar un mayor analisis de la descripcion de las actividades
 

de la etapa de control en el proceso de planificaci6n. A pesar de
 

esto lo realizado permite bosquejar algunas conclusiones y recomenda

ciones. Sin embargo, antes de presentar las conclusiones y recomenda

ciones del estudio es conveniente realizar una reflexi6n general sobre
 

el grado de aceptaci6 n que tienen los productos del Sistema de Plani

ficaci6n Agrario.
 

El Sistema de Planificaci6n en terminos generales tiene como rol,
 

presentar alternativas de cursos de acci6n a los centros de decision
 

en cada uno de los niveles del Sistema Polftico-Administrativo. El
 

merito de las alternativas radica en la coherencia que debe existir
 

entre las demandas y capacidades del Ambito Econ6mico-Social, y el
 

marco doctrinario imperante del Sistema Polftico-Administrativo.
 

Se puede decir que la viabilidad de cualquier alternativa de po

lftica y/o medida de pol'tica se puede juzgar por el grado de compa

tibilizacion que pueda tener con el marco doctrinario del Sistema
 

Pol'tico-Administrativo; a este tipo de viabilidad se le denomina
 

viabilidad polftica. El sistema de Planificaci6n en Uiltima instancia
 

tendra que atenerse a este marco doctrinario, pero esto no significa
 

que solo con esta condici6n exista viabilidad total de la medida de
 

pol'tica.
 

La compatibilizaci6 n entre las alternativas propuestas y las de

mandas del Ambito Econ6mico-Social, especialmente de sus agentes econ6

micos, determina siempre en iltima instancia la viabilidad final.
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Finalmente, en todos los casos debe existir compatibilidad entre
 

las alternativas propuestas y la capacidad efistente y potencial de
 

los recursos, medios y tecnolog'a del Ambito Econ6mico-Social. Este
 

tipo de 	viabilidad se denomina viabilidad tecnica.
 

Las conclusiones y recomendaciones van mas alla del marco del caso
 

peruano 	particularmente porque interesa resaltar asimismo aspectos con

ceptuales que no han sido desarrollados completamente.
 

1. 	 Debe reconocerse como importante la ausencia de un esquema de
 

an'lisis de polticas y medidas de politica que permita realizar las
 

evaluaciones en forma adecuada. Es imprescindible que se hagan los
 

mayores esfuerzos para continuar los trabajos vinculados al disefio de
 

este instrumental analftico.
 

2. 	 El esquema a que se ha hecho referencia anteriormente sera de mu

cha utilidad para orientar y precisar el tipo y frecuencia de la in

formaci6n necesaria para el Sistema de Plani.icaci6n Agraria. En au

sencia de un esquema de anglisis, el Sistema de Planificaci6n debera
 

trabajar mas estcechamente con los elementos que se encargan de la cap

taci6n y procesamiento de informaci6n para precisar por lo menos las
 

principales categor'as de analisis necesarios para la Evaluaci6n.
 

3. 	 La definici6n expuesta del concepto de "Etapa de Control en el
 

Proceso de Planificaci6n" se asemeja a la que se maneja comunmente;
 

sin embargo, debe resaltarse que el concepto se utiliza con relaci6n
 

a las polfticas y medidas de polftica incluldas o no formalmente en
 

los documentos denominados planes y/o programas de desarrollo. Esta
 

diferencia, obliga a recomendar que se divulgue el concepto para en

riquecerlo y ponerlo en practica. En general, es necesario propiciar
 

reuniones de discusi6n para lograr estos fines.
 

4. 	 El conocimiento por parte del Sistema de Planificacion de la
 

realidad del Sector hace imperativo que la medici6n de resultados
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permita una actuLlizacion permanente del diagn6stico; esto facilitara
 

los trabajos en la Etapa de Formulaci6n. Se recomienda que en el Or

gano Central del Sistema de Planificaci6n este trabajo de actualiza

ci6n permanente del diagn6stico del Sector sea realizado. Lo mismo
 

debe decirse sobre la interpretaci6n del marco doctrinario imperante
 

del Sistema Pol'tico-Administrativo.
 

5. 	 En la legislaci6n peruana se encuentra suficiente normatividad
 

sobre el "control de la actividad pu'blica"; pero es muypoco o casi
 

nada lo que se dice sobre el control de resultados de las pollticas
 

y medidas de polftica. El sistema de Planificaci6n debe realizar es

fuerzos para que una norma de la mas alta jerarqula, como por ejemplo
 

una nueva Ley del Sistema Nacional de Planificaci6n, incluya eatte
 

concepto.
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NORMAS PARA LA EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 

DEL SECTOR AGRARIO 1977 Y 1978 

DIRECTIVA GENERAL N°33-77-OR 

Formulada por : Oficina Sectorial de Planificaci6n Agvaria 

Fecha : G4 de Julio de 1977 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos para la efectiva participaci6n do los Orgo
 
nos del Ministerio y Organismos del Sector PUblico Agrario en la ela
 
boraci6n de la Evaluaci6n del Plan Operativo del Sector Agrarlo 1977
 
y 1978 y de los respectivos Programas de Trabajo.
 

II. FINALIDAD 

Apreciar el grado de avance alcanzado en los Principales Programas
 
y acciones contenidas en el Plan Operativo del Sector Agrarlo 1977
 
y 1978, asr como en los respectivos Programas de Trabajo.
 

Detector problemas que limitan el cumplimiento de las metas, con el 
fin de proponer las correspond entes medidas correctivas. 

Ill. BASE LEGAL 

- Decreto Supremo N* 008-77-PM, Artrculo 30 y 40 (Plan Global 
1977 y 1978).
 

- Resoluci6n Ministerial 01158-77-AG, Artrculos 20 y 30
 
- Directiva General N°025-77-OC (Programas de Trabajo del Minis

terio de Agricultura).
 
- Ley del Sector Agrario D.L. N°21022, Artr'culo 12?
 
- Reglamento de Organizaci6n y Funciones do los Organos del Minis
 

terio de Agricultura D.S. 0956-75-AG, Artilculos Nos. 320, 480,
54, 600 650 710 820 88? 940 y 100? 

- Ley Orgdnica del Presupuesto Funcional de la Rep*blica N*14816
Arti'culo 87?
 

-- Reglamento de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control 
D.S. 001-72-CG- Artrculos Nos. 170 y 84? 

tjI 



IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicaci6n por todos los Organos y Orga 
nismos del Sector Pblico Agrario. 

V. NORMAS 

Para 	 las Direcciones Zonales 

1. 	 Coda Direcci6n Zonal deberd remitir a los Organos TScnico Nor 
mativos asV como a los Organos de Apoyo y Asesoramiento la par 
te de la Evaluaci6n del Programa de Trabajo que a 6stas compe
te, de acuerdo a los requerimientos que pam tal fin soliciten d! 
chos Organos. Copia de la misma deberd remitirse a la Oficin 
Sectorial de Planificaci6n Agraria. 

2. 	 La informaci6n correspondiente a la ejecuci6n presupuestal de -
Gastos Corrientes y de Capital ser6 remitida a la Oficina Secto 
rial de Planificaci6n Agraria con copia a la Oficina General de 
Administraci6n, de acuerdo a lo seflalado en el Anexo N°3. 

3. 	 Las Direcciones Zonales deberdn remitir a los diferentes Organos 
la informaci6n requerida en los numerales V.1 y V.2 de tal for 
ma que ingrese a estos a m6s tardar el dta 15 posterior al venci 
miento del trimestre evaluado. 

Para 	los Organos Tecnico Normativos 

4. 	 Coda Organo Tecnico Normativo deberd normar en el 6mbito de 
su competencia la Evoluaci6n de los Programas de Trabajo de los 
Organos Ejecutivos y Proyectos Especiales s6lo en lo referido a 
los trabaos, de acuerdo a lo establecido por la Directiva Gene 
ral 025-77-OR. El requerimiento de informaci6n que soliciten 

debe incluir lo necesario para la Evaluaci6n del Plan Operativo 
del Sector Agrario 1977 y 1978 de acuerdo a Io estipulado en 
los Anexos Nos. 1, 2, 3 y 4. 

5. 	 Las metas de produccidn a nivel de Zonas Agrarias competen a 
la Direcci6n General de Apoyo a las Empresas Campesinas y Di 
recci|n General Forestal y de Fauna, los que deberdn informar
estos aspectos de acuerdo a lo indicado en el Anexo N04. 

6. 	 Cada Organo Tgcnico Normativo elaborard la Evaluaci6n de los 
Programas de Trabajo en el 6mbito de su competencia, el cual in 
cluye a la Direcci6n General, Direcciones Zonales y Direcciones 
Ejecutivas de los Proyectos Especiales. Estos informes deberdn re 
mitirse a la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria con copia 
a la Direcci6n Superior. 



1977 y7. 	 Para la Evaluaci6n del Plan Operativo del Sector Agrario 
1978 los Organos Tecnico Normativos deberdn remitir a la Ofi
cina Sectorial de Planificaci6n Agraria la informaci6n solicitoda 
de acuerdo a lo indicado en los Anexos Nos. 1, 2, 3 y 4 ad
juntos a la presente Directiva. Esta informaci6n deberd compren 
der aspectos correspondientes a la Direcci6n General, Direccio
nes Zonales y Direcciones Ejecutivas de los Proyectos Especiales. 

8. 	 Copia de la informaci6n relativa a la ejecuci 6n presupuestal de
 
se
Gastos Corrientes y de Capital de Organo Tecnico Normativo 

rd remitida a la Oficina General de Administraci6n, seg*n Anexo 
N03. 

9. 	 En base a la Evaluaci6n que realice coda Organo T6cnico Norma 
tivo 6ste deberd adoptar las medidas correctivas que a su nivel
jerrquico competa, informando a la Oficina Sectorial de Plani
ficaci6n Agraria aquellas medidas que competen a nivel de deci 
si6n superior que serdn indicadas separadamente. 

10. 	 Los Organos Thcnicos Normativos deber6n enviar a la Oficina -
Sectorial de Planificaci6n Agraria la informaci*n relacionadacon 
el numeral 6, asi" como la requerida para la Evaluaci6n del Plan 
Operativo del Sector de tal forma que ingrese a esta a ms tar
dar el dra 25 posterior al vencimiento del trimestre evaluado. 

Para 	las Direcciones Ejecutivas de los Proyectos Especiales 

11. 	 Las Direcciones Ejecutivas de los Proyectos Especiales remitir6n
al Organo Tecnico Normativo correspondiente la informaci6n so
licitada de acuerdo a los requerimientos que para tal fin normen 
dichos Organos; copia de la misma deber6 enviarse a la Oficina 
Sectorial de Planificaci6n Agraria. Los aspectos relativos a la 
ejecuci6n presupuestal de Gastos de Capital deberd remitirse asi 
mismo a la Oficina Ueneral de Administraci6n. 

12. 	 El plaza de entrega del Informe de Evaluaci6n de los Proyectos 
Especiales serd establecido por el correspondiente OrganoTgcnico 
Normativo. La fijaci6n de dicho plazo serd definido de tal for 

a los mencio
ma que el ingreso de las evaluaciones respectivas 

nados Organo: no exceda de los 15 diras calendario posteriores al 
vencimiento del trimestre evaluado. 

Para 	Otros Organos comprendidos par la Directiva General 025-77-OR 

13. 	 Los Organos de Apoyo y Asesoramiento que son los elementos rec 
tores de Sistemas (Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria, Ofi 
cina General de Catastro Rural, Oficina General de Asesorra Ju 
rrdica, Oficina de Racionalizacidn, Sistema de Asesoramiento y 



14. 

15. 

16. 

Para 

17. 

18. 


Fiscalizaci6n de las Cooperativas Agrarias de Producci6n y la Ofi 
cina de Relaciones P'blicas), deberin nornar la evaluaci6 n de 
los Programas de Trabajo en el 6mbito de su competencia,esto es, 
incluyendo las acciones a nivel de Direcciones Zonales de acuer 
do a lo establecido por la Directiva General 025-77-OR. Esto-s 
informes deber6n remitirse a la Oficina Sectorial de Planificaci6n 
Agraria con copia a la Direcci6n Superior. 

La OFicina General de Administraci6n adem6s de lo requerido en 
el p6rrafo anterior debercd remitir a la Oficina Sectorial de Pla
nificaci6n Agraria lo siguiente: ejecuci 6 n presupuestal del Pro 
grama a su cargo y la evaluaci6 n del Programa de Importaciones 
de acuerdo a lo contenido en los Anexos Nos. 3 y 5. 

Los diferentes Organos indicados en el numeral V.13, deberdn 
enviar a la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria la infor 

maci6n requerida de tal forma que ingrese a es:, a m6s tardar el 
dra 15 posterior al vencimiento del trimestre evaluado. Copia 

de las mismas ser6 enviada a la Direcci6n Superior. 

La Oficina de Procesamiento Electr6nico de Datos del Sector -
Agrario y la Oficina Sectorial de Propiedad Social proceder6n a 
evaluar su correspondiente Programa de Trabalo adecu6ndose al 
esquema indicado en el Anexo N°I. 

Las Oficinas indicadas en el numeral V.15 deber6n enviar a la 
Oficina Sectorial de Planificacidn Agraria la informaci6n reque
rida de tal forma que ingrese a esta a m6s lurdar el dra 15 pos 
teror al vencimiento del trimestre evaluado. Copia de la mIs
ma deberd enviarse a la Direcci6n Superior. 

Otros Organismos del Sector Publico Agrario 

El Centro Nacional de Capacitaci6n e Investigaci 6n para la Re
forma Agraria deber6 informar a [a OFicina Sectorial de Planifi
caci 6n Agraria los avances alcanzados en relaci6n a las Accio 

nes EspeciTicas indicadas en el Plan del Sector, asr como [a eje 
cuci 6 n del Presupuesto, de acuerdo a lo indicado en los Anexos 
Nos. 1 y 3. Copia de la informaci6n sobre la ejecuci 6 n presu 
puestal deber6 remitirse a la Oficina General de Administraci6n. 

El Centro Nacional de Capacitaci6n e Investigaci6n para la Re
forna Agraria remitir6 [a informaci6n indicada en el numeral V. 
17 de tal forma que ingrese a la OFicina Sectorial de Planifica 
cidn Agraria a m6s tardar el dra 15 posterior al vencimiento del 
trimestre evaluado. 



19. 	 El Tribunal Agrario remitird a la Oficina Sectorial de Planifica
cion Agraria, con copia a la Oficina General de Administraci6r, 
inTormaci6n sobre la ejecuci 6 n presupuestal de acuerdo a lo indi 
cado en el Anexo 1,03. 

20. 	 El Tribunal Agrario remitir6 a la Oficina S-ctorial de Planifica
cion Agraria la informacion indicada en el numeral V.19 de tal 
forma que ingrese a la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agra
ria a m6s tardar el dra 15 posterior al vencimiento del trimestre 
evaluado. 

Para 	 la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria (OSPA) 

21. 	 Cumplido el plazo de recepci6n de los Informes de Evaluaci6n 
de los Organos y Organismos, en la Oficina Sectorial de Plani
ficacidn Agraria, 6sta proceder6 a elaborar la Evaluacidn corres 
pondiente a nivel del Sector Agrario. 

22. 	 La Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria elevar6 a la Di
reccidn Superior la Evaluaci6n del Plan Operativo del Sector -
Agrario 1977 y 1978 a m6s tardar 15 dras despues de cumplido el 
plazo fijado en el numeral V.10. 

23. 	 Con posterioridad a la reunidn senialada en el numeral V.24 la 
Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria pondr6 en conocimien 
to de los diferentes Organos del Sector Agrario las medidas adop 
tadas, a fin de que las mismas sean implantadas. 

Para 	 la Direcci6n Superior 

24. 	 El Director Superior en reuni6n de coordinaci6n dispo:ndrd las me 
didas correctivas que se consideren necesarias en relaci6n a la 
ejecuci 6 n del Plan Operativo del Sector Agrario y los correspon 
dientes Programas de Trabajo. 

VI. 	 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. 	 Los problemas vinculados a la ejecucidn del Plan Operativo del 
Sector y los Programas de Trabajo que por su magnitud requieran 
soluciones inmediatas deber6n informarse a travs del Informe de 
Coyuntura. Estos mismos problemas serdn igualmente informados 
en las Evaluaciones Trimestrales acompafhados con anlisis ms de 
tallados relaciondndolos con las Acciones Especificas. 

2. Las Direccones Zonales que propongan modificaciones a sus Pro 
gramas de Trabajo presentardn un andlisis detallado de ias raza
nes que motivan dichos cambios. En base a esta informaci6n el 



Organo Tecnico Normativo emitira" su opini 6n, la misma que in
cluird en Ia Evaluaci6n. La Oficina Sectorial de Planificaci6n 
Agraria a su vez propc.ndr6 a la Direcci6n Superior estas modifi 
caciones a fin de qUe la misma adopte las decisiones correspon
dientes. 

3. 	 Exceptuando a las Direcciones Zonales los otros Organos del Sec 
tor P*blico Agrario propondran a la Direcci6n Superior a traves
de la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria la modificaci6n 
de su respectivo Programa de Trabalo. Para tal fin remitir6n a 
la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria las razones justifi
catorias que fundamenten dichas modificaciones. 

4. 	 En caso que las Direcc~or.es Zonales o las Direcciones Ejecuti 
vas de los Proyectos Especiales realicen modificaciones y/o am
pliaciones de la informaci6n remitida a los Organos Tecnicos -
Normativos, copia de Iqmisma deber6 remitirse a la Oficina Sec 
torial de Planificaci6n Agraria. Si 6stas correspondieran a [a
ejecuci6n presupuestal deber6n asimismo remitir copia a la Ofi 

cina General de Administraci6n. 

5. 	 Los Organos Thcnicos Normativos podr6n realizar la verificaci6n 
de la informaci6n recepcionada, comunicando a la Oficina Sec
torial los resultados de Ia misma. La realizaci 6 n de esta acci6n 
no es causal para no remitir dentro del plazo establecido el in
forme de evaluaci 6n respectiva. 

6. 	 En relaci6n a la informacien cuantilativa de car6cter presupues

tal deier6 sefmalarsv, la procxedencia de la misma. 

VII. RESPONSABI.IDAD 

El cumplimienlio de la presente Directiva es de responsabilidad de los 
Directores Generales, Jefes de Organos de Apoyo y Asesoramiento,Di 
rectores Ejecutivos de Proyectos Especiales, Directores Zonales y Je
fes de los Organimos P*blicos Descentralizados. 

http:Direcc~or.es


ANEXO Ng I 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACION DEL ANALISIS DE LAS
 

ACCIONES ESPECIFICAS CONTENIDAS EN EL PLAN
 

SECTOR AGRARIO 1977 y 197OPERATIVO DEL 

n sobre los avances de cada una de las Acciones Especifi-
I. La informaci 6


-
deber& ser el consolidado de Io proveniente de las Zonas Agrarias
cas 

y Proyectos Especiales asi como Io realizado por el Organo T~cni.,o Nor

mativo correspondiente, de tal forma de apreciar globalmente el grado
 

de cumplimiento de dichas Acciones Especificas.
 

avances logrados en el trimestre, asi co2. Indicar cuantitativamente los 


mo el acumulado para cada una de las Acciones Especificas, (Ver Cuadro-


NQ 1).
 

3. Para el an&lisis cualitativo deberg tenerse en cuenta entre 
otros lo si
 

guiente:
 

Factores que dificultan el normal cumplimiento de las metas previstas
-

los efectos quo originarian.
en el trimestre, asi com 


- Proponer alternativas que tiendan a corregir o anular las desviaciones
 

producidas par los factores antes mencionados. Cada alternativa debe
-rA estar acompafiada del correspondiente an~lisis de viabilidad; asi 


mismo se deber' indicar el nivel jerarquico encargado de tomar la de

cisi6 n rebpectiva.
 

4. En relaci6n a las Acciones Especificas de car~cter matisectorial, se 


indicaran las realizaciones efectuadas y las causas explicativas de di

chas realizacioneb.
 

5. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con las Acciones Especificas.
 



CUADRO No 1. 

EVALUACION DE ACCUONES ESFECIIFOlCAS DEL PROGRAMA 

TRIMESTRE 

Unidad de Meto 1977 Ejecutodo al Trimestre Evaluado Acumulado al Programado - Acunwiado Ge 
Acciones EspecM Medica Trimestre Ante Trimestre Eva- Pr6ximo Trimes neral& 

Cl!s ror 1/ '" Prograrado Ejecutado luado tre 
1 2 3 4 5 6 7=4+6 8 9 

1/ Perrodo comprendido entre el 01 .ENE.77 hosta fin del trimestre anterior 

S61o para la Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, quien deber6 informa el avance total desde la iniciacl6n del 
proceso de Reforma Agrarki. 



ANEXO Ns 2 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACION DEL ANALISIS DE LAS METAS DE 
INVERiON POR PROYECTO . 

os corno en el tri1o Indicar cuantitativamente los avances logrados a DIC.76, 
mestre y el acumulado de coda uno de las Acciones o Fases Basicas de ls 

Dichos avances deber6n serEstudios, Obras y Equpo ( Ver Cuadro N* 2). 
Proyecto, siguiendo eldesagregodos pare coda Departamento quo abarca el 

esquema del Cuadro N* 3. 

remitir el andlisis cualitativo asr 2. 	 Coda Organo T6cnico Normativo deberd 
como los cuadros respectivos de todos los proyectos contprendidos en el dm 

bito de su competencia, esto es, los proyectos que ejecuta la propia Dire-c 

ci6n General, Zonas Ararias y Proyectos Especlales. 

cuonta entre otros to siguien 3. 	 Para el ondlis's cualitativo deberd tenerse en 
te: 

- Evaluaci6n Frsica: 

Indlcar las causas o motivos quo no han permitildo el cumplimientoa) 
de lo Programado en el trimestre y/o en el avance acumulado al 

Trimestre Evaluado; asimismo, seftllar los efeeos quo so hubieran
producido.
 

b) 	 indicar las medildas correctivas que tienclan al cumplimiento de las 
metas programadas en el aflo. 

c) 	 Indicar brevemente las metas previsibles de alcanzar on el pr6xi 

mo trimeshe. 

- Evaluaci6n Econ6mca-Financiera: 

a) 	 Explicitar si existen cambios importantes tanto en el costo y/o es 
tructuro de la Inversi6n del proyecto. 

b) Sealar si existen dificultades en los desembolsos de recursos in 
temos y/o externos, e indicar las medidas correctivas. 

/1.. 



Evaluoci6n de los AspOctos Administrativos y Legales: 

a) 	 Sealar Jos cambios importantes en la organizaci6n para la eLe 
cuci6n del proyecto y su finalidad. 

b) 	 Seialar si existen dificultades en la ejecuci6n de los principales
contratos relacionados al proyecto. 

c) 	 Serialar si existen dificultudes en los aspectos de Ioglrstica para 
el proyecto. 

d) 	 Set~lar si hubo paralizaciones de trobajo, sus causas, duraci6n y 
efectos. 

e) 	 Sefialar si existen dispositivos legales que afecten la marcha 6p 
tima del proyecto. 

4. 	 Indicar cuantitativamente y cualitativamente la uilizaci6n del Endeudamien 
to Extemo y Contrapartida Nacional por Proyecto ( Ver Cuadros Nos. 4 y 
5 ). 

5. 	 Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con las Metas de lnversi6n. 



CUAr;RQ No2 
__VAL14ACION INE-ETA-S DE ihVIRSIOW IPORIrFYECTO 

FROGRAMA PRESUPUESTAL: 
________TRIMESTREPROYECTO 

Principales Accioe 
Unidad

de Meta Total 
Realizaod A
31 .DIC.76. 

Prograrnado
Ario 1977 

Ejecutado al 
Trimestre Ante 

Trrnestre
jrgaao 

a Emuarse 
jctd 

Programado
Pr6xirnO 

o Fuses DSsicOs (1) Medida _______I ______________ or (2) - rgidotc rimestre 

UnddMnto Un idd nolinitJ Mnt Unidad MotUnidad MnoUnidad Mot Unidad Iot 

12 3 
F___ i's__ 

4 5 6 
__a____crl~i 

7 8 
Fis ic 

9 ___1 

F-rsica i F 'stca 
14_ 

FVsica 
15_16 

Obras 

N0() De acuerdo a lo contendo en el Formulario 9 del Presupuesto (MEF). 
(2) Comprende a paliir cel pi .ENE.77 hafte fin del Trimestre Anterior. 



CUADRO No 3 

PROGRAMA PRESUPJESTAL 

PROYECTO 

DEPARTAMENTO 

A.Y'>,LUACION OE U- T, ; DIE ;,V..,':aEISION FOR FIROYECTO 

_ _TRIMESTRE 

Principales 

1 

Estudios 

Acciones( 
Unidad 

deM_ 

2 

MEta Total 
Met Total _ _ 

Unidod 
Frsica Monto 

- 3 4 

Reaiizddo A[
31 .DIC.76 _ __or 

Unidad Mat 
FrKsc _ 

5 6 

Programado
Aai 1977 

Unidacl 
iFisaca 

_ 7 8 

Ejecutado al
imoTrimestre -AnteiFases(2) 

Un~dad' 
Frsica Mn 

9 16 

Trimestre 
Ppogramado 

Un;dad ,i--" 
FrHsca 

T 2 

a Evaluarle 
Ejecutado 

Un~dad I.." 
Rsica 
13 14,-

Programado
Pr(6etemo 

Unidad 
Fi'sica 

" 

Obrus Eul I 

Equipo 

(1) 
(2) 

Do acuerdo a lo contenido en el Formulario N* 
Conmprende a partir del 01 .ENE.77 hasta fin del 

9 del Presupuesto (MEF). 
Trimestre Anterior. 



CUADRO No 4 
UTILIZACION DEL ENDEUDAMIENTO EXTEINO A NIVEL DE 

MIOGIAMA Y UOYIECTO 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 

Programa de rto FDesembolsado al Deenbolsado Acumulado al Progromado Saldo por
dEd BPc emo dnv mer Triestre Ante- an el Trmes Trimestre Eva 

" 
temo (en Mf Concertuci6n al 31 .DIC.76 rmes tre aluad Tmestre - TrTelluado im 
Proyecto Ilones) 1/. nor Y e 

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 "9=2- 7 

Indicar la (s) unickad (es) monetaria considerado en el Conttato, osr como en sus modificaciones
 
Comprende a partir del 01 .ENE.77 hasta fin del Trimeutr Anterior.
 



CUADRO -No 5 
UTILI-ACION DE LA CONTAPARTIDA NACiONAL A NIVEL 

DE VEOGRAMA Y FROYiECTOS 

(Millones de Soles) 

Program tonto Total' Invertildo al Aprobado Pro Invertido al Invertido on Acumulado al Progmmado 

do [a 31.DIC.76 wpuesto 97 Trimeore el Trimestre Trimestre Pr6ximo Saldo 
Proyecto ___19_7____ Anterior I/ Evaluado Evaluado Trimestre 

2 3 4 5 6 7=3+546 8 9=2 -7 

1_/ Comprende a partir del 01 .ENE.Y7 haa fin del Trimestre Anterior. 

http:31.DIC.76


1 

ANEXO N 3 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACiON' DEL ANALISIS DE 

LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

Indicar cuantitativamente la Ejerucl6n Presupuestal a nivel do 
Gastos Corrientes y Gostos do Capital ( Ver cuadros Nos. 6 y 8). 
Asimismo, dichos gastos deber6n ser desogregados por Departamen 
tos ( Ver cuadros Nos. 7 y 9 ). 

2. 	 Par el An6lisis cualitativo deber6 tenerse en cuenta entre otros 
Io siguiente : 

- Apmciaci6n global do lu utilizaci6n de las fuentes do finan
ciamiento. 

- Factores quo inciden negativamente en la ejecuci6n presupues 
tal tanto a nivel de fuentes do financiamlento como por obie 
to del gosto. Adem6s indicar los efectos quo originarran on 
las metas programadas. 

Sefalar la fonna como las modificaciones presupuestales afec 
tan of desarrollo de las acciones del Programa. 

- Proponer altemativas que tiendan a disminuir o anular los fac 
toms negativos ccnsiderados en el p6rrafo anterior. 

3. 	 Conclusiones y Recomendaciones rolactonadas a la ejecuci6n pre 
supuestal. 



CUADRO W 6 

EVALUACWN DE LA EYECUCION PRPUPUESTAL DE GIST0 CORSIENTES 

Y FUENTES DE FINNCIAMIENTO 

*... TIMESTRE 

( Millones de Soles) 

POR OBJETO DM GASTO 

PROGRAMA PrESUPUESTAL: 

OBJLTO DEL GASTO 
PresupuestoModificado TRIMESTREPre..pue~ Modilcad 

1977 PROGRAMADO 

TP IP Total TP IP Total 

A 

TP 

EVALUARSE 
EJECUTADO 

IPT 

Acumulado al Trmes, tre Evaluado- -] 

TPIPf Total 

PoProgramado pr6xlimo 

Trimestre 

TP IP Total 

01.00 

'0".n 

03.00 

04.00 

05.00 

09,00 

Remuneradones 

Bienes 

Set viclos 

Transferenclas Correntes 

Pensiones 

Blenes de Capital 

TOTAL 

() Perfodo comprendido entre el 01 ENERO 77 y el final del trImestre evaluado. 



CUADO N* I1___1 6 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

EVALUACION DE LA ZJECUCION PMEUPUESTAL DE GAS'IOS 

OBJEYO DEL GASTO Y DEPARTAMENTO 

TWIIMESTRE 

( fnoes de Soles) 

CORRIENTES FOR 

c 

. 

OBJETO DEL GASTO 
DEPARTAMNO: 

Presupuesto Trimestre 

__ DEPARTAMENTO:_ __ T .0 T A L 

a Evaluarse Al.Trlrn. 19'77o rmsr aE lam 

PrograadoEvalado Ejdul~tao TProgramado, Ejecuado 

At-uad 

Eaud 

Pormd 

cxm 

01. 00 

02. 00 

03.00 

0.00 

Remuneraciones 

Bicnes 

Servicios 

Trnseencias Co-. 

05.00 

09.00 

Pensiones 

Blenes de Capital 

()Pedfodo comprendidoentre, el 01 ENERO 71 y el final del Trimestre Evaluado. 



CI3UADRtO N* 8 

EVALUACION DE Lik EJECUION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE CAPITAL A NIVEa DE FROYECTOS, 

PARTIDAS ESPECIFICAS Y FUENTES DE FINANCTAMTIENTO 

Th:MFSTRE*"'. 
PROG;RAMAA PRESUPUMSAL ( 'Millones de Soles) 

Aunld XTiueEaud rga~~ droTi.~cCODIGO Y NONMBRE Presupruesto 1971 TRIMESTRE A EVA LUARSE 
AcmI d lTi.rtevla roaie, .,dr rmfi 

E TotalO PRCGPU.ZADO ETECUTADCO ___ 

IJ E oa P JIIP J S F T rl T IP~E2 EE Total 1PT tl TP, l R 
DEL ~~ ~ ~ ~ ~ 1 

IP PI FETm!T I 21:EIv 4 

Dcf por ',raII
 

Dei. p- IIT I I
 

0" (-'D fllimitivos cnr~1o 

M01 Be -Irs!i 

07 1 Cr~izs Dvengad.,x I l i 

108.00 Ob~cid I 

I08. 02 llu- Adm.inistracV~n 
S.03 Creditas Ieegd' . I: ii 

I09.00 Blenes de Capital ___ - -.-
TOTAL1-tIi 

PROYECI'O N* 

TOTAL DEL PROGPAAAj ItltAtI__I 
()Perfodo comprendido erntre el 01 ENER~O 117y el ffnal del uime=e evaluado. 



CtJADRO N' 9 
EVALUACION DE LA ZFECUCION PRESUPUMTO, DE GASTOS DE CAPITAL A NIVUE. DE PROTECTOS POR 

OBJETO DEL GASTO Y DE'ARTAMNTOS 

*-. TRIMESTRE 
MUones de Soles 

PROC-RAMA PPESUPUIESrAL: 

PRYCOYDEPARTAME.NTO
PROsupuest Tr testr 

OWIETO DEL 1 __77__1 

a Evaluf 
_____
Aildo 
al Trim. 

DEPAR7TANENTO
Prpust Trmsr 

1977 
a Elun 

-RYET
Aildo 
alI Trim. 

Piesuue 
1977 

TOA
Tiese a Eaurse Acuul 

a1 Trim. 

Procarnro 
ogaa

Pr~ximo 

GTOProgarnado jecutado Evaluado Programado ijecutada Evaluado Pro arnado Ejecutado Evaht,,.o rneJ 

0". 00 Estudios 
Tesoro PtlbllcoI 

Ingresm opio 

Ened IIem 

C08.00 Ob.at 

EduInterno 
Endeud. Externo 

Transferencias 

00-00BinsdeCp 
Tesoro Pdblico 
Ingresos Propios 
Endeud. InternoI 
Endeud. Externo 

MOYECTO W 

TOTAL PR- 4 F



"AO DE LA UNION NACIONAL"
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

AINEXO No 4 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACION DEL ANALISIS DEL 
RUBRO OTROS 

El Rubro Otros est 6 relacionado con la Producci6n Agrrcola No Alimentaria, y Pro 
ducci6n Forestal Controlada. Esta informoci6n deberd ser proporcionada por Ia 
Direcci6n General de Apoyo a las Empresas Campesinas, Direcci6n General y Fo 
restal y de Fauro respectvamente. 

1. 	 En relaci6n a la Producci6n Agricola No Alimentaria deberd informarse para 
coda cultivo lo siguiente : 

- lnformaci6n cuantitativa de los avances h'grados en el trimestre, y acumu 
N0lado al trimestre evaluado, (Ver Cuadre 10) 

- El an6lisis cualitativo debe contener Iosiguiente 

a) 	 Factores que en las distintas fases del proceso de producci6n inciden 
positiva o negativamente en el uumplimiento de las metas de coda uno 
de los cultivos (Semillas, fertilizantes, credito, maquonaria, clima, 
etc.) 

b) 	 Situaci6n de los precios promedios reribido por los agricultores Para 
cada cultivo, relacionando con los costos totales promedios (cifras es 
timadas). 

c) 	 Problemas que se presentan en la come rcializaci6n de los productos. 

d) 	 Perspectivas para la nueva campafla. 

e) 	 Incidencia de las medidas de polrtica, econ6mica y/o flnanciero pro 
mulgados por diversos Sectores que afectan positiva o negativamente la 
situaci6n de los productores. 

f) 	 Conclusiones y Recomendociones relacionados con la Producci6n Agrr 
cola No Alimentaria. 



relaci6n a la Producci6n Forestal Controlada deberd informarse to si2. 	 En 
guiente : 

- Informaci6n cuantitativa de los avances logrados en el trimestre y en e! 

N0 11)acumulado al trimustre evaluado (Ver Cuadro 

- El analisis cualitativo debe contener Io siguiente : 

a) 	 Factores que aFectan la producci6n, comercializaci6n e industrializa 
ci6n de los diferentes productos. Asrmismo so deber6 indicar los efec 

tos de dichos factores. 

b) 	 Indicar alternativas de soluci6n que tiendan a dlisminuir o anulor los 

efectos causados por los factores mencionados. 

- Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con ia Producci6n Forestal 
Controlada. 



CUADRO NO 10 

FI1C[IIUCCION AGIflCOLA I410 ALIMENTA!IIA 

TRIMESTRE A EVALUARSE ACUMULADO AL TRIMESTREI ESTIMADO DEL ANiO 1977 
C U L T iPV 0 S 

H'a's 
Sembradas 

Hs.Hi~ 
Cosech. 

Producc n 
T.M. 

Hd 
Sembrad. 

EVALUADO (*) 
Has. ProducnH. sc is.

Cosech. T.M. 
?;6aaso 
Sembrad. 

C-6s. 
Cosech, 

Producci6n 
T.M 

Algod6n (Rama) 

Cafg 

Tabaco 

Cacao 

T; 

Fibras Vegetales 

EspeciGs 

(*) Per '-oo comprendido entre el 10 ENERO 77 hasta el trimestre evaluado 

(**) Perr'odo comprendido entre ENERO y DICIEMBRE 1977 



CUADRO N* 11 

iP R 0 D U C C I 0 N IF ORIESTAL 

PRODUCTOS Unidad de Me;c. Anual Ejecutado al Trimestre a Evaluarse Acumulado al Programado si 
Medilda 1976 Trimestre An Programado Ejecutado Trimestre Eva guiente Trimes 

terior (*) luado tre 
2 3 4 5 6 7=4+6 

MADERA ELABORADA: 

1. 	Madera Aserrada Miles tA3. 
2. 	 Parquet Miles M3. 
3. 	 Tableros Aglomerados Miles M3. 
4. 	 Tableros Comprensados Miles M3. 

(Tr iplay) 
5. 	 Madera Lominada Miles M3. 

MADERA PARA COMBUSTIBLE 

1. 	 Lefia Miles M3. 

COMBUSTIBLE DE MADERA 

1. 	 Carb6n Miles M3. 

MADERA PARA PULPA Miles M3. 

PRODUCTOS DIFERENTES A LA 
MADERA 

1. 	 Jebe Miles de Kgs. 

* 	 Perrodo comprendido entre al I ENE 77 hasta el fin del trimestre anterior 

8 



N 0ANEXO S 

ESQUEMA PARA IA PRESENTACION DEL ANALISIS DEL PROGRAMA SECTORIAL
 
DE IMPORTAC IONES
 

La Oficina General de Administraci6n deber6 inforrar r'cerca de los a 
vances en reloci6n al Programa Sectorial de Importaciones. Para tal 
fin proporclonar6 la siguiente informaci6n : 

- Indicar cuantitativamente la utilizaci6n de la asignaci6n para im= 
portaciones de Blenes 
cuadro N0 12). 

coirespondientes al Sector Agrario. ( Ver -

- Indicar cuantitativamente la utllizaci6n para importaciones do Bie 
nes del Sector P6blico y No P~blico do acuordo al cuadro siguien 
to 

Asignacion modl 
( D6lares ) 

Aprobado al Ap dol Trimes Programado -
Sector flcada 1977 Trimestre An tre Evaluado. Pr6ximo Tr -

________ (d6oares) terior 1/ - mestre. 

P~blico 

No P6blico 

TOTAL 

1/ Comprende a partir del 01 .ENE.77 hasta fin del Trimestre Anterior. 

- Andlisis de la utilzac;Cn para importaciones de Bienes, ast' Omo 
los factores quo inciden negativamente en tl normal cumpllmento 
del Programa Sectorial. 

- Conclusiones y Recomendaciones reloclonados al Progroma Sectorial 
do Importaciones. 



CUADRO N* 12. 

SECTOIAL DIE IMPORTACIONESEVALUACION DEL PROGUMA 

Asignaci6n Aprcbado al Aprobado en Prograrado pro 

E x1imo TrimotreoPartido Arancec BIENES Modiffcada - Trimestre Ante el Trimestro 

ri - 1977 (dolares) ri ,1/ valuado 

TOTAL 

MARGEN NO 
PROGRAMADO 

TOTAL GENERAL 

1/ Comprende a partir del OIENE.77 hosta fin del trimestre anteriore 

http:OIENE.77
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria 
Direcci6n de Planificaci6n 

Informe N0 34-73-DPL-OSPA 

SISTEMA DE INFOIWACIION Y CONTROL DE IIEAULZACUONES IPARA 

LOS FROGI AWAS DE OPERACION DEL SECTOR IPUJIUCO AGRAIRIO 

Lima, AL0rI 1973. 



N0Informe 34-73-DPL-OSPA 

Y CONTIROL DIE IREALIIZACHONES PAIR^SIISTIE/AA DE IINFOIRMACIION 

LOS PIROGIRA/AAS DE OGREMARClON DEL SIECTOI IPFIILIICO AGIRAIIO 

INDICE 

1. 	 GENERALIDADES 

2. 	 TIPOS DE CONTROL 

2. 1 	 Control de Realizaciones 

2.2 	 Control de Resuitados. 

3. 	 DIFERENCIACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR AGRAIO 

3.1 	 El Sector PUblico Agrarlo 

3.2 	 El Sector Agrarlo 

4. 	 SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 

4.1 	 Generalidades 

4.2 	 Informaci6n de las Zonas Agrarias 

4.3 	 Esquema del Sistema de Informaci6n de las Zonas Agrarias 

5. 	 CONTROL DE REALIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION 

5. 	I Control Trimestral de Realizaciones de los Programas de Operaci 6 n de las 

Zonas Agrarias 

5.2 	 Control Trimestral de Realizaciones de los Programas de Operaci6n de las 

Direcciones Generales. 

-5.3 	 Control Trimestral de Realizaciones de Organismos y Empresas Publicas 

Descentralizadas. 

5.4 	 Control Mensual - Zonas Agrarias a Organismos del Nivel Zonal y Ofici 

na Agraria. 

6. 	 Anexos 



Informe N* 34-DPL-OSPA .3. 

1. GENERALIDADES 

El control debe ser considerado como un proceso permanente que se do en fases clara 

monte definidos en el tiempo y en los niveles espaciales, Nacional, Regional, Zonal

y Local. 

Sistema del Sector PCblico Agrarlo constituye un proceso en el que participan losEl 

sub-sistemas de decisibn, ejecuci6n y control. El control no est6 concebido coma 

un m'todo de fiscal izaci6n-1nocomo unaherramienta de acci 6 n permanente sobre ta 

realidad que se desea tranformar. 

Tiene una funcd6n eminentemente dialogal y formadora dada su condici6n de ser pro 

blematizante, permite identificar las causas de los estrechamientos a limitaciones 

que impiden el cumplimiento de Io planeado. Estimula la participaci6n de todos 

los elementos de los organismos ejecutivos, normativos y de direcci6n en el planteo

la formulaci6n y adopci6n de las mas eficaces medidas de correcci6n. 

2. TIPOS DE CONTROL 

2.1 Control de Realizaciones 

El control de realizaciones comprende ta verificaci6n de las actividades do 

-los programas, su correspondiente evaluaci6n, y la presentaci6n de medidas 

correctivas (Art. 30 D.L. N0 19039) Ley Org6nica del Sistema Nacional de 

Control. 

La aplicaci6n de medidas de correcci 6 n permitir 6 superar los desfasamientos y 

-garantizar el cumplimiento de Io programado mediante una reprogramaci 6 n 

de acciones o de aceleraci6 n en el siguiente periodo de ejecuci6n, puede su 

ceder tambien que se verifique una deficiente programaci6n y por lo tanto co 

mo resultado del control se mejore Ia formulaci6n de metas. 

El control de realizaciones se efectua exclusivamente a nivel del Sector Pi 

blico Agrarlo. 
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2.2 	 Control de Resultados 

Es el proceso de medir los resultados de las acciones realizadas y compararlas 

con los objetivos propuestos para un perfodo determinado. Su finalidad 6s 

losdecidir las modificaciones en las realizaciones para el cumplimiento de 

objetivos. 

El control de resultados mide el impacto de la acci6n del Sector PUblico Agra 

rio como tal en el Sector en su conjunto, el sistema que se expone en este in 

forme no cubre uste proceso. 

3. 	 DIFERENCIACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR AGRARIO 

La definici6n estructural de una organizaci 6 n condiciona y es condicionada por su 

funcionamiento, el mismo que genera informaci6n en sus diferentes rases. 

Podemos concluir que la informaci6n er un resultado de la estructura organica y 

-del funcionamiento de la organizaci 6 n, su grado de racionalidad o irracionalidad 

estar6 definido por lo tanto por el' grado de raclonalidad de la misma organizaci 6 n. 

La estrtictura define los flujos y la red de informaci6n, el modo de funcionamiento 

condiciona los flujos y define la informaci6n en sus dimensiones cuantitativa y cua 

litativa. 

Debe enterderse como Sistema de Informaci6n al conjunto de elementos, Ilamense

oficinas, dependencias o unidades encargadas de dar informaci6n procesada y emi 

tir un informe. 

Procesamiento 

Informaci6n de la Informe 

: lnformaci6n 

Entrada IProceso Salida 

Todo sistema de informaci6n pertenece a una estructura definida por lo que Ia 	 dife 

pararenciaci6n e identificaci6n de las organizaciones existentes es determinante 

el reconocimiento de los sistemas 
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So puedert reconocer: 

3.1 	 El Sector Pblico Agrario. Como ente administrativo tiene responsabilidad dl

recta sobre sus organismos constitutivos detallados en el Art. 5, Trtulo II, Cap. 

1 del D.L. 19608. 

La organizaci 6 n y el funcionamiento del Sector PUblico Agrario como Minist_ 

rio de Agricultura define un sistema quo generar6 informaci6n y que presenta

dos instancias definidasque operan a nivol de las realizaciones de sus or 

ganos constitutivos. 

a) 	 La predicci6n de su comportamiento quo permitirfa preve y programar 

on funci6n de los recursos disponibles (Programas de Operaci6n e Inver 

siones). 

b) El 	comportamiento, o la realizaci'n de lo previsto. 

Estas dos instancias contrastadas entre si permitiran controlar, os decir, eva 

luar y corregir a traves del sistema do control de programas de operaci 6 n y do 

inversiones. 

3.2 	 El Sector Agrario. Su 6mbito y estructura se define en el DoL. N 19608, 

constituye uno de los sectores del conjunto de la economia nacional, define 

tambien un sistema de informaci6n claramente diferente al anterior, su 6mbito 

os de car6cter territorial y comprende a todas las personas naturales y jurrdi 

cas que efectuen sus actividades en el sect or. 

Como 	en el caso anterior existen do la misma manera dos instancias quo son: 

a) 	 La programaci6n quo predice su comportamiento, el quo esta explicitado 

en el Plan del Sector, los planes de cultivo etc. 

b) 	 Los resultados,verificados, a traves de las estadr'sticas de producci6n, em 

pleo, importaciones, exportaciones, consumo, etc. 

El control es efectuadc en este caso a traves de mecanismos como 'J gufa co 

yuntural y los que se diserien para el control de los resultados de los planes 

de producci6n, empleo y otros. 
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A partir del reconocimiento do dos estructuras definidas la una administrativa 

(Sector P~blico Agrarlo) y la otra como Sector do la Economra Nacional (Con 

formado par el Sectc P'blico, el Privado y el Comunitario), se determina la 

existencia y al funciomanianto do dos sistemas do informaci6n. 

El primero integra la informaci6n sabre las "Realizaciones" del Sector Pbli 

co Agrario a traves do sus programas do operaci6n a inversiones. 

El segundo la informaci6n do la actividad sectorial en su conjunto incluyendo 

a las personas naturales y iurdicas dedicados a las actividades propias del 

sector. 

-Es necesario indicar quo las acciones del Sector P*blico Agrario estan orien 

tadas par la polf'tica Sectoria detallado en el Plan de Desarrollo y par lo tan 

to existe una fuerte inter acci 6 n entre ambos sistemas. 

En el grafico de la paglna siguiente so muestra la diferenciaci6n de los siste 

-mas de informaci6n, que a pesar de toner la misma fuente (La Zona Agraria) 

uno genera informaci6n d6 -ar6cter administrativo y el otro de car6cter gene

ral sobre la acci 6 n sectorial en stj conjunto. 

1/..
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4. " SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO" 

jlj /I 
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4.1 Generalidades 

El sistema de informaci6n del Sector P6blico Agrario comprende la informaci6n 

provenliente de la ejecuci6n de los progrnmas de operaci6n de las Zonas Agra -

rias, las Direcciones Generales y los Organismos y Empresas P6blicas Descentro 

lizadas, on este documento se expone detalladamante lo referente a la informa

ci6n proveniente de las Zonas Agrarias y en forma general para los otros. 

4.2 Infcrmaci6n de las Zonas Agrarias 

Se Ilamar6 Informaci6n de las Zonas Agrarias ,.il conjunto de documentos fuen 

te quo constituyen datos sobre la ejecuci;O.i de coda una de las actividades. Es 

to informaci6n est6 formada por dos tipos de documentoci6n: 

i) 

i) 

Documentaci6n procesable 

Documentoci6n no procesable. 

La documentaci6n procesable, es aquella dada por las Zonas Agrarias me 

diante cuadros en los cuales se expresa en forma cuantitativa la ejecuci6n

de las actividades, tareas y sub tareas, labores y sub laborez de acuerdo a 

la correspondiente unidad de medida. En estos mismos cuadros se tienen -

.demas informaci6rn t,':nica bastante detalloda. 

El nombre de documentaci6n procesable se debe justamente a quo por su 

caracter netamente cuantitativo, es posible procesar esta informacinn me 

diante computaci6n electr6 nica para Io cual ha sido adaptada y acondicio

nada. 

La documentaci6n no procesable, es aquella dada por las Zonas Agrarias -

en forma narrativa, comentarios, observaciones, explicaciones, e infoma -

;i6n de car'cter cuantitativo que por su grado de especificidad se ha vis 

to la conveniencia de adjuntarlo a la informaci6n no procesable, todo es 

to constituye un conjunto de informaci6n adicional, complementaria y 

quo sirve directamente 4 los organismos tecnico normativcxdel nivel nacio

nal. 
/*e ) 
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El Informe de Ejecuci6n, de las Zonas Agrarias es aquel que se obtendr6

como resultado del Procesamiento Electr6nico de la informaci6n-documen 

taci 6 n procesable a nivel de las actividades, tareas y sub tareas que apa 

la programaci 6 n bienal de los Programas Horizontales a Nivel recen en 

Zonal. 

Para el Sistema de Planificaci6n 

Como documentosde salida se tendr6: 

a) la ejecuci 6n trimestral a nivel zonal. 

b) el consolidado de la ejecuci6 n trimestral de las tareas o sub tareas a 

nivel nacional considerando la informaci6n de las XII Zonas Agrarias. 

Para las Direcciones Generales 

Las Direcciones Generales plantear6n los cuadros de an6 lisis que conside 

-ren necesarios a partir de la documentaci 6 n solicitada a las Zonos Agra 

rias. 

4.3 Esquema del Sistema de Informaci6n de las Zonas , ,crarias 

El 	 Sistema de Informaci6n de las Zonas Agrarias se desarrollar6 en un ambien

-te que comprende el 6mbito administrativo, es decir el Sector P6blico Agra 

rio, y se refiere a la informaci6n correspondiente a la ejecuci6 n de los progra 

mas de operacion. 

Los elemt, tos que forman este Sistema de Informaci6n son b6sicamente los si 

guientes: 

-La Alto Direcci6n, OSPA, OPEDSA, las Direcciones Generales y las Zonas 

Agrarias. 

-Los sub sistemas que agrupan a estas dependencias a fin de que en conjunto 

tal son los siel Sistema de Informaci6n de las Zonas Agrarias funcione como 

guientes: 

\. 
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i) Sub Sistema de Decisiones 

Formado por :Alta Direcci6n 

ii) Sub Sistema de Servicio 

Formado Por: Oficina de Procesamiento Electr6nico da Datos (OPEDSA) 

iii) Sub Sistema de Control 

Formado por : Ofic'na Sectorial cie Planificacion Agraria (OSPA) 

Oficinas de Programaci6n de las Direcciones Generales 

iV) Sub Sistema de Producci6n 

Formado por • Direcciones Generales 

Zonas Agrarias 

A continuaci6n se muestra graficamente el esquema del Sistema de InFormaci6n 

de las Zonas Agrarias: 



SISTEMA DE INFORMACION DE LAS ZONAS AGRARIAS 
0 

z 
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Las relaciones entre los sub sistemas del Sistema de Informaci6n estan formadas 

por: informaciones, instruociones, informes y servicios, los cuales deben permi 

tir que el mencionado sistema funcione como tal. 

En el esquema mostrado anteriormente se presentan las siguientes relaciones: * 

1.- Instrucciones de la Alta Direcci6n a OPEDSA. 

2.- Informe de Ejecuci6n de actividades procesado electr6nicomente por 

OPEDSA para las Direcciones Generales y Zonas Agrarias. 

3.- InFormaci6n consolidada a Nivel Nacional procesada electr6nicamente 

por OPEDSA para la Alta Direcci6n. 

4.- Informaci6n de las Zonas Agrarias y de las Direcciones Generales para 

ser procesada por OPEDSA. 

5.- Informe de Ejecuci6n de actividades. 

6.- Instrucciones y medidas correctivas dadas por OSPA y las Oficinas de 

Programaci 6 n de las Direcciones General6s. 

7.-	 Informe de sub sistemas de control (OSPA m6s Oficina de Programaci 6 n 

de las Direcciones Generales), "Informe Trimestral de Control de Realiza

clones de los Programas de Operaci6n." 

8.- Instrucciones de la Alta Direcci6n al Sub Sistema de Co ,trol. 

9.- Instrucciones de la Alta Direcci6n a las Zoncs Agrarias y Direcciones Ge 

nerales. 

Las relaciones aqui indicadas no expresan un ordenamiento secuencial. 

//.. 
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5. " CONTROL DE REALIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION"
 

f ) 



Informe N* 34-73-DPL-OSPA 	 .15. 

5.1 	 Control Trimestral de Realizaciones do los Programas do Oporaci6n do las Zo 

nas Agrarias 

Objetivo 	 Cumplir con la realizaci6 n do los Programas do Operoci6n a ni 

vel de las Zonas Agrarias, corrigiendo las desviaciones median 

te la oportuna adopci6n do medidas de corrocci 6 n. 

Base legal 

- Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control D.L. 19039 

- Ley Org6nica de Presupuesto Bienal D.L. 19864. 

- Decreto Ley 18700 del Sector Publico Nacional. 

Alcances 	 El control se realiza trimastralmente a nivel de los 0rganos de 

ejecuci6 n y comprende las acciones de Produccl6n ; Comercia 

lizaci6n, Reforma Agraria y Recursos Naturales, considerados 

en el Plan Bienal 1973-1974. 

El modo de funcionamiento del sistema de control a nivel de Zonas Agrarias, 

se ihicia en la programaci6n de actividades con el apoyo y asesoramiento de 

los osganismos 	tecnico normativos del Nivel Nacional y OSPA, esta programa

ci 6 n est6 referida a peri'odos bionales, fundamenta y sustenta el p, supuesto 

zonal.
 

La siguiente fase es la ejecuci6n do las actividades, la responsabilidad es asu

mida 	par la Zona Agraria contando con el apoyo y asesoramiento "Thcnico -

Normativo" del Nivel Nacional, al tirmino do las mismas se efectua la medi 

ci 6 n mensual 	de lo ejeculado para el control do reoalizaclones. 

//j.
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Actividades * 

1.- Recolecci6n Mensual de Informaci6n 

2.- V°B del responsable de la informaci6n 

3.- Remisi6n a OPEDSA 

4.- Remisi6n de la informaci6n no procesable a las Direcciones Generales, 

5.- Procesamiento Electr6nico. 

6.- Remisi6n de documentos fuente a informaci6n procesada a la unidad 

de ejecuci 6 n para su aprobacion. 

7.- Viaje de funcionarios de OSPA, an6I1Isis de la informaci6n, en la Zona. 

8.- Remisi6n de anexos explicativos y medidas de correcci6n.
 

9.- Compatibilizaci6n y an6 lisis a nivel nacionaL.
 

10.- Elaboraci6n del Informe Trimestral.
 

11.- Discusi6n en la Alta Direcci6n.
 

12.- Instruccidn a los responsables de la miecuci6n a nivel zonal.
 

13.- Ejecuci6n de las corr:ciones.
 

Explicaci6n de las Actividades 

1.- La informaci6n se recopilar6 mensualmente en los documentos fuente 

adecuados al procesamiento electr6nico. 

2.- El V*B se refiere a la remisi6n de las cifras consignadas. 

4.-	 Informaci6n no procesable es aquella de caracter narrativo y la inclui 

da en los "Anexos" de la Informaci6n Mensual de las Zonas Agrarias. 

6.-	 El responsable de la unidad de ejecuci6 n (Director Zonal, Sub Direc

tor o Jefe de Oficinc.) aprobar6 las cifras consignadas en los totales 

trimestrales de coda actividad. 
II.. 

(+ ) 
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7 y 8.-Para el cumplimiento de esta actividad se hacen presentes en la unidad 

de ejecuci 6 n representantes del Sistema Sectorial de Planificaci6n 

quienes conjuntamente con los responsables de la ejecuci 6 n analizan 

los avances trimestrales y formularan las medidas de correcci 6 n. 

-

-

9y 10.- Se efectua en coordinaci6n 

vel Nacional. 

con las Oficinas de Programaci 6 n diel Ni -

I1.- Se presenta el informe de control a nive 

ra discusi6n. 

de documento preliminar pa 

12.- La Alta Direcci6n aprueba las medidas de correcci 6 n planteadas y 

dena su cumplimiento. 

or 

* El ordenamiento indicado es secuencial 
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Los plazos selialdados deben de considerarse como plazos m6ximos o tiempos mG_ 

ximos de ocurrencia debido a quo se requiere act*var el sistema de control pa 

ra garantizar uno de los objetivos que es el de la aplicaci6 n eficiente y OPOR-

TUNA de las medidas de correcci6n. 

Se entiende tambien que los plazos indicados permiten a los ejecutores efectuar 

que para el siguenla correcci6n dentro de ese lapso de tiempo, de tal manera 

to perflodo controlado la desviaci6n haya sido corregida. 

-En el caso de las actividades criticas so requiere quo las Zonas Agrarias indi 

quen los tiempos maximos de adopci6n de la medida de correcci 6 n. 

Control del Gasto. Las Zonas informaran la ejecuci6 n presupuestaria a nivel 

ade partida generica y fuente de financiamiento por cada programa tecnico y 

nivel zonal, efectuando asi mismo la comparaci 6 n de lo ejecutado con relaci6n 

al calendariodel gasto, en los casos de quo so observen saldos negativos (menor

gasto) significatftvo so sugeriran de la misma manera las medidas de corroccion 

m6s convenientes. 
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5.2 Control de Realizaci6n de los Programas de Operaci6n de las Direcciones Ge 

nerales 

- Ser'n controladas las actividades que figuren en progromas de trabcjo y 

el presupuesto de operaci6n de los mencionados organismos y que sean eje 

cutadas par este nivel par lo tanto no se deber'n asumir como realizccio 

nes propias aquellas que correspondan a las Zonas Agrarias, dado que Os 

tas deberan controlarse en ese nivel. 

Control del Gasto 

Las Direcciones Generales informar6n sobre Io ejecuci6n presupuestal de sus 

programas de operaci6n a nivel do partida gen6rica.y fuente de financiamien 
to. 

Dinamica Operativa 

A continuaci6n so detalla la dinamica operativa, indic6ndose al igual que 

on el caso de las Zonas Agrarias los tlempos mximos de ocurrencia do 

los eventos. 

Las Direcciones Generales entregar6n a OSPA a m's tardar a los 10 dias 

de finalizado el trimestre el Informe de Ejecuci6n de Actividades, adjun 

tando las explicaciones de saldos negativos y proponier.do medidas de co 

rreccion. 

La Oficina Sectorial de Planificaci6n Agraria on coordinaci6n con las res 

pectivas Oficinas de Programaci6n de las Direcciones Generales, elabora

r6 e[ Informe de Control trimestral a nivel de Direcciones Generales a los 

30 dras do finalizado el trimestre, en el quo se plantear6n las recomenda 

clones generales para oste nivel. 

Como se ha seflalado anteriormente el Informe de Control ser6 discutido 

en la reuni6n de Evaluaci6n con la Alta Direcci6n la quo se aprobaran 

las medidas de correcci6n. 
/1.. 
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La Alta Diteccl6n a m6s tardar a los 5 dras despues de la discusi6n del In 

forme, aprobar6 el documento y medianto un Oficio a los Directores Ge

nerales en un plaza de 5 dras ordenar6 al cumplimiento de ls medidas 

all i'detalladas.
 

Los Directores Generales implementar'n las medida de corrreccion, 6s 

docir, efectuar6n las acciones necesorias para vializar la ejecuci6n do 

las correcciones e Impartir 6n instrucciones a los organismos ejecutores " 

del nivel nocional para su cumplimiento en un plaza mximo do 10 dras

a partir de la recepci6n del Oficlo de la Alta Diroccl6n. 

Los ejecutores dispondr6n Iosto la finalizaclon del trimestre en curio pa 

ra ofectuar las correcciones necesories, evacuando al final un Informe de 

su cumplimiento, el mismo quo compatibilizado y resumido a nivel do Di

recci6r General ser6 remitido a la Alto Direcci6n con una copia aOSPA. 

La diferencia operativa entra el control a los Direcciones Generales res 

pecto al control do las Zonas Agrarias est6 en quo la formulaci6n do las 

medidas correctivas especrficas est6 a cargo do la Oficina do Programa 

ci6n do la Dlrecci6n General correspondlente, la misma quo contar6 con 

al asesorurmiento de los organismos especializados, astos 6ltimos son los 

quo deben efectuar los medidas de correcci6n aprobadas por la Alto Di 

recci6n y evacuar un informe sobre su oplicaci6n, haciendo hicapi en 

los togros adificultades oncontradas, esto permitir6 la adopci6n do nue 

vas medidas m6s efectivas hasta subsanar las desviack'ies. 
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:uadro No 2 RESUMEN DE LA DINAMICA OPERATIVA DEL PROCESO DE CONTROL 

DE PROGRAMAS DE OPERACION Nivel: Direcciones Zenemies 

RIVEORGANISMONS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS TIEMPOS MAXIMOS DE"UMENTOS OCURRENCIA DE LAS 
RESPONSABLE Y/O DOCUMENTOS ACTIVIDADES * 

Direcci6n General Informs Trimestral de Control Informe Trimestral 10 dfas de finalizado el tri-
N mestre Z 

OSPA Propone medidas de correc - Informe Trimestral ae Con 30 dics despuis de finliza- coA ci6n Renerales trol do el Trimestre
 
C Comit6 Coordinador de la Reunin de Evaluaci6n - Dis- I dra despu~s de la presen 0'
 

Alto Direcci6n cusion del Informe do Control taci6n del lnforme 
I Alto Direcci6n Aprueba y ordena el cumpli - OFico a las Direcciones 5 dias despus de la aproba-
O Dirocci6n Superior miento de las medidas de co- Generales ci6n del Informe O 
N DirecciI General |mplementa las medidas is co Insthuccciones a los orgo- 10 d'as despuis de recibir el 
A rreccion nismos especializados Oficio de la Alto Direcci6nOrganismos sspecializados Ejecutan las medidas do correc Informe do Ia ejecuci6n de Hasta 44 dfas despues de re-
L del Nivel Nacional ci6n las medidas de correcci6n cibir las instrucciones

"Direcci6n General do 
.o. . . . .
 .
 . . . . +. . .
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• En dias calenclario/ 

So inicia un nuveo ciclo Lh 
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Informe N0 34-73-DPL-OSPA 	 .28. 

5.3 	 Control. Trimestral de Realizaciones de Empresas y Organismos P6blicos 

Descentralizados 

- Objetivo 

- Controlar las actividades de operacion y la ejecuci&n del gasto a ni 

vel de las Empresas y Orgonisn.k i PUblicos Descentralizados a fin de 

adoptar las medidas de correcci 6 n m6s cdecuadas que permitan lo 

grar las metas y objetivos. 

- Permitir a los niveles de Direcci6n tener una idea clara del desenvol 

vimiento institucional de empresas y entidades. 

- Alcances 

El control Trimestral de Empresas y Organismos P'blic,)s Descentralizados 

permite analizar el desenvolvimiento de las actividades de sus programas 

de operaci 6 n y la ejecuci 6 n presupuestaria durante el trimestre controla

do. 

Empresas y Organismos PGblicos Descentralizados * 

- Empresa P'blica de Servicios Agropecuarios (EPSA).
 

- Tribunal Agrario
 

- CENCIRA.
 

- Instituto de Investigaciones Agro-Industriales.
 

- Oficina Nacional de Apoyo Alimentarlo.
 

- Din6mica Operativa 

Las Empresas y Organismos PUblicos Descentralizados e.ntregan a OSPA, 

a m6s tardar 10 dras despues de finalizado el trimestre la informaci6n re

ferente a la ejecuci6 n de actividades, el gasto y su comparaci 6 n con lo 

la explicaci6n de las diferencias y las sugerencias de medi programado, 


das de correccion.
 

Aquellas que se crearen con posterioridad se supeditaran al mismo proceso de control. 

/ 'f 



Informs N* 34-73-DPL-OSPA .29. 

Lo Oficmno Sectorial do Planificaci6n Agraria a los 30 dfas do finalizado el 

trimestre presentar6 al Informs do Evalmaci6n on el quo figurar6n las Empre

sas y Organzmos P6'blicos Descentralizados, proponlendo recomendociones 

para cada caso. 

El Informe de Control sero discutido an la Rounl6n trimestral do Evaluaci6rv

on la quo so aproboran las medidas do corrocci6n goneroles. 

La Alto Dlrecci6n dispondr6 do 5 dras para aprobar y ordenar ol cumplimlen 

to do los modidas do correcct6n modicnto un Oficlo a los Organismos y Em

prows P*blicas Descentralizadas. 

En los 55 dras sigulentes las emprsas y organismos .fectuar6n las correccie 

nes necosarias. 
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Cuadro No 3 	 RESUMEN DE LA DINAMICA OPERATIVA DEL PROCESO DE CONTROL 

ORGANI SMO
RESPONS-BLE 

Organismos y Empresas 

A 


C Comitg de Coordinaci6n 
I de la Alto Direcci6n 

Alta Direcci6n, Direcci6n 

N Superior
A 

Direcciones de OrganisL 	 mos y Empresas P6blicas 

Descentralizados 

Ejecutores 

En dras calendarlo 

DE PROGRAMAS DE OPERACION 


ACTIVIDAD 

Informe Trimestral de Ejecu 
cion 
Propone medidas de correc-ci6n generales 
Reuni6n de Evaluaci6n 

Aprueu y ordena el cum 
plimiento de las medidas 
de correcci6n 
Ilmplementaci6n de las me-
didas de correcci6n 

I 
Ejecutan 	las medidas do co 
rrecci6n 

I 

So inicia un nuevo ciclo 

INSTRUMENTO3 
Y/O DOCUMENTOS 


Informe de Actividades 

Informe de Control 

Medidas de correcci6n 

Oficio a las Empresas y 
Organismos POblicos -
Descentralizados 
Instrucciones a los Eje-
cutores e 

Informe do ta aplicaci6n 
de medidas de correcci6n 

N ivel: Organismos yEmpresas 
Pblicas Descentralizados 

TIEMPOS MAXIMOS DE OCU-
RRENCIA DE LAS ACTIVIDADES * 

10 dias de finalizado el Trimestre 

= 

30 d'ias despu~s do finalizado elTrimestre 
1 dia despu6s de la presentaci~n 
del informe 

5 di'as despu&s de recibir las me
didas correctivas 

Hasta 55dfas despugs do recibr el
Oficio Cicular 

Zw 

" 

0 
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Gr6fico N' 7 CONTROL TRIMESTRAL, 
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5.4 Control Mensual 

Zonas Agrarias a Organismos de Nivel Zonal y Oficina Agraria 

Las Zonas Agrarias controlar6n mensualmente a las Oficinas Agrarias y organis 

mos de apoyo y asesoramiento del nivel Zonal (Sub-Direcciones, Oficinas de 

Ingeniera, Comunicaciones, Inspectorra, Administraci6n y Asesorra Juri"dica). 

Las Sub-Direcciones Zonales y Jefaturas de Oficinas del nivel Zonal, formula 

r6n en los dos dr'as siguientes las medidas de correcci6n especficas por Ofici

na Agraria y por Organismo a nivel Zonal y para cada actividad que asr lo 

requiera. 

Las Oficinas Zonales de Planificaci6n a los 5 dras de finalizado el mes ele

var6n un informe proponiendo recomendaciones generales, estas y el resultado 

de la ejecuci6n mensual son discutidos a nivel del Comit6 Zonal, de esta reu 

ni6n saldr6n medidas de correcci 6 n generales para los organismos del nivel Zo 

nal y Oficinas Agrarias, 

El Director Zonal las aprobar6 ordenando su cumplimiento a los Jefes de Pro 

gramaci6n, Oficinas de Apoyo y Asesoramiento, y Oficinas Agrarias, median 

te un Oficio que ser6 remitido al dia siguiente de la reuni6n de evaluaci6n 

en el Comite Zonal. 

Los Jefes de las dependencias antes mencionadas, dar6n instrucciones a los 

ejecutores despues de recibir el Oficio de la Direcci6n Zonal, disponiendo de 

2 di'as para Ilevar a cabo esta acci6n. 

Los ejecutores dar6n cumplimiento a las medidas de correcci6n y a su vel in 

formaraon a la Jefatura respectiva sobre su ejecuci6n, disponiendo para esta 

actividad hasta la finalizaci6tn del mes. 

I!.. 
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Gr6fico N* 8 SISTEMA DE CONTROL 

FLUJOS 
CONTROL MENSUAL 

De Oficinas Agrarias y Organismos del Nivel Zonal Z 

CA)-o 
1. 

Programaci6n y/o Reprogramaci6n 

Lfl 

Aprobaci6n 7 

Dinamizaci6n y/o Reorientaci6n 

2 Ejecuci6n 

Reuni6n mensual 
de evaluaci6n 6 

-4 

Planteo de Recomendaciones 
Generales 

An6lisis 

k3 

Medici6n 



Gr6fico N0 9 CONTROL MENSUAL 
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Cuadro N0 4 	 RESUMEN DE LA DINAMICA OPERATIVA DEL PROCESO DE CONTROL 

DE PROGRAMAS DE OPERACION 	 Nivel: Zonas Agrurias 
3 

0INSTRUMENTOS TIEMPO MAXIMO DE 


NIVEL ORSANSAL ACTIVIDADES Y/O DOCUMENTOS OCURRENCIA DE LAS
RESPONSABLE 	 I ACTIVIDADES * 
.Oficinas .Agrariasy Organismos 	 Informe Mensual de Eje Registros de Ejecuci6n 2 dfas despu~s de finalizado 

del Nivel Zonal 	 ctici6n Mensual el mes 

Sub-Direcciones Zonales, Jefe-	 Formulan medidas correc Medidas de correcci6n 2 das despu~s de discutir a O 
1-uras de Oficina del Nivel Zo-	 tivos par, actividad y - especificas paro coda- nivel del Comitg Zonal 

por Oficina y Organismo ZoiaAgraria 	 el Informe Mensual
Z ncl 

Rficina Zonal de Planificaci6n Propone recomendaciones Informe Mensual de con 5 di'as despugs de finalizado 

O Agraria generaies trol el mes 
-Discus;5n de la Ejecuci6n Medidas de Correcci6n 1 d'a despu~s de recibir In 

N Comitg Zonal 
N___mt__ZonalMensual forme OZPA
 

A Aprueba y ordena el cum- Oficio Circular a las - 1 dia despu6s de recibir las
 
medidas correctivas
 

L plimiento de las medidas 	 Oficinas Agrarias y OfR 
L Direcci6n Zonal de correcci 6 n 	 cinas del nivel Zonal 

con las medidas de co
rrecci on
 

Jefes de Oficinas Agrarias y Je Implementa las medidas de Instrucciones a los ejecu 2 dfas despugs de recibir las 

fes de Oficinas del nivel Zonal correcci6n tores instrucciones del Director Zo 
Sub-Directores nol 
Ejecutores 	 Ejecutan las medidas de Informe de ejecuci6n de 17 dfas despues de recibir las 

correcci6n las medidas de correcci 6 n las instrucciones 

Dias Calendario 

inicia un nuevo ciclo'I~Se 



Gr6fico N0 10 FLUJO INFORMACION MENSUAL PROGRAMA DE OPERACION 
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