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CAPITULO I - EL CAMBIO TECNOLOGICO EN LA AGRICULTURA 

1. Introducci6n
 

Inicialmente, el capitulp presenta y discute los principales modelos de
 
desarrollo agropecuario que los palses desarrollados y en desarrollo han
 
seguido a lo largo de su historia. El prop6 sito de esta presentaci6n es
 
ofrecer una interpretaci6n hist6rica y una explicaci6n te6rica de la
 
evoluci6n de los distintos caminos alternativos que han seguido los
 
palses en el curso de sus procesos de desarrollo.
 

El cuerpo central del capitulo es la teorla de la innovaci6n inducida.
 
Ruttan (1982) menciona que: "La capacidad de desarrollar y administrar
 
la tecnologa de una manera que sea consistente con la disponibilidad de
 
los recursos fisicos y culturales de una naci6n es la ms importante

variable explicativa de las diferencias de productividad entre las
 
naciones. El desarrollo de dicha capacidad depende de varios factores".
 
Dicho autor menciona los siguientes factores: a) la capacidad de
 
organizar y mantener instituciones que generen y transmitan conocimientos
 
cientificos y tecnol6gicos; b) la habilidad de incorporar nuevas
 
tecnologlas en equipos y materiales; c) el nivel de habilidad de los
 
agricultores para conducir trabajos propios de la agricultura y su nivel
 
educacional; d) la eficiencia de los mercados de insumos y productos; y

e) la efectividad de las instituciones sociales y politicas.
 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones y factores, el capitulo analiza
 
los aspectos referentes a la innovaci6n tecnol6gica inducida y a la
 
innovaci6n institucional inducida. Adicionalmente, se hacen algunas
 
consideraciones sobre: a) el impacto microecon6mico de la teoria de la
 
innovaci6n inducida; b) las relaciones entre la investigaci6n
 
agropecuaria y la politica econ6mica; y c) la planificaci6n de la
 
investigaci6n y la asignaci6n de recursos para la inveatigaci6n.
 

La teorla de la innovaci6n inducida ha tenido una importancia fundamental
 
en el pensamiento econ6mico y ha habierto la posibilidad para la
 
realizaci6n de muchos estudios empiricos. tanto en paises desarrollados
 
como en desarrollo. Esta importancia se deriva de la gran capacidad de
 
explicaci6n que tiene la teorla y de su capacidad de producir

recomendaciones normativas con respecto a la planificaci6n, organizaci6n
 
y asignaci6n de recursos para la investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agropecuaria. Esta perspectiva de la innovaci6n inducida la que
es 

proporciona el marco conceptual para la presentaci6n, discusi6n y
 
analisis de los capitulos que siguen.
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agua. efectivo el ust d 
 recurso 

Dentro de este marco conceptual, tierra y
 Lue capaz de mantener 
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agropecuaria, el modelo collservacionista
tasas de crecimiento
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 en la produccidn
durante largos poriodos de tiempo. 
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exceso del factor trabajo existente en greas rurales. Los etudios
 
empiricos realizados para este modelo te6 rico han confirmado
 
repetidamente la importancia de la existencia de un fuerte mercado de.
 
trabajo no rural como un estimulo para aumentar la productividad de
 
trabajo en la agricultura.
 

d. 	El modelo difuso. Este modelo de desarrollo agropecuario se
 
fundamenta en las observaciones empiricas do la existencia de 
enormes
 
diferencias en la productividad de la tierra y del trabajo entre
 
agricultores y entre regiones. Segun esta teoria, el camino hacia el
 
desarrollo agropecuario es a travis de una diseminaci6n efectiva del
 
conocimiento tecnol6gico y la disminuci6n de las diferencias en
 
productividad entre agricultores y entre regiones. 
 Durante la decada
 
del '50 muchos palses en desarrollo siguieron el modelo difuso como
 
una ostrategia para su desarrollo agropecuario. Pero justamente las
 
limitaciones del modelo para el diseno de politicas de desarrollo
 
agropecuario se hicieron mas evidentes a medida que los programas de
 
asistencia tecnica (basados en el modelo difuso) no fueron capaces de
 
generar la ripida modernizaci6n de la agricultura tradicional ni
 
tampoco el rapido crecimiento de la producci6n agropecuari.a.
 

o. El modelo de insumos de elevados retornos. En este modelo la clave
 
para la transformaci6n del sector agricola tradicional en una fuento
 
productiva de crecimiento econ6mico reside en la disponibilidad de
 
insumos de elevado retorno por parts de los agricultores de los
 
palses en desarrollo. Los nuevos insumos fueron clasificados en tres

categorias: a) la capacidad de las instituciones de investigaci6n

agropecuaria, tanto publicas como privadas, en producir nuevos
 
conocimientos tecnol6gicos; b) la capacidad del sector industrial
 
para desarrollar. producir y comercializar nuevos insumos; c) la
 
capacidad do los agricultores para adquirir nuevos conocimientos y

usar eficientemente los nuevos insumos. 
Gran parte del entusiasmo
 
con quo este modelo ha sido aceptado y casi convertido en una
 
doctrina econ6mica se debe a la existencia de numerosos estudios quo

estimaron altau tasas de retorno a las inversiones publicas en
 
investigaci6n agropecuaria (ver capitulos XV y XVI).
 

3. 	La Teorla do la Innovaci6n Inducida
 

Esta teorla representa un intento de verificar el impacto quo tiene la
 
disponibilidad relativa de recursos sobre la intensidad y la direcci6n
 
del cambio tecnol6gico. Seg n Ruttan (1971): "la importancia

fundamental del cambio tecnol6gico es quo permits la sustituci6n de
 
recursos por conocimientos, o do los recursos mas costosos por otros
 
menos costosos y 
nas abundantes, o bien quo elimina las restricciones
 
impuestas al crecimiento por la inelasticidad de los recursos".
 

En la medida quo la investigaci6n y la educaci6n (quo constituyen las
 
fuentes mis importantes para aumentar la productividad agropecuaria, y
 
quo son bienes publicos no comercializables en el mercado), no estin

incluidas en al modelo de insumos de altos retornos, este modelo
 
continuari incompleto como teorla de desarrollo agropecuario.
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Asimismo, lo mecanismos por los cuales los 
recuvsos son asignados a la
educaci6n y a la investigaci6n, no son totalmente incorporados en el
modelo de insumos de altos retornos. Igualmente, este modelo tampoco
explica como la disponibilidad inicial de 
recursos es capaz de inducir el
desarrollo de tecnologias eficientes; ni tampoco especifica los procesos

por los cuales las relaciones de precios de insumos y productos inducen
la inversi6n en investigaci6n agropecuaria 
en una direcci6n que sea
compatible y consistente con la disponibilidad inicial de recursos de un
 
pals en desarrollo.
 

Debido a las limitaciones de este modelo, se realizaron esfuerzos para

desarrollar un modelo de desarrollo agropecuario en el cual el cambio
tecnol6gico es ccnsiderado como end6geno en el proceso de desarrollo, en
 
vez de ser considerado como un factor ex6
 geno que opera

independientemente de otros procesos de desarrollo. 
Hayami y Ruttan
(1971) efectuaron un estudio sobre las diferencias hist6 ricas observadas
 
en el sector agropecuario de distintos palses, y encontraron grandes
diferencias en las 
tasas de crecimiento de la productividad a lo largo

del tiempo y en distintos niveles de productividad en un ano

determinado. Concluyeron que las grandes diferencias observadas entre
las relaciones tierra/trabajo en los distintos palses no pueden ser
 
explicadas por la simple sustituci6n de factores.
 

Concluyeron tambien que parecerla mas 
l6gico que las grandes diferencias
 
en la proporci6n de factores utilizados a lo largo del tiempo y entre
distintos palses, estarlan representando un proceso de sustituci6n
 
dinamica de factores en 
respuesta a sus distintos precios relativos.
 

Este enfoque sobre la teoria de la innovaci6n inducida se fortalece por
la evidencia historica de que diferentes palses han seguido caminos

alternativos para su cambio tecnol6gico en el proceso de su desarrollo

agropecuario, y por la evidencia de las grandes diferencias de
 
productividad existentes entre paises.
 

Asi pues, los niveles de productividad alcanzados por los agricultores en
los paises mis desarrollads se distribuyen a lo largo de una 
"frontera

de productividad". Esta frontera refleja los niveles del progreso

tecnol6gico y uso de factores alcanzados por los palses mas
desarrollados, teniendo en consideraci6n su disponibilidad inicial de
 
recursos. 
Ruttan (1982) sugiere que, para que los agricultores de los
palses en desarrollo alcancen los niveles de productividad de los

agricultores de los paises desarrollados, es necesario hacer inversiones
 
en investigaci6n agropecuaria que puedan desarrollar tecnologlas

apropiadas al medio ambiente natural e institucional de los palses en

desarrollo. Similarmente, deben tambi~n haber inversiones en la
infraestructura f~sica e institucional para explotar todo el nuevo
potencial de producci6n que ofrece el 
avance o desarrollo tecnologico.
 

4. Innovaci6n Tecnol6gica Inducida
 

La teorla de la innovaci6n tecnol6gica inducida puede ser claramente

ilustrada cuando se 
comparan las experiencias hist6ricas de los Estados

Unidos y el Jap6n. 
En los Estados Unidos el factor mis importante del
 progreso de la agricultura fue la mecanizaci6n; primero, gracias a la
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tracci6n o fuerza animal, y mis adelante, con la fuerza del tractor, fue
 
el factor que mas contribuy6 a la expansi6n de la producci6n agropecuaria
 
y de la productividad, a travis del incremento del irea cultivada por
 
trabajador.
 

En el caso del Jap6n, la fuente principal del progreso fueron las
 
cecnologas biol6gicas, tales coma el mejoramiento gen~tico destinado a
 
aumentar los niveles de productividad y de respuesta a niveles cada vez
 
mAs elevados de fertilizantes, lo que permiti6 un ripido crecimiento de
 
la producci6n agropecuaria a pesar de las fuertes limitaciones existentes
 
con la oferta de tierra. Estas caracteristicas diferenciadas en el
 
crecimiento de la productividad y el use de factores entre los dos
 
palses, pueden ser mejor comprendidos cuando se las considera coma un
 
proceso de ajuste dinamico a los cambios en los precios relativos de los
 
factores.
 

As!, par ejemplo, en los Estados Unidos el aumento real del precio de los
 
salarios a largo plazo, relativamente mas elevado que el aumento real de
 
los precios de la tierra y de la maquinaria, contribuy6 decisivamente a
 
la sustituci6n del trabajo par tierra y maquinaria. Necesariamente esta
 
sustituci6n tambien fue acompanada par los progresos en la aplicaci 6n de
 
la tecnologqa mecanica a la producci6n agropecuaria. Necesariamente
 
tambign, la aplicaci6n de la tecnologia mecanica dependia de la capacidad
 
en ser generada, de una manera tal que estimulaba un usa mis intensive
 
del equipamiento y un usa mis extensivo de la tierra en relacion al
 
trabajo.
 

Per otro lado, en el Jap6n, coma la oferta do tierra era inelastica, su
 
precio aumentaba mas rapidamentQ que los salarios. Por lo tanto, no era
 
conveniente sustituir trabajo par tracci6n mecanica. Al contrario,
 
gracias a las nuevas oportunidades que se presentaron por el declinio
 
constante en los precios de los fertilizantes (en relaci6n a los precios

de la tierra), se produjoron grandes avances en el desarrollo de la
 
tecnologia biol6gica. Un ejemplo t~pico lo constituy6 el mejoramiento

varietal, el cual se dirigi6 hacia la selecci6n y el mejoramiento de
 
nuevas variedades de arroz con mayor capacidad de respuesta al uso de
 
fertilizantes.
 

Estas respuestas a las diferencias en la disponibilidad inicial de
 
recursos entre palses y a los cambios ocurridos en dicha disponibilidad a
 
lo largo del tiempo, producidos par las instituciones de investigaci6n
 
agropecuaria, par las industrias productoras y distribuidoras de insumos,
 
y por los agricultores, han sido muy semejantes entre los dos paises a
 
pesar de las diferencias existentes en tradiciones y cultura. A partir

de 1960. sin embargo, los salarios han aumentado mas rapidamente en el
 
Japon mientras que el precio do la tierra ha aumentado mis rapidamente en
 
los Estados Unidos. Esto ha producido una tendencia convergente en los
 
modelos dol cambio tecnol6gico de los dos palses. Ambos palses parecen
 
estar convergiendo hacia al modelo europeo de cambio tecnol6gico, en el
 
cual los incrementos de la productividad del trabajo y de la
 
productividad de la tierra ocurren a tasas aproximadamente iguales.
 

A partir del aio 1970, el precio de la energia ha aumentado relativamente
 
mas que el precio de otros factores de producci6n. Esto ha afectado
 
tanto al precio de los combustibles come al precio de los fertilizantes,
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los cuales han inducido un aumento substancial en los recursos dedicados
a la investigaci6n del potencial biol6gico de especies vegetales y de
fuentes organicas para la nutrici6n de las plantas.
anticipar nuevos cambios para el futuro. 
Todo esto hace
 

En muchos palses en desarrollo, sin embargo, el crecimiento de los
precios de los fertilizantes ha sido relativamente
crecimiento del pLecio de la tierra y todo parece indicar que as!
continuara por algun tiempo. 
 En estos patses, la expansi6n de su
capacidad interna para producir fertilizantes 


menor que el
 

y el mejoramiento de los
 
sistemas de transportes y comercializaci6n deben resultar en una
reducci6n del costo de movilizar el fertilizante desde la 
'ibrica hasta
la wuidad de producci6n.
 

Consecuentemente, los incrementos en el uso de fertilizantes por

productividad de la agricultura de muchos palses ea desarrollo durante
 

hectarea, seguiran siendo una fuente importante en el crecimiento de la
 
las pr
6ximas d~cadas.
 
En resumen, la hip6tesis de la innovaci6n inducida fue formulada 
 n el
sentido de que, en el proceso de desarrollo de su agricultura, los palses
escogen aquellas tocnologlas que economicen los factores mns escasos.
Son exactamente los palses con mayor escasez relativa de tierra los que desarrollaron tecnologas destinadas al aulTento de la producci6n por unidad de area. Los paises con mayor disponibilidad relativa de tierra y
 escasez relativa de mano de obra siguieron patrones de crecimiento que
 utilizasen intensamente al factor capital o mecanizaci6n y que ahorrasen
el factor trabajo. Pero la hipotesis todaia va un poco nis lejos al
apuntar que las tecnologias son generadas obedeciendo la escasez relativa
de factores.
 

En el caso de que estas innovaciones sean producidas por firmas
relacionadas al mercado, el sistema de precios indicaria donde se
encuentran los retornos mas 
elevados. 
 En el caso de nuevas tecnicas
producidas por instituciones oficiales de investigacion agropecuaria, el
mercado no seria (a travis del fuerte motivo de la maximi zaci6n de
utilidades), el indicador ms adecuado de las innovaciones mas
econamicas. 
Una interacci6n entre los investigadores 
y los agricultores,
por medio de lo que se ha convencionado en Ilamar "mecanism
seria dialictico",
un buen indicador sobre las mejores oportunidades del proceso de
generaci6n de tecnologla o innovaci6n tecnol6gica.
 

5. Innovaci6n Institucional Inducida
 
Al analizar la teorla del cabio tecnol6gico inducido en la agricultura,
tambign se hace necesario analizar el comportamiento personal de cada
investigador y el comportamiento do las instituciones de investigaci6n.
Binswanger y Ruttan (1979) mencionan el caso que muchos paises han sido
capaces de alcanzar altau tasas de progreso tecnologico en la
agricultura, a travis de la 
'socializaci6n" de la investigaci6n
agropecuaria, la cual ha sido empleada deliberadamente 
como un
instrumento de modernizaci6n de la agricultura.
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El modelo de la innovaci6n inducida para el cambio tecnol6gico en la
 
agricultura significa pues que tanto los investigadores como los
 
administradores do la investigaci 6n son conscientes de las diferencias en
 
la disponibilidad de recursos naturales y de los cambios en el ambiento
 
economico en que desarrollan sus actividades. La preocupaci6n de los
 
investigadores y de los administradores de investigaci6n acerca de dichas
 
diferencias, representa pues la conexi6n creitica con el mecanismo de
 
inducci6n. El modelo no implica que los investigadores y administradores
 
de instituciones publicas de investigacion agropecuaria tengan
 
necesariamente que responder directamente a los cambios en los precios
 
del mercado o a la demanda de los agricultores por resultados de
 
investigaci6n, en la selecci6n de sus objetivos de investigaci6n.
 

En realidad, s6lo es necesario que exista un mecanismo eficiente de
 
incentivos que premie a los investigadores y administradores (a traves de
 
beneficios materiales o de prestigio o reconocimiento de la sociedad),
 
por sus contribuciones a la soluci6n de sus problemas que son mAs
 
importantes desde el punto de vista econ6mico y social. As!, la
 
respuesta de la comunidad cientifica a los precios de los insumos
 
derivados del aumento de los precios del petr6leo a principios de la
 
decada de 1970, representa un claro ejemplo del proceso de la innovaci6 n
 
inducida.
 

Como ya se ha mencionado, aumentos en el precio de los fertilizantes
 
nitrogenados han inducido un cambio de los recursos cientificos hacia
 
actividades de investigaci6 n y desarrollo mAs intensivas en el area de la
 
biologla y de las fuentes organicas para la nutrici6n de las plantas.
 
Pero tampoco se debe considerar que el cambio tecnol6gico en la
 
agricultura tenga la caracteristica de set totalmente inducido. La
 
oferta de la nueva tecnologla, evidentemente, tiene dos dimensiones: a)
 
una dimensi6n ex6gena fundamentada en el desarrollo aut6nomo de las
 
ciencias bisicas y b) una dimensi6n end6gena que puede ser influenciada
 
por la demanda pot tecnologla.
 

6. Consideraciones Microecon6micas
 

El analisis de la innovaci6n inducida puede tener una perspectiva
 
microecon6mica en el sentido de que los cimbios en los precios de los
 
factores inducen sesgos en la orientaci6n del cambio tecnologico que
 
permiten el ahorro de los factores que progresivamente se van haciendo
 
mas costosos. Para que la teorla de la innovaci6n inducida sea capaz de
 
motivar investigaciones empiricas y pueda servir como guia para la
 
asignaci6n de recursos en la investigacion, e3 necesario que sea
 
reformulada en la forma de un modelo de invorsionus. En este sentido,
 
Hayami y Ruttan (1971) recalcaron la importancia de considerar a la
 
investigaci6n como una inversion, pero formalmente no desarrollaron el
 
componente de inversi6n dentro del modelo.
 

Dos aios mas tarde, de Janvry (1973), demostr6 que con la introducci6n do
 
los costos de la investigaci6n se modifican los efectos de los precios
 
relativos de los factoros sobre la asignacion de recursos para la
 
investigaci6n.
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Binswanger (1977-1978) consigui6 introducir explicitamente en el modelo

las 	funciones de costo de la investigaci6n y las funciones de retornos
esperados. Este modelo de inversi6n se basa en el trabajo de Evenson y
Kislev (1975), 
los cuales consideraron la investigaci6n en mejoramiento

genetico como un proceso de muestreo. Asumieron que existe una
distribuci6n probabillstica de los aumentos potenciales en 
los
rendimientos,en el cual estos aumentos son determinados por el medio
ambiente, el 
"state of the arts" de las ciencias basicas, y por las
 
tecnicas de mejoramiento genetico.
 

Este enfoque sobre el proceso de investigaci6n se vincula con el proceso
de 	innovaci6n inducida al identificar el objetivo de la investigaci6n

como va.*iaciones 
en la curva de demanda de los factores, a nivel de
unidad de produccion, que corresponden a un determinado proceso de
producci6n; mientras que 
las decisiones en 
relaci6n a la asignaci6n de
 recursos para la investigaci6n se consideran como una manera de impulsar
diferentes actividades de investigaci6n que traigan como resultado una

reducci6n en la demanda de factores.
 

Cada actividad de investigaci6n reduce la demanda por trabajo y capital
en grados diferentes. Asi, 
se hace posible ordenar estas actividades de
acuerdo con la capacidad de cada una de ellas para orientar el proceso de
producci6n hacia altornativas que, en formas distintas, hagan posible el

ahorro de los factores de producci6n.
 

Posteriormente se 
elabora un modelo de inversi6n en el cual el conductor
de la unidad de producci6n elige un "portafolio" de actividades de
investigaci6n. 
En este modelo de inversi6n, tanto las variaciones o
 sesgos como la intensidad del cambio tecnol6qico estan determinados por

los siguientes factores:
 

a. 	la productividad relativa de cada una de las diferentes actividaes de
 
investigaci6n;
 

b. 	las variaciones en 
los costos de la investigaci6n destinada a horrar
 
mano de obra o capital;
 

c. 	las modificaciones en la escala de producci6n; y
 

d. 	las variaciones en el valor presents del costo de los factores de
 
producci6n.
 

As!, por ejemplo, un aumento de los salarios tiende a aumentar las
actividades de investigaci6n destinadas al ahorro de mano de obra, 
en una
proporci6n mayor que el aumento h,-ia 
otras actividades.
 

7. 	Investiqaci6n Agropecuaria y Poltica Econ6mica
 

Una de las implicaciones nas claras de la teorla de la innovaci6n

inducida es 
 que 	los sesgos en los precios relativos de los factores (con
relaci6n a ellos mismos o a los precios de los productos), influyen en
las 	decisiones de los productores agropecuarios en la selecci6n de las
tecnologlas disponibles, y en 
las que estar n disponibles ern los proximos
 
amos.
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Esto significa que las distorsiones en las relaciones de precios entre
 
factores o entre factores y productos pueden tener mayor influencia sobre
 
la intensidad y la orientaci6 n del cambio tecnol6gico y en la
 
organizaci6n econ6mica del sector agricola, que si la elecci6n actual de
 
tecnologlas fuera unicamente afectada por las distorsiones de precios.
 
Mientras que los efectos de estas distocsiones sobre la selecci6n de
 
tecnolog~as pueden ser rapidenente corregidos, gracias al efecto
 
combinado de la depreciacin y la obsolescencia de las propias
 
tecnologlas, el impacto de dichas distorsiones sobre la asignaci6n de
 
recursos para la investigacion agropecuaria es mis dificil de corregir.
 

As!, por ejemplo, un estudio de Janvry (1973) conc]uy6 que las
 
distorsiones de precios intriducidas para lograr una mejor distribuci6n
 
del ingreso pueden resultar sumamente costosas ei, lo que se refiere al
 
impulso 6el crecimiento econ6mico a traves del cambio tecnolgico.
 

Por todo lo expuesto, segun Ruttan (1983), as pues evidente que la
 
necesidad que los sistemas de planificaci6n econ6nica e invcstigaci 6n
 
agropecuaria dispongan de la capacidad analitica necesaria para poder
 
evaluar la magnitud e incidencia potencial de los costos y beneficios, de
 
manera que puedan desarrollar una apropiada comunicacion con e. sistema
 
polit~co en relaci6n a los precios y a la esignaci6n de recursos para la
 
investigaci6n. De esta manera, los planificadores, administradores e
 
investigadores tendrian un fuerte incentivo para aceptar las relaciones
 
de precios, actuales o potenciales, como una gula para la asignaci6n do
 
recurso..
 

8. Planificaci6n de la Investigaci6n y Asignaci6n de Recursos
 

El incentivo mencionado arriba se fundamenta tambien en que los esfuerzos
 
de investigaci6n puedan dar lugar a innovaciones tecnicas que realmente
 
sean adoptadAs por los productores. Asi por ejemplm, en una economia que
 
se caracterize por tener salarios bajos, la generaci6n de una tecnologia
 
que utilice insumos relativamente escasos y caros (que sea, por ejemplo,
 
intensiva en el uso de capital cuando existe abunaante mano de obra)
 
seria sin duda menos rentable y generaria menos beneficios sociales que
 
una tecnologia diseiada para utilizar gran parte de la mano de obra
 
abundante o de bajo costo.
 

En consecuencia, el planificador o administrador de la investigaci6 n
 
agropecuaria qua no sepa asignar los recursos en una forma compatible con
 
las relaciones de precios de factores previstas, dificilmente podri
 
demostrar iumentos en la productividad derivados de dicha investigaci6n,
 
lo cual se constituye en una evidencia necesaria para mantener un
 
continuo apoyo politico, econ6mico y social a la instituci6n.
 

Por lo tanto, el director o los administradores de un sistema nacio-al de
 
investigaci6n qua no cuenten con los conocimientos necesarios sobre el
 
impacto y la incidencia de la investigacion, qua se encuentran
 
disponibles, forzosamente se encontraran en una posici6n debil para
 
participar an un dialogo con el gobierno sobre politicas y planificaci6n
 
de la irvestigaci6n.
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Adicionalmente, al conocimiento que los administradores de instituciones
 
de investigaci6n deben tenor sobre las metodologlas existentes para la
 
tomA de decisiones en investigaci6n, es muy importante que tambi~n exista
 
una interacci6n dial~ctica, tanto en el nivel econ6mico como en el
 
politico, entre los inistigadores, planificadores, administradores de la
 
investigaci6n, los usuarios y los responsables por el proceso
 
legislativD, que es absolutamente necesaria para mantener un ambiente
 
politicu que realmonte apoye a la invcestigaci6n agropecuaria.
 

Finalmente. es necesario tambien mencionar que la evidencia hist6rica
 
esta mostrando que aquellos paises que han tenido 4xito en la generacion
 
de un rapido carbio tecnol6gico en sus sectores agricolas, encontraron
 
absolutamente necesario el desarroilo de su capacidad institucional para
 
!a investigaci6n y el desarrollo agropecuario, que les ha parmitido
 
seguir un camino de cambio tecnologico compatible con sus
 
disponibilidades de recursos y de factores culturales. Mi-intras que
 
aquellos palses cuya estrategia se ha basado en la tecnologia liaportada,
 
dificilmente han sido capaces de adaptai o manejar dicha :ecnologla, de
 
manera que realmente pueda pvo!,over un desarrollo agropecuario
 
autosostenido.
 

En res~unen, la teoria de la innovaci6n inducida ofrece wia perspectiva
 
analitica -uy poderosa a travis de la cual so pueden interpretar las
 
caranteristicas de la demanda por la innovaci6n tecnol6gica a
 
institucional, tanto de los palses desarrollados 
como de los paises en
 
dcsarrollo.
 



- 12 

9. Referencias Bibliograficas
 

Binswanger, H.P., Mvasuring the impact of economic factors on the
 
direction of technical change. 
 In: Arndt. T., Dalrymple, D. y

Ruttan, V., 
eds. Resource Allocation and Productivity in National and
 
International Agricultural Research. 
Minneapolis, University of
 
Minnesota Press., 1977, pp. 526-550.
 

Binswanger, H.P. y Ruttan, V.W., 
 Induced Innovation:
 
Technology, Institutions and Development. Baltimore, John Hopkins
 
University Press, 1978.
 

Evenson, R.E. y Kislev, Y., Agricultural Research and
 
Productivity. New Haven, Yale University Press, 1975.
 

Hayamy, Y. y Ruttan, V.W., Agricultural development: 
 an international
 
perspective. Baltimore, John Hopkins University Press, 1971.
 

Janvry, A. de, A socioeconomic model of induced innovation for
 
Argentine agricultural development. Quarterly Journal of Economics,
 
87(3): 410-435, 1973.
 

Ruttan, V.W., Agricultural Research Policy. Minneapolis,
 
University of Minnesota Press, 1982.
 

Ruttan, V.W., La teoria de la innovaci6n inducida del cambio
 
tecnico en el agro de los palses desarrollados. En: Cambio tecnico
 
en el agro latinoamericano; situaci6n y perspectivas en la decada de
 
1980. 
 Martin Pineiro y Eduardo Trigo, editores. Instituto
 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura, San Jose, Costa
 
Rica, 1983.
 

Ruttan, V.W., Technology and the environment. American Journal
 
of Agricultural Economics, 53: 707-717, 1971.
 



CAPITULO II - LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS: 
DISPONIBILIDAD, PROMOCION Y DESARROLLO
 



1. Introducci6n
 

El presente capitulo incluye una descripci6n de las principales
 
caracterlsticas de los recursos naturales y huranos. 
Lo hace desde el
 
punto de vista de su disponibilidad ("endowment"), promoci6n y
 
desarrollo, como bases para la actividad de la producci6n agropecuaria y
 
el desarrollo de su potencialidad.
 

La descripci6n mencionada y su respectivo analisis han sido realizados
 
tomando en consideraci6n el caso especifico del Peru. Esta selecci6n era
 
necesaria para identificar el problema de la disponibilidad de recursos
 
naturales y humanos, y a partir de ella situar posteriormente la
 
estrategia de investigaci6n, educacion y extension agropecuaria, como
 
base para el desarrollo agropecuario.
 

2. Recursos Naturales
 

El organismo encargado de evaluar los recursos naturales del Peru es la
 
Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos naturales (ONERN), el cual a
 
traves de sus 24 anos de existencia ha producido alrededor de 2,000 mapas

de diferentes disciplinas a escalas que varian de 1:5,000 a 1:3'000,000,
 
correspondientes a 53 millones de hectareas equivalentes al 41% 
del
 
territorio nacional. En los diferentes estudios, ademas do la tecnologla
 
tradicional, la ONERN emplea las tecnologias modernas de analisis,
 
almacenamiento y reproducci6n de informes como percepci6n remota
 
(analisis y clasificaci6n de imagenes de satelites), cartograf!a
 
automatizada y el sistema de informaci6n geografica, apoyadas

principalmente por el sistema de computo recientemente instalado.
 

Los estudios tematicos realizados por la ONERN son los siguientes:
 

- Estudios integrados de recursos naturales 

Estos estudios cubren una superficie aproximada de 43 millones do
 
hectareas. Tienen caracter de reconocimiento sistemitico, con el objeto
 
fundament.al de promover el desarrollo social y econ6mico de las
 
diferentes regiones del pals.
 

Dichos estudios comprenden la investigaci6n del potencial y del uso
 
actual y futuro de los recursos naturales de las diiarentes zonas, dentro
 
de sus aspectos geografico, fisiogrifico, climatol6gico, ecol6gico,
 
geol6gico-minero, agrol6gico e hidrologico e incluyendo la determinaci6n
 
del uso actual de la tierra y el analisis de los recursos humanos,
 
factores do producci6n y vlas de comunicaci6n y transporte. Esta
 
informaci6n adecuadamente procesada en cuadros grificos y mapas ha
 
permitido identificar y evaluar los principales problemas del medio que
 
afectan la producci6n econ6mica y formular programas preliminares de
 
desarrollo integral, concretamente sustentados por un conjunto de
 
proyectos a nivel de prefactibilidad.
 

La cartografla empleada principalmente esti basada en aerofotograflas y
 
mosaicos a escala variable entre 1:40,000 a 1:60,000 y la carta
 
fotogrametrica a eacala 1:100,000. Actualmente se estin aplicando las
 
tecnicas de percepci6n remota a imagenes de radar de vista lateral (SLAR)
 
a escala 1:100,000 a 1:250,000 e imigenes de satelite a colores y en
 
blanco y negro a oscala 1:250,000.
 

http:fundament.al
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- Mapas ecol6qicas regionales o de areas especificas
 

Pertenecen a este grupo el conjunto de mapas ecol6gicos producidos dentro
 
de los estudios sistemiticos o integrados llevados a cabo por ONERN en
 
diferentes partes del pals. Dichos documentos estan elaborados en base a
 
los criterios y terminologla del Sistema Holdridge (Zonas de Vida o
 
Bioclimaticas) anadiindose en forma resumida sus caracteristicas medio
 
ambientales, as! como el aprovechamiento de los recursos vegetales como
 
edificos en su condici6n actual y potencial. Ademas los referidos mapas
 
portan graficos sobre la distribuci6n anual de temperatura y de
 
precipitaci6n pluvial.
 

- Estudios de reconocimiento sistematico de suelos
 

Estos estudios cubren una superficie aproximada de mis de 43 millones de
 
has. La finalidad de estos estudios es determinar el potencial y las
 
posibilidades de desarrollo en el aspecto agropecuario de una zona o
 
regi6n.
 

La unidad cartogrifica del mapeo de suelos es la asociaci6n de grandes
 
grupos o subgrupos edaficos o de familias y/o series generalizadas. Se
 
describen, muestrean y analizan los perfiles mis representativos de las
 
unidades taxon6micas que incluyen las asociaciones separadas: la
 
clasificac.i6n interpretativa de los suelos se establece en base a cinco
 
grupos de capacidad de Uso Mayor:
 

- tierras apropiadas para cultivos intensivos o en limpio (clases I y
 
IV)
 

-
 tierras apropiadas para cultivos permanentes (clases V y VI)
 
- tierras apropiadas para pastoreo (clases VIP y VIIP)
 
- tierras apropiadas para forestales de producci6n (clase VIIF), y
 
- tierras de protecci6n (clase VIII).
 

En las zonas susceptibles de riego se establecen los grupos de aptitud
 
para irrigaci6n: aptas (clases 1 a 3), aptitud limitada o dudosa (clases
 
4 y 5) y no apta (clase 6).
 

Como material base se usan las aerofotografias tomadas por el Servicio
 
Aerofotogrifico Nacional (SAN) a escala 1:40,000 a 1:60,000 y cartas
 
fotogramitricas a escala 1:100,000, imagenes de radar a escala 1:125,000
 
e imigenes de satelite 1:250,000.
 

- Estudios semi-detallados y detallados de suelos 

Estos estudios han sido llevados sobre una superficie de mas de 750,000

has aproximadamente. Estin encaminados a obtener informaci6n muy precisa

del recurso suelo para fines de planeamiento agricola o de mejoramiento
 
de ciertas caracteristicas de los suelos.
 

Las unidades taxon6micas del mapeo de suelos son las series y, como
 
subdivisi6n de estas las "rases". Las clases y subclases son
 
interpretadas en una forma mucho mis precisa que el nivel anterior,
 
dindose especial enfasis a los cultivos adaptables y a las pricticas del
 
manejo de suelos.
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En laE ireas de riego, se establecen en detalle las clases y subclases de
 
riego, y sus practicas correctivas y de nanejo de los grupos de suelos a
 
fin do implantar una polltica permanento de riego econ6micamente
 
sostenido; igualmente se establecen sua caracteristicaa hidrodinamicas.
 

Las escalas empleadas para los estudioi semidetallados varlan de 1:10,000
 
a 1:20,000, teniendo como material base planos topograficos o de
 
restituci6n fotogrametica o fctografias aereas. Para los estudios
 
detallados se emplean escalas de 1:5,000 a 1:10,000.
 

- Estudios de uso actual de la tierra
 

Estos estudios se han llevado a cabo principalmente en la regi6n de la
 
Costa y sobre una superficie total evaluada de 1'400,000 has
 
aproximadamente.
 

Los estudios comprenden la descripci6n del uso de la tierra utilizando
 
las nueve categorias bisicas establecidas por la Comisi6n Mundial para el
 
Inventario del Uso de la Tierra de la Uni6n Geogrifica Internacional
 
(UGI): 1) centros poblados y tierras no agricolas, 2) horticultura; 3)
 
Arboles y otros cultivos perennes; 4) tierras de cultivo; 5) pastos
 
mejorados permanentes; 6) praderas no mejoradis; 7) tierias boscosas; 8)
 
pantanos y cienagas y 9) tierras improductivas. La inforrnaci6n
 
suministrada, conjuntamente con la proporcionada por los suelos, permite
 
hacer una reestructuraci6n del molde agricola y establecer politicas
 
sobre zonificaci6n del agro.
 

El material cartogrifico empleado ha sido mosaicos y aecofotograflas a 
escala variable entre 1:10,000 a 1:50,000 y hojas de restituci6n
 
fotogrametrica elaboradas por la Oficina General de Catastro Rural (OGCR)
 
a escala 1:10,000 a 1:25,000.
 

2.1 Ecologla y suelos
 

La ONERN ha elaborado el Mapa Ecolagico del Perd, en la escala de
 
1:1'000,000. El mapa ecol6gico establece la distribuci6n geografica de
 
84 zonas de vida y 17 do caracter transicional, basadas en el Sistema de
 
Clasificaci6n de las Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge,
 
enmarcada para el caso del Per en tres regiones latitudinales que son:
 
la franja tropical, la sub-tropical y la templada cilida. Asimismo, el
 
estudio muestra en forma grifica y sintetica la interrelaci6n biol6gica y
 
compleja do los ecosistemas, incluyendo al hombre y sus manifestaciones
 
culturales, sociales y econ61nicas dentro del panorama nacional. (Ver
 
Cuadro No. 2.1).
 

Mapa de Suelos del Pe . - elaborado en la escala de 1:1'000,000, tambien
 
ha sido elaborado por la ONERN, cinendose a criterios y terminologlas del
 
sistema de la FAO. En ese sentido se presentan las caracterlsticas y
 
distribuci6n geografica do los dife:entes grupos de suelos del pals,
 
basados en estudios edafol6gicos llevados a cabo, documentos
 
cartogrificos, imagenes de satelite y do radas, entre otros.
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ZONAS OE VIDA 


1. Desierto desecado-Premontano 

Tropical 


2. 	Desierto desecado-Subtropical 


3. 	Desierto desecado-Montano 1ajo 

Subtropical 


4. 	Desierto desecado-Templado Calido
 
5. 	Desierto supz:arido-Tropical 


6. esierto Superarido-Premontano 
7. Desierto superarido-Sub-tropical 


B. 	Desierto Superaridc-Montano Bajo 

Subtropical 


9. 	Desierto superarldo-Templado Calido
 

10. 	hatorral desertico Tropical 


Ii. 	 Desierto perarido-Premontano 
Trpical 

12. 	Desierto perarido-Subtrcpical
 

CUAORO 2.1 - USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS ZONAS
 
DE VIDA Y SU SUPERFICIE
 

USO ACTUAL 
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 

8Cm2
 

Agricultura diversificada 
en Buen potencial en suelos apropiados y
valles costeros irrigados. supeditado a dotacion permanente de agUd.
 
41,900
 

Agricultura diversificada en Buen poetencial de suelos 
apropiados y

valles aluv;ales itrigados. supeditado a dotacion permanente de aqua. 
 11.950
 

Pastoreo estdclioial y agricultura Muy buen potencidl eii Nuclos y
 
en areas irrigada,. supeditado a 
riego pei.anente. 5.525
 

Esca*sa actividad agricola y

pecuaria. 	 Buen potencial en ,uelos apropiados ycon riego permaniitte. 
 24.205
 

Agricultura solo en aquellas 
 Ba3o potencial de topoyrafia accidentada
 
areas con riego permanente. y requiere riego permanente. 0.055
 

Agricultura intensiva, pastoreo 
 Muy buei potencial pr-, a~tividdd 
estacional y aprovechamiento del agropecuda-a y apiovechi.ntllLO T.ICioIdl 
bosque como recurso maderero. del recurso forestal. ?!Qmvr riego 

permanente. 6.891
 

Agricultura diversificada con luy buen potencial paa fines agricolas
 
riego permanente. 
 y pecuarios con riego permanente. 15.685
 

(Continua...) 



--- ------------------------------------------------------------------------------ 

ZCNAS DE VIDA 
 USO ACTUAL 
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 

13. 	lesierto perirido-Montano Bajo 

Tropical 


14. 	Desierto perarido-Montano Bajo
 
Subtropical


15. 	Gesierto perarido-Templado Calido 


16. 	Desierto perarido-Mantano Tropical

17. 	Oesierto perarido-Montano Templado 


Calido 


18. 	Monte espinoso-Tropical 


19. 	Matorral desertico-Premontano 

Tropical 


20. 	Matorral desertico-Subtropical 


21. 	Matorral deserLtico Montano Bajo 
Tropical 

22. 	Matorral desertico Montano Bajo
 
Subtropical


23. 	Matorral desertico Tenplado Calido 


24. 	Desierto arido-Montano Tropical 

25. 	Oesierto arido-Montano Subtropical 

26. 	Desierto arido-Montano Templado
 

Cil ido 


Cultivos intensivos y frutales de 

hueso. 


Uso agricola limltado y muy 

localizado. 


A~iriculturz, intensiva y pastoreco. 

Aprovechamiento del bosque como 

recurso maderero. 

Agricultsira en pequena escala y 
pastorea estacional. Aprovecha 
miento del bosque comn recurso 
maderero. 

Agricultura de subsisteLla y 
bajo riego. Pastoreo estacional. 

Agricultura liLitada. 


Km2
 
Buen potencial para fines agricolas con
 
riego pernanente.
 

16.365
 

Bajo potencial agricola por 1miitaciones
 
topograficas y deticiencia de agua.
 

1.875
 

Huy buei potencial para fines agricolas y
Pecuario., con rit-o permanente y
Jp'ovechanlieiato 4.10 

Su mayor vocaco, es para actividad gana
dera y aprovechatmento racional del, 
recurso fosest)l. Requiere riego 9,655 
NupleseilLariu. 

baJo Puteicidl pot 11nlmtcilOnt:N tOpogra 
ficAN y disponlibilidad de agua. 

10.875
 

Bajo Potencial por limitaclone.. topogra 
ficas y dtponilllddd de agua. 

6,045
 

(Continua...) 



.. 	 ... ................. ...........----
ZONAS DE VIDA 	 USO ACTUAL 
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 
Kin?
 

27. Bosque muy seco-Tropical Actividad ganadera estacional Buen potencial solo en area de Lopografia 

principalmente. Agrlcul~tcra suave y con riego supleaentario.
 
escasa. Aprovechniento forestal
 
en pequena escala. 
 3,167
 

Buen potencial en areas de LopOgdfi3a
28. Monte espilnoso-Premontano Tropical AgriculLura Sobre lI babe de 


29. Monte espinoso-Subtropical arroz, cana ) frutsle, suave y con riego permaneilLe. 
(incluyendo citricoN). Patoreo 
estacional. 7945 

riego. Potencial regular debido a 11ia'taciolle730. 	Estepa espinosa-Montano Bajo Tropical Agricultura auy limiltada con 

31. 	Estepa espinosa-Montano Bajo pastoreo estacioal. topograficas y deficiencia de agua. 10.140
 

Subtropical
 

32. 	 Mztorral desertico-ontLano Tropical Agricultura de subslt.Lencia y BaJo potencial por limiLaclones topogra n 
33. 	Matorral desertico-Montano fraccionada. 
 ficaN y duficiencia de dua. 

Subtropical
 
34. 	 Katorral desei'Llco Mostano Templado 

Clido 
10.035
 

35. 	 Desierto seiniarido-Subalpino MayouimeeLe no existe acLvidad PotemLil iiay bajU por Iaialttcaoause
Subtropical 
 agricola. 
 climaticas ccano Lopograticat.


36. 	Desterto semiarido-Subalpino

Templad, Calido 


375
 

37. 	 Bosque seco-Tropical Agropecuar-o y aprovechamieilio PoLesIcIal s.Uy bue1Ua para fin"s agrope
del 	 recurso foresLal. cuario con riegu suphlea.-taLdf 1a. Buesi 

potencial forestal. 3.784 

(Continua...) 



ZONAS DE VIDA 


38. 	Basque secu-Premantano Tropical 

39. 	Basque seco-Subtropical 


40. 	Basque seco-MonLano Bajo Tropical 


41. 	Basque seco-ontano Baja

Subtropical 


42. 	Estepa-Iontano Tropical 

43. 	Estepa-Nontano Subtropical 


44. Natorral desertico Subalpino 

45. 	matorral desertico-Subalptno 


Subtropical 


46. 	Matorral desertico Subalpino

Templado Calido 


47. 	Basque humedo Tropical 

48. Basque huoiedo-Premontano Tropical 

49. Basque hllledo-Subtropical 


50. 	 Bosque hljmedo-hontano Baja Tropical 
51. 	Basque hitgedo-Montano Baja 


Sub-Tropical 


USO ACTUAL 


Agricultura generalmente con 

riego y pastoreo. AprovechamienLo
 
del 	recurso maderero. 


Agricultura de secano limitado. 


Agricultura de !ecaso (cereales 

de grano chico). 


Pastoreo teloaral. 


MayoraiicnLe agl'iculcUla de 
subsi.tencia. Actividad agro 
pecuaria a Ic largo de los rios 


principales. Eviraccion del
 
recurNo maderero. caza y pesca. 


Agricultura de tubsistencia. En 

asentamlentas humeanos, agricultUra 

diversificada y pecuaria. Extrac 

cion del recurso maderero. 


Agricultura divericada y 

actividad pecuaria. 


POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 

Buen potencial col riego.
 

17.890
 

Buell poLeicial con ri ego. 

19.940
 

Buell poLeicial pard CLi1Livo criofiliCo 
con riego. 
 17.950
 

Poteiclal lillybajo para propoilt!. 
pecuario .
 
e
 

7.305
 

Buell poLeolcldlgi,)eciidj tO %O1 ell Iu 

suelot altLviales) io inuid,ibl. s. Huy buell 
Potencial del recurso fortdal.
 

163.632
 

Buel potLencial ag'opecuiaria olo ell 
Fertiles. HuY buci potelcial del necurso 
forest.al. 

55.290 

Buen potencial agropecuario el selos de 
relieve suave. Gian poteslcidl 
Nitos forestales (pldiitdClult). 

para propo 
14.625 

(Cointitnua... ) 



---- --- ZONAS--- DE VIDA .............. ... ..................... .... .... . ............ .. ..
---	 USC ACTUAL 
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 

Kr2 
------------------------------------------ M 

uesipoencla] para cu-t-vo- cr-of-lic-.
52. 	Basque h~iedo montano-Tropical Agricultura de secano (Luberosa-, 


53. 	klOsque hmwedo-Montano Subtropical leguminosas comestibles y algunoN 
 Favorable pard platacolies forestalei.
 

cereales de grano c1hico). Ganaderia
 

extensiva. 
 62,110
 

54. 	Paramo ht~iedo-Subalpino Tropical 
 Ganaderia lanar excesiva. 
 Buen potencial para finles pecuarboN55. 	Parama hinedo-Subalpino Subtropical 
 (laiar). acttlalilleilte degradado parMy 
sobrepa Loreo. 
 21.240
56. 	Tundra hualeda Alpino Subtropical Ganaderia (nomadica). uy bjo potenc.i pro ot pecuar22.
 

57. 	Tundra huieda-Alpino Templado
 
Calido
 

1,185
 

58. 	Basque nxy humedo-Tropical 
 Agricultura de subsistencia y Huy buell potencial del ,ecu,'.o forestal. 
extraccion del recurso forestal. 
 70.047
 

59. 	Basque nuy huLiedo-Premontano Agrlcultura localizada. Potemcal baJopama fines agropecua,'. 
Tropical 

Regular a buen Potencial para extraccion
60. 	Basque Imuy huedo-Subtropical 
 del 	recurso maderero. Elevada proporcion
 
del 	bosque de proLeccioll. 
 278.273
 

61. 	Basque muy huiedo-Montano Baja Muy liminLtado y localizado. 
 Muy 	bajo potencial para desarrollo
Tropical 

agricola y pecuario y aun del reLur'sa
62. 	 Basque muy hunedo-Montano Baja forestal. mayor vocacion. Boque de
Subtrcpical 

proteccion. 
 15.295
 

63. 	Basque muy htnedo-Montano Tropical 
 UO agricola luiy limitado. POLencial muy bdio fines 
agricolas y
64. 	Basque mujiyhgedo-Montano 
 Ganaderia extenNiva a base de pecuarios par limitaciones Lopogrficas

Sub-Tropical 
 pastas naturales y cultivados. y climaticas. Mayor vocacion boswqe de
 

proteccion. 
 22,450
 

(Continua...)
 

I 
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ZONAS DE VIDA ... .. . ........ .............
USO ACFUAL .
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 
----- --. -- K m 2 

65. Paramo muy h.Jedo-Subalpino Ganaderia lanar e'Leslvd a baseTropical de pastos naturjle altoandino. 
Butln potential para aCtividad ganadera. 

2e* 24066. Paramo muy humedo Subalpino 2!240 
Subtropical 

67. Tundra muy humeda Alpino Ganaderia lanar (ovinos y auqueSubtropical nidos). 
Potencial regular par-ipropoiLtos
pecuarios (lanar) 8.425 

68. Basque pluvial Premnntano Tropical Kayormenite sin uso.69. Basque pluvial-Subtropical 
110oque de proteccion par Il"",Laciolls 
topograficas Y clin&atLca:. 45.286 

70. Basque pluyial MonLtanO Baja Mayormente sin uso.Tropical Bo.%quc de proLeccion pol*"1tacia.,tap]i-t cip. 
71. BosquL pluvial Montano Baja Lopograficj, 

Subtropial 
23..20 

72. Basque pluvial-Montano Tropical Mayormente sin usO.73. BOsque pluvial-Montano Subtropical Bosque de proteccion par l11atacionestopugrdfCds y CI1,1aticaN. 20.075 
74. Paramo pluvial Subalpino Tropical ActLIvidad ganadera lnnitada. Baja potencial pard el duearrollo75. Paramo pluvial subalpinoSubtropical pecuz;U. 

24.615 
76. Tundra pluvial -Alpino Tropical Ganaderia lanar (ovinos y auque-77. Tundra pluvial-Alpino Subtropical nidos). 

Baia patencial actualmeote rlluy degraddo 
par sobrepastareo. 14.680 

78. Basque pluvial semisaturado-Sub- Sin ubo. 
tropical Basque de proteccia,, par 1i1111tK1011 

tOpografica 1.485 
79. Basque pluvial semisaturado Montano Mayormnte sin uso. 

Baja Subtropical 
Basque de proteccion po limitacion cl 
ntica y tOpografica. 330 

(Continua...)
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ZONAS DE VIDA 
 ........
USO 	ACTUAL........ . .... . .........
. .
 POTENCIAL 0 VOCACION 
 SUPERFICIE
 

2
 
80. 	Bosque pluvial senisaturado-tontano 
 Sin 	uso.
Subtropical Sbrpclmatica 	 Bosque de protectionl por I'mitacion cli
y tapogr-aFica. 	 300
 

81. 	Pramo pluvial semisaturado-Sub- Sin uso. a sque Y Proteccan p m n 
tropical 130SQUC de protection por limitaci6n de
8. 	ropical 
 clma a
topografla. 	 525
 

82. 	Nivel Tropical Sin usa. 
 Com recurso hidrologico y para el
83. 	Mire1 Subtrapical 
 dsral e uina
 
84. 	Nivel Templado Calido 
 desarrollo del tur5n.
 

5.260
 ........................................................................................
 

Fuente: Napa ecol0g9co del Peru. Oficina Nacional de Evaluacion de Recuros
 
Naturales (ONERN) 1976.
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Mapa del Inventario Nacional de Tierras - tambi~n elaborado por la ONERN, 
tiene como objetivo suministrar informaci6n basica de recursos de suelo
 
para la elaboraci6n del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos.
 
Cubre la superficie total del pals, graficando la informaci6n
 
interpretativa o practica en un mapa de capacidad de Uso Mayor de las
 
tierras a escala 1:1000,000, cuya unidad cartografica ha sido la
 
Asociaci6n de Grupos de Capacidad de Uso Mayor por Regiones Naturales, de
 
los que se han consignado 39.
 

Basado en el Reglamento de Clasificaci6n del Tierras del Per (D.S.

0621-75-AG del 22 de enero de 1975), se definen los grupos en el Cuadro
 
No. 2.2.
 

Tierras aptas para CULTIVO EN LIMPIO (A)
 

Re'hen condiciones ecol6gicas que permiten la remoci6n peri6dica y
 
continuada del suelo para el sembrio de plantas herbaceas o
 
semiarbustivas de corto perlodo vegetativo, bajo ticnicas 
econ6micamente
 
accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad

productiva del suelo, ni alteraci6n del regimen hidrol6gico de la
 
cuenca. 
Estas tierras por su alta calidad agrol6gica podran dedicarse a
 
otros fines (cultivos permanentes, pastoreo, producci6n forestal y

protecci6n), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento econ6mico
 
superior al que se obtendria de su utilizaci6n con fines de cultivo en 
limpio o cuando el interes social del Estado lo requiera.
 

Tierras aptas para CULTIVOS PERMANENTES (C)
 

Son aquellas cuyas condiciones ecologicas no son adecuadas a la remoci6n
 
peri6dica y continuada del suelo, pero que permiten la implantaci6n de
 
cultivos perennes o semi-perennes, sean herbAceas, arbustivas o arb6reas,
 
bajo tecnicas econ6micamente accesibles a los agricultores del lugar; sin
 
deterioro de la capacidad productiva del suelo ni alteraci6n del regimen
 
hidrol6gico de la cuenca. Estas tierras podrin dedicarse a otros fines
 
(pastos, producci6n forestal y protecci6n)m cuando en esta forma se
 
obtenga un rendimiento economico superior al que se obtendria de 
su
 
utilizaci6n con fines de cultivo permanente o cuando el interes social
 
del Estado lo requiera.
 

Tierras aptas para PASTOS (PA)
 

Son las que no reunen las condiciones ecol6gicas minimas reqxeridas para

cultivo en limpio o permanente, pero que permiten la implantaci6n de
 
pastos cultivados o el uso de pastos naturales bajo tecnicas
 
econamicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de
 
la capacidad productiva del recurso ni alteraci6n del regimen hidrol6gico
 
de la cuenca. Estas tierras podran dedicarse para otros fines
 
(Producci6n Forestal, cuando las condiciones climatica3 lo permitan o
 
Protecci6n), cuando en esta forma se obtenga.un rendimiento econ6mico
 
superior al que se obtendria de su utilizaci6n con fines de pastos o
 
cuando el intergs social del Estado lo requiera.
 



-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

-------------------- ---- ---- 
---------

CUADRO 2.2 - CLASIFICACION DE TIERRAS SEGUN SU CAPACIOAO OE USO MAYOR POR REGIONES NATURALES
 
(Con necesidad de riego y al secano)
 

(A) 
 (C)
REGIONS CULTIVOS EN LIMPIO CIJLTIVOS PERtANENTES (P) (F) (C)
PASTOS FORESTALES PROTECCION TOTAL
 

NATURALES CON NECESIOAD AL SECANO ----
CON NECESIDAD AL SECANa 
 SECANO SECANO
 
DE RIEGO 
 DE RIEGO 

--------------. 

.------------.----------------------------------------------
.. . . .. ... ............................. 

Costa 1.098.100 --- 496.300 --- 1622.400 -- 10'378,100 13-594.900 

Sierra 132,000 1-342,800 --- --- 10-576.500 2'092.400 25-188,300 39-322.000 
Selva 71.000 2-258,100 -- 2-210.700 5-576.500 46-431.600 In'10b.lbO 75-594.660 

TOTAL 1-301,100 3-600,900 
 496.300 2Z)10,700 1719)6.000 
 54-472.560 128-521.560
 
u---- -----------------------------------


Fuente: ONERN. Clasificacion de Tierras del Per-u 
 Ago~to. 1982.
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Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL (F)
 

No reunen las condiciones ecol6gicas requeridas para su cultivo o
 
pastoreo, pero permiten su uso para la producci6n de maderas y otros
 
productos forestales, siempre que sean manejadas en forma tecnica para no
 
causar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni alterar el
 
regimen hidrol6gico de la cuenca. Estas tierras podran dedicarse a
 
Protecci6n cuando el inter6s social y econ6mico del Estado lo requiera.
 

Tierras de PROTECCION (X)
 

Estan constituldas por aquellas tierras que ni reunen las condiciones
 
ecol6gicas minimas requeridas por cultivo, pastoreo o producci6n

forestal. Se incluyen dentro de Pste grupo: picos, nevados, pantanos,
 
playas, cauces de rios y otras tierras que aunque presentan vegetaci6n

natural boscosa, arbustiva o herbicea, su uso no es econ6mico, y deben
 
ser manejadas con fines de protecci6n de cuencas hidrogrificas, vida
 
silvestre, valores escenicos, cientificos, recreativos y otros que
 
impliquen beneficio colectivo o de interes social.
 

2.2 Recursos hidricos
 

El recurso aqua pare la producci6n agraria esti constituldo por las
 
descargas de los rlos, el ague proveniente del subsuelo y el agua
 
contenida en las lagunas y reservorios. Estas fuentes se encuentran
 
distribuidas en las tres grandes vertientes que integran el sistema
 
hidrogrifico del pals: del Pacifico, del Atlintica y del Lago Titicaca.
 

2.2.1 Vertiente del Pacifico
 

La vertiente del Pacifico esti conformada por 5Z ros que son los que
 
proporcionan el mayor volumen de agua a la Costa, siendo la principal

fuente de abastecimiento para su utilizaci6n en el riego, el 
uso
 
domestico y el aprovechamiento industrial.
 

La masa media anual quo descargan en su conjunto los 53 rlos costeios es
 
de 38,000 millones de metros cubicos, que alcanzarla pare irrigar cerca
 
de 20 millones de hectireas, considerando una limina de riego de dos
 
metros.
 

Existe una marcada estacionalidad en las descargas de los rios, siendo 
aproximadamente el 85% de volumen total en el perlodo enero-abril, que es 
la epoca en que ocurren las lluvias en la zona alta de la Costa y en la 
Sierra, lo qie ocasiona que la mayor parte del ague se pierda en el mar. 
La poca de estiaje ocurre entre los meses de junio a diciembre cuando 
casi el 50% de los rlos se secan antes de llegar al mar. 

Gran parte de las cuencas conformadas por lo3 rlos de esta vertiente se
 
caracterizan%por su alta pendiente, rubosidad de superfici3, ausencia o
 
muy rara vegetacion, alta carga de segmentos con la escorrentla en el
 
perlodo de avenidas. La calidad del agua de los rlos costenos es, 
en
 
general, buena pare el uso domestico, la industria y la agricultura.
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Mediante la evaluaci6n de las tierras agricolas degradadas por problemas
 
de empantanamiento y salinidad, efectuados sobre una superficie de
 
722,000 hectireas, se ha determinado que 247,000 has tienen problemas de
 
esta naturaleza en diferentes grados de afectaci6n; determinandose la
 
necesi'ad de su rehabilitaci6n en aquellas zonas y areas donde ello es
 
factible, para lo cual se tiene en actual ejecuci6n el Proyecto de
 
Rehabilitaci6n de Tierras Costeras (Plan REHATIC).
 

La tarifa por el uso del agua con fines agrarios varla entre S/.0.15 y
 
S/.0.40 por m', seg~m informaci6n del aio 1980, ano en que a traves de
 
los Distritos de Riego se atendi6 en la Costa a 163,123 usuarios con un
 
volumen de 9,220 millones de m 3 .
 

- Agua de subsuelos
 

En la vertiente del Pacifico existen en uso un total de 7,254 pozos, que
 
en conjunto aportan un vol6men anual de 1,377 millones de m3. De este
 
volumen el 72% se emplea para complementar y regularizar el riego en la
 
epoca de estiaje de los rios.
 

El total de pozos existentes se distribuyen segun su uso de la siguiente
 
mane ra: 

Uso Cantidad
 

Domistico 2866 39.5
 
Pi~blico 175 2.4
 
Pecuario 459 6.3
 
Riego 3253 44.9
 
Industrial 460 6.3
 
No especificado 41 0.6
 
TOTAL 7254 100.0
 

Los valles con mayor numero de pozos para uso agricola en actual
 
explotaci6n son: Piura (421 pozos), Chancay-Lambayeque (383 pozos),
 
Chicama (527 pozos), Moche (161 pozos), Lurin (173 pozos), San Juan (210
 
pozos) e Ica (234 pozos).
 

La calidad del agua proveniente del subsuelo es muy variada, existiendo
 
en muchos valles el problea de una alta concentraci6n de boro.
 

- Lagunas y reservorios
 

Existe un total de 3,896 lagunas y 147 represas.
 

En relaci6n a las lagunas, se ha inventariado 2,245, siendo la diferencia
 
(1,651 lagunas) determinadas por conteo (no inventariadas). La capacidad
 
de explotaci6n actual es de 3,250 millones de m3 (42') correspandiente
 
a las lagunas y el 58% a reservorios.
 

Los reservorios en explotaci6n mas importantes son los de Poechos (1,000
 
millones m3 de capacidad), San Lorenzo (258 millones m 3), ambos en el
 
Departamento de Piura; Tinajones (32C millones m') en el Departamento
 
de Lambayeque y El Fraile (200 millones M 3 ) en el Departamento de
 
Arequipa.
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2.2.2 Vertiente del Atlintico
 

En esta vertiente se ha logrado inventaviar 564 rios, que repreaentan el
 
56% del total de rios existentes en el pals. De los 564 rios, 4 de ellos
 
son considerados rios principales: Amazonas, Yurua, Purus y Madre de
 
Dios.
 

El escurrimiento superficial medio anual para esta vertiente es de 63,380
 
m3/seg.
 

En la Sierra peruana el regadio se concentra en los valles interandinos ,
 
laderas donde es posible construir terrazas. Tanto en la Sierra como en
 
la Ceja de Selva el agua de los rios se emplea para abastecimiento
 
domistico y para riego complementario; asimismo, se emplea en grandes
 
volumenes en las labores de extracci6n minera. Debido a los altos
 
volunenes de agua que posee la Vertiente del Atlantico se ha venido
 
ejecutando algunas obras de derivaci6n de rios de esta vertiente hacia la
 
del Pacifico, cruzando la divisoria de aguas por medio de tuneles.
 
Existen siete obras de este tipo que se ha llevado a cabo, siendo las mas
 
importantes de derivaci6n del Conchano-Chotano hacia el
 
Chancay-Lambayeque, la de Marcapomacocha al Santa Eulalia, la del
 
Choclococha al Ica y la del Chumbo, Huiracocha y Tupo al Chincha.
 

El volumen total derivado a la vertiente del Pacifico se estima en 1,500
 
millones de metros cubicos anuales.
 

Existen algunos problemas de drenaje y salinidad observados en 1o3
 
departamentos de Puno (Valle del rio Illpa), Cuzco (Pampa de Anta), Junin
 
(Valle del Mantaro) y Cajamarca (valle de Shonta, Mashcar y Condebamba).
 

- Agua de subsuelo
 

En la cuenca del rio Ucayali existen 106 pozos, de los cuales 85 se
 
encuentran en uso: 75 para uso domistico y 7 para uso publico, pecuario
 
e industrial; no se emplea ning n pozo para uso agricola. Los 85 pozos
 
producen un volumen anual de 392,000 m
 

- Lagunas y reservorios 

En esta vertiente existen 7,441 lagunas y 107 represas, con una capacidad
 
de explotaci6n de 1,670 millones de n3.
 

Las lagunas en explotaci6n mis importantes son las de Junin (955 millones
 
m' de capacidad), Aricota (800 millones m). Choclococha (150
 
millones m 3) y Pane (195 millones m 3).
 

Otra forma de almacenamiento do agua en la Vertiente del Atlantico es la
 
que se encuentra como nieve en las cumbres de la Cordillera de los Andes,
 
no conocigndose el caudal del agua proveniente de los deshielos con que
 
contribuyen los nevados a las lagunas y los rlos. Este tipo de fuente de
 
agua tambi~n contribuye al abastecimiento de los rlos de la Vertiente del
 
Pacifico.
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2.2.3 Vertiente del Titicaca
 

En esta vertiente se tiene un total de 62 rlos, 12 de los cuales son
 

crnsiderados como rios principales. El escurrimiento superficial medio
 

anual alcanza a 10,000 millones de M
3
.
 

- Aqua de subsuelo
 

En esta vertiente existen 299 pozos, de los cuales 291 se encuentran en
 

n; siendo su utilizaci
6n como sigue: 255 para uso domestico,
explotaci6


18 para uso pecuario, 4 para riego y 14 para uso industrial. Su volumen
 

total anual de explotaci
6n es de 2'464,000 m

3 .
 

- Lagunas V reservorios 

Existen 841 lagunas.y 7 represas, de estas Litimas la mnica que esti en
 

explotaci6n es la de Caturraya, estando las seis restantes en fase de
 

estudio.
 

2.3 Estrateqia de la utilizaci6n de los recursos hidricos
 

La Ley General de Aguas (D.L. 17752) establece a nivel nacional el
 

"Distrito de Riego" como unidad para la administraci6n y distribuci6n de
 

las aguas. En este imbito se eval6an los recursos, se implementa, opera
 

y mantiene la infraestructura hidriulica y so administran las aguas para
 

sus diferentes usos. Por otra parte, la cuenca hidrogrifica constituye
 

la unidad bisica para planificar el desarrollo de los recursos agua y
 

suelo, en vista que toda la actividad ecor6mica en cada cuenca depende en
 

gran parte de la oferta y demanda de dichos recursos sin perjuicio de
 

realizar transvases entre cuencas, en funcion de los requerimientos de
 

desarrollo nacional y regional.
 

La delimitaci6n de cada distrito de riego en el pals se ha realizado con
 

el criterio de que abarque fundamentalmente una cuenca hidrogrifica
 

(Regi6n Costa), a una subcuenca hidrogrifi .- (Regi6n Sierra y Selva) y
 

que comprenda cuando menos una area integrada por el recurso agua con
 

fines de produccion agricola o pecuaria; pudiendo existir en cada
 

distrito de riego uno o mas sistemas de riego que puedan estar servidos
 

por la misma fuente de agua (rio) o por diferentes fuentes (rio, pozos).
 

Estas consideraciones hacen que cada distrito tenga su propia
 

problemitica de opecaci6n y mantenimiento y atn de administraci6n.
 

En funci6n de los criterios anotados, el territorio del pals se ha
 

dividido en 76 distritos de riego, distribuidos 36 en la Costa, 28 en la
 

Sierra y 12 en la Ceja de Selva y Selva.
 

En el iinbito de cada distrito de riego se tienen conformadas
 
en Juntas de Usuarios, Comisiones
organizaciones de usuarios constituidas 


y Comites de Regentes, los que participan directamente en la operacian
 

mantenimiento y administraci6n del rocurso hidrico. Parte del
 
realizan
financiamiento de las actividades de los distritos de riego se 


n de las tarifas por uso de agua con fines agrarios,
mediante la reversi
6
 

a traves del componente "Ingresos Juntas de Usuarios". A traves de un
 

estudio evaluativo realizado en 26 distritos de riego, que cubren una.
 

superficie bajo riego actual de 380,000 hectireas, se ha podido
 

determinar aigunas caracterlsticas y determinados problemas:
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Los sistemas de riego incluldos en el estudio tienen una
 
infraestructura de conducci6n de casi 6,500 kms, siendo menos de 10%

revertidos. 
De los 1,155 canales de derivaci6n identificados, s6lo
 
102 poseen bocatomas estables.
 

La eficiencia de conducci6n de los sistemas de riego fluctia entre
 
65% y 80%, ocasionando una perdida do ms de 1,000 millones de m3
 
por ano.
 

La falta de infraestructura de almacenamiento y/o regulaci6n hace que
 
se pierda en el mar aproximadamente 11,000 millones de m
 '
 .
 

Existe poca capacidad instalada de personal la que no permite una
 
operaci6n eficiente de los sisteas de riego. En promedio se tiene
 
por cada sistema de riego un ingeniero, diez tecnicos do campo y tres
 
auxiliares de oficina para operar y controlar en promedio una
 
extensi6n de 9,000 kms, 44 canales con 250 kms de longitud y 3,000
 
usuarios.
 

Las estructuras hidraulicas de los sistemas de riego estudiados se
 
encuentran con diferentes grados de deterioro, sigui~ndose la
 
ejecuci6n de acciones y proyectos para su mejoramiento.
 

En los distritos de riego de la Sierra y Cea de Selva, donde la
 
agricultura se desarrolla principalmente por secano, no contando la
 
mayorla de ellos con sistemas de riego complementario, los problemas

fundamentales se relacionan con el manejo de las cuencas altas, en las
 
que la deforestaci6n y la erosi6n de los suelos determinan reducciones
 
significativas en la producci6n y productividad agropecuaria.
 

2.4 Lagunas, represas y reservarios
 

El grado de explotaci6n de los recursos naturales 
en cuyo proceso

interviene pr~ponderantemente el agua esti limitado por su irregular

disponibilidad natural, requirigndose la construcci6n de obras do
 
regulaci6n o de la btsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.
 

Para mejorar el regimen de escurrimiento de los rios que permitan igualar

la ecuaci6n demanda-disponibilidad, y con el fin de alcanzar las
 
posibilidades de regulaci6n que ofrecen las lagunas y vasos naturales do

las cuencas de los rios, se tuvo la necesidad de identificar a nivel
 
nacional las lagunas y represas, para lo cual se labor6 el inventario de
 
ellas, trabajo que fue publicado por la Oficina Nacional de Evaluaci6n de
 
los Recursos Naturales (ONERN), y que comprende los siguientes:
 

El Inventario Nacional de Lagunas indica que el pals cuenta con
aproximadamente 12,200 lagunas de las cuales alrededor del 30% se hallan
 
localizadas en la Vertiente del Pacifico, el 60% 
en la del Atlintico y un
 
10% en la del Titicaca.
 

En el Inventario de Lagunas en Exlotaci6n y con Estudiog se observa que
el pals cuenta con 186 lagunas en explotaci6n con una capacidad de
regulaci6n de 3,028 millones de m3 
y 342 lagunas con estudios con una
 
capacidad de regulaci6n de 3,953 millones de M3.
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Las lagunas on explotaci6 n mis importantes son las de Junin (955 millones
 
de m3 de capac',dad), Aricota (con 800 millones de m 3), Choclococha
 
(150 millones de m 3), Suches (106 millones dp m3 ) y Pun Run (100
 
millones de M 3 

).
 

El Inventario General de Represamientos detectan que el pals cuenta con
 
261 represamientos, de los cuales 147 se localizan en la Vertiente del
 
Pacifico, 107 en la del Atlantico y 7 en la del Titicaca.
 

El Inventario de Represamientos en Explotaci6n y con Estudios ha
 
permitido establecer que existen 23 represamientos en explotaci6n con una
 

3
capacidad total de regulaci6n de 1,942 millones do m y 238
 
represamentos con estudios para una capacidad de regulaci6n total de
 

' 44,028 millones de m . 

Los reservorios en explotaci6n mas importantes son los de Poechos (1,000
 
millones de M 3 de capacidad), Tinajones (320 millones de M3). Los
 
represamientos con estudios mas importantes son los de Rentema (11,000
 
millones de m3), Tocache (7,700 millones de m'), San Agustin (2,390
 
millones de m 3) y La Penita (1,880 millones de m). 

2.5 Inventario nacional de aquas superficiales
 

El estudio formulado par la ONERN y publicado on 1980 tiene coma objetivo
 
establecer la potencialidad del recurso agua de escurrimiento superficial
 
a nivel medio anual y su distribuci6n en el territorio nacional.
 

Contiene el inventario nacional de rios y se acompana con el Mapa de
 
Zonas de Escurrimientos del Peru, Diagramas Fluviales y la propuesta para
 
un programa de instalaciones hidrometricas. Se ha desarrollado teniendo
 
en cuenta las complejidades quo presenta el pals desde el punto de vista
 
geogrfico, coma la Cordillera de los Andes, climatol6gico, morfol6gico,
 
geol6gico y ecologico.
 

Para la realizaci6n del estudio se inventari6 y recopil6 toda la 
informaci6n hidrometrica existente, asimismo la cartogrifica disponible; 
logrindose una cobertura de casi la totalidad del territorio nacional, en 
escalas variables. 

El resultado fundamental os el mapa de zonas de escurrimiento a nivel
 
nacional, indicandose .r:a cada zona de vida la precipitaci6n media
 
anual, el escurrimiento real y escurrimiento superficinl medio anual.
 

El inventario nacional do aguas superficiales permite establecer quo el
 
pals cuenta con un escurrimiento superficial medio anual de
 
aproximadamente 65,000 m 3/seg., correspondiendo a la Vertiente del
 
Pacifico un 2%, a la del Titicaca 0.5% y a la del Atlantico 97.5%.
 

Los resultados del inventario permiten afirmar quo on el Peru se
 
presentan las zonas mas secas y humedas del planeta, al darse situaciones
 
extremas quo van desde zonas de escurrimiento nulo en los desiertos
 
desecados costeros, hasta zonas de oscurrimiento mayor de los 10,000 mm
 
en el bosque pluvial semisaturado montano-subtropical.
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Paralelamente se elabor6 el Inventario Nacional de Rios, empleando el
 
sistema de clasificaci6n decimal; el tamano de los rlos a ser
 
considerados se estableci6 teniendo en cuenta la informaci6n cartogrifica
 
disponible y la importancia relativa del agua en la regi6n. Este trabajo
 
permiti6 inventariar 1,007 rios, encontrandose 381 en la Vertiente del
 
Pacifico, 564 en la del Atlantico y 62 en la del Titicaca.
 

El trabajo ejecutado prevee la necesidad de realizar una segunda
 
aproximaci6n con mejor y mayor precisi6n que permita determinar
 
parametros mensuales y caudales de duraci6n, 1o cual req'eriri de la
 
instalaci6n de una red complementaria de estaciones hidrometricas de
 
acuerdo al programa propuesto y ampliar la cobertura de la Carta Nacional
 
Aerofotogrametrica hasta la totalidad del pals.
 

2.6 Problemas de drenae y salinidad en los valles de la Costa del Per6 

El desarrollo de la agricultura en la Costa peruana, enfrenta el problema
 
de la salinizaci6n de extensas Areas de cultivo, que van mermando la
 
producci6n y/o inutilizando las tierras agricolis.
 

El problema de crenaje en la Costa Peruana, normalmente se ha localizado
 
en laE partes bajas de los valles; teniendo su origen en el exceso de
 
agua oae las partes altas y medias del valle, Ilegando a la parte baja
 
mayormente por via subterrAnea.
 

La fuente principal de recarga de agua en la parte baja es la
 
infiltraci6n a lo largo del rio.
 

Otras fuentes de recarga son las perdidas de agua por concepto de
 
filtraciones de los canales de riego y pirdidas por percolaci6n profunda

(infiltraciones) en los terrenos regados debido, esta ultima, a la baja

eficiencia de aplicaci6n del agua de riego (mal manejo del agua).
 

Paralelamente al problema de drenaje, existen problemas de salinidad en
 
la Costa Peruana; esta ultima se debe principalmente a un nivel freatico
 
elevado, insuficiente disponibilidad de agua de riego y mala calidad del
 
agua para el riego.
 

- Criterio de evaluaci6n para el drenaje
 

El problema de drenaje se calific6 en funci6n de la profundidad del nivel
 
fre~tico, teniendo en cuenta que para un desarrollo normal de la mayorla
 
de los cultivos se requiere una zona radicular mas o menos profunda, en
 
donde el suelo retiene un volumen adecuado de agua para el consumo de la
 
planta y que ademas tenga un buen grado de aereacion.
 

- Criterio de evaluaci6n para la salinidad
 

En vista que la salinidad en el suelo no es una causa sino el eesultado
 
de un problema de drenaje, del riego con agua de mala calidad o de la
 
escasa disponibilidad de agua de riego y ademas por ser el grado de
 
salinidad muy variable en una zona considerada afectada por sales, se
 
adopt6 una cuantificaci6n del grado de salinidad segn el estado de los
 
cultivos. Entonces no es muy importante una cantidad especifica de sales
 
encontradas en una muestra de suelo, sino el efecto que produce sobre los
 
rendimientos de los cultivos.
 



- 27 

- Magnitud del problema de afectaci6n de salinidad y mal drenaje en la 
Costa peruana 

A nivel do la Costa so evaluaron 39 valles, con una superficie agricola

de 741,778 hectareas, do las cuales el 66% no presentaron problemas de
 
salinidad y drenaje. La superficie restante (255,230 hrctireas) present6
 
desde ligeros a fuertes problemas de salinidad y drenaje con diferentes
 
grados de afectaci6n, las cuales son:
 

Existen 103,710 hectireas con ligeros problemas de salinidad y

drenaje cuya influencia en la producci6n agricoia no ha podido ser
 
claramente establecida, debido a que otros factores de tipo climatico
 
y edafol6gico tambi~n estuvieron influyendo en el rendimiento de los
 
cultivos.
 

De otro lado, existen 19,085 hectireas afectadas solamente con
 
problemas de salinidad, lo que indica que otros factores, diferentes
 
a la presencia de la napa freatica alta han tenido influencia en la
 
formaci6n de los suelos salinos, tales como: alta capilaridad y el
 
agua de riego de mala calidad.
 

Existen 106,348 hectareas do suelos con moderados a fuertes problemas
 
de salinidad y drenaje, ubicados en su mayoria on los valles de mayor

actividad agricola. La magnitud de afectaci6n es bastante elevada y

las necesidades de etudios con fines de recuperaci6n son tambien
 
considerables. Sin embargo, no todos los suelos quo estan
 
fuertemente afectados pued3n ser recuperados. Existe una serie do
 
factores que determinan sus posibilidades de recuperacion.
 

La mayoria de los valles presentan problemas muy similares de salinidad y

drenaje. En lo que difieren es en la magnitud de afectaci6n on cada
 
valle.
 

El proyecto especial Rehabilitaci6n de Tierras Costeras - Plan REHATIC,
 
pertoneciente al Instituto Nacional do Ampliaci6n do la Frontera Agricola

(INAF) de, Ministerio do Agricultura, viene ejecutando su Primera Etapa
 
con apoyo financiero del Banco Mundial, mediante estudios y obras do
 
drenaje en el grupo de valles mayormente afectados, como Canete, Mala,
 
Pisco, Camani y Piura.
 

En 1984 concluyeron los estudios definitivos de cuatro valles: Canete,
 
Pisco, Camani y Tambo. En 1985 so han ojecutado para los cuatro valles
 
diversas obras do sistemas do riego y drenajo, remodelaci6n do canales y

bocatomas; as! como so ha adquirido equipo y maquinaria destinados a las
 
acciones de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura do riego y

drenaje.
 

A diciembre do 1905 se han incorporado a la agricultura 37,068 hectireas,
 
mejorando para los cuatro valles 23,600 has y rehabilitindose 13,488
 
has. So tiene previsto desarrollar acciones do consolidaci6n consistente
 
basicamente en actividades de operaci6n y mantenimiento, organizaci6n de
 
los beneficiarios, extensi6n y promoci6n agropecuaria, rehabilitar
 
aproximadamente 2,827 hectareas y mejorar el riego de 977 has en el
 
periodo 1906-1990.
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En su Segunda Etapa el estudio fo.mulado de rehabilitar aproximadamente

30,000 hectireas del valle de Piurafue transferido al proyecto especial

Chira-Piura.
 

Las actividades realizadas en la Tercera Etapa del Plan REHATIC son las
 
siguientes:
 

En setiembre de 1985 
se concluyeron los estudios de pre-factibilidad de

los valles que inicialmente contemplan este proyecto (Santa-Lacramarca,

Nepena, Casma-Sechin, Huarmey, Supe-Fortaleza-Pativilca, Huaura-Santa
 
Rosa y Chancay-Huaral).
 

Luego de un proceso de selecci6n y priorizaci6n de dichos estudios se
 
deternin6 la iniciaci6n de los estudios de factibilidad de tres valles
 
(Santa-Lacramarca, Huaura-Santa Rosa y Supe-Fortaleza-Pativilca).
 

En concordancia con'la politica del Sector Agrario se ha ampliado el

alcance de esta Tercera Etapa, habiendose incursionado adicionalmente en
 
zona de Sierra, especialmente dentro del Trapecio Andino, donde se han

identificado y seleccionado algunas areas con problemas de disponibilidad
 
y manejo de agua y drenajG (proyectos Pilcuyo y Canteria). Tambien se ha
 
identificado zonas con problemas de drenaje en los departamentos de
 
Junin, Cajamarca y Cuzco.
 

A partir de 1986 se tiene previsto concluir los estudios de factibilidad
 
de los valles Santa-Lacramarca, Huaura-Santa Rosa y

Supe-Fortaleza-Pativilca. 
 Asimismo, se actualizaran y complementarin los
 
estudios existentes relativos a los proyectos de Pilcuyo y Canteria en el
 
Departamento de Puno.
 

Tambin se dar 
inicio a los estudios de factibilidad do los valles de
 
Nepera, Casma-Sechin, Huarmey y Chancay-Huaral, as! como los de
 
pre-factibilidad de las areas identificadas con problemas de drenaje 
en

los departamentos de Junin, Cajamarca y Cuzco; todo ello comprendido en
 
al periodo 1986-1988.
 

Finalmente, a partir de 1987, de lograrse el financiamiento respectivo,

se dara inicio a la ejecuci6n de obras de los proyectos con estudios de
 
factibilidad concluldos.
 

2.7 Situacion actual do la problematica de la evaluaci6n y

regionalizaci6n agroclimitica por el Servicio Nacional de
 
Metereologia e Hidroloqia (SENAMHI) 

El SENAMHI es el 6rgano rector en el pais encargado de planificar,

organizar, coordinar, centralizar, dirigir y cumplir con la politica

general en los campos de metereologia e hidrologia, orientindolos al
 
desarrollo integral del pals; de conformidad con la Ley 24031 del 15 de
 
diciembre de 1984.
 

La informaci6n climntica disponible la obtiene principalmente mediante la
 
Red de Estaciones Metereologicas siguientes:
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6 estaciones metereol6gicas agricolas principales

21 estaciones climatol6gicas principales

147 estaciunes climatol6gicas ordinarias
 
3 estaciones de propositos especificos
 
3 estaciones sin 6pticas


324 estaciones pluviometricas
 
65 estaciones hidrol6gicas
 

Esta infraestructura es propia del SENAMHI, existiendo otras entidades
 
del Estado que cuentan asimismo con estaciones coma el Ministerio de

Agricultura, Ministerio de Marina, Ministerio de Aeronautica y Corpac.
 

Sin embargo, el 
nunero de estaciones se considera insuficiente teniendo
 
en cuenta la extensi6n del pa~s y su complicada orografla.
 

El archivo de los promedios mensuales de los parometros observados estan
ingresados en cinta en un 100%, con un control de c,-lidad del 40%.
 

Principales acciones v estudios ejecutados
 

En agrometereologia:
 

- Atlas Agroclimitico Nacional 
- el trabajo so ha encarado a escala
 
1:250,000 y para un periodo de 15 anos
 

- Estudios de Regionalizaci6n Agroclimitica o Zonificaci6n
 
Agroclimitica  se ha encarado en forma de estudios integrales con el

objetivo de evaluar los recursos clima, agua y aspectos

agroclimnticos por cuencas; se han ejecutado a la fecha los
 
siguientes estudios: Santa, Jequetepeque, Huaura, Canete, San Juan y

Sama Caplina y Locumba. No se piensa continuar en estos arios con
 
este tipo de estudios.
 

- Topochimatologia del Valle Mantaro
 

- Topoclimatologia del Valle Ica
 

- SENAMHI, conjuntamente con la Oficina Sectorial de Estadistica (OSE)
del Ministerio de Agricultura, esti ejecutando el proyecto de
Evaluaci6n del Impacto Agroclimitico (1983-1988), cuyo objetivo esti
orientado a proporcionar oportunamente a los organismos del gobierno
y entidades vinculadas a la actividad agricola, inforntaci6n del
estado de los cultivos, impacto de las condiciones agrometoreol6gicas 
en la agricultura y pron6sticos de cosecha a base de indices y

modelos agrometereol6gicos.
 

En climatolocia:
 

- Atlas Climitico del Peru - El estudio tiene coma objetivo conocer la
 
distribuci6n temporal y especial en el pais de los diferentes
 
elemer.os meteorol6gicos, tiene un alcance a nivel macroclimitico a
 
escala de 1:1'000,000.
 

http:elemer.os
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Mapa Climatico del Peru - Es un trabajo referido a mapas de variaci6n
 
media de la precipitaci6n, distribuci6n porcentual de la
 
precipitaci6n en el pals y Mapa Climntico (Koopen) a escala de
 
1:2'000,000.
 

Clasificaci6n Cli, tica del Perd - Tiene como objetivo dar a conocer
 
la distribuci6n de los diversos climas en las diferentes regiones del
 
pais; tiene alcance nacional a nivel macro-climAtico, con un perlodo

de informaci6n de 10 anos de registro y a escala de 1:1'000,000.
 

valuaci6n de la Radiaci6n Solar en e2 Per6 - Tiene como objetivo
 
recopilar, analizar, interpretar y evaluar i.nformaci6n de brillo y
 
radiaci6n solar del pals en diferentes estaciones, a escala de
 
1:2'000,000.
 

En metereologia:
 

- Grabaci6n da la informaci6n metereol6gica basica
 
-- Control de calidad
 

En hidrologla:
 

- Atlas Hidrol6gico de toda la Costa y del Titicaca
 

- Estudio de Huaycos y Avenidas a Nivel Nacional
 

- Estudio Hidrol6gico del Per6
 

2.8 Recursos forestales
 

E1 Mapa Forestal del Per6, elaborado por la ONERN, ha tenido como
 
objetivo determinar las diferentes masas forestales existentes en el
 
pals, as! como la identificaci6n de especies y volumenes de madera, etc.,
 
a una escala de 1:1'000,000.
 

Los recursos forestales con que cuenta el Peru estin constituldos
 
principalmente por los bosques naturales, bosques cultivados o
 
pla:taciones forestales, tierras aptas para la reforestaci6n y fauna
 
silvestre. El conjunto de los tres primeros, con 84.5 millones de has,
 
abarca el 65.7% del grea total nacional. (Ver Cuadro No. 2.3.)
 

Los bosques naturales, 74 millones de hect~reas, ocupan el 57.6% de la
 
superficie del pals, y ron casi en su totalidad del tipo humedo tropical,
 
localizados en la regi' de Selva. Se caracterizan por la complejidad de
 
su composici6n floristica, con mis de 2,500 especies diferentes. Esta
 
alta heterogeneidad florlstica representa un serio problema para su
 
manejo y aprovechamiento, mas aum considerando que en la actualidad
 
solamente se utiliza en forma intensiva unas 10 especies, tales como
 
Cedro, Caoba, Ishpingo, Tornillo, Cumale, Moena, Lupuna y Ulcumano y, en
 
forma extensiva o en volumenes bajos unas 30 especies mis. Si bien la
 
composici6n volum~trica es mis simple, ello tambi~n se complica porque la
 
extracci6n forestal esta concentrada sobre las especies anteriormente
 
indicadas y que, en su mayorla, tienen una baja representatividad o
 
abundancia.
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2.3 - SUPERFICUE FORESTAL DEL PERU - ANO 1983 (en hectareas)
 

.............................-----------------------------------------------------------------------------


REGIONES NATURALES BOSQUES NATURALES BOSQUES CULTIVADOS TIERRAS APTAS PARA TOTAL
 
REFORESTAtION
 

Costa 950.000 11.000 488.150 1450.000 

Sierra 50.000 164.500 7-55.500 7550.000
 

Selva 73'000.000 5172 2'494,828 75500,000
 

TOTAL 74'000.000 181,522 10'318.478 84'500.000 

............................................................................................. 
a 

t sobre el area 
total del Pais 57.58 0.14 8.03 65.75 

..................---------------------------------------------------------------------------------------


Fuente: Instituto Narional de Forestal y Fauna - INFOR
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La regi6
n de la Costa, irida en su mayor parte, cuenta tambijn, aukque en
 
proporci6n mucho menor que la Selva, con importantes areas forestales
 
como los bopques secos del Norte, donde predominan el Hualtaco, Guayacan
 
y Algarrobo. Ademas, a lo largo de la Costa se 
presentan formaciones
 
arb6reas abiertas en asociaciones atmosf~ricas llamadas lomas. La regi6n

de la Sierra, aparte de una fisiografla accidentada, presenta escasa
 
cobertura arb6rea o arbustiva; solamente en las zonas hiunedas o muy

humedas se observa la presencia de asociaciones arbustivas y muy

esporadicamente arboles nativos, como Quishuar, Aliso, Ccasi, Quenua y

otras especies que antiguamente poblaban grandes superficies de 
esta
 
regi6n.
 

Los bosques c-ltivados o plantaciones forestales, sea en forma de rodales
 
o cercos, actualmente alcarzan 181,522 hectareas y se 
localizan
 
principalmente en la regi6n de Sierra. 
La especie utilizada en un 90% de
 
los casos es el Eucalyptus globulos; en menor proporci6n el Pino radiata,
 
Cupressus spp. y especies nativas.
 

Las tierras aptas para reforestaci6n, si bien se distribuyen en el nivel
 
nacional, mayormente se encuentran en la regi6n de Sierra, menos en la
 
Selva y s6lo una pequena fracci6n en la Costa, con un total de 10'318,478

has. Constituyen un enorme potencial a apcovechar el establecimiento de
 
plantaciones forestales.
 

La fauna silvestre, es una de las mas variadas y ricas a nivel mundial,

Los mamiferos estan representados por cerca de 300 especies, las ayes por
 
mas de 2,000, los reptiles por cerca de 200, los anfibios par 200 y los
 
peces por 1,400 especies.
 

3. Recursos Humanos
 

3.1 Poblaci6n total (urbana y rural) 

En 1985 la poblaci6n del Peru 
se estima en 19'200 mil habitantes, con un
 
incremento promedio anual de 2.6% 
en relaci6n a 1981, notandose una
 
disminuci6n comparado con el periodo 1960-1972 que fue de 2.9%.
 

La poblaci6n por ireas rural y urbana y total nacional, registrada en los
 
ultimos cuatro censos nacionales determina un cambio sustancial en cuanto
 
a su concentracion, pudiendo apreciarsa que mientras que en 1940 la
 
poblaci6n urbana representaba el 35.4% del total y la rural el 64.6%, en
 
1981 dicha situaci6n se presenta totalmente invertida (64.8% de poblaci6n

urbana y 35.2% de poblaci6n rural). Esto se debe a la tcndencia a la
 
intensificaci6n y expansi6n del proceso de urbanizaci6n, donde se
 
encuentra la mayor proporci6n de servicios y posibilidades de empleo.

Dicho proceso ha operadn a traves de los flujos migratorios internos
 
dirigidos hacia las ares urbanas y en especial hacia las ciudades con
 
mayor desarrollo relativo, lo que ha originado una distribuci6n
 
desproporcionada de la poblaci6n y de las disponibilidades de mano de
 
obra a nivel regional. En 1985, se estima que !a poblaci6n urbana
 
representa 67.1% de la poblaci6n total, y la rural de 32.9% 
(ver Cuadro
 
No. 2.4). En trininos absolutos, durante el periodo 1940-1985, la
 
poblaci6n urbana aument6 en 10'718,000 habitantes (crecimiento del 428%),

mientras que la poblaci6n rural aument6 en 1'899,500 habitantes
 
(crecimiento de s6lo 41.5%).
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Las tasas de crecimiento poblacional confirman lo indicado; asi, durante
 
el perlodo 1940-1985, la poblaci6n total creci6 a la tasa geometrica
 
anual de 2.30%, la poblaci6n urbana lo hizo a la tasa de 3.77%, y la
 
poblaci6n rural s6lo creci6 a la tasa de 0.77%. 
 (Ver Cuadro No. 2.5.)
 

En el perlodo referido (1940-1985), la poblaci6n urbana siempre creci6 a
 
tasas elevadas (todas mayores de 3.0% anual). Sin embargo, fue el
 
perlodo inter-censal 1961-1972 el que registr6 la tasa mas elevada de
 
crecimiento urbano (5.00% anual) y la tasa mis baja de crecimiento rural
 
(0.49% anual), lo que indica que ese 
fue el perlodo en que la migraci6n
 
rural-urbana fue mas intensa.
 

El Cuadro No. 2.6 presenta los valores absolutos y relativos de la
 
poblacion (urbana y rural), por decada, a partir de 1940, y proyecciones
 
hasta el aRo 2,020. El Cuadro No. 2.7 presenta las respectivas tasas
 
geometricas de crecimiento anual de la poblacion.
 

Lima Metropolitana posee el mayor numero de habitantes, ya que segdn el
 
ultimo censo de 1981 tenia 4'836,300 habitantes, sobre un total nacional
 
de 17'754,800 habitantes, lo que representaba el 27.2%. Segun

proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadisticas, en el
 
aRo 2,000 la poblaci6n total del Peru serla de 27'952,100 y la de Lima de
 
8'300,400, representando esta el 29.7%, lo que significaria que se
 
mantendria una centralizaci6n y concentraci6n del desarrollo a nivel
 
capitalino. (Ver Cuadro No. 2.8.)
 

Tasa de migraci6n rural-urbana
 

Con la finalidad de calcular la intensidad de la migraci6n rural-urbana,
 
en terminos de la transferencia de la poblaci6n de un sector a otro, se
 
utiliz6 el siguiente metodo. Se tom6 la tasa geometrica de crecimiento
 
de la poblaci6n total del pals y el tamano de la poblaci6n rural al
 
empezar la decada, y se estim6 la poblaci6n rural como si no hubiera
 
habido migraci6n. De la poblaci6n rural as! estimada, se rest6 la
 
poblaci6n rural realmente existente al final de la decada. El resultado
 
es una "proxy" del n6umero de personas que se transfirieron a las ciudades
 
durante la decada correspondiente. (Este metodo presupono que la tasa
 
geometrica de crecimiento demogrifico de la poblaci6n tot-l sea la misma
 
que la de la poblaci6n rural.) La tasa de migraci6n es la relaci6n (en

porcentaje) entre el n6mero de personas que se transfirieron y la
 
poblaci6n rural existente al empezar la decada. El Cuadro No. 2.9
 
presenta los resultados de los calculos, inclusive para las proyecciones
 
hasta el ano 2,020.
 

3.2 Poblaci6n econ6 micamente activa - PEA (Cuadros No. 10 y 11)
 

La tasa geometrica de crecimiento anual de la PEA nacional entre 1940 y
 
1950, fue de 1.58%: siendo la de la PEA urbana de 2.75%; mientras que la
 
rural, dentro de la que se encuentra la PEA agropecuaria, creci6 en el
 
mismo periodo a una tasa de 0.86%. En el perlodo 1960-1970, la tasa de
 
crecimiento de la PEA nacional fue de 2.23%, mientras que la PEA urbana
 
tuvo un crecimiento de 3.98%; 
en cambio la PEA rural tuvo un crecimiento
 
insignificante de s6lo 0.19%. En las ultimas dicadas, la PEA urbana ha
 
tenido un crecimiento significativamente superior al registrado por la
 
PEA rural, la que presenta una sostenida disminuci6n desde el anio 1970,
 
con algunos puntos de ligera recuperaci6n.
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CUADRO 2.4 - POBLACrON TOTAL, URBANA Y RURAL (en miles de habitantes) 

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

TOTAL URBANA RURALAROS --------------------------------------------------------------------
No. % No. % No.
 

1940 7080.0 100.0 2506.3 35.4 4573.7 64.6 

1961 10217.5 100.0 4843.1 47.4 5374.4 52.6 

1972 13954.7 100.0 8284.5 59.4 5670.2 40.6 

1981 17754.8 100.0 11509.4 64.8 5245.4 35.2 

1985 (*) 19697.5 100.0 13224.3 67.1 6473.2 32.9 

.................---------------------------------------------------------


Fuente: I.N.E. Censos Nacionales de 1940, 1961, 1972 y 1981.
 

(*) Estimado (INE - CELADE)
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CUADRO 2.5 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

..............----------------------------------------------------------


PERIODO TOTAL URBANA RURAL
 
..............---------------------------------------------------------

1940 - 1961 1.76 3.19 0.77 

1961 - 1972 2.87 5.00 0.49 

1972 - 1981 2.71 3.72 0.88 

1981 - 1985 2.63 3.53 0.90 

1940 - 1985 2.30 3.77 0.77
 

Fuente: Cuadro No. 2.4.
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CUADRO 2.6 - POBLACION TOTAL (urbana y rural), POR DECADA,
 
DESDE 1940, Y PROYECCIONES AL AiNO 2020
 

(en miles de habitantes)
 

...................---------------------------------------------------------


TOTAL URBANA RURAL 

No. 	 % No. I/

1940 7,080.0 100.0 2,506.3 35.4 4,573.7 64.6 

1950 8,632.5 100.0 3,693.6 42.8 4,938.9 57.2 

1960 9,931.0 100.0 4,597.7 46.3 5,333.3 53.7 

1970 13,192.8 100.0 7,659.6 58.0 5,533.2 42.0 

1980 17,295.3 100.0 11,108.3 64.2 6,187.0 35.8 

1990 22,332.1 100.0 15,599.3 69.9 6,732.8 30.1 

2000 27,952.1 100.0 20,856.7 74.6 7,095.4 25.4 

2010 33,478.9 100.0 26,247.8 78,4 7,231.1 21.6 

2020 38,647.5 100.0 31,403.8 81.3 7,243.7 18.7 

Fuente: 1.N.E. - CELADE
 

I/ 	La poblaci6n rural alcanzaria su miximo absoluto alrededor del
 
ano 2015 7'247,800 habitantes).
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CUADRO 2.7 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
(urbana y rural), POR DECADAS 

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

PERIODO TOTAL URBANA RURAL
 
.........................................................................
 

1940 - 1950 2.00 3.95 0.77 

1950 - 1960 1.41 2.20 0.77 

1960 - 1970 2.88 5,24 0.37 

1970 - 1980 2.74 3.79 1.12 

1980 - 1990 2.59 3.45 0.85 

1990 - 2000 2.27 2.95 0.52 

2000 - 2010 1.82 2.32 0.19 

2010 - 2020 1.45 1.81 0.02 

1940 - 2020 2.14 3.21 0.58 

Fuente: Cuadro No. 2.6.
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CUADRO 2.8 - POBLACION ESTIMADA Y PROYECTADA
 
AL 30 DE JUN1O DE CADA ARO (en miles)
 

. . . .. . . . . .. . . . ..----------------------------------------------------------

181 1985 1990 1995 2000
 
.................-----------------------------------------------------------


Total de la Reptiblica 17,754.8 19,697.5 22,332.1 25,122.8 
 27,952.1
 

DEPARTAMENTOS:
 
Amazonas 268.8 269.1 335.3 
 376.5 418.1
 
Ancash 
 853.5 907.4 983.2 1,067.7 1,155.Z

Apurimac 324.8 354.9 317.7 
 389.8 407.D
 
Arequipa 738.2 833.2 965.0 
 1,110.2 1,263.4
 
Ayacucho 523.6 543.5 566.4 585.9 599.5
 
Cajamarca 1,082.8 1,157.5 1,270.6 1,407.5 1,563.3

Callao 454.1 515.2 588.6 654.7 
 713.9
 
Cuzco 
 874.1 942.7 1,041.8 1,156.0 1,280.0

Huancavelica 361.4 368.2 
 375.7 381.7 384.9
 
Huanuco 505.5 
 546.9 607.0 676.7 
 753.5
 
Ica 446.7 486.5 542.9 
 606.6 674.8
 
Junin 
 896.6 988.7 1,113.6 1,246.4 1,379.6

La Libertad 991.5 1,094.0 1,234.0 
 1,418.3 1,614.4

Lambayeque 708.5 803.4 
 935.3 1,079.2 1,229.2

Lima 4,990.9 5,731.2 6,707.3 7,693.9 8,652.7

Loreto 515.8 574.9 654.1 737.6 822.2
 
Madre de Dios 35.8 41.5 49.0 
 56.6 64.1
 
Moquegua 103.2 116.4 
 134.1 152.3 170.3
 
Pasco 230.9 254.5 
 251.1 315.5 343.3
 
Piura 1,155.2 1,297.8 1,494.3 1,707.1 1.925.8
 
Puno 910.0 959.1 1,023.5 1,088.8 1,149.2

San Martin 331.6 385.5 460.0 
 539.1 619.0
 
Tacna 
 147.6 174.3 209.8 245.1 
 278.8
 
Tumbes 
 108.0 123.4 144.2 165.8 
 187.2
 
Ucayali 178.5 200.0 230.1 263.8 299.7
 

Lima Metcopolitana 4,836.3 5,523.6 6,414.5 
 7,337.8 8,300.0

Provincia de Lima 4,382.2 5,008.4 
 5,825.9 6,683.1 7,586.5
 

Fuente: INE. La Poblaci6n del Per6 1980-2025: Su Crecimiento y Distribuci6n.
 
Boletin de uMilisis Demografico No. 26. Lima, 1984
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La PEA rural, respecto a la PEA nacional, en el perlodo comprendido entre
 
1940 su proyecci6n a 1990, presenta niveles de participaci6n cada vez
 
menores. As!, de representar en 1940 el 64% de la PEA nacional, en 1970
 
represent6 algo nis del 40%; en 1975 el 35.5%; en 1980 el 30.9% y las
 
proyecciones para 1985 y 1990, la ubican en niveles de 26.9% y 23.6%,
 
respectivamente.
 

La disminuci6n apreciada de la PEA rural, significa el desplazamiento de
 
la mano de obra a las ciudades, lo que en el caso del Peri es de gran

magnitud, ocasionando un agravamiento en los ni,,eles de empleo, los que

han venido experimentando un sostenido deterior.. El hecho mas
 
significativo se ha dado a travis del desplazamiento de una considerable
 
proporci6n de trabajadores dedicados a la actividad agricola, hacia los
 
sectores urbanos, principalmente hacia los servicios, los mismos que, de
 
representar el 21.3% de la PEA total en 1970, constituyeron el 26.9% en
 
1983. Igualmente el sector comercio se ha incrementado de 11% en 1970 a
 
15% en 1983.
 

Una posible explicaci6n de la declinaci6n sostenida de la PEA
 
agropecuaria en relaci6n a la PEA nacional, podria darse en terminos do
 
la propia estructura organizacional, productiva y de apoyo, le cual ha
 
venido sucediendo desde hace muchos anos en el agro.
 

Ello queda demostrado mediante la participaci6n cada vez menor de la
 
producci6n sectorial en la formaci6n del PBI nacional. 
 En 1950 el sector
 
contribuy6 con nas del 23%; en 1960 baj6 al 17%, en 1970 declin6 aun nms
 
contribuyendo con s6lo el 15% y en la actualidad su participaci6n se
 
estima en 11%.
 

A pesar de la declinante participaci6n del sector agropecuario en la
 
formaci6n del PBI, mantiene atn niveles elevados de captaci6n de mano de
 
obra. Es as! que mrs de la tercera parte de la poblaci6n ocupada en el
 
pals se encuentra trabajando en actividades agropecuarias; lo que para
 
algunos analistas significa la existencia de niveles de saturaci6n y

excedente de oferta do mano de obra, con su consecuencia de altos indices
 
de subempleo y deterioro de las condiciones de vida de la poblaci6n rural.
 

En lo que respecta a la PEA ocupada durante el periodo 1969-1983 la
 
participaci6n de la PEA ocupada agropecuaria en el total nacional
 
disminuy6 do 45.6% a 34.5%. Analizando esta situaci6n, de acuerdo a la
 
informaci6n existente de los dos 6ltimos censos nacionales de poblaci6n

correspondientes a 1972 y 1981, se confirma lo indicado, ya que en 1972
 
la PEA ocupada agropecuaria como parte del total nacional fue del 41.7%,
 
reducigndose a 36.6% en 1981.
 

Desagregando la informaci6n censal per sexo, se aprecia un aspecto que es
 
importante destacar, cual es el icremento a nivel nacional de la
 
participaci6n femenina; as! en 1972 las mujeres constituyeron el 19.8%
 
del total do la PEA ocupada, en tanto que en 1981 se increment6 lIlegando

al 24.4%. Dicho incremento se nota con mayor 4nfasis en el sector
 
agropecuario ya que en 1972 las mujeres representaban el 8.7% de la PEA
 
ocupada del sector llegando a 14.1% en 1981.
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CUADRO 2.9 - TASAS DE MIGRAC ION RURAL-URBANA POR DECADAS,
 
Y PROYECCIONES AL ANO 2020
 

.................-----------------------------------------------------------


POBLACION RURAL POBLACION TASA DE 
PERIODO AL INICIO DE LA RURAL MIGRACION 

DECADA TRANSFERIDA M 
(en miles de habitan'es) 

.................----------------------------------------------------------

1940 - 1950 4,573.7 637.7 13.94
 

1950 - 1960 4,938.9 348.5 7.06
 

1960 - 1970 5,333.3 1,551.8 29.10
 

1970 - 1980 5,533.2 1,066.8 19.30
 

1980 - 1990 6,187.0 1,256.0 20.30
 

1990 - 2000 6,732.8 1,331.7 19.78
 

2000 - 2010 7,095.4 1,267.2 17.86
 

2010 - 2020 7,231.1 1,103.8 15.26
 

Fuente: Cuadros Nos. 2.6 y 2.7. 
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CUADRO 2.10 - PSA DE 15 ANOS 0 MAS, POR AREA URBSAA Y RURAL, 
DE 1940 A 1990 ( an miles de trabajadoces)
 

................----------------------------------------------------------


NACIONAL URBANA RURAL
AFJOS -------------------------------------------------------------------


No. % No. % No. / 

1940 2,360 100.0 353 36.1 1,507 63.9
 

1950 2.761 100.0 1,119 40,5 1,642 59.5
 

1960 3,357 100.0 1,674 49,9 1,683 50,1
 

1970 4,189 100.0 2,474 59.1 1,715 40.9
 

1975 4,809 100,0 3,102 64.5 1,707 35.5
 

1980 5,614 100.0 3,882 69.2 1,732 30.8
 

1985 6,570 100.0 4,804 73,1 1,766 26,9
 

1990 7,678 100.0 5,868 76.4 1,810 23.6
 

Fuente: I.N.E. Boletiri de Anilisis Demogrifico.
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CUADRO 2.11 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO X LA PEA
 

PERIODO NACIONAL URBANA RURAL
 

1940 - 1950 1.58 2.75 0.86
 

1950 - 1960 1.97 4.11 0.25
 

1960 - 1970 2.24 3.98 0.19
 

1970 - 1980 2.97 4.61 0.10
 

1980 - 1990 3.18 4.22 0.44
 

1940 - 1990 2.39 3.93 0.37
 

Fuente: Cuadro No. 2.10.
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Los factores que podrian explicar estos cambios son, principalmente, la
 
crisis econ6mica que ha obligado a las mujeres a in,cesar en mayor
 
proporci6n al mercado de trabajo, con el fin de ayudar al sostenimiento
 
de la economia familiar; el cambio de valores a nivel de la sociedad en
 
su conjunto, respecto al trabajo femenino; la migraci6n selectiva a nivel
 
rural representado por una alta proporci6n de hombres en edades activas
 
que han emigrado hacia las ciudades, aumentando as! el peso relativo de
 
las mujeres que permanecen en el sector agropecuario.
 

Por otra parte, a nivel departamental, se ha manifestado en todos los
 
departamentos del pals la tendencia a la disminuci6n de la participaci6n
 
de la PEA ocupada agropecuaria dentro del total de la PEA ocupada
 
departamental. As!, por ejemplo, se tiene que entre 1972-1981 en
 
Amazonas hubo una disminuci6n de 77.8% a 74%, en Ayacucho de 74.7% a
 
70.7%, en Cajamarca de 77% a 70.1%, etc. En 1981, doce departamentos
 
concentraban a tres cuartos de la PEA ocupada agropecuaria nacional
 
(Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huinuco,
 
Junin, La Libertad, Piura, Puno y San Martin).
 

3.3 Productividad del trabajo
 

Existe una relaci6n inversa entre productividad del trabajo y la
 
proporci6n de la PEA ocupada departamental dedicada a las actividades
 
agropecuarias, lo cual puede apreciarse con los siguientes datos para el
 
ano 1981:
 

PEA dedicada a 
actividades Productividad del 
agropecuarias trabajo (en soles, 

Departamento (en %) constantes de 1973 

Lima 7.0 99,470
 
Tacna 20.5 94,955
 
Arequipa 24.5 68,229
 
Lambayeque 26.9 48,317
 
Moquegua 28.8 42,429
 
Ica 28.7 75,624
 

Apurimac 70.9 19,122
 
Ayacucho 68.9 19,993
 
Cajamarca 68.3 23,812
 
Huancavelica 68.0 15,904
 
Huinuco 62.5 22,221
 
Puno 60.3 10,030
 
San Martin 66.2 25,467
 

(*) PBI de la agricultura/PEA en actividades agropecuarias
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3.4 Niveles de empleo agropecuario (Cuadro No. 2.12)
 

Los requerimientos de mano de obra en el sector agropecuario estan
 
condicionados por la estructura productiva, en la que los ciclos
 
vegetativos de los cultivos y los factores climaticos influyen
 
preponderantemente, otorgandole a la actividad agricola un caracter
 
estacional, lo que a su vez determina que el empleo generalmente sea un
 
factor de utilizaci6n variable a lo largo de los distintos per{odos.
 

En lo que se refiere al desempleo agropecuario, este se considera
 
reducido comparativamente con otros sectores de la actividad econ6mica.
 
La baja proporci6n (0.3%) de la PEA sectorial, en condiciones de
 
desempleo, se explica en el hecho de que los trabajos de este sector se
 
dedican a la busqueda de trabajo en otras actividades pLoductivas o de
 
servicios, al disminuir los requerimientos de mano de obra en las zonas
 
de su residencia, debido a la estacionalidad productiva o a otros
 
factores imorevisibles y de caracter coyuntural.
 

Los trabajadores que migran a otras zonas en busca de empleo lo hacen a
 
fin de mantener ciertos niveles de ingreso, que les posibilitan atender
 
las necesidades de su familia que se queda en su predio.
 

Un aspecto de primordial importancia en el tratamiento del empleo es el
 
referente a la forma de su utilizaci6n, que en el caso del sector
 
agropecuario se hace patents llegandose a un nivel de subempleo mayor al
 
65%. Esta subutilizaci6n de la fuerza de trabajc se verifica a travis de
 
algunos aspectos tales como la existencia de una jornada de trabajo en
 
tiempos inferiores a lo normal; los niveles de ingceso, cuando estos no
 
alcanzan determinados niveles de referencia; la inadecuada utilizaci6n de
 
su capacidad o formaci6n; el empleo de su fuerza do trabajo en unidades
 
econ6micas cuya productividad esti por debajo de estandares establecidos.
 

La alta tasa de subempleo puede explicarse por el reducido nivel de
 
productividad de la mano do obra, as! como en determinados casos por el
 
comportamiento adverso de los factores climaticos.
 

Asimismo el mantenimiento de una estrategia tradicional de explotaci6n
 
agropecuaria, caracterizada principalmente por el casi estancamiento de
 
la producci6n, cuya tecnologla ha determinado que las fuerzas productivas
 
presenten, en general, un escaso grado de desarrollo que afecta no s6lo a
 
la utilizaci6n de la m no dn obra, sino tambi~n a los ingresos y las
 
condiciones de vida de los trabajadores del sector.
 

4. Los Factores de Producci6n
 

4.1 La tierra y su distribuci6n
 

Siendo la tierra un factor escaso en el pals, cualquier analisis que se
 
pretenda hacer sobre aquella debe tener presents dicho caracter. En tal
 
sentido es necesario conocer cual es la estructura agraria en que se
 
desarrolla su producci6n, en la que !a situaci6n de la tenencia de la
 
tierra juega un papel preponderante.
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CUADRO 2.12 - TASAS DE EMPLEO, SUBE4PLEO Y ADECUADAMENTE EMPLEADOS 
(agropecuario y no agropecuario) 1970-1983 

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

NIVELES 	DE EMPLEO 1970 1975 1980 1981 1982 1983
 
-----------------------------------.-.----------------------------------------

DESEMPLEO
 

TOTAL 4.7 4.9 7.0 6.8 7.0 8.8
 
AGROPECUARIO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
 0.3
 
NO AGROPECUARIO l/ 8.3 8.1 10.9 10.4 10.6 13.3
 

SUBEMPLEO
 

TOTAL 45.9 42.4 51.2 47.9 49.9 53.9 
AGROPEC"ARIO 64.3 68.2 68.2 61.5 60.9 68.2 
NO AGROPECUARIO l/ 30.9 24.8 41.4 40.3 43.9 46.3 

ADECUADAMENTE EMPLEADOS
 

TOTAL 49.4 52.7 41.8 45.3 43.1 37.3 
AGROPECUARIO 35.4 31.5 31.5 38.2 38.8 31.5 
NO AGROPECUARIO 1/ 60.8 67.1 47.7 49.3 45.5 40.4 

Fuente: 	Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social - Direcci6n General
 
de Empleo.
 

l/ Incluye mineria y actividad no determinada.
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A partir del Primer Censo Agropecuario realizado en 1961, se pudo
 
apreciar la existencia de dos factores negativos: el latifundio y el
 
minifundio; es as! que en dicho ano se tenia que el 83% de Io
 
propietarios de predios tenlan en su poder s6lo el 5.5% de la superficie,
 
con el agravante que todos eran poseedores de unidades menores de cinco
 
hectgreas; mientras que una reducidisima proporci6n (1.3%) de
 
propietarios disponia de casi el 85% de las tierras (Cuadro No. 2.13).
 

Las cifras anteriores tierien mayor significado al analizarse sobre la
 
base agropecuaria nacional. Si se tiene en cuenta que la superficie
 
total del pals es de 128.5 millones de hectireas, de las cuales s6 lo 1.2
 
millones correspondian a tierras bajo riego; 1.7 millones a tierras 
en
 
secano; estimandose en 27.6 millones de hectareas cubiertas de pastos
 
naturales, (estando las areas restantes constituidas por bosques,
 
desiertos, roquedades, glaciares y otros tipos improductivos) y,
 
representando la poblaci6n rural de aquellos a~os (1961), el 50% de la
 
poblacion nacional, se llega a la conclusi6n que la base agropecuaria
 
peruana es sumamente reducida. Como agravante hay que considerar que la
 
mayor proporci6n del irea potencialmente mas rica se encontraba en pocas
 
manos, dado que la mayor concentraci6n del minifundio correspondia a la
 
regi6n de la sierra, ubicada en tierras de secano y de pastos naturales
 
de baja calidad.
 

La situaci6n descrita, sumada a un creciente clamor social y politico
 
para lograr un cambio en la estructura de la propiedad agraria, determin6
 
que a partir de 1962 se empezaran a dictar los primeros dispositivos
 
legales sobre reforma agraria. Asi en agosto de dicho ano se promulg6 el
 
Decrecto Ley 14197 que incorporaba al dominio del Estado, todos los
 
terrenos eriazos, incluyendose las tierras no trabajadas de los grandes

propietarios. Este dispositivo no lleg6 a ser aplicado debido a la
 
oposicion que de diferentes formas hicieron sentir los propietarios
 
potencialmente afectados. En noviembre de 1962 se dict6 el Decreto Ley
 
14238, llamada 'Ley de Bases de la Reforma Agraria", el cual, al no tener
 
un caracter imperativo, no tuvo mayor significaci6n.
 

En marzo de 1963 se promulg6 el Decreto-Ley 14444; en mayo de 1964 se
 
expidi6 la Ley 15037 "Ley de Reforma Agraria" que tu,o serios
 
cuestionamientos en su forma de aplicaci6n, lo que determin6 que se diera
 
una nueva ley a travis del Decreto Ley 17716, cuya vigencia aun se
 
mantiene.
 

Una de las primeras inquietudes que se tuvo a darse el D.L. 17716 fue
 
establecer la superficie total susceptible de ser afectada por el proceso
 
de reforma agraria, la que inicialmente se estim6 en 11,387,000
 
hectareas, incluyendo tierras eriazas y forestales, y que posteriormente
 
se reajust6 a 10'155,139 has.
 

Al 31 de diciembre de 1984 se han expropiado un total de 9'520,401
 
hectireas, habiendose tenido el mayor ritmo de afectaci6n de tierras en
 
el perlodo 1970-1977 que alcanzo el 90% del total de los predios
 
afectados, y el 81% del total de las hectareas afectadas (ver Cuadro No.
 
2.14). Entre 1978 y 1984 el proceso de afectaci6n de tierras se redujo
 
significativamente debido a razones de tipo presupuestal y a la
 
existencia de predios por afectar de menor significaci6n econ6mica y de
 
dificil acceso para los trabajos de campo.
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CUADRO 2.13 - LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 1961
 

RANGOS No. DE PROPIETARIOS % SUPERFICIE (Has) %
 

Hasta 5 Has. 708,257 83,20 1'054,720 5.50 

5 - 100 Has. 131,827 15,50 1'859,443 9.90 

100 - 500 Has. 8,061 0,90 1624,643 8,70 

Mas de 500 Has. 3,792 0,40 14'065,694 75,90 

Fuente: Primer Ceriso ,igropecuario 1961
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CUADRO 2.14 - NIUERO DE PREDIOS Y HECTAREAS AFECTADAS
 
POR LA REFORMA AGRARIA
 

................------------------------------------------------------------


PREDIOS 
 HECTAREAS
 
PERIODO .....................
 

No. 
 No. 
 %
 

1962 - 1967 795 5.0 1'455,726 15,3
 

1970 - 1977 14,351 90.2 7'755,160 81.5
 

1978 - 1984 764 4.8 309,515 3.2
 

TOTAL 15,910 100,0 9'520,401 100,0
 

Fuente: 	Diracci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural
 
del Ministerio de Agricultura.
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Asimismo, la expedici6n de dispositivos legales destinados a perfeccionar
 
la legislaci6n agraria, introdujo importantes modificaciones que de
 
alguna forma restringieron la aplicaci6n del D.L. 17716, tales como el
 
D.L. 20554 sobre Recurso de Amparo, el D.L. 21333 sobre reducci6n del
 
limite inafectable y el D.L. 22388 sobre la pequena y mediana propiedad.
 
Igualmente, la promulgaci6n del Decreto Legislativo No. 2 "Ley de
 
Promoci 6n y Desarrollo Agrario" dispone en su articulo 82vo. la
 
conclusion de todos los procedimientos de afectaci6n a febrero de 1981,
 
presumiendose la conducci6n directa de los predios rusticos a nivel
 
nacional, nalvo que se demuestre que se encuentran abandonados.
 

En 1o que respecta a las adjudicaciones (ver Cuadro No. 2.15), hasta 1984
 
se ha hecho sobre un total de 8'681,434 hectireas, entregadas a 407,772
 
familias; se han organizado 2,354 empresas, entre las que se incluyen 716
 
comunidades campesinas beneficiarias.
 

Situaci6n actual
 

El Cuadro No. 2.16 indica la evoluci6n del proceso de adjudicaci6n de
 
tierras, y la situaci6n actual de la distribuci6n de la tierra, segun las
 
diferentes modalidades de adjudicaci6n que a su vez constituyen formas
 
empresariales de conducci6n y gesti6n. El Cuadro No. 2.17 presenta las
 
areas que en promedio fueron adjudicadas a cada forma empresarial durante
 
el proceso de reforma agraria.
 

4.2 Credito agropecuario
 

El cridito agropecuario se dirige a las unidades de producci6n
 
agropecuaria y dentro de ellas a determinados cultivos tales com,
 
algod6n, arroz, cana de azTcar, malz amarillo, papa. Con excepci6n de la
 
papa, la mayor producci6n de los cultivos mencionados se encuentran en la
 
Costa, que es precisamente donde se localiza la mayor cantidad de
 
unidades agropecuarias con capacidad para utilizar los paquetes
 
tecnol6gicos recomendados.
 

Hasta los primeros afios de la decada del 60 la banca privada constituy6
 
la principal fuente de credito agropecuario formal, ipoca an a cual la
 
agricultura dej6 de ser una fuente atractiva de acumulaci6n de capital
 
ocasionando que la banca privada reorientase sus pristamos hacia otros
 
sectores y actividades de mayor rentabilidad y seguridad de
 
recuperaci6n. Ello oblig6 al Estado a tomar una mayor participaci6n en
 
el financiamiento do la actividad agraria.
 

Tradicionalmente el cridito agropecuario estatal di6 preferencia al avio
 
agricola, que en tirminos generales ha venido absorbiendo casi el 73% del
 
total prestado por el Banco Agrario de sus recursos propios. La
 
actividad pecuaria ha venido recibiendo alrededor del 9%. Los creditos
 
para comercializaci6n se han mantenido alrededor del 12%, mientras que el
 
6% restante se ha dedicado a maquinarias e implementos, forestales,
 
agro-industria, irrigacion y majoramiento de tierras. (Ver Cuadro No.
 
2.18.)
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CUADRO 2.15 - ADJUDICACIONES DE LA REFORMA AGRARIA
 

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

PERIODO No. % No. % No.
 

1967 - 1969 529,225 6.1 18,760 4.6 100 4.3
 

1970 - 1977 6'891,441 79.4 305.193 74.8 1,531 65.0
 

1978 - 1984 1-260,768 14.5 83,819 20.6 723 30.7
 

TOTAL 8'681,434 100.0 407,772 100.0 2,354 100.0
 

.Fuente: 	Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural
 
del Ministerio de Agricultura.
 



- - - - - - - - ---------------------------------------- 

-----------------------------------------------
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CUADRO 2.16 - AOJUOICACIONES DE 
LA REFORMA AGRARIA. POR FORMA ENPRESARIAL
 
(a] 31 de Olciembre de 1984)
 

- - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- --------

AGRICULTORES COOPERATIVAS 
 GRUPOS CAMPESINOS COMUNIDADES SOCIEDADES AGRICOLAS
INDIVIDUALES
PERIOA ................ ............. ...........-
 CAMPESINAS DE INTERES SOCIAL (SAIS)
 

HA. FAN. EMP. HA. FAM. EHP. HA. FAN. EMP. HA. FAN. EHP. HA. FAH.
 

1967 - 1969 75.503 9.715 19 170.419 777 45 127,934 734 36 210.075 7.506 .. .... 

1970 - 1977 103.017 11.021 485 1'853.1b5 96.697 683 1-348.848 38.992 305 854.128 120.182 5H 2'652.577 48,953 

1978 - 1984 379.192 22,293 58 99.872 1,857 290 348,507 10.740 375 41b.850 35.832 16.347 21.173 

TOT A L 55S.712 43.029 562 2,123.456 99.331 1.018 1,061.289 
 50.466 716 P472.053 ,b3.8'0 58 2668.924 51.126
 

Fuente: Direccion General de Reforma Agiaria y AsenLtamiento Rural del
 
Ministerio de agricultura.
 

RESUMEN DEL CUADRO io. 2. 16
 

FORMA EMPRESARIAL EmPRESAS HECTAREAS FAMILIAS
 

Agricultor" I:idividuales -- 555.712 43.029 
- Cooperativas 562 2'123,456 99.331 
- Grupos Canpesumuos 1.018 1-861.298 50.466 
- Comunidades Campesinas 716 1-472,053 163.820
 
- SAIS 
 58 2-668.924 51.!2b
 

T 0 T A L 
 2,354 81681.434 407.772
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CUADRO 2.17 - PROMEDIO DE LAS AREAS ADJUDICADAS,
 
POR FORMA EMPRESARIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984
 

(en hectareas)
 

...............-------------------------------------------------------------


FORMA EMPRESARIAL AREA PROMEDrO AREA PROMEDIO
 
POR EMPRESA POR FAMILIA
 

...............-------------------------------------------------------------


Agricultores Individuales 12.9
 

Cooperativas 3,778.4 21.4
 

Grupos Campesinos 1,828.4 36.9
 

Comunidades Campesinas 2,055.9 9.0
 

SAIS 3,687.9 52.2
 

AREA PROMEDIO A NIVEL NACIONAL 3,687.9 21.3
 

Fuente: Cuadro No. 2.16 
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CUADRO 2.18 - MONTO DE LOS PRESTAMOS APROBADOS POR EL BANCO AGRARIO
 
(Recursos Proprios) - SEGUN FINALIDAD. 1968 - 1983 

(en millones de soles corrientes) 

FINALIDAD 1968 1970 1975 1980 1981 1982 1983 

T 0 T A L 3,166 4,382 14,690 168,425 270,012 398,657 753.913 

AGRICOLA: 2,496 3,057 11,380 118,608 213,079 282.376 332.21 

Algod6n 1,112 855 2,552 40,222 50.806 62,.%. 96,265 
Arroz 599 1,037 3,956 34,452 76,733 111,641 244,.:83 
Cafg 119 250 351 5,910 4,654 6,523 16,131 
Cana de Azucar 72 100 561 2,415 12,660 12,772 20,467 
Frijol 21 39 152 1,625 3,453 4,355 2,201 
Malz Amarillo 6,328 12,603 19,121 29,'14 
Malz Otros 1/ 185 224 1,388 873 1,491 2,066 4,j24 
Papa 159 234 1,056 13,546 29,897 28,144 64,18E 
Sorgo Grano 2.729 2,980 4,740 7,042 
Sorgo 
Escobero 1/ 3 13 188 53 224 224 771 
Trigo 4 3 85 394 431 282 302 
Otros 222 302 1,091 10,061 17,147 29,935 49,577 

PECUARIA: 283 299 1,115 13.568 25,856 45,992 49.577 

Ayes 42 29 117 929 2,343 2,995 4,416 
Came 166 174 555 8,749 18,528 35,621 34,798 
Leche 51 46 122 2,026 3,091 5,711 7,301 
Lana 17 42 138 1,855 1,870 2,438 2,785 
Otros 7 8 183 9 24 227 227 

MAQUINARIAS 
E IMPLEMENTOS 80 27 360 6,165 5,730 10,218 10,301 

FORESTALES 15 8 7 847 3 1 2,976 -,89r 

COMERCIALIZACION 241 965 1,567 24,485 20,214 47,929 88,62: 

AGRO - INDUSTRIA 10 6 21 359 340 3,004 Z,085 

IRRIGACION 23 14 53 3,055 1,742 2,482 13,34S 

MEJORAMIENTO 
DE TIERRAS 18 6 147 1,338 1,417 2,680 36,32: 

-----------------------------------------------------------------------

Fuente: Banco Agrario del Peri - Oficina de Planificaci6n y 
Estudios Econ6micos. 

l/ De 1968 a 1975 incluye ambos productos. 
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El algod6n y el arroz, juntos, reciben mas del 50% del cridito agricola.

A partir de 1975, el arroz pasa a ser 91 cultivo que recibe el mayor
 
monto de los criditos de avlo del Banco Agrario.
 

Existe un elemento de importancia, pero muy poco estudiado, refecente al
 
credito agropecuario, y es el denominado credito "informal", constituldo
 
generalmente por un amplio volmuen de dinero abastecido por una serie de
 
personas que toman especialmente la caracteristica de habilitadores de
 
muchos agricultores, de forma tal que a traves de su financiamiento
 
lograra el compromiso de que el productor les vendera totalmente su
 
cosecha.
 

A pesar de no existir informaci6n confiable sobre este tipo de
 
financiamiento, algunos estudiosos de la realidad agraria peruana,

sostienen que al menos un volumen de credito similar al que habilita el
 
8anco Agrario es manejado a traves del credito informal.
 

4.3 Mecanizaci6n
 

Un aspecto importante que es necesario tener presente al hablar de los
 
factores de la producci6n esta relacionado con el uso y combinaci6n de
 
diferentes elementos de caracter tecnico que contribuyen a la eficiencia
 
productiva en el agro. En ese sentido un elemento a tomarse en
 
consideraci6n es el referido a la mecanizaci6n, cuya incidencia en la
 
productividad del trabajo es marcada. 
 Por razones geograficas,
 
economicas y sociales el proceso de mecaiizaci6n en el agro peruano ha
 
sido lento; estimAndose que menos de la tercera parte de la superficie
 
cultivada a nivel nacional es trabajada con tracci6n mecanica, siendo la
 
Costa donde se utiliza mayormente la mecanizaci6n.
 

La existencia de tractores de ruedas a nivel nacional ha ido disminuyendo
 
continuamente. 
En el ano 1972, el II Censo Nacional Agropecuario

determin6 la existencia de 7,580 tractores de rueda que equivallan al 92%
 
del total de tractores que constitulan el Parque Nacional de Maquinaria

Agricola (ver Cuadro 2.19). Posteriormente, en junio de 1976 se ejecut6

el I Censo Nacional de Maquinaria Agricola, determinandose la existencia
 
de 6,021 tractores de rueda.
 

La situaci6n actual se estima que es aun mais problemitica, ya que debido
 
a la crisis econ6mica los altos precios de la maquinaria, la falta de
 
lineas de credito adecuadas y/o a sus tasas de interis muy elevadas, el
 
numero do tractorec existentes en el pals se ha reducido
 
significativamente, aunandose a ello el problema de la obsolencia de gran

parte del parque. Se ha Ilegado a estimar que en 1982 el numero de
 
tractores de rueda operativos existentes era de 3,074. Finalmente, el
 
Cuadro No. 2.20 presenta las tasas geometricas de crecimiento del n6mero
 
de tractores.
 

4.4 Fertilizantes
 

El Per6 tiene tradici6n en el uso de los fertilizantes que se remonta a
 
la epoca incaica, cuando se empleaba el guano de islas, que e. 
un recurso
 
natural que se explotaba racionalmente en el litoral y cuya aplicaci6n se
 
hacla en todo el territorio del incario, habiendose incluso utilizado en
 
la preparaci6n de los andenes.
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CUADRO 2.19 - EVOLUCON DEL N!MERO DE TRACTORES. 1972-1982.
 

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

TRACTORES DE RUEDA TRACTORES DE ORUGA
 

1972 7,581 l/ 772 l/ 

1976 6,021 2/ 655 2/ 

1982 3,074 3/ --- 4/ 

Fuentes:
 

I/ II Censo Nacional Agropecuario (Set. 1972)
 

2/ I Censo Nacional de Maquinaria Agricola (Jun. 1976)
 

3/ informaci6n de TI :TORES ANDINOS S.A.
 

4/ Sin informaci6n
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CUADRO 2.20 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMtENTO DEL
 
NUMERO DE TRACTORES (en %)
 

...............-------------------------------------------------------------


TRACTORES DE RUEDA TRACTORES DE ORUGA 
...............------------------------------------------------------------

1972 - 1976 - 4.50 - 3.23
 

1976 - 1982 - 9.15 --

...............------------------------------------------------------------

1972 - 1982 - 7.88 ---


Fuente: Cuadro No. 2.19 
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En la ipoca virreynal el empleo del guano de islas se hizo para
 
enriquecer los suslos costeros dedicados a los cultivos de cana de
 
az6car, algod6n y trigo, qus desplazaron a los cultivos aut6ctonos.
 

Al inicio del psriodo rspublicano el empleo de guano de islas se
 
intensific6 en la Costa para los cultivos de algod6n y caRa de azucar,
 
cuya producci6n se destinaba especialments para abastecer el mercado
 
europeo; trayendo como consecuencia que se abandonara casi totalmente la
 
costumbre ancestral de fertilizaci6n en la Sierra, tanto por falta de
 
guano de islas para esa regi6n, como por el hecho del abandono de la
 
actividad agropecuaria, ya que gran parto de la mano de obra indigena fue
 
trasladada a la actividad minera.
 

Hasta fines de la decada del 50 mis del 90% de los nutrientes consumidos
 
en la agricultura eran suministrados por el guano de islas, situaci 6 n que

varia sustancialmente a partir de 1959 cuando comienzan a funcionar
 
fabricas de fertilizantes sinteticos, tales como Fertisa en el Callao y
 
Cachimayo en Cuzco. Esta situaci6n se vi6 acelerada por la gran calda en
 
la producci6n y extracci6n de guano de islas, a mediados de los 60,
 
debido al incremento de le ictividad pesquera de anchoveta que redujo la
 
poblaci6n de ayes guanera cuyo alimento principal es precisamente !a
 
anchoveta. 
El Cuadro No. 2.21 rmuestra el volumen total de fsrtilizantes
 
comsrcializados durante el perlodo 1970-1983, y el Cuadro No. 2.22, las
 
respectivas tasas geomitricas de crecimiento.
 

A partir de 1975, como consecuencia de la politica de subsidios puesta en
 
practica por el gobiorno y del inicio de la producci6n de urea por parts
 
de la planta de Talara de propiedad de PETROPERU el consumo de
 
fertilizantes, nitrogenados especialmente, tuvo un significativo

incremonto; habiendose registrado en 1978 la mayor oferta global de
 
fertilizantes. Respecto al origen de los fertilizantes, hasta 1975 la
 
mayor proporci6n ira de origen extorno, pero a partir de dicho ano las
 
cifras se invierten, estando en la actualidad on uzla proporci6n de 65% de
 
oferta nacional y 35% importada (ver Cuadros No. 2.23 y 2.24).
 

4.5 Semillas
 

Uno de los factores o insumos que tiene mayor influencia en la producci6n

de cualquier cultivo ssti reprosentado por las semillas; ospecialmonte
 
aquellas quo mediante el trabajo de adaptaci6n a las caracteristicas
 
propias de cada regi6n natural y fisio-ecol6gica han experimentado un
 
procoso de mejoramiento que con adecuado mansjo tecnol6gico permiten una
 
mayor productividad.
 

Una gran proporci6n de las especies agricolas cusnta con variodades
 
adaptadas y en algunas de ellas con abundante material genetico superior
 
o promisor, el que con frecuencia no llega como semilla para siembra al
 
agricultor. Es as! quo la mayor parte de la suporficie agricola del pals 
no utiliza semillas mejoradas, debido principalmente a que su producci6n 
responde mis a la atenci6n de necesidades inmdiatas que a una 
programaci6n orientada a lograr un incremento progresivo on cuanto a 
cantidad y calidad, salvo contadas excepciones.
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CUADRO 2.21 - VENTA DE FERTILIZANTES Y CONSUMO APARENTE
 
DE NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO.
 

1970-1983 (en TM)
 

.................-----------------------------------------------------------


I/

Producto 	 1970 1975 1980 
 1983
 

Urea 	 85,226 94,351 114,693 61,989 
Sulfato de Amonio 26,624 51,626 23,556 12,431
 
Sulfonitraco de Anonio 575 ......
 
Nitrato de Anonio 52,245 59,245 66,666 30,847
 
Nitrato de Amonio Calcico --- 14,662 ......
 
Fosfato de Amonio 1,510 6,204 18,738 14,318
 
Superfosfato Simple 10,659 7,770 7,100 4,461
 
Superfosfato Triple 608 4,237 15,492 10,095
 
Cloruro de potasio 2,757 4,786 13,426 9,542
 
Sulfato de potasio 3,338 3,947 5,224 3,967
 
Sulfato de magnesio y potasio 251 643 1,795 1,327
 
Compuestos: 12-12-12 5,356 22,428 20,154 11,331
 

12-12-17 2,744 .........
 
15-15-15 --- 8,870 ......
 
15- 8-25 1,741 ......
 
10-- 8-18 998 .........
 
12-10-18 ---...
 

20-10-10 --- ---...
 

20-20- 0 --- 2,966
 
26-14- 0 --- 1,319 --
12-12- 6 105 --
8-12-12 201 --

16-16- 0 150 ---. ...
 
8-14- 5 ..--- --- 716 
7-14- 7 --- --- 1,749 --

10-30-10 --- --- 57 ---
Guano de Islas 	 12-9.5-1.5 37,194 ---....
 

12-12-12 2,441 --
10- 8-18 356 ---. ...
 
10-10- 2 --- 3,226 369 --
15-15- 1.5 525 84 364 285 
9-11- 2 --- --- 25,093 1,236 

Bayomix --- --- 10 ---

TOTAL 233,863 288,553 314,486 162,545
 

Fuente: Empresa Nacional de Comercializaci6n de Insumos - ENCI.
 

l/ Cifras parciales (incluye s6lo las ventas efectuadas por ENCI).
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CUADRO 2.22 - TASAS GECMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS
 
DE LOS PRDCIPALES FERTrLIZANTES (en %). l/
 

..............-----------------------------------------------------------------


Periodo Urea Sulfato Nitrato Superfosfato Todos los Total
 
de Amonio de Amonio Simple demas
 

..............----------------------------------------------------------------

1971-1975 0.57 8.70 -0.58 -10.05 4.84 2.26
 

1976-1980 0.32 -9.04 0.79 - 1.82 1.74 0.27
 
..............----------------------------------------------------------------

1971-1980 3.21 -2.61 0.96 - 4.58 1.43 2.15
 
...............-----------------------------------------------------------------


Fuente: Cuadro No. 2.21
 

1/ 	Calculadas con base en las medias m6 viles ("moving average")
 
de tres aios de toda la serie.
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CUADRO 2.23 - OFERTA TOTAL DE FERTILIZANTES, SEGUN SU ORIGEN. 
1970-1982 

Oferta Total 
 Producc16n Nacional Importaci6n
 

TM 
 % TM 
 % TM
 

1970 71,645 100.0 21,643 30.2 50,002 69.8
 
1971 94,943 100.0 28,155 
 29.7 66,788 70.3
 
1972 80,625 100.0 27,010 33.5 53,615 
 66.5
 
1973 94,862 100.0 27,859 29.4 
 67,003 70.6
 
1974 135,246 100.0 24,845 
 18.4 110,401 81.6
 
1975 105,721 100.0 50,892 48.1 
 54,829 51.9
 
1976 94,999 100.0 71,542 75.3 23,457 24.7
 
1977 135,811 100.0 78,573 57.8 
 57,238 42.2
 
1978 147,870 100.0 81,450 
 55.1 66,420 44.9
 
1979 128,731 100.0 75,208 50.4 
 53,523 41.6
 
1980 128,761 100.0 87,982 
 68.3 40,779 31.7
 
1981 145,579 100.0 99,902 68.6 45,677 
 31.4
 
1982 129,583 100.0 83,569 64.5 46,014 35.5
 
...................------------------------------------------------------------


Fuente: ENCI
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CUADRO 2.24 - TASAS GEOPETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA
 
DE FERTILIZANTES (en %). l/
 

...................-------------------------------------------------------------


Oferta total Producci6n Nacional Importaci6n
 

1971-1975 6.33 13.90 2.06
 

1976-1981 3.09 5.13 -0.38
 

1971-1981 4.56 	 12.16 -2.26
 

Fuente: Cuadro No. 2.23
 

1/	Calc,iladas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres aios de toda la serie.
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La actividad semillerista es por ello considerada con frecuencia mas como
 
una alternativa rentable y de caricter circunstancial, que como una
 
actividad permanente y especializada, lo que determina que en variadas
 
oportunidades sea destinada al mercado de consumo.
 

Asimismo, es posible observar que la infraestructura de procesamiento y

almacenamiento es limitada en cuanto a capacidad y en la mayoria de los
 
casos incompleta, no obstante lo cual es subutilizada o entonces queda
 
parcialmente inactiva.
 

Existen pocos casos en que la comercializaci6n de la semilla se encuentra
 
integrada al proceso productivo o ligada contractualmente a el,
 
const.:tuyendose mas bien en una actividad complementaria y posterior a
 
este. Ello determina que existan problemas en la colocaci6n de la
 
semilla, lo que obliga en la mayorla de casos a los productores a
 
proceder a venderla al momento de la cosecha, no almacen~ndola para su
 
posterior comeccializaci6n al inicio de una nueva campana.
 

Considerando que el empleo de semillas mejoradas, tanto de nuevas
 
variedades como de las tradicionales o de las nativas, constituye una de
 
las medidas de menor costo para el incremento de la productividad y por
 
ende de la producci6n, es necesario logar que una alta proporci6n de los
 
agricultores siembren sus campos con dicho tipo de semilla, para lo cual
 
se hace imprescindible que ellas sa encuentren disponibles oportunamente
 
y que se les garantice su adquisicion.
 

El Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA),
 
ha estructurado el Servicio Nacional de Semillas (SENASE) cuyo objetivo
 
basico es contribuir al incremento de la producci6n y productividad
 
agricolas a traves da la promoci6n de la multiplicaci6n, procesamiento,
 
distribuci6n y uso de semillas mejoradas. 
El SENASE tiene como objetivos
 
especificos incrementar la producci6n do semillas certificadas; ampliar
 
la capacidad instalada de plantas procesadoras, almacenes y laboratorios;


6
aumentar la s derficie y el n mero de cultivos sembrados con semillas
 
certificadas.
 

Para el logro de los objetivos del SENASE se han disenado algunas
 
estrategias que contemplan orientarlo hacia el establecimiento de un
 
servicio de caracter empresarial dedicado exclusivamente a la producci6n
 
de semillas basicas. Sin embargo, este proceso demandari cierto tiempo,
 
puesto quo el escaso desarrollo actual de la actividad semillerista
 
privada y especialmente la reducida demanda de semillas de calidad por
 
parte do los agricultores, obliga a que se ejecute una etapa previa de
 
actividades de multiplicaci6n, procesamiento y comercializaci6n
 
directamente y con caracter promocional.
 

5. Caracteristicas de la Producci6n Agropecuaria
 

Como ya hemos visto, la superficie agricola en el Peru se caracteriza por
 
su gran escasez. Siendo la superficie territorial de 128'521,560
 
hectireas, s6lo se tiene 3'961,417 hectareas de superficie agricola, lo
 
que representa menos del 3% del total territorial. Esta cifra es
 
dramatica si se tiene en cuenta que el promedio a nivel mundial es de
 
11%, lo que es casi cuatro veces la cantidad del Peru.
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Por otra parte, a la escasez de tierras agricolas, el pals muestra una
 gran dispersi6n geogrifica a lo largo y ancho del territorio. En la
Costa, el 4.3% de la superficie territorial que rinde cosecha anualmente,
se encuentra dispersa en 53 valles, de los cuales s6lo 5 (Chira, Piura,
Motupe-La Lecha, Chancay-Lambayeque y Chicama) abarcan mas del 50%
distribuy~ndose el resto en los otros 48 valles, con un promedio de unas
6,000 hectareas en cada uno de ellos. 
 En la Sierra, la accidentada
geografla s6lo permite la instalaci6n de cultivos en pequenas ireas
diseminadas en cada uno de los niveles en que se desarrolla la
Cordillera, lo que condiciona una dispersi6n del suelo agricola mayor aun
 en la Costa. 
 En la Selva, debido a la naturaleza de los suelos, al 0.6%
de su superficie territorial de la que se obtiene cosecha anualmente esti
 muy dispersa en la inmensidad del bosque humedo tropical.
 
A continuaci6n se presenta un somero analisis de algunos de los productos
 
mas importantes desde el punto de vista de ia alimentaci6n.
 

5.1 Arroz
 

El arroz es un producto de consumo basico tradicional en la dieta del
poblador de la Costa y Salva del pals, habiendose en los ultimos anos

incrementado su consumo tambign en la Sierra.
 

Desde el punto de vista de la producci6n, el arroz as un cultivo que se
adapta a las condiciones clinmticas de la Costa, Ceja de Selva y Selva
Baja, concentrindose en la actualidad la mayor producci6n en la Costa, la
 que aporta aproximadamente el 70% 
de la producci6n nacional. Siendo un
cultivo muy exigente en agua, su producci6n en la Costa depende de la
descarga de los rlos como consecuencia del regimen de lluvias en la
Sierra, por lo cual, a pesar de que los rendimientos promedios son altos
(5.6 T.M./ha), el potencial para incrementar la producci6n total 
es
 
limitada.
 

Los niveles de abonamiento con que se trabaja el cultivo, las labores
culturales y de protecci6n pueden considerarse bastante buenos. La
mecanizaci6n agricola ha alcanzado un buen nivel de desarrollo, auncuando
ha sufrido fuertes dificultades en la renovaci6n y modernizaci6n del
 parque automotor, debido a las restricciones, a las importaciones, altas
tasas aduaneras y escasez de repuestos. La transferencia tecnol6gica se
esti constituyendo en los ultimos afios en un problea creciente, ya que a
 pesar de haberse difundido semillas mejoradas correspondientes a
variedades precoces, pareciera no existir el nivel suficiente de adopci6n

tecnol6gica de ellas.
 

Las restricciones en el abastecimiento de agua en el cultivo de arroz en
la Costa determinan que la producci6n futura dependerg en gran parte de
la expansi6n de nuevas ireas e incremento de la productividad en la
Selva, donde desde hace afios 
se esti realizando una fuerte promoci6n del
cultivo en condiciones de secano, aprovechando la fuerte precipitaci6n
pluvial que se presenta en la regi6n. La producci6n de arroz a nivel
nacional se obtiene durante todo el anio, siendo el peraodo de mayor
producci6n en la Costa Norte entre los mesas de junio a setiembre, en la
Costa Sur entre marzo y julio, todo el ano en la Selva.
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Respecto a la evoluci6n de la producci6n, grea y rendimiento durante el
 
periodo 19F '985 los Cuadros No. 2.25 y 2.26, presentan las
 
informacio !orrespondientes. Analizando las tasas de crecimiento de
 
la producci .. , irea y rendimiento (Cuadro No. 2.26) se verifica que el 
arroz ha sido un cultivo cuya producci6n ha crecido fundamentalmente por

la expansi6n del irea cultivada; en menor escala, la producci6n creci6
 
por aumento de los rendimientos por ha. Durante el perioeo 1951-1984, el
 
area cultivada de arroz creci6 a la tasa de 4.38% anual, mi..tras que en
 
el perlodo 1980-1984 lo hizo a la tasa de 12.03% anual.
 

5.2 Papa
 

La papa as uno de los principales productos alimenticios en la dieta del
 
poblador peruano, siendo el primero en cuanto a vol6men producido.
 

En la Sierra Central se'encuentran las zonas productoras de semilla mis
 
importantes del pals, abasteciendo a casi todas las zonas productoras de
 
la Costa, el nivel tecnol6gico alcanzado en esta regi6n as bastante
 
aceptable, obtenigndose un rendimiento promedio do 12 T.M./ha.
 

La Sierra Norte representa el 20% del irea total de la papa, obtanigndose
 
el 22% de la producci6n nacional, con una productividad dc 7.1 T.M./ha;
 
siendo los problemas de orden ticnico que determinan la baja
 
productividad, entre otros, el uso de semilla de baja calidad, poco
 
resistente a la "rancha" (Phytophtora infestans) y a la "marchitez
 
bacteriana" (Pseudomonas solanasearum). Existen algunas variedades
 
mejoradas adaptadas a las condiciones de la zona como la "Molinera",
 
"Liberteia" y "Chologday", pero quo no han tenido mayor difusi6n.
 

En la Sierra Sur se encuentra en la actualidad el nivel tecnol6gico mis
 
bajo del pals, existiendo problemas que afectan a la producci6n como son
 
las heladas, el nematodo del quiste, el falso nematodo del nudo y la
 
prevalencia del gorg6jo de los Andes. No so 
tiene una adecuada difusi6n
 
de semilla mejorada y, debido a la gran dem=nda de este producto, se
 
siembran variedades nativas como Ccompis y otras, quo presentan alta
 
incidencia a las enfermedades.
 

Las zonas productoras de la Costa Central abastecen el mercado de Lima
 
Metropolitana, durante los mesas en que baja la producci6n on la Sierra.
 
En la Costa Central el cultivo do papa tiene el mis alto nivel
 
tecnol6gico, obtenigndose rendimientos superiores a 20 T.M./ha, on raz6n
 
quo casi toda el area se siembra con variedades mejoradas, entre las quo
 
se pueden contar: Mariva, Revoluci6n, Tarmeia, Antarqui, etc.
 

En la Costa Sur, quo incluye a los departamentos de Arequipa y Tacna, se
 
producen el 5% del total nacional, logrando rendimientos promedio de 13.6
 
y 17.9 T.M./ha, respectivamente. El principal problema tecnol6gico quo

restringe el incremento de la producci6n as la escasez de semilla
 
mejorada de calidad en la zona, la cual proviene principalmente do la
 
Sierra Central; siendo las variedades mayormente empleadas actualmente
 
Mariva y Revoluci6n.
 

A nivel departamental el principal productor os Junin (24% do la
 
producci6n), seguido de Cuzco, Puno y Hugnuco con 13%, 12% y 10%,
 
respectivamente.
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CUADRO No. 2.25 -
ARROZ CASCARA. PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO
 
1950-1985
 

Producci6n 
 Area Rendimiento
 
Afios (TM) (Ha) 
 (Kg/ha)
 

1950 112,988 41,752 2,706

1955 248,797 62,085 4,007

1960 357,608 86,578 4,131

1965 290,520 74,920 3,878

1970 586,721 140,395 
 4,180

1975 536,835 122,480 
 4,383

1976 570,415 113,165 
 4,282

1977 587,000 126,840 
 4,630

1978 467,758 114,274 4,093

1979 560,399 131,445 4,263

1980 420,371 95,939 4,382

1981 712,086 149,689 
 4,757

1982 775,529 169,413 
 4,578

1983 797,560 195,196 
 3,474

1984 1'155,773 248,500 4,651
 

1/
 
1985 863,200 210,176 
 4,100
 

Fuente: OSE/MA
 

1/ Cifras preliminares
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CUADRO No. 2.26 - ARROZ CASCARA. TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO 
DE LA PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO (en %). 1/ 

..................----------------------------------------------------------

Perlodos Producci6n Area Rendimiento
 

1951-1960 4.85 	 4.55 
 0.28

1961-1970 4.58 4.56 0.01
 
1971-1980 0.20 0.51 
 -0.31
 
1981-1984 10.23 12.03 -1.61
 

1951-1984 4.73 4.38 	 0.34
 

Fuente: Cuadro No. 2.25
 

I/	Calculadas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres anos de toda la serie
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La comercializaci6n de la papa adolece de algunos defectos, tales como la
 
falta de una oferta debidamente organizada que permita mantener un flujo
 
constante de abastecimiento hacia los centros de consumo; asimismo, la
 
estacionalidad de la producci6n hace necesario que en determinadas epocas

del ano y ubicaciones geograficas seleccionadas, se tenga una
 
infraestructura simple de almacenamiento, que debe instalarse en zonas
 
altas permitiendo el aprovechamiento de las condiciones clinmiticas. Este
 
sistema es empleado en forna esporadica y sin ninguna integraci6n a la
 
oferta.
 

La industrializaci6n de la papa es muy incipiente y de tipo casero,
 
concentrandose especialmente en la Sierra y con fines basiczmente de
 
autoconsumo, en las formas de chuno y tunta; en muy pequena escala con
 
fines comerciales, se produce la denominada papa seca.
 

Con referencia al consumo de papa a nivel nacional se ha podido apreciar
 
que en la d~cada de 1960-1970 el promedio per capita fue de
 
aproximadamente 100 kgs/aio; notandose un marcado descenso a partir de
 
1976, siendo en la actualidad de aproximadamente 60 Kgs/habitante/ano.

Este descenso puede ser explicado por cambios de los hibitos de consumo
 
del poblador serranoquien ha incorporado a su dieta productos de origen
 
costeno e importados, tales como fideos y arroz.
 

En lo que se refiere a la producci6n, area y rendimientos a nivel
 
nacional, el Cuadro No. 2.27 muestra su evoluci6n para el perlodo

1950-1985, y el Cuadro No. 2.28 muestra las respectivas tasas de
 
crecimiento. Se observa que el pequeno crecimiento de la producci6n

total durante dicho perlodo (0.14% anual), se debi6 exclusivamente a la
 
productividad de la tierra, la cual creci6 a la tasa de 1.04% anual,
 
puesto que el irea cultivada se redujo a la tasa de 0.89% anual.
 

5.3 Trigo
 

El trigo fue introducido en el Per6 aproximadamente en 1540 por los
 
espanoles, siendo las variedades Maria Escobar y Chumpi las primeras que
 
se sembraron en los valles de la Costa Central, extendi~ndose
 
posteriormente a toda la Costa. Esto origin6 la instalaci6n de los
 
primeros molinos de la Colonia. El trigo fue el principal alimento de la
 
poblaci6n limena virreynal, lo que condujo a su expansi6n primero en la
 
Costa y luego en la Sierra, obteni~ndose grandes producciones que

permitieron la exportaci6n hacia Guayaquil y Panama.
 

Sin embargo, a partir de 1687 se manifiestan los primeros brotes de
 
enfermedades fungosas que obligaron a reducir en gran proporci6n el
 
cultivo en Costa, trasladandolo a la Sierra, pero en condiciones tecnicas
 
limitadas, lo que determin6 la imposibilidad de cubrir la demanda
 
interna, iniciindose las importaciones procedentes de Chile.
 

A inicios de la Rep6.blica se destaca un incipiente desarrollo de la
 
industria harinera que impulsa la producci6n trigueLa de calidad, lo que

condujo a los agricultores a extender sus areas trigueras; sin embargo,

la Guerra del Pacifico interrumpi6 este desarrollo, situaci6n que recien
 
tuvo un cambio en 1925, al instaurarse la Campana de "Fomento de la
 
Producci6n Triguera" y la formaci6n, en 1927, de la Comisi6n Impulsadora
 
del Trigo.
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CUADRO 2.27 - PAPA. PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO
 
1950-1985
 

S---------------------------------------------------------

Produccion Area 
 Rendimiento
 

Ano0S (TM) (Ha) 
 (Kg/ha)
 
..................---------------------------------------------------------
1950 1'364,344 228,077 5,982

1955 1'388,963 234,654 5,919

1960 1'397,780 254,640 
 5,490

1965 1'568,240 251,120 6,245

1970 1'929,470 315,195 6,122
 
1975 1'638,345 250,720 
 6,540

1976 1C67,000 255,805 6,517
 
1977 1580,000 243,000 
 6,502

1978 1'695,324 247,141 
 6,858

1979 1'695,116 242,003 7,005
 
1980 1'379,648 194,142 7,106

1981 1'705,012 201,691 8,454

1982 1'799,640 217,021 
 8,292
 
1983 V999,804 156,156 
 7,683

1984 1'462,590 171,864 8,510
 

1/
 
1985 1'532,000 197,000 7,777
 
...................---------------------------------------------------------


Fuente: OSE/MA
 

1/ Cifras preliminares.
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CUADRO No. 2.28 - PAPA. TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA
 
PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO (en %). 1/
 

Perlodos Producci6n Area Rendimiento
 
................-----------------------------------------------------------
1951-1960 0.25 0.31 -0.06
 
1961-1970 2.99 2.21 0.76
 
1971-1980 -1,59 -3.45 1.93
 
1981-1984 -3.74 -3.79 0.06
 

1951-1984 0.14 -0.89 	 1.04
 

Fuente: Cuadro No. 2.27
 

1/ 	Calculadas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres anos de toda la serie.
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Ambos hechos constituyeron hitos importantes para la reactivaci6n de la
 
producci 6n triguera nacional, ya que determinaron la realizaci6n de
 
inversiones y la investigaci6n para la introducci6n de nuevas variedades
 
adaptadas a las condiciones ecol6gicas donde se desarrollaba el trigo.
 

En la decada del 60 la problematica de producci6n triguera estuvo
 
asociada a la falta de incentivos que condujeran al desarrollo intensivo
 
del cultivo, ya qua el aspecto tecnol6gico alcanz6 un alto grado de
 
desarrollo, puesto qua en este decenio se crearon las variedades
 
Huascar~n, Narino, Salcantay, Helvia from, CajabambA. Cahuide, Helvia
 
kem, Huancabamba, Huandoy, Gloriabamba, todas ellas panificables.
 

Este proceso de deterioro coincide con el proceso de la reforma agraria
 
que no fue de caracter integral, lo que determin6 una acusada baja en los
 
niveles de asistencia tecnica, crediticia y empresarial que hubieran
 
permitido incentivar y activar la producci6n agropecuaria en general y

triguara en particular. Sin embargo, de lo indicado, la labor de la
 
investigaci6n mantuvo niveles aceptales de trabajo, habiendose logrado en
 
este perlodo las siguientes variedades de trigo panificable: Tinajones,

Helvia Li, Tumi Inca, Ciano Mexicano; qua se caracterizan por su
 
resistencia a la roya y talla relativaiente baja.
 

Los Cuadros No. 2.29 y 2.30 muestran el pobre desempeno qua ha tenido la
 
producci6n de trigo a nivel nacional, durante el perldo 1950-1985.
 
Aunque los rendimientos crecieron a una tasa de 0.31% anual, esto no fue
 
suficiente para contrarrestar el impacto, la disminuci6n del area
 
cultivada (-2.07% anual, durante 34 aios!), 
la qua fue responsable por
 
una disminuci6n de 1.77% por a~o en la producci6n nacional. 
En el mismo
 
perlodo (para satisfacer la demanda creciente derivada del rapido proceso

de urbanizaci6n del pais) las importaciones de trigo crecieron a raz6n de
 
4.35% por ano, lo qua representa otro fuerte factor de desestimulo a la
 
producci6n nacional.
 

5.4 Malz
 

El malz fue el cereal mis importante de America, lugar de prominencia qua

hoy comparte con el trigo. El origen americano de esta graminea as
 
aceptado generalmente, pero su estado silvestre se desconoce. 
 Es el
 
cultivo alimenticio de mayor consumo en el Peru, despues de la papa. 
 En
 
promedio, se siembra anualmente con maiz el 12.5% del total de la
 
superficie agricola en todas las regiones del piis; encontrindose la
 
mayor area cultivada en la Sierra, con el tipo amilaceo para consumo
 
directo. Siendo los departamentos con mayor superficie y producci6n

Cajamarca, Jinin, Cuzco y Ancash qua poseen en conjunto el 66% del grea

dedicada al malz amilaceo, e igual porcentaje de la producci6n total, que
 
a nivel nacional ha alcanzado un volumen superior a las 215,000 T.M.
 
anuales, an promedio de los ultimos quince aios.
 

Los rendimientos de malz amilaceo son bastante bajos, llegando en
 
promedio a 1,180 kgs/ha; sin embargo, an condiciones de agricultura de
 
tipo comercial se ha podido apreciar rendimientos de hasta 3,500 kgs/ha.

En la zona de Urubamba, Cuzco, mediante la aplicaci6n de alta tecnologia
 
se pueden obtener rendimientos de hasta 8 Ton/ha en mazorcas de excelente
 
conformaci6n y tamano, con granos grandes y uniformes qua no tienen hasta
 
hoy sustitutos qua lo mejoren, por lo qua alcanzan gran demanda en el
 
mercado internacional.
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CUADRO No. 2.29 
- TRIGO. PRODUCCION, AREA, RENDIMIENTO
 
E IMPORTACIONES. 1950-1985.
 

Producci6n 
 Area Rendimiento Tmportaci6n
Anos (TM) (Ha) 
 (Kg/ha) (TM)
 

1950 143,807 162,388 
 886 245,747

1955 151,947 159,289 
 954 305,574

1960 146,140 153,690 
 951 360,098

1965 146,720 153,150 958 
 455,618

1970 125,374 136,230 
 920 522,080

1975 126,324 133,640 
 945 768,100

1976 127,497 133,925 952 
 753,000

1977 115,385 115,124 1,002 
 810,199

1978 104,101 106,610 
 1,008 721,000

1979 102,060 96,229 
 1,060 874,143

1980 77,142 68,622 1,124 
 847,658

1981 118,551 102,273 
 1,160 921,409

1982 100,876 84,381 
 1,195 970,693

1983 75,823 81,468 931 
 970,355

1984 83,500 78,773 1,060 
 977,378
 

1/
 
1985 92,289 82,661 1,116 ---


Fuentes: 	Producci6n, Area y Rendimiento: OSE/MA
 
Importaciones: DGAIC/MA
 

1/ Cifras preliminares. (1985: 
sin informaci6n sobre importaciones).
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CUADRO No. 2.30 - TRIGO. TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA
 
PRODUCCION, AREA, RENDIMIENTO E IMPORTACIONES (en %). i/
 

Perlodos Producci6n Area Rendimiento Importaciones
 

1951-1960 -0.02 -0.62 0.61 5.04
 
1961-1970 -1.88 -1.07 -0.82 4.72
 
1971-1980 -2.09 -4.19 2.20 3.64
 
1981-1984 -4.03 -1.23 -2.83 1.62
 

1951-1984 -1.77 -2.07 0.31 4.35
 

Fuente: Cuadro No. 2.29
 

1/ 	Calculadas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres anos de toda la serie.
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La raz6n de los bajos rendimientos promedio observados, se explica en
 
gran medida en la casi nula aplicaci6n de tecnologlas adecuadas, ya que
 
par lo general se emplean practicas de cultivo bdstante rudimentarias.
 
Otra causa de los bajos rendimientos se debe a que una apreciable

superficie del cultivo se ha venido realizando en areas marginales, por

encima de 3,200 metros sobre el nivel del 
mar en las partes altas de los
 
valles serranos donde el clima no es el mas aparente, y per lo general

adolece de una adecuada dotaci6n de agua. Algunos factores limitantes
 
que randeterminado la reducida productividad del cultivo son: la
 
presencia de alta incidencia de plagas y enfermedades, as! es el caso del
 
gusano cortador que ocasiona perdidas de hasta 30% de la poblaci6n de
 
plantas; la acci6n del gusano de la 
mazorca que produce perdidas en la
 
cosecha, que en algunos casos liega hasta el 40%. 
 Existe tambien una
 
fuerte presencia de virus y hongos. Otro factor es la escasa o nula
 
utilizaci6n de fertilizantes. Asimismo, la inadecuada preparaci6n del
 
terreno, hecha en forma muy superficial que no garantiza un adecuado
 
aeramiento del suelo y fijaci6n de las ralces. 
Tambi~n afecta los
 
rendimientos el mal manejo del agua, ya que generalmente se desconoce que
 
este cultivo es algo exigente en ese factor, sobre todo en la primera

fase de su desarrollo. El maiz amilaceo se destina principalmente al
 
autoconsumo por parte de los mismos productores, realizandose en forma
 
natural, mediante su cocimiento; siendo tambi~n importante 
en sus formas
 
denominadas cancha y mote.
 

En lo que se refiere al maiz amarillo duro, 4ste empieza a ser cultivado
 
en forma intensiva en la Costa a partir de 1950, en que se da inicio a la
 
avicultura en forma comercial, que lo empiea como insumo basico de los
 
alimentos balanceados. Durante el periodo 1970-1984 se aprecia una
 
disminuci6n de las Areas cosechadas en la Costa, a la vez que un rapido

crecimiento de las mismas en 
la Selva. Esto se debe principalmente al
 
progresivo reemplazo de las superficies sembradas con este cultivo, par
 
otros de mayor rentabilidad coma el arroz en la Costa Norte y el algod6n
 
en la Costa Central; mientras que en la Selva el incremento se atribuye a
 
su comportamiento coma cultivo "colonizador", asi 
coma a las ventajas de
 
tipo promocional que el Estado le ha venido prestando a su
 
comercializaci6n.
 

Los Cuadros Nos. 2.31 y 2.32 muestran la evoluci6n de la producci6n, area
 
y rendimiento, tanto del malz amilaceo coma 
del malz amarillo duro,
 
durante el periodo 1950-1985. El crecimiento sostenido de la producci6n

nacional de maiz, a la tasa de 2.63% anual durante dicho periodo, 
se
 
debi6 casi en igual proporci6n al crecimiento del area cultivada (1.46%)
 
y de la productividad de la tierra 1.15%. Asimismo, se nota una rrlaci6n
 
inversa entre las importaciones y la producci6n nacional. 
 En el pariodo

1971-1980, en que las importaciones de malz crecieron a la tasa de 9.27%
 
por ano, el area cultivada se redujo a raz6n de 1.67% anual, ho que

conllev6 a una reducci6n de la producci6n nacional (-1.12% par aio).
 

En el perlodo siguiente, 1980-1984, la reducci6n de las importanciones

fue acompanada par un fuerte crecimiento do la producci6n nacional (6.44%

anual), debido tanto al crecimiento del area cultivada (2.24%) como
 
principalmente al incremento de los rendimientos (4.11%).
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CUADRO No. 2.31 - MAIZ, PRODUCCION, AREA, RENDIMIENTO
 
E IMPORTACIONES. 1950-1985.
 

Producci6n Area Rendimiento Importaci6n

Anos 
 (TM) (Ha) (Kg/ha) (TM)


1950 266,194 188,201 1,414 

1955 296,603 235,998 1,257 

1960 441,990 324,000 1,364 --
1965 590,567 359,720 1,642 
 15,363

1970 614,619 382,105 1,610 
 122,229

1975 634,600 362,560 1,751 
 390,800

1976 725,700 385,445 1,883 
 278,400

1977 749,000 360,781 2,030 
 213,500

1978 590,014 350,908 1,681 
 149,556

1979 621,457 371,037 1,675 
 127,511

1.980 452,656& 274,939 1,646 
 485,393

1981 586,756 315,552 1,859 
 359,028

1982 631,263 347,866 1,815 
 480,737

1983 584,633 339,401 1,723 
 425,021

1984 775,756 379,994 2,041 
 145,042
 

2/
 
1985 783,896 306,076 
 2,561
 
.....................--------------------------------------------------------


Fuentes: 	Producci6n, Area y Rendimiento: OSE/MA
 
Importaciones: DSAIC/MA
 

1/ Hasta 1974, son las impoLtaciones promedio de cada quinquenio.

2/ Cifras preliminares. (1985: sin informaci6n sobre importaciones).
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CUADRO No. 2.32 - MAIZ. TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA
 
PRODUCCION, AREA, RENDIMIENTO E IMPORTACIONES (en %). l/
 

.................------------------------------------------------------------


Perlodos Producci6n Area Rendimiento Importaciones
 
...................-----------------------------------------------------------

1951-1960 3.29 3.84 -0.53 --
1961-1970 2.99 1.33 1.64 --
1S71-1980 -1.12 -1.68 0.57 9.27
 
1981-1984 6.44 2.24 4.11 -10.37
 

1951-1984 2.63 1.46 1.15 5.81 2/
 

Fuente: Cuadro 2.31
 

1/ Calculadas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres aRos sobre toda la serie.
 

2/ Tasa del perlodo 1970-1984
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5.5 Frijol (grano seco)
 

El cultivo de las menestras, en general, y del frijol, en particular, se

realiza en las tres regiones naturales del pals. En la Costa, el frijol
 
se cultiva en rotaci6n con otros cultivos coma algod6n, arroz, malz y

sorgo. 
 En la Sierra y Selva, el frijol se cultiva en condiciones de
 
secano y muchas veces en asociaci6n con otros cultivos, principalmente
 
con el maiz.
 

Los Cuadros Nos. 2.33 y 2.34 presentan la evoluci6n y el desempeno del
 
cultivo del frijol en lo que se 
refiere a producci6n, Area y

rendimiento. Se observa que el crecimiento de su producci6n a lo largo

del periodo 1952-1984, se debi6 exclusivamente al crecimiento del irea
 
cultivada (2.28% anualmente), puesto que sus rendimientos decrecieron a
 
la tasa de -0.22% anual.
 

5.6 Ganaderia
 

En la actividad agropecuaria del pals se observa, a nivel de parcela o
 
unidad productiva, una estrecha interacci6n entre los principales

cultivos y la ganaderia, constituyendo esta 6ltima una actividad de
 
particular importancia econ6mica para un vasto sector do la pablaci6n

rural, tanto en sistemas mixtos agricolas pecuarios, coma en sistemas
 
eminentemente pecuarios. Esta caracteristica se repite en las tres
 
regiones naturales del pals.
 

La ganaderia par su naturaleza biol6gica es una actividad a largo plazo y

con un proceso lento de maduraci6n. Este'plazo es debido a las
 
caracteristicas fisiol6gicas y reproductivas de las especies, as! come a
 
los plazos requeridos para establecer las bases nutricionales adecuadas,
 
sean estos pastas, cultivos o residuos de cosecha. Otra caracteristica
 
de la ganaderia es su requerimiento de alta inversi6n en explotaciones

intensivas, posici6n desventajosa frente a los altos costos de capital

prevalencientes. 
Ademas los productos finales de la explotaci6n pecuaria
 
son en su mayor parte perecibles y que requieren de estructuras
 
especiales para almacenamiento, transporte y comercializaci6n.
 

La ganaderia se concentra en al Peru en zonas alajadas y maryinales, con
 
limitadas vlas de comunicaci6n, utilizando recursos naturales adecuados
 
s6lo para alimentaci6n ganadera. Esta localizaci6n asocia la explotaci6n

ganadera con grupos humanos campesinos de limitados recursos y en
 
regiones deprimidas desde el punto de vista social y econ6mico. El
 
sector ganadero nacional sufre en la actualidad tin proceso de

estancamiento on su crecimiento con un aumento en la brecha entre la

demanda de una poblaci6n creciente y un limitado abastecimiento de un
 
sector deprimido.
 

Esta situaci6n es consecuencia de una combinaci6 
de factores politicos y

coyunturales. 
Entre los primeros cabe destacar el fraccionamiento en la
 
toma de decisiones politicas par el gobierno, la protecci6n a los
 
mercados consumidores en detrimento del productor, una politica

crediticia en desacuerdo con la realidad productiva pecuaria (creditos de
 
capitalizaciocn deficientes), apoyo muy restringido al sector reformado
 
ganadero, falta de infraestructura e impuestos y gravamenes no aplicables
 
a este tipo do explotaci6n, entre otros.
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CUADRO No. 2.3" -
FRIJOL (GRANO SECO). PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTOS.
 
1951-1985
 

................-------------------------------------------------------------


Producci6n 
 Area Rendimiento
 
Anos (TM) (Ha) (Kg/ha)
 

1951 24.000 25,770 931 
1955 
1960 
1965 

23,700 
37,200 
40,800 

26,504 
36,711 
45,040 

894 
1,013 
906 

1970 53,300 65,780 810 
1971 48,100 60,750 792 
1972 
1973 

49,900 
51,800 

58,385 
60,405 

855 
858 

1974 53,100 61,945 857 
1975 49,000 61,305 799 
1976 49,900 62,555 798 
1977 48,900 59,186 826 
1978 47,100 55,714 845 
1979 47,700 57,014 037 
1980 39,342 45,032 874 
1981 43,562 49,882 873 
1982 43,320 49,928 868 
1983 35,190 45,569 772 
1984 45,277 53,012 854 

1/ 
1985 56,892 63,781 892 

Fuentes: 
a. Resumen Estadistico de la Producci6n Agropecuaria 1951-1961.
 
b. Estadistica Agraria (aios 1962 a 1979)
 
c. Boletin Estadistico de la OSE/MA (1980-1985)
 

1/ Cifras preliminares.
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CUADRO No. 2.34 - FRIJOL (GRANO SECC). TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO
 
DE LA PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO (en %). 1/
 

Perlodo Producci6n Area Rendimiento
 

1952-1960 5.97 4.88 1.04
 
1961-1970 2.57 5.07 -2.38
 
1971-1980 -1.46 -1.95 0.50
 
1981-1984 2.16 2,90 0.72
 
.................-----------------------------------------------------------

1952-1984 2.05 2.28 -0.22
 
..................------------------------------------------------------------


Fuente: Cuadro No. 2.33
 

1/ 	Calculadas con base en las medias m6viles ("moving average")
 
de tres aios de toda la serie.
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Entre los segundos, debe destacarse el efecto de la reforma agraria, la
 
cual por una polltica inadecuada de valorizaci6n de ganado caus6 una
 
fuerte descapitalizaci6n de algunos departamentos; y, por 
ltimo, el
 
efecto de los desastres naturales (sequias, inundaciones) a los cuales la
 
ganaderla es altamente sensible.
 

Respecto a la distribuci6n de la poblaci6n por regiones, 
se puede

apreciar la impotancia que tiene la Sierra al poseer el 80% de la
 
poblaci6n vacuna, el 95% de la ovina, el 
100% de alpacas, el 63% de
 
caprinos, el 61% de porcinos, el 90% de cuyes y el 
100% de llamas (ver

Cuadro No. 2.35). 
 Estas cifras indican que cualquier programa de

desarrollo de la ganaderia necesariamente debera incidir en dicha regi6n,
 
a traves de acciones relacionadas con manejo de ganado, control
 
sanitario, alimentaci6n, mejoramiento genetico, a trave3 de cruzamientos
 
adecuados y un intenso trabajo en pasturas. 
 Es tambien necesario tener
 
presente la importancia,que se debe dar a las actividades de apoyc a la

producci6n en las Parcialidades y Coaunidades, que son los que poseen la
 
mayor poblaci6n vacuna, ovina y de camilidos sudamericanos del pals (ver
 
Cuadro No. 2.36).
 

Analizando la evoluci6n y el desempeno de la poblaci6n pecuaria en el
 
periodo 1951-1983 (ver Cuadros Nos. 2.37 y 4.38), 
se observa que los
 
bovinos, porcinos y cuyes tuvieron un pequeno crecimiento. Las ayes

crecieron a una tasa de 5.27% anual, mientras que los ovinos, alpacas,

llamas y caprinos sufrieron un decrecimiento en aus poblaciones. 
El
 
perlodo 1970-1980 fue el mais critico para la ganaderla.
 

En cuanto a la producci6n de came y de otros productos pecuarios, la
 
came bovina, porcina, de ayes, as! como la leche, la lana de ovinos y

huevos, crecieron positivamente en el perlodo 1955-1985 (ver Cuadros Nos.
 
2.39 y 2.40); la producci6n de came de ovinos y de fibra de alpaca

decreci6 durante el mismo periodo. 
Pero, en general, el crecimiento fue

bastante limitado (con excepci6n de ayes y huevos). La consecuencia ha
 
sido una reducci6n en el 
consumo per capita a nivel nacional.
 

Paralelamente, se ha incrementado la dependencia de productos importados

(ver Cuadro No. 2.41), habigndose aumentado las importaciones del Estado
 
en este sector, lo que ha demandado en los ultimos aRos un gasto de ris

de US$100 millones anuales. Las importaciones no han cubierto la brecha
 
de la demanda, reduciindose el consumo per capita en leche y came. 
En

la actualidad el 25% del abastecimiento de leche y el 18% en el caso de
 
carnes es abastecido con importaciones.
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CUADRO No. 2.35 - DISTRIBUCION DE LA POBLACION PECUARIA POR REGIONES,
 
EN 1981. (En miles de animales).
 

...............----------------------------------------------------------------


Vacunos Ovinos Alpacas Caprinos Porcinos Ayes Cuyes Llamas
 
................----------------------------------------------------------------


COSTA No. 416 
11 

677 
4.5 

641 
S .0 

497 
27.4 

35,143 
75.3 

1.664 
8.0 

SELVA No. 340 
9 

75 
0.5 

14 
0.8 

209 
11.5 

3,266 
7.0 

645 
3.1 

SIERRA No. 3,024 
80 

----------------

14,288 
95.0 

-------

2,490 
100 

-

1,126 
63.2 

1,109 
61.1 

8,261 
17.7 

18,493 
88.9 

.

600 
100 

---------------------------------------------------

-TOTAL 3,780 1!,040 2,490 1,782 1,815 46,670 20,802 600 

Piente: OSE y DGAG/MA 
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CUADRO No. 2.36 - DISTRIBUCION DE LA POBLACION PECUARIA POR TIPO DE TENENCIA,
 
EN 1981. (En mileN de anitualet)
 

Vacunos Ovinos 
 Alpacas Caprinos Llamas
 
.-----------------------------


No. 2 No. % No. 
 x No. 2 No. %
 
..................................................................................
 

Poblacion Total 3.780 
 100 15.040 100 2.490 t00 1.782 100 600 100 
Epresas Asociativas 176 4.7 3.008 20.0 270 10.8  30 5
 
Iedianos y Pequehos
 
Ganaderos 1.392 
 36.8 1.204 8.0 204 8.2 1.782 100 120 20
 
Parcialidades y 
Comunidades 2.212 58.5 10,828 72.0 2.016 81.0 -.- .- 450 75
 

Porcinos Aves' Cuyes
 

No. x No. 
 2 No.
 
-
 - ----- - .-----

Poblacion Total 1.815 100 46.670 
 I03 20,802 100
 
Granjas 300 17 3.000 
 6.4 -
Crianza familiar 1.515 63 43.670 93.6 20.802 100 

-- - -.
---. - -. ------ --. .. . . . . . 

No incluye la crianza de pollos.
 

Fuente: OSE y DGAG/MA.
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CUARO No. 2.37 - POBLAC"ON PECUARIA. 1951-1983.
 
(en miles de animales)
 

..................-----------------------------------------------------------

AnRos Sovinos Ovinos Alpacas Llamas Porcinos Caprinos Cuyes 
 Ayes
 
..................----------------------------------------------------------

1951 3,140 16.268 3,474 10,324 
1955 3,439 16,505 3,307 10,953 
1960 
1965 

3,820 
3,644 

16,009 
15,218 

2,862 
3,304 

17,556 
13,937 

1970 4,127 17,064 3,281 1,930 1,860 20,629 22.022 
1971 4,310 16,918 2,856 2,010 1,945 20,732 24,360 
1972 
1973 
1974 

4,145 
4,103 
4,144 

15,053 
15,105 
15,396 

2,659 
2,659 
2,672 

950 
915 
800 

2,014 
2,083 
2,153 

1.991 
1,980 
2,011 

20,520 
20,725 
21,239 

24,680 
26,110 
29.,420 

1975 
1976 

4,166 
4,189 

15,288 
15,360 

2,507 
2,440 

630 
666 

2,153 
2,141 

2,010 
2,021 

21,259 
21,278 

34,330 
37,580 

1977 
1978 

4,106 
4,050 

15,137 
15,036 

2,450 
2,218 

656 
653 

2,100 
2,050 

1,900 
1,800 

21,278 
21,270 

39,260 
40,910 

1979 4,020 15,000 2,347 653 1,960 1,800 21,270 42,680 
1980 
1981 

4,080 
4,030 

14,836 
14,750 

2,343 
2,490 

650 
650 

2,050 
2,150 

1,800 
1,800 

21,273 
21,279 

44,420 
49,-46 

1982 4,025 14,730 2,515 640 2,160 1,820 21,279 55,121 
1983 4,000 14,650 58,979 
1984 
1985 

Fuentes:
 
- Resumen Estadistico de la Producci6n Agropecuaria 1951-1960. MA
 
- Evoluci6n de la Pvoducci6n Agricola Nacional, 1961-1976. MAA
 
-
Resumen Poblaci6n Pecuaria. Censos 1961 y 1972. Estadistica Agraria 1961
 
a 1974. MAA
 

- Anuario Estadistico del Peru. 1967-1969. ONEC
 
-
Serie Hist6rica de la Poblaci6n Pecuaria. 1970-1982. DGAG/MA. 
- OSE/Mh 
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CUADRO No. 2.38 - TASAS GEOMETRICAS DE CREC:MIENTO DE LA
 
POBLACION PECUARIA (en %)
 

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

Periodos Bovinos Ovinos Alpacas Llamas Porcinos Caprinos Cuyes Ayes
 
...............................................................................
 

1951-1960 1.98 -0.16 -1.91 .. .. .... 4.96 
1960-1970 0.71 0.58 1.25 -- -- -- -- 2.08 

3/ 
1970-1980 -0.10 -1.26 -3.01 -4.13 0.55 -0.30 0.30 6.58 

/ / I/ 1/ 1/ 
1980-1983 -0.49 -0.31 2.39 -0.52 1.76 0.37 0.01 7.34 
................--------------------------------------------------------------

2/ 4/ 5/ 5/ 5/
 
1951-1983 0.74 -0.32 -1.00 -3.53 0.87 -0.19 0.28 5.27
 

Fue!>i Cuadro No. 2.37
 

l/ Periodo 1980-1992
 
2/ Periodo 1951-1982
 
3/ Periodo 1972-1980
 
4/ Periodo 1972-1982
 
5/ Periodo 1970-1982
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CUADRO No. 2.39 - PRODUCCION NACIONAL DE CARNE BOVINA. OVINA. PORCINA Y DE AVES;
 
Y DE OTROS PRODUCTOS PECUARIOS (EN TM). 

------------------.--.---------------------.--------------------------------


Care Otros Productos Pectiarios 
Ahos Bovina Ovina Porcina Ayes Leche Lana 
 Fibra Huevos
 

-----------.------------------------------------------------------- Ov 1 a Alpacd 

1951 

1955 198.000 9,000 3.300
59.840 24.760 
 6.800 377.900 1U.000 3.600
1960 74,700 26.700 
 10.450 397.50b 10,000 
 3.700 16,635
1965 73.974 21.183 
 30.633 775.300 II.e75 
 3,895 18.o20
1970 84.910 23.756 46.475 
 47.744 824.951 13.121 3.838 
 27.75?
1971 89.533 23.643 
 53.602 52.646 
 897.305 5.907 
 3,293 3U,U21
1972 85,325 21.026 53.594 76,599 
 815.917 5,254 
 3.029 34.b72
1973 84.516 21.105 
 53.191 4.807 
 804.136 
 11.277 3.021 3').901
1974 85,316 
 21.484 54.5b8 105.598 813,058

1975 

11,518 3,033 44,91.'

86.139 21,317 54,649 
 129.915 815.600 11,435 2,828 50.007
1976 86.690 21.331 
 54.898 140.002 821,301 11.442 
 2.749 55.014
1977 87.000 22.500 
 54.000 143,000 820.000 11.200 
 2.700 56.000
1978 89.000 
 22,500 53.000 118.600 822,000 11.000 2.600 At.000
1979 86.600 22,700 52.500 
 II1.400 824.000 
 10.900 2.650 
 55.300
1980 83,800 20.700 55.000 
 143,500 780.000 
 10.500 2.570 bU.000
1981 90,"00 
 18,800 59,200 182.600 784,900 11.900 2.650 
 63.i00
1982 91,320 20,440 58.700 
 204.800 805.000 
 12.000 
 64.b00


1983 110.700 
 21.124 57,600 20b,300 752,200 11.400 
 6 .Gi00
1984 103.100 18,900 
 54,500 181.600 780.400 11.000 65,100

1985 95,000 18,900 56.000 
 207.300 806.200 
 11.500 
 77.106
 

Fuentes:
 
-
Resumen Estadistico de la Produccion Agropecuaria 1951 1960. MA
 
- Evolucion de la Produccion Agricola Nacional, 
1961 1976. MAA
 
- Resumen Poblacion Pec ira. Censos 1961 y 1972. EsLtadi-,tica Agraria
 

1961 a 1974. MAA
 
- Anuario Estadistico del Peru. 1976 1969. ONEC
 
- Serte Historica de la 
Poblacion Pecuaria. 1970-19s2. DGAG/MA.
 
- OSE/KA
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CUADRO No. 2.40 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION
 
DE CARNE BOVINP. OVINA, PORCINA Y DE AVES, Y DE OTROS
 

PRODUCTOS PECUARIOS (en %)
 

Came Otros Productos Pecuarios
 
P e r i o d o ...................................
 

Bovina Ovina Porcina Ayes Leche Lana de Fibra de Huevos
 
Ovinos Alpaca
 

1955-1960 3.76 1.26 --- 7.42 0.85 0.00 0.46 --
1960-1970 1.17 -1.06 --- 14.81 6.86 2.50 0.33 4.76
 
1970-1980 -0.12 -1.24 1.54 10.52 -0.50 -2.00 -3.58 7.26
 
1980-1985 2.11 -1.50 0.30 6.32 0.55 1.53 --- 4.27
 

1/ 2/ 3/

1955-1985 1.50 -0.87 1.17 11.65 2.47 0.45 -0.45 6.07
 

Fuente: Cuadro No. 2.39
 

l/ Perlodo 1970-1985
 
2/ Periodo 1951-1981
 
3/ Perlodo 1960-1985
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CUADRO No. 2.41 - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 
DE PRODUCTOS PECUARIOS (en TM)
 

..................----------------------------------------------------------

Exportaciones 	 Imoortaciones
 

--------------------------------.-----------------------
Anos 	 Lana de Fibra de Carne Came
 

Ovino Aloaca Bovina Ovina
 
-------------------------------.-----------------------------------------

1950 2,922 3,923 
1951 2,314 2,545 
1955 157 3,116 
1960 2,098 2,645 7,000 
1968 1,286 3,057 28,100 
1970 621 1,382 39,428 7,772 
1971 81 1,419 23,965 8,850 
1972 690 2,242 19,700 
1973 119 1,775 8,300 
1974 42 844 6,300 
1975 --- -- 6,800 
1 9 7 6 .... ... .. 
1977 3,165 --- 4,985 2,270 
1978 4,440 --- 1,132 215 
1979 5,756 ......... 
1980 3,435 --- 3,635 1,666 
1981 5,377 --- 11,477 1,354 
1982 5,400 --- 21,835 725 
1983 4,142 --- 10,474 2,653 
1984 ... --- 9,088 1,296 
1985 ... --- 3,000 3,200 

Fuentes: 
- Resumen Estadistico de la Producci6n Agropecuaria 1951-1960. MA 
- Evoluci6n de la Producci6n Agricola Nacional, 1961-1976. MAA 
-, Resumen Poblaci6n Pecuaria. Censos 1961 y 1972. Estadistica Agraria
 

1961 a 1974. MAA 
- Anuario Estadistico del Peru. 1967-1669. ONEC 
- Serie Hist6rica de la Poblaci6n Pecuaria. 1970-1982. DGAG/MA 
- OSE/MA 
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CAPITULO III - LA MIGRACION RURAL-URBANA: REALIDAD E IMPLICACIONES 
PARA LA DEFINICION DE PRIORIDADES
 



I. Introducci6n
 

Uno de los 
fen6menos que mis dramaticamente ha afectado a la mayorid de
los pa ses en desarrollo en la segunda mitad del Siglo XX, y gue
parad6gicamente todavla no ha recibido la atencion especial que se
por parto de merece
los estudiosos de la materia ni por parte de los
responsables por la conducci6n de la politica, ha sido el proceso de
migraci6n rural urbana que 
se ha observado en dichos paises.
 
Dentro del marco te6
rico y conceptual que necesita cualquier estrategia
para el desarrollo agropecuario es necesario hacer un analisis detallado
de las caus,4s y consecuencias de la migraci6n rural urbana,
que de manera
su pleno entendimiento sea slempre consideLado en el 
momento de
definir las caracteristicas de dicha estrategia y la asicnaci6n de
 recursos 
para la misma.
 

Pero tampoco cabria analizar el fen6meno de 
la migraci6n rural urbana en
forma aislada; 
su analisis debe ser hecho dentro de un contexto mas
amplio determinado por los factores quo caracterizan y afectan al cambio
demogrfico y al desarrollo, y por la consecuencia del rapido crecimiento
de la poblaci6n total. 
 Y ese es precisamente el contenido del presente

capitulo.
 

2. Cambio Demogrfico y Desarrollo
 

2.1 Marco terico para el estudio del cortamiento de lapoblaci6n
urbanav 
rural alo largo del tiempo
 

La Figura 3.1, 
tomada de Alves (1985), 
muestra una forma de analizar
desde el punto de vista comparativo el comportamiento de la poblaci6n
urbana y rural 
a lo largo del tiempo entre dos paises diferentes.
 
En el eje de las ordenadas del grafico representa el
localizados en numero de habitantes
ireas urbanas en un momento dado en el tiempo.
absisa se En la
representa el ntunero de habitantes existentes en Pl
en un momento dado en el medio rural
tiempo. La Figura 3.1 tiene 
las siguientes

presuposiciones:
 

a) Es wia figura do dos dimensiones, en la cual el tiempo tambiin esta
representado. 
Cada punto en las 
curvas representa cierta fecha.
 
b) 
El origen es el punto inicial. La linea OC (de 45 grados), representa
la curva en la quo, 
en cualquier momento en el tiempo, el 
 6
 

habitantes en n mero de
las ciudades as exactamente igual al
habitantes en las zonas numero do
rurales; cualquier punto debajo do la linea
OC indica quo la poblaci6n rural 
es mayor quo la poblaci6n urbana;
cualquier punto encima do la linea OC indica quo la poblaci6n urbana
es superior a la poblaci6n -ural. 
 En la Fiugra 3.1 so han construldo
las curvas L1 y L2. La linea Ll representa un pals cuya opci6n ha
 



------ ----------------------------------- ---------------------------------

----------------------------- -------------------------- ----------

CUADRO NO. 3.1: 
AUMENTO DE LA POBLACION
 
URBANA Y RURAL. 
1950 2000
 

AunentLo porcenlL.I allIdl IIjkdjO
Porcentaje de 

poblacion urbana 1950 1980 1980 2000 
Grupos 
 1950 1980 
 2000 Urbano Rural Urbdno Rural
 

Tobos los 
paises en desarrolo 18.9 28.7 
 3.4 1.7
Excluida China 
 22.2 35.4 43.3 
 3.8 1.7 3.5 
 i,

De bajos ingresos

Asia 
 10.7 19.5 31.3 
 4.4 2.0 4.2 
 0.9
China 13


11.2 .21 
 2.5 1.8
India 
 16.8 23.3 35.5 3.2
Africa 1.8 4.2 1.,5.7 19.2 34.9 7.0 
 2.5 5.m 1.5 
De ingresos mnedianos
 
Asia Oriental y el Pacifico 19.6 
 31.9 41.9 
 4.1 1.8 3.1 
 0.9

Oriente Medio y Norte de

Africa 
 27.7 46.b 
 59.9 4.4 1.b
Africa a) Sur del Sahard 4,3 I.b
33.7 49.4 55.2 
 3.1 1.0 2.9
America Latina y el Caribe 1.7


41.4 65.3 75.4 
 4.1 0.8 2.9
Europa Merldional 0.4
24.7 47.1 
 62.3 3.8 
 0.5 2.9 o.z
Paises industriales 
 61.3 77.0 83.7 
 1.8 0.7 
 1.o 1.1
 

.. No se dispone de datou
 
a Estismacion del GGbierno para 1979
 

No incluye a los paises de Europa Oriental con econosnidN de
 
planificacion central
 

FL.ente: 
Banco Mundial. Ibiformie sobre el Desaiollu Muoididil. 184
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Figura 3. 1- Comportamiento de la poblaci6n urbana y rural a to largo del tiempo. 
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sido por la industrializaci6n y es un pais que se 
urLaniza
 
rapidamente; en la mayoria de los casos 
se trata de paises que han

conquistado su frontera agricola y que por tanto el crecimiento de 
su
producci6n agricola dependera casi exclusivamente del crecimiento de
la productividad de la tierra. 
 El ahorro interno es bastante

elevado, el nivel de instruccion de !a poblaci6n en general es
bastante alto y existe confianza en la ciencia y en la tecnologia
 
como instrumentos para el desarrollo agropecuario.
 

La linea L2 representa un pals cuya opci6n ha sido de permanencer

esencialmente agricola; 
es un pals predominantemente rural, pero en
el que existe una poblaci6n urbana que tiene el poder de definir el
tipo de desarrollo economico que debe seguir; en 
la mayoria de los
 
casos es 
un pais que ha conquistado su frontera agricola o si 
no lo
ha hecho todavia. La tierra disponible esta sujeta a inundaciones. o
 
es arida o semiarida; 
para transformarle en tierra economicamente

viable requiere de inversiones muy fuertes 
en esa transfor-ac16n y en
la construcci6n de grandiosas obras de infraestructura. Ei .1horro

interno es insuficiente. El nivel de instrucci6n de la poblaci6n en
general es muy bajo, y en 
relaci6n a la ciencia y a la tecnologia

como instrumentos de desarrollo predominan la desconfianza v los
 
preconceptos.
 

El pals representado pov la Li 
muestra en un momento dado de su

historia que su poblacion urbana es 
igual a su poblaci6n rural (punto

m). 
A partir de ese momento la poblaci6n urbana continua creciendo,

pero ya se nota una cierta estabilizaci6n en 
el numero de habitantes
 
en las 
zonas rurales; a partir del punto n su poblaci6n rural empieza

a decrecer en numero absoluto, lentamente al principio,

aceleradamente despues. 
A partir de este momento realmente empieza a
 aumentar la carga que pesa sobre cada trabajador que ha permanecido

en el campo en relaci6n al excedente de producci6n agricola que

necesita enviar a la ciudad. 
Cuando se alcanza ese momento en el

tiempo, es 
obvio que la necesidd de aumentar la productividad de la
 mano de obra. en terminos de kilos de prod.cto que cada trabajador es
 
capaz de producir, se hace imperativa. El aumento de la

productividad de la tierra o del trabajo (en el concepto de area
 
cultivada por cada trabajador), o entonces el aumento de
 
productividad de ambos factores, es 
absolutamente necesario.
 

Si so dnfine a rp como la tasa de crecimiento de la productividad

del trabajo dentro del concepto de unidades de producto que cada

trabajador es capaz de producir, a rA como la tasa de crecimiento
del area que cada trabajador es capaz de cultivar, y a rR 
como la
 
tasa de crecimiento de la productividad de la tierra, 
en un perlodo

dado de tiempo, entonces se puede probar que:
 

rp = rA + r R + rA rR 
 (1)
 

La expvesi6n (1) indica que la productividad del trabajo, medida en
 
tirminos de unidades de producto que cada trabajador es capaz de
producir, es funci6n del crecimiento del irea que cada trabajador es
 
capaz de cultivar y del crecimiento del rendimiento o de la

productividad de la tierra. 
 El lector puede verificar ficilmente lo
 que sucederla con la 
tasa de crecimiento de la productivida del

trabajo cuando, en los casos extremos, rA = 0, 6 rR = 0.
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En el Captulo V, cuando analicemos detenidamente las fuentes del
 
crecimiento de la productividad, tendremos oportunidad de desarrollar
 
todos los aspectos concernientes a esta expresi6n.
 

Como hemos mencionado anteriormente los palses representados por la linea 
L2 sor paises cuyas economias son predominantemente rurales. Al 
principio, la poblaci,- rural crece mas ripidamente que la poblacion
urbana; posteriormente la poblaci6n ruril continua creciendo aunque la 
poblacion urbana empieza a crecer mas raipidamente, pero siempre con una
 
predominancia de la poblaci6n rural, 
a lo largo del tiempo es posible que
 
se acelere el proceso de migraci6n rural-urbana y que la curva L2 se vaya

haciendo cada vez mas 
inclinada y puede ilegar a sobrepasar a la linea OC. 

Es evidente que existen politicas que pueden acelerar o retardar el
 
proceso de inclinacion de la curva L2; asi por ejemplo, los programas

disenados para "fijar al hombre en el campo", los programas de migraci6n

rural-rural, y los programas que promuevan inversiones publicas y

privadas en infraestructura social en las areas rurales, tienden a
 
detener la inclinaci6n de la curva L2. Por otra parte, inversiones que
 
no favorezcan al sector rural, sino mas bien discriminen contra 4l en
 
favor de las zonas urbanas, tienden a acelerar el proceso de migraci6n

rural-urbana, y promueven una mas rapida inclinaci6n de la curva L2.
 
Todos estos aspectos serin discutidos con mayor detalle en las pr6ximas
 
secciones.
 

2.2 Algunas evidencias y proyecciones
 

A fines del presente siglo o a principios del pr6ximo, la poblaci6n

urbana de la mayoria de los paises del mundo continuara aumentando a
 
tasas de crecimiento mas elevadas que las tasas de las regiones rurales
 
del mundo. Los paises de Europa Meridional tendran una tasa negativa de
 
crecimiento de su poblaci6n rural en el periodo de 1980 al ano 2000.
 
Igualmente, los paises industriales continuarn teniendo en el mismo
 
perlodo una tasa negativa de crecimiento de su poblaci6n rural, 
as. como
 
la tuvieron en el perodo de 1950 a 1980 
(Cuadro No. 3.1). En algunos

palses, como en el Brasil, segun Vera y Alves (1985), a fines del Siglo

XX la poblaci6n urbana de 
ese pais debera ser el 80% de la poblaci6n

total, y desde ahora ya se nota un decrecimiento, en terminos absolutos,
 
de la poblaci6n rural en algunas regiones del pais 
 (En el Anexo del
 
presents Capitulo se presenta detalladamente el comportamiento de la
 
poblaci6n rural y urbana y las proyecciones que se esperan para los
 
pr6ximos aeos en el caso peruano). Sin embargo, hay palses de bajos

ingresos en Asia y Africa en que tanto la poblaci6n urbana como la
 
poblaci6n rural aumentarin r-pidamente en los pr6ximos amos.
 

Por consiguiente, si bien la preocupaci6n general por la creaci6n de 
empleos productivos para los habitantes de las ciudades esti bien 
fundada, numerosos palses se enfrentarn ademas a la tarea de absorber 
muchos mas trabajadores en la economia rural. 
 Esta doble dificultad
 
difiere de la experiencia hist6rica de los que hoy son palses

desarrollados. El crecimiento econ6mico de estos se vi6 favorecido por
 
un desplazamiento masivo de mano de obra de la agricultura (donde el 
nivel de capital por trabajador y de productividad media era bajo) a la 
industria y los servicios, donde el nivel era relativamente alto. 
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Las dos 
razones principales de esa transfornaci6n estructural de !as
 
fuerzas de trabajo son bien conocidas: primera, cuando aumenta el
ingreso la gente gasta una proporcion menor en pcoductos agricolas sin
transformar y una proporci6n mayor en productos industriales y servicios;
y segunda, el incremento de la productividad agricola (hecho posible por
las innovaciones tecnol6gicas y la inversi6n acumulada) permite que la
produccl6n aumente 
con una fuerza laboral agricola constante o incluso

decreciente. Asi pues, 
a medida que aumenten los ingresos medios en los
 que hoy son paises en desarrollo y que se desaceleren las tasas de
crecimiento de la poblaci6n, el nC~mero de trabajadores empleados en la
 
agricultura debera disminuir.
 

2.3 Poblaci6n y cambio demografico
 

Los vinculos entre demografia y desarrollo s6 lo podran entenderse

retrocediendo hacia el pasado. 
En toda la historia de la humanidad, la
segunda mitad del Siglo XX se destaca por el notable crecimiento de la
poblaci6n. En el ar-o 
1 de nuestra era, el mundo tenia 300 millones de
habitantes, y esta poblaci6n tard6 mas 
de 1,500 anos en duplicarse.

Aunque la tendencia general era de crecimiento, este no era constante; 
el
excedente de los nacimientos sobre las defunciones era muy pequeno y

acontecimientos como guerras y epidemias de pestes reducian

peri6 dicamente las poblaciones en diferentes partes del mundo. 
El ntimero
de habitantes no empez6 a aumentar de forma constante sino hasta el Siglo

XVIII.
 

Desde 1950 hasta bien avanzado el Siglo XX la poblaci6n mundial aument6 a
la tasa, hasta ese 
entonces sin precedentes de alrededor de 0.5% al aio,

algo mis rapida en los palses actualmente desarrollados y algo mis lenta
 en el resto del mundo. El tamano de la poblaci6n mundial se duplic6 de
 nuevo, esta vez en unos 
150 anos; 
en 1900 habia alcanzado aproximadamente
los 1,700 millones de habitantes. 
En el Siglo XX el crecimiento continu6
 
acelerandose, de 0.5% a 1% hasta 1950, mas o menos, y despues a un
extraordinario 2%. 
 En poco mis de 30 a~os, entre 1950 y el inicio de la
dicada del 80, la poblaci6n mundial casi se duplic6 de nuevo, aumentando
 
de 2,500 millones a casi 4,800 millones de habitantes.
 

Desde 1950 el crecimiento de la poblaci6n se ha concentrado en 
su mayor

parts en los palses en desarrollo. A pesar de que 
en los paises

industriales el auge de la natalidad de la post-guerra se combin6 con un
descenso de la mortalidad, la tasa de crecimiento de 
la poblaci6n nunca
pas6 del 1% en Europa y rara vez excedi6 el 1.5% en America del Norte.

En su punto maiximo, la fecundidad en 
los Estados Unidos significaba que
las familias tenian como promedio un poco mas 
de tres hijos; en Europa y
el Jap6n las familias de la post-guerra eran mas reducidas. 
 Al llegar a
los anos '70 
en la mayoria de los paises desarrollados la tasa de
fecundidad habia descendido a un nivel ceruano, o inclusive inferior, al
de reemplazo, es decir, unos dos hijos por pareja, que es 
el nivel que a

largo plazo mantiene constante la poblacion.
 

En los palses en desarrollo lo ocurrido en la post-guerra fue no s6lo

diferente sino tambien sin precedentes hist6ricos. Impulsada por el
descenso de la mortalidad y la continua fecundidad elevada, la 
tasa de

crecimiento de su poblaci6n super6 el 2% anual, alcanzando el nivel

miximo 2.4% 
en la dicada de 1960. Actualmente ronda el 2% al a~o debido
 
a una disminuci6n ligeramente mayor en la tasa de natalidad que en la de
 
mortalidad.
 



Un mayor descenso del crecimiento demogrifico no se producirg

automaticamente. Gran parte de la desaceleraci6n ocurrida hasta ahora
 
puede atribuirse a China, donde la fecundidad es ya bastante baja,

pr6xima a unos dos hijos por familia como promedio. En otros paises en
 
desarrollo la mayoria de las familias tiene por lo menos cuatro hijos, y

en las zonas rurales cinco 6 mas. Unos pocos paises en los que la
 
fecundidad disminuy6 en los anos 
'70 muestran indicios de gue

recientemente la fecundidad se ha nivelado. 
 En partes de Asia Meridional
 
y el Oriente Medio, las predicciones de una tasa menor de crecimlento de

la poblaci6n se basan atis en esperanzas que en las tendencias actuales.
 
En gran parte de Africa y de America Central esa tasa esti aumentando y

podria aumentar aun mas. En Africa las parejas desean tener mis hijos de

los que en realidad tienen, en tanto que la mortalidad, si bien elevada,

puede preverse que disminuira.
 

Ademis de esas consideraciones, el impetu demogrifico significa que las
 
tasas de crecimiento de la poblaci6n de los paises en desarrollo seguiran

siendo elevadas durante varios decenios, aunque las parejas tengan menos
 
hijos. Los incrementos anuales absolutos seran de cerca de 80 millones de

habitantes o mis al ano en los palses en desarrollo, hasta bien entrado
 
el pr6ximo siglo. Los ninos del miximo de la curva que se produjo en el
 
crecimiento poblacional a consecuencia de las tendencia de elevada

fecundidad y mortalidad decreciente que se iniciaron hace 20 aanos, estin
 
ahora alcanzando la edad de procrear. 
En China, por ejemplo, el ni,mero

de mujeres entre los 20 y 34 aRos de edad casi so duplic6 entre 1950 y

1980; durante toda la decada del 80, a medida quo los niRos nacidos en

los aRos '60 alcancen la veintena, el numero de mujeres que se casen y

tengan hijos seguiri en aumento. Para reducir el crecimiento de la
 
poblaci6n al 1% al aRo llegado al decenio de 1990, las parejas en China
 
tendran que tener menos de dos hijos como promedio.
 

Estas consideraciones no deben ocultar el hecho fundamental de que la
 
tasa de crecimiento de la poblaci6n mundial va disminuyendo. La 6itima
 
parte del Siglo 3X es una divisoria demogrifica; el punto mnximo de

varios siglos de crecimiento acelerado y el comienzo de lo quo las
 
proyecciones de los dem6grafor indican quo sari un declive continuo hasta
 
que la poblaci6n mundial se estabilice on algun momento del siglo XXII.

Aunque las cifras absolutas seguirin aumentando durante varios siglos, el
 
problema actualmente es saber con que rapidez se puede lograr la

desaceleraci6n de la tasa do aumento y c6mo los distintos palses y la

comunidad internacional harn 
 frente al cont~nuo crecimiento.
 

2.4 Agricultura, cambio demogrifico y enseRanzas del pasado
 

La preocupaci6n publica por el crecimiento de la poblaci6n es 
 n fen6meno
 
reciente. La transici6n a una mortalidad reducida y 
a tasas bajas de
 
fecundidad en los palses desarrollados do hoy ocurri6 sin politica

oficial explicita alguna. Pero las circunstancias actuales de los paises

en desarrollo son distintas, y existen varias razones quo seialan la
 
necesidad de adoptar medidas oficiales.
 

Durante gran parts de la historia de la humanidad, la prosperidad y el
 
crecimiento de la poblaci6n corrieron parejas. 
 En la era pre-industrial,

el aumento de la poblaci6n era acicateado peri6dicamente por los
 
incrementos (amenudo temporales) de la oferta de alimentos y la
 
disminuci6n de las enfermedades.
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De hecho estas mantenian el numero de habitantes bien por debajo del 
nivel al quo la inanicion podia haberse convertido en causa importante de 
muerte. La fecundidad en epocas normales era muy inferior a su potencial 
biol6gico, pero podia subir con rapidez si aumentaba la mortalidad. 
Durante mucho tiempo la poblaci6n mundial aument6 lentamente (en menos de 
1%cada 10 aeos, frente a 25% de cada decenio en la actualidad). 

Cuando la agricultura arraig6, favoreci6 el aumento de la poblacion,
 
cierta concentraci6n en centros urbanos y el surgimiento de una pequeRa
 
clase no agricola. En el Siglo XVI la poblaci6n declin6 en el continente
 
americano a causa de las nuevas enfermedades llegadas desde Europa. En
 
otras partes del mundo, las tasas de crecimiento de la poblaci6n subieron
 
entre 1450 y 1650 aproximadamente, para alcanzar valores mayores al 1%
 
por 	decenio en China, Asia Meridional y Europa. Incluso estos aumentos
 
eran minusculos seg~n las pautas modernas. Con el correr del tiempo y en
 
las 	distintas regiones, el crecimiento demografico sigui6 siendo
 
irregular y vulnerable a las fluctuaciones de la mortalidad. Ademas, la
 
esperanza de vida probablemente era muy poco mayor en el ano 1600 de lo
 
que habia sido 2,000 aos antes. La salud de todos estaba amenazada an
 
forma mas o menos constante por las enfermedades. S6lo una proporcion
 
minima de personas sabia leer o conocia los n6mieros.
 

Entre el aio 100 y el 1850 el porcentaje de poblaci6n mundial que vivia
 
en ciudades de 5,000 habitantes o mas probablemente nunca super 6 el 6%.
 
Hay algunas evidencias que entre los siglos XIII y XVIII, cuando
 
disminuia en Inglaterra la mortalidd y aumentaba por tanto la oferta de
 
mano de obra, los salarios bajabtii y subian los precios de los
 
alimentos. Ese, se puede decir, fue el principio do la transici6n hacia
 
una fecundidad mas baja en los palses que hoy conocemos como
 
desarrollados.
 

Que'ensenanzas pueden obtener los palses en desarrollo de los paises
 
desarrollados en relaci6n a sus cambios demogrificos?
 

1. 	La fecundidad puede disminuir en poblaciones predominantemente
 
rurales; asi ocurri6 en Francia, Hungria, Jap6n y Suecia. En este
 
iltimo, por ejemplo, la disminuci6n de la fecundidad se asocio con
 
los rapidos incrementos de la productividad cn la agricultura y con
 
el aumento del n~mero de propietarios entre los trabajadores
 
agricolas.
 

2. 	Para la mayoria de las personas son importantes las oportunidades 
economicas y sociales. La disminuci6n de la fecundidad se demor6 en 
Inglaterra, donde los salarios reales de los trabajadoreq agricolas y 
de los no calificados aumentaron muy lentamente y la educaci6n se 
limit6 a la clase media durante la mayor parte del Siglo XIX. La 
fecundidad descendi6 a medida quo se difundi6 la educaci6n y esta se
 
hizo nas necesaria para ganarse la vida.
 

3. 	La mera idea de quo es legitimo limitar los nacimientos es
 
importante, pero no se divulga automiticamente. En varios palses
 
europeos la fecundidad declin6 con rapidez dentro de ciertos limites
 
culturales y lingdIsticos, pero lo hizo lentamente fuera de 4stos.
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La difusi6n de la idea de que el control de la fecundidad es legitimo
 
ocurre con mayor rapidez al facilitarse el transporte y las
 
comunicaciones, lo que puede ser una fuerza poderosa hoy en dia en

los palses en desarrollo, en comparacion con la Europa de antes del
 
Siglo XX.
 

4. Una fecundidad reducida es posible, pero mucho mas 
dificil sin los
 
avanzados metodos de control de la natalidad. En los palses hey

desarrclados, el matrimonio tardio y el celibate contribuyeron en

medida significativa; probablemente tambien io hicieron la
 
abstinencia sexual, el aborto y posiblemente el infanticidio. Pero
 
una vez que las condiciones econ 6micas y sociales son favorables, los
 
mitodos anticonceptivos modernos aceleran la disminuci6n de 
la
 
fecundidad. coma lo demuestra lo ocurrido en el Japon.
 

2.5 F! cambio demoqrfico actual en los palses en desarrollo
 

Unicamente en unos 
pocos palses en desarrollo, las tasas de aumento de la
 
poblaci6n han descendido por debajo del 2% anual an 
los ltimos veinte
 
anos. En muchos la poblaci6n aumenta todavia en mis de 3% al ano. 
En

general, el incremento as mis veloz en 
los paises mas pobres. Esta
 
desvinculaci6n del crecimiento de la poblaci6n y la prosperidad en lo qua

es actualmente el mundo en desarrollo se 
inici6 despues de la Primera
 
Guerra Mundial, cuando la mortalidad comenz6 a bajar. En los primeros
 
a~os 
del Siglo XX las ciencias medicas encontraron formas de luchar
 
contra las enfermedades infecciosas. En consecuencia, en los decenios de

1920 y 1930 la declinaci6n de la mortalidad se difundi6 desde Europa y

America del Norte hacia el Jap6n, la India y partes de America Central y

America del Sur. 
Con la aparici6n de los antibi6ticos, el rociamiento
 
antipaludico y la mayor utilizaci6n de las vacunas, la declinaci6n se
 
aceler6 en el decenio de 1950 y se extendi6 a todos los paises on
 
desarrollo. La mejora de las comunicaciones, la consolidaci6n de los

sistemas politicos y administrativos y un transporte mis econ6mico,

facilitaron la transferencia de los nuevos progresos, tanto entre los
 
paises coma dentro de ellos.
 

Esta disminuci6n de la mortalidad no s6lo ocurri6 con rapidez, sino quo
 
se 
inici6 an los niveles mis altos y on las sociedades quo tenlan la
 
fecundidad mis elevada. Al menos en un principie no fue seguida par una
 
disminuci6n de la fecundidad.
 

Los siguientes siete enunciados pueden resumir la condici6n demogrifica

actual de los palses en desarrollo:
 

1. Las tasas de crecimiento de la poblaci6n de la post-guerra an 
los
 
palses an desarrollo carecen de precedentes. Auncuando an los dos
 
ultimos decenios estas tasas han venido disminuyendo en algunos

paises a causa del descenso do la tasa de natalidad, son todavia
 
inusitadamente altas, y esta ultima no desciende en todas partes.

Asi, par ejemplo, en 1984 la poblaci6n mundial aument6 on unos 80

millones de habitantez. 
La mayor parte de este aumento, alrededor de
 
73 millones, correspondi6 a los paises en desarrollo, donde viven en
 
la actualidad las tres cuartas partes de la poblaci6n mundial.
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Un crecimiento del 1% anual duplica la poblaci6n en 70 anos, pero un
 
crecimiento del 3% anual significa que en los mismos 70 azos la
 
poblaci6n se multiplica por ocho. En el caso especifico de America
 
Latina las tasas de natalidad han descendido mas que las de
 
mortalidad, lo que ha frenado las 
tasa de crecimiento de la
 
poblaci6n. 
En Brasil y Mexico, por ejemplo, los descensos de las
 
tasas de natalidad han sido mas modestos que 
en Asia Oriental, pero

sin embargo han sido rapidos, en especial durante los 6ltimos 10
 
anos. 
 En Colombia, Cuba y Jamaica tambien ha descendido esta tasa,
 
pero en 
los paises mas pobres, entre ellos El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua, las tasas de natalidad son todavia superiores

al 35 por mil y las del crecimiento de la poblaci6n se aproximan o
 
son 	superiores al 3% anual. 
 En Bolivia y Peru la tasa de crecimiento
 
es todavia de aproximadamente 2.51 anual.
 

2. 	La fecundidad elevada y la mortalidad infantil en disminuci6n a
 
mediados de la decada de 1960 significa que en los palsa5 hoy en
 
desarrollo un 40% de la poblaci6n tiene 15 
a~os de edad o menos. La
 
estructura de edades en los paises en desarrollo significa que las
 
tasas de natalidad seguirin siendo altas durante cierto tiemp. aunque

cada madre tenga menos hijos. Tambien significa que el nmier. de
 
j6
 venes que se incorpore a la fuerza laboral seguira en ascenso
 
durante los pr6ximos 20 aios. En Colombia, por ejemplo, la poblaci6n
 
en edad de trabajar aumentari de 15 millones de perjonas en 1980 a 25
 
millones en el azo 2000.
 

3. 	Ni la migraci6n interna ni la internacional ofrecen soluciones reales
 
para el crecimiento de la poblaci6n. 
Las tasas de awuonto natural de
 
!a poblaci6n en las ciudades y la migraci6n rural-urbana han sido los
 
responsables por las elevadas tasas de aumento de poblaci6n observada
 
en 
las ciudades de los paises en desarrollo. Las ciudades de los
 
paises en desarrollo crecen en una tasa casi el doble de la
 
poblaciones del 
resto del mundo. Mas de la mitad del incremento es
 
atribuible al mayor numero de nacimientos que de muertes; el resto se
 
debe a la migraci6n de las 
zonas rurales y a la raclasificaci6n de
 
zonas rurales en zonas urbanas.
 

Hist6ricamente las poblaciones urbanas de algunos de los paises hoy

desarrollados han aumentado incluso mas 
ripido; por ejemplo, la
 
poblacion urbana de los Estados Unidos se 
increment6 en un 6% anual
 
entre 1830 y 1860. Pero los paises que estan hoy en vlas de
 
desarrollo han comenzado con una base mucho mayor, de modo que los
 
aumentos absolutos son notablemente mas grandes. La poblaci6n urbana
 
do todos los palses en desarrollo, sin incluir a China, se elev6 de
 
1950 a 1980 en 585 millones de habitantes, en comparaci6n con un
 
total de apenas algo mas do 300 millones para la poblaci6n urbana en
 
los 	palses desarrollados en 1950. America Latina es la regi6n mas
 
urbanizada de 
las que se encuentran en proceso de desarrollo. En
 
1980 unos dos tercios de sus habitantes ya vivian en las ciudades, un
 
nivel que los paises desarrollados de hoy s6lo alcanzaron en 1950.
 

Las 	ciudades mas grandes del mundo se encuentran cada vez con mayor

frecuencia en los palses en desarrollo. Entre 1950 y 1980 la
 
proporci6n do habitantes urbanos de esos palses en ciudades de mas.de
 
5 millone subi6 del 2% al 14%, 
lo que supone una tasa de crecimiento
 
del 15% anual.
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Sao 	Paulo, por ejemplo, que para el ano 2,000 podria ser muy bien la

segunda ciudad mas grande del mundo despuis de Mexico, era an 1950
 
manor que Manchester, Detroit y Napoles. Londres, que era la segunda

ciudad mas grande del mundo en 1950, ni siquiera figurara entre las
 
25 mayores ciudades para fines de este Siglo. (Cuadro No. 3.2).
 

3. 	Con bastante frecuencia las tasas de fecundidad y mortalidad actuales
 
muestran una relaci6n inversa con e] ingreso, pero esta regla tiene
 
excepciones significativas. La regla general indica quL cuanto mas
 
alto es el ingreso medio de un pals mas 
baja su fecundidad 7 mis alta
 
su esperanza de vida. La asociacion que se hace entre paises tiene
 
tambien a ser valida dentro de cada pals. 
 En un pals determinado,

los 	qua tienen el 
ingreso mas alto poseen en general mas educacion,
 
una salud mejor y en el caso de las mujeres mas oportunidades de
 
trabajar en ocupaciones del sector moderno.
 

Sin 	embargo, es arronec llegar a la conclusi6n de que los paises

deben volverse mas 
ricos antes de poder disminuir la fecundidad y

aumentar la esperanza de vida. El increso medio es 
s61o uno de los
 
factores qua intervienen. 
 Ejemplos de esos paises son Colombia, la
 
Reptblica de Corea, China, India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.
 
Estas excepciones demuestran la importancia de la disponibilidad y

distribuci6n de servicios de salud y educaci6n, lo importante que 
es
 
que 	la mujer adulta disfrute de una posici6n independiente de la

procreaci6n y qua 
los pobres tengan acceso a los servicios de
 
planificaci6n familiar.
 

5. 	Las relaciones entre el ingreso y la esperanza de vida y ente el
 
ingreso y la fecundidad se han modificado con el 
correr del tiempo.

Desde los a~os '20, en especial desde fines de la Segunda Guerra
 
Mundial, las razones principales para el aumento de la esperanza de

vida en los paises en desarrollo han sido mejores sistemas de salud
 
publica, los progresos en la educaci6n y la mayor estabilidad
 
politica qua ellos permitieron. El aumento de los ingresos y las
 
mejoras relacionadas con la nutrici6n y saneamiento han desempenado
 
en general un papal manor. Como resultado, la esperanza de vida en
 
los palses an desarrollo as mis alta de lo qua era a principios del
 
Siglo XX en los palses desarrollados, a pesar de qua los niveles de
 
ingreso y de educaci6n de muchos de ellos 
son 	todavla inferiores.
 

TLnbi~n la fecundidad ha disminuldo an muchos palses an desarrollo
 
con una rapidez mayor de la qua alcanz6 an los palses desarrollados
 
de hoy. En Austria, Estados Unidos a Inglaterra fue necesario que

transcurriera medio siglo para qua las 
tasas de natalidad bajaran de
 
35 a 20 por mil, una declinaci6n media de 0.3% 
de 1% al anu. La

disminuci6n de las tasas de natalidad en Colombia, Costa Rica y China
 
ha superado el 1% anual, el 
aumento de la educaci6n y el ingreso ha
 
sido rapido, las comunicaciones modernas han acrecentado la velocidad
 
con qua puede difundirse la idea y la validez del control de la
 
fecundidad y los anticonceptivos modernos han rebajado los costos y

aumentado la eficacia del control individual de 4sta. Estos cambios
 
a largo plazo indican qua si as posible lograr una mortalidad y una
 
fecundidad mas bajas incluso en 
los 	palses mas pobres.
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CUADRO NO. 3.2: CONGLOMERADGS URBANOS CON MAS DE 10 MILLONES 
DE HABITANITES: 1950, 1975 Y 2000
 

(EN MILLONES DE HABrTAMTES)
 

1950 

Nueva York 12.2 
Londres 10.4 

1975 

Nueva York 19.8 
Tokio, Yokohama 17.7 
Ciudad de Mexico 11.9 
Shangai 11.6 
Los Angeles 10.8 
Sao Paulo 10.7 
Londres 10.4 

2000
 

Ciudad de Mexico 31.0
 
Sao Paulo 25.3
 
Tokio, Yokohama 24.2
 
Nueva York 22.3
 
Shangai 22.7
 
Pekin 19.9
 
Rio de Janeiro :9.0
 
Bombay 17.1
 
Calcuta 16.7
 
Yakarta 16.i
 
Sel 14.2
 
Los Angeles 14.2
 
El Cairo 13.1
 
Madris 12.9
 
Manila 12.3
 
Buenos Aires 12.1
 
Bangkok 11.9
 
Karachi 1i.8
 
Delhi 11.7
 
Bogota 11.7
 
Paris 11.3
 
Teherin 11.3
 
Estambul 11.2
 
Baghdad 11.2
 
Osaka, Kobe 11.1
 

u : n1------------------------------------------------------------


Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo Mundial 1984.
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6. 
La mortalidad ha descendido en todas partes y la fecundidad ha
 
come-azado a hacerlo en muchos palses. 
 Aparte de los paises de

Africa, casi todos han experimentado una cierta disminuci6n de la
fecundidad en los .iltimos 20 
anos. 
 Pero desde 1975 el descenso al
 parecer se ha desacelerado e incluso detenido en palses como la
Repdblica de Corea. Costa Rica, India y Sri Lanka, donde los niveles
 
scn 	todavia relativamente elevados (si bien baios, dados los 
niveles
 
de ingreso).
 

En contraposici6n una 
vez que la fecundidad comenz6 a disminuir en

los paises desarrollados de hoy sigui6 haciendolo en forma mas o
 
menos constante. Aunque alument6 en Europa y los Estados Unidos
 
durante dos decenios despues de la Segunda Guerra Mundial, izs tasas
totales de fecundidad se elevaron apenas a un poco mas de 
3%, y han

bajado a menos de 2% desde entonces. Las razones por las que se ha
detenido el descenso de la fecundidad en paises en desarrollo vac-an
 
de un pals a otro.
 

En muchos palses !a fecundidad sigue descendiendo sin interrupci6n,
 
pero en casi todos las tasas se mantienen elevadas y es posible que

no se haya ilegado todavla a los cbstaculos que se oponen a una

declinaci6n constante. Por supuesto, es posible que esta detenci6n
 
sea temporal.
 

Hay 	tambi~n algunas evid~ncias de que las mejoras en cuanto a la
 
esperanza de vida estan perdiendo su ritmo acelerado. En los palses

desarrollados de hoy aument6 constantemente hasta llegar alrededor de
los 	60 nos; despu~s de esa edad naturalmente es mas dificil seguir

r)rogresando. 
 Pero en algunos palses en desarrollo los avances no han

sido tan constantes. 
Gran parte de la mejora en la esperanza de vida
 se ha derivads, de varios programas Je salud publica, como los de
 
vacunaci6n y roceamiento antipaldico, que en general significaron

una diferencia :nayor en las decadas del 
'50 	y 'GO que en la decada

del '70, especialmente en el 
caso de America Latina. En el futuro,

parece probable que el aumento de la esperanza de vida dependa mas
 
que nunca de las mejores condiciones de vida, la educaci6n de la

mujer y mejores servicios de salud para los pobres.
 

7. 	Las futuras declinaciones de las tasas de mortalidad impulsarin el

crecimiento de la poblaci6n mucho menos que ahora en adelante de lo
 quo lo hicieron en las decadas de 1950 y 1960. 
 Para la mayor parte

del mundo en desarro)lo, la gpoca en que la declinaci6n de la

mortalidad producia grandes incrementos de la poblaci6n esti

acabindose con rapidez. 
 En parte, ello se debe a que la mortalidad,

si bien todavla elevada en comparaci6n con los palses desarrollados,
 
ha descendido ya considerablemente.
 

Pero hay otras razones. Las disminuciones de la mortalidad afectan
 menos el crecimiento de la poblaci6n cuando la fecundidad disminuye,

como ocurre y ocurrira en la mayorla de los palses. 
 El crecimiento

de la poblaci6n a largo plazo depende menos del agregado de personas

cuyas vidas se salvan que del nimero de hijos que istas engendrarin

posteriormente.
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Cuando la fecundidad es alta, salvar la vida de 
un reci6n nacido

eleva mucho el potencial de reproducci6n. Asi, par ejemplo, salvar
las vidas de 
una nina y de un nino que en el future tendrin seis
hijos es agregar todas estas personas mas, quizas, sus 36 nietos, 216
biznietos, y asi sucesivamente. 
 Pero a medida que desciende la
fecundidad, tambien lo hace la cantidad de capacidad adicional de
reproducci6n. La nina que sobrevive, crece y dd a luz tres hijos en
lugar da seis, tiene 27 biznieto en vez de 216 (suponiendo que cada
 
uno de 
sus hijos siga su propio modelo).
 

Ademas, a medida quo declina la mortalidad un numero cada 
vez mayor
de defunciones pasa de las edades tempranas a las adultas. 
 Pero por
otra parta prolongar la vida de alguien de 60 aros de edad significa
que la poblaci6n tiene s6 lo una persona mis de la que 
tendria de otra
 manera, pero no es 
1o mismo que aumentarla en esa persona mas sus

descendientes. 
La menor mortalidad contribuye directamente a una
fecundidad mas baja. 
 Para cada familia un numero menor de
defunciones significa par lo general un numero menor dc nacimientos

(aunque el 
efecto neto es una familia un pcco mas granda como
 
promedio).
 

Finalmente, puesto quo 
lae anteriores disminucicnes de la mortalidad

dependen mas que antes del progreso an materia de educaci6n de la
mujer y de mejores condiciones de vida y atenci6n de la salud, es
probable que los programas que reduzcan la mortalidad aminoren
 
asimismo la fecundidad.
 

2.6 Crecimiento de la poblaci6n urbana y migraci6n interna
 

Mas alli de 
ser una preocupaci6n comun, el problena de la distribuci6n de
la poblaci6n se percibe en forma considerablemente distinta entre 
los
paises en desarrollo. 
Algunos consideran que el campo esta superpoblado

en celaci6n con sus 
recursos naturales. 
 Otros se quejan de la escasez de
 mano de obra en zonas remotas pero rices en recursos naturales.
 

Sin embargo, es mas comtin quo la mala distribuci6n de la poblaci6n se
explique coma una "super urbarizaci6n" causada par una migraci6n

"excesiva". 
 En algunos palses en desarrollo el ripido crecimiento urbana
sin duda ha causado graves dificultades administrativas. La vida urbana
requiere un conjunto cotnplejo de servicios (vivienda, transporte, agua
potable, alcantarillado, etc), que no puede ampliarse rapidamente al
 crecer la poblaci6n. A los gobiernos municipales suele faltarles dinero,
y de todos medos, 
es posible quo carezcan de la capacidad administrative

necesaria para resolver los problemas de 
una ciudad que duplica su tamano
cadd decade. 
 Cuando asto sucede, los resultados son bien conocidos:

desempleo, vivienda deficiente, deterioro de los servicios ptiblicos,

congesti6n, contaminaci6n, economies informales, delincuencia, etc.
 

La preocupaci6n predcminante par los aspectos negativos del crecimiento

urbane con frecuencia ha hecho quo las autoridadeg pasasen par alto
algunos de los beneficios que puedan derivarse de la migraci6n interna y

la urbanizaci6n.
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En consecuencia, muchos gobiernos han decidido Ilevar a cabo programas

costosos (y a menudo econ6micamente ineficaces) para redistribuir su
 
poblaci6n entre zonas rurales. Habria sido mejor que se 
hubiesen
 
concentrado en el desarrollo rural de las zonas ya colonizadas, en el
 
mejoramiento de las politicas y la administraci6n urbana, en la
 
eliminacion de las distorciones de preclos (por ejemplo, la de mantener
 
bajos los precios de los alimentos) que fomentan el crecimiento de la
 
poblaci6n urbana en deterioro de la poblaci6n rural, y en el desarrollo
 
de programas de planificaci6n famillar eficaces para reducir las 
tasas de
 
aunento natural de la poblaci6n.
 

Las proyecciones del crecimiento urbano mostradas en el cuadro No. 3.1.
 
no tienen por objetivo predecir lo que sucederi en realidad, sino
 
simplemente preveer lo que sucederia si se 
mantuviesen las tendencias
 
hist6ricas. 
 Por su misma naturaleza, las proyecciones son sensibles a
 
cambios pequenos de las tendencias. Hay evidencias de que la tasa de
 
crecimiento urbano de los palses en desarrollo se 
desaceler6 levemente
 
despues de 1973. Esta disminuci6n podria dar por resultado una poblaci6n

urbana mas reducida que la mostrada en !as referidas proyecciones. Si
 
bien esto facilitaria la tarea de encarar el crecimiento urbano, tambi~n
 
supondria (sino se produce una disminuci6n compensadora que la tasa de
 
crecimiento global de la poblacion) un crecimiento rural mas rapido.
 

2.7 La funci6n de la migraci6n interna
 

Las elevadas tasas actuales de crecimiento urbano en los palses en
 
,Iesarrollo obedecen a tres factores diferentes: 
 primero, al incremento
 
natural de la poblaci6n urbana; segundo, al proceso de migraci6n rural
 
urbana; y, tercero, a un proceso de reclasificaci6n de las zonas rurales
 
en zonas urbanas. 
 La proporci6n de los factores mencionados varla
 
evidentemente de un pais a otro. La migraci6n fuerza adn mas 
la
 
capacidad de las ciudades para hacer frente a una poblaci6n en rapido

crecimiento. En general, el desplazamiento de los habitantes de las
 
zonas rurales a las zonas urbanas, obedece principalmente al proceso de

industrializaci6n y a los cambios que esta introduce en la demanda del
 
trabajo. Ciertas condiciones en las 
zonas rurales, camo la distribuci6n
 
desigual de la tierra, carencia de tierras, la mecanizaci6n agricola, los

desastres naturales y, en el pasado las migraciones forzadas de la mano
 
de obra, han influldo fuertemente en los desplazamientos de poblaci6n de

muchos palses; pero en general la gente se traslada a las ciudades para
 
tener ingrosos mas altos y mejores opoLtunidades de educaci6n, salud y

empleo.
 

En el caso de las familias consideradas individualmente, 4stas ventajas

pueden ser sustanciales. Una vez en la ciudad, quizas hasta tres de cada
 
cuatro inmigrantes pueden obtener ganancias economicas. El costo de vida
 
mns elevado en las zonas urbanas puede disminuir la diferencia entre los
 
jornales rurales y urbanos en terminos reales, pero los habitantes de las

ciudades en general tambi~n tienen mas acceso a los servicios publicos
 
basicos.
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En la mayorla de los estudios sobre migraci6n interna se llega a la
 
conclusi6n de que los inmigrantes constituyen un bien para la economia
 
urbana. La mayorla de ellos se encuentra entre los 15 y 29 anos de edad
 
y tienen mejor nivel de educaci6n y mas motivaci6n que los que se quedan
 
en el campo. En general, los niveles de ingreso y empleo constituyen mas
 
una funci6n de la edad, el sexo y la educaci6n, que de la circunstancia
 
que una persona sea o no migrantes. Los datos disponibles sobre el
 
efecto que tiene la emigraci6n en las zonas rurales son heterogeneos. La
 
6migracion rara vez hace disminuir la producci6n agricola. Muchas veces
 
son las mujeres las que se han adaptado a la partida de los hombres
 
trabajando mas en la producci6n de arroz y verduras, por ejemplo. Otras
 
reacciones comprenden la adopci6n de modelos de cultivos de menor
 
coeficiente de mano de obra, un mayor uso de trabajadores asalariados y
 
la mecanizaci6n.
 

2.8 Beneficios y costos de la urbanizacian
 

El crecimiento urbano da origen a economias de escala. Las industrias 
se
 
benefician de las concentraciones de proveedores y consumidores, que
 
permiten ahorrar en costos de comunicaciones y transporte. Las ciudades
 
grandes ofrecen asimismo mercados de trabajos grandes y diferenciados y
 
pueden contribuir a acelerar el ritmo de la innovaci6n tecnol6gica.
 
Ademis, permiten economias de escala para suministrar servicios como los
 
de agua potable, energia electrica y limpieza urbana. El punto en que
 
empiezan a introducirse las deseconomias de escala, porque las ciudades
 
son demasiado grandes, todavia no ha sido demostrado con claridad.
 

Frente a estos beneficos, el desempleo tiende a ser mias elevado en las
 
zonas urbanas que en las rurales. Ademas los problemas de contaminaci6n
 
del aire, congesti6n, disturbios sociales, delicuencia, y otros problemas
 
similares, tambien se incrementan desproporcionadamente con la dimensi6n
 
de la ciudad. Estos problemas suelen verse agravados por una
 
administraci6n urbana deficiente. Es caracteristico que los gobiernos
 
reduzcan la capacidad de absorci6n de las ciudades interviniendo en los
 
mercados de trabajo (por ejemplo, mediante la legislaci6n del salario
 
minimo y la introducci6n de requisitos de licencias y otras restricciones
 
para los pequenos negocios) y siguiendo politicas de precios inadecuados
 
en relaci6r con los servicios publicos. Las politicas econ6micas
 
nacionales (que brindan incentivos fiscales y prEstamos a bajo intergs
 
para fomentar la industria de alto coeficiente de capital, por ejemplo,
 
tambign pueden agravar los problemas urba-%.s, al alentar la emigracion
 
del campo a las ciudades sin crear una cantidad suficiente de nuevos
 
empleos urbanos.
 

Cualquiera que sea la causa, el desplazamiento de la poblaci6n del campo 
a las ciudades empieza a preocupar a los gobiernos. Entre 1925 y 1950, 
por lo menos 100 millones de habitantes de los palses en desarrollo 
(alrededor del 10% de su poblaci6n rural en 1925) emigraron del campo a 
las ciudades. De 1950 a 1975 esa cantidad se elev6 segn estimaciones a 
330 millones, cifra que equivale a casi el 25% de la poblaci6n rural que
 
tenian los palses en desarrollo en 1950. Los desplazamientos de
 
poblaci6n dentro de las zonas rurales y urbanas y la migraci6n de
 
caracter temporal sin duda han involucrado a mas personas, aunque su
 
numero no se conoce con seguridad.
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2.9 Conclusiones
 

La poblaci6n y el desarrollo se interrelacionan de muchas maneras, no
 
todas ellas cabalmente comprendidas. 
Ademis, los efectos de crecimiento

de la poblaci6n pueden variar mucho. seg~n las caracterlsticas del medio
 
institucional, econ6mico, cultural y demografico. 
 El crecimiento lento
de la poblaci6n tambiern requiere ajustes para soportar el peso cada vez
 
.nayor de las personas ancianas dependientes. La complejidad del tema
 
hace que resulte tentador adoptar una actitud esceptica respecto de las
 
consecuencias del 
rapido aumento de la poblaci6n. Sin embargo, los

hechos examinados indican irrefutablemente que un crecimiento demogrifico

de ritmo tan ripido coma el qua es comun en la mayoria de los paises

menos desarrollados, desacelera el desarrollo. 
 A nivel familiar, una
 
elevada fecundidad puede reducir la cantidad de tiempo y dinero dedicados
 
a cada nino. Hace mas 
dificil abordar el problema de la pobreza, ya que
los pobres en general tienen familias numerosas y se benefician menos del
 
gasto publico destinado a los programas que ellos mas utilizan: salud y

educaci6n. 
A nivel de la sociedad, la fecundidad elevada debilita el
desempeuo macroecon6mico al hacer mas dificil el financimiento de las

inversiones en educaci6n e infraestructura que garantizan un crecimiento
 
economico sostenido.
 

El aumento de la poblaci6n se desacelera con el tiempo, a medida que los
 
padres decidan tener menos hijos. 
 Los factores que influyen en las

decisiones de los padres se 
abren despugs paso en beneficio de la
 
sociedad en su conjunto. 
 De ello no se deduce que el crecimiento mas

lento de la poblaci6n seri una panacea inmediata para los palses en
 
desarrollo. El descenso de la iecundidad, par ejemplo, reducirg el

incremento de la fuerza de trabajo s
 6lo despugs de 15 6 20 aios.
 
Mientras tanto, hay diversas medidas no demograficas con las cuales los
 
paises pueden mitigar los problemas de desarrollo que el crecimiento de

la poblaci6n torna mas dificiles. 
 La adopci6n de politicas comerciales y

cambiarias que no supongan sanci6n para el trabajo aliviarlan el problema

del empleo. 
Las politicas de precios de la agricultura y la asignaci6n

de mas recursos al credito rural, 
a la investigaci6n agropecuaria, a la

extension agricola, etc. aumentarian la producci6n agropecuaria.
 

En sintesis, las politicas encaminadas a reducir el crecimiento de la
 
poblaci6n pueden hacer un aporte importante al desarrollo (especialmente
 
a largo plazo), pero sus efectos beneficiosos se veran muy disminuldos si
 
no son respaldados par politicas macroecon6micas y sectoriales
 
correctas. A la vez, el hecho mismo de 
no encarar el problema de la

poblaci6n reduciri de par s! el conjunto de politicas macroecon6micas y

sectoriales posibles y excluira permanentemente algunas opciones de
 
desarrollo a largo plazo.
 

3. Cambio Demogrifico y Producci6n de Alimentos 

3.1 Limitaciones a la producci6n agropecuaria
 

La producci6n de alimentos ha aumentado ripidamente en los palses en

desarrollo en las dltimas ddcadas, pero as! y todo apenas so ha mantenido
 
a la par del crecimiento de la poblaci6n (Cuadro No. 3.3). Sin embargo,

muchos palses de bajos ingresos y del Africa, tuvieron en la decada de
 
1970 un crecimiento negativo de la producci6n de alimentos per capita.
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Anteriormente el aumento de la producci6n de alimentos obedecia
 
principalmente a la ampliaci6n de la superficie cultivada 
(expansi6n de
 
la frontera agricola), y as! sigue siendo en 
los paises de Africa al Sur
 
del Sahara y en algunas partes de America Latina. Se estima que

alrededor del 25% de la tierra existente en el mundo (unos 3,400 millones
 
de hectareas) tiene potencial agricola. 
 De ese total s6lo se cultian
 
alrededor de 1,400 millones de hectareas (el 40%), de modo que no es muy

evidente que hayd una escasez mundial de tierras.
 

Sin embargo, en los pa{ses en desarrollo en conjunto, el incremento de la
 
superficie cultivada ha representado menos de la quinta parte del
 
crecimiento de la producci6n agricola durante las dos ultimas decadas.
 
Esto se debe en parte a que la puesta en cultivo de nuevas tierras suele
 
ser mucho mAs costoso que la intensificaci6n del uso de las ya cultivadas
 
y, en parte, a que la expansi6n de 
los 11mites de las tierras cultivables
 
se ve limitada por diversas causas en muchos lugares del mundo.
 

En algunos palses de Africa, por ejemplo, la explotaci6n de vastas zonas
 
se ve impedida por enfermedades como la ceguera de los r1os y la
 
enfermedad del 
sueno: por estos y otros motivos algunos paises de africa
 
estan llegando a los 11mites de sus tierras. Tampoco en Asia la
 
expansi6n de la tierra cultivable parece una opci6n viable por varios
 
anos. 
 Por ejemplo, entre 1953 y 1972 un incremento de 66% en el nmnero
 
de familias rurales de la India fue acompaado de s6lo un aumento de 2%
 
en la superficie cultivada. La agricultura ha absorbido mas personas,
 
pero los ingresos han aumentado poco o nada. Es probable que mas
 
personas tengan que ganarse la vida 
como trabajadores agricolas sin
 
tierra.
 

Otra de las limitaciones a la utilizaci6n de posibles tierras agricolas
 
es la escasez de agua. En muchos paises en desarrollo, toda expansi6n

impotante de la producci6n agricola requerirg alguna forma de riego. 
 En
 
la decada del '60 la superficie bajo riego se ampli6 en todo el mundo en
 
casi 6 millones de hectareas anuales. En la India se ha registrado el
 
aumento mas espectacular: la superficie regada aument6 de 28 millones a
 
55 millones de hectareas en los iltimos veinte anos, es decir, en mas de
 
un mill6n de hectireas anuales en promedio. Sin embargo, en la decada de
 
1970, la expansi6n mundial de riego descendi6 a poco mas de cinco
 
millones de hectareas anuales. 
 Es probable que esta desaceleraci6n se
 
deba a que algunos palses comenzaron a quedarse sin tierras que puedan
 
ser regadas a un costo aceptable.
 

3.2 Superaci6n de las limitaciones
 

Una de las formas tipicas en que las sociedades encaran los aumentos de
 
poblaci6n son los cultivos multiples, es decir la obtenci6n de mas de un
 
cultivo anual en 
el mismo terreno. Con los cultivos multiples se
 
incrementa la producci6n y se emplea mas mano de obra, de modo que el
 
principal recurso requerido para alimentar a la creciente poblaci6n de
 
los paises en desarrollo es suministrado por sus propios habitantes. Sin
 
embargo, los beneficios combinados de un mayor nivel de empleo y mas
 
cantidad de alimentos no se produce automaticamente. Sin elementos
 
tecnicos modernos (entre ellos los 
insumos adquiridos como fertilizantes
 
y semillas mejoradas), ni incentivos efectivos en materia de precios, la
 
cantidad de mano de obra utilizeda puede aumentar a un ritmo mas rapido
 
que la producci6n.
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CUADRO NO. 3.3: TASAS DE AUMENTO DE LA PRODUCCION OE
 
AL:MENTGS PCR REC:CNES, 1960-i0
 

(vaciaci6n poccentual anual media)
 

Total Per capita
 

Regiones o grupos 1960-70 1970-80 1960-70 1970-30
 

Paises en desacrollo 2.9 2,8 0.4 ,4

De bajos ingresos 2,6 0,2
2,2 -0.3
 
De ingresos medianos 3,2 3,3 0,7 3.9
 
Africa 2,6 1.6 0,1 -L1
 
Oriente Medio 2,6 2,9 0.1 3.2
 
America Latina 3,6 3,3 0.1 
 ),6

Asia Sudoriental a 2,8 3,8 
 0,3 1.4
 
Asia Meridional 2,6 2,2 0,1 0.0
 
Europa Meridional 3,2 3,5 1.8 
 1.9
 
Paises industriales con
 
economia de mercado 2,3 2,0 1,3 111
 
Paises industriales con
 
economia no de mercado 3,2 1,7 
 2,2 0.9
 
Todo el mundo 2,7 2,3 0,8 0.5
 
...................----------------------------------------------------


Nora: Los datos de producci6n estin poderados segzn los precios unitarios
 
de exportaci6n mundiales. Las tasas de crecimiento 
de los decenios se
 
basan en puntos intermedios de promedios correspondientes a cinco anos,
 
salvo 1970, que es el promedio correspondiente a 199-71.
 

a No incluye a China
 

Fuente: Banco Mundial. Informs sobre el desarrollo Mundial 1982.
 



- 108 -

Es posible que se empiecen a cultivar tierras menos 
fertiles y que se d4
menos tiempo a las tierras buenas para recuperar su fertilidad. Las
investigaciones agron6micas y un mayor uso de los servicios de extension
pueden contribuir a asegurar que los 
nuevos metodos agricolas sean
compatibles con los recursos disponibles, entre ellos 
la mano de obra.
 

En casi todos los paises en desarrollo se 
ha mantenido la productividad
de la mano de obra. 
 A fin de impedir los rendimientos decrecientes de la
mano de obra, la intensificaci6n del uso 
de la tierra ha ido por lo
general acompanada de la introducci6n de mejores metodos agricolas, al
empleo de fertilizantes, inversiones en obras de riego y drenaje y
mecanizaci6n. 
£3tas medidas, sin embargo, son posibles s6lo cuando la
precipitaci6n pluvial es favorable (o que haya agua para riego) y cuando
la topografla y los suelos no 
imponen limitaciones imposibles de 
superar

a costos aceptables..
 

As! pues, no ha sido pequeio el logro de sustentar un aumento de la
poblacion en la escala en que se ha registrado y sigue registrandose en
muchos palses en desarrollo. 
Pero mantener la producci6n de alimentos a
la par 
(o incluso a un ritmo mayor) que el crecimiento de la poblaci6n no
asegura que la gente tenga una dieta sana. 
Cuando los ingresos son bajos
y no estan equitativamente distribuldos, y cuando el incremento de 
la
producci6n de alimentos apenas sobrepasa el crecimiento de la poblacion,
es posible que los pobres no puedan comprar los alimentos que
necesitan.Si bien la cantidad de mano de obra empleada en 
la agricultura
ha aumentado en casi todos los palses en desarrollo, el ingreso de muchas

familias se ha incrementado poco o nada. 
Estas familias son

especialmente vulnerables cuando las cosechas resultan insuficientes.
 

3.3 Alimentospara una poblaci6n mundial cada vez mayor
 

Informaciones recientes senalan el exito de los cambios tecnol6gicos en
la agricultura y la conclusi6n de que el mundo en su cojunto es 
capaz de
producir una cantidad suficiente de alimentos para las generaciones
futuras hasta bien entrado el pr
 6ximo siglo. La cuesti6n principal no
estriba en la disponibilidad mundial de alimentos, sino en la capacidad
de las naciones, de los distintos grupos dentro de estas y de los
individuos para obtener suficientes alimentos para una dieta sana.
 

En la mayor!& de los palses el alimento basico lo constituyen los
cereales, par.ificables o secLudarios, que representan alrededor de la
mitad del consumo total de alimentos de los palses 
en desarrollo.
Durante los ultimos 30 aios la producci6n mundial de cereales 
se ha
duplicado y pcdria volver a duplicarse hasta principios del pr6ximo
siglo, segwn el 
informs de la FAO denominado La Agricultura hacia el Ario
2000. La duplicaci6n de la producci6n mundial de cersales en veinte aos
aproximadamente representa 
una tasa geomtrica de crecimiento de
 
alrededor de 3.5% anual.
 

En lo que se refiesre a la demanda, las proyecciones han senalado que la
demanda de cereales, tanto para el consumo humano como para la
alimentaci6n del ganado, aumentara entre 3 y 3.5% al aio, segn sean los
supuestos adoptados con respecto al crecimiento de la poblaci6n y del
ingreso. Las proyecciones mas recientes indican un aumento mas 
lento de
la demanda mundial. 
Por ejemplo, en ol Informs sobre el Desarrollo
Mundial del Banco Mundial ge senala un incremento de la demanda mundial
 

http:necesitan.Si
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de cereales de 50% para el 
ano 2000, lo que equivale a una tasa
geometrica de crecimiento anual de alrededor de 2.5%. 
En esta evaluaci6n
 
se incluyeron proyecciones de los cereales destinados a la alimentaci6n
 
de animales.
 

Este optimismo en 1o que respecta al promedio de la situaci6n mundial,
contrasta notablemente con las evaluaciones correspondientes a grupos de
paises, paises considerados individualmente, y unidades familiares. 
 Se
prevee que la discrepancia entre 
la oferta y la demanda interna se

ampliari en los paises en desarrollo, en especial debido al 
ripido

crecimiento de la poblaci6n y del ingreso. 
 Asimismo, es posible que los
paises con economia de planificaci6n centralizada sigan registrando
deficits de producci6n. Las proyecciones indican que la prdocucci6n del
mundu industrial aumentarg aunque a un ritmo mas 
lento que antes,

mientras que el crecimi.ento de la demanda se estabilizari.
 

Cuando se considera'la situaci6n nacional o familiar, las perspectivas

son aun mis diversas. Hay varios palses industriales que no producen
suficientes cereales o alimentos para satisfacer la demanda interna.
Pero su seguridad alimentaria nacional esti asegurada, debido a que el
valor de sus exportaciones de productos 
no alimenticios por lo general 
es
 
mas que suficiente para financiar sus 
importaciones de alimentos.

Ademis, esos palses tienen sistemas eficaces de distribuci6n de
alimentos, aunque sus habitantes mis pobres tal vez sean vulnerables.
 

En algunos de los paises en desarrollo la situaci6n es menos segura. 
 Las

estimaciones de la FAO indican que en el aio 2000 habra 29 palses en
desarrollo que tal vez 
sean incapaces de alimentar a sus habitantes con
el producto de su propia tierra, usando fertilizantes, semillas, etc. a
un nivel "intermedio" de tecnologla (una combinaci6n basica de
fertilizantes, semillas mejoradas y simples medidas de conservaci6n).
 

El incremento de la producci6n interna de alimentos es 
pues una soluci6n,
pero no la unica. 
Muchos palses en desarrollo con un deficit alimentario

cr6nico tienen otras opciones, siendo la principal el incremento de las
exportaciones de otros bienes, a fin de financiar sus importaciones de
alimentos. Esta soluci6n, sin embargo, es 
evidentemente viable en el
 caso que 
esos palses dispongan de las ventajas comparativas necesarias y
precios compensadores para sus exportaciones de productos derivados de la
agricultura. En el 
caso de los palses que tienen un deficit alimentario

transitorio la soluci6n puede consistir en combinar el 
aumento de las
exportaciones con un mejor sistema de almacen;miento de alimentos. En
otros palses evitar una crisis alimentaria exigiri la ayuda exterior para
financiar la importancia de alimentos 
a corto plazo y aumnntar la
inversi6n en 
el desarrollo del potencial de producci6n de bienes
 
alimentarios y no alimentarios a largo plazo.
 

Por ultimo, no son los palses, sino los individuos los que padecen la
 
escasez de alimentos, y no debido a las fluctuaciones de la producci6n
nacional, sino al alza de los precios de los alimentos que los pone fuera
de su alcance, o la organizaci6n deficiente de la comercializaci6n de
productos alimentarios. 
Su dieta mejorari unicamente cuando mejore su
 
situaci6n econ6mica general.
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En algunos estudios sobre la situaci6n alimentaria mundial se ha Ilegado

mis alli del fin de este siglo. Gilland (1983), por ejemplo, estima que

la producci6n mundial maxima de alimentos sera de 7,500 millones de
 
"toneladas valor cereal" (tvc), por aRo. Esta cifra la obtuvo
 
multiplicando un rendimiento miximo "realista" de 6 tvc 
por ha (a partir

de la cifra media anual de 2 tvc por ha) po 1,500 millones de hectareas,
 
considerando asi una leve ampliaci6n dQ la superficie de la tierra
 
empleada para la producci6n de alimentos, estimada actualmente en 1,400
 
millones de has. Se agregaron 500 tvc mis de producci6n animal y
 
produccian marina.
 

En la actualidad, el consumo bruto de energla vegetal para todos los
 
fines (alimentos, semillas y forrajes) oscila entre 3,000 calorias
 
diearias por persona en Asia Meridional y 15,000 calorias en America del
 
Norte, Australia, Francia x Nueva Zelandia. Es necesario explicar, sin
 
embargo, que el consumo de came eleva el consumo de "energia vegetal",
 
ya quo la conversi6n de cereales en carnes mediante la alimentaci6n del
 
ganado es ineficaz si se compara con el consumo directo de cereales.
 
Gilland (1983) eligi6 una dieta diaria per capita "completamente
 
satisfactoria" de 9 mil calorias de energia vegetal (incluyendo cierto
 
consumo de carnes) y lleg6 a la conclusi6n de qua la tierra tiene
 
capacidad para mantener alrededor de 7,500 millones de habitantes. Esta
 
poblaci6n se alcanzara probablemente en la segunda decada del pr6ximo
 
siglo. Con una dieta diaria per capita de 6,000 calorias de energla

vegetal (es decir el promedio mundial actual) la tierra podria man*ener a
 
unos 11,400 millones de habitantes, numero qua es aproximadamente igual
 
al do la poblaci6n estacionaria mundial indicada por las proyecciones.
 

Las tierras cultivadas podrian aumentar mis, y los adelantos tecnol6gicos
 
quo ahorran tierra (especialmente los derivados do la ingeniaria
 
genetica) transformarlan las perspectivas, permitiendo mejores dietas aum
 
cuando creciera la poblaci6n. Sin embargo, tambiin hay riesgos
 
secundarios, como la aparici6n de nuevas enfermedades en los cultivos,
 
erosi6n de los suelos y cambios climiticos, lo quo exige una inversi6n
 
constants o creciente en nuevos programas de investigaci6n agropecuaria.
 

4. Causas de la Migraci6n Rural-Urbana
 

Esta secci6n esti dividida an dos partes: las fuerzas de atracci6n del
 
medio urbano y las fuerzas de expulsi6n del medio rural.
 

4.1 Fuerzas do atracci6n del medio urbano
 

Dentro do una perspectiva general, el desplazamiento de los habitantes de
 
las zonas rurales a las zonas urbanas obedece inicialmente al proceso de
 
industrializaci6n y a los cambios qua esta introduce en la demanda de
 
mano 6e obra. Los habitantes de los centros urbanos generalmente
 
disfrutan de muchas mas ventajas quo los de las zonas rurales. Tienen
 
acceso a mejores servicios de educacion y salud, a una gama mas amplia de
 
empleos y a mas oportunidades de autosuperacion y movilidad social. Al
 
mismo tiempo, el costo de la educaci6n do los hijos os para ellos mas
 
elevado, con el resultado de quo la fecundidad urbana es mas baja qua la
 
rural, on uno o dos hijos por madre como promedio.
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Ya hemos visto que el crecimiento urbano da origen a economias de escala;
 
las industrias se benefician de las concentraciones de proveedores y

consumidores que permiten ahorrar en costos de comunicaciones y

transportes. 
 Ademas, las grandes ciudades ofrecen tambien mercados de
 
trabajo grandes y diferenciados y pueden contribuir a acelerar el ritmo

de la innovaci6n tecnol6gica. 
Gran parte de la politica de asignaci6n de
 
recursos de los gobiernos se concentra en los conglomerados urbanos
 
permitiondo que sus habitantes se beneficien de mejores programas de
 
educaci6n, salud, transporte, limpieza publica, y de la posibilidad que

tiene la gente para obtener ingresos mas altos y mejores oportunidades de
 
empleo.
 

En general, la politica de industrializaci6n de los palses en desarrollo
 
ha sido la causa de una gran transferencia de recursos del medio rural
 
para el medio urbano. Ella fue quien discrimin6 severamente contra la
 
agricultura y contribuy6 asi a reducir la remuneraci6n del trabajo en el
 
sector agricola.
 

El desarrollo industrial y el desarrollo del sector de servicios ampli6

decisivamente las oportunidades de empleo en los sectores urbanos.
 
Consecuentemente, el diferencial que ya existia y que ya era bastante
 
elevado entre 
los salarios del sector urbano y del sector agricola, se
 
hizo mayor todavia. Ese diferencial de salarios, asociados a las
 
oportunidades de empleo, ejerce una fuerte atracci6n sobre la man 
de
 
obra rural, estimulando los flujos migratorios en direcci6n a las
 
ciudades. La sepal pues que recibe el trabajador rural es el salario de
 
las categorias no especializadas, como los salarios de la industria de
 
construcci6n y la posibilidad de encontrar enpleo.
 

Ademks, muchos paises en desarrollo mantienen programas de protecci6n a
 
las pequenas y medianas empresas (que son las que mas se emplean),
 
programas de desconcentraci6n industrial, fuertes inversiones 
en
 
educaci6n primaria principalmente, y una politica habitacional que

favorece a las areas urbanas, todo lo cual ciertamente contribuye para

hacer mas atractivo el flujo migratorio hacia las ciudades por las
 
oportunidades de empleo y de mayor ingreso que ellas ofrecen.
 

Pero en realidad el diferencial de salarios y las oportunidades de cmpleo
 
no son suficientes para expli:ar toda la enormo atracci6n que las
 
ciudades ejercen sobre los campos. 
En el medio urbano existen otros
 
factores de atracci6n que tambin son muy poderosos. All! se concentran
 
las facilidades educacionales, principalmente en las escuelas primarias,
 
socundarias y universitarias, y en el entrenamiento vocacional. 
Al
 
terminar el Siglo XX, no cabe la menor duda que la educaci6n constituye

hoy uno do los valores basicos de la poblaci6n y una muestra de ello es
 
el enorme crecimiento de la demanda por educaci6n en todos 
los niveles.
 
El hombre emigrari hacia donde pueda educar a sus hijos. 
 Si el medio
 
rural no ofrece a sus habitantes un nivel de educaci6n por lo menos
 
comparable con el que existe en los medios urbanos, el flujo migratorio

rural urbano continuari en el tiempo.
 

Pero ademas de esto en el medio urbano tambien se concentran los
 
servicios de salud, donde probablemente existen mejores medicos o por lo
 
menos 
en mayor cantidad, y donde sin duda existen mejores servicios y la
 
especializaci6n qus normalmente ofrecen los grandes hospitales.
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Ademas, existe una mayor protecci6n de las layes del trabajo. Existen
 
mayores posibilidades de encontrar diversiones de todo tipo por lo menos
 
en mucho mayor proporci6n de las que existen en el medio rural.
 

Ademas de esto, y por su propia naturaleza, el mercado de trabajo en los
 
centros urbanos es mas impersonal y esto le da al trabajador una mayor

sensaci6n de libertad en relaci6n a su empleador. Para los trabajadores

mejor capacitados, la ascensi6n vertical dentro de 
una escala de

movilidad social es 
mucho mis facil en la ciudad que en el campo. Para
 
conseguir esto en el irea rural, el mismo trabajador tendria que hacerse

propietario de la tierra (si eso es posible), y eso le exigiria emigrar

hacia regiones mas distantes, bastantes primitivas, en las cuales el
 
precio de la tierra es 
bastante mas accesible y donde generalmente se
 
localizan los programas de colonizaci6n. En realidad muchos pequenos

propietarios prefieren la alternativa de emigrar hacia otras areas
 
rurales donde estan los programas de colonizacion que emigrar para las
 
ciudades. Los trabajadores sin tierra normalmente no prefieren la opci 6
 n
 
de emigrar hacia otras ireas rurales 
o hacia prograas de colonizaci6n
 
sino la opci6 n de emigrar hacia las ciudades.
 

4.2 Fuerzas de expulsi6n del medio rural
 

Antiguamente en el medio rural el salario total del trabajador podia

descomponerse en tres partes: 
 en dinero propiamente dicho, en producto,
 
y una 
reserva para los gastos de salud del empleado y para su
 
jubilaci6n. En el siglo pasado el componente de Oinero del salario era

practicamente cero: 
se pagaba ea producto y se garantizaba una reserva
 
para la salud y la jubilaci6n del empleado. 
Habla pues una especie de
 
pacto entre los trabajadores y los propietarios de las "haciendas". El
 
patr6n provela al empleado con alimentos, algunos pocos cuidados de
 
salud, pagaba algun salario en dinero y garantizaba la jubiliaci6n del
 
empleado cuando este no pudiese trabajar mas.
 

Como contraparte el patr6n contaba con la lealtad del trabajador y con su
 
disposici6n de atender todas 
las necesidades de la "hacienda", de acuerdo
 
con las normas establecidas par el patr6n. La relaci6n entre el empleado
 
y el patr6n era personal y existian varias formas de producci6n en
 
conjunto (aparceria), de donde surglan los salarios pagados con
 
productos. El pacto existente generaba una fuerte atracci6n entre el
 
empleado y la "hacienda" y reducia su disposici6n a emigrar.
 

Por el lado del propietario o empleador. existia la disposici6n de no
 
despedir al empleado a no ser en casos muy extremos. Este tipo de pacto

persisti6 durante largos periodos en la historia de muchos paises en
 
desarrollo de hoy.
 

Otros factores, como la falta de alternativas de empleo, las dificultades
 
de comunicaci6n y el elevado grado de analfabetismo, contribuyeron para

la permanencia del hombre en el campo.
 

La industrializaci6n de los paises en desarrollo rompi6 el pacto entre
 
empleados y patrones. Cre6 alternativas de empleo mas ventajosas en
 
relaci6n a las del campo, mejores salarios, mayores facilidades de acceso
 
a la educaci6n y a la salud, la protecci6n do las leyes del trabajo y una
 
relaci6n impersonal 
entre el empleado y el patr6n. Los empleados,
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atraldos por la posibilidad de mayores beneficios ofrecidos por las
 
ciudades empezaron a abandonar el campo, dejando al propietario con la
 
alternative de reemplazarlos por otros trabajadores o por miquinas y
 
equipos.
 

Los propietarios, siemcre que podian, empezaron a cambiar sus sistemas de

producci6n hacia cultivos y crianzaz mas ficilmente mecanizables o, como
 
minimo, menos exigentes en mano de obra. La aplicaci6n de las leyes de
 
trabajo en el campa, tambien contribuy6 a quebrar la "lealtad" hacia el
 
patr6n. Rapidamente desaparecieron los pagos en producto y los sistemas
 
de salud y jubilaci6n fueron absorbidos por programas pdiblicos de
 
seguros. 
 El pacto que existia en el pasado fue reemplazadc por un
 
contrato de trabajo que quebr6 la solidaridad existente ent:e patrones y

empleados. 
 La decis±6n del empleado por emigrar y el propietario por

sustituir mano de obra por maquinas y equipos, empez6 a estar sujeta a
 
las leyes del mercado.
 

Existen otras fuerzas que estimulan la migraci6n rural urbana. Entre
 
ellas cabe mencionar la mejora en las facilidades de comunicaci6n
 
transporte, carreteras, medios de comunicaci6n como peri6dicos y

televisi6n y, principalmente, las mejoras en las oportunidades de la
 
educaci6n. Estas oportunidades de educaci6n producen varios efectos.
 
Cuando las oportunidades se presentan principalmente en los medios
 
urbanos tienden a acelerar el flujo migratorio rural urbano.
 

Pero las oportunidades de educaci6n se ofrecen tambign en los medios
 
rurales, alli se producen dos efectos: 
 por un lado tienden a retener al
 
hombre en el campo una vez que alli podri educar a sus hijos; pero por
 
otro lado, tambien preparan al hombre del campo a gue tenga mejores

condiciones de mayor movilidad y competencia para las oportunidades de
 
empleo que existen en otros sectores de la economia.
 

Cuando el diferencial de salarios entre el campo y la ciudad es 
elevado,
 
mayor importancia adquiere la educacion primaria en las areas urbanas,
 
contribuye a reducir los problemas de ajuste del hombre del campo a las
 
condiciones del mercado de trabajo urbano, y se 
intensifican entonces los
 
flujos migratorios. Como consecuencia de estos fen6menos, la tendencia
 
de reducci6n de la poblaci6n rural que se observa en muchos palses en
 
desarrollo debera persistir, reduciendo igualmente la oferta de mano de
 
obra en la agricultura, hasta que los mercados de trabajo entre la ciudad
 
y el campo encuentren un equilibrio natural.
 

Por otro lado hay que reconocer que la migraci6n interna que se observa
 
en los paises en desarrollo se hace necesariamente a costos sociales
 
bastante elevados. En general, produce sufrimientos, des6rdenes, aumenta
 
la criminalidad, aumenta la economia informal en las ciudades, Contribuye
 
para que las ciudades crezcan en forma desordenada y exige inversiones
 
publicas que muchas veces estan por encima de la capacidad de la economia
 
nacional.
 

Sin embargo, tambien hay que 
reconocer que los flujos migratorios se
 
detendran cuando se imponen restricciones a los programas o al procesi de
 
mecanizaci6n. Debe enfocarse a la mecanizaci6n mas bien como una
 
consecuencia de la migraci6n ruralurbana y no como una de sus causas. 
 No
 
se puede tampoco olvidar que la mecanizaci6n aumentari la productividad
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del trabajo de aquellos que decidieron permanecer en el medio rural como
 
una opci6n do vida y que obtienen su remuneraci6n a partir de la tierra y

del trabajo, estableciendose as! condiciones para 
una 	vida mas digna y

lievadera. Igualmente, la mecanizaci6n debe ser enfocada como una forma
 
de aliviar el durisimo trabajo del campo, realizado por hombres, mujeres

y ninos y que produce un enorme desgaste f~sico del ser humano.
 
Finalmente, la mecanizaci6n tambign debe ser considerada como un factor
 
que tiende a complementar a la tecnologia bioquimica, contribuyendo
 
tambien para el aumento de la productividad de la tierra.
 

5. 	Implicaciones para las Prioridades de Investigaci6n, Educaci6n y
 
Extensi6n
 

Las infomraciones presentadas y los analisis realizados hasta este punto

del presente capitulo nos conducen a tratar de saber lo que sera la
 
agricultura del manana en los palses en desarrollo. En este sentido por

lo presentado y analizado hasta ahora, entendemos que la variable
 
fundamental esta relacionada con el 
problema de la localizaci6n de la
 
poblaci6n en el 
territorio nacional, y con su propio crecimiento. El
 
crecimiento total de la poblaci6n y de su distribuci6n proporcional a lo
 
largo del tiempo entre ireas urbanas y rurales dependera en gran medida
 
del crecimiento y las caracteristicas do la demanda por productos
 
aqropecuarios y de la oferta agricola.
 

5.1 	Crecimiento de la demanda y cambios 
en su estructura
 

El intenso proceso de migraci6n rural-uiv-.na observado en la mayorla de
 
los palses en desarrollo en las ultimas tres o cuatro decadas ha sido y

probablemente 
sera todavia por muchos amos un factor de crecimiento y

cambio en 
la estructura de la demanda por pr~ductos agropecuarios.
 

Asi, por ejemplo, America Latina y el Caribe pasaron en un lapso de
 
apenas 
tres decadas (de 1950 a 1980) de 40% de su poblaci6n localizada en
 
areas urbanas a 65%; y se 
c3pera que para el a~o 2000 la poblaci6n urbana
 
de America Latina y el Caribe alcance en promedio un p-co mas del 75%.
 
Pero al mismo tiempo algunos palses de la region como Brasil, por

ejemplo, presentaran una poblaci6n urbana alrededor del PC% 
en el a~o
 
2000, mientras que otros paises superaran el 85% y tal vez el 90%.
 

Estos cambios en la localizaci6n de la poblaci6n en los palses que hacen
 
que muchos de ellos ya esten teniendo una reducci6n absoluta en el n~umero
 
de sus habitantes en las areas rurales, asociado al hecho de que la
 
poblaci6n total todavia continua y continuari creciendo por algunos amos
 
a tasas bastantes elevadas, implica tambi~n de que cada dia que pase un
 
numero menor de productores estara produciendo alimentos, fibras y

maderas, para un nuImero cada vez mayor de consumidores.
 

Por otra parte, las altas tasas de migraci6n rural urbana tambien tienen
 
una influencia muy grande en el cambio acelerado en los patrones de
 
consumo de alimentos que ya se observa en las ireas urbanas de los paises
 
en desarrollo. Evidentemente hay otros factores que tambien contribuyen
al cambio de los patrones de consumo do alimentos, tales como el 
acelerado proceso de urbanizaci6n, el crecimiento del ingreso real en las 
areas urbanas, y la actual estructura de los precios relativos. El
 
cambio en los patrones de consumo de alimentos tiende principalmente
 

http:rural-uiv-.na
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hacia una demanda de proteinas de origen animal: came bovina, ayes,

huevos, leche y derivados, y hacia una mayor demanda aunque en menor
 
proporci6n hacia hortalizas, frutas, aceites vegetales y trigo.

Asimismo, se observa una reducci6n en la demanda per raices, tuberculos y

legumbres secas 
(yuca, papa, frijol y malz para consumo humane).
 

Par otra parte, sin embargo, el fuerte contingente de poblaci6n que

reciantementE ha migrado a las zonas urbanas, todavia mantiene habitos de
 
consumo (y seguramente los mantendri par varies anos mis) de alimentos 
no

elaborados come arroz, frijol, yuca, plantano, papa, etc., los cuales,

asociados a un menor crecimiento de su produccion presentan una tendencia
 
de aumento de sus precios reales.
 

Cu-iles son pues los productos consumidos normalmente par una sociedaa
 
urbana? 
Los palses cuya poblaci6n es eminentemente rural consunen gran

parte de sus alimentos directamente bajo la forma de granos. No
 
prolongan el ciclo de producci6n, donde los granos alimentan a los
 
animales y se transforman en proteina animal. Las estadisticas indican,
 
par ejemplo, que esos palses, principalmente los de Asia, consumen cerca
 
de 200 kgs de grano par habitante/ano, los cuales casi an su totalidad
 
son consumidos directamente.
 

En los palses urbanizados e industrializados, el consumo de granos as de
 
una 
tonelada, pero de la cual apenas setenta kilos son consumidos
 
directamente par el hombre y el 
resto as destinado a la alimentaci6n
 
animal, siendo entonces la proteina animal consumida par el hombre. Es
 
par eso que ya se observa un cambio, qua en algunos casos liega a ser
 
radical, en los habitos de consumo de las ciudades qua tienen un proceso

acelerado de crecimiento demografico, derivado principalmente de la

migraci6n rural-urbana. Ademas del cambio qua 
se observa en la direcci6n
 
hacia un mayor consumo de proteinas de origen animal, tambi~n hay un
 
cambio hacia un mayor consumo de frutas y hortalizas, y de productos mas

elaborados o sofisticados qua demanden menor tiempo de preparaci6n por
 
parte de la duena de casa, porque ella tambien tiene qua ayudar al marido
 
an empleos fuera del hbgar en busqueda de un mayor ingreso para el hogar.
 

5.2 Cambios en la composici6n de la producci6n y de la oferta agricola
 

Como consecuencia de las alteracines en la demanda, ya se observan
 
cambios en la composici6n de la producci6n y de la oferta agricola. 
 El
 
primer gran impacto del proceso migratorio hacia las ciudades 
as
 
restringir la intensidad de la expansi6n de la agricultura sobre la
 
frontera agricola; en segundo lugar, modificar completamente el
 
comportamiento tecnol6gico de dicha expansi6n.
 

La frontera agricola no podri continuar siendo conquistada en la forma en
 
qua se hizo en el pasado, en la qua se empleaba mucho man de obra 
a

instrumentos de trabajo bastante rudimentarios. Si la frontera agricola

tuviera qua ser colocada al servicio de la agricultura para producir

mucho mis de lo qua la poblaci6n local va a consumir, tendra que hacerse
 
ahora siguiendo los principios de una agricultura moderna y tecnificada.
 
El proceso de la conquista de la frontera agricola a traves de una
 
agricultura moderna, sin embargo, sugiere la siguiente pregunta: 
Qu4 as
 
major para la sociedad como un todo, conquistar la frontera o aumentar la
 
productividad de las zonas ya conquistadas y disminuir el impetu de la
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conquista de la frontera agricola? Esto no significa que se condene a la
frontera agricola a ser una reserva permanente y perenne de recursos
naturales; pero si significa que la prioridad de las fuerzas economicas
 
sea en el sentido de aumentar la productividad en las regiones de
agricultura tradicional y disminuir sustancialmente la intensidad de la
conquista de la frontera (dadas adem~s las dificultades de distancia,

complicaciones ecol6gicas, costos de transporte, relativo desconocimiento

tecnologico, complicaciones de administraci6n y de organizaci6n y
principalmente porque en muchos casos ya existe en ella un poblaci6n

rural en franca disminuci6n).
 

La segunda gran pregunta que habria que hacerse seria la siguiente: CuaL
debe 
ser el tipo de desarrolo tecnol6gico que debe seguir la agricultura

de los palses en desarrollo? Existe hoy en dia un gran debate en
relaci6n al tipo c'adesarrollo tecnol6gico. Hay los que sostienen que se

debe desarrollar una 
tecnologia cuya preocupacion principal no sea el

crecimiento de la productividad de la agricultura en relaci6n a sus
 
factores tierra y trabajo.
 

Cabe entonces preguntarse lo siguiente: Cmo alimentar a una poblaci6n

total que todavia crece a tasas que varlan entre dos o mas de tres por
ciento al aio y que ademas se 
urbaniza rapidamente. Y adeis c6mo atender

las enormes necesidades que tienen los paises en desarrollo por exportar

mas para poder cumplir con sus compromisos de su deuda externa.
 

C6mo se puede hacer eso, con menos mano de obra en el medio rural sin
 
aumentar la productividad de 
la mano de obra? En otras palabras, c6m
aumentar la producci6n agropecuaria total con menos manu de obra para

conquistar la frontera agricola y sin aumentar la productividad de la

tierra? Evidentemente, puss, el tipa de desarrollo tecnol6gico hacia el

cual va a caminar la agricultura de los paises en desarrollo sera a
 
traves de una 
tecnologla que tenga como objetivo fundamental el aumento
 
de !a productividad de la tierra y del trabajo.
 

En el Capitulo IV se discutirin extensamente los factores que afectan y

que hacen cre.er la productividad de la tierra y del trabajo. 
Pero es

evidente tambign quo la tscnologia mecanica, asociada a otros aspectos

como educacion, salud y desarrollo de la capacidad gerencial, es 
la que

mas rapidamento aumenta la productividad del trabajo.
 

Evidentemente quo para una sociedad quo tiene problemas de empleo la

tecnologia mecanica tiene sus iconvenientes; paro cabe a esa sociedad
 
tener la iiaaginaci6n y la capacidad do encontrar el empleo necesarjo para

aquellas personas que de una manera u otra fueron afectadas por la
 
introducci6n do la tecnologia mecAnica.
 

Sin embargo, ese no es 
el caso de todas las sociedaes agricolas de los

palses en desarrollo actualmente. 
Hay paises en que sucede exactamente

lo opuesto: la tecnologla mecanica tendri que entrar para reemplazar a

la poblaci6n que ya ha emigrado a las ciudades. 
En uno u otro caso se

puede verificar que son muy pocos los 
recursos financieros y humanos, y

muy poco el tiempo que las instituciones de investigaci6n agropecuaria de
los paises en desarrollo estin dedicando a la investigaci6n en tecnologla

mecanica. Principalmente en aquel tipo de tecnologia mecinica mas

apropiado para aumentar la productividad de los pequenos agricultores.
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Otro problema que hay qua analizar y que se genera a partir de los

movimientos migratorios hacia la ciudad, o sea de la mayor concentraci6n
 
de la poblaci6n an las areas urbanas, y una reducci6n sensible en el

niunero de habitantes en las areas rurales, as 
el que se refiers a la
investigaci6n en tecnologla de alimentos, a la formaci6n del personal
pr ;:esional qua ella requiere y la difusi6n de 
sus conocimientos.
 

Despu4s de producidos en las unidades de producci6n. los productos

agropecuarios pasan a tener dos tipos de movimientos: 
 el primero. es unmovimiento en el espacio o sea el desplazamiento de los productos desde
la unidad de producci6n hasta la ciudad; 
este tipo de movimiento exige

toda la tecnologla de transporte quo sea necesaria para evitar las
perdidas y desperdicios qua son tan comunes en este proceso. 
 El segundo

movimiento, y tal vez el mas importantes, es el qua se reliere al
 
transporte de la producci6n en el tiempo; o sea es el que se refiere al
almacenamiento, a la transformaci6n y la conservaci6n de los alimentos.
Cuanto mas urbanizada sea una sociadad el transporte en el tiempo sera
 
mas intenso y complicado.
 

Se crea la necesidad de tecnologa en las Areas do refrigeraci6n y de
almacenamiento. Asi, por ejemplo, si el valor agregado de un producto
entre !a unidad de producci6n y el consumidor final es de 70 en 
100 (lo
que es bastante comun hoy en dia), imaginemos lo que pasaria si existiesela capacidad de dismunir 10% 
del costu total del producto. Si esa

tecnologla de reducir el costo de producci6n se adopta y se consigue a
nivel de la unidad de producci6n entonces la reducci6n en el costo de

producci6n seri de tres unidades; pero si la reducci6n del costo ocurre
 
entre la unidad de producci6n y el consumidor, el costo a nivel del

consumidor se reduciri en siete unidades, o sea mas del doble de la

reduccion quo 
se obtuvo a nivel de la unidad de producci6n.
 

En Jo quo se refiere a la productividad de la tierra, las tecnologlas quo

la aumentan son de naturaleza bioquimica; son las semillas con mayor

potencial genetico, los fertilizantes, los agroquimicos en general, los
tratos culturales, etc. Un proceso autosostenido de crecimiento de la
productividad de la tierra hasta ahora no se ha podido conseguir on
.inguna parte del mundo sin la aplicaci6n de las tecnologas mencionadas.
 

Pero tambiin hay quo tener en consideraci6n quo la tecnica de aumentar la
productividad de la tierra y del trabajo a traves del aumento de los
precios as una ticnica absolutamente indeseable e injusta desde el punto

de vista social. Hay puss qua aumentar la productividad de la tierra,
pero sin qua eso conlleve a un aumento do precios, sino qua por el
contrario soria preferible quo resulte en una disminuci6n de los precios

y qua sea al mismo tiempo c3paz de beneficiar tanto a los productores

como a los consumidores. Este os el gran objetivo; este debe ser el gran
ideal quo todo programa de investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agropecuaria debe perseguir.
 

Sin embargo, el aumento do la productividad de la tierra s6lo es posible

por medio do la tecnologla quimico-biol6gica. La tecnologia mecanica

tiene enorme importancia, pero su papel fundamental es aumentar el area
 qua cada hombre Os capaz de cultivar. La tecnologia mocanica, asociada ala tecnologla hioqulmica (en la medida en qua perfecciona los procesos de
aplicaci6n dd !a tecnologla bioquimica) tiene tambign la capacidad de 
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aumentar la productividad de la tierra, pero ese no es su objetivo

fundamental. Es pues la tecnologla bioquimica la quo tiene la mayor

capacidad de aumentar la productividad de la tierra.
 

Sin embargo, los metodos y los resultados de las investigaciones

desarrolladas a partir de la decada del cincuenta (Cpoca en que exist~a
 
un ba]o costo de energia en fertilizantes y defensivos y con sus precios
 
en franca disminucion) produjeron variedades con elevada capacidad de
 
respuesta a esos insumos modernos, pero que tambien consumian gran

cantidad de esos insumos para producir.
 

Dichos metodos y resultados perdieron su capacidad competitiva cuando se
 
produjo una gran reversi6n en los costos de la energia. En 1972 con la

primera crisis del petr6ieo, la relaci6n precio de p:oducto/prec'o de
 
insumos modernos se mantuvo mas o menos constante, de manera que todos

los inconvenientes del incremento de los precios fueron transmitidos a
 
los consumidores; pero a partir de 
la segunda crisis del petr6leo en 1979

los precios de los insumos modernos aumentaron mas que los prectos de

productos, reduciendo sustancialmente el margen de utilidad de los 

los
 

agricultores y de la agricultura en general.
 

Surgi6 entonces la necesidad de crear una tecnologia quo tuviera la

capacidad de ahorrar esos 
insumos modernos y todavia producir mas. Y hoy

las instituciones de educaci6n e investigaci6n agropecuaria y sus

respectivos laboratorios 
en todas partes del mundo estan involucradas en
 
esa gran aventura que es la de 
tener plantas mas adaptadas, qua usen
 
major los recursos de la Naturaleza, quo economicen fertilizantes e
 
insumos, y que todavia hagan crecer la productividad de la tierra.
 

Dentro de este campo, las tecnologias de fijaci6n biol6gica de nitr6geno
 
y de control integrado de plagas y enfermedades estian ganando gran

intensidad. Los programas de mejoramiento gengtico estan obteniendo
 
plantas mas productivas y con mayor capacidad de reducir el 
uso de
 
insumos modernos por cada kilo do producto.
 

La irrigaci6n, evidentemente, es otro ejemplo. 
Por su enorme capacidad

de aumentar la productividad de la tierra cuando se 
encuentra asociada
 
correctamente con tecnologlas quimico-biol6gicas, la irrigaci6n tiene que

estar necesariamente entre las prioridades mas alevadas de las

instituciones y de los programas de investigaci6n, educacion y extensi6n
 
agropecuaria del mundo an desarrollo. 
Lamentablemento, sin embargo,
parece qua hasta hoy la irrigaci6n todavia no ha merecido la prioridad
qua le cabe dentro de los programas de investigaci6n agropecuaria. 

Finalmente, otra elevada prioridad para los programas de investigaci6n
educaci6n y extensi6n la constituye la capacidad gerencial, reflejada en
el area de administraci6n rural. En la epoca en qua los insumos modernos
 
eran baratos y en la epoca en que el cridito agropecuario estaba
 
subsidiado, la administraci6n rural perdi6 su papel preponderante, porque
 
no habia necesidad de evitar el desperdicio cuando todo era tan barato y

tan subsidiado por el gobierno. 
Pero cuando el precio de los insumos
 
modernos aument6 en terminos reales, cuando se empez6 a rctirar los 
subsidios a la agricultura, y cuando la mano do obra tambien se esta
 
encareciendo debido justamente al proceso de migraci6n rural-urbana, se

hace evidente qua hay qua empezar a economizarlos aprovechandolos major

para qua se pueda obtener una producci6n mayor con la misma cantidad do
 
insumos.
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En ese momento la tecnologla de la administraci6n rural pasa a set
 
fundamental. 
 De que servirla que las ciencias biol6gicas produzcan

tecnologlas con capacidad de aumentar la productividad si el agricultor
 
no sabe, inteligentemente, combinar estas tecnologqas dentro de las
 
restricciones de 
recursos de su unidad de producci6n. Todo el esfuerzo
 
de las instituciones de investigacion agropecuria y de los laboratorios
 
estara desperdiciado por la incompetencia de combinar adecuadamente los
 
insumos y las normas producidas pot la investigaci6n. Inversiones para

mejorar la capacidad gerencial de los agricultores a traves de programas

de capacitacion, de salud y de m~todos modernos de administraci6n rural,
 
inclusive utilizando tecnicas modernas de computaci6n electr 6nica seran
 
altamente redituables, pues el conocmiento tecnol6gico de la
 
investigaci6n de operaciones sera colocado al servicio de los
 
agricultores para que de esta manera ellos puedan producir mas
 
consumiendo menos, puedan aumentar 
sus ingresos y la rentabilidad de su

negocio, para su propio'beneficio y para beneficio de los consumidores.
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CAPITULO IV - LA CONQUISTA DE LA FRONTERA AGRICOLA Y 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA
 



1. Introducci6n
 

Uno de los problemas que mis dramaticamente afecta a la mayoria de
palses en desarrollo en el mundo es 
los
 

su insuficiente producci6n

agropecuaria, principalmente de alimentos para satisfacer la demanda
 
interna de sus crecientes poblaciones.
 

Es ampliamente conocido que hay dos maneras de aumentar la producci6n

total de la agricultura: 
 a traves de la expansi6n del area cultivada en

la frontera agricola, o mediante el 
aunento de la productividad de la
tierra en las regiones de agricultura tradicional. Diversos autores
definen a la primera como el crecimiento horizontal de la produccl6n,

mientras que la segunda es conocida como el crecimiento vertical de !a
producci6n. Evidentemente, ambas maneras 
se complementan entre si,

siendo mutuamente exclusivas. 

no
 
El problema que nor-imlenta za praenta es


definir la intensidad que debe ser dada a cada una de 
esas maneras.
 

Los responsables POL 
la conducci6n de las politicas econ6micas y agrarias

de cada pais deben pues definir, con la mayor precisi6n posible, cual
debera ser la prioridad que debe ser dada a cada una de dichas formas;
tanto en lo que se 
refiere a esfuerzos e inversiones del sector publico
en la ,gricultura y actividades complementarias, como en el tipo de
incentivos que deben ser ofrecidos a! sector privado para alcanzar los

objetivos propuestos. El presente capitulo discute las dos formas de
aumentar la producci6n total de la 
agricultura, su importancia, los

factores que las afectan y sus 
respectivos requerimientos. Inicialmente
 
lo hace en forma individual y mas adelarta 
Pn forma comparativa.
 

El objetivo fundamental es, al 
analizar ambas formas en profundidad,

ofrecer los Plementos de entendimiento y juicio necesarios para la
identificaci6n y la 
toma de decisiones con relaci6n al camino mis
adecuado y seguro que debe seguir cada regi6n o cada naci6n en desarrollo
 
para aumentar su producci6n agropecuaria total con enfasis en el 
aumento
 
de su producci6n interna de alimentos.
 

2. Conceptos Iniciales
 

De la identidad P = A.R 
 (1)
 

cuya utilizaci6n fue popularizada por Hayami y Ruttan (1971), 
donde
 

P = Producci6n agropecuaria
 

A = Area explotada y
 

R = Rendimiento o productividad de la tierra
 

(producci6n agropecuaria por irea explotada: 
 P/A)
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se puede probar que:
 

rp = 	 rA + rR + RA.rR 
 (2)
 

donde,
 

rp = 	 tasa anual de crecimiento de la producci6n
 
agropecuaria
 

rA = tasa anual de crecimiento del area explotada

expansi6n de la frontera agricola)
 

r4 = 	 tasa anual de crecimiento del rendimiento, o
 
productividad de la tierra (producci6n
 
agropecuaria por area 
explotada)
 

Consecuentemente, se pueden presentar los siguientes casos:
 

a. 
En los 	palses o regiones donde todo el 
area disponible ya esta
explotada, o sea cuando rA 
= o, el crecimiento de su producci6n
agropecuaria se deberg exclusivamente al crecimiento de la productividad

de la tierra.
 

Entonces, rA.rR = 0 y rp = rR
 

b. 
En los 	paises o regiones en los cuales la productividad de la tierra
no haya crecido durante muchos aios (rR 
= o), el crecimiento de su
producci6n agropecuaria 
se deberi exclusivamente al crecimiento o
expansi6n del irea explotada (expansi6n de su frontera agricola).
 

Entonces, rA.rR = a y rp = rA 

c. 
Los paises o regiones (probablemente la gran mayoria) en 
los cuales
el crecimiento de la producci6n agropecuaria se debe tanto al crecimiento
de su area explotada (rA) 
o) como al crecimiento de la productividad de
la tierra (rR) o).
 

En este caso, rA.rR es mayor que o.
 

En todos los casos, es facil verificar que las tasas pueden ser positivas
(crecimiento) o negativas (disminuci6n). 
Si rA o rn monor que o,
entonces r *. rR es menor que o. Pero si rA 
y rR es menor qua o,

entonces rA.rR 
es mayor qua o.
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Analicemos con mas detalle el 
tercer caso, por ser el que tiene mayores

probabilidades de presentarse en muchos paises o regiones del mundo. 
Se

ha demostrado que la producci6n agropecuaria puede crecer tanto por la

expansi6n de su frontera como por el 
aumento de la productividad

(rendimientos). 
 El problema consiste en determinar en que proporc6n

deberan ser realizadas las inversiones, publicas y privadas, qua

permitiran el crecimiento de ambas variables a tasas no 
necesariumente
 
iguales.
 

Como se vera mas adelante, la idea que prevalece hoy es que la prioridad

de las inversiones debe ser 
dada al proceso de modernizaci6n de la
 
agricultura, aumentandose la productividad de la tierra. 
 Dicha prioridad

no significa que se debe interrumpir el proceso de expansi6n de la

frontera agricola, pero si que esta debera realizarse a un ritmo mas
 
lento.
 

Conquistar la frontera requiere fuertes inversiones de capital 
en

infraestructura y en generar conocimientos. 
Dada la escasez de mano de
obra en 
las nuevas regiones, su conquista necesitara nuevas tecnicas,

diferentes de las que se 
usaron el el pasado. Antiguamente la expansi6n

de la frontera se realizaba usando inteisivamente la mano de obra
 
disponible y con tecnologias altamente consumidoras de ese factor. Hoy

en dia, para compensar el costo creciente de la mano de obra 
es necesario
 
aumentar la productividad del trabajo.
 

Por otro lado, tambien se necesita tecnologia adecuada para minimizar los
 
dazos que se 
puedan hacer a la ecologia de las nuevas regiones, bastante

c-omplicada por si misma. 
Ademis, las mayores distancias a los centros
 
consumidores y la relativamente mSs baja fertilidad de los suelos de las
 
nuevas regines, exigiran una agricultura muy eficiente en terminos
 
economicos, capaz de competir con otras regiones en 
los principales
 
mercad"q.
 

Es evidente, pues, que la preocupaci6n con la productividad de los
 
factores (no s6lo de la tierra sino tambien del trabajo) deben estar
 
presente, desde un principio en el proceso de expansi6n de la frontera

agricola. La convergencia de politicas que tengan por objetivo aumentar
 
la productividad de la tierra y del trabajo, y de expandir la frontera
 
agricola, sera fundamental en el 
iuturo. La agricultura de las nuevas

regiones se desarrollari gracias a la ciencia y a la tecnologia y no
 
solamente por la existencia de los factores tierra y trabajo.
 

En las siguientes secciones analizaremos, detallada y comparativamente,

las ventajas y desventajas de los dos conceptos fundamentales (expansi6n

de la frontera agricola y crecimiento de la productividad de la tierra)
 
como las dos politicas, no mutuamente exclusivas, que se deben
 
implementar para conseguir aumentar la producci6n agropecuaria.
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3. La Expansi6n de la Frontera Agricola
 

3.1 Conceptualizaci6n
 

Con bastante frecuencia, el concepto de 
"frontera agricola" ha llevado a
muchas confusiones. El 
error mis comdln ha sido confundir el concepto de
recursos 
naturales con el de tierra agricola. 
Los 
recursos naturales son
dados por la Naturaleza y por la geografla de cada regi6n o pals.
Constituyen la disponibilidad inicial de cada regi6n del mundo. 
 Los
terminos ingleses "initial endowment" describen muy claramente el
 
concepto.
 

La tierra aqricola, en cambio, es un concepto diferente. En general. es
el hombre el que la obtiene, la consigue, la "produce". Necesita muchas
veces una transformaci6n radical. 
 Es una acci6n en que toda la sociedad
de una naci6n se involucra por completo. 
Recpiiere fuerte invers16n
pubica y privada. 
Necesita la construcci6n de obras de 
infraestructura
fisica y social. 
 Si se trata de nuevas irrigaciones en regiones aridas,
la "construcci6n de la tierra agricola" requiere inversiones 
en represas
y canales (y su revestimiento en muchos casos), carreteras y/o caminos
internos, ilos y/o almacenes, servicios de educaci6n y salud. puertos
y/o faciliaades de embarque, tecnologla de riego y de producci6n, fuert2
conocimiento y organizaci6n de la planificaci6n para la producci6n
agricola a fin de maximiar los 
retornos al uso de los factores
productivos, facilidades para la cosecha, acopio, almacenamiento y
organizaci6n para la comercializaci6n de insuros y productos.
 

Ademas, requiere de acciones y conocimientos para la determinaci6n del
tamano 6 ptimo de las unidades de producci6n, la demarcaci6n de la
propiedad, la legalizaci6n de titulos y su respectivo registro, etc.
Requiere, finalmente, de la tecnologla, conocimientos y capacitaci6n
necesarios para que el 
uso continuo de la irrigaci6n no produzca
resultados adversos por deficiencias en el drenaje de los suelos.
 

Si la frontera agricola de que tratamos se encuentra en regiones de
bosque tropical o sub-tropical humedo, como es el 
caso de la regi6n
amaz6nica, entonces el proceso de "construcci6n de la tierra agricola"
requiere, ademis de las acciones e inversiones anteriormente citadas, de
mano de obra, capital y tecnologia adecuada para el desmonte inicial, y
de tecnologla propia que permita su uso continuo a lo largo del tiempo.
 

Ademas, del problema de confundir los conceptos de recursos naturales y
tierra agricola, tambi4n es usual que se mezclen, indistintamente,
siguientes conceptos: los

el primero, a traves del cual 
se expande el area
cultivada dentro de las ireas de agricultura tradicional (aquellas areas
donde la producci6n agricola ya existe hace muchos a~os), pero las que
todavia no se explotan en su totalidad. En este concepto se 
reconoce la
existencia de areas potencialmente cultivables, pero no utilizadas por
las unidades de producci6n, localizadas generalmente pr6 ximas a los
 

centros consumidores.
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El segundo concepto es el mas conocido y convencional y se refiere a la
 
expansi6n del Area cultivada en "regiones de frontera" y, por tanto, mas
 
alejadas de los centros consumidores: nuevas irrigaciones (grandes,

generalmente., proyectos de colonizacion, proyectos especiales de selva,

asentamientos rurales viales, etc. 
 Las Areas del primer concepto son
 
conocidas como la "frontera gricola interna", diferentes, por lo tanto,
 
de las "regiones de fron'era" piopiamente dichas.
 

La frontera agricola interna
 

La expansi6n de la frontera agricola interna 
se realiza, normalmer.e, por

acciones del sector privado a partir do estimulos provenientes de- lector
 
ptblico y de la demanda. Analicemos algunos factores que afectan la
 
expansi6n de la frontera interna dentro de las Areas ya ocupars,

reconociendo, en primera instancia, que 
su conquista equivaldria a
 
aumentar la productividad de la tierra y no a expandir la frontera
 
agricola. Entre esos factores 
se pueden citar los siguientes:
 

- La legislaci6n existente que, en algunos casos, limita el Area que
puede ser utilizada para la producci6n agropecuaria. Tal es el caso
 
de las Areas de protecci6n de las nacientes de aguas, de los r~os,
 
las areas minimas de reervas forestales, etc.
 

- E clima, evidentemente, y la disponibilidad estacional de algunos
 
recursos, principalmente agua y mano de obra.
 

- La tecnologia disponible. El uso de insumos modernos, fertilizantes
 
principalmente, permiti6 reducir el Area que anteriormente se 
dejaba
 
en descanso para recuperar la fertilidad del suelo. Las tecnologias

mecanicas, permitieron intensificar el uso de la tierra, acelerando
 
su cultivo y aumentando la productividad de la mano de obra. Las
 
tecnicas modernas de irrigaci6n permiten que, con la misma
 
disponibilidad de agua se puedan irrigar Areas mas grandes que con
 
los metodos de riego convencional.
 

- El equilibrio del mercado. Si la demanda por algun producto estA
 
satisfecha (por producci6n interna, importaciones, disminuci6n del
 
poder adquisitivo, etc.) 
determina que parte del Area conquistada
 
sera usada y parte quedarA en descanso, lo cual es una forma de
 
utilizaci6n de la tierra. Es de esperarse pues, que a una expansi6n

de la demanda (por crecimiento de la poblaci6n, urbanizaci6n, aumento
 
del ingreso, expansi6n del mercado internacional, etc.) corresponda
 
una reducci6n del Area en descanso, y que una reducci6n de la demanda
 
sea seguida por un incremento del Area en descanso.
 

- Las politicas econ6micas. Precios demasido elevados en los insumos y
precios "poco compensadores" en los productos, credito agricola
insuficiente y, principalmente, inoportuno, son variables que tienden 
a aumentar el Area en escanso. Elevadas tasas de inflaci6n
 
inducirian el nacimiento de un proceso de especulaci6n con el valor
 
de la tierra.
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En resumen, diversos factores afectan la expansi6n de la frontera
agricola interna. 
 El aumento de producci6n de estas areas es 
funci 6n del
clima. de la disponibilidad estacional de algunos recursos, de la
tecnologia, de las caracteristicas del mercado y de las politicas

economicas y la legislaci6n existentes.
 

Es importante resaltar en este punto que aumentar la producci6n de
fronteras internas no requiere de grandes 
las
 

invarsiones del sector publico,
pero si del manejo o administraci6n de las poli.icas economicas y
agricolas. 
 Los problemas derivados de los factores aleatorios, como el
clima, se pueden minimizar con la implantaci6n, por ejemplo, de sistemas
de rieg, y con el seguro agricola. Por Io expuesto, se concluye que
aumentar la pruducci6n de la frontera interna 
(dentro de las areas deagricultura tradicional) equivale mucho mas a aumentar la productividad
de la tierra y nyi expiandir la frontera agricola.
 

3.2 ImDportancia
 

La imnortancia de la expansi6n de 
la frontora agricola ("regiones de
frontera") para el aumento de la producci6n agropecuaria, con enfasis en
la producci6n de alimentos, Para cualquier pals, es 
innegable. En esta
secci6n basada en el trabajo do Palma (1985), se discutiri los aspectos
por los cuales se considera tan importante a la polltica y las acciones
de expandir la frontera agricola. El orden de presentaci6n de dichos
 
aspectos 
no indica grado de importancia.
 

- Ocupaci6n del ter.itorio. 
La expansi6n de la frontera agricola, al
incorporar nuevas areas al proceso productivo nacional, contribuye

eficazmente a la plena ocupaci6n del territorio, y, por tanto, es
altamente estrategica desde el punto de vista de la geopolitica y de
 
la seguridad nacional.
 

- Producci6n agropecuaria y ciencia. La politica de expansi6n de la
frontera hace posible el surgimiento de la produccion agropecuaria en
la regi6n, lo que a su vez, determina la aparici6n e indentificaci6n

de problemas que la ciencia de otra manera no seria capaz de
proveerlos ni mucho menos de 
resolverlos. 
Existe, pues, una relaci6n
 muy estrecha entre agricultura en la frontera agricola y las ciencias
agropecuarias. 
 El desarrollo de la ciencia y de la tecnologia es un
factor muy poderoso en la conquista de la frontera agricola.
 

- Mercados regionales. En general, las nuevas regiones ya disponen de
algun mercado de consumo interno: en algunos casos, bastante

desarrollado. Es evidente que si 
se busca el abastecimiento de la
regi6n de frontera, a partir del aumento de 
su propia producci6n

local, se conseguiri una reducci6n de costos dentro de la 
region,

principlamente de los costos de transporre.
 

- Oferta de mano de obra. La construcci6n de nuevas irrigaciones, de
 proyectos de colonizaci6n y de otras acciones que colleven a la
expansi6n de la 
frontera agricola, 
son fuentes de creaci6n de oferta
de nuevos enfpleos, aumentando la capacidad regional y nacional ae
 generar trabajo. Generalmente, el mercado as! generado satisface la
demanda de empleo existente en la region y en regiones vecinas,
facilitando la migraci6n rural-rural, do areas mas densamente
 
pobladas a areas de menor densidad demografica.
 



- 128 -

Demanda po tecnologia. 
Las nuevas areas conquistadas en la frontera

agrLcola aumentan la demanda por tecnologia. Esto es especialmente
valido con las regiones tropicales del mundo. La agricultura que
incipientemente empieza a desarrollarse en 
las nuevas regiones

rapidamente se da 
cuenta que, sin la tecnologa apropiada, la
producci6n agricola continua 
es practicamente imposible. 
 Empleza a
 generarse una fuerte demanda por tecnologia para la producci6n

agricola en las 
nuevas regiones.
 

La investigaci6n agropecuaria se organiza para generar la tecnologia

necesaria. 
Pero este es un proceso que exige tiempo y recursos.
Especialmente en los tr6picos es 
donde mas tiempo y recursos requiere

debido a:
 

1) El conocimiento tecnico V cientifico previo sobre las regiones

tropicales del mundo es mucho menor que el existente en 
las regiones

templadas, donde la investigaci6n agropecuaria lleva muchas decadas
 
de ventaja.
 

2) Normalmente las regiones tropicales tienen vocaci6n por cultivos
permanentes, florestas, pastos y ganaderia. 
La investigaci6n

agropecuaria en estas actividades requiere mis tiempo para generar la
 
tecnologia apropiada.
 

3) Las regiones tropicales tienen, en general, deficit de 
recursos

humanos debidamente capacitados para generar la tecnologia que se
requiere. 
 Todos estos problemas o desafios realmente se presentan y
se identifican despues que algunas formas de agricultura ya han sido
implantadas en las nuevas regiones. Aunque todavia no se haya

producido la tecnologia mis adecuada que permita el desarrollo

continuo y sostenido en las nuevas regiones, su demanda por

tecnologia es bastante grande. As!, 
crece la demanda por insumos
modernos que aumenten la productividad de la tierra, y crece la
demanda por maquinaria que aumente la productividad del trabajo.
 

Demanda por credito agropecuario. 
El proceso de expansi6n de la
frontera agricola estimula la demanda por credito agropecuario. Para
qua la conquista de la frontera se 
procese en forma mis rapida y
eficiente que lo que so hacia antiguamente es necesaria la presencia
del capital como factor de producci6n. Anteriormente la frontera se
ocupaba a base de tierra y trabajo, pera con ofectos bastante
negativos sobre la ecologla de la regi6n. 
Hoy en dia, la ocupaci6n
de la frontera necesita, ademas de tierra y trabajo, tecnologia y
capital, este ultimo bajo la forma de credito agropecuario y de
capital propio, para hacer viable la introducci6n de las tecnologias
 
que estan emergiendo.
 

Es natural, por otra parte, y dadas las caracteristicas propias de
largo plazo de la producci6n agropecuaria dr las nuevas regiones

(cultivos permanentes, florestas, pastos y ganaderia) que la demanda
 por cridito sea por credito de capitalizaci6n, que permita su
implantaci6n ahora y su recuperaci6n y amortizaci6n a largo plazo.
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Desarrollo agroindustrial. 
El aumento de la producci6n agropecuaria
en la regi6n de frontera estimula el desarrollo de la transformaci6n
agroindustrial de la producci6n en la misma regi6n.
distancias por las que tiene que 
Las grandes
 

ser transportada la producci6n
agricola aumentan excesivamente el 
costo de transporte y dicha
producci6n, muchas veces obtenida a costos unitarios de producci6n
mas 
bajos que los de otras 
regiones, pierde su competitividad cuando
se 
le agrega el alto costo del transporte. Es pues necesario
estimular y apoyar las iniciativas del 
sector privado hacia la
transformaci6n agroindustrial de la producci6n en la propia region,
dandole a dicha produccion un mayor valor agregado, de manera que 
se
transporten productos mai 
elaborados y mas competitivos.
 

3.3 Factores que .la afectan
 

La tasa de crecimiento del area explotada 
(rA), o expansi6n de la
frontera agricola, puede ser afectada y hasta reducida par los siguientes

factores:
 

- el crecimiento de las ciudades, ocupando tierras agricolas a sualrededor, la construcci6n de urbanizaciones y las actividades de
 
descanso y turismo;
 

-
 las represas y las carreteras;
 

-
 Las malas pr~cticas de manejo de los suelos lievan a su
empobrecimiento y, a veces, a su completa inutilizaci6n desde el
punto de vista agricola. 
Los casas extremes son los de la
salinizaci6n acentuada en proyectos de irrigaci6n mal drenados o mal
administrados, y el de la desertificaci6n par gradas elevados de
erosi6n.
 

- La contaminaci6n de las aguas, la creaci6n de parques nacionales y de
otras reservas, y las restricciones al usa 
de la tierra debidas a la
necesidad de preservar la ecologla regional 
son tambign variables qus
contribuyen a reducir, o gue no permiten la expansi6n de la frontera
 
agricola.
 

Ademas de lou factores mencionados que afectan su crecimiento, la
expansi6n de la frontera agricola, coma todo proceso productiva, consume
factores de producci6n y, consecuentemente, tiene un costo. 
La tendencia
actual de dicho costo es elevarse en terminos reales, debido a los

siguientes motivos:
 

- El proceso de la migraci6n rural-urbana esta reduciendo el 
numero de
habitantes en el campo. En muchos casas ssa 
reducci6n todavia es en
;iuzmeros relativos, pero en aglunos cases ya es en n6me..os absolutos.
En las grandes ciudades y an las regiones mas pobladas o con procesos
de industrializaci6n mas acelerados, aumenta la capacidad de pagar
salarios mais altos. 
 Todo esto hace mis care el factor mane de obra
para el desarrollo agropecuario de las regiones de frontera. 
En
muchos casos, esto tambign crea una cierta presi6n hacia la
introducci6n de maquinaria pesada para reemplazar al 
costo creciente
de la man 
de obra y su relativa escasez, lo cual, dado el poco
conocimiento tecnol6gico, todavia no es muy aconsejable.
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- El concepto de la protecci6n del medio ambiente, que acertadamente
 
esta creando una conciencia ecol6gica, tambi~n implica costos
 
adicionales para su cumplimiento.
 

La mayoria de las areas agricolas ya conquistadas 
se encuentran mas
cerca de los centros productos y/o distribuidores de insumos, y mas
 cerca de los centros consumidores nacionales o de los puertos o
aeropuertos para la exportaci6n. La conquista de nuevas areas para
expandir la frontera agricola tendra que hacerse necesariamente en
lugares mas alejados de los centros productores y/o distribuidores de
insumos y de los centros consumidores. 
El costo creciente del
 
transporte, debido al costo tambien creciente de la energia, hace

cada vez mas caro el costo de la expansi6n de la frontera agricola.
 

Finalmente, un elemento que puede afectar seriamente el crecimiento de
frontera agricola es el hecho que 
la
 

su expansi6n debe tener muy presente la
preocupaci6n con la productividad de los factores, 
no s6lo de la tierra
sino tambien del trabajo. Las apreciaciones que hasta aqui 
se han
presentado se 
refieren principalmente 
a los aspectos de la productividad
del trabajo. La productividad de la mano de obra se puede medir en el
 numero de hectareas que un trabajador es capaz de cultivar.
 

Si el objetivo es 
expandir la frontera agricola, entonces, necesariamente
tondra que aumentar el 
numero de trabajadores. 
 Esto tradicionalmente se
ha conseguido por medio de programas o proyectos de colonizaci6n, los
cuales han sido posibles gracias a las fuertes inversiones del 
sector
publico. Cuando estas inversiones se agotan, o cuando ya se hace
realmente dificil continuar el proceso de transferencia de personas de
una regi6n a otra. entonces la 6 nica forma de expandir la frontera es 
a
traves del mejoramiento de la productividad de la mano de obra.
 

Lo que sucede actulamente en muchas regiones de frontera es 
una reducci6n

de la poblaci6n que vive en el medio rural, debido al proceso de
migraci6n rural-urbana. 
En ambos casos, es absolutamente necesario
aumentar la productividad del factor, haciendo que cada trabajador, o su
familia, sea capaz de hacer producir un numero mayor de hectireas. Hay
varias maneras de mejorar la productividad de la mano de obra. 
Entre

ellas se puede mencionar:
 

- Aumentar el trabajo do otros miembros de la familia campesina:
mujeres, ninos y viejos. 
Esto podria conseguirse en las propiedades

o parcelas netamente familiares, pero naturalmente no seria la

soluci6n mis aconsejable.
 

- Acelerar el proceso de mecanizaci6n de la agricultura de frontera,
teniendo siempre el cuidado de ajustarla a las peculiaridades de cada
regi6n. 
En este caso, mecanizaci6n no significa necesariamente

maquinaria pesada. 
Se refiere, mas bien, a maquinas sencillas tales
como sembradoras pequenas y portatiles que tambi~n pueden ser 
usadas
para la aplicaci6n do fertilizantes, pequenas motocultivadoras y
motocosechadoras, etc. 
 Estos instrumentos estan mostrando enorme
potencial y capacidad para, al mismo tiempo que aumentan la
productividad do la mano de obra, hacen mas dignos y menos pesados
los duros trabajos del hombre de campo en las regiones tropicales.
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3.4 Requerimientos
 

El 4xito o fracaso de los programas de expansi6n de la frontera agricola

depende de la presencia de una serie de variables o de requerimientos

esprcificos. Entre ellos podemos citar los siguientes:
 

- Intervenci6n directa del Estado. Esta es una de las caracteristicas
 
mas saltantes de los programas qua tienen por objetivo aumentar el
 
area cultivada en cualquier regi6n o pals. La intervenci6n estatal
 
se manifiesta de muchas maneras. 
 En primer lugar, en la definici6n
 
de prioridades entre inversiones alternativas, generalmente de gran

magnitud. Cabe exclusivamente al Estado analizar entre los probables

beneficios politicos y sociecon6micos de cada inversi6n alternativa,
 
y tomar la decisi6n sobre cual proyecto ejecutar primero; esto,

naturalmente, partiendo de la hip6tesis qua los 
recursos economicos y

finacieros, la gran mayoria de las veces, son escasos.
 

En segundo termino, cabe al Estado buscar las fuentes de
 
financiamiento de los recursos. Normalmante, las inversiones
 
p6blicas en los proyectos de expansi6n de la frontera tienen la
 
caracteristica de ser bastante elevadas y de larga duraci6n. 
El
 
capital necesario, usualmente, no se encuentra disponible en el pals
 
y el Estado, por lo tanto, tiene que recurrir a las fuentes de
 
financimiento externo. Cuando la capacidad de endeudamiento del pals
 
se deteriora los proyectos se paralizan o fracasan; la recuperaci6n

do la inversi6n total por parte de los beneficiarios directos del
 
proyecto es pricticamente imposible. Pero como los prestamos hay que

pagarlos, entonces el peso de la deuda el Estado lo distribuye o lo
 
carga a toda la sociedad.
 

En tercer lugar, normalmente el Estado tiene que hacerse responsable

directo, no s61o por el financiamiento sino tambiin por la
 
planificaci6n y muchas veces por la ejecuci 6n de toda la
 
infraestructura fisica y social que requieren los proyectos:
 
represas, canales de riego y drenaje, carreteras, puentes, t~ineles,
 
silos y almacenes, centros de acopio y comercializaci6n, escuelas,
 
puestos de salud, etc.
 

En cuarto y 6ltimo lugar, normalmente el Estado interviene en la
 
organizaci6n, administraci6n y logistica de las actividades de la
 
producci6n y de su comercializaci6n, ademas de la comercializaci6n y

distribuci6n de insumos.
 

Requerinientos tecnologicos. Ya se han mencionado algunos

anteriormente. Cabe ahora mencionar quo, afortunadamente, el
 
sentimiento y el consenso de quo la ciencia y la tecnologia son
 
absolutamente necesarias para la conquista de la frontera agricola en
 
bases racionales estan creciendo y fortaleciendose en muchos paises.
 

Son muchos los ejemplos de proyectos quo han fracasado por no haber
 
disponibilidad de los conocimientos tecnol6gicos suficientes. 
 Otros,
 
por no haberse promovido su difusi6n y adopci6n. Do un& nanera
 
general, los suelos de las regiones tropicales, por su relativo grado

de acidez, su fragilidad y ripida perdida do fertilidad, requieren

correctivos, cobertura vegetal permanente y uso y manejo adecuados.
 
Igualmente, la investigaci6n agropecuaria en los tr6picos necesita
 
continuar produciendo, cada vez mis, germoplasma vegetal y animal
 
major y mas adaptado a esas regiones.
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El uso de correctivos y fertilizantes quimicos deberi ser minimizado
(dado qua generalmente no se encuentran en la regi6n y tienen qua ser
transportados a largas distancias) y parcialmente reemplazado por
germoplasma mis eficiente an el proceso de transformaci6n de
nutrientes en 
producto, y por sistemas de manejo, rotaciones

racionales y uso de sucedineos biol6gicos qua puedan ser encontrados
 an la propia regi6n. Igualmente, en el 
caso de los defensivos, la
investigaci6n agropecuaria deberi buscar la obtenci6n de especies 7
variedades vegetales y animales, 
mis resistentes a plagas y
enfermedades, y sistemas de manejo qua, adaptados a las 
 egiones
tropicales, protejan sus ecosistemas, minimizen el uso de defensivos

quimicos y promueven una agricultura mis biol6gica.
 

Asimismo, la investigaci6n tendri qua encontrar soluciones a los
problemas actuales de la maquinaria agricola, cuya gran mayoria ha
sido desarrollada para los suelos y las regiones templadas del mundo;
debera obtener naquinas a implementos agricolas de acuerdo con 
los
requerimientos de los suelos y cultivos tropicales, respetando las
caracteristicas y la demanda de la mano de obra existente en 
esas
 
regiones.
 

Finalmente, la investigaci6n agropecuaria tambign tiene la
responsabilidad de obtener sistemas integrales de manejo qua,
protegiendo los recursos naturales y ecosistemas regionales,

contribuyan al aumento de la prodticci6n de alimentos, fibras y
productos forestales en forma agron6micamente correcta,

economicamente viable y ecol6gicaments estable.
 

Los requerimientos de tecnologia para la expansi6n de la frontsra
agricola y para conseguir un continuo incremento de la producci6n y
al mismo tiempo preservando la ecologia regional, 
son de fundamental

importancia. 
La investigaci6n agropecliaria, qua produzca la

tecnologla qua demanda la regi6n debe ser continuamente estimulada e
incentivada, de manera qua sus resultados sean ripidamente difundidos
 por los sistemas de extensi6n y adoptados por los agricultores.
 

Requerimientos de mano de obra y capital. 
Anteriormente ya se han
discutido los efectos de la mano de obra y del capital an i
ampliaci6n de la frontera agricola. 
 El probiema qua se araliza ahora es el do la disponibilidad y la oportunidad de estos factores. 

En relaci6n a la mano de obra, ademis de 
su disponibilidad y

oportunidad, tambign hay qua tener on cuenta su vocaci6n,

capacitaci6n y disposici6n para realizar algunas actividades
agropecuarias en regiones de frontera. 
En otras palabras, no s6lo es
necesario qua la mano do obra esti presente on 
la regi6n (muchas
veces por habar venido de otras regiones) y an el momento oportuno,
sino qua tambign tenga vocaci6n, capacitaci6n y predisposici6n hacia
un tipo de trabajo muchas veces diferente del qua estaba acostumbrado
 en su region de origen. Igualmento, es necesario qua este adaptada a
las caracteristicas de clima, 
normalmente diferentes.
 

Muchos proyectos han tenido serios problemas por no tener an cuenta estas
factores, y ademis, por no considerar el grado de capacitaci6n
empresarial de los agricultores qua se dirigen a las regiones de frontera.
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Naturalmente, todos estos factores hasta aqu! mencionados presuponen que
la mano de obra se encuentra disponiblo 
en la regi6n en la cantidad y en
la oportunidad necesaria. 
 Esto, sin embargo, no siempre es valido. Como
ya se ha analizado anteriormente, el proceso de migraci6n rural-urbana ha
sido muy intenso en muchas regiones. 
 Existen regiones de frontera que
tuvieron mas habitantes en el pasado y en las cuales se hace cada vez 
mas
dificil conseguir mano de obra, a la par que, naturalmente, ha aumentado
 
el costo de este 
factor.
 

Al momento de planificar el desarrollo rural de las nuevas regiones hay
que tener en cuenta no s6lo la disponibilidad de mano de obra, sino
tambien su calidad y las 
tendencias de los flujos migratorios. Todo esto
tambien es especialmente valido cuando se necesita definir el tipo de
tecnologla que debe ser producido para cada regi6n.
 

Con referencia al capital, 
en el caso de la ampliaci6n de la frontera
agricola, es necesario que exista en, por lo menos, dos grandes formas.
La primera, es que las lineas de financiamiento externo esten abiertas y
disponibles. Ya se 
ha visto qua los proyectos de expansi6n del area
cultivada requieren en su gran mayoria y pov lo elevado de sus
inversiones. de financiamiento externo. 
Cuando estas lineas se cierran,
o cuando se hacen demasiado caras, los proyectos en marcha se paralizan y
los nuevos proyectos no pueden inciarse.
 

La segunda, es 
que el capital exista tambi~n bajo la forma de credito
agricola para el 
financiamiento de la infraestructura productiva a nivel
de unidad de producci6n y de las actividades productivas propiamente
dichas. 
Ya se ha hecho referencia, y ahora se 
hace enfases, la
importancia del credito de capitalizaci6n, a largo plazo, para la
implantaci6n de la infraestructura productiva de las unidades de
producci6n en las regiones de frontera.
 

4. El Aumento de la Productividad
 

Hasta aqu! se ha discutido la expansi6n de la frontera agricola como una
de las formas de aumentar la produccion agropecuaria. Existen paises quo
ya han agotado las posibilidades de expandir su frontera agricola y
aunque siompre seria posible, por lo menos te6
 ricamente, continuar
expandiindola ganndole terrenos al mar, o aprovechando mejor los
margenes do los rios y de las carreteras, etc., el costo de estas
 
posibilidades 
es muy alto.
 

En la mayorla de los paises, no obstante, todavla es 
posible seguir
conquistando la frontera agricola para aumentar la producci6n
agropecuaria. Aunque como alternativa sea bastante cara y con
innumerables problemas, no debe dejarse do lado y todavia sera viable por

mucho tiempo.
 

En la identidad presentada al inicio de este capitulo, se verifica que el
otro 
 imino a seguir para aumentar la producci6n agropecuaria es
mejorando los rendimientos por area o, lo quo es lo mismo, aumentando la
productividad do la tierra 
(r. es mayor que 0).
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4.1 Conceptualizaci6n
 

Todo indice de producti.idad es una expresi6n de la relaci6n entre un
producto y los insumos que se 
usaron para producirlo. Los indices de
productividad pueden 3er de naturaleza parcial o agregada. 
 Los indices
 mas usados en la agricultura soh los de naturaleza parcial, tales como:
producci6n por area (refleja la productividad de la tierra), producci6n

por trabajador y area por trabajaaor (representan la productividad del

trabajo), y producc16n por capital (que parcialmente mide la
 
productividad del capital).
 

Una medida mis precisa de las variaciones en la productividad se obtiene
 con el 
indice conocido como productividad total de los factores, el cual
 es de naturaleza agregada. Aumentos en este indice, que refleja la
producci6n total por el 
total de insumos, 
indican que menos recursos son
utilizados en la producci6n de 
una unidad de producto. La obtenci6n de
 
este indico, sin embargo, es bastante dificil pues exige series
hist6ricas que normalmente no estan disponibles, o requiere de

mtodologlas bastante complejas para su calculo (ver tn ejemplo en el
 
Capitulo XV).
 

Esta secci6n se ocuparg del indice de la producci6n por area, reflejo de
la productividad de la tierra, 
como la otra opcion que puede seguirse

para aumentar la producci6n agropecuaria total. La producci6n por irea
puede ser de naturaleza agregada o parcial. 
 En ambos casos es el

cociente de la producci6n dividida por una 
unidad de superficie,

hectareas, por ejemplo. 
En el numerador, la producci6n; en el
 
denominador, el irea.
 

Los problemas empiezan con las definiciones y con la forma de medir las
variables produccion y area. 
 En ambos casos la presuposici6n fundamental
 
es que las estadisticas disponibles son correctas y vilidas, y por lo
tanto, confiables. 
Muchaz veces, sin embargo, esta presuposici6n es
bastante fuerte. Las dificultades que existen para obtener informaci6n
 
estadistica en la agricultura 
son bien conocidas.
 

Ademis de existir problemas metodol6gicos. tambien hay deficiencias con
la obtenci6n de la informaci6n. Muchas veces 
la informaci6n es subjetiva
y proviene do opiniones de personas o do especialistas que. aunquerepresentan alguna instituci6n oficial, no siempre reflejan con exactitud
 
la producci6n total obtenida.
 

Otras veces los datos estadisticos 
a obtienen mediante tecnicas de
muestreo, a base do informaciones proporcionadas por los productores

agropecuarios. Anualmente, esta informaci6n va siendo corregida,

actualizada, y corregida nuevamente en el siguiente censo agropecuario.
 

La producci6n comercializada esti menos sujeta a errores de estimaci6n.

Para medirla existen diversas instituciones piblicas y privadas. 
 El
principal problema es estimar qu4 parts de la producci6n es consumida

dentro de la unidad de producci6n, tanto por el propio productor, su
familia y por los trabajadores (muchas veces los salarios son pagados
total o parcialmente en producto) como en 
lo quo consumon los animales de
producci6n y de trabajo (producci6n intermedia), y en Io que so 
reserva
 como semilla para el pr6ximo ciclo productivo; todo esto, sin contar las
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pirdidas qua se producen durante y despu~s de la cosecha dentro de la
 
unidad de producci6n. Muchas veces 
se tiene que usar las informaciones
 
de la producci6n comercializada, que es la unica disponible y/o

"confiable", come una "proxy" de la producci6n total. 
 Evidentemente, el
 
cociente producci6n airea seri menor que 1o que deberia ser 
realmente.
 

Volviendo al tema en cuesti6n, y asumiendo nuevamente que las
 
informaciones estadisticas disponibles sean lo mas 
precisas posible, aun
 
existirian dos problemas bisicos en la determinaci6n de la producci6n,
 
come numirador del cociente de productividad de la tierra. En primer

lugar, coma 
encontrar una medida comun que haga posible la agregaci6n de
 
productos tan diferetes coma maiz, frijol, hortalizas, productos
 
ganaderos y forestales.
 

En la practica se siguen dos caminos alternativos:
 

1) 	Tomar el valor de la producci6n de cada producto, de manera que sea
 
posible agregar sus respectivos valores. Esto presenta dos
 
inconvenientes: 
 que el valor econ6mico de los productos es funci6n
 
de la inflaci6n y deflaci6n y, par tanto, del crecimiento (o

disminuci6n) de los precios, lo que puede afectar diferenciadamente a
 
cada producto; y, basicamente, que ya no se tendria una variable de
 
cantidad de producto obtenido, sino de valor.
 

2) Construir indices de quantum; aunque su construcci6n presenta

problemas conceptuales y de calculo bastante serios, cuando se 
trata
 
de producci6n agregada todavia no hay coma evitar su uso.
 

6
En segundo lugar, surge el problema de que tratamiento dar y c mo medir
 
la producci6n de las tierras en descanso. 
No hay que olvidar que el
 
descanso es una forma alternativa al uso de fertilizantes y algunos

defensivos. La tierra 
en descanso puede ser considerada coma si
 
estuviese produciendo esos insumos. La literatura sobre el descanso de
 
la tierra es bastante pobre y casi totalmente omisa, lo que conlleva a
 
que se tenga una falsa idea de la ociosidad de este factor (ver el item
 
3.1 	del presente capitulo, sobre la "frontera agricola interna").
 

En lo aue so refiere al area, o sea al denominador del cociente, existen
 
varias posibilidades. Dos do ellas se refieren a la producci6n agregada
 
(para la construcci6n de indices parciales). 
 Para los casos cuando se
 
quiere agregar la producci6n:
 

a. 
Considerar toda area que haya sido conquistada par la agricultura
 
(aunque parte del area puede estar en descanso), presupone el uso de
 
la tierra a nivel de pleno empleo. Naturalmente esto s6lo es posible

cuando la tierra en descanso es tomada en consideraci6n. Si esto no
 
sucede, el metodo pierde su significaci6n pues se tendria una vision
 
parcial de la producci6n obtenida.
 

b. 	Cuando no se considera el area en descanso, entonces solamente se
 
estima el area en la cual so obtuvo la producci6n que se destin6 al
 
consumo en la propia unidad do producci6n y la que fue comercializada
 
(en ambos casos, s6lo se considera la producci6n para el consume,
 
final y no para el consumo intermedio).
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En los casos en que 
se quiera estimar los rendimientos de cultivos o
 
crianza individualmente:
 

a. 
Usar indices parciales (por hectarea) para cada producto: 
 arroz,
 
maiz, cafe, came, leche, etc.
 

b. 
Usar el area cosechada de cada cultivo como mnedida del denominador,

la cual tiene el inconveniente que, normalmente, 
las estadisticas
 
sobre areas con pastos y con forestas indican su irea total y no el
 
area en produccion.
 

Por lo indicado h 
.sta este punto en esta seccion, ya se puede apreciar

que hay por lo menos. tres grandes grupos de factores que afectan el

rendimiento por hect~rea: 
 1) el area 
en descanso, 2) la composicion de
la producci6n y 3) la tecnologia. Volveremos mas adelante a discutir
 
este asunto con mayor detalle en el Capitulo V.
 

4.2 Importancia
 

Diversos motivos determinan la importancia de los aumentos en 
los indices
 
de productividad de la tierra. 
 Entre ellos cabe citar los siguientes

(Palma, 1985):
 

- Los recursos economizados pueden ser empleados o dostinados a la

producci6n de otras actividades. 
Tal es el caso, por ejemplo, del
 
recurso tierra. Aumento en el indice de productividad de la tierra
 
significa que menos 
tierra sera necesaria para producir la misma

cantidd de producto. La tierra as! "economizada" podri ser destinada
 
a producir el mismo producto, u otco producto que el mercado

demande. 
Esta politica es especialmente importante en aquellos

palses o regiones que, contando con una base agropecuaria (superficie

agricola) pequena, sean al mismo tiempo deficitarios en su producci6n

agropecuaria, principalmente de alimentos (ver los Cuadros 4.1 y 4.2)

muestran lo que pasaria en el 
Peru si 
se aumentan los rendimientos de
 
algunos productos seleccionados).
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CUADRO NO. 4.1 - RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVCS (EI Ko,'HIM.
 

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

:ulllos ?romedio A Nivel A Nivel de A Nivel de 
Nacional Experimental Pac:elas de Zampos de 

Comurobaci6n Demostraci6n 
(1971-83) (1981-a3) (1981-33) (1981-33) 

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

Arroz 4336 3060 7796 6249 
Maiz 
Amilaceo 1007 3000 2676 2431 
Maiz 
Amarillo 2767 6500 3606 4075 
Sorgo 3266 6200 4248 2834 
Trigo 986 3500 3200 2987 
Papa 6794 47000 24179 18179 
Frijol 837 1300 1250 1205 
Soya 1627 2700 -- --
Algod6n 1729 2927 .... 
2ana de 
Azucar 153557 234000 .... 
Cafi 598 2500 .... 

Fuente: Palma (1985)
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CUACRC NC. 4.2 - PERU. SUPERFrcIE ZUE POTENCALMEN POCR:A SER 
':BERADA SI SE ALCMIZVA,. A NIVEL NAC::'AL. L:S RENiDIMIEN.:s 
DE LOS CAMPOS DEMCSTRAT:VCS PARA PRCDUCTCS SELECCICNADOS,
 

SIN AFECTAR SU PRCDUCC:CN TOTAL (EN HA.)
 

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

Producto Superficle 
Actualmente 

Superficie que 
3e cultivaria 

Superficie 
potencialmente 

cultivada :on rendimientis liberable 
de los campos da 

demostraci6n 
..................--------------------------------------------------------


Arroz 230,000 157,000 73,000
 

Maiz
 

Amarillo 216,000 147,000 69,000
 

Trgo 100,000 33,000 
 67,000
 

Papa 265,000 99,000 166,000
 

Frijol 54,000 37,500 16,500
 
-----------------------.-----------------------------------------------


TOTAL 865,000 473,500 
 391,500
 
..................--------------------------------------------------------


Fuente: Palma (1985).
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La producci6n agropecuaria, de alimentos principalmente, podria
 
aumentar en un 
lapso muy breve. Para ello, bastaria que se tome la
 
decisi6n politica de dar los estimulos necesarios para la adopci6n

inmediata del "conocimiento tecnol6gico" que normalmente ya existe
 
disponible en cada regi6n o pais.
 

Dentro de ciertas condiciones, los aumentos de productividad de la
 
agricultura significan aumentos de producci6n a precios relativamente
 
mas bajos, o tambien contribuyen a la estabilizaci6n de los precios
 
de los alimentos y de otros productos del aaro, como fibras y

maderas. Como los consumidores de bajos ingresos gastan en su
 
alimentaci6n gran parte de su presupuesto, son ellos los mas
 
beneficiados. Asi pues 
un aumento de la productividad contribuye a
 
aliviar las tensiones existentes en las ciudades. Dado que los
 
precios de los alimentos ejercen presion en el costo de vida, el
 
crecimiento de la productividad de la agricultura contribuye
 
positivamente a combatir la inflaci6n.
 

Parts de los beneficios de los aumencos 
en la productividad de la
 
tierra se quedan en el propio sector agricola, aunque en muchos casos
 
dichos aumentos tambien benefician a los consumid-res nacionales o de
 
otros paises, o al sector intermediario. Con eso aumenta el ingreso
 
per capita de la agricultura, la que pasa a tener mejores condiciones
 
para cornprar mrs en el 
sector industrial o en el de servicios. Se
 
amplia as! el mercado nacional.
 

En el mercado internacional, la posici6n de competitividad del pais

mejora con el aumento de su productividad agricola, pues asi es
 
posible exportar mis, lo que en este momento es vital para muchos
 
paises.
 

Los Cuadros 4.1 y 4.2 muestran claramente le importancia de la politica

de aumento de la productividad tomando como ejemplo el caso especifico

del Peru. El Cuadro 4.1 presenta los rendiientos de los principales

cultivos (en kg/ha), obtenidos por los agricultores a nivel nacional,
 
como promedio anual del periodo 1971-83. Ademas, presenta el promedio de
 
rendimientos obtenidos durante al periodo 1981-83 a nivel:
 

1) Experimental, o sea el promedio obtenido por los investigadores en las
 
diferentes estaciones experimentales;
 

2) Parcelas de com[.aobaci6n, que son experimentos conducidos por los
 
investigadores en campos de agricultoree, visitadas peri6dicamente por
 
extensionistas y agricultores y
 

3) Campos de demostraci6n, conducidos por extensionistas y productores en
 
sus unidades de producci6n, peri6dicamente supervisados por los
 
investigadores. Comparando los rendimientos de los campos do
 
demostraci6n con los 
promedios nacionales obtenidos por los agricultores
 
se encuentran que los primeros 
son mis altos que los segundos en: 46%
 
arroz, 146% maiz amiliceo, 47% malz amarillo duro, 17% sorgo, 203% trigo,
 
168% papa y 44% frijol.
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En base al Cuadro 4.1 se elabor6 el Cuadro 4.2, 
el cual muestra io que
sucedera con 
la superficie agricola que potencialmente podria ser
liberada para la producci6n de los mismos o de otros cultivos, 
en caso
que los rendimientos nacionales alcancen la misma productividad de los
 campos de demostraci6n. 
 S6lo para los productos que mejor representan
los programas nacionales de investigaci6n y promoc±6n agropecura (arroz,
maiz, cereales, papa y leguminosAs de grano - ver Capitulo XIII) mas de
390,000 has quedarian disponibles para la producci6n de los mismo o de
otros cultivos, representando una economia de 45% 
del area total de los
cinco productos seleccionados y de aproximadamente 35% del total de la
superficie nacional actualmente destinada a la producci6n de cultivos.
 

4.3 Factores que lo afectan
 

Entre los factores que de una forma u otra afectan los indices de
crecimiento de la productividad de la tierra, los siguientes tienen
 
influencia bastante permanente:
 

- La politica econ6mica. La agricultura 
es parte del sistema

econ6mico. Su modernizaci6n implica la compra creciente de insumos
de la industria y depende 
en buena medida do la estabilidad de los
precios, de la disponibilidad y oportun''dad del credito, de la
politica de comercio exterior y de la habilidad que el sector urbano

tiene para absorber los excesos 
de mano de obra libarados por la
 
agricultura.
 

- El desarrollo de la ciencia y de la tecnologia. Este factor es de
primordial importancia. 
 Desde la mitad del siglo pasado, la ciencia
 
y la tecnologia estan en franco desarrollo. Empez6 con el

descubrimiento de las 
leyes de nutrici6n de las plantas, que mostr6
 que ellas se alimentan de la transformaci6n de la materia organica en
compuestos minerales y organicos. 
 Este descubrimiento estimul6 las
investigaciones sobre nutrici6n de las plantas y fertilidad del
suelo, dio origen a la industria de fertilizantes, la cual pas6 por
innovaciones tecnol6gicas importantes, est mulando y produciendo un
fuerte impacto en el crecimiento de la productividad de la tierra.
 

En segundo termino ue debe mencionar el enunciado de la teoria de la
evoluci6n de las especies y de las leyes de la herencia. 
Aunque

estas leyes fueron expuestas en el siglo pasado, solamente 
a
principios del Siglo XX dieron como resultado aplicaciones practicas
 
en el campo de la agricultura.
 

Con el 
desarrollo de la genetica y de las tecnicas de mejoramiento

fue posible obtener variedades con elevada capacidad de respuesta al
uso de insumos modernos. 
 Asi lleg6 la llamada "Revoluci6n Verde", 
en
la cual los logros mis notables se dieron en el trigo, el 
arroz y el
 
ma z. 

En el 
caso de la ganaderia, la moderna industria de alimentaci6n

balanceada se desarroll6 a base de los resultados de la 
investigaci6n

en nutrici6n animal, gracias a las cinquistas de la genetica. 
Las

explotaciones de ayes y porcinos son probablemente las que tuvieron
 mayores exitos en 
el aumento de su productividad.
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En tercer lugar, las tecnologias quimico-biol6gicas (semillas de
elevada potencialidad y productos quimicos) han producido un enorme
impacto en la productividad de la tierra. 
Su efecto contra el empleo
de mano de obra es bajo, al contrario de las tecnologlas mecinicas.
 

En cuarto lugar, se 
debe mencionar el desarrollo de la industria de
pesticidas, los cuales redujeron el efecto de las plagas,

enfermedades y plantas invasoras, determinando grandes aumentos de
productividad. 
Su uso exagerado y el aumento de 
sus precios, sin

embargo, han inducido la investigaci6n hacia la busqueda de
sustitutos. obteniendose resultados espectaculares en el control

biol6gico de plagas, enfermedades y plantas invasoras.
 

En quinto lugar, el mundo esta entrando en una poca de febril
actividad en biologia, gracias 
a los descubrimientos de 
la ingenieria
genetica, de las tecnicas de transplante de embriones, de hormonas
estimuladores del crecimiento, del mecanismo de la fotosintesi5 y de
las tecnicas de cultivo en soluciones acuosas. 
 En estas areas, la

agricultura del futuro esta naciendo ahora.
 

Educaci6n y salud. Las 
inversiones en educaci6n son fundamentales
 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Los programas de
educaci6n y salud aumentan la eficiencia de la mano de obra,
contribuyen al perfeccionamiento del mercado de trabajo y,
consecuentemente. tienden a aumentar el valor alternativo de la mano
de obra, induciendo a los agricultroes a doptar la tecnologia moderna.
 

Pgrdida de la fertilidad del suelo y deterioro del medio ambiente.

La practica de la agricultura tiende a reducir la fertilidad del
suelo por los elementos que se le extraen y por efecto de la
erosi6n. 
Con el paso del tiempo los enemigos naturales de las
plantas y animales adquieren mas agresividad y reducen, en algunos
casos drasticamente, la productividad. 
Los factores que ejercen
presi6n negativa sobre la productividad demandan un esfuerzo
 
constante de la investigaci6n para que se 
pueda neutralizar su acci6n
 y conseguir aumentos de productividad. Nuevas variedades deben ser
lanzadas a intervalos regulares para rec 
.lazar a las que van

perdiendo su capacidad productiva por efecto de los factores
 
negativos.
 

En fin, s6lo el apoyo a la investigaci6n basica y al dsarrollotecnol6gico tiene la capacidad, por sus nuevos descubrimientos, deminimizar los efectos del medio ambiente sobre la productividad de la 
agricultura.
 

Otros factores que a corto o mediano plazo afectan los indices de
crecimiento de la productividad de la tierra son los siguientes:
 

- La politica agricola del gobierno. Cuando los precios de los
 
productos 
se elevan mis que los precios de los factores de
producci6n, los agricultores tienden a usar mis 
insumos modernos, lo
 que causa aumentos en la productividad de la tierra. 
 Asimismo, las
politicas de precios de garantia, credito agricola, regularizaci6n de
la tenencia de la tierra, extension rural y difusi6n tecnol6gica,

comercio exterior mis liberal y devaluaci6n cambiaria tienden a
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mejorar la relaci6n precios de productos/precios de insumos para los
 
agricultroes, con el consecuente aumento en los indices de
 
productividad.
 

Los factores aleatorios. Las variaciones climatol6gicas anormales
 
(sequias, inundaciones, heladas, etc.) 
y la aparici6n inesperada de

enfermedades y plagas influencian negativamente la productividad.
 

La escala de producci6n. No hay claras evidencias empiricas en la

agricultura que indiquen la existencia de rendimientos de escala 
crecientes. Mas bien. esos rendimientos sustentan la hip6te is de la
existencia de una funci6n de producci6n homog~nea de grado uno (si se
duplican todos los iPsumos, la producci6n tambien se duplicari). 

Las variaciones en la actividad econ6mica. 

6 La modificaci6n d3 las


variables ex
 genas de la economia afecta la productividad. Asi, por

ejemplo, la recesi6n que 
se produjo en los palses desarrollados
 
despues de la crisis del petr6leo origin6, simultanaamente, el
 
encarecimiento de los 
insumos modernos y la disminuci6n en el uso de

insumos y, consecuentemente, en los indices de productividad de 
la
 
tierra.
 

4.4 Recuerimientos
 

Cualquier politica realmente destinada a aumentar los indices de

productividad de la tierra en forma sostenida a Io largo del tiempo,

requiere ,a existencia de algunas condiciones fundamentales. Se pueden

citar las siguientes:
 

Existencia de tecnologia. 
 En algun momento de su historia diversos
 
palses han empezado programas de transferencia de tecnologia y

despues de algunos anos se han dado cuenta de que no disponlan

todavia del conocimiento suficiente 
(o del "stock" tecnol6gico

necesario) que realmente pudiese ser transferido. A partir de ese
 
momento y de la toma de conciencia solbre esa deficiencia, recien
 
entonces se iniciaron programas do investigacion agropecuaria

destinados a generar, en el plazo mas 
breve posible, la tecnologia

requerida.
 

La existencia de la tecnologia, an cantidad y calidad suficientes, es
 
absolutamente indispensable para el exito de programas cuyo objetivo
 
sea el aumento sostenido de la productividad de la tierra. El
 
termino "tecnologia" se usa aqui en su mas amplia y universal
 
aceptaci6n. Se trata del "conocimiento tecnol6gico", generado por

programas y proyectos de investigaci6n agropecuaria. que puesto a
 
disposici6n del sector agrario a travs de 
su capacitaci6n es

finalmente adoptado y utilizado por el productor agropecuario por ser
 
mejaor" (mas productivo, mas rentable y de menor riesgo) que el
 

conocimiento tecnol6gico previo. 
Alternativamente, "tecnologia
tambi~n puede definirse como la aplicaci6n sistematica del
 
conocimiento cientifico a las actividades productivas.
 

La existencia do dicha "tecnologia" requiere, por lo tanto, de
 
programas de investigaci6n y extensi6n que puedan generarla y

difundirla. 
En este sentido el apoyo del sector p6blico y la

participaci6n de la iniciativa privada 
en progranas de investigaci6n

agropecuaria (generaci6n) y transferencia (extensi6n y difusi6n) de
 
tecnologia es absolutamente fundamental.
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Pero, ademas de dicho apoyo y participaci6n, tambiin se requiere la
existencia de las ciencias (fisica, quimica, biologia y sociales y de
sus interacciones) agropecuarias, como condici6n sine qua non para la
generaci6n y transferencia de tecnologia. 
Hoy en dla, el
conocimiento y la aplicaci6n de la ciencia para "producir" tecnologia
s6lo se 
puede disponer a travis de la formaci6n y de la capacitaci6n
de los recursos humanos, hasta el nivel mas 
elevado posible. Los
palses que no 
inviertan seriamente en la capacitaci6n de sus 
recursos
humanos no podrin generar (ni mucho menos transferir) la tecnologia
que necesitan; y cada vez seran mas dependientes, tecnologicamente,

de otros palses que si 
invirtieron oportunamente en sus recursos
humanos como la unica manera de entender y dominar la ciencla para
"producir" la tecnologia necesaria.
 

La existencia de tecnologia es 
funci6n de una continua y permanente

interacci6n de tres grandes variables:
 

1) Educaci6n, para formar los recursos humanos que entiendan y
dominen las ciencias agropecuarias y sociales y capacitar a los
cientificos, investigadores y tecnicos en la cantidad y calidad
 
suficiente;
 

2) Investigaci6n, con la funci6n de generar el conocimiento
 
tecnologico necesario y
 

3) Extensi6n, con la finalidad de transferir dicho conocimiento,

promoviendo su adopci6n y retroalimentando todo el sistema.
 

Apoyo del sector publico. 
La mayoria de los beneficios derivados de
las inversiones en ciencia y tecnologia agropecuaria, como bienes
publicos que son, se distribuyen entre todos los miembros de la
sociedad, aunque no siempre uniformemente, 
sean ellos productores o
consumidores. 
S61o en casos especiales, dichos beneficios son
permanentemente capturados por algun sector de la iniciativa privada.
 

Siendo asi, cabe al 
sector publico determinar la organizaci6n y
promover el crecimiento y desarrollo de 
las instituciones de

educaci6n, investigaci6n y extensi6n agropecuaria, cuya funci6n es
eminentenente una funci6n social. 
 La mayor parte de las inversiones
 
en goneraci6n de ciencia y tecnologia para la agricultura, as! 
como
 para su difusi6n y la promoci6n de su adopci6n para conseguir

aumentos sostenidos en 
los indices de productividad de la
agricultura, son de responsabilidad priaria del 
sector pdblico.
Como se vera mis adelante, dichas inversiones, al mismo tiempo que en
 su monto son generalmente muy inferiores a las necesarias para
expandir la frontera agricola, producen un retorno social elevado y
relativamente mas alto que inversiones alternativas (ver Capitulo XI).
 

El apoyo del sector publico debe estar dirigido a:
 

1) Promover el fortalecimiento institucional de 
sus actividades de
educaci6n, investigaci6n y extensi6n agropecuaria, en su sentido mas
amplio; 
es decir, en la formaci6n y capacitaci6n continua de sus
 recursos humanos y en la formaci6n do su capital fisico y
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2) Crear los dispositivos que permitan que su politica econ6mica y
agricola ofrezcan las condiciones necesarias y los incentivos

suficientes para que el productor adopte la nueva tecnologia y, que
al hacerlo, aumente su productividad y producci6n, mejore su

rentabilidad y disminuya su riesgo.
 

Participaci6n de la iniciativa privada. 
Ademas de la existencia de
tecnologia y del apoyo del 
sector pdblico, el aumento de los indices

de productividad de la agricultura requiere tambi~n una 
fuerte
 
participaci6n de la iniciativa privada. 
 Esta participaci6n puede

hacerse en las mis diversas formas.
 

En la investigaci6n agropecuaria: 
 existen diversos productos,
insumos y regiones, cuya investigaci6n y promoci6n producen

resultados que benefician, en primera instancia, a un sector de la
poblaci6n (productores, industrias, etc.) 
bastante bien definido. En
 otras palabras, el beneficio privado de su investigaci6n es mas
elevado qus el beneficio social, por lo menos al principio. Este
fen6meno permite que el sector privado asi beneficiado sea el que en
primera instancia capture los beneficios directos de la

investigaci6n. Donde quiera que se 
presente esta situaci6n, nada
seria mas justo que el 
sector pdblico ofrezca al sector privado las

facilidades necesarias para que este 6ltimo realice las inversiones
 
que requiere la investigaci6n, y que el 
sector publico concentre sus
casi siempre escasos 
recursos en aquelloo productos, insumos o
regiones cuya investigaci6n produce los mayores beneficios sociales

posibles. 
 Para cada regi6n, el sector publico deberi definir cu~les

insumos y productos seran prioritariamente investigados y promovidos

por la iniciativa privada. Naturalmente, dicha definici6n tendri qus
hacerse en forma coordinada entre ambos sectores, ofreciendo el
 
sector publico las facilidades e incentivos necesarios.
 

En el caso de la extensi6n agropecuaria, igualmente, 
se abre un campo

enorme para la participaci6n del 
sector privado. La asistencia

tecnica directa del sector publico (definida como el contacto directo
 
entre el extensionista y el agricultor individual o grupos de

agricultores para fines de capacitaci6n y divulgaci6n de nuevas
 
tecnologias), 
totalmente financiada con recursos pLblicos normalmente
 
escasos, debe ofrecerse sin costo alguno, prioritariamente a aquellos
agricultores que efectivamente no tienen coma pagarla. 
En general,

se trata do pequenos y medianos agricultores, localizados en zonas
 
menos favorecidas.
 

Pero el sector publico tampoco debe dejar de ofrecer informaci6n a

todos los productores agropecuarios sobre los resultados de la
investigaci6n y nuevas tecnologlas o nuevos metodos producidos en sus

estaciones experimentales o fuera de ellas. 
 Para eso, debe usar los
medios de comunicaci6n de masa, difundiendo la informaci6n y el

conocimiento tecnol6gico a todos los productores sin distinci6n, a
 
travs de programas radiales, televisi6n, peri6dicos, revistas,
 
comunicados tecnicos, etc.
 

Ademis de esas dos funciones (asistencia tecnica directa y difusi6n

masiva del conocmiento tecnologico), 
el sector pdblico tambign deberi
 
promover la instalaci6n y organizaci6n de la asistencia tdcnica
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privada, a travis de la legislaci6n, del credito y de la
 
fiscalizaci6n y control. 
Las grandes unidades de producci6n y
comercializaci6n, individuales o asociativas, tienen condiciones

econ6micas y financieras para contratar los servicios de asistencia

tecnica qua requieran, al mis alto nivel posible. 
Los recursos
 
publicos deben destinarse a aquellas unidades de producci6n que

realmente no tengan condiciones de contratar la asistencia tecnica

privada y a la difusi6n generalizada de las nuevas tecnologias usando
 
los medios de comunicaci6n de masa.
 

En la prictica ya existen algunos experimentos interesantes y bien

sucedidos. 
 Asociaciones de pequenos agricultores, donde cada uno de
 
ellos individualnente no podrian contratar los servicios

profesionales de 
un buen tecnico, se estin organizando y contratando
 
profesionales capaces que les hacen visitas individuales y les
 
ofrecen actividades de capacitaci6n para todos ellos.
 

Financiamiento adecuado. Normalmente las nuevas tecnologlas o las

destinadas a aumentar la productividad de la tierra requieren mayor

financiamiento por unidad de superficie qua tecnologlas menos
 
productivas.
 

Naturalmente, esto aumenta los costos de producci6n por hectirea,
 
pero dado el mayor rendimiento or hectirea, los costos de producci6n

por unidad de producto disminuyen. El productor, al mejorar su
 
eficiencia productiva (costos unitarios medios mis bajos) podri

ofrecer su producto al mercado a precios mis bajos (lo que 
es

socialmente deseable); 
sin dismin:.ir su ingreso neto total o tal vez
 
aumentindolo.
 

Es necesario qua exista el financiamiento necesario, en cantidad y

oportunidad para promover la adopci6n de las nuevas tecnologlas. El

cridito agropecuario complementa el proceso de generaci6n y

transferencia de tecnologia y promueve su adopci6n. 
El mejoramiento

de los indices de productividad de la tierra es tambiin un proceso de

mediano y largo plazo. 
 Pero lograr dicho mejovamiento tambien es

funci6n do algunas inversiones en nuevas tecnologlas, o en nuevos

motodos de producci6n o en nuevos productos (cambio an la composicion

productiva del agricultor), cuya recuperaci6n tambi~n as 
un proceso

de mediano o largo plazo.
 

Tal as el caso, por ejemplo. de las inversiones en nuevos m6todos de
irrigaci6n, an la implantaci6n de pastos cultivados, de especies

frutales o forestales, o an el mejoramiento genetico del ganado.

Todas ellas son inversiones de recuperaci6n a mis largo plazo y que,

ademas, durante el periodo inicial 
(de uno a cuatro o cinco anos) de
 
su implantci6n no produce ningin retorno. 
 Por lo tanto, las

politicas de financiamiento de la agricultura qua real y

efectivamente quieran apoyar su desarrollo tecnol6gico y el aumento
 
sostenido de la productividad de la tierra, tendrin necesarimamente
 
qua asignar recursos para creditos de capitalizaci6n a tasas de
 
interis y periodos de gracia adecuados.
 

http:dismin:.ir
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Naturalmente, dichas politicas de financiamiento no implican que
todos los recursos sean de los cofres publicos. El sector publico

debe ofrecer las facilidades y estimulos necesarios para que la banca

privada tambi~n participe en el financiamiento del desarrollo
 
tecnol6gico de la agricultura. La gran ventaja de este tipo de

financiamiento (tanto p6blico como privado), destinado a mejorar la
productividad de la t..erra, 
es que se hace via credito agropecuario,
 
y por lo tanto, se puede recuperar con intereses y prestar

nuevamente. 
 Es una inversi6n recuperable, rotativa (inclusive se

puede y se debe ir cambiando a los prestatarios, a los productos,

insumos y regiones que se benefician) y que, por tanto, no requiere,

de una sola vez, de grandes recursos ni de grandes obras de
 
infraestructura.
 

PolItica economica. La administraci6n de la politica econ6mica es un
 
factor fundamental para el aumento sostenido de los indices de

productividad de la tierra. La agricultura es parte del sistema
 
economico. La modernizaci6n de la agricultura no depende solamente

de la existencia de tecnologla y de sistemas bien organizados para su
 
difusi6n (condiciones necesarias, pero no suficientes). Su

modernizaci6n tambien exige la compra creciente de insumos producidos

por la industria, depende la estabilidad do precios de insumos y

productos, de la disponibilidad y oportunidad de su financiamiento,

de las politicas que afectan el ingreso real de los consumidores
 
(demanda y capacidad de compra), de las politicas de comercio

exterior, y de la posibilidad o habilidad que los sectores urbanos

tienen para absorber la mano de obra que libera el 
sector rural.
 

En muchos paises la politica econ6mica ha favorecido el status quo de

la agricultura tradicional y ha discriminado a la agricultura

comercial. En esos casos, los dispositivos fueron, entre otros, los

siguentes: 
 permitir quo los precios de los productos crezcan por

debajo del crecimiento de la inflaci6n; mantener tasas de cambio
 
sobrevalorizadas (restringiendo las exportaciones y favoreciendo las

importaciones); colocar impuestos directos a las exportaciones; 
no
 
apoyar la educaci6n primaria ni la educaci6n agricola media y

superior, ni la investigaci6n agropecuaria y extensi6n rural.
 

En la medida en que, por influencia de la politica econ6mica, los

precios de los productos tienden a aumentar mas que los precios do
los factores de producci6n, los agricultores tambi~n tenderin a usar
 
mas insumos modernos y, consecuentemente, aumentari la productividad

do la tierra y de la mano de obra. 
Si los precios de los productos

aumentan a tasas inferiores a los precios de los insumos (o

decrecen), la productividad de la tierra y del trabajo tambign

disminuye. 
Por lo tanto, una politica economica que administre
 
racionalmente los precios de los insumos y de los productos, es
 
fundamental para la promoci6n del desarrollo tecnol6gico y el aumento
 
de la productividad.
 

En resumen, en la medida que la politica econ
6 mica eleve los precios

de los insumos, reduzca los procios de los productos y aumente la

fluctuaci6n y la inestabilidad do los precios en general,

inviabilizari las tecnologlas que exigen inversiones mis elevadas y

mayores riesgos en su fase do implantaci6n. En una situaci6n de gran
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incertidumbre el agricultor escogera la tecnologla que exige un
minimo de gasto en dinero: como la modernizaci6n de la agricultura

est! normalmente asociada a una mayor utilizaci6n de insumos, en
presencia de situaciones de riesgo e incertidumbre la adopci6n de
 nuevas tecnologias queda completamente descartada y la productividad

de la agricultura tiende a decrecer.
 

Otros factores. 
 Existe un conjunto de otros requerimientos cuya
influencia en el crecimiento sostenido de la productividad de la
 
tierra es igualmente importante:
 

La existencia de 
un programa serio de seguro agricola, que minimice

los riesgos de la producci6n derivados de los cambios climaticos y

desastres naturales y reduzca el grado de incertidumbre de la
adopci6n de nuevas tecnologias o de cambios en 
la composici6n de la
 
producci6n.
 

La existencia de una 
fuerte estructura, altamente competitiva, para
la producci6n interna de insumos modernos que sea capaz de satisfacer
 
el crecimiento de su demanda a precios que hagan atractiva su
adopci6n. Este requerimiento, quo parece obvio, no siempre es

entendido ni apoyado por la politica econ
6mica. Por ejemplo, cuanto
 
so puede hacer en ateria de producci6n nacional de semillas
 
mejoradas multiplicando las variedades mas productivas ya obtenidas
 
por las instituciones de investigaci6n agropecuaria! (S61o esa

politica ya produciria un fuerte inpacto en la productividad.)

Cuanto se 
puede hacer en materia do producci6n nacional de

fertilizantes, correctivos, defensivos, equipos de 
riego tecnificado,

maquinas e implementos agricolas adaptados a la ecologa de cada

regi6n y a la disponibilidad y caracteristicas de su mano de obra, en

la producci6n de miroorganismos e insectos utiles que reducen el 
uso

de fertilizantes y defensivos quimicos y reducen tambiin la
 
contaminaci6n ambiental y los costos de producci6n, etc.
 

En todas estas acciones la participaci6n de la iniciativa privada en
 
forma competitiva es fundamental para el aumento de la

productividad. Pero dicha participaci6n tambien requiere el apoyo,

las facilidades y los incentivos necesarios del 
sector publico.

Muchas veces sucede exactamente lo contrario!
 

Finalmente, pero no por 
eso menos importante, el auento de la
 
productividad de la agricultura requiere la existencia de

agricultores bien informados, organizados y capacitados. 
 Bien
 
informados sobre muchos aspectos: 
 caracteristicas de la demande de

productos, informaciones sobre previsiones de precios de insumos y
productos, caracteristicas de la oferta (areas ya sembradas y

previsiones de producci6n), disponibildad de nuevas tecnologlas, sus

exigencias on insumos modernos y uia idea aproxinada del grado de

riesgo y de la probabilidaj de suceso de 
su adopci6n, etc. Bien
 
organizados para poder "sacar ventaja" de la economia de escala en
las compras de sus 
insuwins y servicios, en la comercializaci6n de sus
productos y en la venta de 
sus servic:.os. Bien capacitados, desde el
punto de vista ticnico y econ6micn: n sste sentido la literatura del
desarrollo econ6mico de la agricultura da como aceptado el hecho que,

en sus primeras etapas la educaci6n del agricultor y del trabajador

de la agricultura en general, no tiene gran influencia en su
 
productividad.
 

http:servic:.os
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A medida que la agricultura se va desarrollando, que el proceso de
tomar decisiones se hace mas complicado y que la tecnologia se hace
 mas sofisticada, entonces la educaci6n y la capacitaci6n del
trabajador rural realmente 
se convierte 
en un factor limitante. Otro
 
aspecto importante es el institucional. Es importante que las

relaciones institucionales en la agricultura, como los distintos

modelos empresariales, y las 
relaciones trabajador-empresa agricola.

se perfeccionen y desarrollen, para que puedan no s6lo recibir sino
 
retener a la mano de obra mejor entrenada y mas capacitada, y asi

repartir mejor los frutos del progreso econ6mico y social.
 

De esta manera, a traves de la capacitaci6n del trabajador rural y de
los ajustes institucionales 
en las relaciones trabajador-empresa las

unidades de produccion estarin mas permeables al cambio tecnol6gico y
conseguirin reducir sensiblemente sus costos de producci6n por el
 
aumento de la productividad de la tierra y del trabajo.
 

5. La Frontera Agricola y la Productividad de la Tierra
 

Esta secci6n desarrollarg un anmlisis comparativo de las politicas de
expansi6n de la frontera agricola y de aumento do la productividad de la
tierra. 
Para iniciar dicha comparaci6n es necesario, on primer lugar,
hacer un recuento de las principales caracteristicas de ambas politicas.
 

La politica de expansi6n de la frontera agricola so 
caracte.iza por':
 

- Desde el punto de vista politico, geopolitico y de seguridad nacional

la ocupaci6n y colonizaci6n de la frontera agricola es verdaderamente
 
importante.
 

Impulsa el desarrollo de la ciencia y tecnologia de los mercados

regionales y do la agroindustria.
 

- Aumenta la capacidad regional de crear nuevos puestos de trabajo y la
demanda de tecnologia apropiada. 

- Es una politica altamente costosa, dado que necesita una inversi6n

fuerte (por unidad de area) Para construir toda la infraestructura
 
necesaria.
 

- Requiere do importante intervenci6n gubernamental y busqueda do

fondos externos; ademas su programaci6n, implementaci6n, organizaci6n

y actividades administrativas son 
realmente complicadas.
 

- Mientras que las inversiones publicas (principalmente de recursos

externos) son verdaderamente altas, el retorno interno de estos
 
proyectos es bastante bajo. 
En la mayoria de los casos los
beneficiarios directos del proyecto nunca podran pagar la totalidad
 
de la inversi6n hecha. Entonces, quign pagar 
por ello? Toda la
 
sociedad es la que paga.
 

Sintesis de la seccion 3.1 del trabajo "National Food Security and
Agricultural Development through Science and Technology and Economic
Policy", presentado por Hurtado (1986) en el Ad-hoc Panel of Experts on
Science and Technology and Self-Sufficiency in Food, en Harare, Zimbabwe,

del 7 al 13 de enero do 1986.
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- Dado que estos proyectos estin ubicados lejos de los mercados de 
insumos y productos, los precios de la energla y transporte aumentan 
muy rapidamente. 

- Finalmente, pero no menos importante, el crecimiento de la frontera
 
agricola tiene requerimientos muy especificos de tecnologia y mano de
 
obra.
 

En contraste, la politica para promover el crecimiento de la
 
productividad agricola, a traves de la ciencia y tecnologia tiene las
 
siguientes caracteristicas:
 

- Economiza tierra y otros recursos, para producir cantidades mas
 
grandes del dismo producto n de otros productos.
 

- Ahorra tiempo, porque a traves de aumentos de la productividad la
 
producci6n agricola crece mas r~pidamente que la expansi6n de la
 
frontera.
 

- En general permite producir a precios mis bajos par unidad de insumo 
(mayor eficiencia en la producci6n, porque los costos medios de 
producci6n son mas bajos), lo que beneficia, tanto a los grupos de 
consumidores y productores de bajos ingresos, simultineamente.
 

- Indirectamente ayuda a combatir la inflaci6n y aumenta el nivel de 
competitividad de los palses en mercados internacionales.
 

- Impulsa el desarrollo de los mercados nacionales de insumos y

productos, mientras que la mayoria de los beneficios permanecen en el
 
sector agricola promoviendo un desarrollo general de la agricultura.
 

- No requiere de grandes inversiones ptblicas en un unico mamento en el
 
tiempo. Por el contrario, requiere de credito agricola para la
producci6n anual y para la formaci6n de capital. 
Coma los prestamos
 
seran cancelados, los bancos pueden hacer nuevos prestamos y el
 
dinero puede girar muy ripidamente. La mayorla de este dinero
 
proviene de fondos internos, par lo cual no requiere de
 
financiamientos externos que aumentan la deuda de los palses en
 
desarrollo.
 

- Requiere de un compromiso formal en el sentido que las inversiones
 
ptblicas y privadas en investigaci6n, extensi6n y educaci6n agricola

continuirin a largo plazo. 
 En todo el mundo y bajo muy diversas
 
condiciones y para diferentes productos se ha comprobado que el
 
retorno a estas inversiones es muy elevado; en muchos casos mas altos
 
que cualquier otra inversi6n alternativa.
 

- Requiere de la existencia de una "politica agro-econ6mica"
 
inteligente que induzca y promueva el cambie tecnol6gico en la
 
agricultura a travs de:
 

El desarrollo de una industria nacional eficiente, dedicada a la
 
producci6n de insumos modernos (semillas mejoradas de
 
"variedades de alto rendimiento" - HYV, fertilizantes,
 
correctivos, "maquinaria apropiada", etc.);
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La administraci6n y manejo de precios relativos 
en favor de la

agricultura, y no discriminando contra ella;
 

La disponibilidad y oportunidad de credito para la producci6n

anual y para la formac±6n de capital en la agricultura;
 

El desarrollo de un sistema de seguro agricola para reducir los
 
riesgos de la producci6n y de mercado;
 

El desarrollo de un amplio sistema de informac±6n para reducir
 
el nivel de incertidumbre de la agricultura y
 

La organizaci6n de los agricultores para promover su 
educaci6n
 
agricola y general y aumentar su poder de negociaci6n en los
 
mercados de insumos y productos.
 

Los argumentos presentados muestran que hay factores favorables y
desfavorables tanto para la expansi6n de la frontera como para el aumento
de la productividad de 
la tierra. Como se ha verificado, hay argumentos
y razones que van mas alla de un analisis exclusivamente economico. 
La
necesidad de ocupar el territorio y de disminuir la presi6n sobre la
tierra y sus tensiones sociales son ejemplos de argumentos de dificil
 
medici6n econ6mica.
 

Ademas, delante de una 
situaci6n de disminuci6n de la poblaci6n residente
 
y econ6micamente activa 
en el medio rural (ver Capitulo I1) y rde mayor

cuidado en la preservaci6n de los recursos naturales, de ahora en
adelante la expansi6n de la frontera agricola tendri que hacerse con el
 apoyo de la ciencia y de la tecnologia, teniendo simpre en consideraci6n
 que el crecimiento do la productividad de la tierra debe estar asociado
 
al de la productividad del trabajo.
 

La Figura 4.1, tomada de Alves (1985), muestra una forma de comparar,
desde el punto de vista econ6mico, las politicas de expansi6n de la

frontera agricola y de aumento de la productividad de la tierra. En el
eje de las ordonadas el grafico representa el costo de producci6n de una
unidad do pLoducto a travis de la expansi6n de la frontera; 
en estos
costos, adsmas do los costos "normales" (variables y fijos) de
producci6n, se incluyen las inversiones en infraestructura, tumba y

quema, irrigaci6n y drenaje, transportes de insumos 
a los centros de

producci6n y de productos a los centros consumidores, etc.
 

En la abcisa se representan los costos de producci6n de una unidad de
producto a travis del aumento de la productividad; en ellos, ademas de
los costos normales 
se incluyen las invnrsiones en investigaci6n,

educaci6n y extensi6n agropecuaria, subisidios y otros incentivos a la
 
adopci6n de insumos modernos, etc.
 



C 
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0 Aumento de la Productividiad 

Figura 4.1i-	 Comparacion del costo de produccidn de una unidlad de producto a trav&6 de la expanb
de la frontera agricola y del aumento de la productividlad. 
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La Figura 4.1 contiene las siguientes presuposiciones:
 

a. 
Existe una demanda creciente, de la cual nace la necesidad de
 
aumentar la producci6n.
 

b. Es 
una figura de dos dimensiones, en la cual el tiempo tambi~n esta
representando. Cada punto de las 
curvas representa el costo de
 
producci6n en una fecha dada.
 

c. El origen es el punto inicial; la 
linea OC (de 45 grados), representa

la curva de costos iguales; 
encima de ella el costo de expansi6n de
la frontera es 
mayor que el del aumento de la productividad; debajo

de ella, el costo de aumentar la productividad es mas elevado que el
 
de expandir la frontera.
 

d. El costo de la expansi6n de la frontera crece con el 
tiempo. La

raz6n de esto se fundamenta en que. a lo largo del tiempo, la
frontera se hace mas distante de los mercados de insumos y
productos. Ademas, normalmente, la tierra rnis 
fertil es conquistada

on primer lugar. 
Con el pasar del tiempo queda por conquistar la
tierra menos 
fertil, Io quo significa mayor inversion y costos mas
 
elevados.
 

o. 
El costo de aumentar la productividad tambien crece con el tiempo.

La razan de esto es 
quo inicialmente as 
mis ficil aumentar la
productividad adaptando los resultados de la investigaci6n

desarrollada en otros palses o regiones semejantes. 
 La difusi6n de
la tecnologia y su adopci6n normalmente se hace entre los
 
agricultores mas avanzados 
("first adopter" o "risk takers").

Adeiis, es comun que la productividad aumente con el tiempo a una
tasa decreciente; o sea, los primeros aumentos son los mayores,

depugs se hacen mis dificiles y mis caros. 
 Con el tiempo, y para
continuar aumentando la productividad, necesariamente tendra quo
invertirse 
en forma creciente en ciencia y tecnologa y en todo el

sistema educativo que la sustenta.
 

En la Figura 4.1 se han construido las curvas Ll y L2. 
 La primera

representa a un pals o a una regi6n en proceso acelerado do
industrializaci6n, con condiciones de utilizar o adaptar la tecnologla

producida en palses mas avanzados y con una comunidad quo 
reconoce y
entiende la importancia de la ciencia para el cambio tecnol6gico. La
linea L2 representa a un pals o a una regi6n quo no tiene condiciones de
utilizar o adaptar los descubrimientos cientificos producidos en palses
tecnolagicamente mis adelantados y con una poblaci6n quo desconoce o, lo
quo as peor, quo se 
resiste a reconocer la importancia de la ciencia y
tocnologla modernas. 
 Esta os una sociedad predominantemente rural, sin
 un sector industrial fuerte, quo pueda competir con la agricultura por la
 
demanda do la fuerza laboral.
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Las curvas Li y L2 representan, por lo tanto, la variaci6n en los costos
de produccion a medida que el tiempo pasa. 
Veamos ahora las principales

caracteristicas del comportamiento de dichas curvas.
 

a. 	Inicialmentc el costo de producci6n de una unidad de producto

aumenta, para e1 
caso de la expansi6n de la frontera, casi en la

mismo proporci6n que para el 
caso del aumento de la productividad;

del 	mismo modo, las 
curvas muestran que, tambien inicialmente, para

ambos paises o regiones representadas en el grafico, expandir la

frontera agricola resulta una politica de costo mas 
bajo para la
 
sociedad.
 

b. 	A partir de un momento dado, el costo de expandir la frontera 
se va

haciendo mis elevado, puesto quo 
4sta se encuentra cada vez mas
 
distante de los centros de producci6n de insumos y consumo de

productos, las nuevas fronteras tienen suelos menos 
fertiles, las

inversiones en obras de infraestructura se encarecen, etc. 
 Esto es

valido tanto para el pais representado por la curva Ll como para el
 
de la curva L2. El grafico muestra dicha elevaci6n de costos, pues

tanto Ll como L2 se 
van 	haciendo mas inclinadas. Lo que sucede en

realidad es 
que la frontera agricola se va "agotando".
 

c. 
En algdn punto en el tiempo, los costos de producci6n de una unidad
 
de producto por la politica de aumento de la productividad se hacen

relativamente mas bajos (LI y L2 pasan por encima de los puntos m y n

de la 
curva de 45 grados) que los costos de producci6n via expansion
 
de la frontera.
 

d. 
Es posible que a partir de un momento dado, e. costo de producci6n de
 
-una unidad de producto, via aumento de la productividad, venga

inclusive a decrecer en terminos absolutos. La eficiencia de las
 
instituciones preocupadas con los aumentos de productividad, como las

de investigacion, extensi6n e industrias de insumos modernos aumenta
 
con el paso del tiempo. Esto asociado a las majoras en las
 
condiciones de educaci6n y salud de la poblaci6n y a la

infraestructura de comunicci6n (radio, televisi6n, telefono, prensa

escrita, etc.) tiende a disminuir dichos costos.
 

Pero la reducci6n de costos a travis del aumento de la productividad

tambiin tiene su limite. 
 Las regiones de agricultura tradicional van
 
perdiendo su fertilidad natural a lo largo del tiempo; 
y esto aumenta
los 	costos de producci6n. Menor productivida4 
del germoplasma

conocido por pirdida de su resistencia a plagas, enfermedades,
 
salinidad, sequia, etc. 
 Tambign es tun factor que aumenta el costo de
 
producci6n por unidad del producto.
 

e. 
Dentro de una escala de tiempo, el pals o la regi6n representada por

la 
curva LI disminuira mas rapidamente sus costos de producci6n de
 
una unidad de producto por medio de la politica de aumento de la

productividad, que el pals ropresentado por la 
curva L2. Las razones
 
para esto son: 1) encontrarse dentro de un franco proceso de

industrializaci6n, 2) tener condiciones de utilizar o adaptar
 



- 154 

ripidamente la tecnologla producida en regiones mas adelantadas y 3)
disponer de una sociedad que entienda y apoye el papel de la ciencia
para el cambio tecnologico y la natdernizaci6n de la agricultura.
 

f. 	Estudios desarrollados a partir de la decada de 1950 (ver Capitulo
XV) se han preocuapdo de medir las 
tasas de retorno a las inversiones
 en investigacion agropecuaria. Indirectamente habria una base para
tentar construir empiricamnnte un grafico como el representado por 
la
Figura 4.1. Lamentablemente, la misma preocupaci6n no ha existido en
el sentido de medir empiricamente los 
retornos a las inversiones para
expandir la frontera agricola, y menos todavia, de medirlos 
en varios
 
momentos en el tiempo.
 

g. 	Los puntos.m y n en 
las curvas Ll y L2, respectivamente, indicarian
el momento en que la inversi6n para el 
aumento de la productividad se
haria compensadora. 
Sin embargo, son inversiones que necesar-amente

tienen que hacerse antes de dichr momento, pues requieren tiempo para
su maduraci6n. 
Evenson (1982), : r ejmplo, estima que el tiempo que
t 
 .scurre entre el inicio de un proyecto de investigaci6n

apropecuaria y la utilizaci6n plena de sus 
resultados es 
de 10 aios
 
en promedio.
 

Esta 
es una de las razones por la cual muchos paises, inicialmente,
asignan una proporcion muy pequena del producto bruto interno de su
agricultura a inversiones 
en investigaci6n agropecuaria. 
A lo largo
del 	tiempo, estas 
inveqiones van creciendo lentamente hasta alcanzar
 
una elevada proporci6n del PBI de la agricultur, como es el caso de
 
los paises mas desarrollados.
 

Ademas, la estimativa de Evenson (1982) presupone la existencia del
personal profesional necesario y suficientemente capacitado para
desarrollar proyectos de investigaci6n en forma eficiente. 
 Si esto
 no existe, ser necesario empezar un agresivo programa de
capacitaci6n que permita la formaci6n del capital humano necesario,
 
para lo cual una decada seria un tiempo promedio.
 

h. 
Desde el punto de vista de asignaci6n de recursos para la inversi6n
alternativa entre aumentar la productividad o expandir la frontera
(o, lo que es 
1o mismo, tomar la decisi6n politica de invertir en una
 u otra polltica de aumento de la producci6n agropecuaria),

normalmente se ha cometido dos grandes errores:
 

1) Pensar que la agricultura del pals o de la regi6n todavla esti
 muy lejos de los puntos m o n; 
o sea que se piensa que todavia existe
mucha frontera y que la soluci6n es conquistarla a cualquier precio.
0, so piensa que el 
sector agrario esta muy atrazado y que las
instituciones que tienen como meta el aumento de la productividad son
 
muy ineficientes.
 

En todos estos casos lo que sucede es que se piensa (y hay un

evidente error de percepci6n polltica) que el pais esti en proceso de
"desarrollar" su agricultura recorriendo el camino do la curva L2,
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cuando en realidad esta mas cerca de L1 de lo que se 
imagina. Cuando
3e comete este error de percepci6n politica lo que sucede es 
lo
 
siguientes:
 

a) se da prioridad a las inversiones para la expansi6n de la
frontera y se postergan las inversiones para el aumento de la
 
productividad;
 

b) los precios de los alimentos suben (se depende fuertemente de
importaciones de alimentos) y los precios de las exportaciones bajan y
 

c) empiezan los problemas y crisis de abastecimiento y nutrici6n, se
alimenta la inflaci6n y aumenta la inseguridad o inestabilidad del
 
sistema politico.
 

En ese momento, se descubre (y 
se reconoce) qua el diagn6stico estaba

equivocado y que la asignaci6n de recursos estuvo tambi~n
 
equivocada. Esta politica, en muchos palses, ha sido un error

hist6rico, en el sentido que la falta de percepci6n politica ha
determinado que el pais pierda varias decadas emisu proceso de

desarrollo. 
Se trata ahora do corregir el error y revertir el
 proceso de asignaci6n de recursos, y aunque la reasignaci6n se puede
hacer bastante ripidamente, el 
 proceso de generaci6n, transferencia y
adopci6n de conocimientos quo permita un cambio tecnol6gico

permanente, toma algdin tiempo.
 

Los nuevos conocimientos quo permita un cambio tecnol6gico permanente

toma algun tiempo. Los nuevos conocimientos y la nueva tecnologia

dependen de un conocimiento profundo de las ciencias agropecuarias, y
esto depende a su vez do la existencia de sevios y s6lidos programas

de capacitaci6n a nivel de graduaci6n y posgraduaci6n. Necesita
 
ademis de inversiones seguras, oportunas y crecientes, en
investigaci6n y extensi6n agropecuaria y de una 
politica econ6mica

inteligente que realmente pueda hacer atractiva la adopci6n de las
 
nuevas tecnolcglas.
 

En suma, 
se necesita un fuerte cambio de mentalidad para la

asignaci6n de los 
recursos de la sociedad. La mayoria de los paises
que todavia disponen de fronteras agricolas conflo demasiado y hasta

exageradamente on el "potencial" do Pus recursos naturales, a
 expensas de dejar de invertir seriamente on la modernizaci6n de su
agricultura. 
Lo quo sucedi6 entonces fue quo 
lo costos de producci6n

se hicieron mis elevados en t4rminos reales porque la frontera
agricol3 se fue haciendo mis distante 
(y mis cara) y porque las areas
de agricultura tradicional fueron perdiendo su fertilidad.
 

2) El segundo error en algunos paises fue quo empezaron a invertir
 
en generacion y transferencia de tecnologla antes de empezar la
inclinaci6n hacia arriba de las 
curvas Li 6 L2. 
 En otras palabras,

invirtieron en investigaci6n y extensi6n para el aumento de la
productividad, cuando la expansi6n de 
la frontera todavia podia

hacerse a costos mis bajos. 
Esto lo hicieron posiblemente por un

afin de imitaci6n de lo que sucedia en palses desarrollados.
 



Las instituciones de investigaci6n y extensi6n creadas en ese periodo

tuvieron muchos problemas, falta de prestigio y una vida
relativamente corta, simplemente porque los productos que vendian
(conocimientos para aumentar la productividad) no tenian mercado en
 ese momenta. 
Anrica Latina y Asia tienen muchos ejemplos de este
tipo. 
 Pero al mismo tiempo, sin embargo, no tuvieron la capacidad de
darse cuenta que ya estaba Ilegando el momenta de realmente modificar
 
su asignaci6n de 
recursos para que la politica agricola se 
dirigiese

hacia la modernizaci6n de la agricultura.
 

i. Finalmente, pero no par eso menos importante, 
las curvas Ll y L2

indican la existencia de un conflicto de 
caracter tecnico-politico.

Tecnicos y politicos tienen visiones diferentes sabre el problema de

la asignaci6n de' recursos. Generalmente los tecnicos, par 
su

formaci6n tienden a exagerar la importancia del aumento de la
productividad y a minimizar la importancia de la expansi6n de la

frontera. 
 Los politicos, generalmente, hacen exactamente 
lo

contrario, quieren resultados inmediatos y piensan que aumentar la
productividad requiere mucho mas 
tiempo que el tiempo de su propio
mandato, y que el tradicionalismo de la vida rural sera una barrera a
los 
nuevos conocimientos y a la iodernizaci6n de la agricultura.

Para ellos mucho mas sencillo es seguir la experiencia del pasado que
ya mostr6 como transofrmar los recursos naturales en tierra en 
la
 
cual la producc16n agropecuaria sea posible.
 

El problema que ei.iste es que, hoy en 
dia, la conquista de la
frontera tiene que hacerse co: 
 un fuecte apoyo de la ciencia y la

tecnologia, para permitir que los 
recursos naturales sean explotados
no s6lo en forma tecnicamente posible, sino tambien ecol 6gicamente

estable y econ6 micamente viable.
 

Sin embargo, la frontera todavia tiene un elevado "pay-off" politico,
que hace mucho mas atractiva la asignaci6n de recursos y fondos
publicos hacia la construcci6n, par ejemplo, de nuevos proyectos de

irrigaci6n sumamente costosos, pero en los cuales las represas,

canales, carreteras y, en fin, toda la obra fisica, puede ser
 
"bendecida e inaugurada".
 

El crecimiento sostenido, y a largo plaza de la productividad no
tiene el mismo "pay-off" politico. Par ejemplo, una tasa anual de
crecimiento de la productividad a nivel nacional de 300 kg/h3 de maiz
6 200 kg/ha de trigo, durante 10 anos, no obstante que su "pay-off"

economico y social es 
mas alto que el de cualquier inversi6n publica
(ver Capitulo XV), nunca tendra condiciones de ser bendecida a
 
inaugurada!
 

Par tod's los argumentos presentados se puede concluir que la idea que
debe prevalecer en el mundo en desarrollo es que ya ha llegado el momenta
 
en que la prioridad de la politica publica debe ser 
dirigida hacia el
aumento de la productividad de los factores tierra y trabajo. 
Dicha
prioridad debe reflejarse en incentivos e inversiones para el desarrollo
de la ciencia y la tecnologia, de manera que a travs de programas de
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educaci6n, investigaci6n y ext nsi6n agropecuaria, se pueda realmente

producir el cambio tecnol6gico que requiere la modernizaci6n do la

agricultura. Parte do 
los recursos actualmente utilizados para la

expansi6n de la frontera (y do los programados para el futuro) deberan
 
ser reasignados hacia los programas cuyos objetivos sean los do aumentar

la productividad do los factores. 
 El enfasis en la frontera deeri

continuar, pero a una tasa do crecimiento menor, la suficente para

mantener, en el futuro, la 
relaci6n tierra/hombre actualmente existente.
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c-APITULO V - FUENTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 



1. Introducc.6n
 

El .aumento sostenido de la producci6n agropecuaria es un factor decisivo
 
para el desarrollo agropecuario, el cual representa el principio y la
 
condici6n indispensable para el desarrollo nacional. 
 En el capitulo

anterior se ha discutido extensamente la importancia de la expansi6n de
 
la frontera agricola y del aumento de la productividad de la tierra, como
 
factores que intervienen en el 
aumento de la producci6n agropecuria ae
 
cualquier pa~s. 
 En el presente capitulo se discutira las fuentes de
 
crecimiento y los factores que afectan la productividad de los factores
 
tierra y trabajo.
 

2. Conceptos Iniciales
 

Para el analisis detallado de la productividad de la tierra y del trabajo
 
se empezara por la identidad ya definida en el Capitulo IV:
 

P = A.R. 
 (1)
 

Dividiendo la expresi6n (1) por L (el trabajo empleado para producir P),
 
se obtiene:
 

P = A.R (2)

L L 

o sea, la productividad del trabajo (P/L) es igual al Area que cada
 
trabajador es capaz de cultivar (A/L), multiplicada por la productividad

de la tierra (R = P/A). De la expresi6n (2) se puede probar que:
 

rtR = rAL + rR + r AL.rR (3) 

lo que significa que la 
tasa de crecimiento de la productividad del
 
trabajo (rtL) depende de la tasa de crecimiento del area que cada
 
trabajador es capaz de producir (rAtL) 
 y de la tasa de crecimiento de la
 
productividad de la tierra 
(r.). En otras palabras, la productividad

del trabajo, medida en unidades de producto por trabajador, crece con el
 
area que cada trabajador puedo producir y con el rendimiento de la tierra.
 
Consecuentemente, los siguientes casos extremos pueden presentarse:
 

a. Cuando no hay inversiones para aunentar el irea que cada trabajador
 
es capaz do producir, o sea que no hay desarrollo de las tecnologlas
fisicas y mecanicas, entonces rAtL = , y rtL = ra. En este
 
caso, la tasa de crecimiento de la productividad de la tierra seni la
 
unica a explicar el crecimiento do la productividad del trabajo, o
 
viceversa.
 

b. Cuando io hay inversiones para aumentar la productividad de la
 
tierra, o sea que no hay desarrollo de las tecnologlas quimicas y

biol6gicas, entonces ra 
= o y rtL = rAt. En este caso, la tasa 
de crecimiento del area por trabajador (expansi6n de la frontera 
agricola), sera la uinica que podni explicar el crecimento de la
 
productividad del trabajo, o viceversa.
 

http:Introducc.6n
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c. 
Cuando el crecimiento de la productividad del trabajo (rRL es mayor

que o) se debs tanto -' irecimiento del area por trabajador (rAL 
es
 
mayor quo o) como al 
 imiento de la productividad de la tierra
 
(rR es mayor que o).
 

En todos los casos es facil verificar que las tasas pueden ser

positivas (crecimiento) o negativas (disminuci6n). Si rAL c rR 
es menor que n, entonces rAL.rR es menor que o. Pero si rAL y
rR son menores quo o, entonces rAL.rR es mayor que o. 

Debe notarse igualmente quo el crecimiento del area por trabajador (rAL
 
es mayor quo o) se puede deber tanto a la introducci6n de tecnologias
mecanicas que aumentan la capacidad del trabajador para cultivar areas
 mas grandes como a la posbilidad de la migraci6n rural-urbana, la cual

reduce el numero de trabajadores en el campo, debiendo los que quedan

hacer el trabajo de los que han salido.
 

Por otra parte, considerando la expresi6n (2) del Capitulo IV:
 

rp = rA + rR + rA.rR (4)
 

y la expresi6n (3) del presente capitulo, se puede mostrar que:
 

rp = rA + raL +: L = r) (5) 

donde:
 

rRL - rAL 

rR 

1 + rAL
 

O sea quo la tasa de crecimiento de la producci6n depende de la tasa de

crecimiento del Area explotada, y de la tasa de crecimiento de la
productividad de la tierra, 
la cual, a su vez, es funci6n de la tasa de

crecimiento de la productividad del trabajo y de la tasa de crecimiento
 
del area por trabajador.
 

Alternativamente, a partir de la expresi6n (2) modificada para
 

P = A . L . P 
 (6)
 
L A
 

la tasa de crecimiento de la producci6n tambign se puede expresar como:
 

rp = rAL + rL + rR (7)
 

donde r expresa la tasa de crecimiento del trabajo de la fuerza laboral.
 

Consecuentemente, existe una relaci6n muy estrecha entre las expresiones

(4), (5) y (7), 
las cuales indican las diversas variables quo afectan la
 
tasa de crecimiento de la producci6n agropecuaria.
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En el Capitulo IV se demostr6 que el crecimiento de la producci6n

agropecuaria se debe al crecimiento de la productividad de la tierra y a
 
la expansi6n de la frontera agricola, y se verific6 sue el crecimiento de

la productividad de la tierra es 
la via mas rapida y eficiente, y la mis
 
deseable socialmente, para aumentar la producci6n total. 
 En el presente

capitulo, se analizari con mayor profundidad los factores o las fuentes
 
del crecimiento de la productividad de la iierra y del trabajo.
 

3. Relaciones Funcionales
 

Antes de proceder al anilisis de las variables que afectan la
 
productividad de los factores tierra y trabajoL, es 
necesario seguir

ordenando las 
ideas y reconocer que todas las variables ya presentadas

tienen relaciones funcionales muy fuertes entre ellas.
 

El desarrollo agropecuario, por ejemplo, es funci6n del crecimiento
 
sostenido de 
la producci6n agropecuaria, del comportamiento de los

precios relativos, del crecimiento de la demanda y de las politicas de
 
entorno economico (Figura 5.1), 
entre otras variables, naturalmente.
 

El crecimiento sostenido de la producci6n agropecuaria es funci6n
 
directa, como ya hemos visto anteriormente, del crecimiento de la
 
productividad de la tierra y del trabajo, del crecimiento del area por

trabajador y de 
la fuerza laboral, y de la expansi6n de la frontera
 
agricola, entre otras variables (Figura 5.2). Naturalmente que existen
 
otros factores que tambi~n afectan al crecimiento de la producciin, tales
 
como la estructura productiva y la estructura de distribuci6n de la
 
producci6n, entre otros.
 

La productividad de la tierra es directamente afectada por dos tipos de

variables: 
las que la hacen crecer (efecto mas permanete) a largo p]azo,
 
y las que la hacen fluctuar (efecto mas inmediato) a corto plazo.

Precios relativos, clima. tecnologla, etc. son ejemplos de variables que

influyen en la productividad de la tierra. Mis adelante se volvera a
 
tratar este asunto con mayor detalle.
 

La productividad del trabajo es funci6n directa de la tecnologla, la
 
educaci6n y la capacitaci6n para la gesti6n empresarial, la cual, a su
 
vez, es 
funci6n de la estructura productiva, de a informaci6n y del
 
conocimiento de los mercadcs de insumos y productos.
 

Por lo expuesto, es 
evidente el alto grado de dependencia y do relaciones
 
funcionales entre las diversas variables. 
Las expresiones matemiticas
 
presentadas anteriormente tienen a ventaja de permitir el analisis
 
cuantitativo de las diferentes funciones, al limitar dicho anilisis a un
 
numero reducido de variables. Es evidente, sin embargo, que hay muchos
 
otros 
factores q-ue afectan e interactuan en elproecso del desarrollo
 
agropecuario y del crecimiento de la producci6n y de la productividad

agropecuaria. Los conceptos do relaciones, funciones, funci6n de

funci6n, etc. estin plena y permanentemente involucrados en el anilisis
 
del desarrollo agropecuario.
 

' Implicitamente, Hayami y Ruttan (1971) consideran que el capital es
 
perfectamente elistico, lo que es correcto admitir cuando el period6 de
 
anilisis es bastante largo.
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4. La Productividad de la Tierra
 

Ccmo se mencion6 anteriormente, los factores que afectan a productividad

de la tierra se pueden clasificar en dos grandes grupos: 1) los que

tienen una 
influencia mis permanente y que hacen crecer la productividad

a largo plazo; y 2) los que tienen una tendencia mis inmediata y que

hacen fluctuar la productividad a corto plazo.
 

Por otro lado, cuando se habla de crecimiento de los rendimientos esta
 
implicita, evidentemente, la dimensi6n temporal, de manera que las
 
comparaciones se hacen entre varios anos, encadenados, en secuencia. 

el Capitulo IV se discutieron las dificultades en la medici6n de los 

En
 

rendimientos. A continuacion se discutiran los dos grandes grupos de
 
factores que afectan la productividad.
 

Entre los factores que ejercen una influencia mas permanente sobre la
 
productividad de la tierra, o sea los que realmente afectan la tendencia

hist6rica de su crecimiento (independientemente de las fluctuaciones
 
anuales) se discutirin: 1) la tecnologla; 2) la composici6n de la

producci6n: 3) las 
areas en descanso; 4) la politica econ6mica; 5) la

educaci6n y salud y 6) los factores que la afectan negativamente.
 

Entre los factores que tiene un impacto mas inmediato y que hacen

fluctuar la productividad de la tierra a corto plazo, se discutiran: 

el clima y otros factores aleatorios; 2) los precios relativos; y 3) la 

1)
 

capacidad empresarial.
 

A. Factores mas permanentes
 

1. El impacto de la tecnologia. 
En esta seccion se presentan tres
 
grupos de procesos tecnol6gicos que contribuyen en forma directa al
 
crecimiento sostenido de la productividad agropecuaria: los procesos

biol6gicos, quimicos y f~sicos 
(Pomareda, 1985). Es necesario hacer
 
aqui la salvedad que existe una relaci6n muy estrecha entre los
 
procesos biol6gicos, quimicos y fisicos. 
 En la gran mayorla de los
 
casos, la interacci6n entre dichos procesos es vital para la
 
existencia de la agricultura. 
Es lo que en lenguaje agron6mico se
 
conoce como la relaci6n agua-suelo-planta. 
Aunque esta interacci6n
 
es 
fundamental, se considera necesario hacer una identificaci6n y

separaci6n de los procesos, con 
la finalidad de presentar mejor las
 
ideas.
 

Los procesos biol6gicos. Tal vez estos han sido el 
area de mayor

actividad cuando se ha buscado el cambio tecnol6gico. En este rubro
 
se 
reunen todos los procesos orientados a producir variedades y razas
 
de mayor potencial genetico. 
En el caso de los cultivos el mayor

potencial genetico no significa unicamente mayor rendimiento por

hectarea; 
tambien significa que las especies cultivadas presentan
 
mayor resistencia o por lo menos mayor tolerancia a las inclemencias
 
climaticas (helaaas, granizadas, etc.), a la disponibilidad de aqua
 
en el suelo (sequias), al ataque de plagas y enfermedades.
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Ademas, para mejorar la administraci6n de la producci6n y

comercializaci6n y reducir el riesgo, se busca tambi~n reducir el
ciclo vegetativo y mejorar las condiciones del producto para 
su
cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, etc.
 

En otros casos, 
se busca mejorar un factor intrinseco, como la

calidad del producto, o su mayor contenido proteico, etc.
Obviamente, mejorar el potencial gonetico es 
un proceso de largo

plazo que paulatinamente va produciendo la investigaci6n agropecuaria
y que se va transfiriendo en forma gradual, principalmente a traves
 
de la semilla mejorada.
 

En el caso de los animales, mejorar el potencial genetico no s6lo

significa obtener especies, 
razas o cruzas que sean mas 
eficientes en
 su proceso de conversi6n de nutrientes (energia) en producto, carne,
leche, huevos, lana, etc. Tambign significa obtener animales que

tengan mayor resistercia a las inclemencias cliriticas y a plagas y
enfermedades; igualmente animales, productos y sub-productos que se
adecuen mejor a la demanda de los consumidores. Tambien es
importante 
reconocer que con el desarrollo de la genitica y de las
t6cnicas del mejoramiento, fue posible obtener variedades y razas con
alta capacidad de respuesta a insumos modernos, especialmente a
fertilizantes en la epoca en que estos eran insumos relativamente
 
barato3.
 

Hay que reconocer el verdadero valor de disponer de ospecies
vegetales y animales cuyas variedades y razas tengan una capacidad

productiva intrinsecamente superior a las actuales. 
 Tambi~n es
importante entender que los aumentos que 
se podrian obtener en la
productividad no deberian estar necesarimanete condicionados a una
 mayor utilizaci6n de fertilizantes y defensivos en el caso de los
cultivos, ni a 
un exceso de control sanitario en el caso de los
animales. Esto es importante pues hasta hace pocos anos el
desarrollo tecnol6gico de la agricultura ha tenido el sesgo
(perfectamente explicable, pues hasta 
ese momento los insumos
modernos eran relativamente baratos) hacia una 
elevada dependencia de

insumos de la industria agroquimica.
 

La fundamental hoy en los procesos biol6gicos es que su investigaci6n
ya esta consciente de su enorme grado do interacci6n con otros
 procesos, principalmente con los procesos quimicos. 
 Aunque todavla
 es importante obtener variedades y razas de alto potencial genetico,
y conocer el maximo do su productividad fisica; cada dia que pasa la
invostigaci6n esta tambi~n preocupada con la bsqueda y la selecci6n
de cultivares y razas que "respondan mejor" a los insumos modernos y
que sin alcanzar necesariamente su maxima productividad f~sica,
alcancen su mayor productividad econ6mica al menor nivel de uso de

insumos modernos que sea posible.
 

Los procesos quimicos, ol crecimiento y la productividad de los
cultivos dependen de la disponibilidad de nutrientes en el suelo y en
el agua. 
 En el Siglo XX uno de los avances tecnol6gicos mas grandes
de la agricultura ha sido procisamente el poder identificar las
condiciones mas apropiadas do macro y micro-elementos que deben
prevalecer en el ambiente del cultivo (agua y/o suelo), y la
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capacidad de dicho cultivo de responder a cantidades adicionales de
 
dichos nutrientes. En este sentido, los fertilizantes y correctivos
 
representan el mejor ejemplo. Durante la epoca (y fueron varias
 
dicadas) en que fertilizantes y correctivos eran relativamente
 
baratos, su uso se populariz6; la investigaci6n no se preocup6 en
 
economizarlos (y tal vez no tendria porgue hacerlo), y se buscaban
 
especies y variedades de elevada capacidad de respuesta.
 

Asi, con el desarrollo de la industria de fertilizantes y la
 
consecuente calda en sus precios, los mejoradores fueron induci2'ls a
 
producir cultivares de alta potencialidad. As! empez6, o ese fue el
 
advenimiento de la "Revoluci6n Verde", en la cual el trigo, maiz y
 
arroz fueron los casos mis notables. Mis recientemente, sin embargo,
 
a partir de la crisis del petr 6leo, los fertilizantes y otros insumos
 
como los herbicidas y defensivos, en muy poco tiempo se hicieron
 
relativamente mas caros. La respuesta de los bi6logos y de los
 
mejoradores no se hizo esperar. Se intensificaron las
 
investigaciones hacia la busqueda de tecnologlas del tipo

"ahorra-insumo", como la fijaci6n biol6gica del nitr 6
 geno, el control
 
integrado de plagas, enfermedades y hierbas malas, etc.
 

En este punto es necesario hacer un parentesis para discutir
 
brevemente la dimensi6n temporal de las nuevas tocnologias. Una
 
aplicaci6n indiscriminada de fertilizantes y defensivos quimicos, por
 
ejemplo, produce un aumento inicial en la productividad, pero los
 
desequilibrios ecol6gicos que pueden producir tambien pueden reducir
 
los rendimientos a mediano o largo plazo. Por otra parts, algunas
 
tecnologlas como: cultivares resistentes a determinadas condiciones
 
del medio ambiente (heladas, sequias, etc.), el control integrado de
 
plagas, enfermedades y hierbas malas, la fijaci6n biol6gica del
 
nitr 6geno, etc., pueden realmente reducir los rendimientos a corto
 
plazo. A mediano y largo plazo, sin embargo, seran responsables por
 
los aumentos en los rendimentos, cuando dichas tecnologias se
 
comparen con otras que producen la degradaci6n del medio ambiente.
 

Los procesos fisicos, el mejoramiento de la calidad de la tierra y
 
del agua a nivel de la unidad de producci6n, y de la racionalizaci6n
 
del uso de estos dos recursos fundamentales, son factores importantes
 
para el incremento de la productividad. El mejoramiento de estos
 
recursos puede contribuir al aumento de la productividad cuando, por
 
ejemplo, permite que las operaciones de plantio, transplante,
 
cultivo, manejo y cosecha sean hechas mis ripida y eficientemente en
 
la Spoca mis recomandable.
 

Asimismo, la tecnologia mecinica permite mejor aplicaci6n o
 
distribuci6n de correctivos, fertilizantes, defensivos, etc.
 
Igualmente, el mejoramiento de suelos y aquas por medio de
 
tecnologias mecinicas permite la nivelaci6n de tierras, el control de
 
la erosi6n, el control del riego, del drenaje y la salinidad, la
 
disminuci6n de la contaminaci6n y mejora Qn la calidad de las aguas.
 
Otros procesos fisicos como la tecnificaci6n de la infraestructura de
 
riego, la instalaci6n de drenes superficiales y subterrineos, el
 
establecimento de cortinas do irboles, el tratamiento de aguas
 
contaminadas, la subsolaci6n y manejo do suelos, la rotaci6n de
 
cultivos, etc., tienden tambien a aumentar la productividad de la
 
tierra y del trabajo.
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En lenguaje tecnico, la tecnologla mecanica tiene un grado elevado de
 
complementariedad con las tecnologlas biol6gicas y quimicas.

Definitivamente, no se 
trata de eventos independientes sino altamente
 
correlacionados entr6 si. 
 En realidad, la experiencia hist6rica ha

mostrado que la tecnologia para la modernizaci6n de cada cultivo y
las industrias de insumos modernos son los mayores responsables por

el crecimiento sostenido de la productividad de la tierra.
 

2. La compoici6n de la producci6n. 
Uno de los factores que contribuye

al crecimiento de la productividad de la tierra, y que probablmente

es el que ha 
recibido menos atenci6n por parte de los estudiosos de
la materia y de los responsables por la conducci6n de la politica

agricola, es el de la 
estructura o composici6n de la producci6n. Es

considerado un factor permanente y de largo plazo, pues sus cambios
 
normalmente no se producen con la dinamicidad con que otros 
factores
afectan la productividad de la tierra. 
 El reemplazo de algunas

actividades agropecuarias de baja productividad por otras de elevada

productividad, constituyen la caracteristica principal del cambio en
 
la composici6n de la producci6n.
 

Algunos ejemplos de estos cambios son: 
 substituir la ganaderia

extensiva por ganaderia intensiva; substituir la ganaderia por

cultivos; utilizar mas 
intensamente las 
areas en descanso (que, coma
 
ya se ha visto en el Capitulo IV, constituyen una forma de

producci6n) en actividades directamente productivas; reemplazar

cultivos de precios unitarios nas bajos por cultivos de precios

unitarios mas altos, siempre que aumente el valor bruto de la
 
producci6n por hectarea.
 

Es evidente que para que 
se 
realicen cambios en '.aestructura o en la

composici6n de la producci6n se 
rsquiere que el productor esti

administrativa y generencialmente preparado y que disponga de la
informaci6n de los 
recursos y de la tecnologia necesaria. Otros
 
factores que tambi~n son determinantes en los cambios en la

composici6n de la producci6n son las variaciones en los precios de
los factores de producci6n, de los insumos y de los productos, los
 
cuales son Ln reflejo de las alteraciones de la demanda del mercado
 
interno y externo, y de variaciones en la oferta.
 

3. Las areas en descanso. En el Capitulo IV se explic6 que las areas 
en
descanso son consideradas por los productores como una forma de
producci6n. Al dejar "descansar" la tierra lo que el productor esti
 
haciendo es dejar que la Naturaleza se encargue de reponerle la
 
fertilidad y que se restaure 
el equilibrio biologico que existla

anteriormente. Al poner nuevamente en producci6n un area destinada
 
anteriormente al descanso, el productor reduce sus costos de

producci6n por Area y por unidad de producto, puesto qua requerirA

cantidades menores de fertilizantes y defensivos.
 

Sin embargo, exista tambign una correlaci6n negativa bastante fuerte
 
entre las Areas en descanso y la demanda por un determinado

producto. 
Cuando esta demanda aumenta y el precio del producto se

hace realmente atractivo, el productor reacciona reduciendo sus Areas
 
en descanso, usa mas 
insumos modernos y aumenta ripidamente la
productividad de la tierra a fin de 
ser uno de los primeros en
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satisfacer dicha demanda. 
 Pero cuando el mercado se deprime y los
precios bajan, la retracci6n de la demanda desincentiva al productor,

quien entonces aprovecha para reducir su oferta aumentan su irea
descanso. Como en el 

en
 
caso anterior, el productor reacciona a estas
senales del mercado cuando esti preparado administrativa y
gerencialmente para el cambio y cuando dispone de la informaci6n y de
los recursos necesarios. Mas adelante se volvera a tratar este
 

aspecto.
 

Hasta aqui se han presentado tres elementos que hacen crecer la
productividad de la tierra: 
 el afecto de la tecnologia, la
estructura o composici6n de la producci6n y las ireas 
en descanso.
Cuando se analiza el 
caso de un cultivo en particular, separandolo
del conjunto o del agregado de todos los productos, s6lo se presenta

el efecto de la tecnologia, mientras que los 
otros dos efectos no
aparecen. Pero cuando se 
ha un analisis agregado del crecimiento de
la productividad de la agricultura, los 
tres efectos estan
 
presentes. 
En aglunos palses el efecto composici6n de la producci6n

puede ser 
el mas importante para explicar el crecimiento de la
productividad agregada de la agricultura a largo plazo. 
En otros, el
efecto tecnologia puede ser el mas 
importante. En el agregado seria
 muy importante poder separar el efecto composici6n de la producci6n

del efecto tecnol6gico.
 

En la practica, sin embargo, dicha separaci6n es bastante complicada
y dificil, puss como se 
ha visto, uno de los determinantes de los
cambios de la estructura productiva es 
justamente la tecnologia, la
cual hace que determinados cultivos puedan ser mas 
competitivos que
otros. 
 En vista de las complicaciones y dificultades citadas, cuando
 se necesita medir el efecto tecnol6gico lo comdn ha sido hacerlo
analizando los cultivos individualmente. 
As!, por ejemplo, se puede

estudiar el maiz, el 
arroz o el frijol, separadamente.

metodologia, aunque practica, es 

Esta
 
deficiente puss no puede tomar en
 

cuenta que los cambios en la composici6n de la producci6n pueden
haber sido consecuencia de las inversiones en 
la generaci6n de
conocmiento en algunos cultivos solamente.
 

4. La politica econ6mica. La agricultura, como parte de cualquier

sistema econ6mico, depende para su modernizaci6n de definiciones de
politica econ6mica nacional, claras y precisas y de largo plazo. 
 Su
modernizaci6n requiere de la disponibilidad y uso adecuado de insumos
modernos, do la estabilidad de precios de insumos y productos, de 
la
disponibilidad de credito y tecnologia, de capacidad gerencial, de la
politica do comercio exterior y de la habilidad de otros sectores
(agroindustrial, industrial, servicios, etc.) 
de absorber el exceso

de mano de obra que libera la agricultura.
 

La modernizaci6n de la agricultura, su cambio tecnol6gico, o el
aumento sostenido de la productividad de la tierra, como factores

indispensables para el crecimiento sostenido de la producci6n
agropecuaria, requieren pues de definiciones de politica econ6mica de
largo plazo, y del compromiso politico nacional que, una vez

aceptadas dichas definiciones por consenso de todos los 
sectores
representativos de la poblaci6n, las mismas seran mantenidas a lo
largo del tiempo independientemente del partido politico que gobierne
 
el pals.
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Este compromiso politico es fundamental. Si el consenso y la

decisi6n politica es que la prior idad nacional debe ser dirigida

hacia el aumento vertical de la producci6n, la politica econ 6mica de

asignaci6n de 
recursos y de manejo de las variables econ6micas debe

reflejar y respetar dicho consenso en el 
largo plazo. El mundo esta
lleno de ejemplos de programas de modernizaci6n de la agricultura que

han fracasado precisamente por falta de apoyo de la poltica

economica a largo nlazo. 
En paises en desarrollo muchos programas de

modernizacion y cambio tecnol6gico en 
la agricultura no han tenido el

exito esperado por falta, por ejemplo, del apoyo econ6mico que

requiere la industria nacional de 
insumos modernos.
 

Del mismo modo, muchas veces la politica economica que no es bien
 
conducida conlleva a un proceso de inestabilidad de precios de

insumos y productos;. La politica de comercio exterior, al incentivar
 
excesivamente las exportaciones, por ejemplo, ademas de discrLmlnar
 
contra la modernizaci6n de la agricultura en realidad lo que hace 
es
subsidiar al consunidor en el exterior. 
 Otras veces, una politica

equivocada de importaciones de productos puede significar en realidad
 un subsidio al productor en otros paises. Otros ejemplos de

politicas econ6micas discriminatorias contra el sector agrario y que
realmente atentan contra la modernizaci6n de la agricultura estan
representados por la congelaci6nde precios por largos periodos y por
falta de apoyo a la educaci6n en el sector rural y a la extension e
 
investigaci6n agropecuaria.
 

5. La educaci6n y la salud. Finalmente, pero no por eso menos

importante, como tambien ya se ha visto en el Capitulo IV, las
inversiones 
en educaci6n y salud son fundamentales para el desarrollo

de la ciencia y la tecnologia. Ademas, en el Capitulo XIV se
verificari la importancia de las inversiones para la formaci6n del

capital humano en la agricultura. Las inversiones sostenidas en
 programas de educaci6n y salud aumentan la eficiencia y productividad

de la mano de obra. 
Al hacerlo reducen los indices de enfermedades y
preparan al productor y al trabajador rural para entender o
interpretar mejor los mensajes y la informaci6n que proviene de los

mercados de insumas y productos, y de las instituciones de generaci6n

y transferencia de tecnologia. 
 Ademas de contribuir a una mejor

gesti6n empresarial y a travis de ella al aumento de la productividad

de la tierra, las inversiones en educaci6n y salud tambi~n

contribuyen al perfeccionamiento del mercado de trabajo, y mejoran el
valor alternativo o el costo de oportunidad de la mano de obra. 
 Este

hecho prepara mejor a las personas en su busqueda de alternativas de

empleo fuera del sector, al mismo tiempo que induce a los productores

hacia la adopci6n de las nuevas tecnologias.
 

6. Factores que la afectan negativamente. Hasta aqui 
se ha mencionado
 
un conjunto de factores que, si estin presente, lo normal es que

contribuyan al aumento de la productividad de la tierra. Su

ausencia, sin embargo, no interviene negativamente, es decir no
 
reduce la productividad.
 

Hay un grupo de factores, sin embargo, que si tienden a reducir la
productividad de la tierra a lo largo del tiempo. 
Entre ellas se

puede citar la pirdida de la fertilidad del suelo, la degradaci6n del
medio ambiente y la reducci6n de la productividad de las plantas y

animales.
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El ejercicio y la practica constante de la agricultura en el mismo
suelo tiende a reducir su fertilidad, tanto par los elementos
quimicos que las plantas retiran del suelo, coma por la erosi6n. 
A
lo largo del tiampo, los enemigos naturales de las plantas y animales
(muchas veces per el 
usa equivocado de los agroquimicos) adquieren
mas 
resistencia y agresividad, los costos de producci6n aumentan
rapidamente y la productividad disminuye. 
En estas condiciones,
mantener la productividad de la tierra no es 
una tarea facil.
 

La investigaci6n agropecuaria tiene que ser firmemente apoyada para
que pueda inicialmente neutralizar la acci6n de los factores que
afectan negativamente la productividad, de manera que esta se
mantenga por lo menos constante, y que a lo largo del tiempo pueda
aumentar. 
En este sentido, es preocupaci6n de la investigaci6n el
lanzamiento de nuevas varicades a intervalos regulares que vayan
reemplazando a aquellas que ya han sido afectadas per los factores
negatives. 
As! coma el combate biologico a las plagas y enfermedades
 nunca terminart, 
 los productos quimicos tienen que ser perfeccionados
constatemente para gle aumenten en eficiencia (o recuperen la que ya
han perdii.o), 
y para que simultineamente reduzcan sus 
efectos
ecol6gicos negativos. Finalmente, s61o el apoyo constante 
a la
investigaci6n basica y aplicada podri producir los descubrimientos
necesarios que sean capaces do minimizar los efectos negativos del
medio ambiente sobre la productividad.
 

B. Factores de impacto mas inmediato
 

Hasta aqui se ha revisado aquellos factores que hacen crecer (o decrecer)
la productividad de la tierra y que dentro de una 
6ptica de mas largo
plazo son los que determinan la tendencia hist6rica de los rendimientos.
A corto plazo, sin embargo, hay un conjunto de factores que hacen
fluctuar la productividad de aio a aro. 
 Entre ellos se analizari el
clifa y otros factores aleatorios, y los precics relativos.
 

1. El clima y otros factores aleatorios. 
El efecto de las variaciones
climiticas anormales producen sobre la productividad de la tierra es
evidente. 
Estas variaciones climaticas tienen un impacto inmediato
en la productividad. 
Son el caso de las sequias, inundaciones,
heladas, granizadas, excesos de lluvia, etc. 
 Pero ademas emisten
otros factores aleatorios, come la presencia de una nueva plaga o una
nueva enfermedad, que burlando los controles fito o zoosanitarios
atacan intempostivamente :'con intensidad tal que en muy poco tiempo
pueden diezmar un cultivo o un rebano 
y oobre cuyos controles hay
parcial o equivocado conocimiento. En algunos casos 
se ha llegado a
extremas quo el control equivocado ha producido mis daA economico y
ecologico que la propia plaga o enfermedad!
 

En relaci6n a las plagas y entermedades, Bengolea (1984) discute los
mecanismos par los cuales un organismo vegetal o animal se constituye
en una fitopasta. Distingue dos casos: 
 primero, el de los
organismos que se constituyen en fitopestes al ser 
introducidos a un
nuevo ambiente, unido a otros factores ambientales, fisicos y
biol6gicos que constituyen un freno en el lugar de origen; y segundo,
el de organismos residentes que experimentan un aumento en sus
poblaciones per diversas causas lo que so conoce coma gradaci6n. Al
primer casa lo define coma fitopestes introducidas y al segundo casa
 
come gradaciones.
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El organismo que se introduce puede liegar al 
nuevo ambiente en forma
 
Accidental, pero a veces 
Ilega introducido intencionalmente por el
 
hombre, persiguiendo una finalidad cientifica o practica. 
Cita por

ejemplo el caso de la presencia de la "grama china" (Johnson grass,

Sorgo de Aleppo: Sorghiv halepense) una de las principales malas

hierbas del Peru, cuya presencia se debe a que se introdujo como

forraje (raz6n prictica). LA Dresencia de 
!a abeja africana en
 
Brasil se origin6 de una investigaci6n cientifica.
 

El ingreso accidental puede ocurrir con o sin el 
concurso del honbre;

constituye un riesgo inherente a las corrientes comerciales y

transporte de productos. El ingreso accidental puede ocurrir incluso
 
bajo condiciones especiales de cuarentena; natural que si
es 
 estas
 
faltan, la probabilidad es mayor. El desarrollo de las fitopestes

introducidas en un nuevo ambiente y la gravedad que alcancen
 
dependera del grado de coincidencia entre sus requerimientos

icol6gicos.y las condiciones prevalecientes en el ambiente nuevo
 
(compatibilidad ecol6gica), as! 
como da la presencia de los enemigos

naturales locales que pu.;Ian oponerle resistencia bi6tica. Lo comun
 
es que, si las condiciones ambientales le son favorables, y siendo

introducidcs sin sus enemigos naturales propios de su centro de
 
origen, el organismo se 
comporta como una peste do suma gravedad. En
 
tal caso el control biol6gico es enteramente posible, particularmente

si se trata de malas h"6rbas o plagas.
 

Gradaciones do organismos existentes. 
 El concepto de gradaci6n se
 
aplica mayormente a las plagas, pero tambign es aplicable a las malas

hierbas y a los microorganismos pat
6genos cuyos niveles de abundancia
 
pueden ser afectados por condiciones ambientales (Iluvia, humedad
 
ambiental, temperatura e insolacLin). Asi, se ha demostrado la

existencia de correlaciones entre 
la intensidad de las infecciones y

la temperatura de los meses de invierno. 
 Por otra parte, el problema

de las malezas tiende a ser mis grave en cultivos bajo lluvia o en

regiones do climas y lluvias tropicales o semi-tropicales. El autor
 
discute li 
 siguientes causas de gradaciones:
 

a. 
Variaciones estacionales de temperatura, lluvia y humedad
 
atmosferica. Estas variaciones determinan diversos grados de

favorabilidad o desfavorabilida del clima en el curso del 
ano. Las
 
diferencias en numero de una estaci6n a otra pueden ser 
notables
 
(gradaci6n estacional). 
 Hay plagas que permanecen inactivas o a un
 
nivel bajo de actividad en el invierno y que so incrementan
 
violentamente en primavera o verano. 
Ordinariamente el cambio de
 
condiciones de clima va acompaRado do cambios notorios en la planta

hospedante estimulados por el mismo cambio ambiental (Eases

fenol6gicas) favorables al desarrollo de la plaga, brotamiento,
 
floraci6n, desarrollo de follaje nuevo.
 

b. Variaciones ecepcionales de clima en anos determinados. En este
 
caso el mecanismo 
escansa en una extrema favorabilidad del ambiente
 
en determinados arios. El mecanismo opera tambien en el sentido
 
opuesto previniendo la ocurrencia de gradaciones normales de tipo

estacional, si el aio es excepcionalmente desfavorablA.
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c. Alteraci6n del medio ambiente por las actividades del hombre.
 
Ciertas plagas son provocadas por actividades del hombre que influyen

sobre el ambiente, cambiando el nivel de ciertos requisitos vitales
 
de un organismo o reduciendo la resistencia bi6tica representada por

los 	enemigos rurales.
 

Entre tales actividades se senala la introducci6n de un nuevo cultivo
 
a una area o modificaciones en el si3tema de producci6n, por

complementaci6n de cultivos diferentes. 
 Si en uno u otro caso, se
 
cambia el nivel de requisitos para un organismo mejorando sus
 
posibilidades de supervivencia, entonces se genera una plaga cuyas

proporciones pueden ser sumamente grandes. 
 Otras veces el cultivo
 
introducido trae consigo sus propias plagas libres de enemigos

naturales. En otros casos, dado que los criterios de plaga y de ano
 
economico son criterios humanos, un organismo .,u convierte en plaga

s6lo porque tales criterios cambian. As! pasa cuando las normas de
 
calidad del mercado son cambiadas para exigir productos inmaculados
 
de buena presentaci6n, libre de danos y limpios. Esto que se ha
 
convencionado en ilamar requisitos del tipo cosmitico, constituye un
 
estimulo al control quimico intensivo y un obsticulo al control
 
racional de plagas en una serie de cultivos,
 

Finalmente, la reducci6n de la resistencia bi6tica del medio puede

ocurrir de varias maneras. Los casos anteriores podrian bien
 
incluirse en este rengl6n ya que la falta temporal de alimentos puede
 
reconocerse como un aspecto de tal resistencia. De otro modo el
 
hombre altera la resistencia bi6tica, alterando los mecanismos de
 
resistencia (antibiosis, repelencia, resistencia mecinica) de las
 
plantas cultivadas, al ejercer una selecci6n vertical por altos,
 
rendimientos olvidandose de otros factores.
 

d. 	Resurgencia de las plagas controladas. Si bien el pesticida destruye
 
a la peste, tambi~n destruye a sus enemigos naturales (parisitos y

predatores), de ordinario en una escala mayor, por el doble efecto de
 
muerte directa y privaci6n de alimentos (hospederos o presas). La
 
plaga, liberada de sus frenos naturales se recupera de la mortalidad
 
sufrida y puede elevar sus poblaciones en muy breve plazo a un nivel
 
igual o mayor que el anterior. Este plazo depende del potencial

reproductivo, el cual, en la mayoria de las plagas, es muy grande.

Este proceso impone como forzoso el uso repetido de los pesticidas;

do no hacerlo el cultivo puede ser destruido.
 

e. 	Resistencia de las postes a los pesticidas. El uso repetido de los
 
pesticidas ejerce una presi6n de soelcci6n artificial sobre las
 
poblaciones do la peste, eliminando los individuos mas susceptibles y

dejando para reproducirse a los mas resistentes. Si existe, como es
 
comun, una d6sis genetica para la supervivenci. de estos, el proceso

conduce a la formaci6n de poblaciones re!istentes al pesticida. Este
 
fen6meno ha ocurrido no s6lo con plagas sino tambi~n con malas
 
hierbas, enfermedades y hongos.
 

f. 	Plagas secundarias o plagas provocadas. Como otra consecuencia del
 
uso do pesticidas, ciertos insectos quo no constituyen plagas y que
 
se encuentran bajo control por sus enemigos naturales, en una
 
posici6n de equilibrio numiricu relativamente bijo, se desarrollan
 
como plagas do primera importancia debido a que los pesticidas usados
 
contra otras plagas destruyen a sus enemigos naturales. Liberadas
 
asi de sus frenos bi6ticos, so desarrollan a niveles formidables.
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2. Los precios relativos. 
 El primer punto que emerge para el analisis
 
do los precios relativos es el de reconocer el problena que existe
 
cuando hay objetivos conflictivos entre ellos mismos. 
 El conflicto
 
puede ser presentado de la siguiente manera: 
 Como mantener la

rentabilidad de la agricultura (siendo la rentabilidad Lua 
funci6n de

cantidades y de precios), tratando de mantener al mismo tiempo

precios relativamente bajos para los consumidores. La respuesta qua
mas comunmente se presenta a este conflicto es 
la de colocar
 
subsidios al consumo.
 

De hecho los subsidios al consumo han sido Lma politica utilizada por

todos los palses en desarrollo y por palses desarrollados durante

mucho tiempo. En el corto plazo los subsidios al consumo son la
politica que puede ser usada para corregir una distorsi6n dada o para
promover el consumo de wu producto dado. 
En el largo plazo, sin
 
embargo, los subsidios al consumo realmente introducen una enorme
 
distorsi6n en loq habitos de los consumidores y promu.ve el

crecimiento de la producci6n y/o de la importaci6n de algunos

productos que de otra manera no serian producidos si el principio de

las ventajas comparativas es tomado en consideraci6n.
 

Ademis, los subsidios al consumo de un determinado producto,

normalmente actuan como desesti.mulo a la producci6n de sus productos

sustitutos; pero tal vez 4kis im.ortanto todav;a es quo los subsidios

al consumo claramente introducen una enorme distorsi6n en los precios

relativos ademas de quo muchas veces los subsidios al consumo han

sido un factor de discriminaci6n contra e! sector agropecuario. Por
lo tanto, v como ya se ha mostrado en la Figura 5.1, los precios

relativos pueden ser conpiderados como la variable clave que ademas
de servir de elemento de ligaz6n entre 
la producci6n agropecuaria y

su demanda tiene una 
enorme influencia en su respectivo crecimiento.
 
Los precios relativos pueden ser afectados tanto por las propias

fuerzas del mercado como por la polytica econ6 mica de maneja y

adininistraci6n de precios, como por ambos on conjunto.
 

Por lo tanto, una politica economica dirigida y bien orientada al
 
manejo y a la administraci6n de los precios relativos es fundamental
 
cuando se persigue el objetivo nacional de aumentar la producci6n

agropecuaria y promover el desarrollo del 
sector. En esta secci6n

haremos referencia solamente a cuatro tipos de precios relativos:
 
precios relativos de insumos, precios relativos de productos, precios

relativos de insumos y productos, y precios relativos de factores de
 
producci6n.
 

a. Los precios relativos de los insumos juegan un papel preponderante en

la inducci6n de la adopci6n de la nueva tecnologia y consecuentemente
 
en el aumento de la productividad de la tierra y del trabajo. 
Cuando
 
por ejemplo, el precio de una variedad mejorada as de alto

rendimiento ej bastante mas elevado que el precio de una variedad
 
nativa o no mejorada, los productores probablemente no usaran la
variedad mejorada, aunque pueda existir un buen servicio do extensi6n
 
o pueda haber una disponibilidad de cridito agricola. Una politica

economica inteligente en este caso sera 
la de disminuir el costo de

producci6n de la variedad mejorada de alto rendimiento y

consecuentemente su precio, pero no a travis de subsidios de largo
 

http:promu.ve
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plazo, sino a travis de inversiones en investigaci6n agropecuaria y
 
desarrollo de la industria de semillas para bajar sus costos y para
 
inducir y promover la produccien nacional de la referida variedad
 
mejorada do alto rendimiento.
 

Otro aspecto al quo hay que dar enfasis en este punto es mencionar la
 
enorme importancia que desempena una industria nacional productora de
 
insumos modernos en la determinaci6n do precios de estos insumos.
 
Cuando dicha industria nacional es eficiente, los precios relativos
 
de los insumos modernos en relaci6n a insLuos y tecnologias
 
actualmente utilizadas por los productores se hacen mucho mas
 
competitivos, se induce la ajopci6n del uso de los insumos modernos y
 
se promueve un aumento e los rendimientos de la tierra y del trabajo.
 

b. Los precios relativos Oe los productos agricolas. Cuando las
 
importaciones do productos agricolas se realizan durante cortos
 
perlodos de tiempo, no quiere decir quo ellas sean necesariamente
 
malas para la sociedad como un todo. Lo quo si realmente es danino
 
para el nector productivo (cuando el pals o la regi6n disponen
 
realmente de buenas condiciones agroecol6gicas para impulsar su
 
producci6n domistica) es cuando las importaciones de productos
 
agropecuarios se pecpetuan en el tiempo.
 

Lo quo sucoda en este caso or que los precios de los productos
 
agricolas importados sor r~lativamento mas baratos quo los productos
 
agricolas producidos incerndmente y esto raturalmente desestimula la
 
producci6n nacional. Una manera de reducir los precios relativos do
 
los productos nacionales on relaci6n a los importados es inducir una
 
mayor eficiencia (reduciendo los costos nedios de producci6n,
 
transports, almacenamiento y comercializaci6n) en la producci6n
 
nacional. En el sector productivo la ciencia y tecnologia juegan un
 
papel importante en la reducci6n de los costos medios de producci6n
 
por unidad de irea; pero mns importante que eso, la ciencia y la
 
tacnologla son las unicas actividades quo tienen la capacidad
 
potincial do reducir significativamente los costos medios de
 
producci6n por unidad de producto.
 

c. 	Los precios relativos de insumos y productos. Esta ha sido una
 
variable quo realnente ha hecho mucho dano al sector agropecuario en
 
muchos paises on desarrollo durante los 6ltimos quince aos. La
 
relaci6n precio de insumo/precio de producto ha sufrido constantes
 
aumentos durante dicho perlodo, lo quo significa que muchas mas
 
unidades de producto se necesitan hoy para comprar una unidad de
 
insumo que las quo so necesitaban en el pasado. Los precics de lon
 
fertilizantes y correctivos, do los agroquimicos, de los servicios de
 
maquiaria, etc. han aumentado su valor varias veces desde !a primera
 
crisis del petrileo.
 

Muchas instituciones de investigaci6n agropecuaria han estado
 
dedicadas durante el mismo periodo a obtener especies vegetales y
 
animales (variedades y razas), quo son mucho mis eficientes en la
 
conversi6n biol6gica de insumos en productos. La mayor parte de las
 
veces dichas instituciones han tenido ixito dedo el punto de vista
 
fisico o biol6gico. Sin embargo, los conocimientos y la tecnologla
 
quo se han generado no han llegado a ser do pleno uso por los
 
agricultroe, justamente porque el problema era econ6mico por
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naturaleza, debido a que el precio de los insumos modernos continuaba
 
aumentando vertiginosamente. 
A pesar de esto, muchas de las
instituciones en investigaci6n agropecuaria han sido culpadas de no
 
haber sido capaces de resolver el problema, cuando el problema

residla mucho mus en el area de los precios relativos de insumos y

productos.
 

En este caso cualquier politica econ 6mica inteligente de largo plazo

tendria que, en primer lugaz, 
reconocer clara y honestamente la

naturaleza economica del problema (precios relativo2) y, en segundo
lugar, apoyar plenamenete el desarrollo de la ciencia y tecnologla

agropecuarias, como una manera de modificer la relac16n de precios de

insumos y productos y hacerla mucho nas atractiva a los productores y

mucho nms favorable al cambio tecnol6gico en la agricultura.
 

d. Precios relativos de factores de producci6n. Aqu; se discutiri 1..s
precios relativos de los factores de producci6n tierra y trabajo.
Como se ha visto, la productividad de la tierra es una variable que

fluctua bastante de un ano a otro, pero tambi~n es posible distinguir
 
una tendencia a lo largo del tiempo.
 

En 1971 Hayami y Ruttan formularon la hipotesis de la innovaci6n

inducida, la cual trata de explicar la tendencia de largo plazo en

las variaciones de la productividad de la tierra y del trabajo, en
terminos de la variaci6n de sus precios relativos. El concepto

basico on la hip6tesis de la innovaci6n inducida para explicar la
tendencia mencionada, es el de la escasez relativa de un factor de
producci6n. Asn, 
 par ojemplo, la tierra es escasa en relaci6n al

trabajo cuando su precio crece mis rapidamente que el precio del
 
trabajo.
 

En la historia de la agricultura hay dos ejemplos clasicos: 
 Estados

Unidos y Jap6n. 
 En los Estados Unidos la productividad de la tierra

permaneci6 constante hasta 1930, mas o meno3, cuando recien empez6 a
 crecer. 
En el Jap6n la productividad del trabajo no sufri6 ninguna
alteracion en su crecimiento sino hasta despues de la Segunda Guerra

Mundial, mientras que la productividad de la tierra en ese pals

empez6 a subir desde fines del siglo pasado. Como la investigaci6n

en ciencias agropecuarias esta fundamentalmente sustentada por el
gobierno, sus resultados, sus logros, son un bien publico (los
agricultores los reciben gratuitamente), entonces el mercado no

funciona como indicador de las prioridades de la investigaci6a. Los
autorca zencionados crean la figura do un mecanismo dialectico que es

el proceso por el cual los agricultores interactuan con los

investigadores a fin de comunicarles sus problemas. 
 Pero el punto
mas fundamental que Hayami y Ruttan desarrollaron es el que los
cambios en los precios relativos de la tierra y del trabajo son los 
que explican, en forma general, el tipo de problema que el agricultor

llevari al investigador.
 

En el Jap6n el precio de la tierra creci6 mucho mas ripidamente que
los salarios; por eso los agricultores deseaban aumentar el tamaRo de
 
sus tierras aunque fisicamente esto fuese imposible. Los

investigadoras, a travis de multiples contactos con la gente del
 
campo, comprendieron el problema y despugs de muchas tentativas

frustradas, por haber tentado por influencia del exterior introducir

innovaciones mecanicas, se 
dedicaron a crear innovaciones de
 
naturaleza quimica-biol6gica.
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Entra estas innovaciones, los investigadores obtuvieron nuevos
 
cultivares, ticnicas de irrigaci6n, de aplicaci6n de fertilizantes y

defensivos etc. Estas innovaciones tecnol6gicas tienen una
 
capacidad do aumentar la productividad de la tierra. Al duplicarse
 
esta productividad, una hectirea pasa a producir lo que podrian

producir dos hectiroas anteriormente. Por eso, se ha podido

verificar que la productividad de la tierra ha venido crecienco
 
continuamente en el Jap6n desde fines del siglo pasado. La
 
productividad del trabajo empez6 a crecer en el mismo pals solamente
 
despuep de la Segunda Guerra Mundial, cuando en virtud de la ripida

industgializaci6n, el precio del trabajo empez6 a subir en relaci6n
 
al precio de la tierra.
 

En los Estados Unidos la situaci6n fue diametralmente opuesta. El
 
precio del trabajo aument6 mucho mis que el precio de la tierra dado
 
que precisamente el trabajo era el factor mas escaso en ese pals.
 
Los investigldores, particularmente los de la iniciativa particular,

tuvieron la motivaci6n suficiente para dedicarse a crear innovaciones
 
mecinicas, muchos de ellos en pequenas industrias. A n en el siglo

pasado fue impresionante el numero de patentes de invenciones
 
tecnol6 gicas destinadas a economizar el factor trabajo en la
 
agricultura. Se verific6 entonces un crecimiento continuo de la
 
productividad del factor trabajo, mientras que la productividad de la
 
tierra solamente empez6 a crecer a partir do la d~cada del '30,
 
despu~s de coparse la frontera agricola en la dicada anterior.
 

Solamente despues de que se agot6 la expansi6n de la frontera
 
agricola el precio de la tierra empez6 a elevarse en relaci6n al
 
precio del trabajo. Y solamente a partir de ese momento el mecanismo
 
dial~ctico di6 senales a favor de las innovaciones de caricter
 
quimico biol6gico quo son exactamente l.,quo aconomizan el factor
 
tierra. A partir do la decada del '30 los descubrimientos derivados
 
de las investigaciones quimico-biol6gicas aumentaron ripidamente. La
 
Figura 5.3 ilustra en forma muy sencilla el comportamiento hist6rico
 
de la productividal de la tierra y del trabajo en el Japan y en los
 
Estados Unidos.
 

En este punto es importante resaltar quo el concepto de escasez no se
 
refiere a la escasez fisica de un recurve. pero si a su escasez
 
economica, o sea a la escasez relativa de los factores en
 
producci6n. Un pals, por ejemplo, puede tener abundancia fisica de
 
su factor tierra y, sin embp,-go, esa tiarra es escasa en relaci6n al
 
factor trabajo, dado quo lcL rcursos naturales, como se ha visto
 
anteriormente, no significan la existencia de tierra agricola.

Transformar recursos naturales en tierra agricola se ha convertido
 
hoy en Ji3 en una operaci6n quo requicre inversiones muy elevadas,
 
pues adeis incluye la construcci6n de carreteras, hospitales,
 
escuelas y otras obras de infraestructuri muy caras.
 

La hipotesis de la innovaci6n inducida formulada y comprobada por

Hayami y Ruttan tuvo el mnrito de aclarar de una vez por todas la
 
cuesti6n do las comparaciones de niveles absolutos de productividades
 
entre paises. La hip~tesis indic6 quo esa comparaci6n s61o tiene
 
sentido entre palses semejantes en relaci6n a la escasez relati . de
 
los factores de producci6n. El Cuadro 5.1 presenta algunas
 
estimativas para palses seleccionados, tomando sus datos a partir de
 
Hayami y Ruttan (1971).
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Figura 5.3- Productividad de la tierra y del trabajo En Japo'n y Estados Unidos 
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UADRO .1O. 5.1 - PRODUCT:V:DAD DE LA T-.R A Y DEL TRABAJO E-N 
LA AGRICULTURA. PA:SES SEL_7c::NAcoS. i960. 

Productividad Productividad
 

de la tierra del trabajo
 
.......-------------------------------------------------------------------


Argentina 0.37 39.9 

Australia 0.09 106.4 

Brasl 0.60 9.4 

Estados Unidos 0.80 39.5 

Francia 1.49 35.9 

:ap6n 7.47 10.7 

Fuerite: Ifayami y Ruttan (1971)
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Lo quo so observa es que aquellos paises que tiene abundancia fisica

del factor tierra presentan tambiin una productividad baja de ese

factor, puesto que lo que se espera es quo su precio crezca menos que

el precio del trabajo: tal es el caso de Argentina, Australia,
Brasil y Estados Unidos. 
 Por otro lado, los palses que tienen la
 escasez de tierra presentan alta productividad de ese factor: Jap6n

y Francia. El mismo raciocinio es valido para la mano de obra.
 

Finalmente, es importante mencionar que Hayami y Ruttan estaban

preocupados en explicar la tendencia hist6rica de la evoluci6n de la
productividad de la tierra y del trabajo y no 
las oscilaciones quo

ocurren de un ano a otro. 
Por lo tanto, su explicaci6n es vilida
 
para los movimientos que ocurren en un plazo mas 
largo, pero no

necesariamente es valida para los movimientos quo ocurren de 
un ano a
 
otro.
 

3. Capacidad Empresarial
 

La habilidad para manejar los 
recursos naturales, fisicos, humanos y
finacieros, disponibles a nivel de la unidad de producci6n, no solamente

requiere de conocimientos tecnicos quo permitan "hacer bien las cosas",
sino tambign de la capacidad para determinar lo quo se debe producir,

cuando so debe producir y qua cantidades se deben producir. Estos tes
criterios dependen de la capacidad empresarial de cada productor y
permitirin optimizar el 
uso do los recursos disponibles en la unidad de
producci6n y as! alcanzar sus objetivos. 
 Pero la capacidad empresarial

tambign significa la capacidad de analizar la informaci6n disponible

acerca de las diferentes opciones y on base a 4stas manejar los recursos
 
de la unidad de produccion.
 

La capacidad empresarial es una variable clave y uno de los factores mas
importantes para aumentar la productividad de la tierra y del trabajo a
nivel de la unidad do producci6n. 
A travis de la capacidad empresarial

se puede conseguir mayores indices de eficiencia en la comprensi6n y

entendimiento de los factores mas permanentes y de los factores de
impacto mas inm ,vtos quo afectan la productividad de la tierra y del

trabajo. Tener . buena capacidad empresarial significa entender

plenamente los procesos biol6gicos, quimicos y fisicos quo determin4n el
impacto de las nuevas tecnologlas; sgnifica tambi4n entender y utilizar
 
perfectamente los criterios para una buena composici6n (estructura) o
combinaci6n de las actividades productivas a nivel de la unidad de
producci6n, determinando cuales ireas deben quedar on descanso on funci6n
do la politica econ6mica vigente. Asimisma, entender cuales son los
factores quo afectan negativamente la productividad de la tierra y tener

la capacidad de analisis suficiente para interpretar los mensajes

provenientes del mercado econ6mico en relaci6n a los precios relativos
 
entre insumos, entre productos, entre insumos y productos, y entre
 
factores do producci6n.
 

Hasta Aqui s6lo se han hecho algunas consideraciones sobre los aspectos

de 7eu;tabilidad. 
 Es importante regresar al concepto de la rentabilidad
 
porque los procesos de generaci6n y transferencia de tecnologia y la
adopci6n de esta por parte del productor son condiciones necesarias y
suficientes para el aumento do la productividad fisica de la agricultura;

pero no son suficientes para el aumento do la rentabilidad del
productor. Por consiguiente, se procederi a analizar tres aspectos

basicos quo determinan la rentabilidad a nivel de unidad de producci6n

ademis de la productividad.
 



- 180 -


El primero es el precio del producto a los productores, el cual puede

estar garantizado por el gobierno o puede ser el que 
un mercado libre o

el impuesto por algmn monopolio, pero que en todo caso como una
 
contribuci6n para detener el espiral inflacionario, es deseable que no
 
siga subiendo en una forma acelerada.
 

El mensajo que se trata de pasar aqu! es que 
so debe de hacer un esfuerzo
 
por evitar ofrecer precios cada vez mas altos a los productores porque

dado el poder adquisitivo de los consumidores se necesitaran gastos

fiscales cada vez mayores pa .amantener los niveles de subsidios

socialmente deseables pero econ6micamente no viables. 
Y por otro lado se

debe evitar que en los mercados libres los precios de los productos sigan

subiendo porque ello contribuiri a disminuir la demanda por dicho
 
producto.
 

El segundo aspecto as el del costo de producci6n, determinado por las

cantidades requeridas de iniumos y al precio do los mismos. 
Como ya se

ha mencionado varias veces, gran parte del 
aumento de la productividad

dentro de las tecnologias disponbiles se orienta hacia un mayor uso de
insumos modernos en la forma de agroquimicos, semillas mejoradas e
 
intensificaci6n de las labores culturales, de una 
anera tal quo el

incremento de la productividad requiere tambign mayores cantidades de

credito, las qua algunas veces no pueden satisfacer plenamente dadas las

limitaciones financieras. 
La mayoria do las veces el aumento de la

productividad est asociado con una rcducci6n de Ion costos promedios por

kilo de producto producido; pero lamentablemente, cuando esto no sucede
 
los programas de aumento de la productividad estin destinados a no tener
 
el 4xito quo se espera do elilos.
 

El tercer aspecto quo debe analizarse por ser tambign uno de los
 
determinantes do la rentabilidad a nivel de la unidad de producci6n, es
 
quo el incremento de la productividad a travis de la mejora de los
 procesos f~sicos para un uso mas racional de los recursos de suelo y agua

requiere inversiones en la propia unidad de producci6n. Dado quo el

beneficio de estas inversiones es duradero, y dada !a magnitud de las
 
recursos 
requeridos, s6lo puede realizarse con financiamiento de largo

plazo.
 

Es pues necesario quo el sistcma financiero de la agricultura disponga

del tipo de financiamiento de largo plazo on la oportunidad y on la

cantidad suficientes y a tasas de intergs quo realmente hagan atractiva
 
la inversi6n a largo plazo. 
Este tipo de inversi6n os necesaria para

permitir la capitalizaci6n de la agricultura y su respectiva
tecnificaci6n, como una de formaslas quo determinan la rentabilidad a
nivel de la unidad de producci6n. Este financiamiento de largo plazo,
sin embargo, es recuperable por la entidad financiera que otorga el 
cridito y por consiguiente permite una rotaci6n del dinero. Lo quo no
 
ocurre con las inversiones publicas er. grandes obras de infraestructura
 
en las quo s6 lo existe gasto pero no una recuperaci6n efectiva del

dinero, sino una recuperaci6n indirecta a travds de los beneficios

sociales y la eventual retribuci6n do los contribuyentes al fisco.
 

Las trqs consideraciones antes expuestas implican dos aspectos

relacionados con la capacitaci6n empresarial del productor. 
El primero

es quo el productor necesita toner la informaci6n de naturaleza econ6mica
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para tomar sus decisiones en pro de 
un incremento de los rendimientos y
de sus ingresos; y el segundo que debe saber usar dicha informaci6n
economica para tomar las decisiones mis acertadas.
economia inflacionaria estos dos aspectos 
Dentro de cualquier
 

se hacen ahora mas que nunca
una necesidad bisica para el productor.
 

El concepto del fortalecimiento de la capacidad empresarial, se refiere
precisamente a crear la capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones
cou racionalidad econ6mica, as! como conducir pricticas adecuadas de
manejo de los cultivos y del ganado (composici6n do la producci6n).
el fortalecimiento de la capacidad empresarial 
En
 

e los productores, la
participaci6n directa del Estado debe orientarse a:
 
a. 
Ofrecer a los agricultores informaci6n sobre costos, rentabilidad y
riesgo de tecnologiAs de producci6n de cultivos y especies animales,
bajo condiciones inflacionarias, para que los agricultores tomen las
decisiones mas apropiadas.
 

b. 
Ofrecer a los agricultores informaci6n sobre precios de insumos y
productos en los mercados mas 
cercanos a ellos, para que puedan tomar
sus decisiones de comercializaci6n.
 

c. 
Apoyar a los agricultores para aprender a conducir procesos contables
a nivel de sus respectivas unidades de producci6n.
 
d. 
Estimular y apoyar a los pequenos productores para que se organicen y
aprovechen la economia de escala de dicha organizaci6n, para la
obtenci6n del financiamiento, la adquisici6n de insumos y el
procesamiento y/o comercializaci6n de productos.
 

e. 
Promover y gestionar programas de capacitaci6n en el manejo de
empresas agropecuarias de producci6n y de aquellas que ofrecen
servicios a los productores.
 

f. 	Estimular el enfoque de sistemas en el t.anejo de las unidades de
producci6n como base de una estrategia de manejo de riesgos y
estimular la demanda por el seguro como mecanismo financiero para
protecci6n contra 
riesgos especificos y ante la posibilidad de
perdidas cuantiosas, Io que no se puede afrontar con los mecanismos
 
tradicionales.
 

5. 	La Productividad del Trabajo
 

En esta ultiaa socci6
 n del presente capitulo se discutirin aquellos
factores quo tienen una influencia mis directa en el creciminto de la
productividad del trabajo. 
Es preciso mencionar, sin embargo, quo muchos
de los factores discutidos en la secci6n 4 que afectan a la productivida
de 	la tierra, tambign se aplican a la productividad del trabajo.
 
En la secci 6
 n de los conceptos iniciales do este capitulo, se verific6 en
la expreni6n (3) que la tasa de crncimiento de la productividad del
trabajo depende de la tasa do crecimiento del area quo cada trabajador es
capaz do producir y do la 
tasa de crecimiento de la productividad de la
tierra. 
En otras palabras, la productividad del trabajo, medida en
unidades de producto por trabajador, crece con el 
area quo cada
trabajador puede producir y con el 
rendimiento do la tierra.
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Un incremento en la productividad de la mano de obra en realidad
 
significa un aumentoan el indice de producci6n par cada trabajador y es
 
una indicaci6n de que se necesita un numero manor de unidades de trabajo
 
para producir una unidad de pcoducto. Coma se trata de un indice
 
parcial, valen para il las mismas observaciones hechas en relaci6n al
 
indice de productividid par area.
 

Tambi~n se vi6 qua un eximen comparativo entre palses qua tuvieron xito
 
en la modernizaci6n de su agricultura, el cual indica qua se siguieron
 
dos caminos diferentes. En aquellos palses en los cuales el precio do la
 
tierra creci6 relativamente mis qua los salarios, el indice de
 
productividad par area fue el quo mis se elov6; on los paises on qua los
 
salarios subieron relativamente mis quo el prnicio de la tierra, se
 
verific6 lo contrario. Aumentos on la productividad de la mana de obra
 
permiten su liberaci6n hacia otros sectores come el industrial y el de
 
servicios, sin que haya un decrecimiento en la producci6n (en ciertas
 
condiciones se puede observar hasta un aumento on la producci6n). Este
 
hecho as muy importante en las primeras etapas del proceso de
 
industrializaci6n, cuando la mayor parte de la poblaci6n reside en el
 
medio rural. En este casa el mercado de trabajo desempena un papel
 
impoctante, canalizando los flujos migratorios hacia las regiones de
 
mayor escasez de mano de obra. 

Volviendo a la expresi 6n (3)de la segunda secci6n del presente capitulo,
 
se analizara ahora las dos variables qua afectan el crecimiento de la
 
productividad del trabajo: la tasa de crecimiento de la productividad de
 
la tierra y la tasa de crecimiento del Area qua cada trabajador es capaz
 
de producir. En la seccion 4 se discuti6 extensamente las fuentes de
 
crecimiento de la productividad de la tierra; debi~ndose tener presente
 
ahora qua la productividad de la tierra tambien as una variable cuyo
 
crecimiento afecta el crecimiento de la productividad de la mano de obra.
 

Si analiza ahora la otra variable: el Area qug cada trabajador as capaz
 
d. producir. En primer lugar es necesario tener presente qua el
 
crecimiento del area par trabajador se puede deber tanto a la
 
introduccion de tecnologlas mecinicas qua aumentan la capacidad dil
 
trabajador para cultivar areas mas grandes, come a la posibilidad de la
 
migraci6n rural urbana, la cual reduce el nunero de trabajadores an el
 
campo debiendo, los quo se quedan, hacer el trabajo do los qua han salido.
 

Se discutira solamente el primer caso, la introducci6n de tecnologias
 
mecanicas, puesto qua la segunda posibilidad estA discutida en el
 
capitula do la migraci6n rural-urbana. La tasa de crecimiento del Area
 
par trabajador os funci6n do las innovaciones mecinicas. La
 
productividad del trabajador es funci6n do las innovaciones mecinicas.
 
La productividad del trabajador crece en la medida en quo la agricultura
 
se va mecanizando. En este caso cada trabajador es capaz de cultivar un
 
area mis grande, mientras tenga mas capital mecinico a su disposici6n.
 
Implicitamente so admite quo la mecanizaci6n no tiene una influencia
 
preponderante e!i la productividad de la tierra y quo las innovaciones
 
quimico-biol6gicas no tienen tampoco una gran influencia en el area quo
 
cada trabajador os capaz de cultivar. Obviamente esas expresiones se
 
tratan de una simplificaci6n qua s6lo sirven come una primera
 
aproximaci6n. Es conocido, quo el use de herbicidas, por ejemplo, quo es
 
una innovaci6n do caricter quimico-biol6gico, tienen el objetivo de
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economizar mano de obra. Es conocido igualmente que muchas de las
 
innovaciones mecanicas fueron exactamente producidas para permitir una
 
mejor utilizaci6n de las innovaciones quimico-biol6gicas.
 

Obviamente, el crecimiento de la productividad del trabajo se refiere no

solamente al aumento do la productividad fisica de cada trabajador sino
 
tambien al incremento de su capacidad intelectural (capacidad empresarial
 
que fue discutida on la secci6n anterior). Consecuentemente, es
 
necesario volver a enfatizar la importancia de los programas de educaci6n
 
y salud, ya que ambos aumentan la eficiencia y la productividad de la
 
mano de cibra. Al hacerlo reducen los indices de enfermedades y preparan

mejor al productor y al trabajador rural para entender o interpretar

mejor los mensajes y la informaci6n quo provienen de los mercados de
 
insumos y productos y de las instituciones do generaci6n y transferencia
 
de tecnologia.
 

Ademas de contribuir a una major gesti6n empresarial, y a traves de ella
 
al aumento de la productividad do la tierra, las inversiones on educaci6n
 
y salud tambign contribuyen al perfeccionamiento del mercado de trabajo,

y mejoran el valor alternativo o el costo de oportunidad de la mano de
 
obra. 
Al mismo tiempo quo este hecho prepara mejor a las personas on su
 
busqueda de alternativas de empleo fuera del sector agropecuario, induce
 
a los productores hacia la adopci6n de nuevas tecnologlas y a la
 
modernizaci6n de sus empresas.
 

Finalmente, la expresi6n (7) de la segunda secci6
 n del presente capitulo

indica quo la 
tasa de crecimiento de la producci6n agropecuaria tambi~n
 
se puede expresar como la suma de las tasas de crecimiento del area
 
explotada por trabajador, la productividad de la tierra y la tasa do
 
crecimiento del trabajo o de la fuerza laboral. 
Esta ultima,
 
evidentemente, es Funci6n del crecimiento demogrifico de la poblaci6n y

del crecimiento d la poblaci6n activa en la agricultura, y por lo
 
tantoes funci6n igualmente de los programas da educaci6n y salud y de las
 
caracteristicas de la economia y de la politica econ6mica de cada pals.
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PRIMERA PARTE
 

EL MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
 

Resumen y Conclusiones
 

La Primera Parte del estudio consta de cinco capitulos. Presenta y

analiza los fundamentos y conceptos, te6ricos y practicos de la

estrategia de investigaci6n, educacion y extension agropecuaria (IEE),

como base para el desarrollo integral de la agricultura.
 

Inicialmente, la 
Primera Parte presenta y diszute los principales modelos
 
de desarrollo agropecuario utilizado por los paises. 
 Enfasis principal
 
se da a la teoria de la innovaci6n inducida, tanto a la innovacion
 
tecnol6gica inducida como a la innovaci6n iiistitucional induLIda.
 

Igualmente, se hace algunas consideraciones de caricter microecon6mico
 
del impacto de la teoria de la innovaci6n inducida, asi como de las

relaciones entre la investigaci6n agropecuaria y la politica econ6mica y

la planificaci6n de la investigaci6n y sus relaciones con la asignaci6n

de recursos para la investigaci6n. La teoria de la innovaci6n inducida
 
ha tenido una enorme importancia en el pensamiento economico y ha abierto
 
la pcsibilidad paza un gran numero de estudios empiricos en paises

desarrollados y en palses en desarrollo. 
Esta importancia se deriva de

la gran capacidad explicatoria de la teoria, as! 
como de su capacidad de
 
producir recomerdaciones normativas con respecto a la asignaci6n de
 
recursos, la planificaci6n y la organizaci6n de la 
investigacion,
 
educaci6n y extensi6n agropecuaria.
 

El capitulo sobre disponibilidad y desarollo de los 
recursos naturales y

humanos empieza por describir las principales caracteristicas de ambos
 
recursos. Esta caracterizaci6n se hace desde el punto de vista de su
 
disponibilidad (como un "endowment" inicial) y desarrollo, como la base
 
oara el incremento de la producci6n agropecuaria y la promoci6n del
 
desarollo agropecuario. Esta descripci6n y anilisis 
se hace considerando
 
el caso especifico del Peru. Esta selecci6n fue necesaria para la
 
identificaci6n del problema de la disponibilidad de los 
recursos
 
naturales y humanos, sobre la cual, consecuentemente, se debe definir y

construir la estrategia de IEE.
 

Adicionalmente, el Capitulo II presenta y describe las principales

caracteristicas de los factores de producci6n y de la producci6n

agropecuaria. 
 El capitulo termina haciendo un anilisis del
 
comportamiento pasado y presente de los factores de producci6n y de la
 
producci6n agropecuaria.
 

En este punto, una de las principales conclusiones que se derivan de esta
 
secci6n es que el desarrollo econ6mico de los paises menos desarrollados
 
depends principalmente, al principio, de su disponibilidad inicial de
 
recursos fisicos y naturales. Sin embargo, a medida que el proceso de
 



- 187 

desarrollo va 
avanzando, disminuye la importancia relativa de los
 
recursos fEsicos y naturales, mientras que el capital humano empieza a

convertirse en su mas importante recurso. Es evidente que los aumentos

de producci6n y productividad de la agricultura dependen hoy en dia, 
en
 
mayor proporci6n en 
la cantidad y calidad del capital humano involucrado,
 
quo en la disponibilidad inicial de 
recursos fisicos y naturales.
 

El Capitulo III analiza exteniamente el fen6meno de la migracion

rural-urbana que ha venido ocurriendo de la mayor parte de 
los paines en
 
desarrollo a partir de la decada del 50. 
 Este fenomeno, a pesar de su

importancia, parad6jicamente todavia 
 no ha recibido toda la atenci6n que

realmente merece, ni por parte de los 
investigadores del area de las

ciencias sociales, ni por parte de los responsables por la conducci6n de

las politicas sociales y econ6micas de los palses en desarrollo en la
 
segunda mitad del Siglo XX.
 

El capitulo empieza por un anilisis de las relaciones entre cambio
 
tecnol6gico y desarrollo, y entre cambio tecnol6gico y la producci6n de
 
alimentos y su distribuci6n, luego analiza las causas de la migraci6n

rural-urbana a traves de: 
 las fuerzas de atracci6n de las ireas urbanas
 
y las fueLzas de expulsi6n de las ireas rurales. 
 El capitulo continua
 
con una socci6n en 
la cual se analiza las enormes implicaciones de la

migracj6n rural-urbana ocurrida en 
el pasado y sus proyecciones para el
 
futuro, en la definici6n de las prioridades de la estrategia IEE.
 

Una secci6n sobre la migraci6n rural-urbana en el Peri da los ejemplos

empiricos de las secciones conceptuales del capitulo, y analiza las

futuras implicaciones de la migracion en 
la definici6n de prioridades y

asignaci6n d3 recursos para la investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agropecuaria.
 

Otra conclus16n principal Lasta Qste punto es que una 
variable
 
fundamental para la definici6n de prioridades y futuras inversiones 
en

IEE es el comportamiento (crecimiento y distribuci6n en el 
tiempo y en el
 
espacio) de las poblaciones rurales y rubanas. Esta variable afectara
 
fuertemente:
 

a) 
El crecimiento de la demanda por productos agropecuarios y cambios en
 
su estructura;
 

b) Los patrones de consumo, modificandolos hacia un incremento en el
 
consumo de proteinas animales, frutas y vegetales, trigo (y otros
 
cereales) y aceites vegetales; y hacia una reducci6n en el consumo de
 
ralces corio la yuca, de tuberculos y de leguminosas de grano
 
comestible;
 

c) Cambios en la estructura de la producci6n agricola y en 
la oferta a
 
travis do: 
 primero, reducci6n de la tasa de crecimiento de la
 
expansi6n de la frontera agricola y modificaciones en el
 
comportamiento tecnol6gico do dicha expansion; segundo, el 
incremento
 
de la oferta agropecuaria (principalmente de alimentos) hacia las
 
areas urbanas; y tercero, crecimiento de la productividad de la
 
tierra y el trabajo, lo cual 
implica el eesarrollo de tecnologias

biol6gicas y quimicas, as! 
como de la maquinaria adecuada;
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d) 	El desarrollo de tecnologias que aumenten los rendimientos por unidad

de irea, reduzcan los costos de producci6n por unidad de producto y
reduzcan los precios pagados por los consumidores, beneficiando

simultineamente a productores V consumidores; 
 entre ellas: fijacion
biol6gica del nitrogeno, control 
integrado de plagas y enfermedades,

mejoramiento genetico para reducir el uso de insumos modernos por las

plantas y animales ( lo cual 
implica mayor eficiencia en la

conversi6n de insumos 
en productos), irrigacion y administraci6n
 
rural;
 

e) 	Los esfuerzos de investigaci6n en tecnologia de alimentos, incluyendo

su almacenamiento, tranformsci6n, transporte, embala3e y

conservaci6n. como una manera de estabilizar la oferta agricola de

alimentos 
a lo largo del tiempo y de reducir las perdidas y los
 
desperdicios.
 

El Capitulo IV presenta y discute extensamente las dos maneras
 
ampliamente conocidas de aumentar la producci6n agricola:
 

a) 	A traves de la expansi6n del area bajo cultivo, tambi~n conocida como
 
expansi6n de la frontera agricola o "crecimiento horizontal" de la
 
agricultura y
 

b) 	A traves de incrementos en los rendimientos de la agricultura,

tambien conocidos coino aumentos en la productividad de la tierra o en
 
el "crecimiento vertical" de la agricultura.
 

Evidentemente, estas dos formas o politicas de aumentar la producci6n

agropecuaria total no son mutuamente exclusivas, sino que mas bien son de
caracter complementario. 
El problema que normalmente sa presenta para
los planificadores y los responsables por la conducci6n de la politica

agricola y econ6mica es 
el de definir, con la mayor precisi6n posible,

cual deberia ser la prioridad que debe 
ser 	dada a cada una de estas
politicas (y to-mbign d6nde y por cuanto tiempo), 
en terminos de

inversiones publicas y de incentivos para la inversi6n privada.

Consecuentemente, el Capitulo IV describe extensamente las principales

caracteristicas do ambas politicas y las analiza en profundidad, tanto
individual como comparativamente, desde el punto de vista te6rico y

conceptual.
 

Una 	do las principales cont lusiones de este capitulo es 
que la idea que
prevalece hoy en dia es que las prioridades de inversi6n publica y
privada en IEE deben concentrarse en el incremento de la productividad de
los factores de producci6n (tierra y trabajo), especialmente en aquellas

areas y regiones mas pr
 6ximas a los mercados de insumos y productos y
donde la agricultura ya ha estado desarrollindose por muchos afios. 
 Esta
prioridad no significa que el proceso de expansi6n de la frontera

agLicola debe ser detenido, pero si implica que este proceso debe ser
 
conducido a una tasa de crecimiento mas baja.
 

La Primera Parte concluye con el Capitulo V, el cual complementa los

capitulos anteriores, 
a traves de la definici6n, descripci6n y discusi6n

de las variables que afectan directamente el crecimiento de la

productividad de la tierra y del trabajo en la agricultura. 
Esta
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presentaci6n se hace desde el punto de vista te6rico y conceptual,
 

introduciendo algunas evidencids empiricas cuando asi es necesario
 

hacerlo. Despues de presentar algunos conceptos y variables
 

fundamentales, as! como las relaciones funcionales entre las diversas
 

fuentes de crecimiento mas permanentes, y de corto plazo (factores de
 
impacto mrs rapido, el Capitulo termina con una discusion sobre las
 
variables que mas directamente afectan el crecimiento de la productividad
 
del trabajo.
 

Ademis de las conclusiones mencionadas anteriormente, la primera Parte
 
liega a las siguientes conclusiones:
 

1. 	El Peru tiene un irea de cultivo de aproximadamente 3'000,000 de
 
hectareas (incluyendo cultivos anuales, cultivos permanentes, pastos
 
y bosques cultivados), lo cual representa solamente 2.4% del area
 
total.
 

2. 	La relaci6n tierra/hombre es de solamente 0.15 (menos de la mitad de
 
la relaci6n tierra/hombre a nivel mundial, estimada por la FAO en
 
0.33 en 1980).
 

3. 	Muchos profesionales y responsables por la conducci6n de la politica
 
estiman que la frontera agricola del pais no tendra crecimientos
 
significativos durante las pr6ximas dos dicadas; como maximo, dicho
 
crecimiento compensara el area perdida anualmente por erosi6 n,
 
salinizaci6n, desertificaci6n y desastres naturales.
 

4. 	Por otro lado, la poblaci6n total continuari creciendo a una tasa
 

aproximada de 2.35% al ano. Para el afo 2000 la poblaci6n total del
 
Peru sera de 30'000,000 de personas '50% mayor que la poblaci6n
 
actual) y la rel,ci 6n tierra/hombre sera de solamente 0.10.
 

5. 	A fines del siglo, la poblaci6n rural sera solamente 25% de la
 

poblaci6n total, mientras que la poblaci6n econ6micamente activa en
 
el sector rural sera solamente 7 a 8% de la poblaci6n total.
 

6. 	Consecuentemente, la unica manera de aumentar la producci6n total de
 
la agricultura sera a traves de incrementos en la productividad de
 
los factores tierra y trabajo. (Esta conclusi6n, y las mencionadas
 
anteriormente, tienen claras implicaciones para la definici6n de
 
prioridades y asignaci6n de recursos en investigaci6n, educaci6n y
 
extensi6n.)
 

7. 	Consecuentemente, una variable fundamental qua siempre deberia ser
 
considerada en la planificaci6n de la5 inversiones y prioridades de
 
IEE en el futuro es el crecimiento y distribuci6n de la poblaci6n
 
rural y urbana, tanto en el tiempo como en el espacio.
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El Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional (ISNAR)
 
Inici6 sus actividades en su sede de La Haya, Paises Bajos, el Iro de
 
septiembre de 1980. Fue establecido por el Grupo Consultivo sobre
 
Investigaciones Agron6micas Internacionales (CGIAR), por recomendaci6n de
 
una comisi6n de estudio internacional, con el fin de ayudar a los
 
gobiernos de los paises en desarrollo a reforzar la investigacidn
 
agricola. El ISNAR es un organismo autdnomo, sin inimo de lucro, de
 
caricter internacional, y apolitico en cuanto a su administraci6n,
 
personal, y operaciones.
 

De los trece centros que componen la red del CGIAR, el ISNAR es el tinico
 
que se dedica principalmente al tema la Investigaci6n agricola nacional.
 
A petici6n de los gobiernos, el ISNAR proporciona asesoramiento en
 
materia de politica, organizaci6n, direcci6n y manejo de la
 
investigaci6n, complementando asi las actividades de ctros organismos de
 
ayuda.
 

El ISNAR tiene en funcionamiento programas de servicios de asesoramiento,
 
investigaci6n, y capacitaci6n.
 

El ISNAR esti financiado por varios de los miembros del CGIAR, un grupo
 
no oficial de unos 43 donantes compuesto de paises, banc, de fomento,
 
organizaciones internacionales y fundaciones.
 

Este estudio de caso ha sido financiado con una donac16n de la Agencia Para el
 
Desarrollo Internaclonal (USAID) misi6n en el Peru. Las conclusiones
 
contenidas en este estudlo reflejan la opini6n del autor y no necesariamente
 
la opini6n de USAID.
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CAPITULO VI - RESENA HISTORICA DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y 
EXTENSION AGROPECUARIA EN EL PERU 



1. Introducci6n
 

Los sieta capitulos de la Segunda Parte de este trabajo, presentarin y
analizarAn al marco institucional donde se desarrolla la estrategia de
investi~aci~n, educaci6n y extensi6n agropecuaria (estrategia lEE) en 
el
Peru. Dado que '.a Segunda Parts estarg exclusivamente dedicada a mostrar
y analizar la experiencia peruana en la organizaci6n, administraci6n y
manejo (gerencia) de la referida estrategia. sera necesario analizar el
pasado de la investigaci6n, educacion y extensi6n agropecuaria en el Peru.
 
El presents capitulo presenta una resena 
hist6rica de la investigaci6n,

educaci6n y extensi6n agropecuaria en el Per, 
 hasta 1980. La
descripci6n y el analisis de la estrategia en 
los ultimos anos sera
presentada en los siguientes capitulos de la Segunda Parts. especialmente
en el Capitulo VII que se 
refiere al perlodo 1980-1985 y a la creaci6n y
funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria (INIPA).
 

Esencialmente, el presents capitulo presenta una descripci6n de la
investigaci6n, educaci6n y extension agropecuaria en el Per6,
dividiindola en periodos hist6ricos. 
 Dentro de cada perlodo y por sus
caracteristicas peculiares, so ha considerado conveniente presentar un
analisis separado de las actividades y de la contribuci6n del sector
publico y del sector privado en las areas 
respectivas. El capitulo puss
esti dividido en cuatro grandes partes: 
 la primera presenta los
ant',cedentes hist6ricos hasta 1950; 
la segunda las experiencias vividas y
acu;nuladas durante la dicada de 1950; 
la tercera, los cambios iniciales y
el desarrollo de la estrategia durante el periodo 1960-1968; y,
finalmenze, el capitulo concluye presentando y analizando lo ocurrido con
la investigaci6n, la educaci~n y la extension agropecuaria durante el
perlodo de la revoluci6n y de la reforma agraria (1968-1980).
 

2. Historia de la Investigaci6n, Educaci6nv 
Extensi6n hasta 1950
 

2.1 Antecedentes hist6ricos
 

Antes del descubrimiento y conquista de America por los espanoles, 
as
decir, antes del azo 1500, los Incas desarrollaron variedades mejoradiis
de malz amarillo duro, domesticando probables linajes silvestres y
consiguiendo una gran adaptabilidad a las condiciones ecologicas
existentes 
en el Valle dol Urubamba en Cuzco. 
Sus esfuerzos tambiin se
orientaron a adaptar la agreste topografla de la Sierra hacia un tipo de
agricultura di secano y de riego, a travis de enormes obras de andenes y
do ingenierla hidraulica. Dicha agricultura permiti6 ampliar
notablemente la frontera agricola para la producci6n de alimentos para
satisfacer las necesidades alimentarias do una poblaci6n que so calcula
 que en ese entonces sobrepasaba los ventidos millones de habitantes.
 
Tambi~n so conoce la vocaci6n de 1,s antiguos peruanos hacia el empleo de
fertilizantes naturales procedentes del guano do islas, al empleo de la
energla animal para ayudar en las labores agicolas (llama, vicunas y
otros camilidos sudamericanos) y el eficiente sistema de distribuci6n yde seguridad alimentaria que so consigui6 a travis do una enorme red de
 
tambos.
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Pero ademis de los trabajos con agricu- tura, los antiguos peruanos
 
tambiin desorrollaron diversos trabajos do cruzamiento pecuario
 
orientados a obtener mejores rendimientos de las especjes animales, sin
 
descuida:- su necasaria adaptabilidad al medio ecol6gico en que se 
desarrollaba; as! so domestic6 a la llama como animal de carga, a la 
vicuna como animal de came y como fuente de protein-s.
 

El Peru pues tiene tradici6n en la utilizaci6r de los fertilizantes desde 
la 4poca incaica, en la cual ya se utilizaba Ic3 fertilizantes de origen

natural provenientes del guano de islas, recurso natural renovable que se
 
explotaba en el l'toral por su alto contenido de nutrientes
 
fundamentalmente de nitr6geno, lo que permitia devolver la fertilidad a
 
los suelos sin ocasionar perturbaciones ecologicas.
 

Al construir sus andenes en los Andes, los Incas desarrollaron su sistema
 
de explotaci6n agricola usualmonte de secano, formando la terraza con
 
suelos agricolas que generalmente eran transportados do otros lugares.

La idea era lograr un 6ptimo de humedad en el suelo Pn forma natural, en
 
funci6n de la evapotranspiraci6n do los cultivos y proteger las piedras

del muro del anden que al permanocer constantemente hmedo desarrollaba
 
una flora vegetal quo actuaba como un colch6n que protegla al anden
 
contra la e~osi6n. Este metodo do explotaci6n, sin ombargo, tiende a
 
empobrecer al suelo coma consecuencia de la diluci6n do los nutrientes
 
durante la filtraci6n. El ixito del incario fue el de saber disejar la
 
formulaci6n adecuada para cada tipo de suelo on tirminos de nitr6geno,

f6sforo y potisio (NPK), empleando el insuo quo disponia en esa epoca:

el guano de ilas. Esto permiti6 obtener producci6n elevadts en los
 
cultivos de plan, llevar V asi abastecer a la gran poblaci6n existente en
 
asa gp>a.
 

En la 4poca virreynal, sin embargo, la utilizaci6n del guano de islas se
 
hizo para enriquecer los suelos costeros destinados a los cultivos de
 
cana de azucar, algod6n y trigo. Estos cultivos que fueron introducidos
 
en el Peru desplazaron a los cultivos aut6ctonos que se hablan
 
desarrollado a travis de siglos de adaptaci6n ecol6gica, y cuya

producci6n, al no formar parts del consumo local, era destinada por los
 
espanoles a la exportaci6n para el abastecimiento dQ los mercados
 
europeos.
 

El dosplazamiento do los cultivos del incario, cuyo objetivo fundamental
 
era el do abastecer do alimentos a la poblaci6n, cener6 una creciente
 
desocupaci6n do la actividad agricola de la Sierra y la poblaci6n que
 
salia do la agricultura encontr6 ocupaci6n al intensificarse la
 
explotaci6n minora, cuya producci6n tambign servia para el abastecimiento
 
de los mismos mercados mercados europeos. Este nuevo sistema de
 
producci6n agricola, trajo como consecuencia un retroceso en el avance
 
tecnol6gico, perdiendose los habitos de fertilizaci6n anteriormente
 
conseguidos.
 

2.2 Participaci6n de la iniciativa privada hasta 1950
 

La historia de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria en el
 
Peru se ha caracterizado, por lo menos hasta la dicada de 1940, por tener
 
siempre una activa participaci6n do la iniciativa privada en la
 
agricultura. Algunas veces dicha participaci6n so realizaba a partir de
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estimulou provenientes del sector pdblico. As!, por ejemplo, en el aiio
18(0 e1 Gohirno decret6 la Constituci6n de las "Sociedade3 de

Aqricultura" 
en todas las capitales de los departamentos. Esta medida,
sin embargo, no tuvo mucha acogida y s61o en 1852 mediante Decreto
Supremo 01 Gobierno estableci6 la Sociedad de Agricultores de Lima.
Siete aeo 
ms tarde, el Gobierno dispuso que los prefectos de los
departamentos propusieran el nonbramiento de los hacendados que deberlan
conformar asociaciones similares en el intecior del pals; al mismo tiempo
orden6 el funcionamiento do 
una sociedad central de agr~cultura en la
capital del pals. 
Esta soc'edad estariA integrada por nuave miembros que
deberian proponer al Gobierno las med.idas mas 
convenientes para el sector
 
agrario.
 

La historia de la investigaci6n y extensi6n agropecuaria privada esta
ligada 
% la hitoria de las agremiaciones de los agricultroes. Despues

de un periodo critico para la agricultura y para la eccnomla, que

continua hasta despus de la Guerra con Chile, por primera vez 
los
productores de algodon so organizan y empiezan a reclamar del qobierno la
rebaja de impuestos y de los altos intereses financieros y do los altos
 
fletes.
 

En l&80 se constituy6 la Sociedzd Nacional de Ag:icultura y Mineria como
primer gremio representativo do dichoi sectores productivos. 
Esta
sociedad empez6 a demandar del Gobierno la liberaci6n de impuestos a la
importaci6n de bienes do capital de uso agricola y minero, la exoneraci6n

do impuestos a la exportaci6n, el establecimiento de aranceles a los
productos importados, etc. En el aiio 1891 po gesti6n de dicha entidad,

el Gobierro tuvo quo establecer aranceles para proteger la crianza de
cerdos para la producci6n de came y manteca, productos de gran consumo
 
nacional.
 

A solicitud de sus propios miembros, el Gobierno decret6, el 22 de mayo
do 1896, la separaci6n de agricultura y mineria disponiendo la creaci6n
de tres sociedades distintas: 
 agricultura, minerla e industrias. 
 Pocos
dlas despues, el 6 de junio de 1896, 42 personas en representaci6n de
nueve empresas agrocomerciales azucareras y algodoneras fundaron la
Socie~d Nacional do Agricultura. Recign despuis del 
ano 1900 surgieron
organizaciones de artesanos y obreros que luchaban por mejores

condiciones de trabajo.
 

Los outudios do investigaci6n y extensi6n, formalmente so 
inician a
partir do 1902 con la creaci6n do la Escunla Nacional do Agricultura en
Santa Beatriz y con la contrataci6n do ticnicos belgas e italianos. 
 Se
inician loa primioros experimentos para la 4ntroducci6n do plantas
ex6ticas y con textiles, oleoginosas, forrajas, frutales y otros

cultivos. 
Asismismo, se di6 inicio a estudios para la introduccicn de
ganado mejorado tanto en bovinos como ovinos y porcinos. En el aio 1911
 en los terrenos de la misma Escuela Nacional de Agricultura so instal6 laEstaci6n Central Agron6mica para el estudio de insectos daninos y

enfermedades fungosas.
 

En el a~o 1915 se forman dos nuevas agremiaciones: la Asociaci6n
Ganaderos del Per6 y la Liga Nacional Agraria. 

de
 
Esta ultima se asoci6
 poco despugs con la Sociedad Nacional de Agricultura dando origen a la


Sociedad Nacional Agraria en el aio 1916.
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A partir del aio 1920 se intensifican las organizaciones de pequenos
 

ageicultorts y de trabajadores rurales, y consecuentemente se crean dos
 

corriontes paralelas de organizaci6n en el agro. Por un lado los
 

hdcendados, organizados en la Sociedad Nacional Agraria, y por otro lado
 

los pequeios agricultores, yanaconas y comuneros, representados por sus
 

sindicatos y federaciones. Ambos grupos con intereses opuestos 3e
 

mantienen en conflicto permanente. En el ano 1922 se constituye la
 
Federaci6n Nacional de Yanaconas y Campesinos. En el aio 1925 la
 
Sociedad Nacional Agraria incluye dentro de su estructura organica los
 
comites por cultivo, constituyendo primero el Comiti Azucarero y despues
 

el Comite Algodonero, el de Panllevar, el Arrocero y el Ganadero.
 
Tambien el sindicalismo campesino fue consolidandose en la Costa y
 

extendiendose hacia la Sierra. En este proceso tambien fueron gestandose
 
gremios agrarios por lneas de cultivo. Al concluir la decada de los ano
 

'20 surge la Federaci6n de Trabajadores Azucareros del Peru integrada por
 

lo3 trabajadores de las haciendas caneras.
 

A partir del ano 1921 se impulsa el proyecto de crear una estaci6r
 
experimental agr~cola. La Sociedad Nacional Agraria inici6 los trabajos
 
del Instituto de Parasitologia Agricola como un primer paso de la
 
estaci6n experimental, la que fue finalmente creada por la Ley No. 5556,
 
del 16 do noviembre de 1926. La Sociedad Nacional Agraria adquiri6 un
 
lots de 66 hectireas en la entonces Hacienda La Molina para construir 
laboritorios, oficinas y campos onperimentales. Entre 1926 y comienzos 
do 1927 se establecieron los laboratorios de entomologia y 
fitoLptologia. El 20 de junio de 1927 la Sociedad Nacional Agraria hizo 
la entrega oficial del. terreno o instalaciines de la estacion 
experimental. 

La inauguraci6n oficial de la estaci6n experimental agLicola de La Molina
 
tuvo lugar el 24 de setiembre de 1929 en ceremonia presidida por el
 
entonces Presidents de l& Republica senor Augusto B. Legula. Anos mas
 
tarde, en 1945, la estaci6n experimental agricola La Molina se integra al
 
Ministerio de Agricultura bajo el nombre de Centro Nacional de
 
Investigaci6n y Experimentaci6n Agricola de La Molina, quo an aquel
 
entonces ya contaba con departamentos de Agronomia, Genetica Vegetal,
 
Entomologia, Fitopatologia, Horticultura y Fruticultura, servicios de
 
Quimica Agricola, Cereales y Biblioteca.
 

Entre 1930 y 1940 la Sociedad Nacional Agraria se fortaleci6 conela
 
incorporaci6n do un mayor nmero de emprosarios agricolas,
 
agroindustriales, mis coo ites por productos, y filiales departamentales.
 
Su influencia politica a nivel de Gobierno y de la empresa privada crecio
 
extraordinariamente, a tal punto quo muchos de sus mlembros so
 
convirtioron en accionistas de la bancao, el comercio, la industria la
 
construcci6n, seguros, mineria y otros negocios. La Sociedad Nacional
 
Agraria tenia participaci6n an el Consejo de Contribuciones, on el de
 
Aduanas, Trinsito, Inmigraci6n, Companis Administradora del Guano, Banco
 
Central do Reserva, el aquel entonces Banco Agricola y muchas otras
 
entidades nacionales. En este periodo tambien se incorporaron como
 
miembros de la sociedad varias empresas transnacionales como la Duncan
 
Fox, la Peruvian Corporation, W. E. Grace, la Compania Bayer y otras.
 

Pero a partir de la apertura democritica quo se produj6 a partir del ano
 
1945 con el adveniemiento del Gobierno del Presidents Bustamante y
 
Rivero, el sindicalismo agrario se revitaliza.
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El 11 de abril de 1947, en una asamblea efectuada en la Hacienda Santoyo

de Lima, nace la Confederaci6n Campesina del Per6 (CCP). 
Sin embargo,

esa Lus una etapa relativamente efimera pues entre 
1948 y 1956 durante el
Gobierno del General Odria, el movimiento sindical agrario fue
 
severamente reprimido. 
 Pero tambign la Sociedad Nacional Agraria pas6
par un periodo do relative vacio politico. Es durante este periodo que
los productores de arroz se separaron de la Sociedad Nacional Agraria

constituyendo el Comit4 Nacional de Productores de Arroz.
 

Azos antes, en 1925, se habia constituldo la Asociaci6n de Hacendados de
Caiete, la cual cre6 en 
1926 la Estaci6n Experimental Agricola de CaRete,
mediante la Ley No. 5356, 
coma una instituci6n de la Sociedad Nacional

Agraria. 
A partir de ese ano se produce un gran cambio en las

actividades de investigaci6n en el cultivo algodonero. 
 Los estudios
realizados en esa epoca permitieron avances en algod6n donde 
se obtuvo
 
coma principal linajegenerado la linea No. 506, 
y posteriormente los
 
linajes CN y LN.
 

Diez aios antes, en 1916, el 
se~or Fermin Tanguis habla ofrecido su nueva
variedad de algod6n a los agricultroes, 
la cual era de alta productivdad

(de 150 a 200 quintalos rama par fanegada), resistencia a la marchitez o

"wilt", excelente comportamiento coma soquera (5
a 6 arios y a veces mis),
excepcional blancura, longitud de fibra de 1.1/4 pulgada o mis y otros
atributos que desplazaron totalmente a las variedades importadas
Mit-Afafi y'Suave, tambign llamados egipcios, que se sembraban en la
regi6n de la Costa Central y de la Costa Sur. 
Sin embargo, entre 1935 y
1940 se detecta un deterioro del algod6n Tar.giiis, lo cual oblig6 a los
agricultores a reducir el n6mero de cortes que cultivaban hasta llegar

s6lo a la soca y resoca.
 

En este punto hay que destacar y reconocer la importancia de la
participaci6n do los agricultores del Valle de Canete para encontrar las
 causas del exito y de la permanencia de la Estaci6n Experimental Agricola
de Canete. 
Ellos fueron los primeros en reconocer la importancia de la
investigaci6n dentro del proceso productivo, lo que so 
tradujo en el
 apoyo institucional que se le brind6 a la Estaci6n Experimental.
 

En el ano 1948 la Asociaci6n de Hacendados de Canete cambia de nombre
adoptando el de Asociaci6n de Agricultores, la cual se crea para
"propender al mejoramiento de la producci6n agricola del valle mediante

la cooperaci6n de todos los agricultores grandes y pequenos de esa
regi6n, asi como para la defensa de los intereses de los asociados

individual y colectivamente". 
En el aio 1927 se habla establecido par
primera ves un autogravimen de 0.20 d6lares par quintal do algodon limpio
producido en la provincia de Canete, para financiar los gastos de la
Estaci6n Experimental. 
Pero el lro de abril de 1949, Mndiante el D.L.
No. 10996, 
so aprueba un aumento del referido autogravamen a 2.50 d6lares
 
par quintal de algod6n limpio producido. Hasta hay se considera que el
aumento en el autogravimen ha sido una de las medidas que mayor impulso
ha dado al desarrollo tocnol6gico de la agricultura del Valle de Caiete.
Su importancia transcendi6 par ser la primera asociaci6n de Agricultores
en el pals que financi6 todos los gastos de una estaci6n experimental.
 

En resumen, el 
sector privado ha jugado un papel preponderante en el
desarrollo inicial de la capacidad de investigaci6n y extensi6n
 
agropecuaria en el Per6.
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La Sociedad Nacional Agraria que representaba los intereses de los
 
grandam y medianos agricultores del pals, por muchos anos desempeE6 un
 
papal importante en el desarrollo del sector agrario y en las
 
definiciones de la polltica agraria del pals. Desde el principio sus
 
mayores usfuerzos fueron dirigidos al desarrollo de cultivos industriales
 
y de exportaci6n, tales como la caia do azucar y el algod6n.
 

A fines de la decada del '20 la Sociedad Nacional Agraria, que habia
 
creado la Estaci6n Cuarentenaria, introdujo la variedad de cana de azicar
 
P.O.J. 28-78 y otras variedades que con bastante ixito sustituyeron a las

variedades tradicionales. La investigaci6n en cana de azucar era hecha
 
directamente en las estaciones de las grandes haciendas, obteniendo
 
resultados significativos a lo largo de los anos en lo que se refiere a
 
la adaptaci6n y al mejoramiento de nuevas variedades, al control
 
integrado de plagas, a la fertilizaci6n, al manejo del agua, asi 
como a

las nuevas tecnologiag para la extracci6n de azucar, todo lo cual
 
permiti6 que esta industria mantuviese una posici6n privilegiada en el
 
mundo.
 

Ademas, en 1938 la Sociedad Nacional Agraria creo6 el Instituto de
 
Genetica y contrat6 a un cientifico britanico para desarrollar y

estabilizar la calidad del algod6n Tanguis. A partir de 1926 con la
 
creaci6n do la primera estaci6n experimental agricola del Peru en el

Valle de Ca~ete, dicha estaci6n produjo a lo largo de los aios grandes

beneficios para los agricultores del valle y del pals en general, en

primer lugar para los productores del algod6n, especialmente en el
 
mejoramiento gendtico del algod6n y de su control do plagas y

enfermedades. A travis de sus laboratorios prestaba excelentes servicios
 
en fertilidad del suelo a los agricultores del vallo. nLs adelante
 
expandi6 sus actividades a otros cultivos como el maiz, papa, camotes,

frutas y hortalizas; y a travis de un servicio de extensi6n bastante bien
 
organizado, prest6 asistencia tecnica a los agricultores.
 

2.3 Los origenes de la universidad
 

La historia de la hoy Universidad Nacional Agraria se remonta a 1901, a~o
 
en que, con la participaci6n de una misi6n belga dirigida por el Ing.

Jorge Vanderghem, se planific6 y organiz6 la Escuela Nacional de
 
Agricultura y Veterinaria. La irauguraci6n oficial do la escuela fue el
 
22 de julio de 1902, como dependencia de la Direcci6n de Fomento. La
 
sede inicial de la escuela fue el fundo Santa Beatriz, situado en ese
 
entonces "lejos de la zona urbana, hacia ol sur de Lima". 
 En ese local,

la escuela funcion6 durante mas de 30 afios, hasta quoen 1933 se
 
translad6 a la hacienda La Molina, en el Valle do Ate, donde funciona
 
hasta hoy. En 1930, la escuela qued6 subordinada al Instituto de Altos
 
Estudios Agricolas, pero a partir do 1941 la Ley Organica de Educaci6n
 
P blica reconoci6 explicitamento la categorla do la oscuela como
 
instituci6n do ensenanza superior y consagr6 su autonomia pedag6gica,

administrativa y econ6mica. 
En 1944, al crearse la Escuela do Ciencias
 
Veterinarias, esta especialidad se separ6 do la Escuela Nacional de
 
Agricultura y qued6 vinculada a la Universidad Nacional Mayor de San
 
Marcos.
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2.4 Participaci6n del sector pdblico hasta 1950
 

La participaci6n del sector publico durante el perlodo anterior al ano1950 practicamente se limit6 a una funci6n legislativa, normativa y de
control. La participac16n del 
sector pdblico mis importante en esa 4poca
fue dirigida inicialmente a la extensi6n agropecuaria a traves de la
creaci6on, en 1943, 
del Servicio Cooperativo Interamericano de Producci6n
de Aiimentos (SCIPA). 
Aunque se asignaron bastantes recursos en la
organizaci6n de programas bastante bien administrados, la falta de
investigaci6n quo hubiera producido la tecnologia adecuada en la cantidad
 
y calidad suficiente, limit6 la efectividad del servicio de extensi6n.
Como sucedi6 en otros paises de America Latina, que tambi~n desarrollaron
 programas de extensi6n en primer lugar, s6lo anos mas tarde el Peru se
di6 cuenta de quo 
no disponia del suficiente "stock" tecnol6gico y del
personal capacitado y bien calificado que permitiese un flujo continuo de

transferencia tecnol6gica.
 

En aquella epoca la investigaci6n agropecuaria estaba dirigida
principalmente a solucionar los problemas de la regi6n de la Costa, tanto
per el Ministerio de Agricultura coma para la Escuela Nacional de
Agricultura (ENA), la cual 
era la unica instituci6n encargada de la
capacitaci6n en agricultura a los profesionales en el pals. 
 Ambas
instituciones (el Ministerio a travis de la Estaci6n Experimental
Agricola de La Molina que habia pertenecido a la Sociedad Nacional
Agraria) :ompetian par los 
recursos nacionales que apoyasen sus
actividades. 
La mayor parte del trabajo se concentraba en los problemas
de producci6n de algod6n quo era el principal cultivo de exportaci6n del
pals. Adicionalmente, la Escuela Nacional de Agricultura empez6
programas de mejoramiento genetico del ganado, para la producci6n de
leche y nutrici6n y mejoramiento del maiz. 
 Sin embargo, la calidad de la
investigaci6n en estas areas generalmente fue bastante limitada par la
insuficiente capacitaci6n de los profesionales.
 

3. Las experiencias de la decada de 1950
 

Este periodo se 
caracteriza par el inicio de una participaci6n cada vez
 mayor del sector publico (especialmente do la universidad) en las
actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria.
 

3.1 El rol de la universidad entre1950v 1960
 

Con la finalidad do superar los problemas generados par el 
escaso
personal calificado quo existia 
en los medios universitarios, 
a
principios de la decada del '50, 
la ENA contrat6 a jovenes profesionales
peruanos quo ya tenian los titulos do MS o do Ph.D.. 
 Asimismo contrat6 a
tiempo parcial a los mas experimentados profesionales de la Estaci6n
Experimental de La Molina, a quienes les encarg6 o les di6
responsabilidades de ensenanza y de supervisi6n de la tesis de los
 
estudiantes.
 

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura quo ya habia creado la
Estaci6n Experimental de Lambayeque y la de Tingo Maria, empez6 a
financiar programas de investigaci6n 
en arroz en la primera de sllas y de
cultivos tropicales y ganaderia en 
la segunda. Ademis, on diversas
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haciendas del Ministerio de Agricultura, principalmente en la eegi6n de
 
la Sierra, una red do experimentos fue instalada a partir da la
 
planificaci6n central. Sin embargo, la gran cantidad de datos obtenidos
 
durante 
ge perlodo no fue de gran utilidad. Dadas estas Jeficiencias,
 
el Gobierno Peruano solicit6 la colaboraci6n de la asistencia ticnica
 
internacional para la organizaci6n de la investigaci6n agropecuaria a
 
nivel nacional.
 

En 1954 a travis de un contrato con la AID y la Universidad del Estado de
 
Carolina del Norte (NCSU), se cre6 el "Programa Cooperativo de
 
Experimentaci6n Agropecuaria" (PCEA), el cual empez6 sus operaciones bajo

la Direcci6n General de SCIPA. El principal objetivo de este contrato
 
era el de asesorar y ayudar en la capacitaci6n del personal profesional

de PCEA en lo qua se referia a la organizaci6n administraci6n y metodos
 
en el area de la agricultura.
 

El Programa Cooperativo de Experimentaci6n Agropecuaria tenla cinco
 
componentes: primero, el levantamiento do las necesidades de
 
investigaci6n; segundo, el desarrollo de la organizaci6n de investigaci6n
 
y de su administraci6n; tercero, el desarrollo do proyectos de
 
investigaci6n en ireas principales; cuarto, la capacitaci6n do los
 
investigadores; y, quinto, la preparaci6n y la divulgaci6n de los
 
resultados de la investigaci6n. El programa fue localizado inicialmente
 
para empezar sus actividades en las Estaciones Experimentales de La
 
Molina y Tingo Maria.
 

En 1957 so organiz6 y se puso on operaci6n el primer programa nacional de
 
investigaci6n. Fue organizado a base de lineas do productos y orientado
 
fundamentalmente hacia los principales cultivos alimznticios del Peru.
 
El objetivo principal era realizar un esfuerzo concentrado hacia la
 
soluci6n de los problemas bisicos do la producci6n de maz, cereales, 
arroz, frijol, papa, pastos y forrajes y ganaderia. Posteriormente, el 
Ministorio de Agricultura habilit6 otras cinco localidades, adenis de La 
Molina y Tingo Maria, para servir como estaciones experimentales de nivel 
regional. 

Durante los primeros tres anos del contrato so iniciaron numerosos
 
proyectos de investigaci6n disefiados con el objetivo de solucionar los 
principales problemas de producci6n de los productos seleccionados. Sin 
embargo, la falta de personal debidamente calificado y la total falta de
personal capaz do llenar las posiciones do liderazgo del progorama,
fueron las principales restricciones de dichos esfuerzos. Por esta 
raz6n, durante este perlodo so inici6 un agresivo programa de 
capacitaci6n, enviindose estudiantes a los Estados Unidos y se empezo un 
programa de becas do post grado en la Escuela Nacional de Agricultura.
Al mismo tiempo, el Programa Nacional de Investigaci6n del PCEA, asign6

fondos para la investigaci6n on la Escuola Nacional de Agricultura.
 

En 1958 se produce un cambio bastante grande en el desa:rollo de la 
Escuela Nacional de Agricultura cuando un grupo bien capacitado y
altamente competente de profesores asumi6 la Direcci6n de la Escuela y le 
di6 a la instituci6n un nuevo liderazgo. En ese tiempo ya se reconocia
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quo el desarrollo de la calidad acadimica s6Io se podria conseguir a
travis de la promoci6n intensiva do la investigaci6n y de fuertes
 programas de capacitaci6n para los profesores. 
Una consecuencia directa
de estas acciones fue la de desarrollar mejores relaciones
institucionales entre la Escuela Nacional de Agricultura y el PCEA. 
La
ENA introdujo en su curriculum algunas opciones para la especializaci6n

en los campos de la agricultura; y la capacitaci6n en post grado fue
iniciado en algunas areas. 
 El PCEA, que buscaba personal con altas
calificaciones, se 
benefici6 del desarrollo de la ENA y ofreci6 becas de
post grado para los miembros de su propio staff, lo que le permiti6 a los
estudiantes emplear la mitad de su tiempo estudiando en el ENA y la otra
mitad trabajardo en proyectos de investigaci6n de los programas por
producto, principalmente bajo la supervisi6n del staff de la Universidad
 
del Estado de Carolina del Norte.
 

3.2 El sector privado durante este periodo (1950-1960)
 

Durante la decada del '50, el sector privado continu6 desarrollando
activamente sus programas de investigaci6n, educaci6n y extensi6n
agropecuaria. 
Entre 1953 y 1954 la Sociedad Nacional Agraria revitaliz6

el 
Instituto de Geneica contratando un Ph.D. americano para hacerse
 cargo del programa do Mejoramiento Genetico del Algod6n. 
Ademas, para
ofrcer asistencia ticnica en control de plagas a los productores de
algod6n, organiz6 el Comiti de Defensa Ticnica del Algod6n (CDTA) y
contrat6 para 
este prop6sito a un Ph.D. y dos M.S. en entomologia.
 

A traves del CDTA los agricultores de trece valles principales
productores de algod6n en 
la Costa fuoron organizados en asociaciones.

Las asociaciones de 
los diferentes valles organizaban sus propios
servicios ticnicos 
los cuales a su vez reciblan asistencia tecnica del
personal cientifico de la organizaci6n central del CDTA. 
En 1955 la SNA
empez6 un programa de capacitaci6n en universidades americanas para el
personal de los servicios ticnicos do los diferentes valles.
 

A travis de contratos con la ENA, la SNA construy6 nuevas facilidades
f~sicas para sus programas de mejoramiento genitico del algod6n en el
 campus de La Molina y adicionalmente el CDTA construy6 e increment6
 
nuevos laboratorios para 
entomologia y fitopatologia.
 

Durante esta dicada continuaron los aportes a la investigaci6n y a la
extensi6n proorcionados por las asociaciones de agricultores, entre los
cuales debe destacarse la valiosa intervonci6n en la reglamentaci6n de
los cultivos, medida que ha contribuldo significativamente a la mejor
productividad y rentabilidad de la agricultura. 
 Asi, por ejemplo, en el
ano 1957 la Asociaci6n de Agricultores del Valle de Canete logr6 la
Reglamentaci6n Ticnica del Cultivo del Algodonero. 
Esta reglamentaci6n

inici6 el cambio de mayor profundidad tecnol6gica 
en este cultivo.
reglamento incluia medidas tales coma: 

El
 
reducci6n del area algodonera,


eliminando las tiurras no aptas para un cultivo 6ptimo del algod6n; la
prohibici6n del cultivo de resocas; 
la obligatoriedad del trabajo en seco
de las socas; 
la prohibici6n del uso de los insecticidas orgainicos

sintiticos, etc. 
 Este hecho no solo es significativo en los aspectos
ticnicos y economicos sino en las relaciones institucionales con los

organismos de mayor nivel de dicision en 
la agricultura.
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Debe destacarse que las reglamentaciones ticnicas de cultivos se
 
tranuformaron en el primer elemento de transferencia tecnol6gica de la
 
estaci6n experimental.
 

En los aios 1956 y 1957 en los que el pals retornaba a la vida
 
constitucional, se form6 la Federaci6n Nacional de Campesinos del Peri
 
(FENCAP) en base a los sindicatos de haciendas algodoneras y otras.
 

4. Los Cambios Iniciales (Perlodo 1960-1968)
 

Al empezar la dicada de 1960 el panorama politico social del pals, cambi6
 
profundamente. La Sociedad Nacional Agraria comenz6 a perder poder

rapidamente. 
El Comitg de Productores de Arroz adopt6 la denominaci6n de
 
Asociaci6n Nacional de Productores de Arroz (ANPA). A pesar de la
 
p~rdida de poder la SNA, hasta esta d6cada la sociedad habia logrado
 
contar con filiales en casi todos los departamentos del pals y habla
 
formado los comitgs ae papa, viticultura, caf4, fruticultura y ti, ademas
 
de los ya existentes de 'azucar, algod6n y maiz. Similar desarrollo
 
aunque en menor ingerencia politica habia experimentado la Asociaci6n de
 
Ganaderos del Peri.
 

En esta decada cobran fuerza las ideas de cambios sustanciales en la
 
estructura del pals. Las exigencias se hacen sentir en todos los
 
sectores. Los campesinos se rebelan e invaden las haciendas
 
masivamente. En el ano 1962 estalla la situaci6n en los valles do La
 
Convenci6n y Lares y desemboca en la guerra de guerrillas en 1965.
 

A comienzos de la decada del 
'60, el PCEA y el SCIPA fueron unificados en
 
una unica instituci6n.
 

Nace asi el SIPA, el Servicio de Investigaci6n y Promoci6n Agraria. El
 
SIPA tuvo su mayor impacto en la Costa a travds del Plan Costa, el cual
 
fue implementado en el ano 1964. Los trabajos de investigaci6n

realizados en esa epoca se caracterizaron por tener una excelente calidad
 
quo permiti6 obtener altos rendimientos quo ubicaron al Per6 en los
 
primeros lugares de tecnologla en cultivos agroindustriales coma la cana
 
de azcar, el algod6n, el cafi, etc.
 

Es recesario advortir, sin embargo, qu een esta epoca no se di6 atenci6n
 
a la soluci6n do los problemas que existlan con los cultivos de
 
panllevar. En tanto que los logros obtonidos por la investigaci6n
 
generaron crecientes ingresos a la agricultura de exportaci6n que

revirtieroc en incuestionables mejoras de la prenda agricola a travis do
 
las inversiones do los hacendados y terratenientes, la producci6n de
 
alimentos de panllevar so efectuaba en las areas marginales de la
 
agricultura industrial y al cubria la demanda par alimentos on las areas
 
urbanas y rurales.
 

Este periodo puss tambien se caracteriza por un incremento en la
 
participaci6n de la universidad y del sector publico en las acciones de
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria, y por una manutenci6n
 
de la participaci6n de la iniciativa privada en las mismas actividades.
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4.1 La participaci6n del sector privado (1960-1968)
 

Com resultado do los esfuerzos desarrollados en el perlodo anterior
(1950-1960) la SNA en el ago 1960 ponla a disposici6n de los productores
de algod6n una organizaci6n de investigaci6n central con buenas
facilidades f~sicas y profesionales bien capacitados en fitopatologia,
as! como profesionales y asistentes tecnicos para la extensi6n. 
programa coordinaba y apoyaba los servicios tecnicos de 
El
 

los principales
valles productores de algod6n a lo largo de la Costa y contribuy6

significativamente al aumento do la producci6n do algod6n.
 

Algunos de los servicios tecnicos se desarrollaron en estaciones

experimentales y diversificaron sus actividades para cubrir las
principales necesidades de los agricultores de esos valles. 
 Un ejemplo

de esto es la Estaci6n Experimental de San Camilo de Ica.
Adicionalmente, algunas organizaciones de agricultores o agricultores
individuales empezaron a contratar consultores nacionales o extranjeros a
corto plazo para resolver problemas especificos de sus cultivos, para la
introducci6n de nuevas variedades de 
los cultivos tradicionales o para la
introducci6n de nuevos cultivos en forma experimcntal, todo lo cual

contribuy6 a la diversificaci6n de la agricultura.
 

En otros casos, tal coma el 
Programa Cooperativo do Ma~z, a travis de la
cooperaci6n de agricultores con el Programa de Ma~z de la universidad, se
obtuvieron resultados muy significativos, a 
partir do la producci6n de
semilla certificada. 
Al mismo tiempo esto sirvia para asignar nuevos
fondos para la investigaci6n agropecuaria en la universidad.
 

Durante este perlodo la inversi6n privada en la investigaci6n fue
fundamental para el desarrollo de la fruticultura y do la horticultura.
Demostrando la factibilidad econ6mica y las ventajas de las nuevas
variedades y de las nuevas tecnologlas en estas actividades, se
establecieron plantaciones de naranjas, limones, uvas, aceitunas, mangos,
nueces y otras frutas nativas, todo lo cual contribuy6 para un desarrollo
inicial de las industrias agricolas. 
En el area horticola la producci6n
do tomates y espirragos se desarroll6 y aument6 a partir de las

inversiones dol sector privado en investigaci6n.
 

Asimismo, el 
sector privado jug6 un papel muy importante en el desarrollo
do la producci6n do lana y carne a travis de la importaci6n de
reproductores seleccionados y de programas de mejoramiento genetico
financiadoo par los propios agricultores. 
 El desarrollo tecnol6gico de
la agricultura y do la producci6n animal desarroll6 a su vez 
la industria
 y el comorcio do companlas do agroquimicos come fertilizantes y
defensivos, las cuales contrataron sus propios profesionales y
organizaron sus propios servicios de asistencia tecnica, investigaci6n y

extensi6n.
 

Sin embargo, la mayor contribuci6n hacia la introducci6n do la tecnologia
moderna do la agricultura peruana fue el hecho quo los agricultores,
probablmente presionados par una reducci6n do la relaci6n
costo-beneficio, empezaron a contratar personal tecnico principalmente
agr6nomos quo 
so habian graduado en la Universisdad Nacional Agraria,
quienes empezaron a servir come asesores y en muchos casos ocuparon
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posiciones ejecutivas. 
Ademas, algunns de ellos se transformaron en
 
agricultores independientes a lo largo de los aos.
 

De esta manera al terminar la decada del 
'60 se estima que alrededor de
 
3,000 profesionales estaban trabajando en haciendas, representando la
 
principal fuerza para la introducci6n de la tecnologqa en la
 
agricultura. 
Ellos, ademas, servian coo contactos con el Servicio de

Extensi6n Ptiblico y ofreclan un fuerte apoyo para la conducci6n de
 
trabajos de investigaci6n en la propia hacienda a trav~s de la
 
cooperaci6n con organizaciones do investigaci6n del sector publico y

privado. 
 Al mismo tiempo ofreclan la oportunidad de capacitacion

practica para los estudiantes de las unriversidades y de los institutos
 
ticnicos y aconsejaban a los j6venes profosionales en al momento en quo

istos empezaban sus carreras.
 

4.2 La participaci6n del sector publico (1960-1968)
 

Durante este perlodo ocurrieron varies cambios importantes on las
 
instituciones del sector publico agrario y en las universidades.
 
Especificamente discutiremos los cambios ocurridos a nivel del SIPA y de
 
la Universidad Nacional Agraria.
 

4.2.1 El Servicio de Investigaci6n y Promoci6n Agraria
 

En 1960 el Ministerio do Agricultura fun reorganizado y par la Ley No.
 
13409 del 10 de marzo de dicho ano se crea el Servicio de Investigaci6n y

Promoci6n Agraria (SIPA), 
con las responsabilidades do investigaci6n,

extensi6n, desarrollo agricola y desarrollo ganadero. 
El buen comienzo
 
qua habian tenido los Programas Nacionales de Investigaci6n en el ago

1957 para los principales cultivos alimantarios del pals fue interrumpido

en 1960. Esto porque el SIPA era una organizaci6n fuertemente orientada
 
hacia la extensi6n y la promoci6n agropecuaria. Solo marginalmente el
 
SIPA desarrollaba actividades do investigaci6n agropecuaria.
 

El pals fue dividido en doce zonas agricolas, cada una do las cuales
 
tenla un Director con la responsabilidad de la investigaci6n, extensi6n y

la promoci6n de su respectiva zona. La mayor parte de los recursos para

la investigaci6n fue dividida entre las doce zonas agricolas, lo quo

trajo como resultado qua los Directores de los Programas Nacionales
 
quedaran a la merced del Director de la Zona para el financiamiento de su
 
programa.
 

Como consecuencia, los Programas Nacionales par Producto quedaron casi
 
completamente desmantelados. 
 El personal quo estaba siendo capacitado
 
para participar en los Programas Nacionales par Producto no podia ser
 
retenido on dichos programas a no ser en la Estaci6n Central de La
 
Molina. Muchos profesionales quo regresaban al Per6 con el titulo de
 
M.S. o Ph.D. eran inmediatamente atraidos a la universidad, la cual en
 
aquel entonces se encontraba en una posicion mas favorable con respecto a
 
la estructura do salarios y a las perspectivas profesionales.
 

Par otra parte, durante este perlodo tambign se crearon doce
 
universidades regionales o facultades de agronomia, las cuales
 
absorbieron la capacidad local de investigaci6n y parte de las facilidades
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existentes en las granjas del Ministerio de Agricultura, las que fueron
 
usadas coma base para el desarrollo de las nuevas facultades de agronomia.
 

Al final del perlodo de 1960-68, la investigaci6n agropecuaria en el Peri
 
se encontraba fundamentalmente basada en la capacidad y el talento
 
cientifico de la Universidad Nacional Agraria, la mayoria de las
 
estaciones experimentales se encontraban en manos de las universidades
 
regionales o de las facultades regionales de agronomia, mientras que

practicamente la totalidad de los 
recursos para la investigacion

agropecuaria se encontraba en manos del Ministerio de Agricultura. 
 A

finales del ano 1966, los programas de investigaci6n agropecuarla en el
 
pals estaba en un completo desorden. Como consecuencia de esto se
 
decidi6 realizar una tentativa de revivir algunos pocos programas 
en un
 
pragrama denominado "Programas por Productos en Profundidad", con los
 
siguientes objetivos:
 

- concentrar lot 
recursos para la investigaci6n;
 

-
 buscar un mecanismo para la coordinaci6n entre la investigaci6n y la
 
extensi6n; y
 

- reasignar a los miembros del 
staff de la Universidad del Estado de
 
Carolina del Note para que trabajasen como co-lideres y como
 
coordinadores en el campus universitario.
 

Hacia fines de 1968 
se habia conseguido un considerable avance en los
 
Programas Nacionales de Arroz y de Papa, 
 pero en ese momento se produjo
 
un cambio radical en el Gobierno del Per, un congelamiento en las
 
posiciones profesionales, en los salarios de los profesionales y en los
 
presupuestos de operaci6n.
 

4.2.2 La Universidad Nacional Agraria
 

Por la Ley No. 13417, de 1960, la antigua Escuela Nacional de Agricultura

(ENA) so convirti6 en la Universidad Nacional Agraria (UNA). Se produjo

una 
reorganizaci6n academica a base de facultades y departamentos, y del
 
Instituto General de Investigaci6n y Estudios Avanzados. A partir de
 
este ultimo, en 1962, surgi6 la Escuela de Graduados. Inicialmente se
 
crearon las facultades de Agronomia, Zootecnia, Ingenieria Agricola,

Ciencias Sociales, Ciencias Biol6
gicas y Ciencias Forestales.
 
Posteriormente, se crearon las Facultades do 
Industrias Alimentarias,
 
Educaci6n Rural y Pesqueria.
 

Bajo esta nueva organizaci6n cada facultad era responsable por la
 
investigaci6n, la que era principalmente de naturaleza aplicada 
en
 
productos especificos y utilizada como la base para las actividades de
 
ensenanza. La investigaci6n de las diferentes facultades era coordinada
 
por el Instituto Genoral de Investigaci6n y Estudios Avanzados y a travis
 
de esa instituci6n se coordinaba la investigacion con el Ministerio do
 
Agricultura y con el sector privado del pals. 
Las actividades de
 
extensi6n agropecuaria eran coordinadas por el Departamento de Extensi6n,
 
el cual estaba directamente vinculado al rectorado.
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Como era absolutamente necesario elevar el nivel academico general, 
se
 
reconoci6 en ese entonces que la instituci6n deberla contar con:
 

-
 el maximo posible de profesores a tiempo completo que puediesen

desarrollar investigaciones de alto nivel y que al mismo tiempo se

mantuviesen en permanente contacto con los estudiantes;
 

- un cuerpo docente bien capacitado, tanto en las ciencias basicas como
 
en las aplicadas;
 

-
 informaci6n cientifica actualizada y buenas facilidades 
en la
 
biblioteca;
 

-
 buenas condiciones de trabajo, tales como laboratorios para la
 
ensenanza y la investigaci6n bien equipados, casas 
de vegetaci6n,
 
campos experimentales y buenas oficinas; y
 

- seguridad que los recursos operacionesles para la investigaci6n
 
pudiesen proyectarse a largo plazo.
 

Por estas razones al principio de la decada del 
'60 la administraci6n de

la universidad hizo todo esfuerzo posible con el fin de asegurar las
 
siguientes condiciones:
 

- Los salarios del personal docente se elevaron carca del 50% por
encima del salario promedio de otras universidades y de otras 
instituciones de investigaci6n, lo que permitirla retener al personal
profesional ya capacitado, asi 
como contratar profesionales de otras
 
instituciones.
 

- Con la coopera.i6n de instituciones y agencias internacionales se
 
organiz6 y puso 
en marcha un programa de capacitaci6n para el
 
personal profesional. Entre estas instituciones participaron la AID,
las Fundaciones Rockefeller y Ford, la FAO y el 
IICA, as! como otras
 
agencias gubernamentales de varios paises como 
Inglaterra, B6lgica,

Holanda, Francia, Suiza, Alemania, entre otros.
 

-
 Con una donaci6n de la Fundaci6n Rockefeller y de otras agencias 
se
 
majoraron las facilidades de la biblioteca.
 

-
 A travis de pristamos de la AID y del Banco Interamericano de
 
Desarrollo se proyect6 y construy6 un nuevo campus; y
 

- Se consigui6 la cantidad suficiente do fondos de operaci6n y de
 
asistencia tecnica a travis del Gobierno, de las instituciones
 
internacionales y de las contribuciones del sector privado.
 

En este proceso de reorganizaci6n y desarrollo de la Universidad Nacional

Agraria, durante este perlodo, las mayores contribucionees provinieron de
 
cuatro agencias internacionales:
 

- Con la USAID se firmaron dos contratos para, con la colaboraci6n da

la Universidad del Estado de Carolina del Norte, implementar y

desarrollar los aiguientes programas: 
 "Basic Agricultural

Institutional Development (1962-1967)" y "Agricultural Institutional
 



Development and Upf:ations (1967-1972)". Ambos programas estaban

dirigidos al desarrollo institucional en genecal, pero especial

infauis 
se daria a las facultades de agronomia y zootecnia.
 

A travis de un contrato con las Fundaciones Ford y Rockefeller y la
Universidad del Estado de Carolina del Norte, entre 1963 y 1974 y a
travis de donaciones de las dos referidas fundaciones, se di6
asistencia y financiamiento para el desarrollo de la Facultad de
Ciencias Sociales en las areas de Economia Agricola y Sociologia

Rural.
 

A traves de una donaci6n de la Fundaci6n Ford, la UNA recibi6

asistencia tecnica del Consorcio de las Universidades del Medio
Oeste, y la Facultad de Ciencias fu2 fortalecida en las areas de
quimica, matemiticas, fisica, biologia, estadistica y meteorologia.
 

Otra donaci6n de la Fundaci6n Rockefeller para el periodo 1964-1968
 
se 
realiz6 para el desarrollo de la Escuela de Graduados, la creaci6n
de la Biblioteca Nacional de Agricultura, el financiamiento del
Centro de Germoplasm& de la Papa y el financiamiento de equipos de
laboratorio para las Facultades de Zootecnia y Agronomia.
 

La FAO particip6 en el desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de
Ingenieria Agricola, en el periodo 1961-1967 (facultad que en ese
entonces tambiin inclula el procesamiento de alimentos).
programa fue posteriormente fortalecido a trav6s de 
Este
 

un proyecto

conjunto entre el UNDP, la FAO y el 
IICA, para el desarrollo del
Programa de Post GLado en 
Ingenieria Agricola en el periodo de
1966-1974. Adicionalmente, la FAO colabor6, en el periodo 1963-1970,
en la organizaci6n de la Facultad de Ciencias Forestales para el
desarrollo del proyecto de investigaci5a y ensenanza en forestas, 
en
coordinacion con el Ministerio de Agricultura, a traves del Instituto
 
de Investigaci6n Forestal.
 

Gracias 
a todos estos esfuerzos conjuntos, al termino de la decada de
1960 la Universidad Nacional Agraria se habia convert4do en una
instituci6n de primera linea, que disponla de una excelente organizaci6n
academica y administrativa, de buenas facilidades fisicas y de personal
altamente capacitado del cual, mas 
del 70% trabajaba a tiempo completo.
A nivel tvniversitario la universidad ofrecia los eiguientes grado y
titulos: 
 Agronomia, Administraci6n, Ingenieria Agricola, Industrias
Alimentarias, Zootecnia, Biologia, Quimica, Economia, Pesqueria,

Forestales, Meteorologia, Estadistica y Sociologia.
 

A travis de la Escuela de Graduados ofrecia grados de M.S. en Economia
Agricola, Ingenieria Agricola, Producci6n Animal, Comunicaciones,
Entomologia, Nutrici6n y Mejoramiento de Plantas. 
La investigaci6n a
nivel de disciplinas se desarrollaba en los departamentos con la
caracteristica de estar dirigida fundamentalmente a resolver probleas
especificos y estaba organizada en las siguientes lineas: 
 Nutrici6n
Animal, Producci6n Animal, Lecheria, Ayes, Pastos y Forrajes, Carnes,
Mejoramiento del Maiz, Cereales, Papas, Horticultura y Suelos.
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Durante el perlodo de 3.960 a 1968 se realizaron diversas actividades con
 
el objetivo do coordinar major las acciones y fortalecer los lazos entre
 
la Universidad Nacional Agraria y el SIPA, estableciendose servicios de
 
uso comtn para ambas instituciones, tales como el Centro de C6mputo para
 
la Investigaci6n, la Biblioteca Nacional de Agricultura, la capacitaci6n
 
a nivel de post grado en la UNA y la capacitaci6n de los investigadores
 
del SIPA, algunos de los cuales servian como profesores a tiempo parcial
 
en la UNA. Sin embargo, la creaci 6n de las universidades regionales
 
signific6 una competencia para el SIPA por las facilidades fisicas, por
 
el personal capacitado y por los recursos financieros, asi como por los
 
bajos salarios y menores oportunidades de capacitaci6n en el SIPA y todo
 
eso contribuy6 a que se deteriocasen las ya fragiles relaciones
 
existentes entre la UNA y el SIPA
 

4.3 La situaci6n en 1968
 

En el ano 1968 el SIPA habia perdido ya la mayor parte do su personal mas
 
experimentado, asi como del personal recign capacitado y tambi~n habia
 
perdido buena parte de sus facilidades fisicas. Todo esto debido a la
 
falta de apoyo del sector publico, al congelamiento de la escala de
 
salarios y a la competencia de las universidades regionales.
 

En ese entotices la instituci6n estaba an el proceso de reconstruir su
 
capacidad do investigaci6n a travs do los llamados programas en
 
profundidad, concentrando sus esfuerzos en un nimero reducido de
 
productos especialmente de arroz y papa.
 

Pero al mismo tiempo la UNA presentaba una situaci6n completamente
 
diferente. Con buenas facilidades fisicas, con el apoyo de las
 
organizaciones internacionales y con su personal profesional bien
 
capacitado (quo ya en ass momento se habia convertido en el mayor
 
conjunto de personal capacitado en el extranjero entre todos los palses
 
latinoamericanos) la UNA alcanz6 su maximo desarrollo. Mis del 70% del
 
personal docente trabajaba a tiempo completo y dedicaci6n exclusiva con
 
una adecuada escala de salarios y en buenas condiciones de trabajo, lo
 
quo adicionaimente ofrocia seguridad e incentivo para los j6venes
 
investigadores.
 

A travis di las facultades y de los institutos de Sierra y Selva, un
 
grupo de aproximadamente 200 estudiantes participaba en programas de
 
capacitaci6n en ciencias basicas y aplicadas. La Escuela de Graduados
 
ofrecla al grado de Maestria en siete areas. Adicionalmente, la UNA,
 
com la mis antigua y mis experimentada instituci6n educacional del pals
 
en el irea do agricultura, prestaba asistencia t~cnica a las recign
 
creadas universidades regionales, para 9l desarrollo de sus Facultades de
 
Agronomla y Zootecnia, y en muchos casos ponla su propio personal para el
 
liderazgo inicial en esas instituciones.
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5. 
El Periodo de la Revoluci6n y de la Reforma Agraria (1968-1980)
 

2n el aio 1968 toma el poder el General Juan Velasco Alvarado y empieza
entonces la 
era del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 
En el
ano 1969 so decreta la Ley de Reforma Agraria orientada fundamentalmente
 a modificar la estructura de poder politico en el agro, raz6n por la cual
las expropiaciones se 
inician en las haciendas azucareras de la Costa.
 

En los anos siguientes se 
adoptan medidas que danan seriamente a las
Asociaciones de Agricultores. Lamentablemente, y tf' ccino se puede
apreciar en todo el proceso de estas asociaciones, lo politico no 
esta
separado de lo tecnico y lo cientifico, y muchas de estas medidas al
destruir a las organizaciones de agricultores congelan al mismo tiempo
las acciones y servicios de investigaci6n y extensi6n.
 

As!, a partir del ano 1970, por medio del D. L. No. 18665, 
se dispuso que
todas las rentas especiales pasaran al Tesoro Pblico, el quo daria una
asignaci6n compensatoria de acuerdo a las necesidades y conveniencias del
sector corrrespondiente. 
El 9 de mayo de 1972, con con el D. L. No. 1940
se 
disolvieron a todas las asociaciones de indole nacional 
o local, sus
patrimonios y fondos fueron incautados y sus organizaciones desmanteladas.
 

Al suceder este hecho la Sociedad Nacional Agraria estaba constituida por
doce comites de productores, dos comites ticnicos, dos comites auxiliares
(cooperativas y comercializaci6n) dos departamentos de asistencia tecnica
(tecnica y legal). 
 Editaba tres publicaciones peri6dicas (Informaci6n
Quincenal Agricola, Informaci6n para el Pequeno Agricultor y la Rnvista
Progreso Agrario). 
 Tenia cuatro estaciones experimentales (Canete, Ica,
Piura y Jequetepeque) y quince servicios ticnicos en 
los valles de Casm ,
Chancay, Huaral, Chill6n, Chira, Huacho, Sayan, Lurin, Mala, Asia, Pisco,

Chincha, Santa Rosa, Sups, Barranca y Pativilca.
 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada estableci6 que 
las
Organizaciones Gremiales setian aprobadas por el Sistema Nacional de
Movilizaci6n Social 
(SINAMOS) y quo estas se agruparian en ligas, luego
en federaciones y finalmente en la Confederaci6n Nacional Agraria (CNA).
Estas entilades recibieron los bienes de las organizaciones disueltas y
se les asign6 un vocero que fue el diario El Comercio.
 

Paulatinamente la Confederaci6n Nacional Agraria fue adquiriendo poder
hasta llegar a enfrentarse en diversas oportunidades con el GobiernoRevolucionario do la Fuerza Armada, el cual al final la disolvi6 por elD. L. No. 22199, despoeeyindola de los bienes quo l habia dotado y

nombrando un Comit4 do Administraci6n do 
los mismos.
 

As! pues !as acciones de investigaci6n y extensi6n por parte del sector
privado, que ya se hablan visto reducidas despues de la daci6n de la
primera ley de reforma agraria (Ley No. 15037) en mayo de 1964, se
redujeron aun mas y en 
la prictica desaparecieron a partir de la Ley de
Reforma Agraria del ano 1969. 
 Anteriormente, en 1966, el 
sector privado
ya habla empezado a disolver la mayor parte de los servicios tecnicos que
habia creado y mantenido en 
los afios anteriores. 
En 1966 y a principios
del axo 1967 las facilidades fisicas del Instituto de Genetica del
Algod6n, asi como los laboratorios de entomologia y fitopatologia de la
Sociedad Nacional Agraria fueron transferidos a la Universidad Nacional
Agraria y la mayor parte del personal tecnico fue despedido.
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5.1 Acciones del sector pblico en el perfodo 1968-1980
 

A partir del aio 1968 y hasta fines de la dicada del '70 las acciones de
investigaci6n agropecuaria a cargo del Estado se devarrollaron, en orden
cronol6gico, dentro de los siguientes organismos pii)licos:
 
- la D..tacc26n General de Investigaci6n y Experimentaci6n del SIPA
 

hasta 1969,
 

- la Direcci6n General de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio

de Agricultura y Pesqueria en 1969,
 

- la Direcci6n General de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio
 
de Agricultura en 1970,
 

- la Direcci6n General de Investigaci6n Agraria del Ministerio de

Agricultura entre 1973 y 1977,
 

- la Direcci6n General de Investigacj6n del Ministerio de Alimentaci6n,
 
entre 1975 y 1977,
 

- la Direcci6n General de Investigaci6n del Ministerio de Agricultura y

Alimentaci6n en 1978,
 

-
 el Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA). a partir de
 
enero de 1979.
 

En 1969 el SIPA fue inorporado a la Oficina Nacional de Reforma Agraria
(ONRA) convirtiendose ambas instituciones en el Instituto de Reforma y
Promoci6n Agraria (IRPA). 
 Este instituto, de caricter semiaut6nomo,
continu6 recibiendo la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos pero
parte de 
esa ayuda fue tambi6n para la Universidad Nacional Agraria,
cuyos profesionales continuaron apoyando los programas nacionales de
investigaci6n. 
Pero esta etapa fue bastante efimera. En 1970 el TRPA
fue absorbido por el Ministerio de Agricultura, dividiendo nuevamente los
servicios de invastigaci6n y extensi6n. 
La investigaci6n fue colocada
bajo la Direcci6n General de Investigaci6n Agraria (DGIA) con sede en La
Molina. La extensi6n fue asignada a la Direcci6n General de Promoci6n
Agraria (DGPA) en la sede del Ministerio de Agricultura en Lima.
 
El infasis dado a los programas de reforma agraria en la dicada del 60, y
particularmente en la dicada del 
'70, y la creaci6n do nuemerosas
empresas ostatales dedicadas a la planificaci6n y a funciones de control
no permiti6 quo se diera atenci6n y prioridad a la investigaci6n y a la
extensi6n. La investigaci6n agropecuaria continu6 operando con
presupuestos muy limitados. 
Con el prop6sito do descentralizar las
decisiones y para dar mayor autonomia a las operaciones do campo, se
crearon los Centros Regionales de Investigaci6n Agraria (CRIA) en 1973, y
la DGIA so cambi6 de La Molina a Lima. 
 Sin embargo, como las
limitaciones presupuestales y la falta de prioridad dada por el Gobierno
Revolucionario a la tecnificaci6n do la agricultura continu6 sin cambios,
la reorqanizaci6n de la investigaci6n no di6 resultados importantes.
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Peor ain fue la situaci6n por la que pas6 la extensi6n agropecuaria.
Despuis de unos pocos aRos de operaci6n la Direcci6n de Extensi6n fue
completamente eliminada y el personal 
a 
nivel central fue derivado hacia
funciones de planificac46n y control. 
 A nivel de campo el personal
continu6 trabajando, pero en acciones de colecta de datos y controlando
las estructuras de la reforma agraria. 
Ni a nivel de campo hubo
presupuesto especifico para la extensi6n agropecuaria propiamente dicha.
 

Algunos esfuerzos esporadicos para revitalizar el servicio de extensi6n
fueron hechos con la asistencia de la cooperaci6n t~cnica internacional,
como por ejemplo el del Proyecto FAO de Asistencia Tecnica e Insumos
Agricolas, el cual 
fue el que hizo el mayor esfuerzo a nivel de campo.
Una metodologia de extensi6n combinada con la provisi6n de insumos
agricolas y servicios (credito, comercializaci6n, mecanizdci6n, etc.) 
fue
desarrollada con 400 a 500 extensionistas a tiempo parcial, a nivel de
cainpo. 
 Sin embargo, el apoyo tecnico, politico y financiero por parte
del Ministerio de Agricultura a la extesni6n fue muy limitado.
 

En 1975 el Ministerio de Agricultura fue dividido en dos ministerios;
uno, el Ministerio de Alimentaci6n, responsable principalmente por la
investigaci6n y la extensi6n en los cultivos alimenticios; y el otros, el
Ministerio de Agricultura, responsable de los cultivos industriales,

recursos naturales tales como agua, suelo y bosques. 
 Se implement6 la
operaci6n paralela de dos administraciones a todos los niveles.
embargo, despues de 

Sin
 
unos pocos aros de operaci6n los dos ministerios
fueron fundidos en uno solo, el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n,
dando como 
resultado an exceso de capacidad administrativa.
 

En 1979 se crea 
el Instituto Nacional do investigaci6n Agraria (INIA).
Con el D.L. No. 22431 se aprueba la Ley Organica del Instituto Nacional
do Investigaci6n Agraria, se fija la denominaci6n, nattiraleza juridica,
r6gimen del personal y recursos economicos. 
La Resoluci6n Ministerial

No. 00249-79-AA/INIA aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del INIA en donde se determina su estructura y las funciones de los
6.ganos que la conforman. 
De acuerdo con su mandato, el INIA debla
conducir investigaciones en cultivos y ganaderia, bosques y faunas,
agroindustrias y recursos do agua y suelos. 
 Los CRIAs fueron
transformados de acuerdo con la nueva organizaci6n en Centros de
Investigaci6n Agricola y Ganadera (CIAG), operando con 16 estaciones

experimentales y 29 sub-ostaciones. 
A posar de toner autonomia

administrativa por ser una instituci6n publica descentralizada,

basicamente las operaciones del INIA permanecieron iguales debido a las
severan limitaciones presupuestales y a aspectos de manejo de las
responsabilidades adicionales quo 
le fueron otorgadas.
 

5.2 Las acciones del Gobierno que afectaron a la investiaaci6n, educaci6on
 
y extensi6n (eriodo 1968-1980)
 

Como ya hemos visto, en el 
a~o 1968 el SIPA habia sido afectado
fuertemente por reducciones en el 
n~unero do su personal debido al
congelamiento de los salarios y a la falta de condiciones do trabajo, y
sin embargo, continuaba siendo el responsable oficial por la
investigaci6n y los servicios de extenci6n en el pals. 
Con la asistencia
tocnica de la Universidad del Estado de Carolina del Norte habla idoreorganizando sus actividades a traves de programas nacionales en
profundidad, principalmente en arroz y papa.
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La UNA, en compensaci6n, con una mejor estructura de salarios y mejores

condiciones de trabajo, a partir de la autonomia que le otorgaba la Ley,

habla fortalecido su personal docente. 
 Se habia hecho menos susceptible
 
a las influencias politicas y a los cambies en las politicas, habla

fortalecido su investigaci6n en el campus universitario y, a traves de
 
contratas con organizaciones privadas y organizaciones oficiales coma el

Ministerio de Agricultura y las Corporaciones Regionales de Desarrollo,

habla expandido su capacidad de investigaci6n a traves de una red
 
nacional. 
 As!, la UNA habia desarrollado programas de investigaci6n an

maiz, papa, cereales, en la industria de carnes, en lana de alpaca,

inseminaci6n artificial y fruticultura.
 

Al mismo tiempo las universidades regionales, con facultades en el Area
 
de agricultura, estaban en proceso de organizar sus programas y

actividades de investigaci6n y extensi6n principalmente para resolver
 
problemas locales.
 

A partir de 1969, con el advenimiento del proceso de Reforma Agraria, el
 
cual fue desarrollado come un proceso politico, se produjeron diversos
 
impactos en la estructura agraria del pals, asi coma en las instituciones
 
publicas y privadas quo actuaban en el sector agrario. Precisamente uno

do lo sectares quo fue mas afectado par dicho proceso fue el de la
 
investigacion y extensi6n agropecuaria. Como resultado de la politica

general imperante en el pals en ese memento, el SIPA fue reorganizado on

1970 y desapareci6 coma una organizaci6n semiaut6noma. El componente de

investigacion fue colocado coma una dependencia directa del Ministerio de
 
Agricultura en la Direcci6n General de Investigaci6n Agraria (DGIA). Los
 
servicios de extensi6n fueron separados o incluldos on la Direcci6n
 
General de Promoci6n Agraria (DGPA), pero su personal qued6

permanentemente involucrado en acciones del proceso de reforma agraria y

de esta manera el servicio de extensi6n de hecho desapareci6 y

consecuentemente desapareci6 tambi~n el servicio do asistencia tecnica a
 
los agricultores.
 

En 1970 el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada crea el Centra de

Capacitaci6n e Investigaci6n para la Reforma Agraria (CENCIRA),

directamente vinculado al Ministerio de Agricultura. El CENCIRA fue
 
creado con la finalidad de entrenar al personal del Ministerio de

Agricultura y a lideres y miembros de las nuevas organizaciones agrarias,

asi como para el estudio do los principales problemas derivados del
 
proceso do la reforma agraria. En este proceso las tierras expropiadas

fueron organizadas en diversas formas de empresas asociativas, tales coma

las Cooperativas Agrarias de Producci6n (CAP), las Sociedades Agricolas

do interis social (SAIS), las Cooperativas Agrarias de Servicios (CAS),

las Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAU), etc. 
 En esta nueva
 
estructura de la agricultura del Per6, en la cual coexistian las nuevas
 
organizaciones creadas por la reforma agraria con pequenas haciendas
 
individuales quo sobrevivieron al proceso de reforma, se eliminaron a los
 
agricultores mas tradicionales y a sus respectivos administradores.
 
Estos ultimos, en general, eran agr6nomos bastante experimentados y

hablan servido en el pasado coma 
la fuente de contacto con los servicios
 
de extensi6n.
 



La investigaci6n agropecuria, 
como ya hemos mencionado, qued6 encargada 
a

la Direcci6n General de Investigaci6n Agraria (DGIA) del Ministerio de
Agricultura y operaba en doce zonas agrarias a travis de los Centros

Regionales do Investigaci6n Agraria (CRIA). 
Debido a un financiamiento
 
muy limitado los CRIA no pudieron alcanzar sus objetivos.
 

En el Plan Agrario de Mediano Plazo (1971-1975) se definieron las

politicas, objetivos, programas y acciones del sector agricola para dicho
periodo. 
La primera prioridad en el Area de promoci6n y producci6n fue
asignada a los programas de 
recursos hidraulicos. A la investigaci6n

agropecudria le fue asignada una prioridad muy baja en dicho plan y
recibi6 solamente alrededor del 4% del total de presupuesto del plan de
 
cinco anos.
 

El Plan Agrario de Mediano Plazo 1971-1975 fue dividido en dos grandes

grupos de programas: los programas de producci6n y los programas de
acci6n. 
Los programas de producci6n incluian un conjunto do 14 
productos

clasificados 
en tres categorlas (productos deficitarios, productos
sujetos a regulaciones y productos de exportaci6n). Los programas de

acci6n comprendlan la reforma agraria, promoci6n, comercializaci6n, agua
e irrigaci6n, investigaci6n agropecuaria, forestal y fauna y mercados de
 
exportaci6n.
 

Dentro de 
los programas de acci6n a la investigaci6n agropecuaria le
fueron asignados los siguientes cuatro grandes objetivos: primero, que
la prioridad de la investigaci6n debla ser dada a los 14 productos de los
programas de producci6n; segundo, se identific6 un conjunto de 10 lineas

de investigaci6n prioritarias; tercero, so 
fij6 como meta la ejecuci6n de
8,914 experimentos durante los cinco aios del poriodo en 
las doce zonas

agrarias; y, cuarto, las facilidades fisicas para la investigaci6n

deberlan ser fortalecidas a travis de la creaLi6n de seis nuevos centros

regionales, seis sub-centros regionales, 17 cempos experimentales y dos
 
centros regionales para la investigaci6n en avicultura.
 

Se trataba pues de una planificaci6n altamente centralizada, con la
caracteristica de ser 
"de arriba a abajo". Esto naturalmente '9termin6:

primero, que los escasos 
recursos se diluyesen entre los progdxas, las

regiones y a lo largo de los cinco anos; y, segundo, que la instituci6n
 no pudiese tener el personal que nocesitaba ni en la cantidad ni 
en la
 
calidad suficiente.
 

Hacia fines do 1974, de las 2,016 personas existentes en la instituci6n,

solamante 245 eran profesionales y do 4stas solamente el 
10% tenia el
titulo de M.S. o Ph.D. 
Adems del congelamiento de la estructura de

salarios, el programa de capacitaci6n para el personal ticnico de la
instituci6n so habla reducido dristicamente durante el perlodo 1970-1974,

en el cual solamente 23 profesionales fueron capacitados 
an cursos cortos
 y solamente 10 recibieron capacitaci6n en cursos de post grado. 
Anos
 
antes, durante el periodo 1961-1966, se habia capacitado a 146
 
profesionales.
 

En 1975, la separaci6n ya mencionada del Ministerio do Agricultura en dos
 
ministerios (el Ministerio de A'imentaci6n y el Ministerio do
Agricultura) traj6 como consecuencia inicialmente una diseminaci6n del
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personal que a la epoca ya era bastante escaso y conllev6 igualmente a
 
quo el personal mejor capacitado se utilizase en posiciones

administrativas. Pero la situaci6n de los recursos humanos del sector se
 
hizo todavia mas critica en el ano 1978, cuando el Gobierno a travis de
 
la Ley 22265, de agosto de dicho ano, ofreci6 beneficios especiales a
 
aquellos servidores publicos que se retiraran del servicio. La
 
consecuencia directa fue qua la instituci6n perdiese precisamente a los
 
mejores investigadores y a los asistentes mas experimentados.
 

Tampoco se puede decir que solamente la inadecuada estructura salarial (y

la consecuente falta de estabilidad en el personal capacitado). asi come
 
la falta de adecuado apoyo financiero en cantidad y oportunidad, hayan

sido las unicas causas de la baja eficiencia de la investigaci6n y de la
 
extensi6n durante el perlodo de 1968-1980. Otras causas de la baja o
 
nula productividad de los. servicios de investigaci6n y extensi6n fueron
 
tambien las interferencias administrativas quo ocurrieron on ese periodo,

principalmente las quo se refieren a las frecuentes reorganizaciones y a 
los cambios on las prioridades debido a una planificaci6n inadecuada. Ya 
hemos visto quo en lo quo so refiere a la investigaci6n agropecuaria la 
misma pas6 par frecuentes reorganizaciones y durante el periodo de 
1968-1980 se han padido identificar no menos de ocho do dichas 
reorganizaciones. 

Por el lado de las universidades, durante el perlodo 1968-1980, ellas
 
sufrieron muchas interferencias quo produjoron efectos bastante negativos
 
on su estabilidad y on sus operaciones. Por la Ley No. 17437, de febrero
 
del aio 1969, todas las universidades del pals fueron reorganizadas o
 
incluldas on un sistema universitario bajo el liderazgo de un organismo

centralizado denominado el Consejo Nacional de Universidades del Peru
 
(CONUP). 
A partir do ese momento la autonomia de las universidades se
 
vi6 seriamente afectada. El CONUP impus6 reglamentos comunes, asignaba
 
presupuestos y supervisaba y coordinaba las actividades de todas las
 
universidades del pals. La Ley olimin6 las facultades e impus6 
una
 
estructura departamental fortaleciendo las disciplinas.
 

La investigaci6n y la extensi6n agropecuaria quo funcionaba en las
 
antiguas facultades 
a bas. do programas par producto fueron fuertemente
 
afectadas par la nueva estructura departamental, la cual al fortalecer
 
las disciplinas so olvid6 do la necesaria coordiraci6n
 
interdisciplinaria. La nueva estructura acadimica se fundament6 en los
 
programas acadimicos y separ6 las actividades de enseanza de las
 
actividades do investigaci6n y extensi6n.
 

Afortunadamente, este proceso do cambio produjo un impacto bastante 
pequeno a nivol de la UNA, porque los programas do investigaci6n de las 
antiguas facultades continuaban sus operaciones bajo la coordinaci6n 
conjunta do los directores de investigaci6n y extensi6n. En las 
universidades regionales, el CONUP pormiti6 su politizaci6n interna, la
 
cual afect6 la estabilidad y el desarrollo do las universidades
 
regionales.
 

A fines del ano 1969 sucede otro hecho quo afecta gravemente el
 
desarrallo universitario del pals; por fuerza do una lay se reduce la
 
escala salarial del personal docento do las universidades y se impone una
 
escala salarial uniforms para todas las universidades, independientemente

de la experiencia y la capacitaci6n del personal. Esta medida si afect6
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fuertemente a la Universidad Nacional Agraria, la cual en aquel tiempo yahabla conseguido contratar y co-'entrar lo mejor del personal capacitado
del pals y en ese aspecto podia competir con cualquier universidad
 
latinoamericana. Como consecuencia inmediata y directa de ese
dispositivo legal, durante la d4cada del '70 la UNA perdi6 casi

completamente todo su personal profesional en Economila Agricola,
Ingenieria Agricola y Nutrici6n. Muchos de los mejores profesionales
pasaron a otras agencias del Gobierno o a organizaciones internacionales.
 

Este hecho forz6 a la universidad a dar mayores responsabilidades al

personal profesional mas 
joven, que todavia no habla acumulado la
suficiente experiencia. Por la misma 
raz6n muchos de los jovenes
profesionales bien capacitados fueron forzados a asumir posiciones

administrativas, reduciendo as! el potencial y la eficacia de los
 
programas de investigaci6n.
 

A pesar de todos 'estos problemas y de la baja estructura de salarios
existente, la universidad tuvo el gran merito de saber mantener a una
 
proporci6n relat''vamento alta de su personal profesional bajo el 
status
de tiempo integral o dedicaci6n exclusiva. 
Esto se consigui6 gracias a
las buenas condiciones de trabajo y a la estabilidad de los programas de
investigaci6n, especialmente despues de 1970, cuando la instituci6n
 
mejor6 todas sus facilidades fisicas 
on el campus.
 

En 1972 se dicta la Ley No. 19326, denominada Ley General de Educaci6n,
 
que reemplaza a la Ley No. 17437. 
 La nueva Ley proponia otra
reorganizacj6n de las universidades. 
Esta Ley, sin embargo, nunca fue
implementada y las universidades continua~on d operar de conformidad con
los antiguos reglamentos de la Ley 17437, los cuales habian side
 
especificamente abolidos par la nueva Ley. 
Por supuesto que esta
situaci6n de 
 ,clefinici6n y de incertidumbre, par varias anos cre6
conflictos entre y dentro de las 
instituciones de ensenanza 
superior.

Esta situaci6n fue parc~almente corregida en 
1977, cuando par mandata de
 una ley especifica se eligieron nuevas autoridades en todas las
 
universidades del pals.
 

La implentaci6n del proceso de Reforma Agraria y la nueva estructura
politica del pals tambign afectaron a la UNA. 
Desde el punto de vista de
la asistencia tecnica externa, la falta de apoyo para la mayor parte de
las operaciones que la UNA estaba conduciendo en sus programas do
investigaci6n a travis do todo el pals, 
so hizo evidente. Internamente,

los programas quo la universidad habia estado desarrollando en

cooperaci6n con las Corporaciones Regionales de Desarrollo fueron
descontinuados y buena parte de sus facilidades fisicas y financieras
 
fueron transferidas al SINAMOS.
 

Los proyectos de largo plazo en el mejoramiento de los pastas naturales,

en 
la industria de carnes y en el mejoramiento de forestas y del ganado

bovina, se 
perdieron completamente. Las investigaciones que la
universidad conducla en las unidades de producci6n do los agricultores so
redujeron a un minimo y lo mismo sucedi6 con li 
 facilidades que tenian
los estudiantes para desarrollar proyectos de investigaci6n durante sus
 
vacaciones.
 



Todos estos acontecimientos hicieron que las autoridades de la UNA
 
consideraran el desarrollo de una nuevo modelo institucional. El nuevo
 
modelo deberia permitir a la instituci6n la seguridad del desarrollo y de
 
la continuidad de su programa de investigaci6n (independentemente de los
 
aspectos politicos prevalencientes), bajo las diversas condicionees
 
agroecol6gicas del pals y, al mismo tiempo, ofrecer facilidades para el
 
trabajo de extensi6n y para la capacitaci6n de los estudiantes.
 

En 1976, como 
resultado de estos esfuerzos y con la ayuda financiera del
 
Banco Interamericano de Desarrollo, la UNA desarroll6 un proyecto

institucional denominado "Universidad para el Desarrollo", que

consideraba el establecimiento de facilidades fisicas en las 
tres
 
regiones naturales del pals, que siendo propiedad de la universidad,
 
pudiesen desarrollar actividades de investigaci6n, extensi6n,
 
capacitaci6n y demostracion en aspectos productivos. Del mismo modo,
 
permitiria que la instituci6n produjese semillas mejoradas, plantones y

ganado de 
ilta calidad (principalmente reproductores), lo que permitiria

la transferencia de tecnologia dentro de cada region.
 

En el ano 1977 el Goberno transfiri6 a la UNA cuatrn haciendas
 
abandonadas, que prrviamente habian sido expropiadas por el proceso de
 
Reforma Agraria, paLd que la universidad pudiese instalar en ellas sus
 
Instituto Regionales de Desarrollo (IRD). 
 Las referidas haciendas
 
estaban localizadas: en la Costa, en el Valle de Canete; en la Sierra,
 
cerca de la ciudad de Jau'a en el Valle del Mantaro; y las otras dos en
 
la Selva, una en el Valle de Chanchamayo y la otra en Satipo. Estas
 
unidades de producci6n han estado siendo operadas por la UNA desde el 
ao
 
1977, mejorando su capacidad productiva y conduciendo investigaci6n en
 
ellas. Sin embargo, todavia no se ha dispuesto de los recursou
 
financieros necesarios para la implementaci6n de las facilidades fisicas,

lo que se espera conseguir con un prestamo del Banco Mundial que esta
 
pleneado para estar disponible a partir del aro 1986.
 

Al termino de la decada del '70, las universidades regionales igualmente

hablan implementado sus facilidades fisicas y estaban conduciendo
 
programas de investigaci6n con recursos limitados, principalmente
 
orientados para resolver problemas locales. 
 Por su parte, el Instituto
 
Veterinario de Investigaci6n de Tr6picos y de Altura (IVITA), vinculado a
 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
 
San Marcos, habla esta operando sus estaciones experimentales de Huancayo
 
y Pucallpa, pero con grandes limitaciones financieras.
 

Durante el periodo en que la Reforma Agraria fue ejecutada y desarrollada
 
como un proceso politico, en relaidad despreciando sus implicaciones y

consecuencias de caricter tecnico, las universidades del pals fueron
 
mantenidas bajo la gran presi6n de procesos de reorganizaci6n, perdieron

la mayor parte de su personal profesional altamente calificado y

redujeron fuertemente su capacidad de realizar la investigaci6n y la
 
transferencia de la tecnologia agropecuaria que el pals necesitaba.
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Igualmente durante el mismo periodo, la investigaci6n y extensi6n
agropecuaria del sector privado fueron fuertemente afectadas por el
proceso do reforma agraria. El sector privado perdi6 su inter~s en el
desarrollo de la tecnologia agropecuaria que necesitaba. 
 En 1972, coma
ya hemos visto. el Gobierno Revolucionario do 
la Fuevza Armada, disuelve
la Sociedad Nacional Agraria, su patrimonio y sus fondos fueron
incautados y la organizaci6n fue desmantelada. A la cabeza de las
organizaciones gremiales 
nace la Confederaci6n Nacional Agraria, la cual
bajo la influencia politica del SINAMOS, organizaba y representaba la
entonces naciente organizaci6n cooperativa y las organizaciones de
agricultores. 
 Durante este periodo, igualmente, el sector privado
dedicado a la investigaci6n y a la extensi6n agropecuaria sufri6 un
fuerte retroceso, pues sus estaciones experimentales y sus servicios
tecnicos fueron expropiados y colocados bajo la administraci6n del
SINAMOS. 
 El sector perdi6 su personal calificado y los servicios
tocnicos fueron eliminados. 
 La unica instituci 6
 n del sector privado que
sobrevivi6 a ese periodo fue la Fundaci6n para el Desarrollo Algodonero
(FUNDEAL), encargada de conducir un programa de producci6n de semilla
certificada de algod6n, asi coma 
de ofrecer servicios tecnicos 
en el
manejo y control de plagas en los diferenteu valles algodoneros del pals.
 
En lo que so refiore a la investigaci6n agropecuaria y a la transferencia
do tecnologia par parts del sector publico durante el periodo 1968-1980,
es necesario y justo mencionar una honrosa excepci6n. El Programa
Cooperativo de Investigaci6n en Suelos Tropicales entre el Peri y la
Universidad del Estado de Carolina del Norte empez6 sus actividades en
1970 y continu6 operando eficiertemente a lo largo ds todo el periodo.
 

El primer contrato con 
la AID fue para el perlodo 1970-1975 y se denomin6
"Investigaci6n Agroecon6mica en Suelos Tropicales". 
 El segundo contrato
 con 
la AID cubri6 el periodo 1976-1981 y se denomin6 "Investigaci6n de
Nluevos Sistemas de Mane]o para los Suelos Tropicales". A partir de 1981
el Programa del Peru so 
encuentra vinclilado a un programa internacional
patrocinado per la AID denominado Manejo do Suelos Tropicales del

Programa Cooperativo do Apoyo a la Investigaci6n.
 

5.3 La situaci6n en 1980 y a principios de 1981
 

A principios de 1980 la capacidad de investigaci6n agropecuaria del
sector publico agrario estaba concentrada en el Instituto Nacional de
Investigaci6n Agraria (INIA), 
una organizaci6n semiaut6noma del
Minixterio do Agricultura y Alimentaci6n, creada con el objetivo de
aislar a la investigaci6n agropecuaria de las restricciones burocriticas
quo existlan dentro del Ministerio. Las actividades de "extensi6n
agropecuaria" (quo coma ya hemos visto durante la decada se habian
dedicado principalmente a consolidar el proceso de reforma agraria),
continuaron siendo do responsabilidad del Ministerio de Agricultura.
Igualmonte, el CLMCIRA y el Servicio Nacional de Maquinaria Agricola

(SENAMA), no fueron incluidos dentro del INIA.
 

La creaci6n del INIA habia provocado una 
reacci6n de optimismo a nivel
nacional y tambion a nivel do la cooperaci6n tecnica internacional y una
reacci6n do entusiasmo y esperanza entre el personal profesional de la
instituci6n, ol cual esperaba quo se 
restaurasen los antiguos servicios y
la anterior categoria del SIPA do 
los aros 60. 
 Sin embargo, limitaciones
presupuestales y la "fuga do cerebros" ocurrida en a~ios anteriores, asi
coma la 
nunva realidad de la agricultura del Peru, despuis del proceso de
Reforma Agraria, no permitieron significativos progresos.
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En el aio 1980, nuevamente por la via constitucional, es elegido
 
preaidente del pals Fernando Beladnde Terry, Tuien asume el poder el 28
 
de julio del mismo ano. Al hacerlo entra cn vigor la nueva tonstituci6n
 
Politics del Peru, quo habia sido sancionada y promulgada el 12 de julio
 
de 1979 y la cual en su articulo 156vo indica que "el Estado otorga
 
prioridad al desarrollo integral del sector agrario".
 

Durante el ano 1979, modiante el Convenio No. 527-0166 entre el Gobierno
 
del Peru y la USAID (United States Agency for International Development),
 
se realiza el "Estudio de Base del Sistema do Investigaci6n, Educaci6n y

Extensi6n Agricola", el cual al identificar la problematica nacional de
 
dichas actividades, determin6 quo: "los actuales recursos nacionalos no
 
estan debidamente utilizados para lograr el incremento do la producci6n
 
de alimentos en base al uso del conocimiento cientifico y tecnol6gico
 
disponible". Asimismo, el referido estudio identific6 que: "la
 
participaci6n socuencial de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agricola se esta dando en la mejor forma y es por ello qua este estudio
 
recomienda la necesidad de establecer un sistema do investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n quo con las caracteristicas de concentrar los
 
escasos recursos disponibles, converjan en a~ayo al agricultor, para
 
atender sus necesidades y lograr el incremento de la producci6n de
 
alimentos. Ademis, poner la base cientifico-tecnol6gica on el sector
 
agrario :ara contribuir a la atenci6n de los problemas futuros quo se
 
presenten a la humanidad para atender sus necesidades alimenticias".
 

Es as! quo el 26 do agosto de 1980, a partir do las principales
 
conclusiones y recomendaciones del Estudio di Base mencionado, se aprueba
 
el "Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y Extension Agrapecuaria"
 
(Proyecto IEE), por el cual la AID ofrece el apoyo financiero a traves
 
del prestamos No. 527-T-073 y de la donaci6r No. 527-0192. En ese
 
entonces varios proyectos ya estaban operanlo independientemente on apoyo
 
del sector agrario, financiados por el Banco Mundial, el Banco
 
Interamericano de Desarrollo, la AID, el IFAD y el Gobierno Canadiense,
 
pero su acci6n se encontraba dispersa en diversas partes del pals y sin
 
la necesaria coordinaci6n.
 

En noviembre de 1980 so promulga el Decreto Legislativo No. 002, tambi4en
 
conocido como "Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario", la cual di6 las
 
bases para la reorganizaci6n del sector agrario y do las politicas
 
sectoriales. Igualmente, la Ley ofrecia incentivos para el sector
 
privado y para su reactivaci6n.
 

El 19 do enero de 1981 se promulga el Decreto Legislativo No. 21, tambien
 
conocido como "Ley de Organizaci6n del Sactor Agrario", a travds del cual
 
se reorganiza el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y se le
 
convierte en Ministerio de Agricultura con una nuova estructura. Bajo
 
esta nueva organizaci6n y estructura el Ministerio do Agricultura retuvo
 
las responsabilidades de la planificaci6n de la politica agraria y las
 
funciones administrativas, do regulaci6n y control en el sector agrario.
 

Por medio del referido Decreto Legislativo No. 21 se crean cuatro
 
institutos semiaut6nomos y dos empresas publicas. Entre los institutos
 
so crea el Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria
 
(INIPA) con la responsabilidad de planificar, dirigir, conducir,
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supervisar y evaluar la investigaci6n, la extensi6n y los servicios
agricolas, los servicios de mecanizaci6n y las acciones de
comercializaci6n rural. 
 En realidad ninguna de esas funciones eran
nuevas y el 
INIPA hered6 el personal y en gran medida la organizaci6n y
los habitos operativos de varias instituciones publicas, especialmente
las del Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria y del Servicio de
Extensi6n de la Direcci6n General de Agricultura y Crianzas del antiguo
Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n. Adicionalmente, se incorpora
al INIPA el Servicio Nacional de Maquinaria Agricola (SENAMA) y ei Centro
de Capacitaci6n e Investigacion para la Reforma Agraria (CENCIRA), como
organos ejecutivos y la Oficina General de Comunicaci6n Tecnica, como
 
rgano de apoyo.
 

Por medio de dispositivos legales, el Gobierno entrega los 
bienes que
pertenecieron a la antigua Sociedad Nacional Agraria a la Organizacion
Nacional Agraria y los bienes de las Asociaciones de-Agricultores se 
los
entrega al Instituto Nacional de Invastigaci6n Agraria" los cuales son
heredados posteriormente por el Instituto Nacional de Investigaci&:
Promoci6n Agropecuaria. y

S61o en el ajo 1983 el Cong:eso restituy6 la
Estaci6n Experimental de Ica 
(San Camilo) a la Asrciaci6n de Agricultores
de ese valle y al afio siguiente hizo lo propio con la Estaci6n
 

Experimental de Canete.
 

En el ano 1980 concluye pues, teniendo a la investigaci6n agropecuaria
del 
sector publico en un estado de completa reorganizaci6n, a la
extensi6n agropecuaria directamente vinculada al Ministerio de
Agricultura y dedicada a diversas actividades que no eran precisamente
las de extensi6n agropecucia; la asistencia tecnica privada no existia;
y la investigaci6n agropecuaria del sector privado habla practicamente
desaparecido, con excepzi6n de la que conducia la Fundaci6n para el
Desarrollo Algodonero (FUNDEAL).
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CAPITULO VII - EL SISTEMA DE INVESTIGACION, EDUCACION Y EXTENSION 
Y EL ADVENIMIENTO DEL INIPA 



1. Introduccidn
 

Como ya hemos visto en el capitulo anterior, a fines de la dicada del 
'70
empezaron a surgir algunas evidencias de preocupaci6n con el deterioro
del sistema de investigacin, educaci6n y extensi6n agropecuaria en el
pals, y se 
dieron los pasos iniciales para una renovaci6n,

reestructuraci6n y reforma de dicho sistema.
 

Siendo asi, 
entre setiembre de 1978 y diciembre de 1979 
se realiz6 el
Estudio de Base del Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n
Agricola, mediante un convenio entre el Gobierno del Peru y la Agencia

Internacional para el Desarrollo (AID).
 

Ese estudio, que adicionalmente incluy6 un diagn6stico global de la
situaci6n de la agricultura y la alimentaci6n del pals, concluy6 que el
sistema de IEE en el Peru, que a fines de la decada de 1960 
se habla
convertido en un sistema nacional de alta productividad, se habia
deteriorado sustancialmente durante la epoca de 1970, con la perdida de
gran parte de su capital humano, falta de apoyo presupuestal y una falta
de viabilidad generalizada.
 

El Estudio de Base present6 una serie de recomendaciones generales y
especificas para renovar y desarrollar nuevamento un sistema de IEE con
enfasis en el fortalecimiento del capital humano, de la integraci6n y
coordinaci6n institucional y el fortalecimiento y renovaci6n del capital
fisico destinado a dicho sistema. 
 El Estudio de Base sirvi6 para que
posteriormente se 
elaborase el denominado Proyecto IEE, el cual contenia
 una propuesta, la de reforzar el Sistema de IEE en el Peru.
 

El Proyecto IEE se elabor6 entre fines de 1979 y principios de 1980. 
 En
agosto de 1980 el Gobierno del Peru firm6 el Acuerdo del Proyecto con AID
y, por tanto, qued6 listo para su implementaci6n a partir de octubre del
mismo ano. 
Sin embargo, una serie de factores externos retrasaron el
inicio y la implementaci6n formal del proyecto.
 

A principios de 1981 el Gobierno decidi6 reorganizar el Ministerio de
Agricultura y el antiguo Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria
(INIA), el cual fue combinado con el Sarvicio Nacional de Extensi6n y con
otras instituciones para crear el Instituto Nacional do Investigaci6n y
Promoci6n Agropecuaria (INIPA), 
en enero de 1981.
 

Adicionalmente, existi6 incertidu..bre, falta de definiciones y demoras en
los aspectos formales y contractuales del proyecto, todo lo cual produjo
un atraso do aproximadamente 15 meses en la implmementaci6n inicial.
 

Otros elementos que tambign produjeron alguna demora en la implementaci6n
del Proyecto IEE, pero quo tambiin contribuyeron a la consolidaci6n de tn
sistema nacional de IEE, lafueron elaboraci6n y aprobaci6n de dos nuevosproyectcs sn apoyo al sistema. 
Estos fueron los Proyectos de
Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria del Banco Mundial y el Proyecto
Expecial Programa Sectorial Agropecuario (PEPSA) del Banco Interamericano
 
de Desarrollo.
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Todos estos acontecimientos significaron que fuese necesario consolidar
 
un fuerte sistema administrativo que permitiese el manejo de 
tres
 proyectos con objetivos muy semejantes y que igualmente se definiese una

distribuci6n geogrifica como imbito de acci6n de cada uno de los
proyectos. Todas estas actividades quedaron, pues, terminadas finalmente

hacia fines del ano 1982 y, lo que inicialmente haba sido programado

para ser un proyecto de 
recursos y de ambito geografico importante pero

relativamente menor, se habia convertido, a principios de 1983, 
en un

Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extension.
 

Todos estos elementos son, pues, presentados en el presente capitulo, el

cual, despues de una descripci6n del sistema nacinal, concluye
presentando los principales programas y actividades desarrolladas por las

instituciones mas importantes del Sistema Nacional de IEE, durante el
 
periodo de 1982 a 1985.
 

2. Estudio de Base del Sistema
 

2.1 Antecedentes
 

El Estudio de Base del Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n

Agricola se 
realiz6 de acuerdo al Convenio 527-0166 entre el Gobierno del

Per y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), firmado el 29
de setiembre de 1978, con fecha de tirmino prevista para el 30 do mayo de
1979. Posteriormente, esta fecha so 
prorrog6 hasta el 30 de diciembre de
 
1979.
 

Los recursos para la realizaci6n del Estudio do Base provinieron de:
 

1. Un monto de US$125,423 de la AID y el asesoramiento ticnico a travis

de un Convenio del Servicio entre la AID y un organismo participante
("Participating Agency Service Agreement (PASA) No.
 
AG/TER-0155-1-79), con el Departamento de Agricultura de los Estados
 
Unidos, y el Contrato No. 53-319R-9-148, con la Universidad del
 
Estado de Carolina del Norte.
 

2. Con un aporte del Gobierno del Peru en ese entonces valorizado en

S/.61036,000. El Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA)

fue la instituci6n nacioal responsable por la ejecuci6n del Estudio

de Base en coordinaci6n con el Ministerio de Agricultura y
Alimentaci6n (MAA) y el Consejo Nacional de Universidades del Per
 
(COhlrp).
 

El Estudio de Base tuvo los siguientes objetivos generales:
 

Primero, proporcionar al Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, a la
AID y a otras instituciones la informaci6n necesaria para el desarrollo
 
del sector zural en general y del sector agricola en particular, en
relaci6n a los organismos de investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agricola del Peri.
 

Segundo, proporcionar una base s6lida para evaluar la magnitud de la
 
tarea de desarrollo institucional para el logro de los objetivos del
 
desarrollo agricola y rural.
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Tercero, identificar oportunidades prioritarias para:
 

a. 	programas internacionales y nacionales, a fin de reforzar las
instituciones de investigaci6no educaci6n y extensi6n;
 

b. 	el desarrollo de una estrategia a largo plazo para el planteamiento
de la asistencia bilateral y multilateral para respaldar el sistema
de investigaci6n, educaci6n y extensi6n (IEE);
 

c. determinar la demanda de recursos de largo plazo del sistema IEE,
tanto en el Peru, como po las universidades de Estados Unidos y de
 
otras agencias de desarrollo.
 

El Estudio de Base defini6 los siguientes objetivos especificos:
 

Primero, obtener informaci6n acerca de la capacidad cuantitativa y
cualitativa de-las instituciones educativas del Perui 
 para capacitar en
todos los niveles a especialistas agricolas, asi como a otros
 
especialistas en desarrollo rural.
 

Segundo, evaluar la capacidad de las instituciones de investigaci6n para
adaptar la tecnologia existente o para generar una nueva y producir la
informaci6n dirigida hacia el mejoramiento de la productividad agricola y
el desarrollo rural.
 

Tercero, evaluar la capacidad de las estructuras institucionales para
difundir informaci6n oportuna y util para los agricultores, asi como para
influenciar en su toma de decisiones.
 

Cuarto, determinar la magnitud de los servicios que serlan requeridos por
las instituciones del sistema IEE para alcanzar las metas de desarrollo

agricola y rural a corto, mediano y largo plazo.
 

Quinto, proporcionar estimados de la magnitud de los vacios que puedan
existir entre la capacidad actual y la proyectada de las instituciones
pertinentes para proporcionar servicios para el desarrollo del 
sector
rural en general y del sector agricola en particular.
 

Sexto, sugerir los medios mediante los cuales AID u otras instituciones
de cooperaci6n puedan contribuir al desarrollo de la investigacian,

educaci6n y extensi6n agricola en el pals.
 

Septimo, recopilar informaci6n y establecer un banco de datos que permita

disponer do material para futuros estudios.
 

2.2 	Metodoloqia del Estudio de Base
 

En 1979 la USAID ei Lima atendi6 a la solicitud del Gobierno peruano para
evaluar la situaci6n y las posibilidades de desarrollar nuevamente la
investigaci6n, la educaci6n y la extensi6n agropecuaria, dentro de un
sistema fuertemente sustentado por la ciencia y la tecnologia.
 

El equipo de evaluaci6n consisti6 en 56 peruanos que trabajaron a nivel
nacional 
en actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n; 65
peruanos con especialidades semejantes, trabajando en las 18 oficiz'as
regionales; 15 consultores de la Universidad del Estado de Carolina del
Norte, con especialidad en investigaci6n, extensi6n, educaci6n y
agroindustria, y 3 ticnicos de la USAID en Lima.
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Para estudiar el sistema de IEE se constituy6 un Comiti Ejecutivo

Nacional dentro del Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA).

Este comiti design6 a los integrantes do nueve grupos de trabajo a nivel
 
nacional y estableci6 tambi~n el grupo coordinador del INIA y el grupo

asesor de la AID. A nivel local se constituyeron 17 grupos de trabajo,
 
con lo que se cubri6 ol territorio nacional para efectos del estudio.
 

Los 	nueve grupos de trabajo a nivel nacional fueron los siguientes:
 

1. 	investigaci6n fisica y biol6gica:
 

2. 	investigaci6n socioecon6mica;
 

3. 	investigaci6n agroindustrial;
 

4. 	educaci6n y capacitaci6n agraria, incluyendo ciencias agrarias y

ciencias sociales;
 

S. 	educaci6n rural para productores;
 

6. 	extensi6n agropecuaria;
 

7. 	cooperaci6n tecnica internacional;
 

8. 	organizaci6n, estructura y administraci6n del sistema de IEE; y
 

9. 	situaci6n de la agricultura y la alimentaci6n en el Peru.
 

Los nueve grupos de trabajo a nivel nacional recibieron el apoyo de los

17 grupos do trabajo a nivel regional. Los datos necesarios fueron
 
obtenidos a travis do fuentes secundarias de informaci6n y a travis de

datos primarios, especialmente colectados y de entrevistas personales,

todo lo cual requiri6 de un extenso programa de viajes por todo el pals.
 

Se elabor6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones para el Comiti

Ejecutivo y para los Grupos do Trabajo. 
Los 	grupos do trabajo a nivel
 
nacional contaron con el asesoramiento tcnico de expertos contratados
 
por la AID. Cada grupo de trabajo especializado a nivel nacional elabor6
 
su Plan do Trabajo determinando el universo, alcances y fuentes para

obtener la informaci6n requerida as! como la metodologla mas conveniente
 
y los preaupuestos para cumplir con las actividades programadas. Se

desarrollaron tambign rouniones do coordinaci6n entre los grupos de

trabajo con la asistencia y participaci6n del grupo asesor.
 

La colecta do datos e informaci6n se efectu6 por medio de cuestionarios,
formularios, encuestas, reuniones y entrevistas. Cada grupo elabor6 un
informe detallado basado en un analisis cualitativo y cuantitativo do la 
informaci6n recolectada. Para efectos de la publicaci6n del estudio se
 
design6 una Comisi6n do Redacci6n la quo en base a la informaci6n

proporcionada por los grupos do trabajo elabor6 el Docuniento Resumen del

Estudio. La mayoria do la informaci6n recolectada se 
refiri6 al anio 1978
 
y tuvo un alcance nacional, tanto de las instituciones estatales como
 
privadas.
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2.3 Resultados del estudio
 

Los resultados del Estudio de Base del Sistema del IEE del Per6 fueron
publicados en tres voltmenes. En noviembre de 1979 se public6 el Volumen
II relative a cada Grupo de Trabajo y el Volumen III sobre la Situaci6n
de la Agricultura y de la Alimentacion en el pais. En diciembre de ese
mismo ano se 
public6 el Volumen I, que contiene el Resunen del Estudio de
 
Base.
 

El diagn6stico realizado sobre la economa agricola del pals identific6
los siguientes puntos principales: la agricultura habia estado creciendo
 cerca de 2.5% al ano, lo que 
era menos quo el crecimiento demogrifico de
la poblaci6n de 3.1%; la dependencia en las importaciones de alimentos
habia crecido a lo largo de los aros 
y se habia deteriorado tambien el
nivel nutricional de la poblaci6n. 
Las instituciones dedicadas al
servicio del Sector Agrario habian quedado fuertemente descapitalizadas
en terminos de capital fisico, pero principalmente en terminos de capital
humana. El 
trabajo de extensi6n agropecuaria practicamente no existia y
estaba principalmente dedicado a apoyar al Programa de Reforma Agraria
que se desarroll6 entre 1968 y 1979. 
 Los Programas de Educaci6n para los
Agricultores estaban dirigidos principalmente a aspectos de la Reforma
Agro.ria y eran conducidos por el Centra de Capacitaci6n e Investigaci6n
 
para la Reforma Agraria (CENCIRA).
 

Se identific6 que alguna investigaci6n habia sido conducido antes del aRo
1978, 
tanto en el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, queoen ese
entonces 
incluia a la Direcci6n General de Investigaci6n Agropecuaria
(DGIA), como a nivel de la Universidad Nacional Agraria y de algunas
universidades regionales. 
Muy poca do la investigaci6n agropecuaria

estaba vinculada a los programas de los contros 
internacionales de
 
investigaci6n agropecuaria.
 

Se identific6, igualmente, que los presupuestos para la investigaci6n on
general solamente cubrian los costos del personal pera que los 
recursos
para los gastos de operaci6n eran muy reducidos. Finalmente, se
identific6 que el 
sistema de planificaci6n de la investigaci6n era
bastante deficiente, quo sus resultados no eran analizados y que la mayor
parte de los informes no era distribuida.
 

En lo quo so 
refiere a la educaci6n agricola, sa identific6 quo los
programas de graduados y post-graduados en la Universidad Nacional
Agraria haban quodado seriamente afectados y reducidos per el exodo que
se produj6 con los profesionales mas experimentados y por las
limitacionos presupuestales. 
 El numero de estudiantes habla seguido
creciendo en forma continua, mientras que el personal docente presentaba
niveles decrecientes de capacitaci6n formal y do experiencia; la
austeridad presupuental habia ocasionado una reducci6n en los salarias
reales de los profesores, con la consecuento actitud negativa hacia el
papel quo debe jugar la educaci6n superior.
 

Especificamente, los problemas que se 
identificaron en relaci6n al

Sistea de IEE fueron los siguientes:
 



- 36 -

A. Investigaci6n Agraria (fisico-biol6gica, socio-econ6mica y
 
agro-industrial).
 

No existia hasta 1978 el mecanismo apropiado que integrase a la

investigaci6n fisico-biol6gica, que realizaban la 
DGIA, !as
 
universidades y otras en.Lidades del 
sector privado.
 

Exodo permanente de pecsonal altamente capacitado par: 
 restricci6n
 
en el desarrollo de las investigaciones, limitaciones presupuestales
 
y ausencia de incentivs para el desarrollo de la especializaci6n.
 

Numero reducido de personal dedicado a la investigaci6n; de baje

nivel academico, 
con poco tiempo dedicado a la investigacion, con
 
remuneraciones sumamente bajas y ziunero relativamente pequeno de

profesionales que hablaban idiomas extranjeros. 
Considerable n~unero 
de investigadores desempeaban funciones que 
no correspondian a su
 
vocaci6n y/o capacitaci6n; tal es el caso que los pocos

investigadores con post grado que desempenaban labores
 
administrativas.
 

La mayoria de estaciones y sub-estaciones experimentales careclan de
 
una 
implementaci6n apropiada para desarrollar eficientemente la
 
investigaci6n.
 

Algunos laboratorios no eran utilizados por la falta de personal,

materiales 
(reactivos) y repuestos para su funcionamiento.
 

- Las bibliotecas no prestaban buen servicio par no estar actualizadas.
 

- No existia un servicio responsable de lievar los resultados
 
comprobados de la investigaci6n al productor.
 

Existla fuerte relaci6n de dependencia entre el organismo de

investigaci6n del sector y la Oficina Sectorial de Planificaci6n
 
Agraria (OSE), relacionada a la priorizaci6n do los pvoductos y la
 
asignzci6n de los recursos economicos, dando prioridad a las acciones
 
de producci6n y postergando las do investigaci6n, cuyos resultados
 
son a mediano y largo plazo.
 

En la programaci6n no se tomaba en cuenta los resultados del
 
diagnostico, tales coma 
lo referente al germoplasma native de altura
 
y do tr6pico, estudios para el manejo y la conservaci6n de lou
 
recursot de agua y suelo y los aspectos socio-econamicos en la
 
mayoria do los proyectos.
 

A la investigaci6n pecuaria no se le 
Jaba la atenci6n que requeria,

encontrindose limitada par falta de personal especializado y recursos

economicos. Ademas, no se realizaban estudios sobre manejo de
 
pasturas naturales en la Sierra y su relaci6n con el 
incremento de la
 
producci6n animal.
 

La investigaci6n forestal no :ecibla los 
recursos econ6micos
 
estatales suficentes, manteni~ndose con el apoyo de la cooperaci6n

tdcnica internacional. Ademas, 
no habia investigaci6n en manejo de
 
fauna silvestre en !as reservas nacionales y cotos de caza.
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Faltaban recursos econ6micos que impedlan !a realizaci6n de un mayor

n mero do estudios socio-econ6micos, escasez de personal ticnico

especializado, dificultades para la formaci6n de nuevos

investigadores y para la divulgaci6n y sistematizaci6n de la misma.
 

Falta de 
una politica coherente e integradora para la realizaci6n de
 
estudios socio-econ6micos.
 

No existla interrelaci6n directa de objetivos de la investigaci6n

tecnologica para el desarrollo del pais y la evoluci6n de la
industria privada, lo que probablemente habia originado la falta de
coordinaci6n de la industria privada con 
las instituciones del Estado.
 

La cbligaci6n de toda empresa o industria de aplicar el 2% de 
su
renta antes de impuestos, para ejecutar proyectos de investigaci6n

tecnologica industrial habia sido modificada; dicho porcentaje se
aplicaba sobre la 
renta neta, despues de impuestos, lo que significa
reducci6n de recursos 
econ6micos para desarrollar investigaci6n

tecnologica.
 

6
La extensi6n tecnol6gica agro-industrial s
 lo se daba en pequela

escala a travis do asistencia tecnica y/o consultoria.
 

Limitada disponibilidad do recursos econ6
micos y financieros para
desarrollar acciones do investigaci6n tecnol6gica agro-industrial en
 
las instituciones estatales.
 

- Exodo de ticnicos especialistas en tecnologla de alimentos hacia el
extranjero, especialmente par mejores expectativas economicas.
 

B. Educaci6n y capacitaci6n agraria
 

Educaci6n en ciencias agrarias y ciencias sociales
 

Nivel superior universitario
 

-
 Elevado nnero de programas acadimicos agrarios y afines
 
-
 Elevado numnero do programas acad4micos sociales
 
- Masificaci6n del alumnado en 
los programas academicos
 
-
 Bajo nivel academico de profesorado
 
- Falta do capacitaci6n cientifica y/o pedag6gica del profesorado
- Deficiente ostructuraci6n curricular de los programas

- Falta do infraestructura, equipamiento y bibliotecas adecuadas
 
-
 Deficient. politica de sueldos en las universidades
 
-
 Falta de incentivos economicos y escasez de puestos para los
 

egresados.
 

Educaci6n Rural para Productores
 

-
 La cobertura do los servicios educativos era reducida, a posar de los
esfuerzos do la actividad publica, privada y de las propias empresas

campesinas.
 

-
 Escasa integraci6n y coordinaci6n do las acciones de educaci6n que se
 
llevaban a cabo en el medio rural.
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Falta de una concertaci6n de prioridades comunes, presupuestos

conjuntos y equipos multisectoriales y multidisciplinarios.
 

Los limitados recursos 
humanos y financieros, principalmente de las

entidades pblicas, hablan reco,tado el alcance y efectividad de las

acciones educativas.
 

C. Extensi6n Agricola
 

- No existia, dentro de la estructura del sector agrario el organismo

encargado de desarrollar las acciones especializadas de la extensi6n
 
agricola.
 

Las remuneraciones del personal no correspondian con el 
costo de vida
ni con la funci6n que cumplen en 
la producci6n agropecuaria.
 

La operatividad del personal 
en el campo era bastante limitada, por
la falta de movilidad, equipos, viiticos, folletos; 
los recortes

presupuestales y medidas administrativas demoraban las acciones.
 

Las relaciones funcionales entre los investigadores y el personal quo
efectua la transferencia tecnologica en el campo eran muy limitadas;
los resultados de la investigaci6n no so divulgaban con la celeridad
 
del caso.
 

D. 
Cooperaci6n Tecnica Internacional
 

Los proyectos de cooporaci6n ticnica internacional eran numerosos,
pero no eran tendidos adecuadamente por la descoordinaci6n y la
 
escasa capacidad institucional en terminos de pe.sonal y recursos
 
econ6micos.
 

Las actividades relacionadas a la investigaci6n no reciben el apoyo
significativo de la cooperaci6n financiera internacional, que
permitiese en el 
corto plazo alcanzar un incremento de la producci6n
 
y productividad.
 

Los proyectos y los recursos 
financieros provenientes de la
cooperaci6n tocnica internacional no estaban debidamente priorizados
 
y carecian do estudios socio-economicos.
 

2.4 Recomendaciones del estudio
 

Las recomendaciones do caracter general mas 
importantes del estudio de
 
base fueron las siguientes:
 

- Establecer un mecanismo para quo la investigaci6n, educaci6n y
extensi6n constituyan un sistema coherente y participen

covergentemento en la producci6n de alimentos y atenci6n a las
 
necesidades de los productores y consumidores.
 

-
 Para efectos del sistema, lpo actuales organizaciones de productores
 
o las quo 
se promuevan, dben participar concertadamente en las
acciones relacionadas a la investigaci6n educaci6n y extensi6n.
 



Establecer un mecanismo administrativo para quo los recursos 
del
Tesoro P1blico y de fuentes extranjeras sean manejadas con agilidad,
dinamismo y flexibilidad en apoyo a las acciones para la mejor marcha
 
del Sistema IEE.
 

Las instituciones componentes dal Sistema IEE deben preparar y
capacitar convenientemente a su personal 
en sus respectivas
disciplinas y formar los cuadros necesarios para solucionar los
problemas que la producci6n agraria presenten en el futuro.
 

- Establecer una politica salarial a los integrantes del sistema con
sueldos atractivos, a fin de retener a los tocnicos especializados V
motivarlos para una integraci6n que logre los grandes objetivos de
desarrollo el pais, dando 4nfasis al personal quo labora en 
el campo.
 

- Establecer estimulos y crear servicios que beneficien al personal del
sistema en el orden econ
6mico, social, cultural y recreativo.
 

Dotar al Sistema IEE de la infraestructura y servicios necesarios
 para qu een acci6n conjunta y coordinada logre viabilizar un plan a
 
mediano y largo plazo.
 

Toda cooperaci6n tecnica de fuente extranjera destinada al sector

agrario se debe utilizar principalmente en el reforzamiento del
 
Sistema IEE.
 

Implementar a la Universidad Nacional Agraria para quo el programa

acad~mico para graduados brinde un servicio eficiente en la
capacitaci6n profesional, en las disciplinas necesarias para el
desarrollo del pais. 
Cuando iuera necesario crear e implementar
programas de post grado en otras universidades para profundizar los
conocimientos especificos de lineas de importancia 
 con6mica-social
 
en determinadas regiones del pais.
 

Incrementar el banco de datos del Instituto Nacional de Investigaci6n

Agraria con toda la informaci6n para quo apoye eficientemente las
acciones del Sistema y quo incluya la 
recopilaci6n de estudios

socio-econ6micoo, efectuados on e]. pals.
 

Para la puesta en marcha del sistema, so estima conveniente la
formulaci6n de un plan a 
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo al
plan nacional de desarrollo, siguiendo los lineamientos generales quo
forman pacte del presente estudio.
 

2.5 Lineamientos para un plan do acci6n
 

Los lineamientos genorales para la elaboraci6n de 
un plan de acci6n que
permitiese el 
resurgimiento de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n en
instituciones quo rospalden la agricultura peruana tuvieron los

Riguientes objetivos:
 

1. Estructurar y expandir la capacidad institucional para impactar la
producci6n y el desarrollo agrario;
 

2. Estructurar las bases para un flujo continuo de diferentes niveles de
tecnologia agraria que satisfaga a las necesidades do pequenos y
medianos agricultores, as! 
coma a las empresas asociativas; y
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3. 	Estructurar las bases para incrementar y reforzar la capacidad humana
 
para la investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria.
 

2.6 	Estrategia propuesta
 

La estrategia que 
se propuso como gula para alcanzar los objetivos se
 
puede resumir de la siguiente manera:
 

1. 
Las acciones de investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria

deben producir un efecto notorio a corto plazo;
 

2. 	Los recursos disponibles deben usarse con un alto grado de eficiencia
 
y concentraci6n;
 

3. 	Las acciones deben orientarse a productos econ6micam~nte mas
 
necesarios y pollticamente mas 
sensibles al desarrollo de la
 
agricultura del pais;
 

4. 
Se debe asegurar un numero y nivel de tecnicos capacitados para

atender eficientemente al crecimiento de 
los 	programas, Io que

requerrga tambi~n de una 
estrecha coordinaci6n con las agencias de
 
extensi6n.
 

5. 
Se debe desarrollar una mayor capacidad de los investigadores,

educadores y extensionistas, 
a travis del reforzamiento de la

infraestructura del programa de post-grado de la Universidad Nacional

Agraria, y de la utilizaci6n de las instituciones internazionales y

universidades del exterior; y
 

6. 	Quo el sistema propuesto, ademis do 
ser aceptado por el Gobierno,

debe ser atractivo a la cooperaci6n ticnica y financiera
 
internacional 
integrada en ayudar al desarrollo del pals. En este

sentido el plan debe tener la capacidad de mantener un sistema que

cuente con 
el personal permanente y servicios necesarios para

asegurar el impacto econ
6mico dentro de un periodo razonable de
 
tiempo.
 

La estrategia descrita contemplaba la implementaci6n de un sistema que

coordinaria los recursos de 
varias instituciones que tienen la
responasabilidad do dar apoyo al 
sector agrario para cubrir las

necesidades del agricultor. El sistema combinavla los recursos de varias

instituciones con responsabil 
-Ades en el imbito agrario. Las

institucionos publicas coordinadas dentro del sistema no porderlan su

identificaci6n e independencia. 
 El reforzamiento propuesto de los varios
 
componentes estaba destinado mis a complementar que a duplicar los
 
recursos suministrados por fondos publicos. 
 La estrategia propuesta

trataria de obtener un maxima 
impacto de los escasos 
talentos exittentes
 
y del apoyo financiero, usando los resultados para justificar el
incremento de la inversi6n de 
esta area. El refuerzo del sistema deberla

efectuarse con un criterio altamente selectivo para lograr la maxima
 
eficiencia de las inversiones.
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2.7 El Sistema de IEE: componentes bisicos v elementos
 

2.7.1. Programas nacionales de producci6n
 

El objetivo de los programas nacionales de producci6n era tomar la
tecnologla existente, y adaptarla o combinarla con los sistemas de
agricultura a nivel local. 
 Los programas nacionales de producci6n
deberian operar a nivel de un centra ubicado en base a las siguientes

consideraciones:
 

Area de mayor producci6n
 
Potencialidad de desarrollo del cultivo
 
Disponibilidad de 
recursos
 
Tres o cuatro operaciones satelites.
 

Por tanto, cada programa de producci6n deberia recibir coordinadamente

los recursos del INIA, CENCIRA, servicio de extensi6n, organismos de
desarrollo agricola, universidades y otras instituciones.
 

Cada programa serla servido per un comite de asesoramiento tecnico,
incluyendo representantes de 
los grupos productores. El personal tecnico
deberia involucrar, par ejemplo de 5 a 6 investigadores par cada
 programa, de 4 a 5 especialistas en extensi6n y do 25 a 30 sectoristas.
 

Los especialistas 
en extensi6n tendrian la responsabilidad de analizar la
realidad de la producci6n local, dar orientaci6n y participar con los
investigadores en la formaci6n de los paquetes tocnol6gicos para 
su
aplicaci6n local y seguir el desarrollo de esta aplicaci6n.

Simultaneamente los sectoristas Ilevarlan la tecnologia al agricultor a
traves de paquetes tecnol6gicos preparados con la asistencia de
investigadores y especialistas en coordinaci6n con los productores.
ElX!s ayudarian en la modificaci6n de estos paquetes cuando los avances
 
de la investigaci6n as! lo indiquen.
 

La capacitaci6n recibiria gran prioridad on toios los niveles del
personal del sistema. Esta capacitaci6n seria do corto y largo plazo,
personal del Ministerio do Agricultural, INIA, CENCIRA, Universidad
Nacional Agraria, otras universidades e instituciones, formarian los
 
equipos de capacitaci6n.
 

Deborla darse el apoyo adecuado al personal del programa, incluyendo:

movilidad, invernaderos, aquipos de campo, de oficina y de ensenanza
visual, apoyo do biblioteca, publicaciones de extensi6n; asignaciones

econ6micas adiciconales al personal (suplementos de salarios), y
materiales de investi~aci6n y demo~traci6n, etc.
 

2.7.2. 
 Centros regionales do investigaci6n araria
 

Los centros regionales de investigaci6n agraria seleccionados, los
equipos de investigaci6n par disciplina, deberian ser desarrollados en
 apoyo de programas par productos. 
Tales equipos regionales de
investigaci6n serian estructurados en areas do: 
 protecci6n de plantas,
irrigaci6n y drenaje, micro-economia, agro-industria, manejo de suelos,
etc. 
 Tales equipos incluirian personal del INIA y universidades y otros
 
organismos de desarrollo.
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Un programa de apoyo a la investigaci6n, capacitaci6n, equipo de
 
laboratorio, movilidad. serla formulado para cada centro regional de
 
investigaci6n agraria. 
En cada componente del sistema se desarrollarla
 
una escala diferencial de bonificaciones de salarios para atraer y

motivar al personal escogido.
 

2.7.3. Laboratorios regionales do servicio
 

En apoyo de los programas nacionales por productos varios laboratorios de
 
servicio serian establecidos. Tales unidades tendrian facilidades para

el analisis de sueloso aguao enfermedades, servicios de estadistica,
 
etc. 
 El programa de apoyo para cada centro de servicio incluirla equipo

de laboratorio, movilidad y capacitaci6n. Como en todos los componentes

del sistema, un elemento de bonificaci6n de salario seria desarrollado.
 

2.7.4. Programa de graduados
 

Se estim6 que la mayor contribuci6n que la Universidad Nacional Agraria

podria dar a la estrategia de IEE era a travis de su Programa de
 
Graduados. La Universidd Nacional Agraria, en cooperaci6n con personal

seleccionado de las otras universidades, extensi6n y CENCIRA
 
desarrollarlan programas de capacitaci6n para servir a todos los
 
componeates del sistema. 
Tal esfuerzo, requeriria capacitaci6n de los
 
siguientas niveles:
 

a. 	Capacitaci6n de extensi6n a corto plazo y sin grado en relaci6n a los
 
programas nacionales de producci6n
 

b. 	Capacitaci6n en investigaci6n a corto plazo y sin grado en relaci6n a
 
los programas nacionales de producci6n
 

c. 	Capacitaci6n universitaria con grado para el personal de la extensi6n
 
y de la investigaci6n a todos los niveles
 

d. 	Capacitaci6n universitaria con grado para el personal docente de
 
otras universidades
 

e. Capacitaci6n academica con grado en el extericr para el personal

docente do la Escuela de Graduados
 

f. Fortalecimiento del personal profesional de los programas de
 
post-grado, mediante la venida de profesores visitantes de otras
 
universidades nacionales e internacionales. La extensi6n del
 
programa do capacitaci6n requerirg tambi~n del fortalecimiento de
 
disciplinas seleccionadas. Los elementos de apoyo al programa de
 
capacitaci6n requeririn de equipos de laboratorio, materiales para la

investigaci6n y par la biblioteca, apoyo salarial y becas en el pals
 
y en el exterior.
 

2.7.5. Apoyo nacional a la investigaci6n
 

A nivel nacional, la capacidad do la investigaci6n deberla desarrollarse
 
hacia trabajos mas avanzados buscando la autosuficiencia tecnol6gica.

Los 	esfuerzos iniciales deberian concentrarse en la capacidad do la
 
capacitaci6n del personal docente y despues d;rigirse '4aciael
 
establecimiento do los programas nacionales.
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Los 	programas nacionales deberian incluir la protecci6n de plantas y

animales, irrigaci6n y drenaje, investigaci6n socio-econ6mica a nivel
 macro, iw'estigaci6n agro-industrial, ciencia del suelo, manejo de
 
recursos naturales, etc.
 

Los 	investigadores serian profesionales del INIA y de miembros

seleccionados de otras universidades. Se consider6 que este aspecto del
sistema era 
importante para atender las nuevas necesidades de
conocimiento de programas nacionales de producci6n y para proporcionar la
ampliaci6n de los mismos. 
 Los elementos de apoyo incluirian facilidades
de laboratorio y equipo, apoyo a las bibliotecas, movilidad, incentivos
de salarios y, particularmente, yn programa consolidado de becas internas
 
y externas.
 

2.7.6. Administraci6n nacional
 

Existiria una Coordinaci6n Nacional a travis de un organismo ad-hoc para
los componentes de 
este sistema que seria la principal seguridad de que
los escasos recursos se aplicarlan en forma concentrada, de modo que los
programas de producci6n se iniciasen en un 
tiempo relativamente cot to.
La regla principal en la operaci6n del sistema 
era que si suficientes
 
recursos no eran asignados a un programa particular, este no tendria
exito y, por lo tanto, ni 3iquiera deberia empezarse. Se reconoci6 que
este era un problema administrativo que no reaueria un gran numero de
 
personas, pero que si requeria energia y destreza administratia.
 

2.7.7. Centros internacionales de investigaci6n agropecuaria
 

Se deberia obtener la maxima ventaja posible de la tecnologla y la
informaci6n disponible en los centros internacionales de investigaci6n

agropecuaria. Se identific6 que dichos centros estaban llanos a cooperar
con 	los programas nacionales y que disponian de mucha tecnologia e
informaci6n que requeriria adaptaci6n a las situaciones locales. 
 Mucha
de 	la tecnologia con la que los centros contaban podria mostrar ripidos
resultados si fuera adaptada a las condiciones locales por personas

expertas en la materia. Mis especificamente la cooperaci6n podria 
tener
 
las siguientes caracteristicas:
 

a. 	Informaci6n ficilmente disponible en apoyo de programas nacionales de
 
producci6n;
 

b. 
Personal de centros internacionales en apoyo de componentes del
sistema, como son: 
 programas nacionales de producci6n, centros
regionales de investigaci6n, programas nacionales de investigaci6n y

programas para graduados; 

c. 	 Becas para el personal de todos los componentes del sistema.
 

2.7.8. 
 Cooperaci6n tecnica internacional
 

Este componente seria agrupado en tres actividades que servirlan como
 
componentes especificos del sistema.
 

a. 
Todos los proyectos de cooperaci6n tecnica internacional existentes
 
que inciden en los componentes del sistema deberian ser revisados y

ajustados de acuerdo a este.
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b. 	Cualquier programa nuevo del exterior, en lo posible, deberia ser
 
especifico y en apoyo directo del sistema establecido, a fin de no
 
distraer el personal tecnico y recursos comprometidos. Posibles
 
mecanismos podrian incluir asistencia tecnica en administraci6n y
 
componentes del sistema a largo plazo, as. como asistencia a corto
 
plazo para el encadenamiento altamente especifico dentro de los
 
componentes de los proyectos de investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
ya existentes.
 

c. 
Becas para el personal de todos los componentes del sistema.
 

2.7.9. Operaciones rutinarias
 

En vista de que los programas nacionales por producto surian muy

selectivos, 
tanto en personal como en recursos f~sicos, so consider6 que

valdria senalar un uso provechoso a los rcursos no utilizados por dichos
 
programas. Se consideraron varias posibilidades. El uso de las
 
estaciones experimentales como sitios para pEoducci6n-demostraci6n para

la capacitiaci6n de agricultores. Esta alternativa implicaba que muchas
 
de las estaciones no iriolucradas en forma directa en la experimentaci6n
 
en productos serlan usadas como satelites de los programas. Los paquetes

tacnol6gicos propuestos para el uso del agricultor podrian ser 
usados en
 
estas estaciones.
 

Esto permitiria:
 

1) 	Contacto intimo con el paquete y su evaluaci6n estricta
 

2) 	Identif:-aci6n rapida de cualquier problema en producci6n, y
 

3) 	Modificaci6n igil de aspectos no deseables de tal o cual tecnologia.
 

Se estim6 que las referidas estaciones do producci6n demostraci6n seran
 
provechosas al sistema, inclusive porque muchos profesionales, tanto en
 
investigaci6n como en extensi6n, habian tenido poca experiencia prictica.
 

Se consider6 que el 
uso transitorio do las estaciones experimentales

ofreceria una oportunidad de experiencia real para todo el personal, pues

aprenderian los problemas verdaderos de producir un producto comercial
 
usando la misma tecnologia que era recomendada pare los agriculcores.

As! despues de entrar al sistema podrian "vender" sus conocimientos con
 
toda la confianza creada por tel experiencia. Ademis, el tiempo usado en
 
esa actividad proporcionara a la administraci6n otra oportunidad para

evaluar el desempajo y el potencial de su personal.
 

Otro uso alternativo para astos recursos neria en operaciones de tipo
fomento. Las estaciones experimentales y el personal sertan ocupados en 
forma provechosa en producir semillas, plantones, crianzas de sangre
mejoradas, etc. Esta alternativa tambien ofreceria al personal no 
preparado la oportunidad de aprender los aspectos pricticos de la
 
producci6n. Ademis, resultaria en ingresos para la estaci6n y serviria
 
como mecanismos de evaluaci6n de los especialistas. Por lo tanto, aunque

todas las estaciones experimentales y todo el personal no podrian quedar

involucrados desde el principio en el 
nuevo sistema, todos aprovecharlan
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ese tiempo; y, 
a medida que el sistema fuese ganando ritmo y esfuerzo,
estom 
recursox serlan incorporados en forma escalonada, por el lado, el
personal an base a su desempeno, y por el lado de las estaciones

experimentales por su ubicaci6n agroecol6gica.
 

2.8 Conclusiones del estudio
 

El 
Estudio de Base del Sistema IEE concluy6 que este sistema en el Peru,
que a fines de la d~cada de 1960 se habia desarrollado como un sistema
nacional de elevada productividad, se habla deteriorado sustancialmente
durante la decada del 
'70, con la perdida de gran parte de su capital
humano, falta de apoyo presupuestal y en una falta de viabilidad
generalizada. 
El Estudio de Base present6 una serie de recomendaciones
generales y especificas para renovar y desarrollar nuevamente el Sistema
de IEE con enfasis en el fortzlecimiento del capital humano, bien
capacitado y de la integraci6n y coordinaci6n de los institutos de
investigaci6n, extensi6n y educaci6n en un sistema funcional que
permitiese relaciones fuertes entre los agricultores, la industria y la
red internacional de investigaci6n y de ciencias agrarias.
 

3. El Proyecto IEE
 

3.1 Antecedentes
 

El 12 de febrero de 1980 la Misi6n do la AID en el Peri termin6 la
elaboraci6n del documento descriptivo del proyecto (DDP), el cual
contenia una propuesta para reforzar el Sistema de IEE en el Peru. 
 Este
documento fue aprobado por el Administrador de la AID, el 21 de marzo de
1980. 
 El proyecto proporcion6 al Gobierno del Peru, a travis del
Ministerio de Agricultura y Alimentacion, un prestamo do US$9 millones y
una donaci6n de US$9 millones, asignandose al INIA la responsabilidad de
ia ejecuci6n del proyecto. 
El Gobierno del Perd acord6 proporcionar la
suma de US$4 millones con fondos locales en moneda peruana, lo que
constituy6 pues un proyecto total de 15 millones de d6lares.
 

En agosto de 1980 el Gobierno del Per6 firm6 el Acuerdo del Proyecto con
la AID, y por tanto, qued6 listo para la implementaci6n a partir de
octubre del mismo anio. 
 Sin embargo, una serie de factores externos
retrazaron el inicio y la implementaci6n formal del proyecto. 
En primer
lugar, en 1980 el Gobierno del Per6 empez6 a estudiar un plan para
reorganizar el INIA, combinindolo con el Servicio Nacional de Extensi6n
para, 
en marzo do 1981, crear el Instituto Nacional de Investigaci6n y
Promoci6n Agropecuaria (INIPA). 
 En segundo lugar, la incertidumbre con
relaci6n al futuro del INIA durante este perlodo se hicieron mis
dificiles las relaciones con la AID, para desarrollar un Plan de Trabajo
y conseguir una Universidad de Titulo XII, 
como contratista para proveer
la asistencia tecnica necesaria para el proyecto.
 

S6 1o el 24 do julio de !ui, 
o sea casi un ano despugs de haberse firmado
el Acuerdo del Proyecto, la AID emiti6 la solicitud do Propuesta
Tecnica. 
Cuatro meses despugs, en noviembre de 1981, la Universidad del
Estado de Carolina del Norte fue seleccionada como contratista para
proveer la asistencia tecnica al Proyecto.
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En tercer lugar, el Gobierno del Per no pudo cumplir a tiempo con las
condiciones establecidas en el Acuerdo del Proyecto, ni 
en el Acuerdo del
Prestamon, debido justamente a la falta de definici6n en relaci6n al
futuro institucional de la investigaci6n y promoci6n agropecuazia, asi
como a la demora en la emisi6n y aprobaci6n de la solicitud de Propuesta

Tecnica.
 

En cuarto lugar, el contrato con la Universidad del Estado de Carolina
del Norte s6lo fue firmado el 22 de enero de 1982, o sea casi 18 
meses
despuis de haberse firmado el Acuerdo del Proyecto y seis meses despugs
que la AID habla iniciado el proceso de tramite para la asistencia
tecnica de Titulo XII. 
 Esta gran demora result6 con que el INIA, en
primer lugar, y el INIPA. posteriormente, no tuvieran acceso a los
 recursos del proyecto sino hasta un ano y medio, y quizas hasta dos aeos
agricolas completos, despu~s de la aprobaci6n del DDP.
 

El plan de implementaci6n del documento descriptivo del proyecto requeria
que el Acuerdo del proyecto fuera firmado el 15 de abril de 1980,
previgndose la llegada de los consultores de Titulo XII para seis meses
despugs, o sea 
en octubre de 1980. Sin embargo, la fecha inicial para la
implementaci6n del proyecto se 
demor6 casi 15 meses, pero el proyecto
continu6 obligado a terminar en el 
tercer trimestre de 1985, con el
contrato de la Universidad del Estado de Carolina del Norte terminando a
principios del segundo trimestre de 1985. 
 Es evidente puss que desde el
principio hubo una inconsistencia en el marco l6gico del proyecto, ya que
dado el retraso mencionado en el inicio de su implementaci6n, se
mantuvieron los cronogramas de desembolso del prestamo y de la donaci6n.
 

3.2 Breve descripci6n del Proyecto
 

El objetivo general del proyecto era el de promover el desarrollo
 
socio-econ6mico de los pequenos agricultores e incrementar la producci6n

y el ingreso de la poblaci6n rural del Per6.
 

El prop6sito principal del proyecto fue el de crear un sistema de
investigaci6n, educaci6n y extensi6n agricola (Sistema IEE), 
el cual
permitiria a las instituciones involucradas en el proyecto lo siguiente:
 

1. Incrementar la producci6n agricola formando la base para mejorar y
reforzar los recursos humanos necesarios para la investigacion,

educaci6n y extensi6n; y
 

2. Permitir la existencia do un flujo continuo de varios niveles de
tecnologia agropecuaria que satisfaga las necesidades de los pequenos
y medianos agricultores, as! como tainbiin de las empresas asociativas.
 

El proyecto reconoci6 que el desarrollo socio-econ6mico de los pequenos y
medianos agricultores del pais depende fuertemente de la adopci6n de
tecnologlas agropecuarias mis eficientes que las actuales. 
El Sistema
IEE es esencial para la transferencia de las pricticas agricolas

mejoradas hacia los pequenos agricultores. En consecuencia, y
fuertemente respaldado por las recomendaciones del Estudio de Base del
Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola, desarrollado en
1978 y 1979, el proyecto deberia concentrar su atenci6n en aquellos
productos y cultivos que constituyen las prioridades politicas del
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Gobierno del Peru, que son cultivados por todo el pals y principalmente
por IoN pzjuenos y medianos agricultores objeto del proyecto, y que
ademas estan siendo importados para cubrir los deficits existentes.
 

Con estas premisas el proyecto identific6 al arroz, papa, maiz,
leguminosas de grano y cerelaes como los programas nacionales
prioritarios, pues ademns esos productos serian los que p drian mostrar
rapidos aumentos en su producci6n y su productividad en perlodos de
tiempo relativamente cortos. 
A nms 
largo plazo una continuaci6n del
proyecto podria cubrir otros productos adicionales qua requeririan
periodos de tiempo mis largo para mostrar aumento en su producci6n y

productividad.
 

Al tirmino del proyacto las siguientes condiciones indicarian que el
proyecto habria alcanzado sus objetivos:
 

1. Que el Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n estaria
funcionando y sus actividades seian coordinadas por una unidad deadinistraci6n permanente, responsable por el desarrollo y latransferencia de informaci6n tecnica disenada para incrementar laproducci6n agricola y el ingreso rural;
 

2. Que la producci6n de los cinco productos seleccionados habria
aumentado, lo que pernitiria una reducci6n en las importaciones y un
abastecimiento mas continuo y estable de estos productos alimenticios
 
a la poblaci6n urbana;
 

3. Que los recursos humanos necesarios para la implementaci6n de un
sistema dinimico de investigaci6n, educaci6n y extensi6n serian
permanentemente reforzados a travis de la capacitaci6n continua del
personal tacnico;
 

4. Quedaria establecido un flujo de informaci6n continua entre el
Sistema IEE, los centros internacionales de investigaci6n

agropecuaria y las universidades americanas, a fin de sacar el mayorprovecho posible de la tecnologla agropecuaria que desarrollan estas
instituciones, para su adaptaci6n y aplicaci6n a las condiciones ycaracteristicas de la producci6n agropecuaria peruana; y
 

5. Que el Gobierno del Peru 
 habria expandido significativamente su apoyo
y sun inversiones en investigaci6n, educaci6n y extensi6n.
 

Los principales resultados que se esperaban con el renacirniento delSistema do Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n, por efecto del proyecto,

inclulan la formaci6n do:
 

1. Cinco programas nacionales do producci6n
 

2. Seis servicios regionales de laboratorios
 

3. Cinco centros regionales de investigaci6n agropecuaria
 

4. Una unidad nacional de apoyo a la investigaci6n
 

5. Un programa de educaci6n, y 
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6. 	Una unidad nacional de administraci6n del Sistema IEE.
 

El proyecto alcanzarla directamente y producirla sue impactos en 275,000
 
pequenos agricultores y miembros de las empresas asociativas de la
 
reforma agraria, principalmenta localizados en la Sierra y en la Ceja de
 
Selvao Io que representa el 40% del total del numero de agricultores de
 
dichas regiones. Los referidos impactos so alcanzarian a travis de:
 

1. Los sectoristas de los progr?.mas nacionales de producci6n alcanzarlan
 
directamente a 125,000 agricultores;
 

2. 	Sectoristas capacitados y recioiendo informaci6n del Sistema IEE
 
impactarlan otros 100,000 agricultores;
 

3. A travis de d~as de campo y otras actividades de demostraci6n se
 
alcanzarlan otros 50,000 agricultores; y
 

4. Adicionalmente, el servicio regional de laboratorios realizaria
 
analisis en beneficio de 90,000 familias, aproximadamente.
 

3.2.1 El Sistema IEE 

El proyecto daria 4nfasis al desarrollo do un Sistema IEE integrado, en 
vez 	de apoyar una serie de actividades descoordinadas. Se reconoci6 qua

el costo de un sistema sin coordinaci6n, on el que tendria quo incurrir
 
tanto el Gobierno del Per6 como los agricultores, era demasiado elevado y

tambiin demasiado el desperdicio de los escasos recursos.
 
Consecuentemente, un elemento fundamental del proyecto era la creaci6n de
 
una 	unidad nacional de administraci6n IEE para dirigir todas las
 
actividades incluidas en el sistema, asegurar que el componente de
 
investigaci6n desarrollase tecnologlas de producci6n mis eficientes y
 
asegurar tambiin que esa informaci6n fuese transmitida a los productores

de una manera efectiva a travis de las actividados de extensi6n del
 
propio proyecto.
 
El proyecto fortaleceria el desarrollo del Sistema IEE a travis de la
 

asistencia ticnica y financiera para los siguientes componentes:
 

3.2.1.1. Programa de extensi6n agropecuaria
 

El documento descriptivo del proyecto preveia que la capacidad de
 
servicio do extensi6n a nivel nacional para desarrollar los paquetes

tecnol6gicoa y transferirlos a los agricultores seria fortalecida con la
 
formaci6n do cinco programas nacionales de producci6n. El infasis do
 
estos programas se daria a los cultivos alimenticios producidos por los
 
pequenos agricultoves en la Sierra y en la Ceja do Selva. La producci6n

de estos productos bisicos para la alimentaci6n, tambiin era prioridad

politica del GobieLno y de esa manera se contribuiria a disminuir los
 
deficits de divisas.
 

La idea era reunir investigadores, extensionistas y otros ticnicos
 
capacitados de otras instituciones y de universidades en una sede del
 
programa nacional do producci6n y en varias localidades satelites en las
 
regiones de mayor producci6n.
 

Se proponla identificar ripidamente la tocnologla existente y llevarla a
 
los agricultores para incrementar significativamente la producci6n
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agropecuaria en el tiempo mas corto posible. Adicionalmente, los
progrmas nacionales do producci6n serian apoyados por los laboratorias
regionales de servicios, los cuales inicialmente apoyarlan a los
agricultores con anAlisis de suelos y aguas y posteriormente con analisis
de tejido vegetales y animales, con 
la participaci6n del servicio de

extensi6n en estas actividades.
 

El docunento descriptivo del Droyecto definido a los programas nacionales
de producci6n y a los laboratorios regionales de servicio coma 
incluldos
en el elemento de extensi6n del proyecto, aunque esto parece ser una
divisi6n artificial, ya que se 
espera que los programas nacionales de
producci6n participan tambign en la investigaci6n aplicada
especificamente a productos, y consecuentemente los laboratorios
regionales de servicio tambien ser-an usados par los investigadores y no
solamente par los agricultores.
 

3.2.1.2. Pragrama do investigaci6n agropecuaria
 

El documento descriptiva del proyacto reconoci6 que el aumento de la
producci6n agropecuaria en el caso peruano, principalmente do la
producci6n de alimentos podria realizarse a travs de la expansi6n de la
frontera agricola 
coma a travis de una mejor utilizaci6n de la tierra
actualmente bajo cultivo. 
La idea era movilizar y dar todo el enfasis

posible a las dos actividades.
 

Las tierras sub-tropicales estaban incorporando nuevas areas a la
producci6n agropecuaria, pero tambien so 
reconoci6 quo para mantener un
aunento sostenido de la producci6n agropecuaria era imperativo que la
utilizaci6n de la tierra actualmente existente so intensificase a travis
de la utilizaci6n de tecnologias modernas tales coma la fertilizaci6n, el
uso de variedades mejoradas, el control de malezas, plagas y enfermedades
 
y la mecanizaci6n.
 

Sin embargo, el documento descriptivo del proyecto tambi~n reconoci6 que
el Peru no disponia ni del tiempo ni de los 
recursos necesarioa para
desarrollar la investigaci6n bisica capaz de ofrecer la informaci6n
tecnica requerida y, consecuentemente, debia concentrarse en el
desarrollo de la investigacion aplicada.
 

Esta estrategia so basaba en la premisa que el Peri podia sacar ventaja
do los principios fundamentales do caricter cientifico y metodol6gico de
los conocimientos adquiridos en otros palses a travis de los aios.
proyecto pues adaptaria esta informacion y experiencia a travis de un 
El
 

programa do investigaci6n aplicado, orientado a las caracteristicas

productivas de la agricultura peruana. 
Bajo el componente de
investigaci6n el proyecto pues incluirla las siguientes actividades:
 

a. 
Centros regionales de investigaci6n agropecuaria. 
Dada la diversidad
de condiciones ecol6gicas del pals era necesario que los equipos de
los programas nacionales de producci6n re,.ibiesen informaci6n sobre
los problemas do manejo de suelos, irriga-i6n y drenaje, protecci6n
de plantas, etc., 
de cada regi6n. Conqe uentemente, se proponia
instalar cinco centros regionaler de investigaci6n agropecuaria en
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areas adyacentes a los programas nacionales de producci6n. Los
 
centros regionales serlan instalados en las facilidades ya existentes
 
en el INIA y estarlan formados por personal del INIA y de la
 
universidad.
 

b. Unidad nacional de apoyo a la investigaci6n. El documento
 
descriptivo del proyecto reconoci6 la necesidad de desarrollar a

nivel nacional una unidad de apoyo a la investigaci6n debidamente
 
capacitada en areas como gengtica, entomologla, fitopatologia manejo

de recursos naturales. agro-industria, etc., mientras los centros

regionales estuviesen desarrollando investigaci6n aplicada en apoyo

de los programas nacionales de producci6n. Consecuentemente, la
 
unidad nacional de apoyo a la investigaci6n tendria dos objetivos:

1) ofrecer la informaci6n tecnica especifica para la investigaci6n

requerida por los centros regionales y difundir las informaciones y

resultados de la investigaci6n desarrollada en una regi6n del pals

hacia las otras regiones: la unidad nacional pues serviria como
 
apoyo a los centros regionales, ofrecigndoles un flujo continuo de

informaci6n a un nivel que iba mns all 
 de la capacidad de estos
 
centros. 
2) La unidad nacional conducirla la investioaci6n en otras
 
areas 
especificas o en otros productos seleccionados por los
 
programas nacionales de producci6n para poder desarrollar el

conocimiento basico para una 
futura expansi6n de productos dentro do
 
los programas nacionales.
 

c. Campos de demostraci6n. Adicionalmente, a los centros regiorales do
 
investigacion agropecuaria y a la unidad nacional de apoyo a .a
investigaci6n, cinco estaciones experimentales serlan tambi~n 
utilizadas como campos de demostraci6n en apoyo do las operaciones
del sistema. Dichas estaciones experimentales y su personal ticnico 
quedarlan involucradas en los campos de demostraci6n a travis de la

producci6n de semillas mejoradas, plantones, reproductores, etc.
 
Estas actividades ofrecerlan al personal de extensi6n relativamente
 
menos capacitado la oportunidad de aprender asnectos ticnicos de

producci6n y ademas serviria como un mecanismo de evaluaci6n do los
 
especialistas que podrian ser incorporados a los progtamas nacionales
 
de producci6n.
 

3.2.1.3. Programa de educaci6n agropecuaria
 

El documento descriptivo del proyecto, fuertemente sustentado por el 
Eatudio de Barse, ropus6 la creaci6n de un programa de educaci6n para

reforzar la Universidad Nacional Agraria a travis de la capacitaci6n a
nivel de post-grado en el extranjero para varios miembro de 
su cuerpo
docente, capacitaci6n para los docentes en actividades educativas de
 
corta duraci6n, ademas del equipo necesario, asistencia tecnica y los
 
fondos necesarios para los gastos de operaci6n.
 

El programa de educaci6n fue disenado para reforzar las instituciones de
 
educaci6n agricola superior (especialmente la Universidad Nacional
 
Agraria) o integrarlas a los esfuerzos de investigaci6n y extension, a
 
fin de desarrollar al sistema nacional de investigaci6n, educaci6n y

extensi6n.
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Adicionalmente, el documento descriptivo del proyecto tambign previ6 la
 
capacitaci6n a todos los niveles para los tecnicos de los programas de
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n, tanto a travis de la capacitaci6n
 
en servicio como a travis de cursos do Maestria y Doctorado en el
 
extranjero. So previ6 que la Universidad Nacional Agraria debia
 
proporcionar una capacitaci6n considerable en cursillos intensivos de
 
hasta un ano de duraci6n y titulos de Maestria en ciencias agricolas.
 
Sin embargo, la Universidad Nacional Agraria mas 
tarde (en 1983) expres6
 
su preferencia de concentrarse en la capacitacion a nivel de post grado e
 
indic6 que no estaba prepaada para proveer los cursillos intensivos.
 

3.2.1.4. Unidad Nacional de Administraci6n rEE
 

Finalmente, el proyecto propus6 establece una unidad nacional de
 
administraci6n de IEE en Lima. A esta unidad se le defini6 como un
 
elemento clave del proyecto para dirigir tod,.s las actividades incluldas
 
en el Sistema de IEE. Deberia estar localizada en Lima e incluirla
 
representantes del INIA, las unive sidades, el Ministerio de Agricultura
 
y Alimentaci6n y otras instituciones segun fuese necesario. De acuerdo
 
al documento descriptivo del proyecto, "la principal responsabilidad de
 
la unidad nacional de administraci6n dql proyecto seria planificar,
 
implementar y evaluar las actividades del sistema. La referida unidad
 
tambien seria responsable de los acuerdos formales e informales entre
 
varias instituciones para asegurar un eficiente y oportuno financiamiento
 
de los recursos fzsicos y humanos del sistema".
 

3.2.2 Plan de financiamiento del proyecto
 

El costo total del proyecto fue estimado en US$15 millones, de los cuales
 
AID financiara US$11 millones a travis de un pristamo de US$9 millones y
 
do una donaci6n de US$2 millones. El Gobierno del Peru participarla con
 
.na contrapartida nacional equivalente a US$4 millones. La donaci6n de
 
AID financiaria un total do 135 meses/hombre pot concepto de asistencia
 
ticnica externa y 12 anos/hombre en programas de capacitaci6n de largo

plazo en los Estados Unidos a un costo total de US$2.2 millones. Los
 
recursos del pr-stamo financiaran 18 anos/hombre on programas de
 
capacitaci6n de largo plazo en el extranjero, asi como 1,040 meses/hombre
 
por concepto de capacitaci6n de corto plazo en el Peri y 50 anos/hombre 
para capacitaci6n de largo plazo tambi~n en el Peri. La distribuci6n del 
plan financiero del proyecto se harla do acuerdo con el siguiente esquema: 
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Plan Fimanciero del (en miles do d6lares)
 
Proyecto TEE Pristamo Donaci6n Gobierno Total
 

del Per 
 _ 

I. Programa de Extensi6n 3,901 -- 1,355 5,256 
II. Programa de
 

Investigaci6n 2,391 -- 1,140 3,531
 
III. Programa de Educaci6n 405 180 242 827
 
IV. Unidad Nacional de
 

Administraci6n 156 
 -- 110 266
 
V. Asistencia Tecnica --	 190
1,700 	 1,890
 

VI. 	Inflaci6n e Imprevistos 2,147 120 963 3,230
 
TOTAL 9,000 2,000 4,000 15,000
 

4. Desarrollo Inicial del Sistema Nacional de IEE (1980-1982) y la
 

Creaci6n 	del INIPA
 

4.1 Antecedentes
 

Como ya 	se ha mencionado en el capitulo anterior, durante el ano 1979 se
 
crea el Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA). Este
 
instituto estaba directamente vinculado al Ministerjr ae Agricultura,
 
pero no tenia relaci6n con el Servicio de Extensi6n uel Ministerio. El
 
mandato del INIA era el de coordinar la investigaci6n a traves de todo el
 
Peru y conducirla en cultivos, ganaderia, forestal y fauna,
 
agro-industria y recursos de suelo y agua. Cuatro centros de
 
investigaci6n fueron creados en esa epoca y ellos fueron responsables por

la planificaci6n y la implementaci6n de la investigaci6n en dieciseis
 
estaciones experimentales y veintinueve sub-estaciones.
 

En el mandato del INIA tambi~n se inclula la responsablidad de financiar
 
los programas do investigaci6n con recursos externos. Los esfuerzos
 
iniciales se concentraron on la consolidaci6n de los proyectos existentes
 
en esa 4poca y en la bsqueda de apoyo adicional do diferentes fuentes 
tanto internas como externas. La estrategia de la investigaci6n se bas6 
en ese entonces a partir de los planos desarrollados a fines de la d~cada 
del '60 y hasta mitad de la decada del '70 en el Ministeric, de 
Agricultura. 

El Plan General involucraba cientos do experimentos que cubrian casi 
todos los productos agropecuarios del pals. Entre 1979 y 1981 en quo se 
desarroll6 la corta vida del INIA la instituci6n tuvo que enfrentar 
serias limitaciones presupuestales y tal vez mayores limitaciones de 
recursos humanos. Otro gran problema fue la administraci6n do un 
programa 	de investigaci6n quo cubria numerosos productos con una gran

dispersi6n geogrifica. Debido a estas limitaciones bastante severas los
 
resultados de la investigaci6n tambien fueron muy limitados durante este
 
perlodo.
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Sin embargo, so reconoce 
tambign quo durante esa ipoca los esfuerzos del
INIA en relaci6n a un conjunto de problemas de investigaci6n y extens16n
 
fueron los quo ayudaron en la conceptualizaci6n del 
INIPA. Por ejemplo,
la falta de una fuerte conexi6n con el sistema de extensi6n, la necesidad
de un programa de capacitaci6n en todos 
los niveles y la necesidad de una
estrategia nacional 
en la que se reconociese la prioridad de la
investigaci6n, educaci6n y extensi6n, fueron algunas de las
preocupaciones que el 
INIA tuvo, quo ayud6 a resolver y quo culminaron
 
con el concepto de INIPA.
 

Adicionalmente, como ya se ha mencionado, el 
INIA tuvo a su cargo la
elaboraci6n del Estudio de Base del Sistema do Investigaci6n, Educaci6n y
Extensi6n Agricola y, a traves de una comisi6n, tambi~n particip6 en la
elaboracion del documento descriptivo del proyecto de investigaci6n,

educaci6n y extensi6n agricola de la AID.
 

Durante este periodo del desarrollo inicial del Sistema de IEE
(1980-1982) se produjeron algunos eventos y se 
desarrollaron algunas
actividades qua tuvieron una fuerte influencia on la futura definici6n
 
del sistema.
 

Vale la pea citar por lo menos cuatro de ellos: 
 En primer lugar, una

fuerte preferencia hacia una administraci6n y operatividad

descentralizadas. 
 So crean en ese 
entonces 18 centros de investigaci6n y
promocion agropecuaria (CIPA's), correspondiendo en mayor parte a los
limites politicos de los departamentos del pals, en sustituci6n de los
cinco centros regionales de investigaci6n agropecuaria previstos en el
 
Proyecto de IEE.
 

Esto evidentemente trajo como consecuencia quo se necesitase una

administraci6n y gerencia de las acciones de investigaci6n, educaci6n y
extensi6n, tanto a nivel nacional como a nivel regional, muy efectiva.

La estrategia de la implementaci6n de los programas nacionales tendria
 quo ser adaptada para su implementacion a nivel de cada CIPA, el cual
tambien seria responsable por la conducci6n de los programas regionales y
de los programas de apoyo a nivel nacional y regional.
 

Inicialmente se 
acord6 quo los programas nacionales tendrian que
prevalecer a nivel do cada CIPA y quo cada CIPA haria los cambios
necesarios para la implementaci6n de la estrategia nacional, pero almismo tiempo los CIPA's serian tambien incentivados a planificar eimplementar algunos programas importantes a su nivel. 
En los azosiniciales del INIPA hubo dificultades en la comprensi6n de este modelo
institucional y fue necesario realizar diversos seminarios especificos y
ajustes en el propio modelo, pero a lo largo do los ajos gradualmente se
fue mejorando el entendimiento del sistema nacional de investigaci6n,

educacion y extensi6n, lo quo ha conducido tambien a un mejoramiento en

las actividades de planificaci6n, implementaci6n y evaluaci6n.
 

En segundo lugar, fue el acuerdo quo 
so tom6 durante el afio 1981 en elsentido de implementar la estrategia do capacitaci6n y visita (C y V)para la extensi6n agropecuaria. Do acuerdo a esta estrategia, el tecnico
debe visitar al agricultor en dia y hora determinados, cada dos semanas
de acuordo a rutas pre-establecidas, llevandole a este productor, tambien
conocido como "agricultor de enlace", la informaci6n tecnica y el
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conocimiento tecnol6gico generado normalmente a partir de la estaci6n
 
experimental. Evidentemente esta estrategia para poder cumplirla a
 
cabalidad. rsquorla de movilidad, equipamiento y recursos econ6micos,
 
permanents contacts con los agricultores, programas regulares de
 
capacitaci6n, actividades continuas de evaluaci6n y una estructura
 
bastante formal de zonas de promoci6n y de agencias y sectores de
 
extensi6n. Estas 61timas condiciones proporcionaron un mecanismo para

asignar recursoz a la extensi6n agropecuaria en todo el pals.
 

Al principio del ano 1982 el INIPA ya habla estructurado un buen nunmero
 
de zonas de promoci6n, agencias y sectores de extensi6n dentro de cada
 
CIPA. Volveremos mas adolante a tratar con mayor detalle la estrategia

de capacitaci6n y visitas para la extensi6n agropecuaria.
 

En tercer lugar, fue la visita que realiz6 al Peri una Comisi6n
 
Ministerial en noviembre do 1980 a solicitud del Hinisterio de
 
Agricultura*. El Ministerio de Agricultura tambien habia constituldo una
 
Comisi6n Interna para estudiar su propia reorganizaci6n, habla hecho un
 
extenso trabajo de preparaci6n y juntando un enorme conjunto de datos
 
informaciones y habia preparado un primer borrador del plan de
 
organizaci6n del Sector.
 

En consuita con el Ministro y con la Comisi6n de Reorganizaci6n del
 
Ministerio, la Comisi6n Ministerial sugiri6 la rapida implementaci6n de
 
algunos programas do impacto en cultivos especificos, con cuatro grandes

objetivos: 1) autosuficiencia alimentaria; 2) aumento de las
 
exportaciones; 3) mejoramiento nutricional; y 4) aumentar el nivel de
 
ingresos do los pequenos agricultores.
 

La comisi6n sugiri6 que los referidos programas do impacto se
 
concentrasen en solamente tres productos: arroz, maiz y azucar. La
 
prioridad en arroz estaria dirigida a incrementar la productividad de las
 
regiones productoras de arroz en la Costa en una tonelada por hectarea.
 
Mientras que en la Selva la prioridad estaria dirigida a aumentar el irea
 
cultivada y a incrementar en 50% la productividad del cultivo. En maiz,

la prioridad tambien so dirigirla a los incrementos en productividad en
 
las tres regiones del pals, expandiendo ademas el irea en la Selva. En
 
azucar, la prioridad so dirigiria a aumentar los rendimientos por

hectarea en la Costa y los rendimientos y las ireas plantadas en la Ceja
 
de Selva.
 

La Comisi6n pues reconoci6 la prioridad que se debia dar a los productos

mngncionadoz, pero tambign reconoci6 la prioridad que se debe dar a los
 
cereales, especialmente trigo y cebada, a la papa y a las leguminosas de
 
grano, por su importancia como productos de la alimentaci6n bisica.
 

La Misi6n estuvo formada por el Dr. Arturo Rojas Tanco, Ministro de
 
Agricultura de Filipinas y Presidents del Consejo Mundial de
 
Alimentos; el Dr. Clarence E. Thurber, Profesor do Administraci6n
 
Pdblica do la Universidad do Oreg6n en los Eutados Unidos y por el
 
Dr. Ralph W. Cummings, Profesor Emirito de la Universidad del Estado
 
de Carolina del Norte y Presidento del "Technical Advisory Comnittee
 
of the Consultative Group on International Agricultural Research".
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En cuarto lugar, fue la visita que realiz6 al pals la Comisi6n

Presidential por invitaci6n del Gobierno del Peru 
en abril de 1982, para

evaluar *I Sector Agricola y recomendar futuras actividades en este
 
Sector*.
 

En lo referente a la investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria la
Comisi6n Presidencial present6 varias recomendaciones entre las que 
se

puede citar a las siguientes:
 

1. Que los esfuerzos iniciales para desarrollar al sistema deberian dar
alta prioridad al conocimiento ya existente a nivel de productor y al
fortalecimiento de los sistemas de informaci6n y difusi6n de
 
tecnologia.
 

2. Que el proceso de redisenar el Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y
Extensi6n y sus redpectivos programas, deberia reflejar las

prioridades nacionales en t~rmino de productos, distribuci6n
 
geografica e importancia economica. 
Los objetivos nacionales con
respecto a la autosuficiencia en la producci6n agricola, nutrici6n y
salud, comercio internacional, etc. 
Deberlan ser transformnados en
politicas productivas que a su vez afectarian las prioridades de
 
investigaci6n.
 

3. A travs de un osfuerzo cooperativo, movilizar todo el talento y la
capacidad tecnica existente en las diversas instituciones del sector
 para reforzar el Sistema de IEE. 
Establecer un programa sistematico
 
e intensivo de capacitaci6n de mediano y largo plazo para la
formaci6n de los tecnicos que trabajarlan en el Sistema de IEE.
 

La comisi6n reconoci6 que las inversiones en capacitaci6n avanzada,

aunque relativamente costosas, 
son vitales para la efectividad de las
 
instituciones del Sistema de IEE.
 

Asismismo, la comisi6n recomend6 que la autoridades gubernamentales y
la sociedad en general 
reconozcan la importancia del talento

cientifico. Profesionales altamente capacitados son un recurso muy
valioso para cualquier pals y, por lo tanto, deben ser conservados
 por medio de una adecuada estructura do salarios y buenas condiciones
 
de trabajo.
 

4. Quo el Presupuesto Nacional para las actividades de investigaci6n,
educaci6n y extensi6n debe planearse y ejecutarse a nivel que asegure
el funcionamiento eficiente del sistema. 
La comisi6n recomend6 una
proporci6n del 70%-30% para los gastos con salarioa y gastos

operacionales, respectivamente. Recomand6, asimismo, evitar la
 

Esta comisi6n estuvo dirigida por el Dr. C. Yeutter, y compuesta por
los Dres. F. R. Light, W. Minger, John Pino, R. L. Ross, J. H.Starkey y F. Mann, pertenecientes a las siguientes instituciones:
Chicago Mercantil Exchange, Sun Diamond Growers of California, Bank
of America, Rockefeller Foundation, Latin American Agricultural

Business Development Corporation, Universal Leaf Tobacco Company,

University of Missouri, respectivamente.
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duplicaci6n de esfuerzos entre instituciones gubernamentales, una
 
cuidadosa definici6n de las prioridades, el empleo de personal que
 
fuera realmente esencial para las actividades de IEE y el uso
 
cuidadoso de las facilidades fisicas del sistema.
 

5. 	Se recomend6 mejorar la eficiencia de los sistemas administrativos
 
del INIPA.
 

6. 	Se recomend6 establecer inediatamente un conjunto de prioridades
 
nacionales de investigaci6n y extensi6n y una estrategia para su
 
implementaci6n.
 

7. 	Se recomend6 promover la colaboraci6n entre el INIPA y otras
 
instituciones pblicas y privadas de investigdci 6n y extension.
 

8. Fortalecer las actividades de educaci6n de post grado a nivel de M.S.
 
y dar inicio a algdJnos programas de Ph.D.
 

D. 	En ciertas especialidades en la Universidad Nacional Agraria
 

4.2 	La Cre .6n del INIPA
 

En noviembre de 1980 el Gobierno promulga el Decreto Legislativo No. 002,
 
tambign conocido como Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario, el cual di6
 
las 	bases para la reorganizaci6n del sector agrario y de las politicas

sectoriales. Asimismo, la Ley ofrecia incentivos para el sector privado
 
y para su reactivaci6n.
 

Dos 	meses despues, el 19 de enA4ro de 1981, el Gobierno promulga el
 
Decreto Legislativo No. 21, tambien conocido como la Ley Organica del
 
Sector Agrario o la Ley de Organizaci6n del Sector Agrario, a traves del
 
cual reorganiza el Ministerio de Igricultura y Alimentaci6n y se le
 
convierte en el Ministerio de Agricultura con una nueva estructura.
 

Bajo esta nueva organizaci6n y estructTra al Ministerio de Agricultura le
 
cabe:
 

a. 	formular y dirigir la politica del sector agrario, y
 

b. 	planificar, normar, realizar, supervisar y evaluar las acciones de
 
regulaci6n correspondiente al ambito del sector agario.
 

A travis del articulo 26vo. del referido Decreto Legislativo No. 21 se
 
crea como instituciones publicas descentralizadas del sector agrario, con
 
personeria juridic& de derecho publico interno las siguientes

institucionos: a) el Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria - INIPA; b) el Instituto Nacional de Ampliaci6n de la
 
Frontera Agricola - INAF; c) el Instituto Nacional Forestal y de Fauna -

INFOR; y d) el Instituto Nacional de Desarrollo Agro-industrial - INDDA.
 

Asimismo, el Decreto Legislativo No. 21 reconoce a la Empresa Nacional de
 
Comercializaci6n do Insumos - ENCI y a la Empresa Nacional de la Coca -

ENACO, como empresas del sector publico agrario.
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El Articulo 29vo. del Decreto Legislativo No. 21 menciona textualmente

"el Instituto Nacional do Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA)
conduce la investigaci6n, la extensi6n y el 
fomento agropecuarios.

Fomenta la comercializaci6n rural de los productos agropecuarios.-


La Sexta Disposici6n Comentaria del Decreto Legislativo No. 21
textualmente menciona: 
 "integranse al Instituto Nacional de
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA), el Instituto Nacional de
Investigaci6n Agraria (INIA), 
el Centro Nacional de Capacitaci6n de
Investigaci6n para la Reforma Agraria (CENCIRA), el Servicio Nacional de
Maquinaria Agricola (SENAMA), las Oficinas Generales de Comunicaci6n
Tecnica y de Ingenieria y las dependencias del Ministerio de Agricultura
 
y Alimentaci6n que cumplen funciones propias de 4l."
 

Dos 	meses despues, 
el 27 de marzo de 1981, se da el Decreto Supremo No.
046-81-AG, de Organizaci6n del Instituto Nacional de Investigaci6n y
Promoci6n Agropecuaria, el cual determina la denominaci6n, naturaleza

jurldica, domicilio y duraci6n, los objetivos y funciones, la
organizaci6n, las relaciones, el regimen laboral y los 
recursos
economicos del INIPA. 
 El articulo 4to del referido Decreto Supremo
define el objetivo general del INIPA: 
 "el 	INIPA tiene como objetivo
contribuir al 
incremento de la producci6n y productividad agropecaria con
enfasis 
en aquellos productos de mayor significaci6n para la alimentaci6n
 
de la poblaci6n."
 

El articulo 5to. define las funciones del INIPA:
 

a. 
programar, dirigir, conducir, supervisar y evaluar acciones de
 
investigaci6n agropecuaria, uso de agua y utilizaci6n de los suelos;
 

b. 	programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de
 
extensi6n agropecuaria del sector agrario;
 

c. 
programar, dirigir, ejecutar y supervisar acciones de fomento

agropecuario considerando la prestaci6n de servicios 
en apoyo a la
 
producci6n agropecuaria;
 

d. 
proporcionar servicios do maquinaria en areas agropecuarias

preferentemente on aqualla determinadas como prioritarias;
 

e. 
promover, coordinar y ejecutar acciones orientadas a incrementar la
 
comercializaci6n rural; y
 

f. 
las 	demis quo le corresponden de acuordo a las disposiciones en
 
vigencia."
 

Como ninguna de estas 
funciones eran realmente nuevas, el 
INIPA hered6 el
personal y en gran medida la organizaci6n y habitos operativos do varias
instituciones p6 blicas, especialmente las del Instituto Nacional de
Investigaci6n Agraria y del Servicio do Extensi6n de la Direcci6n General
de Agricultura y Crianzas del entonces Ministerio de Agricultura y

Alimentaci6n.
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En relaci6n a la estructura del INIPA, el decreto incluia la creaci6n de
 
la jefatura do la instituci6n, que consistia en un Jefe y dos Directores
 
Ejecutivos, el Director Ejecutivo de Investigaci6n Agropecuaria y el
 
Director Ejecutivo de Promocion Agropecuaria. Ademas creaba las Oficinas
 
de Control Interno, Administraci6n, Planificaci6n y Presupuesto,
 
Comunicaci6n Tgcnica y establecia la creaci6n de los Centros de
 
Investigaci 6r.y Promoci6n Agropecuria (ver arganigramas anexos de este
 
capitulo).
 

El INIPA tambi~n debla mantener relaciones de cooperaci6n en asuntos
 
ticnicos con la Direcci6n General de Agricultura y Ganaderia, la
 
Direcci6n General do Agro-industria y Comercializaci6n, la Direcci6n
 
General de Aguas, Suelos e Irriqacioneos, entre otras instituciones
 
publicas. Ademas debia mantener fuertes lazos de cooperaci6n con todas
 
las instituciones publicas y privadas involucradas en la investigaci6n y
 
promoci6n agropecuaria.
 

El articulo 6to. del Drecreto Supremo No. 046-81-AG define la estructura
 
orginica del INIPA de la siguiente manera:
 

Organos de Direcci6n
 
- Jefe
 
- Director Ejecutivo de Investigaci6n Agropecuaria
 
- Director Ejecutivo de Promoci6n Agropecuaria
 

Organo de Control
 
- Oficina de Control Interno
 

Organo de Asesoramiento
 
- Oficina de Programaci6n
 

Organos de Apoyo
 
- Oficina de Administraci6n
 
- Oficina de Comunicaci6n Ticnica
 

Organos de Linea
 
- Direcci6n de Investigaci6n Agropecuaria
 
- Direcci6n de Promoci6n Agropecuaria
 
- Servicio Nacional do Maquinaria Agricola
 

Organos do Linca Desconcentrados
 
- Centros do Invectigaci6n y Promoci6n Agropecuaria
 

El articulo 21vo. del Decreto Supremo No. 046-81-AG so refiere a los
 
recursos del INIPA de la siguiente manera:
 

"a. Las asignaciones quo por transferencias corrientes y de capital le
 
confiere el Tesoro Publico como parte del presupuesto del Sector
 
Ptblico Nacional;
 

b. los provenientes de operaciones de cridito interno y/o externo;
 

c. ingresos propios que puedan generar como resultado de sus operaciones;
 

d. saldos de balances no ejecutados;
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e. transferencias provenientes de convenios, contratos, legados,

donaciones y otros actos celebrados con personas naturales y/o

jurldicas, nacionales, internacionales o extranjeras;
 

f. 	los CERTEX a que se contraen los Decretos Leyes 22973 y 23973 y Art.

38vo del Decreto Legislativo No. 21;
 

g. 	los legados y donaciones, siendo estas ultimas deducibles para

efectos de la determinaci6n del impuesto a la renta de acuerdo a lo

dispuesto en el inc. d) del Art. 48vo del D. S. 287-68-HC;
 

h. 	los montos resultantes de la venta de los activos fijos dados de
 
baj': y
 

i. otros que le correspondan de acuerdo a las disposiciones legales en
 
vigencia.
 

Finalmente, la Primera Disposici6n Complementaria del mismo Decreto

Supremo establece que: 
 "El 	INIPA sustituiri a los organismos, 6 rganos y

demas dependencias con que se ha integrado en todos los convenios,

contratos, acuerdos y otros compromisos suscritos o en tramite."
 

El 7 de octubre de 1981 se expide la Resoluci6n Jefatural No.

0113-81-INIPA a travis de la cual se amplian los alcances del articulo
6to del Decreto Supremo No. 046-81-AG y se establece la estructura
 
organica de las dependencias que integran al INIPA en la forma que a
 
continuaci6n se indica:
 

I. Organa de Direcci6n
 
1. Jefatura
 

- Jefe del INIPA
 
- Director Ejecutivo de Investigaci6n Agropecuaria
 
-
Director Ejecutivo de Promoci6n Agropecuaria
 
- Secretaria General
 
-
Oficina de Relacione, Publicas e Informaciones
 

II. Organo de Control
 
2. Oficina de Control Interno
 

- Direcci6n de Inspecciones
 
- Direcci6n de Auditoria Interna
 

III. Organo de Asesoramiento
 
3. Oficina de Presupuesto y Planificaci6n
 

- Direcci6n de Planeamiento
 
- Diracci6n de Cooperaci6n Ticnica
 
- Direcci6n do Ertudios y Proyectos
 
- Direcci6n de Presupuesto
 

IV. Organos de Apoyo
 
4. Oficina de Administraci6n
 

- Direcci6n de Personal
 
- Direcci6n de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
 

5. Oficina de Comunicaci6n Ticnica
 
- Direcci6n de Capacitaci6n
 
- Direcci6n de Comunicaci6n
 
- Direcci6n de Documentaci6n e Informitica
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V. Organos de Linea
 
6. Direcci6n de Investigaci6n Agropecuaria
 

-
Oficina de Biometria e Informitica
 
- Direcci6n de Investigaci6n Agricola
 
- Direcci6n de Investigaci6n Pecuaria
 

7. Direcci6n de Promoci6n Agropecuaria
 
-
Oficina de Agrocconomia y Comercializaci6n Rural
 
- Oficina de Ingenieria Agricola
 
-
Direcci6n de Extensi6n Agropecuaria
 
-
Direcci6n de Fomento Agropecuario
 

8. Servicio Nacional de Maquinaria Agricola
 
- Oficina de Programaci6n
 
- Oficina Administrativa
 
- Direcci6n do Operaciones
 
- Direcci6n de Mantenimiento
 
- Direcci6n de Ingenieria
 
-
Direcci6n de Asistencia Tecnica en Mecanizaci6n Agricola
 

VI. Organos de Linea Desconcentrados
 
9.1 	 Direcci6n
 

- Supervisi6n
 
9.2 	 Oficina de Control Interno
 
9.3 	Oficina de Programaci6n
 
9.4 	Oficina Administrativa
 

- Unidad de Personal
 
Unidad de Contabilidad y Tesoreria 

- Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 
- Unidad de Administraci6n Documentaria 

9.5 	Oficina de Comunicaci6n Ticnica
 
9.6 	 Oficina de Agroeconomia
 
9.7 	 Estaci6n Experimental
 

- Direcci6n
 
- Unidad de Programaci6n
 
- Unidad Adninistrativa
 
- Unidad de Biometria
 
- Unidad de Biblioteca
 
- Coordinaci6n de Cultivos
 
- Coordinaci6n de Protecci6n de Cultivos
 
- Coordinaci6n do Recursos, Suelos y Aguas
 
- Coordinaci6n de Crianzas
 
- Coordinaci6n de Protecci6n do Crianzas
 
- Coordinaci6n de Comprobaci6n 

9.8 	Sub-Estaci6n Experimental
 
- Experimentaci6n Agricola
 
- Experimentaci6n en Crianzas
 

9.9 	 Zonas de nromoci6n Agropecuaria
 
- Direcci6n
 
- Unidad de Programaci6n
 
- Unidad Administrativa
 
-
Unidad de Agroeconomia y Comercializaci6n Rural
 
- Coordinaci6n do Promoci6n Social
 
- Coordinaci6n de Crianzas
 
- Coordinaci6n de Comercializaci6n Rural
 

9.10 Agencias de Extensi6n
 
- Sectores
 

9.11 	Servicio Regional do Maquinaria Agricola (SEREMA).
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Posteriormente, el 6 de diciembre de 1984, por Resoluci6n Jefatural No.
422-84-INIPA se resuelve ampliar el Articulo Unico de la Resoluci6n
 
Jefatural No. 0051-81-INIPA, r )s siguientes t6eminos: CIPA
XIX-Jain-San Ignacio: 
 Compre, I Departamento de Amazonas y las
Provincias de Jagn y San Ignac-, 
del Departamento de Cajamarca; sede,

Ciudad de Jaen.
 

CIPA XX - Selva Central: Comprende la Prinvicia de Oxapampa en el
Departamento de Pasco y la totalidad de las Provincias de Satipo y
Chanchamayo en el Departamento de Junin; sede, Ciudad de San Ramon.
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Zona de Promoc,i6n Chota: 
 Comprende la totalidad de las Provincias de
Chota, Cutervo y Bambamarca, dentro de la Jurisdicci6n del CIPA IX

Cajamarca; sede, Ciudad de Chota.
 

Esta ultima Resoluci6n Jefatural tambiin modific6 los ambitos geograficos
de cuatro CIPA's en los siguientes terminos:
 

CIPA IX - Cajamarca: Comprende el Departamento de San Marin, excepto los
distritos de Uchiza y Tocache de las Provincias de Mariscal Caceres.
 

CIPA XI - Huanuco: 
 Comprende el Departamento de Huanuco, excepto la
Provincia de Maran6n y los Distritos de Honoria y Puerto Inca de la
Provincia de Pachitea. El Departamento de Pasco, excepto la Provincia de
Oxapamapa. 
Los distritos de Tocache y Uchiza de la Provincia de Mariscal
Caceres del Departamento de San Martin.
 

CIPA XII -
Huancayo: Comprende el Departamento de Junin, excepto las
Provincias de Satipo y Chanchamayo; el Departamento de Huancavelica,

excepto la Provincia de Castrovirreyna.
 

5. 	El Sistema Nacional de IEE do 1982 a 1985
 

5.1 	Estructura del sistema nacional
 

Las instituciones o conjuntos de instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n en el Peru son:
 
1. 	el Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria;
 

2. 	la Universidad Nacional Agraria;
 

3. 	quince universidades publicas regionales;
 

4. 	algunas universidades privadas;
 

5. 	el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE;
 

6. 	otros institutos del sector agrario como el Instituto Nacional de
Ampliaci6n do la Frontera Agricola 
- INAF, el Instituto Nacional de
Forestal y Fauna - INFOR, y el Instituto Nacional de Desarrollo
 
Agro-industrial 
- INDAA; 

7. 	otros institutos como 3l Instituto do Investigaciones de la Amazonia
Peruana - IIAP, el Instituto Veterinario de Investigaci6n de Tr6picos
y Altura - IVITA, dl Instituto de Investigaciones Nutricionales 
- IIN;
 
8. 	instituciones y servicios privados do investigaci6n y extension.
 

El Sistema Nacional de IEE, sin embargo, todavia no tiene un status
formal, 
sino mas bien a travis de convenios y contratos formales einformales entre las instituciones involucradas. El Sistema Nacional,
par lo tanto, debe ser considerado como sistema potencial. 
 El INIPA y la
Universidad Nacional Agraria son las instituciones lideres del Sistema
 
Nacional de IEE.
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El Ministerio de Agricultura tiene otro tipo de funciones y

responsabilidades; su acci6n se concentra en la definici6n y la

conducci6n de la politica agricola general del pals, asi 
como en la
politica de precios agricolas, y tambien ejerce funciones y acciones

normativas do regulaci6n y de control, tanto en Lima como en las 24
 
regiones aq-arias del pals.
 

El Ministerio de Agricultura mantiene acciones de supervisi6n directa
sobre el INDDA, el INAF y el INFOR, mientras que solamente el INIPA tiene
autonomia presupuestal definida como "Pliego Presupuestal", que es

clasificaci6n mas elevada del Presupuesto del Gobierno Peruano. 

la
 

Dentro del sistema nacional las universidades son consideradas

"Sub-Pliegos Presupuestales" del Ministerio de Educaci6n y los proyectos

especiales son 
"Sub-Pliegos Presupuestales" de INADE.
 

Por consiguiente, el INIPA se 
encuentra en una posici6n de excelente
autonomia en relaci6n a la definici6n y manejo de su prespuesto, pero
depende muy fuertemente, para la ejecuci6n presupuestal, del Ministerio
 
de Economia y Finanzas.
 

Aunque el INIPA tiene el mandato do organizar los sistemas de
investigaci6n y los sistomas de promoci6n, durante los primeros aios de
su existencia, la instituci6n se ha concentrado principalmente en su
propio desarrollo. 
Sin embargo, tambiin ha formalizado e implementado un
 numero significativo de acuerdos do cooperaci6n con otras instituciones
 
del sistema.
 

5.1.1 
 El rol y la estructura del INIPA dentro del Sistema Nacional d 
IEE 

A fines del aao 1982 el INIPA estaba dividido geograficamente en 
18
CIPA's, con la responsabilidad de conducir la investigaci6n y la
extensi6n agropecuaria en forma integrada y coordinada. 
Los limites de
los CIPA's coincidlan en gran medida con los limites politicos de los
Departamentos. La responsabilidad geografica do las instituciones que

participan en los proyectos de inversi6n del INIPA est& mostrada en 
el
Mapa No. 3. Dicha responsabilidad geogrifica se refiere a los insumos
propuestos en el Documento Descriptivo del Proyecto de la AID, tales como
vehiculos, equipo, capacitaci6n, suplementos de salario, gastos de
 
operaci6n y asistencia tecnica.
 

El Banco Mundial proporciona los fondos de inversi6n necesarios para la
implementaci6n y el funcionamiento de los cinco CIPA's del Norte del
pals. La AID proprciona los mismos tipos de fondos para el Centro del
pals y para los CIPA's do la Selva. 
 El Banco Interamericano de
Desarrollo proporciona los recursos de inversi6n y funcionamiento para
los demas CIPA's localizados principalmente en el Sur del pals.
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Sin embargo, hay algunos recursos de apoyo que en realid J se superponen
dentro do algunos CIPA's; por ejemplo, el Banco Interamericano de
Desarrollo tambi~n apoya las actividades del Departamento de Amazonas del

CIPA X - Moyobamba, mientras que la AID proporciona alguin apoyo al CIP
XIV - Cusco. Asimismo, las tres instituciones de los proyectos de

inversion proporcionan apoyo al CIPA XI 
- Huanuco.
 

Ademas, la AID a traves de la Universidad del Estado de Carolina del
Norte propociona los consultores tecnicos 
en apoyo de las actividades de

planificaci6n, coordinaci6n y administraci6n de la sede central del IN.PA.
 

Durante los afios 
iniciales de la instituci6n (1981-1982), la mayor parte
del tiempo y do la energia del personal de la instituci6n, tanto en la
sede central como en 
los CIPA's, estuvo dedicada a adecuar y resolver
problemas de orden administrativo, transferencia de personal., 
inventario
de recursos y la planificaci6n inicial de 
una estrategia nacional de
IEE. 
Estos esfuerzos incluyeron las negociaciones y la firma de 
nuevos
prestamos y donaciones, as! cono la p]anificaci6n y los contratos para la
 compra e implementaci6n de las facilidades y del equipo que necesitaba la
 
instituci6n.
 

Asimismo, so dio inicio a un programa de capacitaci6n para el personal
tecnico en cursos cortos y en cursos de Maestria, y se planific6 y firm6
 numerosos acuerdos de cooperaci6n con instituciones nacionales en
relacion a recursos f~sicos y humanos. Igualmente, se empez6 la
implementaci6n del sistema de extensi6n denominado capacitaci6n y visita
(C y V) y tambi~n se 
di6 inicio a un proyecto para desarrollar un sistema
computarizado de control de la investigaci6n y de la extensi6n y de la
administraci6n, especialmente en 
lo que se refier a la contabilidad.

Ademis, se 
dieron los pasos iniciales pare el establecimiento de un
programa de comunicaci6n y se tomaron otras medidas en relaci6n a la
estructura propia de 
la instituci6n y tambi~n de caricter administrativo.
 

En lo que se refiere a la 
estructura de la instituci6n, como ya se ha
mencionado, el INIPA esta actualmente dividido geogrificamente en 20
Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. 
Con relaci6n a los
recursos humanos, en mayo de 1985, el 
INIPA estaba compuesto poer un total

de 6,138 personas de las cuales, 232 ocupan cargos directivos, 1,535 son
profesionales, 1,860 se desampeian como tecnicos, y 2,511 como auxiliares
 
(ver cuadro 7.1).
 

Las unidados operativas del INIPA incluyen 25 ostaciones experimentales,

28 sub-estaciones, 17 campos experimentales; incluye asimismo 39 
zonas de
promoci6n, 241 agencias de extensin y 1,284 sectores de extensi6n. 
De
estos totales, en buen estado de implementaci6n, existen 6 estaciones y 5
sub-estaciones experimentales y 38 
zonas de promoci6n, 228 agencias y 908
 sectores de extensi6n, como muestra el cuadro 7.2.
 

En el Anexo No. 1 so presenta una lista completa de los CIPA's, 
sus
unidades operativas, los programas nacionales en 
los que participan y las
respectivas fuentes de financiamiento. 
Las sedes de los Programas
Nacionales por Producto en los que participan y las respectivas fuentes
 
de financiamiento.
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CUADRO NO. 7.1 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS H 1YANOS DEL INIPA
 

SEDE SENAMA CIPA's TOTAL
 
CENTRAL
 

Nombrados
 

Directivos 30 
 15 187 232 4.20
 
Profesionales 204 23 1,058 1,825 23.29
 
recnicos 91 50 1,425 1,566 28.38
 
Auxiliares 180 181 2,073 2,434 44.12
 

Sub Total I 505 269 4,743 5,517 100.00
 

Contratados
 

Profesionales 42 12 196 250 40.25
 
Tecnicos 49 20 225 294 47.34
 
Auxiliares 36 25 16 77 12.39
 

Sub Total II 127 57 437 621 100.00
 

Total I y II 632 326 5,180 6,138
 

Restunen 

Directivos 30 15 187 232 3.77
 
Profesionalts 246 35 1,254 1,535 25.00
 
Tecnicos 140 70 1,650 1.860 30.30
 
Auxiliares 216 206 2,089 2,511 40.90
 

TOTAL 632 326 5,180 6,138
 

Porcentaje 10,29 5.31 84.39 100 100.00
 

Fuente: Programa Nacional de Recursos Humanos (PNRH) DEL INIPA
 



CUADRO NO. 7.2 - ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION Y PROmtOCION 
AGROPECUARIA DEL INIPA. POR CIPA 

INVESTIGACION 
EE.EE. Sub EE.EE. Camp.

CIPA's Impl. P.Impl. Impl. P.Impl. Exper. 
- - - - - - - - - -------------------- ---

I PIURA I 2 I 
II CHICLAYO I -
III TRUJILLO 2 3 3 
IV HUARAZ I I 
V LIMA - 1 2 
VI ICA 2 - 3 
VII AREQUIPA I 1 5 2 
VIII TACNA I - 2 2 
IX CAJAMARCA 1 1 2 -
X MOYOBAMBA I 1 - 3 
XI HUANUCO I 1 1 3
XII HUANCAYO I I 
XIII AYACUCHO 1 2 
XIV Cuzco 2 4 3 
XV PUNO 1 I 
XVI IQUITOS I I - 3 
XVII M. EDIOS I 
XVIII PUCALLPA I I 1 
---------------------------------- ---- ------

Z.P.A. 
Imp]. P.Inmpl. 

- - -

2 -
2 
2 -
2 
3 
2 
3 
2 

2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
- 1 
1 

-

PREMOION 
AG. de EXTEN. 

Impl. P ImpI. 

20 
08 I 
12 I 
13 I 
13 
08 -
I0 -
06 

16 4 
21 2 
17 
19 4 
13 -
25 I 
10 -
08 
03 
06 

SECTOR 
ImpI. PlImp1. 

81 19 
3b 05 
54 14 
51 22 
Go 24 
28 25 
53 
2h ob 

50 57 
89 47 
55 07 
55 52 
45 27 
89 47 
59 14 
33 tb 
08 06 
30 02 

O 

0 

TOTAL 6 19 5 33 
---------------------------------------------

17 38 I 

--------------------------------
228 13 908 37b 

Fuente: Guia de la Estructura Organtca y Funcional del Nivel 
del INIPA. 6ta. Edicion. 1985. 

Central y Regional 
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Las sedes de los Programas Nacionales por Producto estan localizadas de 
la siguiente manera: El Programa Macional de Papa en Huancayo, con una 
sub-sede en La Molina (Lima). El Programa Nacional de Malz tiene dos 
sub-sedes, una en Tarapoto, para el maiz amarillo duro, y la otra en
 
Cajamarca, para el malz amilacec. Igualmente, el Programa Nacional de
 
Arroz tiene dos sub-sedes, una en Chiclayo, para el arroz irrigado de la
 
Costa, y la otra en Tarapoto, para el Programa de Arroz de Selva. La
 
sede del Programa Nacional de Leguminosas do Grano esta localizada en
 
Chincha, y la del Programa Nacional de Cereales esta localizada en el
 
Cuzco. Asi, las sedes de los cinco Programas Nacionales por Producto
 
estan localizadas en las principales escaciones experimentales de los
 
CIPA's respectivos.
 

Otras estaciones y sub-estaciones experimentales de los CIPA's que sirven
 
de sede a los programas nacionales y otras estaciones y sub-estaciones 
experimentales de otros CIPA's tambien forman parte del apoyo de la 
investigaci6n a dichos programas, bajo la forma de localidades satelites, 
conforme muestra el referido Anexo No. 1. 

Consecuentemente, el concepto inicial del Documento Descriptivo del
 
Proyecto de la AID, que prevela la creaci6n de un Sistema de IEE
 
fuertemente concentrado en cinco localidades, fue expandido hacia todo el
 
pals, dentro de un Sistema Nacional de IEE, integrado inicialmente por 18
 
CIPA's y por 20 CIPA's despucs; actividades de investigaci6n y extensi6n,
 
y en cierta medida tambign las de educaci6n agricola. El enfoque inicial
 
de concentrar recursos en cinco Programas Nacional por Producto (arroz,
 
papa, maiz, cereales y leguminosas de grano) no solamente fue preservado
 
sino que fue fortalecido con la aprobaci6n del Proyecto del Banco
 
Interamericano de Desarrollo; ambos proyectos significaron un crecimiento
 
del ambito geografico y de los programas de investigaci6n.
 

Adicionalmente, la integraci6n y consolidaci6n de los 
tres proyectos de
 
inve'rsi6n signific6 que los US$15 millones del proyecto inicial de IEE se
 
convirtiesen en US$121 millones a nivel del Sistema Nacional de IEE, como
 
muestra el cuatro 7.3.
 

Cada Programa Nacional por Producto tiene un Documento de Base que sirvi6
 
para su aprobaci6n posterior por medio de Resoluci6n Jefatural. En los
 
Documentos de Base so describen los objetivos, prioridades, localizaci6n
 
estrategias para la investigaci6n, extensi6n y capacitaci6n, personal,
 
presupuesto do operaci6n y plan de trabajo para el primer ano de cada
 
programa nacional. En cada uno de ellos exists un lider y un co-lider,
 
quienes son resposables por la direcci6n tecnica necesaria para apoyar a
 
los programas nacionales.
 

As!, la AID decidi6 continuar apoyando a la sade central del INIPA y a
 
los programas colaborativos de apoyo a la Investigaci6n en Pequenos

Rumiantes y en Suelos Tropicales, a travds de la Universidad del Estado
 
de Carolina del Norte. El Banco Mundial concord6 en apoyar siete
 
posiciones para los co-lideres que actuarlan como consultores tdcnicos
 
internacionales y el Banco Interamericano de Desarrollo accedi6 a ofrecer
 
su apoyo para el Programa Nacional de Agroeconomia que se cre6
 
posteriormente. Los co-lideres de los cinco Programas Nacionales por

Producto estgn relacionados y tienen vinculos contractuales con los
 
centros internacionales de investigaci6n agropecuaria localizados en
 
America Latina: el CIMMYT, el CIAT y el CIP.
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CUADRO NO. 7.3 - ORIGEN Y CARACTERISTCAS DE LOS RECURSOS DE LOS
 
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTMA
 

NACIONAL DE IEE.
 

(en miles de a61aces)
 

.................----------------------------------------------------------


Origen Prestamos Donaci6n Contrapartida Total
 
Nacional
 

.................----------------------------------------------------------


AID 9,000 2,000 4,000 15,000 

Banco Mundial 40,000 -- 40,000 80,000 

BID 26,000 ---- 26,000 

Total 
 75,000 2,000 44,000 121,000
 

Fuente: AID
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Asimismo, 	el Proyecto IEE do 
la AID, a travis de la Universidad del

Estado do Carolina del Norte y de la mis16n do la AID en Lima tambiin
contribuy 
a estrechar las relaciones de cooperaci6n entre el INIPA V el
Institutoe acional do Desarrollo (INADE), por medio de la Oficina de
Proyectos-Especiales do Selva y lis Corporaciones Departamentales de
 
Desarrollo.
 

Ademis, di6 asistencia tecnica al INIPA para 
 ntegrar 'tras fuentes de
recursos para el Sistema Nacional de IEE inc.,iyendo: los Programas
colaborativos de apoyo a la investigaci6n con fendos de la AID; proyectos
ticnicos de cooperaci6n bilateral con pals.s como Israel, Canada,
Republica Federal de Alemania, Holanda, Suiza, Nueva Zelandia,
Inglaterra, Jap6n, Repablica Denocratica de Alemania. etre otros.
Finalmente, tambiin contribuy6 a la integraci6n de otros proyectos al
Sistema Nacional de IEE, 
como los del Instituto Interamericano de
Cooperaci6n para la Agricultura (IICA) y la Red de Investigaci6n

Agroecol6gica para la Amazonia (REDINMA).
 

5.1.2 	 El rol y la estructura de ?, UNA dentro del Sistema Nacional de
 
EE
 

La otrt .nstituci6n quo desempe6a un rol muy importante dentro del
Sistema &-,cional do IEE e la Universidad Nacional Agaraia (UNA),
principaliiente a travis de su papel en la capacitaci6n a nivel depont-grado. Como hemos visto, par.:. 1e los recursoo del Proyecto do IEEdo la AID so dirigen hacia la capacitaci6n a nivel do Maestria en laUniversidad Nacional Agraria. 
Asimismo. el proyecto del Banco Mundial
tambiin prevee actividades do capacitaci6n continua (formaci6n a corto
plazo y participaci6n en reuniones cientificas) para fortalecer las
actividades de la investigaci6n y extensi6n.
 

La participaci6n cv los profeeores de la Universidad Nacional Agraria enla planificaci6n, la capacitaci6n y la investigaci6n agropecuaria siempreha sido muy extensa y productiva. La Universidad Nacional Agraria tiene
ocho facultades y todas ellas conducen programas de investigaci6n. Los
profesores dd la universidad realizan sus programas de investigaci6n y
extensi6n 	en el campus universitario y en cuatro 	institutos regionales de
desarrollo localizados en Cafiete, Huancayo, San Ram6n y Tarapoto. 
La
iniversidad cuenta con 380 profesores de los cuales 114 tienen el grado
do Maestria y 51 el Doctorado.
 

La Facultad do Agronomia, quo es el elemento clave para la onseianza y eldesarrollo o generaci6n de tocnologia agropecuaria y su difusi6n, cuentacon 68 profesores, do los cuales 34 tienen el grado do maestria, 31 91
doctorado y 3 
a nivel do ingniero agr6nomo. La universidad ofrece el
grado do Maestria en 15 especialidades, pero no ofrece el doctorado.Alrededor de 70 profesionales del INIPA han seguido o estian siguiendo 
cursoo de Maestria en la UNA. 

La mayor part. db la investigaci6n ganadera en el Pard es conducida por
profesores de la universidad. 
Existen buenos programas en tecnologlas de
alimentos. 
 Forestas, horticultura y manejo de plagas y enfermedades.Los programas en ingenieria agricola y economia agricola estan en procesode mejoramiento. En todos los programas los sueldos do los profesores
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qua realizan investigaci6n son pagados por la propia universidad, pero
los recursoo para los cotos de operaci6n en la investigaci6n tienen que

ser conseguidos en otras fuentes.
 

Los profesores do la UNA, desde su fundaci6n, siempre han estado
involucrados en programas de investigaci6n, aunque en menor grado en
programas de extensi6n. La Universidad Nacional Agraria tambign ha
desarrollado programas en otras dos areas 
importantes del Sistema
Nacional 	de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n. 
Una de ellas ha sido
en conjunto de actividades en comin con otros colegas de otras
universidades en las areas de ensehanza y de investigaci6n cooperativa.
La segunda ha consistido en el establecimiento de los cuatro institutos
regionales de desarrollo ya mencionados, los cuales tambi~n se han
concentrado e,1programas de capacitaci6n, producci6n de semillas e
investigaci6n especifica sobre el lugar en que estin loca:-zados.
 

Cada estudiante de la universidad debe pasar por lo menos un semestre en
alguno de los institutos. 
 En este caso los estudiantes tambi~n actuan
 como agentes de extensi6n en el area.
 

La universidad tambiin ha reconocido la necesidad de reconstruir oreforzar sus programas y sue facilidades. En este sentido se hanestablecido programas cooperativos con el Banco Mundial, con la AID y conotras instituciones donantes, los cuales incluyen: 
 desarrollo de la
capacidad del persoral docente y de su capacitaci6n al nivel mis elevado
posible, 	terminaci6n de tisis, obtenci6n do equipos para la biblioteca y
los laboratorios, expansi6n de las facilidades fisicas, fortalecimiento
de las ocho facultades on general, fortalecimiento del programa de
ensenanza di inglis y de los programas de administraci6n rural y
"agribusiness". (Ver organigrama de la UNA, anexo a este capituloo)
 

5.1.3 	 Otras institucionesp6blicas v privadas dentro del Sistema
 
Nacional de IEE
 

El papel 	de otras universidades publicas y privadas en el fortalecimiento
del Sietema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n se puede
resumir de la siguiente manera: 
 En primer lugar, la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos a travis del IVITA, tiene programas de medicina
veterinaria e investigaci6n en mejoramiento y salud animal. 
En segundo
lugar, la Universidad Cat6lica desarrolla programas de agricultura ysociologia rural. 
 En torcer lugar, la Universidad del Pacifico, en
colaboracidn con la Universidad del Estado de Carolina del Norte
desarrolla programas do administraci6n do empresas y economia agricola.
En cuarto lugar, las universidades regionales tambiin estin l1amadas adesempenar un papel muy importante, puosto quo los estudiantec que segraduan en ellas pueden despugs ocupar posiciones en el Sistema Nacional

de IEE. 

Asimismo, pueden ofrecer B.S. e Ingenieros Agr6nomos para la extensi6n,
principalmente la del sector privado. 
Adicionalmente, se ha constatado
quo los tinicos quo so graduan en las universidades regionales tienen una
tendencia a desenvolverse con mas exito en sus propias regiones que
aquellos ticnicos que son capacitados en otras instituciones fuera de la
 
regi6n.
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Ademas de las universidades regionales, el Ministerio de Educaci6n
dispone do cerca de 25 institutos tecnicos rurales para la formaci6n del
personal do nivel medio. 
En general, estas instituciones se encuentran
bastante desimplementadas y descapitalizadas en lo que se refiere a
facilidades f~sicas, capital humano y recursos para operaci6n.
 

Los proyectos de desarrollo del Instituto Nacional de Desarrollo tambi6n
apoyan a la investigaci6n, educaci6n y extensi6n. 
Siete proyectos de
desarrollo en la Selva ya han firmado acuerdos y convenios con el INIPA.
En algunos casos los proyectos financian las operaciones del INIPA,
mientras quo en 
otros aportan su propio personal para la investigaci6n y

la extensi6n.
 

Asimismo. el IDDA, el INAF y el INFOR desarrollan algunos programas de
investigaci6n, extensi6n y capacitaci6n en sus areas 
respectivas, y
algunos programas del Instituto de Investigaci6n de la.Amazonia Peruana
se relacionan con el Programa Nacional de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria en Selvao del INIPA.
 

El ultimo componente del Sistema Nacional de IEE es 
el sector privado.
Como ya henos visto en el capitulo anterior, la investigaci6n y la
extensi6n desarrolladas por el sector privado fueron muy importantes para
el desarrollo de la agricultura del Per6, por lo menos hasta la d~cada

del '50 6 del '60.
 

Pero aparentemente dichas actividades nunca mis se hai recuperado de los
efectos advsrsos producidos p'r el proceso do Reforma Agraria.
Aparentemente, t.]'ctor 
privado no s6lo perdi6 su capacidad sus
recursos humanos y sus facilidades fisicas para desarrollar programas do
investigaci6n y extensi6n, sino tambin perdi6 la voluntad de realizarlos.
 

Una excepci6n a esto es la Fundaci6n para el Desarrollo Algodonero
FUNDEAL, encargada de prestar servicios tecnicos 
en manejo do plagas en
diferentes valles, en conducir un programa do semilla certificada de
algod6n y financiar programas do investigaci6n en manejo do plagas y
mejoramiento genetico del algod6n en las universidades, principalmente en
la Universidad Nacional Agraria y en el INIPA.
 

5.2 Actividades y desempefo del sistema nacional de 1982 a 1985 

Al describir esta estapa (1982-1985) do la consolidaci6n, implermentaci6n
y breve prosentaci6n do loo resultados del Sistema Nacional de IEE esta
secci6n esti dividida en tres partes: la primera, sobre el INIPA; !a
segunda, en relaci6n a la Universidad Nacional Agraria; y la tercera,
sobre todas las otras instituciones p6blicas y privadas del sistema.
 

5.2.1 Principales proramasy actividades del INIPA 

Hacia fines del aio 1985.. las actividades de investigaci6n y promoci6n
agropecuaria del INIPA habian quedado organizadas a base de programas
nacionales y regiouales, servicios regionales de apoyo y ,n conjunto deprogramas diversificados. 
Existen diez programas riacionales (seis
programas nacionales por producto, dos programas nacionales por sistemasde producci6n y dos programas nacio:aales de apoyo). Los programasnacionales por producto son los siguientes: arroz, maiz, papa, cereales,
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leguminosas do grano y ganaderia (este 61timo incluye tanto especies

animales como pastos y forrajes y el Programa Colaborativo de Apoyo a la

Investigaci&i en Rumiantes Menores).
 

Los programas nacionales por sistema de producci6n son: el de sistemas

agropeecuarios ardinos y el de investigaci6n y promoci6n agropecuaria enSelva. Los progratas nacionales de apoyo son el Programa Nacional deAgroeconomia y el Programa Nacional oara el Desarrollo de los Recursos
Humanos del INIPA. Los servicios nacionales de apoyo son: Laboratorios,
Metodos de Analisis Cuantitativos, Ingeminaci6n Artificial, Semillas y
Maquinaria Agricola. 
 Los programas regionales son los de Hortalizas,

Frutales, Cultivos Industriales, Tuberculos y Ralces, Sorgo Granifero y
Entomologia. Los programas diversificados incluyen: Suelos Tropicales
,
Queserlas, Control de la Mosca del Mediterrineo y la Red de Investigaci6n

Agroecologica de la Amazonia.
 

5.2.1.1 Programas Nacionales por Producto
 

Hacia fines del az-o 
1982 ya se habia avanzado la planificaci6n de cinco
 programas nacionales por producto, la cual (ue terminada en 1983*. 
 Estos
 - ogramas han estado en proceso do implementaci6n desde mediados de

1983. 
 Cada programa nacional es dirigido por un cientifico peruano(lider del programa nacional) y por un cientifico do nivel internacional
 
que actua como 
 co-lider del programa y quo pertenece a los cuadros

tecnicos del Centro Internacional de la Papa-CIP, del CentroInternacional de Agricultura Tropical-CIAT o del Centro Internacional de
Mejoramiento de Ma.{z y Trigo-CIMMYT. 

A lo largo del tiempo se 
fue asignando al personal de investigaci6n y

extensi6n para cada programa, cuyas sedes estan localizadas en estaciones
experimentales importantes. Adicionalmente, otras localidades tambign

son designadas para la conducci6n de las actividades de inveetigaci6n y
extensi6n do los progranmas. 
 Todas las actividades administrativas de los
 programas, tanto en sus sedes centrales como en localidades secundarias
 son realizadas a travis de los CIPA's y de la sede central del INIPA.
 

Esta organizaci6n y estructura, asociada a la estrategia de invertir
concentradamente en un grupo de programas nacionales altamente
prioritarios para la agricultura nacional, ha permitido una
implementaci6n bastante acelerada de los recursos fisicos, aunque tal vez
 en menor proJorci6 do los 
recursos humanos, dedicados i la investigaci6n
y prom-ci6n agropecuaria. Asi, se ha conseguido renovar y reequipar las
sedes centrales ue los programas nacionales dedicados a la investigaci6n
y a la extensi6n. Lo mismo se ha conseguido en algunas localidades 
secundarias. La implementaci6n mencionada ha consistido en el
aprovisionamiento de servicios como agua y desague, reparaci6n de algunosedificios y construcci6n do algunos nuevos, equipamiento o reequipamiento 

Una descripci6n detallada de las caracteristicas do cada programa
nacional, asi como de las actividades desarrolladas por cada uno ci
ellos, y un analisis de los resultados actuales y potenciales
obtenidos por cada programa nacional, so incluye en el Capitulo XIII 
de la Tercera Parte.
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de los laboratorios, adquisici6n de miquinas y equipos, tanto para lainvestigaci6n come para la producci6n ag~opecuaria, la implementaci6n de
una flota do tr,-.nsporte para la investigaci6n y principalmente para el
saevicio do extansi6n, y la reparaci6n y/o construcci6n de las
facilidadesdes necesarias paLa la extensi6n agropecuaria.
 

Adicionalmei.te, han habido'fuertes inversiones para la formaci6n delcapital humano de la instituci6n a travis de programas formales decapacitaci6n a nivel de Maestria y programas de capacitaci6n continua.Los programas nacionales por producto son: 

1. Prograhta Nacional de Arroz
 

Para la regi6n de la Costa la sub-sede del Programa Nacional de Arroz
esta localizada 
en la Estaci6n Experimental de Vista Florida en Chiclayo,
en e] Departamento de Lambayeque; para la regi6n de la-Selva Alta, la
sub-sede localizada en la Estaci6n Experimental del Porvenir, cerca de la
ciudad de Tarapoto ,' en el Departamento de San Martin.
 

Ademas de estas dos localidades, 
se han designado otras seis localidades
do caracter secundario para apoyar las actividades de investigaci6n y
extensi6n del programa 
en la Costa y en la Selva Alta.
 

El programa de investigaci6n del Programa Nacional de Arroz cuenta con un
total de 25 profesionales localizados en las principales ar..as
productoras del pals. 
 Los fuertes lazos do cooperaci6n existentes con elCIAT han permitido un flujo de germoplasma que es evaluado continuamente 
en varias localidades,
 

Igualmente hay varios profesores investigadores de la Universidad Pedro
Ruiz Gallo en Lambayeque que contribuye con el Progqama Nacional de
Arroz. 
 Las acciones conjuntas con el Progrvame do Suelos Tropicales
localizado en Yurimaguas ha permitido utilizar la Estaci6n Experimental
de San Ram6n coma un lugar importante para la experimentaci6n y
diseminaci6n de la tecnologla do arroz para la. Solva Baja.
 

Las prioridades del prorama, quo 
son comunes a los deiris programas,
incluye la selecci6n de variedades para mayor productividad y resistencia
de germoplasma, as! come otros aspectos agronomicos, fertilidad, control
de malezas, aspectos do bio-climatologia, manej- de plagas y

enfermedades, etc.
 

En la regi6n do la Costa !a invef< ilgaci6n se ha concentrado en aspecto de
salinidad. precocidad y calidad. 
 o ha conseguido semillas mejoradas de
.,uevas variedades que tionen un periodo vegetativo mas corto y
rendimientos que llegan a entre nueve y once toneladas par hectirea.
 

En la regi6n de la Selva, donde so 
ha verificado la factibilidad de tener
dos cosechas par ano, las prioridades se han concentrado en la selecci6n
de variodades, en el sembrio mecanico, control de malezas, cosecha
mec;inica y mejoramiento de la calidad.
 

Adicionalmente, so ha contribuido a la soluci6n del problema cr6nico de
la falta de man 
de obra en esa regi6n. Existen evidencias, tanto de
caricter experimental coma de demostraci6n, que el sembrio directo con
 

http:Adicionalmei.te
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equipo de bajo costo y la cosecha mecinica han tenido altas tasas de
 
adopci6n tecnol6gica. Informaciones procedentes del CIAT permiten

verificar que los aumentos de producci6n y productividad en la Selva
 
peruana han sido realmente impresionantes. Entre 1982 y 1984 se ha
 
estimado que en s6lo sub-regiones de la Selva (Alto Mayo y Huallaga
 
Central) la producci6n de arroz ha aumentado de 40,000 a 85,000
 
toneladas, tanto por aumento de area como por incrementos en los
 
rendimientos por ha/ano. Para 1987 se espera una producci6n de 270,000
 
en dichas sub--regiones.
 

2. Programa Nacional de Malz
 

Para este programa nacional existen dos sodes principales: la sub-sede
 
del programa para la investigaci6n y la promoci6n del maiz amilaceo se
 
localiza en Cajamarca, mientras que la sub-sede del programa en malz
 
amarillo duro se localiza en la estaci6n experimental el Porvenir en el
 
Departamento de San Martin. Como parte k..el
sistema nacioaal y como apoyo
 
a las principales sub-sedes del programa, se usan 16 localidades
 
secundarias en la Selva y 15 localidades secundarias en la Sierra. El
 
personal profesional del programa de investigaci6n de maiz consiste en 40
 
investigadores a tiempo completo.
 

El Programa Nacional de Maiz del INIPA mantiene fuertes relaciones le
 
cooperaci6n con el CIMMYT, Jel cual recibe un flujo continuo de
 
germoplasma, principalmento in lo que se refiere al malz amarillo duro y
 
a programas de capacitaci6n ei el. Peru y en Mxico. Cada vez que se 
lanza una nueva variedad tambign so presentan suA caracteristicas 
agronomicas, recomendaciones sobre fertilizaci6,, epocas de plantlo y de 
cosecha, densidad de siembra y metodos de control de malezas. 

3. Programa Nacional de Papa
 

La sede del Programa Nacional de Papa esti localizada en Huancayo con
 
sub-sedes importantes en La Molina, Cuzco y Cajamarca y 20 localidades
 
secundarias para las actividades de investigaci6n y extensi6n del
 
programa. Existen en este proqrama mis de 50 investigadores a tiempo

completo y mas de 53 agentes de extet.§i6n distribuidos por las mayores
 
zonas productoras del pals.
 

El objetivo central del progrima ha sido seleccionar variedades
 
resistentes a la "rancha" (Phytophthora infegtans) y al "normtodo dorado"
 
(Globadera rostochiensis). etro objetivo principal del programa se
 
refiere a encontrar material genitico tolerante a las heladas, asociado a
 
precocidad. La adaptaci6n de nuevas metodologlas para producir material
 
de papa libre de vius ha culminado recomendando el uso de algunas

variedadeu, las cuales han estado sujetas a un extenso programa de
 
multiplicaci6n, ya que tienen la capacidad du aumentar su.tancialmente
 
los rendinientos.
 

En este sentido los estrechos lazos de cooperaci6n entro el Programa
 
Nacional de Papa del INIPA y el Zentro Internacional de ]a Papa, cuya
 
sede central se encuentra en Lima, ha sido muy importante. Igualmente

existen buenas relaciones de cooperaci6n con profesionales de la
 
Universidad Nacional Agraria.
 



Pot 
otra parte, tambi~n existen buenas relaciones entre el personal de
investigaci6n y extension del propio programa nacional. 
 En este sentido
este programa representa un ejemplo para 
otros programas nacionales.
 

Finalmente, el programa tambien representa un buen ejeniplo de 
la
coordinaci6n que debe existir entre las varias instituciones que
participan en 41. 
 Un ejemplo de ello es la colaboraci6n que ofrece el
organismo de la Cooperaci6n Tecnica Suiza, en materia de asistencia
tecniza y apoyo operacional para el desarrollo de un programa de
producci6n de semilla de papa libre de virus a nivel nacional.
 

4. Programa Nacional de Cereales
 

La sede del 
Programa Nacional de Cereales estg localizada en la Estaci6n
Experimental de Andenes en el Departamento del Cuzco, aunque tambien
trabaja en 21 localidades secundaras, tanto en 
la Sierra como en la
Costa, abarcando los Dcpartamentos de Puno, Ayacucho, Junin, Huanuco,
Cajamarca, Tacna, Arequipa, Lima, Ica, Ancash, La Libertad y Piura.
 

Mas de 100 profesionales, incluyendo mis de 50 
investigadores y mas de 50
agentes de extensi6n trabajan para el Programa Nacional de Cereales. Los
productos que trabaja el programa son: 
 trigo, cebada, avena y triticale,
aunque la mayor prioridad del programa esta.dedicada al trigo.
 

Otros elementos importantes del programa tambien incluyen la colaboraci6n
de otras instituciones. 
En ese sentido existen diversas actividades de
cooperaci6n con la Universidad Nacional Agraria, a traves de 
su Programa
Nacional de Cereales y con el Centro Internacional de Mejoramiento de
Maiz y Trigo (CIMMYT), el cual ademas de asignar al co-lider del programa
nacional, constituye una 
fuente de flujo continuo de material genetico
para su evaluaci6n en el Peru y de capacitaci6n para los profesionales
del programa nacional. Ndiciona]mente, se recibe un fuerte apoyo de
-caracter tecnico-financieo pot 
parto del Gobierno del Canada.
 

El objetivo principal del programa ha consistido en la selecci6n de
variedades adaptadas a las caracter-sticas especificas de cada localidad,

resistencia a enfermedades y a las limitaciones propias de los
ecosistemas regionales, practicas agron6m.cas, multiplicaci6n de
 
semillas, y calidad del grano.
 

Adicionalmente, el programa tambi~n ha desarrollado actividades 
en
fertilidad de suelo, espaciamiento y control de malezas, las cuales son
bastante especificas en cuanto a su localidad geogvafica.

evidentemente requiere de 

Esto
 
un gran esfuerzo pot parte de la actividad de
extensi6n, principalmente, a traves de la implementaci6n de campos de
demostraci6n, asfuerzos que estan siendo implementados conjuntamente con
el Programa Nacioral de Sistemas Agropecuarios Andinos. 
El programa ya
ha conseguido identificar un conjunto muy promisor de variedades de
trigo, cebada, avena y triticale, las cuales estan siendo multiplicadas
en 55 localidades a lo largo y a lo ancho del pals. 
 Igualmente, el
programa esta desarrollando la actividad de multiplicar semillas
mejoradas en 18 localidades de la Sierra y de la Costa.
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5. Programa Nacional de Leguminosas de Grano
 

La sede de este programa nacional se encuentra en el Departamento de Ica;
 
la red nacional de investigaci6 n y promoci6 n esta compuesta por cinco
 
localidades en la regi6n de la Costa, 39 en la Sierra y 3 en la Selva.
 
Cerca de 50 profesionales estan dedicados a las actividades de
 
investigaci6n del programa y mas de 70 profesionales desarrollan
 
actividades de extens±6n a tiempo completo dentro del programa.
 

A nivel nacional se han establecido relaciones de trabajo con la
 
Universidad Nacional Agraria y con sets universidades regionales. A
 
nivel internacional las relaciones con el Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical - CIAT, han sido muy estrechas, ya que esta
 
instituci6n asigna al co-lider del programa nacional. Es una fuente para
 
un flujo continuo de germoplasma de leguminosas de grano, principalmente
 
en frijol y ofrece diversas actividades de capacitaci6n continua, tanto
 
en el pais como en Colombia. El Programa Nacional de Leguminosas de
 
Grano trabaja con diversos productos entre los que se puede citar los
 
siguientes: frijol, soya, caupi, mani, pallar, haba y mas recientemente
 
el tarwi. A pesar de esta gran diversidad de productos el programa
 
concentra sus actividades, principalmente en el frijol.
 

6. Programa Nacional de Ganaderia
 

El Programa Nacional de Ganaderia empez6 su estructuraci6n e
 
implementaci6n practicamente dos aios despues de los otros cinco
 
programas nacionales anteriormente citados. Entre fines de 1982 y 1984
 
el INIPA habla decidido concentrar sus esfuerzos en cinco programas
 
nacionales y tambien habia decidido no iniciar nuevos programas
 
nacionales mientras que los programas de ejecucion no empezasen a
 

6
producir sus frutos. Como esto empez a ocurrir a partir de 1984, y para
 
atenaer una demanda creciente por parte de las organizaciones de
 
productores y ademas observando los deficits cr6nicos que existen con los
 
productos de origen pecuario a nivel nacional, el INIPA decidi6 a fines
 
de 1984 elaboar el D.-,ento de Base del Programa Nacional de Ganaderia.
 

6
Para la elaboraci6n del programa se cont con el apoyo de consultores
 
nacionales e internacionales, pertenecientes a diferentes instituciones:
 
la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Nacional Mayor de San
 
Marcos a trav6s del IVITA, la AID, la FAO, el CIAT, el Centro
 
Internacional de Winrock para la investigaci6n y desarrollo ganadero, la
 
misi6n do la Universidad del Estado do Carolina del Norte, el Centro
 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canadi, y
 
la Universidad de California Davis, patrocinador del Programa
 
Colaborativo de Apoyo a la Investigaci6n en Rumiantes Menores.
 

A fines de 1984 y durante 1985, las actividades pecuarias de
 
investigaci6n y promoci6n del INIPA han estado dirigidas a la
 
consolidaci6n estructural del Programa Nacional de Ganaderia y se han
 
basado 'n ,ao actividades de los diversos CIPA's, as! coma mediante las
 
acciones del Programa Colaborativo de Apoyo de la Investigaci6n en
 
Rumiantes hvnores.
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Las actividades de ejecuci6n han incluldo: 

1. Caracterizaci6n de los sistemas de producci6n pecuaria, la cual tiene
por objetivo definir las formas productivas de la ganaderia nacional,
identificar los factores 
limitantes y priorizar en base a esta
informaci6n, las acciones de investigaci6n y promoci6n.
han caracterizado quince sistemas (5 
A nivel se
 

en Costa, 6 en Sierra y 4 en
Selva). A nivel microregional se viene trabajando en los
Departamentos de Piura y Lambayeque en la Costa Norte, Junin y Pasco
en la Sierra Centro, y Cuzco y Puno en 
la Sierra Sur.
 
2. Evaluaci6n, manejo y mejora de los recursos 
nutricionales. 
Se vlene
realizando estudios sobre la composici6n botanica, fisiol6gica y
autoecol6gica de los pastos naturales. 
 Igualmente, se viene
ejecutando estudios del manejo de la pradera natural determinando la
capacidad de carga y los sistemas de pastoreo 6
ptimos. En la Sierra
Sur, en base a los resultadcs del Proyecto INIPA-Gobierno de Nueva
Zelandia, se 
ha continuado con el enriquecimiento de la pradera
natural mediante la introducci6n de treboles rojos, blancos e
hibridos, ademas de variedades seleccionadas de alfalfa. 
 En la Selva
se ha procedido a la evaluaci6n y producci6n de scm-illa del
 

Andropocon gavanus.
 

3. Evaluaci6n y mejoramiento genetico. 
Se esti ejecutando trabajos
destinados a evaluar los 
recursos geneticos disponibles en las
diferentes especies domesticas de ganado. 
 Esta evaluaci6n incluye
tanto a las razas ex6ticas introducidas y adaptadas a nuestro medio
como a las denominada3 razas o tipos criollos. 
 En esta actividad se
esti trabajando con especiej bovinas, ovinas y alpacunas.
 

4. 
En el Programa Colaborativo de Apoyo a la Investigaci6n en Rumiantes
Menores se ha continuado la evaluaci6n del potencial productivo de
razas nativas y mejoradas en ovinos y alpacas, evaluandose ademis 
las
variedades estacionales en !a tasa ovulatoria de ovinos.
Adicionalmente, en la Costa Norte se esti 
tambi~n evaluando el
desempeno reproductivo del ganado caprino. 
En el irea de sanidad
animal se 
ha venido analizando la prevalencia de las principales
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias. tanto en el ganado

ovino como en el alpacuno.
 

5. 
Analisis socio-econ6mico de los sistemas pccuarios. 
 Se esti
estudiando el efecto del sistema comunal de tenencia de tierras sobre
la utilizaci6n de pastos naturales y la interacci6n entre cultivos y
crianzas a nivel de la unidad familiar.
 

6. Especies de crianza familiar. 
Dentro de este rubro el mayor esfuerzo
Le ha dirigido hacia la crianza famliar del cuy. 
Se ha continuado
los ensayos de selecci6n genetica de variedades de alto crecimiento y
rendimiento y los resultados 
son muy promisores.
 

5.2.1.2 ProgramasNacionalespr 
Sistemas de Producci6n
 

En 1981 el 
INIPA cre6 y consolid6 institucionalmente dos programas de
caracter regional, denominados Programas Nacionales por Sistemas de.
 
Producci6n.
 



1. 	Programa Nacional de Sistemas Agropecuarios Andinos. Este programa
 
nacional realiza sus actividades en los Departamentos de Cajamarca,
 
Ancash, Junin, Cuzco y Puno. Se ha realizado diversos estudios de
 
diagn6stico a nivel de las comunidades andinas y realizado mas de
 
diez actividades de capacitaci6n. Se ha establecido mas de 60
 
experimentos en cultivos andinos y en pastos nativos y se 
estan
 
realizando un gran esfuerzo para colectar y evaluar material gen4tico
 
de origen andino, como la quinua, tarwi, kaniwa, quiwicha, oca,
 
olluco y mashua. Este programa cuenta con mas de 20 investigadores
 
en varias disciplinas y mas de 50 profesionales dedicados al trabajo

de extensi6n. El programa ha empezado una s,lecci6n de variedades y

de estudios de las car :teristicas agronomicas en 27 cultivos de
 
origen andino y en 17 especies de pastos y forrajes.
 

Es igualmente importante destacar que el programa se relaciona con
 
otros programas nacionales por producto que e3tan desarrollando
 
tecnologlas apropiadas para el rea andina, particularmente con los
 
programas nacionales de papa, maiz, cereales y leguminosas de grano.
 

2. 	Programa Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agraria en Selva. 
Este programa nacional, aprobado en 1984, empez6 sus actividades en
 
1985. El principal objetivo del programa es el de integrar los
 
esfuerzos de investigaci6n y promoci6n agropecuaria en la Selva
 
peruana, desarrollados tanto por el INIPA como por otras
 
instituciones en la regi6n.
 

En ese sentido el programa tambien tiene como objetivos aumentar la
 
producci6n de alimentos y productos forestales, reducir la tala
 
indiscriminada de bosques estableciendo diferentes sitemas de uso de
 
tierras, regenerar la productividad de los suelos en los ecosiit:mas
 
degradados, promover la mejora de sistemas de transporte, credito y
 
comercializaci6n de productos agropecuarios e impulsar el desarrollo
 
de la ganadera de doble prop6sito en la regi6n.
 

La sede del programa es la ciudad de Iquitos, nero adicionalmente existen
 
otras localidades importantes que participan en el programa como las
 
estaciones experimentales de Yurimaguas, El Porvenir, Moyobamba, Tingo

Maria, San Roque, Puerto Maldonado, Pucallpa, Jaen y Pichanaki. El
 
programa ha identificado mns de 85 investigadores, incluyendo 35
 
investigadores que trabajan en otros programas nacionales que podrian

trabajar en los diversos componentes del programa nacional.
 
Adicionalmente, se ha identificado que 90 profesionales podrian trabajar
 
en las actividades de extensi6n y promoci6n en la Selva.
 

Las prioridades de investigaci6n del programa nacional se concenbraran
 
inicialmente en aspectos relacionados con el manejo de suelos, sistemas
 
de producci6n de cir'los cortos, pastos, cultivos nativos, cultivos
 
comerciales (cafr y cacao) y sistemas agroforestales.
 

Este programa nacional requiere de un elevado grado de integraci6n y

cooperaci6n interinstitucional; por lo tanto, se ha establecido
 
coordinaciones con los proyectos especiales de desarrollo de Selva, como
 
los del Alto Mayo, Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto Huallaga, Pichis
 
Palcazu, Jaen-San Ignacio-Bagua, y Madre de Dios. Igualmente se estan
 
coordinando actividades de investigaci6n y extensi6n con instituciones
 
como el IIAP, IVITA y las universidades regionales.
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5.2.1.3 Programas Nacionales de Apoyo
 

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las actividades
tecnicas y administrativas del INIPA, desarrolladas a travis de sus
 prograras nacionales y regionales, de sus 
servicios nacionales y de sus
 programas diversificados, entre 1983 y 1985 se 
cre6 dos programas
nacionales de apoyo, constituidos por el Progcama Nacional de
Agroeconoma y el Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos
 
Humanos del INIPA.
 

1. 
Programa Nacional de Agroeconomia. En noviembre de 1983, debido a la
urgente necesidad de integrar los aspectos socio-econ6mlcos con todas
actividades de investigaci6n y extensi6n, la Jefatura del 
las
 

INIPA determin6
 crear el Programa Nacional de Agroeconomia (PAE). A traves de la
identific-aci6n de tecnologlas que aumenten la eficiencia del uso de ios
recursos de las unidades de producci6n, la productividad y los Ingresos
de los agricultores, el PAE funciona como un mecanismo de apoyo a la
investigaci6n aplicada y como complemento al servicio de extensi6n.
 

Para contribuir a que el INIPA cutpla 
con sus objetivos, el PAE prov~e
informaci6n agroecon6mica a los productores e instituciones publicas para
la 
toma de decisiones y ademas blinda un apoyo directo al desarrollo de
las empresas agropecuarias. Este objetivo se cumple a travs de una

serie de actividades ejecutadas por las Oficinas de Agroeconomia y
Comercializaci6n Rural del INIPA, tanto en la sede central como en los
 
CIPA's.
 

La informaci6n para los productores se refiere principalmente a los
precios esperados de productos 
e insumos; asimismo, a los costos de
produccion, rentabilidad y riesgo de diferentes tecnologias, y a los
planos de producci6n e inversi6n a nivel de unidad de producci6n. Esta
informaci6n esta siendo colocada a disposici6n do los agricultores a
traves del sistema de extensi6n y sirve para ay-tdarlos en la toma de
decisiones sobce que producir, con que tecnologid y con que nivel

tecnol6gico, y para estimar los requerimientos de financiamiento y de 
su
 
capacidad de endeudamieito.
 

La informaci6n para las instituciones publicas 
es aquella que permite que
se tomen decisiones de politica con mayor conocimiento de la realidad de
la producci6n agropecuaria. Esta informaci6n esta orientada
fundamentalmente hacia tres instituciones: 
 el propio INIPA, el
Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario del Peru.
 

Para el banco es 
importante la informaci6n sobre costos, rentabilidad y
riesgos de la tecnologla para la produccion agropecuaria, sobre la
demanda de creditc a nivel regional y sobre proyectos de inversi6n a
 
nivel de unidad de producci6n.
 

Para el Ministerio de Agricultura la informaci6n esti referida a las
necesidades de las politicas de tarifas, precios y subsidios, que
analizados por el Grupo de Anilisis de Politica Agraria (GAPA) y por la
Oficina Sectorial de Planificaci6n Agropecuaria (OSPA), incentiven la
producci6n agropecuaria en 
la medida que lo demande la estrategia

nacional de abastecimieto de alimentos y del balance neto de divisas.
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Para el INIPA, ademaws de los aspectos mencionados, sirve para que la
 
instituci6 n las tome en cuenta en el diseno de sus Planes Anuales de
 
Trabajo y que procure definir la investigaci6n y la extensi6n con
 
ceiterios economicos y sociales particularmente en apoyo a los otros
 
programas nacionales.
 

Para cumplir con sus objetivos, el PAE se ha organizado en cinco grandes
 
componentes, tambi~n llamados ireas de acci6n, que son las siguientes:
 

i. 	Capacitaci6n e incremento de le capacidad operativa del programa,
 
area que esta compuesta por cinco proyectos:
 

2. 	Inforritica, que consiste en tres proyectos: recoleccion y manejo de
 
datos agroecon6micos, analisis y difusi6n de informaci6n de precios
 
de productos e insumos.y anilisis y difusi6n de informaci6n de
 
costos, rentabilidad y riesgo;
 

3. 	Sistemas de producci6n y fortalecimiento empresarial, compuesta por
 
dos proyectos: identificaci6n y analisis de sistemas de producci6n
 
en apoyo a la generaci6n de transferencia de tecnologia; y
 
fortalocimiento empresarial;
 

4. 	Apoyo a los programas de credito agropecuario, constituida por cuatro
 
proyectos: apoyo a la gesti 6n y ejecuci6n de los progcamas
 
integrales de ayuda (PIA's); apoyo a los programas de credito con
 
asistencia tecnica: analisis de los factores que afectan la demanda y
 
uso de credito; y, desarrollo de metologia y pr~cticas de preparaci6n
 
de pequenos proyectos de inversi6n;
 

5. 	Investigaciones agroecon6micas y politica agcicola, area que esta
 
formada por tres -."oyectos: estudios y planes de fomento de la
 
producci6n por cu.,.ivo; evaluaci6n de los retornos econ6micos y
 
sociales a las inversiones de investigaci6n y extensi6n agropecuaria;
 
y anilisis de la demanda de productos basicos.
 

2. 	Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos
 

Durante el ano 1984, la necesidad de fortalecer la capacidad y elevar el 
nivel de capacitacion del personal tecnico y administrativo del INIPA se 
hizo evidente. Siendo as!, a fines de 1984 y principios de 1985 se 
elabor6 el Documento de Base y a principios de marzo de 1984 se crea el 
Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos de INIPA 
(PNRH). 

Al igual que los otros programas, el PNRH esta dirigido por un lider y
 
por un co-lider, pero adicionalmente este programa tiene otros cuatro
 
profesionales que han sido asignados a cada una de las areas en que esta
 
dividido el programa. Estas areas son las siguientes:
 

1. 	El area de fortalecimiento institucional, que tiene como objetivos
 
contribuir al mejoramiento de las relaciones instituciones con
 
universidades agricolas nacionales (especialmente con la Universidad
 
Nacional Agraria) e internacionales, con otros centros de
 
investigaci6n y extension nacionales e internacionales, con fines de
 
capacitaci6n y formaci6n.
 



Adicionalmente, esta irea busca fortalecer la capacidad educacional
 
de la universidad peruana y de otras instituciones para la
 
capacitaci6n del personal.
 

2. El area de sistemas de personal, la cual busca rctablecer normaz; y
procedinf1entos para la selecci6n y reclutamientc 
'' personal, para

el reordenamiento de actividades y responsabilidades de los
diferer.-.es cargos ocupacionales de la ins itucion; organiza y conduce
 un sistema de informaci6n sobre las caracteristicas ue los recusos

humanos de 
la instituci6n, establece los mecanismos y proc?dimientos

mas adecuados paa la administracz6n de personal, establece un

sistema de informac16n sobre salarics, beneficios y registri del
personal y establece y conduce sistemas de evaluacion de los recursos
 
humanos.
 

3. El area de capacitacion, la cual busca Pstablecer: 
 programas de

capacitaci6n de corto, mediano y largo plazo, de acuer-do a las areas

de mayor necesidad de la institucion, un sistema de seguimientu de
las actividades de capacitaci6n y un sistema para la acttalizaci6n,

especializaci6n y perfeccionamiento del personal a todo nivel,
incluyendo cursos de post grado, capacitacx6n continua, capacitaci6n

administrativa y formaci6n tecnico-vocacional.
 

4. El 
area de estudixs, referentes a la situaci6n, desmpeno y

rendimiento de los recursos humanos, as! 
como de los recursos

utiliiados en su formac16n. 
Asimismo, realizer estudics sobre
 
retornos a las inve'-siones para la formaci6n del capital humano,

estudios de evaluaci6n del personal y estudios sobre aspectos

socio-laborales y sob~e la politica salarial y de incentivos.
 

5.2.1.4 Servicio,3 Nacionales de Apoyo
 

Adicionalmente a los Programas Nacionales por Producto y por S-stemas de
Producci6n y a los Programas Nacioniles de Apoyo, el INIPA ha
implementado o esta implementando un conjunto de Servicios Nacionales de

Apoyo, que prestan servicios ':anto en favor de las actividades de
investigaci6n y extensi6n de la propia instituci6n, como principdlmente

en favor de los productores agropecuarios. 
Estos Servicios Nacionales de
 
Apoyo son los siguientes:
 

1) Servicjo Nacional de Laboratorios
 

El Servicioa Nacional de Laboratorios te viene implementando en las lineas
de investigaci6n y da fomento. 
En apoyo a la investigaci6n conducida por

la instituci6n, ,1 servicio nacional or:enta sus actividades para
resolver problemas de calibraci6n de metodos y determinaci6n de niviles

cr~ticos de elementos para diferenteg cultivos con el objetivo de
 
encontrar an extractante universal que se adapte a todos :os suelos y
poder orientar mejor las condiciones de fertilizaci6n del agricultor.

Los resultados estan en proceso de evaluaci6n y de 
ser projramados para

-levarse a nivel nacional.
 

En relaci6n a las actividades de fomentu del servicio naciinal se han

implementado los laboratorios de analisis quimicos de suelos, de la

siguiente manera: 1) en la Estaci6n Experimental de La Molina, para
 

http:diferer.-.es
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analisis completos; 2) en 
las estaciones experimentales de Vista Florida,
El Porvenir, Santa Ana y Andenes, y en el CIPA IV Huarcz, paca analisis
de rutina; 3) 
en la Estaci6n Experimental d% -an Camilo y en el CIPA XV
Puno, s6lo para m6dulos.
 

In la Universidad Nacional Agraria, el Servicio Nacional de 
Laboratorios
ha implementado 
un 
Laboratorio Nacional con fines de capacitaci6n.
Adicionalmente el Laboratorio de Protecci6n de Cultivos de la 
Estacl6n
Experimental de 
L Molina ha renovado sus equipos para las areas de
entomologia, fitopatologia, nematologia y malezas; y e1 
Labccatorio de
Bromatologia de 
la misma estaci6n ha sido implementado con L-i
 
cromat6grafo de gases.
 

2) 
El Servicio Nacional de Metodos de Anilisis Cuantitativos
 

El Documento de Base del Servicio Nacional de Metodos de Analisis
Cuantitativos (SEMAC) fue aprobado en enero de 1985. 
 Actualmente, el
servicio cuenta con 25 micro computadocas, incluyendo 14 TBM-PC, 9
WANG-PC y 20 Ohio Scientific-PC. 
Hay planes para adquirir otras 10 micro
computadoras, 
(5 IBM y 5 WANG), y un computador de mediano porte del tipo
VAX/730. 
 Exijten tambin planes par& que cada CIPA disponga en el futuro
de dos micro computadoras, siando uLna para todas las actividades
administrativas y la otra para apoyo a las actividades de 
investigaci6n,

extensi6n agroeconomia.
 

En lo que se refiere a la investigaci6n, el SEMAC ofrece programas que
incluyen el control de proyectas de investigaci6n, el analisis
estadistico, y la base de datos Je germoplasma, suelos, agua, etc. 
 El
sistema do control de proyectos tiene aplicaciones para resumir programas
de investigaci6n, evaluacion y planificaci6n. 
El sistema ha sido
especialmente disenado para ayudar en la planificaci6n anual de
actividades, revisar los objetivos de cada area de :nvestigaciot, 
 evaluar
los resultados y presentar un plan de proyectos debidamente organizados
para el aio siguiente. 
Este sistema de control de proyectos tarabien ha
requerido de la alaboraci6n de manuales y la preparaci6n e implementaci6n
de programas de capacitaci6r. 
Los sistemas do analisis estadistico
disponibles incluyen los siguientes: 
 SPSS-PC, MSTAT, RATS, MULDUD,
PACTA, PROCIN, D-BASE 2, LOTUS 1-2-3, MULTIPLAN, SUPERCALC y WORDSTAR.
 

En lo que se refier a la extensi6n, cada proyezto es descrito y
catalogado por Programa Nacional, por fuente do financiamiento, por
fechas do inicio y termino, por el numero de hectareas que pueden ser
potencialmente atendidas por el 
Servicio de Extensi6n, por niveles do
productividad, por numeco de agricultores participantes, etc. 
Ademas
este sistema ofrece informaciones sobre presupuestos, gastos y datos para
la evaluaci6n de cada proyecto dv extonsi6n. 
 El Sistema de Control do
Proyectos de Extensi6n esti dise~ado para auxiliar en la admin;straci6n
de la extensi6,, en el control presupuestal, en la evaluaci6o de
proyectos y en la evaluaci6n de personal.
 

Las actividades de administraci6n de la instituci6n tembi~n estan siendo
servidas por el SEMAC. 
Todos sus bienes y servicios han sido debidamente
catalogados, so ha preparado manuales para la planificac16n y se ha
establecido sistemas para el control do inventarios, compras,
almacenamiento, mantenimiento y seguridad do todos los bienes y
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servicios. 
En el area de administraci6n de personal 
se ha establecido ,Lr'
sistema computarizado para todo el 
personal nombrado de la instituci6n.
Los empleados nombrados estan clasificados por su localizacion, clase de
trabajo, t~tulo, posici6n, nivel salarial y asignaci6n dentro de la
estructura de la instituci 6
 n, tanto de la Sede Central 
como de cada CIPA.
 
3) 
Servicio Nacional de Inseminaci6n Artificial
 

Tambien conocido como Banco Vacional de Semen, el Servicio Nacional de
Inseminacik)n Artificial esta 
localizado en una area contigua
Universidad Nacional Agraria, en La Molina. 	
a la
 

El Servicio Nacional
desarrolla actividades de capacitaci6n a trav4s del dictado de cursos
sobre tecnologia de inseminaci6n artificial que abarcan practicamente
todos los CIPA's del pais. Asimismo, cl 
servicio apoya a diferentes
centros de producci6n, principalmente comunidades campesinas y algunas
cooperativas agrarias, 
en la organizaci6n de 
sus 
proplos serviclos de
inseminaci6n artificial, asesorandolos en la adquisici6n del equipamiento
y selecci6n de vientres habiles para proyectos y programas de
mejoramiento genetico a traves de la 
inseminaci6n artificial.
 

Igualmente el Servicio Nacional realiza acciones de fomento a traves de:
 
1) 	pruebas de progenie, con el prop6sito de disminuir el egreso de
divisas ocasionado per las importaciones de semen congelado y contar
con semen nacional propio, proveniente de toros de alto valor
 

genetico;
 

2) 	producci6n y distribuci6n de semen congelado, actividad en la cual
esti en algo mas de 
20 mil d6sis anuales;
 

3) 	obtenci6n de sementales, tanto por compra directa como 
por 	coivenios
suscritos por la Universidad Nacional Agraria y con empresas

privadas; y
 

4) 	implementaci6n del Servicio Nacional de Inseminaci6n Artificial, para
lo cual ya se 
cuenta con 17 unidades de inseminaci6n artificial
ubicadas en zonas de promoci6n agropecuaria y an agencias de
 
extensi6n.
 

4) 	Servicio Nacional de Semillas
 

Durante el segundo semestre de 1984 se analiz6 la problematica de la
produccic6n de semillas en el pais, a fin de establecer en el INIPA un
servicio nacional que promoviese la multiplicaci6n, procesamiento y uso
de semillas mejoradas, contribuyendo asi a 
n rapido incremento de la
producci6n a travs del aumento de la productividad.
 

Durante 1984 el Servicio Nacional de Semillas (SENASE) organiz6 toda la
informaci6n necesaria para la producci6n de semilla mejorada para los
productos prioritarios de los programas nacionales por programas
nacionales por producto del INIPA. 
 Dicha organizaci6n incluye un 
sistema
que 	permitirg que las nuevas variedades 
(con mayor potencial genetico,
mayor resistencia a plagas y enfermedades y mayor adaptabilidad a las
condiciones agroecol6gicas de cada regi6n) tengan la posibilidad de
producir todo el impacto esperado a nivel de la produccion.
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Asimismo, el sistema permitiri que el ciclo de producci6n de semillas
 
mejoradas, desde la semilla pre-basica hasta la semilla certificada no se
 
rompera por problemas econ6micos y/o logisticos. Para ello el SENASE
 
contara con un fondo rotatorio que le permita comprar y vender semillas
 
mejoradas, con la facilidad y flexibilidad que el sistema requiere.
 

5) Servicio Jacional de Maquinaria Agricola
 

Como ya hemos visto anteriormente, el Servicio Nacional de Maquinaria

Agricola (SENAMA) fue una de las instituciones que se incorpor6 al INIA
 
para la creacion del INIPA. 
 El SENAMA desarrolla sus actividades de
 
maquinaria agricola en el campo, atendiendo las necesidades de los
 
pequenos y medianos agricultores asi como de los proyectos que tienden a
 
ampliar la fr-ntera agricola.
 

El SENAMA esta formado por 8 serviclos regonales de maquinaria agricola,

3 servicios zonales de maquinaria agricola y 8 unidades de operacion,

todos ellos distribuidos por el pals conforme muestra el Cuadro No. 7.4.
 

5.2.2 	 Principales Procramas y Actividades de la Universidad Nacional
 
Agraria
 

La Universidad Nacional Agraria, gracias a la calidad de sus 
profesores,

de sus estudiantes graduados y del prestigio de sus programas de
 
investigaci6n ha continuado manteniendo una posici6 n de liderazgo entre
 
las diversas instituciones que tambien tienen facultades de agronomia en
 
el pals. La UNA integra el Sistema Nacional de IEE del Peru, a traves de
 
la preparaci6n de profesionales a nivel de post grado, y ofreciendo
 
facilidades de capacitaci6n a los profesionales del sector p.blico
 
agrario (incluyendo el Ministerio de Agricultura y sus institutos
 
especializados), as! como a profesionales de las facuitades de agronomia
 
de otras universidades del pals.
 

Hasta 1981 la estl:Lutura academica de la instituci6n se basaba en la Ley
 
No. 17437 y hasta ese morento mantenia 8 programas academicos a nivel de
 
graduados y ofrecia titulos do B.S. en Biologia, Estadistica, Forestales,
 
Tecnologia de Alirmentos, Pesquerla y Zootecnia. En su Escuela de
 
Graduado. la UNA ofrecia capacitaci6n y titulo de M.S. en 15 disciplinas.
 

Durante el ano 1980, 
por mandato de la Ley No. 23733, de diciembre de
 
1983, la UNA fue reorcanizada. La estructura acadgmica fue organizada en
 
facultades y subdividida sn departamentos y programas de investigaci6n,
 
con el objetivo de disponer de una mejor coordinaci6n en lo que se
 
refieLe a 6nsenanza, investigaci6n, extensi6n. La investigacion entre
 
facultades seria conducida a nivel de los Institutos Regionales de
 
Desarrollo (IRD), ya mencionados en la secci6n anterior. La
 
investigaci6n y la extensi6n son coordinadas por un comite directivo
 
ad-hoc. La investigaci6n aplicada es conducida a traves de los programas

integrales de agricultura y ganaderia. El Programa Integral de
 
Agricultura comprende los programas de maiz, papa, cereales, algod6n,
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CUALRO NO. 7.4 - SERVICIO NACICNAL DE MAQUINARIA AGRICCLA -

Servicio Regional Se.vicio Zonal '.dadde
 
de Maquinar:a Agri- de Maquinaria 
 I
 

Z.PA cola (SEREMA) Agricola 
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horticultura, fruticultura, frutales nativos y propagaci6n de plantas

ornamentales. El Programa Integral de Ganaderia, a su vez, comprende los
 
programas de leche, avicultura, mejoramiento animal, forrajes, carne.
 
cerdos, ovinos, y camelidos sudamericanos y el Programa de Ganaderia

Tropical. La investigaci6n por disciplinas es conducida a nivel de los
 
departamentos academicos.
 

El cuerpo docente de la universidad esta formado por 408 profesores

asignados y distribuidos entre los 22 departamentos academicos. Desde
 
1981 ese numero de profesores se ha mantenido alrededor de 400. 
 De los

408 existentes, 41 tienen el 
titulo de Ph.D., 114 el de M.S. y 243 el

nivel de profesionales, la mayor parte de los cuales son ingenieros

agr6nomos. Del total de profesores, 45% 
trabajan bajo la categoria de
 
dedicaci6n exclusiva, 48% actuan a tiempo completo y solamente 7% a

tiempo parcial. Asimismo, el cuerpo docente esta dividido en personal

regular y personal contratado; el personal regular esta compuesto por 310
 
profesores, de los cuales 161 tienen la categoria de profescr %itular, 
92
 
son profesores asociados, 55 son profesores asistentes y 2 son
 
asistentes. 
 El personal contratado esta compuesto por 98 profesores.
 

A partir de 1982 la Universidad Nacional Agraria ha seguido l 
politica

de fortalecimiento de su EscuelL de Graduados. Dentro de esta politica

general y para disminuir las posibilidades y el impacto de la perdida del

personal docente y de la calidad de ensenanza del Programa de Post Grado,

la universidad sigui6 la politica de limitar el crec;miento del nuero de
 
estudiantes graduados.
 

Por su parte, la Escuela de Graduados si fue gradualmente implementada a
 
traves del aumento del numero de admisiones en las disciplinas

existentes, asi como tambign creando nuevas disciplinas. El ndmero de

estudiantes en los cursos de graduados ha disminuido de 3,413 en 1982 
a

3,Z51 en 1983, 3,132 en 1984 y 3,008 
en 1985, pero siguiendo su politica,

la Escuela de Graduados de la Ui.iversidad ha aumentado el numero de
 
estudiantes de 218 en 1982 a 298 
en 1983 y 310 en 1984. Adicionalmente,

la universidad ha proseguido con su politica ce elevar la calidad del
 
personal docente a traves de su capacitaci6n a nivel de post grado. 
En

1984 existlan 35 profesores de la universidad siguiendo cursos de post

grado en el exterior, 14 de los cuales a nivel de Maestria y 21 a nivel
 
de Ph.D. Igualmente, tambien es 
politica de la universidad que los
 
profesores mas j6
 venes sigan cursos a nivel de Maestria en la propia

universidad, con la idea de que en el futuro sigan cursos de Ph.D. 
en el
 
extranjero.
 

Los programas de capacitaci6n en el exterior se han hecho posible gracias

al apoyo recibido de instituciones internacionales, as! como de agencias

gubernamentales de varios paises. 
 De los 35 profesionales de la UNA

siguiendo cursos de post grado en el exterior, 19 son financiados con
 
recursos del Banco Mundial, 4 con recursos del Proyecto IEE, 
3 son
 
financiados por el gobierno canadihnse, 2 por el gobierno belga y 2 por

LASPAU y los 4 restantes son financiados por el gobierno aleman, la OFA,

el programa Colaborativo de Apoyo a la Investigaci6n en Rumiantes Menores
 
y una universidad americana, respectivamente.
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A partir de 1982 el proyecto IEE de la AID ha contribuido de varias
 maneras al fortalecimiento de la universidad. 
Cuatro profesores de la
univarsidad estin siguiendo cursos de Ph.D. en el extranerjo financiados
 por el proyecto; la Escuela de Graduados ha sido fortalecida a travis del
mejoramiento de 
sus facilidades fisicas, equipos de laboratorio y apoyo a
la biblioteca; para el personal docente que esta de alguna manera
vinculado a los cinco pro- imas nacionales por producto del INIPA se le

ofrece un suplemento de salario.
 

Desde 1982, igua.mente, con el apoyo del Proyecto IEE, 70% de los
profesionales en investigaci6n y extensi6n del INIPA han recibido becas y
han estado o estan matriculados en 
la Escuela de Graduados de la
universidad, trabajandn para obtener su titulo de Maestria. 
 Otros
profesionales han recibido el apoyo financiero para terminar sus trabajos
de tesis. Adicionalmente, la UNA ha ofrecido cursos cortos para
investigadores y extensionistas del INIPA localizados en diferentes
partes del pals, a traves de un esfuerzo conjunto entre profesionales de

la universidad y del propio INIPA.
 

En 1983 el Banco Mundial otorg6 un prestamo a la Univorsidad Nacional
Agraria, con varios objetivos: reconstruir el campus de La Molina que
habla quedado seriamente damnificado por el terremoto de 1974, construir
las facilidades fisicas requeridas por los Institutos Regionales de
Desarrollo, financiar la capacitaci6n del personal docente para
fortalecer la Escuela de Graduados y para la compra del equipo de
laboratorio y de la maquinaria necesarios para los programas de
investigaci6n. Los programas de conomia agricola 
e ingenieria agricola

reciben especial prioridad dentro del prestamo del Banco Mundial.
 

Como complemento al Proyecto de IEE de la AID y al Proyecto del Banco
Mundial, 
la AID proporciona otras fuentes de financiamiento para la
universidad a traves del Proyecto de Planificaci6n Agricola y Desarrollo
Institucional (Proyecto PADI), 
con los siguientes objetivos:

contrataci6n de profesores americanos, mientras que los profesores de la
universidad estin recibiendo capacitaci6n en el extranjero, asegurar la
dedicaci6n exclusiva del personal docente de la Escuela de Graduados por
medio de suplementos de salario, y fortalecimiento de su administraci6n.
Ademis ofrece becas a los especialistas del sector pdblico agrario y de
las universidades regionales para que sigan cursos de Maestria en la
Universidad Nacional Agraria y financia actividades de 
corto plazo para
que el personal docente de la UNA pueda terminar los 'requisitos de post
grado que le falta a las universidades americanas.
 

La investigaci6n conducida por la UNA tiene multiples objetivos. 
 Esta
dirigida a solucionar problemas de orden nacional que estan limitando los
aumentos de la productividad en agricultura, en forestas y en pesqueria.
La investigaci6n esta fuertemente relacionada y recibe el apoyo de muchas
instituciones internacionales, pero tambin muchos de 
sus proyectos son
financiados a traves de contratos con instituciones del sector publico y

del sector privado nacional.
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Los Programas Integrales de Agricultura mis conocidos de la UNA son el
 
maiz, los cereales y la papa. El Programa de Malz de la UNA mantiene en
 
el campus do La Molina la colecci6n do germoplasma del Peri. Tiene mis
 
de 30 anios do experienciao una posici6n de liderazgo en el mejoramiento
 
gentico del maiz amarillo y a traves de un servicio cooperativo con el
 
sector privado, ofrece la mayor parte de la semilla hibrida certificada
 
que se usa en la regi6n de la Costa. En la Sierra, la mayor contribuci6n
 
ha sido en el mejoramiento de variedades de maiz amilaceo y en tecnicas
 
agron6micas de producci6n.
 

El Programa de Cereales se financia principalmente a traves de la
 
industria maltera privada; desarrolla proyectos de investigaci6n tanto en
 
el campus de La Molina como en otras instituciones experimentales y en
 
los Institutos Regionales de Desarrollo localizados en la Sierra. Ha
 
tenido una importante contribuci6n a traves de la obtenci6n de variedades
 
de cebada tolerantes a la roya aarilla que permitieron la recuperacion
 
de este cultivo. Adicionalmente, el programa de mejoramiento csta
 
tratando 	de conseguir variedades tolerantes a las heladas y variedades
 
adaptadas a la regi6n del altiplano. Otra impoLtante contribuci6n del
 
Programa 	de Cereales de la UNA ha sido la seleccin, adaptaci6n y
 
desarrollo de las variedades de trigo invernal a las condiciones del
 
altiplano peruano.
 

El Programa de Papa coordina sus actividades con el Programa Nacional de
 
Papa del 	INIPA y sus actividades principales estin dirigidas al
 
mejoramiento gengtico. A travs de cruzamientos de materiales
 
procedentes del Centro Internacional de la Papa, realisados en material
 
comarcial local, el Prograa de Papa abastece con semilla bisica al
 
Programa 	!Ncionaldel INIPA y adicionalmente coordina un programa de
 
selecci6n de variedades.
 

Ademis, de estos tres programas que estin directamente relacionados con
 
los programas nacionales por producto del INIPA, la UNA conduce otros
 
programas de investigaci6n por producto y por disciplinas. Estos
 
programas abarcan areas que no son atendidas por los programas nacionales
 
del INIPA, analizan nuavas alternativas para la agricultura peruana y
 
alimentan con datos e informaciones al servicio nacional de extensi6n del
 
INIPA y de sus programas regionales a traves de la informaci6n tecnica
 
que se ofrece con la finalidad de resolver problemas especificos.
 

5.2.3 	 Principales Programas y Actividades de Otras Institutciones del 
Sistema Nacional de IEE 

El Peru participa activamente en dos programas intornacionales de
 
investigaci6n agropecuaria financiados por la AID a nivel mundial. Ellos
 
son los Programas Colaborativos de Apoyo a la Investigaci6n en Suelos
 
Tropicales y en Rumiantes Menores.
 

El Programa de Investigaci6n en Suelos Tropicales en el Peru ha estado en
 
operaci6n desde 1972, inicialmente a travis de un Convenio entre el
 
Gobierno del Peru y la Universidad del Estado de Carolina del Norte, con
 
sede en la Estaci6n Experimental de San Ram6n en Yurimaguas. El objetivo
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inicial era identificar tecnologias mejoradas para el manojo de 
suelos

icidom en los tr6picos himedos. El programa completo ha tenido el apoyo

de la AID y ha involucrado a cuatro universidades americanas y siete

instituciones nacionales de investigaci6n agropecuaria de diversos paises

incluyendo al INIPA.
 

La mayor relaci6n entre el programa y el INIPA ha sido en la evaluaci6n
 
de tecnologlas para la Selva Baja y la Selva Alta en el Per6. 
 La

estaci6n de Yuzimguas ha servido como un ejemplo de investigaci6n y

capacitaci6n en los tr6picos humedos y ademAs de relaciones entre la

investigaci6n y la extensi6n. Posiblemente la actividad en la que 
se ha
notado mayor capacidad de transferencia tecnol6gica ha sido la de los

sistemas de cultivos continuos en condiciones de altos y bajos insumos,

la cual se presenta como una alternativa muy viable a la agricultura

migratoria.
 

Ademas de la investigaci6n conducida en cultivos anuales a travis de
 
seleccion y adaptaci6n en arroz, caupi, maxz, soya y man!, ha ofrecido
importante informaci6n para el desarrollo de estos cultivos en la Selva.

Un conjunto de experimentos cooperativos conducidos entre el INIPA y el
CIAT ha hecho posible el establecimiento de praderas a base de
 
leguminosas.
 

Los resultados de la investigaci6n y la capacitaci6n conducida en
Yurimaguas han servido de estimulo para otros proyectos de desarrollo en

la Selva del pais, como los del Alto Mayo, Huallaga Central, Alto

Huallaga, Pichis-Palcazu y otros. 
 Otra importante contribuci6n del

Programa de Suelos Tropicales de Yurimaguas ha sido la capacitaci6n de
 
cientificos para los tr
6picos humedos. Un nunero significativo de

estudiantes peruanos ha completado sus trabajos de tesis en Yurimaguas,
 
pero tambign ha sido grande el 
numero de estudiantes de Europa, Estados
 
Unidos, America Latina y palses asiaticos.
 

El Programa Colaborativo de Apoyo a la investigaci6n en Rumiantes Menores
 
es 
un esfuerzo conjunto entre la AID y diez universidades americanas. El
 
programa consiste en investigaci6n y capacitaci6n en Brasil, Indonesia,

Kenia, Marruecos y Par6, con especial enfasis en el manejo de pastos,

nutrici6n y alimentaci6n, salud animal, manejo y mejoramiento,

reproducci6n, economia y sociologla rural.
 

En el 
caso peruano, los proyectos de investigaci6n y capacitaci6n
 
empezaron en 1980 y efectivamente es un esfuerzo de cooperaci6n entre el
INIPA, la Universidad Nacional Agraria, el 
IVITA y las universidades
 
regionales del Cuzco, Puno, Arequipa y Lambayeque. Los componentes

principales del programa se 
refieren a las comunidades indigenas de la

regi6n andina, pero con enfasis en la productividad de las ovejas, cabras
 
y alpacas. 
 El componente peruano incluye seis proyectos involucrando a
 
siete universidades americanas y otras instituciones.
 

Cada proyecto tiene un elemento de capacitaci6n qua puede consistir en
 
cursos cortos, cursos de especializaci6n, cursos de Maestria en el 
Peru,

Maestria en los Estados Unidos y Ph.D. en los Estados Unidos y Europa.
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Los resultados de este Programa do Capacitaci6n desde 1980 muestran que
 
mas de 75 candidatos han obtenido sus titulos tespectivos.
 

Por el lado del sector privado cabe mencionar las actividades que en este
 
periodo han sido desarrolladas por la Fundaci6n para el Desarrollo
 
Algodonero - FUNDEAL. Esta es una organizaci 6n privada sin fines de
 
lucro, que tiene los siguientes objetivos principales:
 
1) Contribuir al aumento de la producci6n, productividad y calidad del
 

algod6n del pais;
 

2) promover el uso del algod6n peruano;
 

3) contribuiir al mejoramiento de los sistemas de comercializaci6n y de
 
uso industrial del algod6n fibra y de la semilla; y
 

4) contribuir al desarrollo socio-econ6mico del algod6n en beneficio de
 
la economia nacional.
 

La FUNDEAL se financia a travis de contribuciones voluntarias de los
 
productores de algod6n y mantiene servicios t6cnicos para el control de
 
plagas y para la producci6n de semilla certificada. Por medio de
 
contratos con organizaciones de investigaci6n, la Universidad Nacional
 
Agraria y el INIPA, contribuye al mejoramiento de variedades y al control
 
de plagas y enfermedades.
 

5.3 Evaluaciones externas del Sistema IEE
 

Durante el periodo 1982 a 1985 se han realizado por lo menos cuatro
 
evaluaciones del sistema nacional. La primera fue la evaluaci6n del
 
proyecto del Proyecto IEE de la AID; la segunda fue una misi6n de
 
Supervisi6n del Banco Mundial; la tercera fue una Misi6n de Evaluaci6n
 
Institucional del INIPA, realizada por el ISNAR; y la cuarta una
 
evaluaci6n de la viabilidad y efectividad del sistema peruano de
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n, promovida por la AID.
 

5.3.1 Evaluaci6n externa del Proyecto IEE
 

Entre el 7 de enero y el 3 de febrero de 1984 se lleva a cabo en el Peru
 
una evaluaci6n externa del Proyecto de la AID para el desarrollo de la
 
investigaci6n, extensi6n y educaci6n agricola (No. 527-0192) en el Peru,
 
tambign conocido como Proyecto IEE. Esta evaluacion, que ya estuvo
 
prevista entre las actividades de seguimiento y evaluaci6n del propio
 
proyecto, fue realizada por un equipo de cinco personas*.
 

El equipo de evaluaci6n estu.o dirigido por el Dr. Morris D.
 
Whitaker, Director de la Oficina de Progranas y Estudios
 
Internacionales y Profesor Adjunto de la Universidad del Estado de
 
Utah, y formada por: David W. James, Profesor de Edafologla y
 
Biometereologla de la Universidad del Estado de Utah; Dan C. Galvan,
 
Director del Distrito de Extensi6n del Servicio de Extensi6n Agricola
 
de Texas en la Universidad de Texas A & M; George W. Norton, Profesor
 
Auxiliar de Economia Agricola del Instituto Politecnico de Virginia y
 
Universidad del Estado y Jose Valle-Riestra. Director General Adjunto
 
del Centro Internacional de la Papa.
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El equipo do evaluaci6n identific6 que durante la primera etapa del
 
Proyecto 1EE, o sea entre 
los 	anos 1980 y 1982, se hablan presentado

varios factores imprevistos e inesperados, no relacionados en el

Documento Descriptivo del Proyecto, pero que si tuvieron un gran impacto
en el propio proyecto. 
En este sentido el equipo de evaluaci6n menciona
 
los 	siguientes factores:
 

1) 	La consolidaci6n del INIA con el Servicio Nacional de Extensi6n. 

de los resultados adversos de la decisi6n de consolidar el INIA con

Uno
 

el Serviciu Nacional de Extensi6n fue la demora en la implementaci6n

del del Proyecto IEE (el Proyecto de Acuerdo fue firmado en agosto de

1980, pero su implementaci6n s6lo empez6 en enero de 1982).
 

Adicionalmente, hubo un periodo de bastante confusion e incertidumbre

relacionado con la entonces reclente creaci6n del INIPA, a medida que

esta instituci6n desarrollaba su sistema de Centros de Investigaci6n

y Promoci6n Agropecuaria (CIPA's) par todo el pais, y su propia

politica, procedimientos. reglamentos, manejo de la administraci6n y

asignaciones del personal.
 

En otras palabras, el Proyecto IEE tuvo su 
inicio atrazado, esperando

una definici6n en los objetivos de politica del INIPA, su nueva
 
estructura administrativa y nuevos procedimientos de operaci6n, todo

lo cual ya 
era diferente de lo que so habla anticipado en el
 
Documento Descriptivo del Proyecto.
 

2) 	Los nuevos proyectos de inversi6n del Banco Mundial y del Banco
 
Interamericano de Desarrollo. 
En el lapso que transcurri6 entre la

aprobaci6n del Proyecto IEE de la AID en marzo de 1982, dos 
nuevos
 
proyectos de inversi6n fueron elaborados y aprobados en apoyo a

desarrollo del Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n en el
Per. A fines de 1981 se aprob6 el Proyecto Especial Programa

Sectorial Agropecuario (PEPSA), financiado por el Banco

Interamericano de Desarrollo en calidad de prestamo al Peru por un
 
monto total de US$55 millones, de los cuales US$26 millones se

destinaban para el INIPA. 
 En setiembre de 1982. igualmente se aprob6

el Proyecto do Inversi6n del Banco Mundial per un monto de US$40

millones en calidad de prestamo y una cantidad igual de US$40

millones como contrapartida nacional, tambien en apoyo del INIPA.
 
Ambos proyectos fueron disenados para el desarrollo y reforzamiento
 
del 	Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n 
en el Peru y

esencialmente tuvieron el mismo prop6sito que el proyecto de la AID.

En 1982, consecuentemente, el total de prestamos, donaciones y fondos

de coatrapartida nacional aprobados para el desarrollo del Sistema de

Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n en el Per 
era 	de US$121
 
millones.
 

En agosto de 1982 la Jefatura del INIPA asign6 al Jefe de la Misi6n

de la Universidad del Estado de Carolina del Norte la responsabilidad

de Consultor del Proyecto del Banco Mundial. 
 Como resultado, el jefe

de la mision y los consultores de la misma ayudaron a desarrollar un

plan de operaci6n a nivel nacional para mejorar el Sistema IEE, el

cual integr6 los proyectos de la AID, del Banco Mundial y del BID, en
 
un planteamiento integral, elimin6 la duplicaci6n de esfuerzos y fij6
los limites geogrificos de las jurisdicciones de cada proyecto de

inversi6n considerado individualmente (ver Mapa No. 3).
 



Todo esto pues origin6 un gran cambio en el proyecto inicial de la

AID, .l quo so convirti6 en parte de un Sistema Nacional del IEE por
todo al pals, con financiamiento conjunto de la AID, del Banco

Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno del
Peri. 
 El proyecto original de la AID qu*d6 integrado en el sistema
nacional de los CIPA's, incorporando la mayorla de los elementos.
 
conceptos y prioridades propuestas en el Documento Descriptivo del
proyecto, pero el sistema nacional 6s mas grande en 
terminos de irea
geografica, proyecci6n y financiamiento. Los programas nacionales de
producci6n, los CIPA's y los laboratorios regionales de servicio y
capacitaci6n formaron parts de un programa integral de US$121
millones para ser ejecutado en todo el territorio nacional, en vez de
los US$15 millones del proyecto oroginal de la AID.
 

3) El cambio de las autoridades directivas de la instituci6n. Con la
creaci6n del INIPA se produjo un cambio en la Direcci6n del Sistema

Nacional de Investigaci6n y Extensi6n resultando en modificaciones

bastante considerables eiu la organizaci6n, los objeti-cos y
prioridades, y con una perspectiva sobre el 
Proyecto de IEE diferente

de la que existia en las instituciones que formaron el INIPA (INIA y
el Servicio Nacional de Extensi6n). La nueva Jefatura del 'NIPA no
habla participado, por lo menos directamente, en la elabora i6n del
Estudio de Base del Sisterma ni tampoco en 91 Documento Descriptivo

del 	Proyecto. Este hecho probablemente trajo coma consecuencia

algunas modificaciones en el proyecto originalmente planteado.

por ejemplo, el rol y los recursos que se 

Asi
 
habhan planeado


originalmente para la Universidad Nacional Agraria fueron cambiados y
reducidos (aunque posteriormente fueron sustituldos por un prestamo

del Banco Mundial a la Universidad Nacional Agraria).
 

La Unidad Nacional de Administraci6n prevista en el proyecto original
nunca fue creada. 
El INIPA on realidad estaba administrando la

investigaci6n y la extensi6n mientras quo 
la UNA administraba la
educaci6n, naturalmente incluyendo sus componentes de investigaci6n.
En resuznen, no so lleg6 a una integraci6n formal en la administraci6n
 
de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n como habla sido propuesto

originalmente en el Documento Descriptivo del Proyecto.
 

Las principales recomendaciones de caricter general de la evaluaci6n
 
externa del Proyecto IEE fueron las siguientes:
 

1) 	Prorrogar el tirmino del proyecto hasta diciembre do 1986 y colocar
 
nuevos fondos y asistencia ticnica a disposici6n del proyecto para

ayudar al INIPA a coordinar mejor los pr~stamos do AID, del Banco
Mundial y del Banco Interamericano do Desarrollo. 
La asistencia
 
tecnica adicional consistiria en un consultor sobre aspectos de
 
recursos humanos y la continuaci6n del consultor en agroeconomia;
 

2) 	Empezar inmediatamente la planificaci6n preliminar para una 
segunda

etapa del Sistema Nacional de IEE. 
 En ese sentido se recomend6 lo
 
siguiente:

a) que se elabore un unico proyecto, en conjunto entre las
 

principales instituciones involucradas;
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b) se busque un mecanismo para la administraci6n conjunta;
c) se defina un minimo de cinco anos para la segunda etapa entre 1987
 
y 1991, y


d) se astipule una divisi6n del trabajo entre la AID y el Banco
Mundial, la primera de ellas proporcionando la asistencia tecnica,
capacitaci6n y algunos gastos de operaci6n y el 
Banco dando la
asistencia necesaria para la formaci6n del capital fisico, como
 
vehiculos y equipamientos.
 

3) 	Ewpezar inmediatamente la identificaci6n de alternativas para
financiamiento a largo plazo de 
los 	costos de operaci6n del INIPA.
 

La evaluaci6n emiti6 un conjunto de recomendaciones especificas

clasificadas por ireas de investigaci6n, extensi6n, educaci6n,
administraci6n y crecimiento y desarrollo institucional. 
Las 	principales

recomendaciones de corto plazo incluian las siguienbtes:
 

1) 	Continuar trabajando muy estrechamente y en buena coordinaci6n con

los centros internacionales de investigaci6n agropecuaria;
 

2) 
Fortalecer los lazos de cooperaci6n con la Universidad Nacional

Agraria y con las universidades regionales;
 

3) 	Fortalecer el Programa Nacional de Cereales;
 

4) 	Empezar a desarrollar una unidad nacional de apoyo a la investigaci6n;
 

5) 	Desarrollar un servicio de metodos y analisis cuantitativos
 
computarizado;
 

6) 
Insistir en la creaci6n y el fortalecimiento de la Biblioteca
 
Nacional de Agricultura; y
 

7) Fortalecer las relaciones entre el Programa Nacional de Agroeconomla

del INIPA y el Grupo de Analisis de Pol{tica Agricola (GAPA) del
Ministerio de Agricultura. 
Du:ante 1984 y en los primeros meses de
1985 se 
implement6 la mayor parte de las recomendaciones mencionadas.
 

5.3.2 Evaluaci6n del Banco Mundial
 

En enero de 1985 una Misi6n de Supervisi6n del Banco Mundial visit6 el
pals con la finalidad de evaluar el Proyecto de Investigaci6n y Extensi6n
Agricola financiado por el Banco. 
En terminos generales la Misi6n qued6
bien impresionada con el proceso de implementaci6n del proyecto en los
 
cinco CIPA's del Norte.
 

Asimismo, concluy6 que el 
Sistema de Capacitaci6n y Visita habia sido en
general bastante bien establecido e implementado en relaci6n a sus
facilidades fisicas, que los presupuestos operacionales eran bastante
razonables, que tecnicamente existia un permanente contacto con 
los
agricultores y que los programas de capacitaci6n habian sido debidamente

organizados y estaban en un buen proceso de implementaci6n.
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La Misi6n de Supervisi6n igualmente verific6 quo los programas de
 
investigaci6n hablan sido implementados o estaban en proceso de
 
implementacion del capital fisico de los cinco CIPA's del Norte habia
 
sido bastante bien implementado, aunque seria de esperarse una mayor
 
efectividad administrativa como resultado del componente del Proyecto de
 
Planificaci6n Agricola y de Desarrollo Institucional (PADI) en el INIPA.
 

5.3.3 Evaluaci6n Institucional de la Misi6n del ISNAR
 

Durante los meses de junio y julio de 1985, y a solicitud de la Jefatura
 
del Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria, una
 
Misi6n del International Service for National Agricultural Research -

ISNAR*, visit6 el Per6 para evaluar el modelo institucional de
 
investigaci6 n, extensi6n y promoci6n que viene utilizando el INIPA.
 
Seg~n los terminos de referencia, el objetivo de la evaluaci6n era
 
informar al Gobierno del Per6 sobre el modelo de investigaci6n, educaci6n
 
y extensi 6n que viene usando el INIPA, as! como su efectividad para
 
enfocar aquellos problemas de la investigaci6n y extensi6n que limitan la
 
producci6n agropecuaria. Con este fin, la misi6n tuvo que examinar no
 
solamente al INIPA y sus funciones, sino tambien el entorno dentro del
 
cual la instituci6n se desenvuelve.
 

Despues de analizar con relativa profundiad algunos aspectos ccmo: el
 
pals y su sector agrario, la estructura del sistema de
 
investigaci6n-exterisi6n, los programas de investigaci6n, los recursos
 
humanos, la cooperaci6n tecnica internacional y de hacer un an&lisis
 
comparativo del modelo institucional del INIPA, con el usado por otras
 
instituciones de generacian y transferencia de tecnologias
 
latinoamericanas, como la Empresa Brasilena de Investigaci6n Agropecuaria
 
(EMBRAPA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto de
 
Ciencia y Tecnologla Agropecuaria (ICTA) de Guatemala, el Instituto
 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INTA) de Argentina y el
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias CINIAP) de Ecuador,
 
la misi6n de ISNAR lleg6 a clasificar sus conclusiones y recomendaciones
 
de acuerdo a los siguientes asuntos;
 

1) 	La funcion del INIPA. Al combinar las funciones de investigaci~n y
 
extension en una sola organizaci6n, al asignar a los recursos
 
disponibles en pocos programas nacionales, al poner enfasis en
 
investigaciones agroecon6micas que proporcionan la informaci6n
 
necesaria para tomar decisiones econ6 micas, tanto a los productores
 
coma a quienes formula la politica agraria y econ6mica, la misi6n
 
concluye que el INIPA esta en una posici6n estrategica para servir
 
bien al Peru y a su agricultura. Sugiere que el INIPA debe
 
responsabilizarse de todo el sistema de investigaci6n y extensi6n en
 
el pals y para ellos necesitA del concurso de toda la comunidad
 
dedicada a la investigaci6n.
 

La Misi6n estuvo dirigida por el Dr. Floyd Williams, Investigador
 
Principal del ISNAR y formada por los Dres. Jens Christensen,
 
Consultor en Extensi6n y Eugenio Martinez S., Consultor en
 
Investigaci6n. Colabor6 con la nisi 6 n, a tiempo parcial, el Dr. Jose
 
Toledo, Director del Programa de Pastos Tropicales del CIAT.
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Concluye, asimismo, quL durante sus primeros aios de vida haya sido
natural que INIPA se preocupara principalmente poz su propio
desarrollo, pero que ya habla llegado el momento de ampliar su visi6n
 y convertirse realmenti en la instituci6n lider del Sistema Nacional
 
de Inveutigaci6n y Extensi6i.
 

Asimismo, la misi6n sugiere que en algunos casos, especialmen!e en
 cana de azucar, algod6n y vid, el 
rol del INIPA debo ser el de ayudar
a la producci6n y a la agro-industria a organizarse para realizar la

investigaci6n y extensi6n que necesita.
 

Especificamente la misi6n recomienda que: 
 "el INIPA sea retenido
 como el punto focal nacional papa el desarrollo y difusi6n de la

tecnologia agricola del Peru".
 

Ademas, la misi6n recomienda que los programas y actividades del
INIPA reflejen el rol de instituci6n nacional lider on toda la
investigaci6n y extensi6n a~rcola y que el INIPA acepte como su
mandato la responsabilidad de asegurar que la investigaci6n agricola
que el Peru necesita sea identificada, planificada y ejecutada, los
resultados publicados y la tecnologia sea puesta a disp(.sici6n de sus
 
clientes".
 

2) Relaciones de inteqrani~n con la educacin. 
Aceptando el TNIPA su
 nuevo rol 
como centco del sistema de investigaci6n del Peru, la
Misi6n menciona que hasta ahoca el 
INIPA se ha preocupado de la
promoci6n de su propio personal, inter~s que debe mantenerse, pero
que a la vez es necesario ampliar este inter~s para incluir a todos
los investigadores y extensionistas del 
sector publico del Per6,
especialmente los que se 
encuentran en las universidades. Por lo
tanto, es necesavio que el 
INIPA aZuda a las universidades a formular
planes de desarrollo de personal y ayudarlos tambi~n a asegurar los
 recursos para implementar esos planes.
 

Adicionalmente, menciona que otra parte de la integraci6n es 
la
incorporaci6n completa del personal educativo universitario dentro
del sistema de investigaci6n. Las universidades peruanas,

especialmente la Universidad Nacional Agraria, tienen la mayor
concentraci6n de los recursos mas escasos del Peri, cuales sean los
de personal capacitado para realizar la investigaci6n. Es pues
esencial que los profesores universitarios se involucren en la
investigaci6n, porque de este forma se mantienen al dia en su campo
profesional y transmiten ese conocimiento a sus estudiantes.
 

Por su parte los estLdiantes de post grado tambi~n necesitan efectuar
investigaciones sobre probleas reales, lo que puede constituirse en
 una contribuci6n importante a las necesidades nacionales.
 

Especificamente la misi6n recomienda que: 
 "la integraci6n completa
de la capacidad de investigaci6n de las universidades y de otras
instituciones del 
sector publico dentro del sistema de investigaci6n".
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3. 	Relaciones Institucionales. La Misi6n identific6 y calific6 las
 
relaciones dozarrolladas por el INIPA con otras instituciones
 
nacionales o internacionales y encontr6 aspectos Muy positivo3.
 
Entos vinculos han permitido un acceso muy importante al flujo de
 
componentes tecnol6gicos internacionales, incluyendo informaci6n,
 
variedades y germoplasma que pucden ser utilizados en el Peru.
 

Asimismo, los referidos vinculrr tambien han permitido el acceso de
 
tecnicos del INIPA a los centros internacionales de investigaci6n
 
agropecuaria y a suw actividades de capacitaci6n.
 

Asimismo, la misi6n encontr6 altamente encomiable la activa
 
participaci6n del INIPA en los Prograrnas Colaborativos de Apoyo a la
 
Investigaci6n de Suelos Tropicales y de Rumiantes Menores, pues

proporcionan una relaci6n tecnica directa 
con muchas universidades de
 
los Estados Unidos y un nunero apreciable de paises participantes que
 
en todo el mundo comparten intereses e inquietudes cientificas
 
comunes.
 

4) 	Los Programas Nacionales. La misi 6n concluye que la integraci6n de
 
la capacidad de investigaci6n de las universidades y otras 
instituciones en el sistema de investigeci6n tomara varias formas, 
pero la mas importante ocurriri en los programas nacionales de 
investigaci6n por cultivo, como la forma mis eficiente de organizar

la investigaci6n en los cultivos principales,
 

Segzn la rrisicn, los cinco cultivos que forman ectualmente los 
Programas Nacionales del INIPA han sido identificados en numerosas 
oportunidades como los mis importantes para el Peru, y ademis se
 
encuentran bien relacionados con la cornunidad cientifica
 
internacional. Esos vinculos necesitan ser mantenidos y ampliados
 
pero, internamente, los vinculos de esos programas necesitan ser
 
fortalecidos entre las diversas instituciones nacionales.
 

L& misi6n sugiere que la planificaci6n anual de los programas 
nacionales sea ampliada para incluir todo el talento cientifico
 
disponible, incluyendo cientificos de las universidades y de otras
 
instituciones pblicas o privadas. En este sentido, la mision
 
recomienda que: "el apoyo a los programas nacionales por cultivo sea
 
mantenido, ya quo se espera que ello, proporcionaran el flujo de
 
tecnologia mejorada para estos cultivos en los anos'venideros".
 

La mision tambign reconoce la prioridad que'debe ser dada al Programa

Nacional de Cnaderia, pero tambien identifica que las facilidades
 
fisicas y los investigadores con experiencia en ganderia no se
 
encuentran en 
al INIPA sino mas bien asociados con otros instiLutos y

universidaces. Teniendo esto en consideraci6n, la misi6n recomienda
 
que: "El Programa de Investigaci6n en Ganaderia sea desarrollado e
 
implementado por un instituto o universidad lider, usando todos los
 
recursos disponibles, sean publicos o privados".
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Pero tambiin reconoce que la funci6n de extensi6n en ganaderia debe
 
ser aceptada dentro del INIPA, y que en algunas zonas sera importante
incluir especialistas en producci6n animal al sistema de extensi6n
 
del INIPA.
 

Igualmente, la misi6n reconoce que 'a parte agroecon6mica del
Programa de Ganaderia debe ser planificado bajo la direcci(n del
Programa Nacional de Agroeconomia del INIPA y que la mayor parte de

la investigaci6n sobre agroeconomia puede ser 
eficientemente

realizada por el personal del 
INIPA en el campo, pero tambien se
necesita involucrar en este 
trabajo a los profesores universitarios.
 

5) Agr.econom~a. 
 La misi6n concluye que el Programa Nacional de
Agroeconomia del INIPA es 
realmente excepcional y que pocos palses
han reconocido tambien la necesidad de tener un flujo de informaci6n

econ6mica y social pro.eniente del sistema de investigaci6n y

dirigido a sus varios clientes, especialmente productores y a
 
aquellos que formulan la politica agricola.
 

La misi6n sugiere que este 
trabajo sea mantenido y ampliado a nivel
de unidad de producci6n y a nivel de la comunidad de manera que los
usuarios esten constantemente informados de los costos y benefici03

de cada componente tecnol6gico como parte de cada programa nacional
 por cultivo. 
 El mismo tipo de informaci6n debe ser colectado,

resumido, analizado y presentado a las instituciones que formulan la
politica agraria en aspectos que afecten tanto a la producci6n como
 
al desarrollo agrnpecuario.
 

Espec!ficamente, la misi6n felicita al INIPA por el desarrollo de su
Programa Nacional de Agroeconomia y menciona que: 
 "este necesita ser
mantenido y el apoyo incrementado, especialmente en terminos de
 
capacitaci6n para el personal actual".
 

Al 
igual que con los otros programas, la misi6n concluye que el
enlace del Programa de Agroeconomia con las universidades y con otras
instituciones publicas y privadas traera mas talento al programa de
investigaci6n y reforzari tanto la calidad de !a investigaci6n como

la atenci6n hacia esta disciplina por parte de pcofesores y de
 
estudiantes.
 

Igualmente, la misi6n recomienda que se 
haga una revisi6n cuidadosa
de la literatura sobre los diferentes metodos disponibles para hacer

analisis ex-ante de los costos y beneficios de inversiones
 
alternativas en investigaci6n.
 

6) Programas de Selva y Sierra. 
Con relaci6n a estos dos nuevos
 programas nacionales, la misi6n sugiere que el INIPA proceda con
caatela. Menciona que el 
Programa de Selva debe concentrar sus
actividades en reforzar la capacidad de inveitigaci6n que ya existe y
canalizar los componentes tecnicos a travs de la red de extensi6n

tambi~n existente, dentro o fuera del 
area de influencia de los
 proyectos especiales de Selva. 
Por lo tanto, el principal rol del
 programa ser de coordinaci6n, asegurindose que el programa no
duplique esfuerzos y que los recursos que 
se le asignan sean
 
esenciales a la funci6n de coordinaci6n.
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El Programa de Sierra, asimismo trata de servir un irea donde el
 
desarrollo ha sido muy dificil en el pasado y qua la complejidad de
 
las circunatancias econ6micas y culturales en las comunidades de la
 
Sierra indican que el INIPA debe implementar este programa bajo la
 
forma y las caracterlsticas de un Programa Piloto.
 

7) Escoger el modelo de extensi6n. La misi6n identific6 y reconoci6 que
 
las variaciones agroclimaticas y socioecon6micas en el peru son tan
 
grandes entre las diferentes zonas que los mitodos de extensi6n y sus
 
modos de operaci6n necesitan variar do acuerdo con las zonas. En
 
este sentido, la misi6n sugiere que el Peru sea dividido en ocho
 
zonas o ambientes principales de producci6n agricola, cada una con
 
grupos definidos de productores y cada una aplicando un enfoque de
 
extensi6n diferente.
 

Igualmente, la misi6n reconoce que estas ocho zonas o ambientes 
principales no cubren todas las condiciones del pals, pero que si 
absorberan todos los recursos fisicos financieros y humanos 
disponibles.
 

Las ocho zonas son:
 

1) Productores de alimentos en la Costa
 

2) Productores de cultivos industriales en la Costa
 

3) Agricultores comerciales en la Sierra
 

4) Comunidades en zonas altas de la Sierra
 

5) Agricultores en la Selva Baja
 

6) Agricultores comerciales en la Ceja de Selva
 

7) Areas de los proyectos especiales de inversi6n
 

8) Programas de un solo cultivo.
 

La misi6n menciona que: "as! como os necesario que la tecnologla se
 
ajuste a las necesidades y circunstancias de los usuarios y, por
 
tanto, debe variar de acuerdo a las zonas agroecol6gicas y dominios
 
de recomendaci6n, los mitodos usados para extender la tecnologla
 
tambi~n deben variar de acuerdo con la tecdologla a ser extendida,
 
con el nivel relativo de manejo que use el cliente, con los
 
mecanismos disponibles para mover la tecnologla y con la
 
disponibilidad de bienes y servicios que faciliten su adopci6n.
 
Cuando los m~todos y sistemas de extensi6n son adaptados a las
 
condiciones locales, ayuda a guiar a los programas de investigaci6n y
 
estimulan la demanda de tecnologla mejorada, creando por lo tanto una
 
eficiente comunicaci6n de dos vlas entre lioquo usan la tecnologia y
 
los investigadores".
 

8) Organizaci6n de la Investigaci6n a Nivel Local. La misi6n reconoce
 
que la combinaci6n entre la investigaci6n y extensi

6n, en la forma
 
como lo ha hecho el INIPA, es altamente recomendable y debe ser
 
mantenida.
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Aunque usan metodos diferentes, la investigaci6n y la extensi6n son
tan interdependientes que necesitan ser integradas al nivel del
clience para ser efectiva. 
A nivel de la unidad de producci6n, la
prueba de la nueva tecnologia en el 6itimo paso en la proceso de
investigaci6n y el primer paso en el proceso de extensi6n;

compartiendo la responsabilidad de 
estas pruebas, el personal de
extensi6n exciende mejor la nueva 
tecnologia y proporciona a los
:.nvestigadores una idea de como iste responde a las circunstancias y

necesidades del productor.
 

La misi6n reconoce que el INIPA ha desarrollado el enlace entre
investigaci6n y extensi6n en forma satisfactoria, pero tambiin
considera que 
usar la divisi6n politica de los departamentos del pals
como base para la organizaci6n de los servicios de investigaci6n y
extensi6n a nivel local parece ser considerablemente menos eficiente
 que usar las zonas agroecologicas. 
En este sentido, una de las
importante recomendaciones de la misi6n es que el Per6: 
 "se
concentre en el desarrollo de una red minima esencial de estaciones
experimentales para servir a las principales zonas agroecol6icas

cuando los recursos esten disponibles y que esas estaciones sean
usadas como el foco central para la investigaci6n y la extensi6n a
 
nivel local".
 

9) Direcci6n de las estaciones experimentales. En este aspecto la
misi6n reconoce que: 
 "los procesos de desarrollo y difusi6n de
tecnologia son guiados principalmente por los problemas y
oportunidades de los clientes. 
 Estos procesos deberian ser

realizados 
en respuesta a las necesidades de los productores
indistintamente al partido politico que est4 en el gobierno. 
La
 persona a cargo de la investigaci6n y extensi6n en una 
regi6n o
naci6n necesita ser un cientifico, un extensionista o un

administrador competente".
 

Asimismo, la misi6n recomienda que: "los directores de las
estaciones experimentales, que ser~n los directores de investigaci6n
y extensi6n a nivel local sean, seleccionados en base a su capacidad
tecnica y administrativa y nombrados como servidores publicos de
carrera para la investigaci6n agricola, no sujeto a nombramientos
 
politicos".
 

10) Jefatura del IIPA. 
Sobre este aspecto la misi6n reconoce que las
tres posiciones de la Jefatura del INIPA (un Jefe y dos Directores
Ejecutivos) estin sujetas a ser nombradas politicamente y recomienda
 que: "Dada la naturaleza tecnica de la investigaci6n y la extensi6n,

el Director Nacional de Investigaci6n y Extensi6n debe ser un
servidor pdblico, no sujeto a nombramiento politico". 
 Adicional
ente, considerando la necesidad que tiene el INIPA de integrar sus
actividades con varios organismos externos y la necesidad de
coordinar cada vez mejor las actividades de investigaci6n con las de
extensi6n, la misi6n sugiere que el INIPA debe reestructurar su
 
cuerpo directivo.
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En este sentido la percepci6n dd la misi6n es quq el Jefe del INIPA
 
debe mirar hacia el mundo fuera de la instituci6n y traer la
 
experiennia y conocimientos de ese mundo al Director Ticnico, quien
 
debe ser el responsable por el funcionamiento interno del INIPA. Los
 
directores de las estaciones experimentales estarian bajo la
 
autoridad directa del Director Ticnico, quien contaria ademas con una
 
unidad administrativa minima y con un Director Asistente. En este
 
sentido, la misi6n recomienda especificamente que: "el liderazgo del
 
INIPA a nivel nacional sea investido de un Jefe y un solo Director
 
T~cnico" (ver Figura No. 7.1).
 

11) 	Personal del INIPA. En este aspecto la misi6n verific6 que el INIPA
 
habia heredado personal proveniente de varias organizaciones y que
 
parte de ese personal no tiene la experiencia ni la capacitacion
 
necesaria para realizar los programas de la instituci6n.
 

Igualmente, y tal vez como resultado de la transferencia de personal
 
de organizaciones diferentes, de procedimientos burocriticos
 
excesivos y superposici6n de unidades de organizaci

6n, parece ser que
 
el INIPA tiene mucho mas personal del que realmente necesita. La
 
misi6n pues sugiere se haga un estudio de todo el personal disponible
 
para realizar investigaci6n y promoci6n, estudio que ya ha sido
 
iniciado en el INIPA pero que necesita ser ampliado para incluir a
 
personal de otras instituciones del sector publico especialmente de
 
las universidades.
 

Especificamente la misi6n recomienda que: "el INIPA complete el
 
estudio de su personal y extienda este estudio a otras instituciones
 
peruanas". Recomienda, ademas que: "el INIPA sea autorizado a usar
 
los servicios de una entidad externa que indique cual es el personal
 
minimo esencial para la investigaci6n y la extensi6n (y su
 
experiencia) que se necesitari en los pr6ximos cinco a diez amos,
 
usando como punto de partida los programas de investigaci6n y sus
 
objetivos y las funciones de extensi6n en cada area".
 

5.3.4 Evaluaci6n del Sistema Nacional IEE
 

Entre setiembre y octubre de 1985 visit6 el Peru una misi6n de
 
Evaluaci6n, recomendada por el Board for International Food and
 
Agricultural Development (BIFARD), financiada por u contrato de AID y
 
conducida como un "follow-on" al Estudio de Base del Sistema de
 
Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola.* El objetivo principal de
 
la misi6n fue el de evaluar la viabilidad y efectividad del Sistema
 
Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola al servicio de
 
la agricultura del Peru ; sugerir una estrategia de largo plazo (hasta
 
fines de siglo), de apoyo al sistema por parte de las principales
 
instituciones internacionales que lo financian.
 

La Misi6n estuvo dirigida por el Dr. Morris D. Whitaker y formada por
 

los Dres. J. Clark Ballard, Especialista en Desarrollo Agricola;
 
Arthur J. Coutu, Economista Agricola; John A. Pino, Especialista en
 
Administraci6n de la Investigaci6n y Jose Valle-Riestra, Especialista
 
en Investigaci6n. Colabor6 con el equipo el Dr. Stephen Oliver,
 
Especialista en Macro-Economia.
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Despuis do describir el Sistema Nacional de IEE y de evaluar su desempefio
 
durante los Qutimos aos, la Misi6n lleg6 a emitir un conjunto de
 
conclusiones en relaci6n a los logros del Sistema y a sus limitaciones.
 
En general, so estimo que el Sistema Nacional de IEE despuis del ano 1980
 
habla mostrado, en muy poco tiempo, un progreso y crecimiento muy
 
considerable. Asimismo, consider6 que uno de los logros rns importantes
 
habla sido la conceptualizaci6n del sistema, el cual habla emergido como
 
una estrategia nacional de investigaci6n, educaci6n y extensi6n basada en
 
dos instituciones principales, el INIPA y la Universidad Nacional Agraria.
 

Tambi~n se estim6 que durante el referido periodo habia ocurrido una
 
ripida recapitalizaci6n del sistema en lo que se refiere a su capital
 
fisico, y que se hablan dado pasos importantes para el desarrollo de su
 
capital humano. Igualmente estim6 que habian claras evidencias de que el
 
Sistema Nacional de IEE ya estaba produciendo los resultados deseados,
 
especialmente en los programas mis antiguos y que a travds de paquetes
 
tecnol6gicos mejorados ya se observaban algunos aumentos significativos
 
en los indices de producci6n y productividad. Finalmente, la misi6n
 
concluy6 que las relaciones entre las instituciones peruanas del Sistema
 
IEE, principalmente el INIPA y la Universidad Nacional Agraria, con la
 
Red Internacional de Ciencias Agrarias hablan mejorado sustancialmente y
 
habian sido incrementadas y formalizadas tanto en numero como en
 
objetivos.
 

En lo que se refiere a los principales problemas y factores limitantes
 
del sistema, la misi6n identific6 en primer lugar la escasez de capital*
 
humano suficientemente bien calificado, al mismo tiempo mencionando que
 
asociado con esta falta de calidad. existia tambiin un exceso de personas
 
asignadas principalmente al INIPA.
 

En segundo lugar menciona un conjunto de politicas macro-econ6micas que
 
producen distorsiones a los incentivos dados a los agricultores;
 
identifica que el principal problema es que los incentivos que se ofrecen
 
a los agricultores quedan reducidos significativamente por el efecto
 
combinado de dichas politicas macro-econ6micas, hasta el punto en que los
 
precios que reciben los productores no cubren siquiere sus costos de
 
produccion.
 

Ademis, se identific6 que la politica de salarios y de personal seguida
 
por el Gobierno habla hecho que los salarios que recibe el personal
 
ticnico y administrativo del sistema fuesen relativamente bajos
 
comparados con otras alternativas en el sector privado nacional y con
 
otras posibilidades en el sector publico y privado internacional.
 

En tercer lugar, se identific6 que otro de los problemas relacionados con
 
la estructura del INIPA consistia en que su investigaci6n y probablemente
 
su sistema de extensi6n se habla diseminado en un numero demasiado grande
 
de estaciones y sub-estaciones experimentales, dada las limitaciones de
 
escasez y de recursos humanos bien capacitados y de gastos de operacion.
 

En cuarto lugar, la misi6n identific6 el problema de las fragiles
 
relaciones entre las instituciones del sistema, entre las que mencion6
 
las siguientes: relaciones entre las instituciones publicas y privadas
 
del Sistema IEE; entre instituciones publicas del sistema y el sector
 
privado; entre instituciones publicas del sistema y el proceso de
 
formulaci6n de la politica econ6mica y de la politica agricola.
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Finalmente, se identific6 una falta generalizada de credibilidad del
sistema, cuya consecuencia mns evidente se traducirla en el inadecuado
 apoyo financiero, que por parte del Gobierno, recibe el sistema.
 

Antes de presentar sus recomendaciones, la misi6n define una estrategia
de largo plazo para el Sistema Nacional de IEE; los principales elementos
 
de esta estrategia son los siguientes:
 

Primero, dado que el recurso humano es 
el componente mas critico del
sistema, la estrategia debe promover la capacitaci6n y la retenci6n
dentro del sistema de sus mejores cientificos y tecnicos. 
 En segundo
lugar, debido a que la investigaci6n y la extensi6n producirla impactos
muy pequenos en 
la producci6n agricola, si faltan incentivos para la
adopci6n de tecnologias que incrementen la productividad, la politica
econ6mica y la politica agricola deben desarrollar un adecuado conjunto
de incentivos para la producci6n. 
En tercer lugar, conseguir una fuerte
integraci6n y correlaci6n entre los varios componentes de los programas y
de las instituciones del Sistema Nacional de IEE. 
En cuarto lugar,
consolidar los problemas actualmente en ejecuci6n en el INIPA, evitando
 su proliferacion. 
En quinto lugar, promover y fortalecer las relaciones
 y la cooperaci6n mutua con el 
sector privado. En sexto y ultimo lugar,
dar mayor 6nfasis a la transferencia de tecnologia mejorada, de manera
 que se 
requiera un tiempo menor para conseguir los retornos esperados a
las inversiones en investigaci6n, educacion y extension.
 

Las recomendaciones emitidas por 
la Mision y que se han dirigido
principalmente hacia las instituciones internacionales que apoyan el
Sistema Nacional de IEZ, fuertemente basadas en 
la estrategia presentada,
 
son las siguientes:
 

Primero, consolidar el desarrollo institucional del INIPA, a travis de
 mayores inversiones en la asistencia tecnica, capacitaci6n, apoyo

operativo y capital fisico.
 

Segundo, fortalecer y articular las actividades de capacitaci6n e

investigaci6n de las universidades regionales.
 

Teiera, estimular una participaci6n colaborativa entre el 
INIPA, la
Universidad Nacional Agraria y las universidades regionales en la
planificaci6n e implementaci6n de los programas de IEE.
 

Cuarta, acelerar y fortalecer el proceso de transferencia de tecnologia.
 

Quinta, desarrollar la capacidad del INIPA en los aspectos relacionados
 
con el uso y anejo del agua.
 

Sexta, estimular la participaci6n del sector privado de IEE dentro del
 
Sistema Nacional de IEE.
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Asignaci6n do Fuentes do Financiamiento por Unidad Operativa 

por Programa Nacional
 

CIPA 


I - Piura 

I/ Siglas: 	 EE = 
SEE = 
CE = 
EP = 
AE = 
LRS = 
LC = 

2/ Siglas: 	 A = 
C = 
LG = 
M = 
P = 


2/ Siglas: 	 BM = 

IEE = 

BID = 


PEAH = 

PEAM = 

PEPP = 


-
Unidad Operativa ' 


EE Mallares 


SEE Los Cedros 

SEE Huancabamba 

EP Piura-Arroz 

EP Piura-Malz 

EP Tumbes-Arroz 

EP Tumbes-Malz 

AE Tumbes 

AE Partidor 

AE Sullana 

AE La Uni6n 

AE Morrop6n 

AE Bernal 

AE Marcavelica 

AE Chulucanas 

AE Crucetas 

AE Corrales 

AE Pueblo Nuevo 

AE Malingas 

AE Huancabamba 

AE Chalaco 

AE Sto. Domingo 


Estaci6n Experimental
 
Subestaci6n Experimental
 
Campo Experimental
 

Programa 

Nacional I 

' 


A, M 

A, M 
M, C, P, LG 
A 
M 
A 

M 
A, M 

A 

A, M 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

M 
M 
M, C, P, LG 
M 
M 

Especialista 	de Zona de Promoci6n
 
Agencia de Extensi6n
 
Laboratorio Regional de Servicio
 
Laboratorio Central
 

Programa Nacional de Arroz
 
Programa Nacional de Cereales
 
Programa Nacional de Leguminosas de Grano
 
Programa Nacional de Malz
 
Programa Nacional de Papa
 

Proyecto IEA, del Banco Mundial
 
Proyecto IEE, dc la AID
 
Proyecto Especial 
 Programa Sectorial 

(PEPSA), del BID
 
Proyecto Especial Alto Huallaga
 
Proyecto Especial Alto Mayo
 
Proyecto Especial Pichis Palcazu
 

de cada CIPA, y 

Fuente de
 
Financiamiento ! '
 

BM
 

BM
 
BM
 
EM 
BM 
BM 
BM 
BM
 
BM 
BM
 
BM
 
BM 
BM 
BM
 
BM
 
BM
 
BM
 
BM
 
BM 
BM 
BM 
BM
 

Agropecuario
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CIPA Unidad Operativa ! 
Programa 
Nacional ' 

Fuente de 
Financiamiento 2" 

II - Chiclayo EE Vista Florida A, LG BM 
SEE Bagua A BM 
EP Lambayeque-Arroz A BM 
EP Lambayeque-Leguminosas LG BM 
AE Chiclayo A BM 
AE Chongoyape A BM 
AE Ferrenafe A, LG BM 
AE Zana A BM 
AE Motupe LG BM 
AE Mochumi LG BM 
AE Jayanca LG BM 
LRS Vista Florida 

III- Trujillo EE Viri P, LG BM 
EE Huamachuco P, M BM 
SEE Jequetepeque A, LG BM 
SEE Otuzco-Chota-Motil P, C BM 
SEE Paijan LG, C BM 
EP Trujillo-Arroz A BM 
EP Trujillo-Frijol LG BM 
EP Trujillo-Cereales C BM 
EP Huamachuco-Papa P BM 
AE Chepin A, LG BM 
AE San Pedro A BM 
AE Chicama A, LG BM 
AE Vir6 LG BM 
AE Stgo. de Chuco P, M, C, LG BM 
AE Otuzco P, M, C BM 
AE Tayabamba C BM 
AE Huamachuco P, C, M BM 
AE Coina C, LG BM 
AE Julcan P, C BM 
AE Trujillo LG BM 

IV - Huaraz EE Malpaso C, LG, P. M BM 
SEE Huari C, P, M BM 
EE Huaraz-Papa P BM 
EP Huaraz-Cereales C BM 
EP Conchuco-Maiz M BM 
EP Conchuco-Cereales M BM 
EP Chimbote-Maiz-Leguminosas C BM 
AE Huaraz M, LG BM 
AE Caraz C, P, LG, M BM 
AE Carhuaz M BM 
AE Cabana P, M, C BM 
AE Chavin M, C BM 
AE Huari P, C, M BM 
AE Chiquian P, C BM 
AE Chimbote A, M, LG BM 
AE Casma M BM 
AE Huarmey M BM 
LRS Huaraz BM 
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CIPA Unidad Operativa l / 


IV - Lima EE La Molira 
SEE Donoso 
EE Ca~ete 
SEE Ate 
EP Lima-Papa 
EP Canete-Papa-Leguminosas 
EP Huacho-Papa-Leguminosas 
EP Huacho-Cereales 
AE Canta 
AE Canete 
AE Huacho 
AE Barranca 
AE Huaral 
LC Lima 

VI - Ica EE Chincha 
EE Ica 
EP Chincha-Leguminosas 
EP Ica-Leguminosas 
AE Chincha 
AE Ica 
AE Castrovirreyna 
AE Santiago 
AE Las 

VII - Arequipa EE San Camillo 
SEE Tambo 
SEE Majes 
SEE Aplao 
SEE Camana 
SEE Chuquibamba 
SEE Sta. Rita de Siguas 
SEE Cerro Juli 
EP Aplao-Arroz 
EP Aplao-Leguminosas 
EP Camana-Arroz 
EP Camana-Leguminosas 
AE Arequipa 
AE Cocachacra 
AE Aplao 
AE Camang 
AE San Isidro 
AE Chivray 
AE Pampacolca 
AE Chuquibamba 
AE Acari 
AE Caravell 
LRS Arequipa 

Programa 

Nacional ' 


P 

P, C, LG 

P 

P 

P, EG 

P, LG 

P, EG 

C 

P 

P, EG 

P, LG, C 

LG, P 

LG, C, P 


LG, P 

LG, C, P 

LG 

LG 

LG, P 

LG, P 

P, C 

LG 

LG 


P 

A 

A 

A 

A, LG 

P 

-

A 

LG 

A 

LEG 

P 

A 

LG, A 

LG, A 


P 

P 
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Fuente de
 
Financiamiento 2'
 

IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 

IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 

BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
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CIPA Unidad Operativa ! ' 
Programa 
Nacional ' 

Fuente de 
Financiamiento ! ' 

VIII- Tacna EE Tacna (La Yarada) P BID 
SEE Moquegua BID 
SEE Tarata P BID 
SEE Omate P BID 
EP Moquegua-Papa P BID 
EP Tacna-Papa P BID 
AE Tarata P BID 
AE Carumas P BID 
AE Moquegua - BID 
AE Omate - BID 
AE Sama - BID 
AE Tacna - BID 

IX- Cajamarca EE Cajamarca M, C, P BM 
SEE Cajabamba M, C, LG, P BM 
SEE Jain A, M, LG BID 
SEE Chota P. M, 0LG EM 
EP Cajamarca-Maiz M BM 
EP Cajamarca-Cereales 
EP Cajamarca-Papa 

C 
P 

BM 
BM 

EP Jaen-Arroz A BID 
EP Jaen-Malz M BID 
AE Jain A, M, LG BID 
AE Tamborapa A BID 
AE Pucara A, M BID 
AE San Ignacio A, M BID 
AE Santo Tomas A, M BID 
AE Cajamarca 
AE Cajabamba 

P, M, C 
C, .G,M, P 

BM 
BM 

AE Celendin M, C BM 
AE Chilete M, A, LG BM 
AE Chota P, M, LG BM 
AE Cutervo 
AE Santa Cruz 

PM 
P, M 

BM 
BM 

AE San Marcos M, C BM 
AE San Miguel 
AE Contuvnazi 

C 
P, C, M 

BM 
BM 

AE Bambamarca P ,M BM 
AE Quiracas M BM 
AE Yanayacu M BM 
AE Catillac BM 
LRS Cajamarca BM 

X- Moyobamba EE El Porvenir A, M, LG IEE 
EE Alto Mayo A, M PEAM 
SEE Huarangopampa A, M, LG BID 
SEE Luya M, LG BID 
EP Tarapoto-Arroz A IEE 
EP Tarapoto-Maiz 
EP Moyobamba-Arroz 

M 
A 

IEE 
PEAM 

EP Moyobamba-Malz M PEAM 
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CIPA Unidad Operativa !-


X - (Cont'd) EP Bagua Grande-Arroz 
EP Dagua Grande-Maiz 
AE Bagua Grande 
AE Bagua Chica 
AE Chachapoyas 
AE Pomacochas 
AE Luya 
AE Rodriguez de Mendoza 
AE Sto. Tomas 
AE Rioja 
AE Nvo. Cajamarca 
AE Moyobamba 
AE Tarapoto 
AE Bellavista 
AE Juanjui 
AE Bajo Huallaga 
AE Pucaca 
AE Tocache 
AE Rio Uchiza 
AE Biavo 
AE Bs. Aires 
AE Saposoa 
AE Juan Guerra 
AE Ponaza 
AE San Jos4 de Sisa 
LRS El Porvenir 

XI - Huanuco SE Tulumayo 
SEE La Divisoria 
EE Canchin 
SEE Quisca 
EP Pasco-Papa 
EP Huanuco-Papa 
EP Huanuco-Ma lz 
EP Tingo Maria-Arroz 
EP Tingo Maria-Malz 
AE Huanuco 
AE La Uni6n 
AE Panao 
AE Llata 
AE Pasco 
AE Yanahuanca 
AE Tingo Maria 
AE Aucayacu 
AE Pucayacu 
AE La Morada 
AE Banos 
AE Pto. Inca 
LRS Tingo Maria 

Programa 
Nacional -

A 
M 
A, LG, M 
A, LG, M 
LG, M 
LG, M 
LG, M 
LG, M 
LG, M 
A 
A 
A, M 
A, M, LG 
A, M 
A, LG, M 
A, M 
A, M 
A 

A, M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 


A, M, LG 

M 

P, M 
P, M 
P 
P 
M 
A 

M 
P, M 
P, M . 
P 
P 
P 
P 
A, M, LG 

A, M, LG 

A, M, LG 

A, M, LG 

P 

A, M 
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Fuente de
 
Financiamiento V'
 

BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
PEAf-1
 
PEAM
 
PEAM
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE 
PEAH
 
PEAH
 
IEE
 
IEE
 
IEE 
IEE 
IEE
 
IEE
 
IEE
 

PEAH
 
PEAH
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
PEAH
 
PEAN
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
PEAH
 
PEAH
 
PEAH
 
PEAM
 
BID
 
BID
 
PEAH
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Programa Fuente de
CIPA Unidad Operativa -I-' 
 Nacional ' Financiamiento " 

XII - Huancayo EE Santa Ana P, M, C, LG IEE
 
SEE Pichanaki 
 M, A, LG PEPP
 
SEE Pto. Bermudez 
 A, M, LG PEPP
 
EP Huancayo-Malz 
 M 
 IEE
 
EP Huancayo-Cereales 
 C 
 IEE
 
EP San Ram6n-Maiz 
 M 
 PEPP
 
EP San Ram6n-Arroz 
 A 
 PEPP
 
AE Churcapampa 
 P, EG IEE 
AE Izcuchaca 
 P, LG BID
 
AE Pampas 
 P, M, LG BID 
AE !,uancayo 
 P, M, LG IEE
 
AE Chupaca 
 P, C, LG IEE
 
AE Comas 
 P, M IEE
 
AE Jauja 
 P, C IEE
 
AE Tarma 
 P, M, EG IEE 
AE Concepci6n 
 P, C, LG IEE
 
AE Acobamba 
 P. M, C, LG BID
 
AE Huancavelica 
 P 
 BID
 
AE Lircay 
 P, C BID
 
AE San Ram6n 
 M 
 PEPP
 
AE Oxapampa 
 M, P PEPP
 
AE Satipo 
 A, M PEPP
 
AE Pichis 
 A, M, LG PEPP
 
AE Palcazu 
 A, M, LG PEPP
 
AE Huasahuasi 
 P 
 IEE
 
LRS Huancayo 
 IEE
 

XIII- Ayacucho EF Canaan 
 C, M, LG, P BID 
SEE Sivia LG, M BID
 
EP Ayacucho-Maiz-Cereales 
 M, C BID
 
EP Ayacucho-Leg/Papa 
 LG, P BID
 
EP Cora Cora-Papa p 
 BID
 
AE Ayacucho 
 C, M, P BID

AE Quihua C BID 
AE Huanta LG, m BID 
AE La Mar LG . BID 
AE Cangallo 
 C, P BID
 
AE Huancosancos 
 - BID 
AE Pichari 
 BID
 
AE Santa Rosa 
 BID
 
AE Cora Cora 
 p BID
 
AE Puquio 
 P, C BID
 
AE Saras 
 BID
 
AE Cabana 
 BID
 
AE Pansa 
 BID
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CIPA Unidad Operativa I ' 
Programa 
Nacional ' 

Fuente de 
Financiamiento ! ' 

XIV - Cuzco EE Andenes P, C, M, LG BID 
SEE Chuquibamba C, M, LG BID 
SEE Kosnipata A, M BID 
SEE Mollepata LG BID 
SEE Sahuayacu 
EP Cuzco-Cereales 

M 
C 

BID 
BID 

EP Cuzco-Malz M BID 
EP Cuzco-Papa 
EP Cuzco-Leguminosas 

P 
LG 

BID 
BID 

EP Abancay-Cereales C BID 
EP Abancay-Papa P BID 
EP Abancay-Malz 
EP Abancay-Leguminosas 

M 
LG 

BID 
BID 

LRS Cuzco BID 
AE Anta P, C, LG, M BID 
AE Cuzco 
AE Paruro 

P, C, M 
P, C 

BID 
BID 

AE Urcos C, M BID 
AE Calca C, M, LG BID 
AE Urubamba C, M, LG BID 
AE Paucartambo P, C BID 
AE Acomayo P, C BID 
AE Quillabamba LG, M BID 
AE Alto Urubamba BID 
AE La Quebrada LG BID 
AE Sicuani P, C, M BID 
AE Santo Tomas P, C BID 
AE Andahuaylas 
AE Huancarama 

P, C, M, LG 
P 

BIU 
BID 

AE Chycheros P, M BID 
AE Abancay P, C, M BID 
AE Curahuasi C, LoG, M BID 
AE Kosnipata A BID 
AE Pilcopata A BID 
AE Yanaoca P BID 
AE Yauri BID 
AE Acobamba P BID 
AE Huancaray P BID 
AE Chalhuanca C BID 
AE Cotabambas C BID 
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Programa

CIPA Unidad Operativa I /' Nacional / 


XV- Puno 	 EE Illpa P, C 

SEE Pachani M 

SEE Tahuaco P, C, LG 

SEE Salcedo C
 
EP Puno-Papa P 

EP Puno-Cereales C 

EP Ayaviri-Papa P 

EP Ayaviri-Cereales C 

AE Ilave P, C 

AE Puno P, C 

AE Yunguyo C, P, LG 

AE Huancane P, C 

AE Sandia P 

AE Azangaro P, C 

AE Ayaviri P 

AE Ollachea P, M 

AE San Juan de Oro M 

AE Crucero P 

LRS Puno 

Escuela Queserla 


XVI - Iquitos EE San Ram6n A, M, LG 
EE San Roque A, M, LG 
EP Iguitos-Arroz A 
EP Iquitos-Maiz M 
EP Yurimaguas-Malz M 
EP Yurimaguas-Arroz A 
AE Iquitos A, M 
AE Nauta A 
AE Yurimaguas A, M 
AE Lagunas A, M 
AE Pevas A 
AE Caballococha A 

AE Requena A 

AE San Lorenzo A, M 


XVII- Madre de Dios EE Madre de Dios A 

EP Pto. Maldonado-Arroz-Malz A, M 

AE Pto. Maldonado A, M 

AE Iberia A 

AE Mazuko A 


XVIII Pucallpa 	 EE Pucallpa A, M 

EP Pucallpa-Arroz-Malz A, M 

AE Pucallpa A, M 

AE Contamana A 

AE Aguaytia M 
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Fuente de
 
Financiamiento A/
 

BID
 
BID
 
BID
 

BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 
BID
 

IEE
 
IEE
 
lEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 

IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 

IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 
IEE
 



CAPITULO VIII -
COORDINACION DEL SISTEMA: CARACTERISTICAS,
 
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
 



I
 
1. Introducci6n
 
Fate Capitulo presenta y discute los principales aspectos que
caracterizan a la coordinaci6n del Sistema Nacional de Investigaci6n,
Educaci6n y Extensi6n, as! como los principales problemas y limitaciones
que afectan dicha coordinaci6n. Una de las principales caracteristicas
del Sistema Nacional de IEE es que las instituciones o grupos de
instituciones participantes (ver Capitulo VII) actuan a base de mandatos
individuales. Adicionalmente, las referidas instituciones estan
vinculadas a diversos sectores de la economia; algunas estan 
vinculadas
al 
sector agrario, otras al sector educaci6n y al sector salud y 
otras al
 
sector privado.
 

Estes dos caracteristicas (individualidad en los mandatos, lo que muchas
veces significa superposici6n y existencia de conflictos y la vinculaci6n
institucional a diferentes sectores de la economia) son las que
probablemente han determinado la tercera caracteristica, cual sea la que
el sistema no dispone de un status formal. 
 Por lo tanto, para poder
funcionar y coordinarse, el sistema ha venido actuando a travs de
acuerdos fcrmales e informales y a traves de contratos y proyectos y
programas entre las instituciones participantes. El INIPA y la
Universidad Nacional Agraria son las instituciones lideres del sistema y,
por lo tanto, las que han tenido a su cargo no s
6lo el liderazgo sin6
tambi~n la coordinaci6n del mismo.
Los principales problemas y limitaciones que se han identificado para 1&
coordinaci6n del sistema son los siguientes:
 

1) la falta de capital humano en todos los niveles; 

2) dadas las limitaciones de capital humano y Je presupuestos
operativos, se estima que los esfuerzos de investigaci6n estin 
sobredimensionados; 

3) colaboraci6n muy limitada entre las instituciones del sistema, yentre estas y las instituciones intarnacionales de las cien-iasagropecuarias, del sector privado y de otras instituciones ?ublicasencargadas de la formulaci6n de la politica agropecuaria y
econ6mica; y, 

4) politicas macroecon6micas inadecuadas. Estos problemas ylimitaciones, en conjunto, han dado como resultado que el sistema como un todo tenga una credibilidad limitada, lo que a su vezconlleva a una falta de apoyo financiero y politico al propio
sistema. 
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2. Principales caracteristicas
 

Como se ha mencionado en la parte introductiva, el sistema no dispone de
 
un status formal. Las instituciones lideres son el INIPA y la Universidad
 
Nacional Agraria. Con relaci6n a la investigaci6n agropecuaria, existe
 
una suerte de liderazgo compartido por parte de ambas instituciones, en
 
el cual la universidad ciertamente dispone de profesionales con mayor

grado de capacitaci6n formal, mientras que el INIPA tambign dispone de 
un
 
significativo nimero de investigadores cuya larga experiencia profesional
 
compensa plenamente su relativamente menor grado de capacitaci6n.
 

La educaci6n y la extension estin mejor definidas. La Universidad
 
Nacional Agraria es la instituci6n lider de los programas educativos y

coordina esas actividades con las Universidades Regionales, mientras que

el INIPA a travs de su servicio de Extensi6n distribuldo por todo el
 
pals, dispone de las condiciones necesarias y suficientes en terminos de
 
estructura e implementaci6n, para el liderazgo nacional de la extensi6n
 
agropecuaria.
 

En el caso de las instituciones lideres del sistema se considera que el
 
mayor problema de coordinaci6n no reside exactamente en sus respectivos

mandatos. Ya se ha visto anteriormente el alto grado de relaci6n e
 
interdependencia entre las actividades de investigacion, educaci6n y

extensi6n. La universidad, para poder desarrollar cada vez mas y mejores
 
programas educativos, necesita tener programas fuentes de investigaci6n y

extension. El INIPA por su parte, para contribuir cada vez mas al aumonto
 
de la producci6n y productividad del agro nacional necesita que sus
 
programas de transferencia de tecnologla esten fuerterrente apoyados por

resultados muy claros y precisos de investigaci6n aplicada, los cuales
 
puede obtenerlos no s6 lo de la investigaci6n desarrollada en sus
 
estaciones experimentales, sino tambien de la tecnologia generada por la
 
Universidad Nacional Agraria.
 

La universidad por su parte, tambiin tiene una tendencia a concentrar sus
 
esfuerzos en un mayor numero de investigaciones de caracter basico, pero
 
es dudable igualmente que el Servicio do Extensi6n del INIPA puede ser un

vehiculo fundamental para la diseminaci6n de las tocnologias generadas
 
por la universidad.
 

Todos estos aspectos pueden ser bastante bien coordinados (y en general

as! ha sido) entre el personal directivo y profesional de ambas
 
instituciones. El problema que realmente impide una mejor coordinaci6n
 
entre el INIPA y la Universidad Nacional Agraria en sus respectivas

actividades de investigaci6n, educacion y extensi6n es que ambas
 
instituciones estan vinculadas a sectores diferentes: el 
INIPA al
 
Agrario, y la Universidad al Sector Educaci6n.
 

AdemAs de los problemas politicos que normalmente se generan con esta
 
separaci6n, el hecho de que ambas instituciones pertenezcan a diferentes
 
sectores, genera otros problemas adicionales, entre los que se pueden

mencionar loo siguientes: desigual definici6n de prioridades, fuerte
 
competencia por la asignaci6n de recursos generalmente escasos,

atendimiento diferenciado a las decisiones y solicitudes politicas de
 
alto nivel, e innecesaria e injustificada duplicaci6n de esfuerzos.
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Estos aspectos serin discutidos ms adelante. Por lo demas, esta
participaci6n en sectores diferentes de la economia, tambiin se 
refleja,
en la coordinaci6n del sistema, 
en las otras instituciones participantes.

El INIPA coordina relativamente bie;, sus actividades con otras

instituciones del sector agrario como el INAF, INFOR e INDDA, mientras
 que la Universidad Nacional Agraria lo hace con las universidades
 
regionales y con algunas universidades particulares. El IIN pertenece al
 
Sector Salud.
 

Adicionalmente, esta separaci6n sectorial, tambi~n dificulta la
coordinaci6n con otras instituciones privadas de investigaci6n y
extensi6n, como FUNDEAL, NETS y el 
Instituto Rural Valle Grande. Por lo
expuesto, el sistema z6lo funciona como tal a base de acuerdos formales e
informales entre dos o "as instituciones participantes y de proyectos y
programas formalmante establecidos entre dichas instituciones.
 

3. Principale3 problemas y limitaciones
 

3.1. El capital humano
 

Es probable que la principal restricci6n a la implementaci6n y desarrollo

del sistema de investigaci6n, educaci6n y extensi6n en el Per6 sea
justamente las deficiencias que presenta su capital humano en todos los
niveles. Estas deficiencias estin referidas principalmente al nivel de
entrenamiento y capacitaci6n de 
la mayor parte del personal, lo que

impide desarrollar cabalmente las tareas 
inherentes al sistea.
 

A nivel de la Universidad Nacional Agraria, I, 3ituaci6n cuanto a la
calidad de su capital humano es relativamente mejor. A fines de 1984, de
 un total de 408 profesores, 51 de ellos tenian el titulo de Ph.D. y 114
el de M.S.. En jaJo de 1985, se registraban 35 profesores de la
universidad siguiendo cursos de post grado en el extranjero, 14 de los
cuales estaban estudiando para obtener el titulo de M.S., y 21 el 
Ph.D..
 

A nivel del INIPA y de ]as universidades regionales la necesidad que

existe por disponer de cientificos y tecnicos mejor capacitados es
evidente. En el 
caso del INIPA, par ejemplo, en numeros redondos, existen
1600 ingenieros, de los cuales 678 
son especialistas de extensi6n y 273
 son investigadores. 
Ninguno de los profesionales que estan trabajando
directamente en las actividades de investigaci6n y extensi6n, posee el
titulo de Ph.D. y solamente 32 tienen el titulo de M.S.. 
En el caso del
 

6
Servicio de Extensi6n, se ha estimado que aproximadamente s lo 40 % de
los profasionales, estin calificados para servir como especialistas.
Existe pues una clara necesidad para continuar desarrollando programas de
capacitaci6n al nivel de post grado, por lo menos al nivel de M.S. y
asimismo, continuar desarrollando programas de capacitaci6n en servicio y
de cursos de cor:a duraci6n. El problema de la insuficiente capacitaci6n

del capital humano del sistema sera 
tambien discutido posteriormente en
 
el Capitulo XII y en el Capitulo XIV.
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3.2 Esfuerzos de investigacion agropecuaria demasiado diseminados
 

Otro problema que afecta bastante seriamente en las actividades de
 

coordinaci n del sistema es el que se refiere a la diseminaci6n de los
6
 

esfuerzos de investigaci6n agropecuaria, particularmente el de las
 

facilidades fisicas que se destinan a la investigaci6n. Es evidente que,
 

dada las limitaciones de capital humano bien capacitado y las
 

limitaciones impuestas por los presupuestos operativos, existe un numero
 

demasiado grande de estacionEs experimentales y sub-estaciones
 

experimentales, las cuales estan demasiado diseminadas a lo largo y ancho
 

del pats.
 

Es tambi~n evidente que existe una presi6n politica para organizar los
 

servicios de investigaci6n y ixtensi
6 n a nivel local, en el sentido de
 

que cada departamento del pais, pueda tener su sistema propio de
 

estaciones experimentales. agencias de extensi6n, y programas de
 

investigacion.
 

Pero como recomienda el Informe del ISNAR (1985), "Usar el departamento
 

como la base para organizar el servicio de investigaci6n y extensi
6n a
 

nivel local., parece set considerablemente menos eficiente que usar las
 

zonas agroecologicas.
 

La inve tigacion agricola a menudo se organiza mas of icientemente tomando
 

como base las principales zonas agroecol6gicas, las cuales tiene suelos,
 

climas y sistemas agricolas relativamente uniformes. Hasta donde los
 

factores culturales sean tambien uniformes y a menudo lo son, la
 

extensi6 n tambign puede ser organizada mis eficientemente en las mismas
 

2onas agroecol6gicas. Una estaci
6 n experimental, con recursos y programa:
 

adecuados a las zonas que sirvan, llega a convertirse en el centro de
 

trabajo de la investigaci6ri y la extensi
6 n en la zona.
 

Gran parte del trabajo de investigaci
6 n y la mayoria del trabajo de
 

extensi6 n se hace fuera de la estaci
6 n, pero la estaci6n experimental es
 

foco central". Por este motivo la misma misi6n recomendo: "... que el
el 

Peru se concentre en el desarrollo de una red minima esencial de
 

estaciones experimentales para servir a las pvincipales zonas
 

agroecol6gicas cuando los recursos estin disponibles y que esas
 

estaciones sean usadas com el foco central para la investigaci6 n y la
 

extensi6n a nivel local".
 

La misi6n que evalu6 la viabilidad y efectividad del Sistema de
 

Investigaci6n, Educ&ci6n y Extensi6n del Peru en 1985, a su vez, menciona
 

que los esfuerzos de investigaci
6 n y extensi6n sobredimensionados pueden
 

set una caracteristica a n en los cinco Programas Nacionales
 

originalmente desarrollados en el INIPA.
 

Esta misi6n considera que en los Programas Nacionales originales, la
 

concentraci6n de esfuerzoe y de recursos 
en un numero menor de estaciones
 

experimentales y de agencias de extensi6n, podria incrementar los
 

retornos en terminos de cantidad calidad del esfuerzo realizado y
 

especialmente en terminos del reconocimiento publico y el apoyo politico
 

que el INIPA podria conseguir.
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Otra raz6n de preocupaci6n para la misma misi6n fue la tendencia

observada hacia una proliferaci6n de esfuerzos, tanto dentro de los
Programas Nacionales como dentro de los nuevos Programas del INIPA. Se

identificaron claras presiones politicas para expandir los esfuerzos de
investigaci6n y extensi6n hacia otros cultivos y crianzas al nivel de los
CIP's. Aunque la Misi6n reconoce que tal expansi6n y diversificaci6n de
esfuerzos puede ser una seijal del crecimiento y desarrollo de la propia
instituci6n, tambign puede significar un compromiso demasiado grande en

relaci6n a los recursos disponibles.
 

En res~umen, la misi6n sugiere que el INIPA no debe extralimitar sus

actividades de investigaci6n y extensi6n, y que dadas las limitacione,
del capital humano, estos nuevos esfuerzos no solamente producirin

resultados bastantes limitados y dudosos, sino que de hecho podran

limitar los recursos que dispone actualmente el INIPA en el momento en
 
que justamente sus Programas Nacionales empiezan a producir resultados
 
bastante viables (ver Capitulo XVI).
 

3.3 Limitada colaboraci6n entre las instituciones del sistema
 

Otro de lo3 factores que todavia limitan las actividades de coordinaci6n
 
y consecuentemente el crecimiento y desarrollo del sistema peruano de
investigaci6n, educaci6n, se refiere a la debilidad de las relaciones

existentes entre las ocho principales instituciones (ogrupos de
instituciones) que conforman el sistema). En este sentido, la misi6n de
evaluaci6n del sistema (1985) identific6 que, aunque se habla notado

algun progreso a partir de 1980, el sistema IEE todavia puede ser
generalmente caracterizado por 
un conjunto de acciones independientes y
sin coordinaci6n y por una comunicaci6n extremadamente limitada entre las
varias instituciones del sistema. El 
resultado de esto ha conducido a

duplicaciones de esfuerzos, duplicaciones en lo que se 
refiere a la
jurisdicci6n institucional, competencia interinstitucional destructiva
 
para obtener financiamiento, reducido acceso a la red internacional de

ciencias agropecuarias, a la formulaci6n y ejecuci6n de politicas

inadecuadas, todo lo cual contribuye a riducir el 
ingreso de los

agricultores y a aumentar el precio de los productos alimenticios pagados
 
por los consumidores.
 

En la coordinaci6n del sistema nacional de investigaci6n, educaci6n y

extensi6n, la misi6n de evaluaci6n del sistema identific6 las siguientes

deficiencias:
 

3.3.1 Entre el INIPAy la Universidad Nacional Agraria
 

lnicialmente se identific6 la debilidad del sistema nacional 
en lo que se

refiere a los lazos internos entre el INIPA y la Universidad Nacional

Agraria, instituciones entre las que existen competencia por mandatos y

financiamiento.
 

Se reconoce, sin embargo, que a partir de 1980 ha habido un mejoramiento

en lo que se refiere a la coordinaci6n de las actividades de educaci6n y
extensi6n entre ambas instituciones. 
Asi, por ejemplo, el Proyecto IEE

de la AID ha servido para mejorar el nivel de capacitaci6n de
 
profesionales y tecnicos del INIPA, a trav~s de los programas de maestria
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en los cuales han estado matriculados y al mismo tiempo para fortalecer
 
el programa de post grado de la Universidad. Asimismo, son numerosos los
 
ejemplos en los quo el Sistema de Extensi6n de INIPA ha participado y
 
contribuido para difundir las tecnologias generadas por los programas de
 
investigaci6n do la Universidad Nacional 7,graria.
 

Sin embargo, tambiin se reconoce que estos esfunrzos todavia son muy
 
limitados, principalmente lo que se refiere a los Programas y Proyectos
 
de Investigaci6 n Agropecuaria de ambas instituciones. As!, por ejemplo,
 
existen dos Programas Nacionales de Maz, uno en el INIPA y otro en la
 
Universidad Nacional Agraria. Igualmente, existen dos Programas
 
Nacionales de Cereales y dos Programas Nacionales de Papa.
 

Aurque es obvio que las necesidades nacionales para la generaci6n y
 
transferencia de tecnologia en estos productos tan importantes en el
 
pais, garanticen el espacio suficiente para la existencia de dichos
 
programas en ambas instituciones, es tambien evidente que la coordinacion
 
es insuficiente y que tambien existe un grado bastante considerable de
 
duplicaci6n de esfuerzos. La misi6n concluy6 pues, que existe una
 
tendencia para el desarrollo de dos sistemas paralelos de investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n, uno bajo el lidorazgo del INIPA con base en sus
 
propios recursos y en recursos externos, coi, arreglos contratuales con la
 
Universidad Nacional Agraria para la capacitaci6n a nivel de M.S. y el
 
otro bai el liderazgo do la Universidad Naciona. Agraria en colaboraci6n
 
con algu as universidades regionales. Esta polarizaci6n no es de
 
sorprender, ya que el INIPA y las universidades estan vinculadas a
 
diferentes ministerios, de Agricultura y de Educaci6n, respectivamente, y
 
que por el momento no existe ningtn mecanisno basico para coordinar las
 
actividades independientes de ambos sectores.
 

3.3.2. 	 Entre instituciones de IEE del sector publico y del sector
 
privado
 

Se ha identificado que tanto el INIPA como la Universidad Nacional
 
Agraria, asi como el IVITA, algunas universidades regionales y algunas
 
empresas del sector privado estin involucrados en actividades y esfuerzos
 
de investigaci6n y extensi6n bastante similares pero practicamente
 
independientes, dentro de la misma region.
 

Aunque algunos de estos esfuerzos y actividades estan dirigidos hacia
 
diferentes segynentos de la poblaci6n rural, muchas de ellas estan
 
diseiadas 	para alcanzar a los mismos grupos poblacionales con la
 
consecuente duplicaci6n de esfuerzos. Pero tambien se pueden identificar
 
algunas iniciativas recientes que han tenido por objeto mejorar la
 
coordinaci6n entre instituciones del sistema, como las del INIPA con la
 
Universidad Regional de San Martin o la del INIPA con una estaci6n
 
experimental privada.
 

La misi6n considera que existen oportunidades muy significativas para
 
mejorar la efectividad del sistema nacional de IEE, a travs del
 
mejoramiento de las comunicaciones y de la coordinaci6n, y a traves de
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una divisi6n del trabajo mas formal entre las varias instituciones

p6blicas y privadas del sistema, particularmente a base de una
administraci6n mis descentralizada o regional. Los esfuerzos que en este
sentido estin siendo realizados necesitan ser mas promovidos y diseiados
estratigicamente para fortalecer las relaciones institucionales y
desarrollar la divisi6n del trabajo interinstitucional.
 

En algunas regiones aparentemente existen oportunidades muy importantes
para incrementar la productividad de las inversiones con investigaci6n,
educaci6n y extensi6n, a travis de la concentraci6n de esfuerzos, de una
mejor definici6n del papel o del mandato de cada instituci6n y de
reducci6n de la duplicaci6n w- esfuerzos. 
la
 

3.3.3 
 Entre instituciones publicas y privadab de IEE, y el sistema
 
internacional de ciencias agropecuarias.
 

Los estudios realizados sobre retornos a las inversiones de investigaci6n
agropecuaria indican que las altas tasas de retorno encontradas en
periodos de tiempo relativamente cortos, 
en parte, son consecuencia de
las relaciones de las instituciones nacionales con la red internacional
de ciencias agropecuarias (ver Capitulos XV y XVI). 
En particular, dichas
relaciones son especialmente importantes para los palses en desarrollo.
Dichos retornos son generalmente mas elevados 
en los paises en desarrollo
 que mantienen fuertes lazos de cooperaci6n con el Sistema Internacional
de Ciencias Agropecuarias, que 
en los paises en los cuales dichas
 
relaciones son menos fuertes.
 

Consecuentemente es 
muy importante para el 
Peru continuar fortaleciendo,
ampliando y manteniendo sus relaciones de ccoperaci6n con la red
internacional de ciencias agropecuarias. La misi6n, sin embargo,
idoentific6 que varias instituciones en el sistema nacional de IEE en el
Peru mantienen lazos de cooperaci6n limitados y relativamente nuevos con
el Sistema Internacional de Ciencias Agropecuarias, la mayor parte de los
cuales se han desarrollado y fortalecido a partir de 1980, debido a los
proyectos de la AID, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco
 
Mundial.
 

La misa misi6n tambiin reconoce, sin embargo, que existe un importe
conjunto de relaciones entre el INIPA y los Centros Internacionales de
Investigaci6n Agropecuaria, especialmente a traves de los Programas
Nacionales. Estas relaciones 
son mas fuertes en el 
caso de los centros
internacionales localizados en Anrica Latina, particularmente con el

Centro Internacional de la Papa.
 

Ademas del CIP, el CIMMYT y el CIAT contribuyen a los Programas
Nacionales del INIPA aportando los co-lideres de dichos Programas,
estableciendo un 
intercambio continuo de germoplasma y organizando
programas de entrenamiento y capacitaci6n para tecnicos nacionales, 
tanto
en el pals como en la sede de los respectivos centros.
 

Se reconoce 
tambi~n que otro importante conjunto de relaciones es la
provisi6n de asistencia tecnico y capacitaci6n de universidades
americanas en cooperaci6n con varias instituciones de IEE. Finalmente,
tabien e identific6 que algu a asociaciones del sector privado que
importan insumos modernos, ancienen importantes relaciones con la red
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internacional de ciencias agropecuarias y la investigaci6n en el sector
 
privado. Dado que la investigaci6n agropecuaria en los palses mas
 
desarrollados esti siendo cads vez mas conducida par el sector privado de
 
dichos palses, este es un aspecto muy importante de las relaciones
 
internacionales en ciencias agropecuarias. Pero hasta ahora esta relaci6n
 
en g3neral ha sido bastante fragil y su continuaci6n depende casi
 
completamente en la existencia de un clima apropiado para las inversiones
 
privadas en el sector agrario.
 

3.3.4. Entre instituciones publicas de IEE y el sector privad.
 

El mandate del INIPA ha definido que la clientela de la instituci6n deben
 
ser aquellos agricultores que tengan tierras !uya extensi6n varne 
entre
 
una y veinte hectareas. Par lo tanto, agricultores mas grandes o
 
agricultores comerciales, las empresas asociativas coma las cooperativas,

las conunidades campesinas, las SAIS y los trabajadores sin tierras,

quedan excluldas, por el mandate institucional de la asistencia del INIPA.
 

La misi 6n identific6 que dicha exclusi6n entre las instituciones publicas
de IEE y el sec:ur p cdk , especialmente entre el INIPA y los 
agricultores, sean relativamente debiles. Sin embargo, tambien identific6 
que los agentes de extensi6n del INIPA estin haciendo permanentes

contactos con los agricultores y con grupos de agricultores y quo la
 
instituci6n dispone de nuevas tecnologlas muy viables para su extensi6n.
 

Reconoce tambi~n que tanto el INIPA coma los actuales esfuerzos para e.
 
desarrollo del Sistema de IEE son relativamente recientes y que, par lo
 
tanto, se debe esperar que las relaciones con los agricultores y con sus
 
asociaciones, continuari a crecer y a desarrollarse en los pr6 ximos anos,

bajo la presuposici6n de que el INIPA seri capaz de continuar a
 
desarrollar sus esfuerzos con la asistencia constante del Gobierno y de
 
las instituciones internacionales.
 

Reconoce igualmente que la existencia de nuevas tecnologlas y de
 
practicas mejoradas que puedan ser usadas par los agricultores, en forma
 
sostenida, son vitales para que el Per continue moviindose hacia una
 
agricultura moderna, fuertemente basada en la ciencia y no en la
 
depredaci6n de sus recursos naturales. Las relaciones entre el 
sector
 
pCblico de IEE y las empresas del sector privado, tanto en el mercado de
 
productos coma en el mercado de factores, son tambiin importantes para un
 
rapido crecimiento y desarrollo de la agricultura, pero la misi6n ha
 
identificado que justamente en esta area es donde de presentan las
 
mayores deficiencias. Se ha observado que las relaciones y comunicaciones
 
con 
la industria productora de insumos son extremadamente limitadas; que

la articulaci6n del INIPA con las firmas que producen y venden insumos
 
modernos son de la mis elevada importanci si se quiere que las nuevas
 
tecnologlas desarrolladas par el Sistema de IEE sean adecuadamente
 
apoyadas par las inversiones del sector privado. Un ejemplo clara de esto
 
es 
la producci6n y distribuci6n con el cr6dito, fertilizantes,
 
pesticidas, agua y administracj6n de estos insumos.
 

Igualmente, las relaciones del Sistema de IZE con las empresas e
 
industrias involucradas en el procesamiento y ia comercializaci6n de
 
alimentos y fibras son importantes para el desarrollo de una industria
 
alimenticia moderna. Los esfuerzos de la investigaci6n desarrollados par
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el sector pdblico necesitan ser llevados mis alli de los aspectos
puramente productivos hacia la totalidad de las necesidades de las
empresas del 
sector privado tanto en el mercado de factores coma en el de
productos. Ejemplos de estos se pueden encontrar investigando las
interacciones entre 
suelos, aguas y fertilizantes, el efecto de los
pesticidas en el medio ambiente, en nutrici6n y en la ciencia de los
alimentos, en el almacenamiento de productos alimenticios y en las
perdidas post cosecha y en las preferencias de los consumidores. Siendo
asi, uno 
de los principales problemas de coordinaci6n que en 
este momento
enfrentan las instituciones del Sistema de IEE, tales come el INIPA, la
Universidad Nacional Agraria, el IVITA, las universidades regionales y
otras instituciones, es como fortalecer sus relaciones con las empresas
del 
sector privado, pero de una manera eficiente y con la debida
sensibilidad hacia las prioridades de investigaci6n, extensi6n y
desarollo, con las mayores probabilidades de retornos elevados.
 

3.3.5 
 Entre instituciones publicas del IEE y las instituciones
 
encargadas de la formulaci6n de las oliticas agraria ,

econ&nica
 

Las instituciones lideres del sistema de IEE, el INIPA y la Universidad

Nacional Agraria hasta ahora 6
s lo han podidc tener una interacci6n
limitada con otras instituciones nacionales encargadas de la formulaci6n
de la politica &craria y de la politica econ6mica.
 

Recientemente, sin embargo, esta interacci6n se ha visto fortalecida por
la actividad desarrollada por el Proyecto de Planificaci6n Agricola y
Desarrollo Institucional (Proyecto PADI), 
a nivel del sector agrario, y
por las actividades del Programa Nacional de Agroeconomia a nivel del
INIPA. La misi6n ha identificado que se han abierto nuevas lineas de
comunicaci6n entre el INIPA y el Ministerio de Economia y Finanzas y
otras instituciones de Planificaci6n y Desarrollo, pero tambign indica
que se necesita continuar desarrollando este tipo de esfuerzos.
Igualmente considera que, desde que las politicas macroecon6micas
producen diferentes tipos de impactos en la agricultura, es absolutamente
necesario que los administradores, economistas y cientificos sociales del
Sistema Nacional de IEE continien fortaleciendo y desarrollando un
dialogo abierto con los responsables por la elaboraci6n y conducci6n de
la politica agraria y de la politica econ
6mica, a nivel del propio sector
agrario, del Congreso de la Reptblica, del Instituto Nacional de
Planificaci6n, del Ministerio de Economia y Finanzas, del Banco Agrario y
de otras instituciones.
 

3.4 Politicas macroecon6micas inadecuadas
 

Finalmente, otro factor que desde hace muchos azos viene contribuyendo
negativamente, tanto en lo que se refiere a la coordinaci6n del sistema
nacional del IEE como a los proceso 
de generaci6n, transferencia y
adopci6n de tecnologias y, consecuentemente, a la falta de credibilidad
del sistema es el de la formulaci6n, implementaci6n y ejezuci6n de
politicas macroecon6micas inadecuadas.
 

Aun siendo de caracter ex6
 geno, las politicas macroeconomicas producen
una enorme influencia en 
las variables mencionadas. Conceptualmente, un
marco de politicas macroecon6micas adecuadas es un prerequisito
fundamental para el crecimiento y desarrollo de 
una agricultura moderna
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de alta productividad, fuertemente basada en la ciencia, y contribuye
 
para optimizar las tasas en torno a las inversiones pblicas y privadas
 
en el sector agropecuario. En el Per6, sin embargo, el clima donde se han
 
deLarrollado l.s politicas macroecon6micas ha sido considerado,
 
recientemente*, como una limitaci6n fundamental al desarrollo tecnologico
 
y economico del sector agropecuario.
 

El principal problema reside en que los incentivos ofrecidos a los
 
agricultores se reducen y en algunos casos se eliminan por el efecto
 
combinado de las politicas macroecon6micas hasta el punto en quc los
 
precios recibidos por los agricultores ni siquiera cubren sus costos de
 
producci6n. Evidentemente, este tipo de politica no s6lo desestimula la
 
producci6n, sino que simultineamente desestimula tambi~n la adopci6n
 
tecnol6gica y hace imposible desde el punto de vista econ6mico las
 
tecnologlas generadas por el Sistema Nacional de IEE. Cuando una
 
politica de esta naturaleza se mantiene por varios anos seguidos, los
 
retornos a las inversiones palicas y privadas en el IEE tienden a ser 
cada vez mas bajos pueden, quizis, llegar a ser negativos. 

En reslumen los estudios mencionados, muestran lo siguiente: "La mayor
 
influencia politica en el sector agropecuario proviene de un conjunto de
 
paliticas economicas, como las tasas de cambio, tarifas, controles de
 
importaci6n, subsidios y control de precios, todo lo cual afecta los
 
precios finales de los productos agropecuarios de exportaci6n y de
 
consumo interno en relaci6n a otros bienes y servicios de la economia
 
nacional.
 

Durante el periodo de 1968 a 1980, las mencionadas politicas afectaron"
 
seriamente los tirminos de intercambio domnsticos contra el sector
 
agropecuario y fueron la principal causa de la descapitalizaci6n del
 
sector ocurrida en ese periodo. El efecto combinado de varias politicas
 
econ6micas como la imposici6n de altas barreras tarifarias y i.o
 
tarifarias a las importaciones, la demora en reajustar la tasa de cambio
 
frente a una economia en inflaci6n, asociado a un sistema de control de
 
cabio, contribuy6 a un ripido incremento de los costos de producci6n, a
 
una disminuci6n de los precios de los costos de producci6n, a una
 
disminuci6n de los precios de los productos agropecuarios, lo que trajo
 
como consecuencia final una dristica disminuci6n en la rentabilidad de la
 
agricultura. Adicionalmente, los camblos en la tenencia de la tierra que
 
resultaron del proceso de migraci6n rural-urbana y a la fuga de capitales
 
del sector.
 

Pafloskl, R. y Oliver, S. World Bank. Riordan y Mann, F. Agricultural
 

Sector Rtcaolt&li2at on PID. AID.
 

.1 



- 129 -

En 1980 y 1981 se reduj6 muchos los obsticulos que estaban distorcionando
los precios entre los sectores. Se redujero las tarifas a la importaci6n
y la mayor parte de las barreras no tarifarias y de los controles
internos de precios fueron eliminados. Como resultado, y a pesar de que
la tasa de cambio estaba sobreevaluada en el perlodo 1980-1982, el 
sector
agropecuario empez6 una recuperaci6n y expansi6n que fue superior a la
del 
resto de la economia durante el periodo 1980-1984. Pero a pesar de
esta recuperaci6n y este progreso, la tendencia de la politica econ6mica
 es de actuar ahora en 
la direcci6n opuesta. Se ha incrementado a nivel de
las tarifas y se han impuesto licencias a la importaci6n para un gran
numero de productos. A menos que esta tendencia pueda ser modificada, es
natural que los terminos de intercambio del sector agropecuario en
relaci6n al resto de la economia empezarin nuevamente a deteriorarse y
las nuevas inversiones que habian empezado en 
el sector en el perlodo

1982-1984, seran desestimuladas".
 

Todos estos problemas y limitaciones, en conjunto, no solamente afectan
la coordinaci6n del sistema nacional de IEE, sino que principalmente

contribuyen a limitar la credibilidad del sistema al no pernitir el
desarrollo tecnol6gico del sector, todo lo cual trae como consecuencia
final una falta de apoyo financiero y politico al propio sistema, como se
 
vera a continuaci6n.
 

4. Credibilidad y apoyo politico y financiero
 

El conjunto de problemas y limitaciones en la coordinaci6n del Sistema
Nacional de IEE, mencionado anteriormente, ha generado una credibilidad
limitada en todo el Sistema, con la consecuente falta de apoyo politico y
financiero que el sistema necesita. A travis del proceso politico, todo
esto se traduce en la baja prioridad presupuestal que se asigna al
Sistema Nacional de IEE, particularmente al INIPA, por parte de los
responsables de la formulaci6n de la politica agraria y econ6mica del
Gobierno, a pesar de la insistente y popular ret6rica acerca de la
importancia y de la prioridad constitucional de la agricultura.
 

El resultado de todo esto es que el Sistema Nacional de IEE es bastante
inestable. La misi6n identific6 que la sustentaci6n de cualquier Sistema
Nacional de IEE depende fundamentalmente de su estabilidad financiera a
largo plazo y que esto no podri obtenerse unicamente gracias a la
colaboraci6n de las agencias y organizaciones internacionales, aunque
estas sean efectivas y generosas. Se ha identificado que el mundo en
desarrollo existen numerosos ejemplos de instituciones nacionales de
investigaci6n y extensi6n agropecuaria que se transformaron en entidades
fuertes y efectivas gracias a la asistencia tecnica y financiera recibida
de fuentes externas, pero que sin embargo practicamente desaparecieron
cuando dichas fuentes se retiraron. 
La unica manera de que un sistema
nacional o una instituci6n de investigaci6n y extensi6n pueda alcanzar su
estabilidad financiera es cuando se desarrolla a partir del apoyo
recibido de su propio pals; que la asistencia de las instituciones
 externas puede jugar un papel muy importante en el proceso de crPacion y
desarrollo de la instituci6n, pero su sustentaci6n a largo plazo s6lo
podra ser conseguida con ml apoyo proveniente de fuentes internas.
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Pero tambign se reconoce que la estabilidad financiera raramente se puede
 
conseguir en forma espontanea, sino que mas bien depende fundamentalmente
 
en la credibilidad de la instituci6n. Esta credibilidad institucional, a
 
su vez, depende de varios factores entre los que se pueden mencionar los
 
siguientes:
 
a) 	 de la existencia de un conjunto de acciones que a lo largo del
 

tiempo hayan sido real y claramente capaces de beneficiar a los
 
agricultores y a otros grupos sociales;
 

b) 	 de la existencia de un sistema adecuado de comunicaci6 n entre la
 
instituci6n de investigaci6n y extensi6n y las agencias que la
 
financian o su respectivos usuarios, lo cual muchas veces necesita
 
de una politica agresiva de relaciones publicas;
 

c) 	 igualmente depende de la capacidad tecnica e intelectual de los
 
profesionales do la instituci6n y en el nivel de confianza que ellos
 
sean capaces de proyectar hacia sus usuarios y hacia los
 
responsables por la conducci6n do la politica agraria y del
 
financiamiento de la instituci6n;
 

d) 	 finalmente, la credibilidad y sustentaci6n del sistema a largo plazo
 
tambien se podra obtener cuando exista una verdadera estabilidad
 
interna del propio sistema, y cuando sea posible conseguir que las
 
instituciones que lo componen no tengan mandatos conflictivos y/o
 
cuando ellas no se encuentren compitiendo continuamente por los
 
mismos recursos, especialmente cuando estos recursos son muy escasos.
 

Esto significa, en otras palabras, que los componentes institucionales de
 
un Sistema Nacional de IEM deberian tener mandatos muy claramente
 
definidos y que su participaci6n debe estar basada en sus ventajas
 
comparativas. Cuando esta situacian no existe o, lo que es peor, cuando
 
esta situaci6n se invierte, predominan la confusi6n y los conflictos, el
 
sistema pierde su efectividad y eficiencia y consecuentemente pierde
 
credibilidad.
 

Cuando la mision examin6 el Sistema Nacional de IEE dentro del marco
 
conceptual descrito, observ6 las siguientes limitaciones:
 
1) 	 Una proporci6n bastante significativa del presupuesto del INIPA,
 

especialmente la que actualmente esta produciendo el mayor impacto
 
(ver Capitulo XVI), proviene de recursos de endeudamiento externo.
 
Asi, por ejemplo, se ha estimado que en promedio en los ultimos
 
cinco anos (1981-1985) el endeudamiento externo ha contribuido con
 
70.40% al Presupuesto de Inversiones del INIPA, mientras que el
 
Tesoro Publico lo ha hecho con 22.80% (ver Capitulo XII). Las
 
donaciones contribuyeron con 6.80% al Presupuesto 'de Inversiones.
 

2) Que a pesar de los compromisos asumidos, el Gobierno no habia
 
contribuido con los fondos de contrapartida que le correspondian, ni
 
en la cantidad suficiente, ni en la oortunidad necesaria; y que
 
nada hace indicar que durante la pr6xima dicada los fondos de
 
contrapartida nacional se incrementarlan al nivel que seria
 
necesaria para ir reemplazando gradualmente el actual nivel de
 
prestamus y donaciones externos y, asimismo, para fortalecer algunos
 
de los componentes del sistema que actualmente estan recibiendo
 
financiamiento muy limitado proveniente de fuentes externas (la
 
misi6n en este caso so refiere a las universidades y estaciones
 
experimentales del sector privado, las que pueden dar una importante
 
contribuci6n a la estabilidad y efectividad del sistema).
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La conclusi6n es que los donantes puedan estar enfrentando la posibilidad
 
de tonerre continuar asistiendo al Sistema Nacional de IEE por lo menos
por una decada mas, pero mis probablemente por dos o ires decadas mas.
 

Igualmente la misi6n considera que el problema de la credibilidad del
Sistema Nacional de IEE es de la mas alta importancia. Se ha notado que
algunos sectores productivos, principalmente los medianos agricultores y
algunas organizaciones de agricultores como 
la Organizaci6n Nacional
Agraria, tienen dudas y fueron bastante criticos en relaci6n a la
capacidad del INIPA y de las universidades del sistema en el sentido de
que realmente puedan conducir programas de investigaci6n y extensi6n

efectivos. En general desconocen el mandato de INIPA de trabajar con
 pequenos agricultores, y al contrario, asumen que el 
INIPA tiene una

responsabilidad universal sobre todos los productores.
 

Asimismo, los medianos agricultores y sus respectivas asociaciones
 
muestran un desconocimiento considerable de los 4xitos notorios obtenidos
 por el INIPA y por la Universidad Nacional Agraria en sus Programas
Nacionales. La misi6n pues considera que obviamente existe un problema de
comunicaci6n de sustancial magnitud entre todas estas instituciones. Por
otro lado, tambign se not6 que fuera del 
sector agricola, muy poca gente
conoce la existencia del INIPA y el 
papel de las universidades en el
ambito de la investigaci6n agropecuaria. La impresi6n general 
es que la
importancia de disponer de un sistema sostenido de investigaci6n

agropecuaria, no es debidamente comprendida por mucha gents que no
 
pertenezca a la comunidad tecnica y cientifica.
 

Como corolario de todo esto es 
evidente que en el Peru 
existe una
necesidad imperiosa de formular e implementar una politica agresiva de
relaciones p6blicas que realmente sea capaz do mostrar el 
importante

papel que la investigaci6n y la extensi6n agropecuaria desempenan para el
desarrollo economico y social del pals, a travis de los importantes
resultados ya conseguidos por el INIPA y por algunas universidades.
 

Otro factor que tambi4n ha contribuldo a la poca credibilidad de las
instituciones del sistema es el bajo nivel tdcnico y academico de muchos
cientificos y profesionales del INIPA, de la Universidad Nacional agraria

y de las universidades regionales. 
Este factor es especialmente grave
cuando se le compara con el nivel tecnico de algunos agricultores

medianos que han tenido mejores oportunidades de educaci6n y
capacitaci6n, coma es 
el caso de los agricultores que participan en el
 apoyo de las estaciones experimentales privadas de Ica y Canete y el 
caso
de los agricultores mas progresistas de otros departamontos como Piura,

Lambayeque,.Arequipa, Junin, Cuzco, Cajamarca y San Martin.
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CAPITULO IX - EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN FL 
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IEE 



Introducci6n
 

Muchos de los estudios desarrollados para analizar los 
retornos a las
inversiones en investigaci6n agropecuaria (vet Capitulo XVI) indican
que el mantenimiento de relaciones y lazos de cooperaci6n con las
instituciones internacionales de financiamiento y con la red de
instituciones internacionales de ciencia y tecnologia en agricultura
son fundamentales para los palses en desarrollo. Dichos retornos
normalmente son nis elevados en aquellos palses en desarrollo que
mantienen fuertes y duraderas relaciones con la red internacional de
las ciencias agropecuarias, que 
en aquellos palses donde tales lazos
son todavia relativamente debiles.
 

En el 
Per6, varias inst.tuciones del Sistema de Investigaci6n,
Educaci6n y Extensi6n mantienen algun tipo de relaci6n, en algunos
casos 
todavia bastante nuevas y limitadas con 
las instituciones
internacionales de financiamiento en ciencia y tecnologia. En el caso
del INIPA, la mayor parte de estas 

fortalecido como una 

relaciones se ha desarrollado y
consecuencia de los proyectos de inversi6n
firmados con la AID, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Per6 
 tambien es importante mencionar y dar el debido
credito a la colaboraci6n en el irea de investigaci6n en papa
establecida entre las instituciones nacionales de investigaci6n y el
Centro Internacional de la Papa desde su 
creaci6n en el 
ano 1972. Otto
ccnjunto importante de relaciones internacionales existe entre el
INIPA y los Centros Internacionales de Investigacj6n Agropecuaria, las
cuales han contribuido para el fortalecimiento de los Programas
Nacionales de Investigaci6n y Extensi6n del INIPA. Adicionalmente,
existe 
ui conjunto bastante diversificado de relaciones 
con agencias
internacionales de ciencia y tecnologia, a travis de la cooperaci6n
bilateral y multilateral. Todos estos aspectos son presentados y
discutidos en el presente capitulo.
 

Coordinaci6n de 
la cooperaci6n tecnicay financiera internacional
 
Diversos proyectos bilaterales y multilaterales de cooperaci6n tecnica
y financiera asisten a la agricultura peruana, muchos de los cuales
tambien involucran al 
INIPA. Durante el periodo 1981-1985, cuatro
grandes proyectos, apoyados por agencias internacionales proveyeron la
mayoria de los consultores internacionales al INIPA y asimismo casi la
totalidad de la asistencia financiera externa. Estos proyectos son los
siguientes: Proyecto de Investigaci6n y Extonsi6n Agricola del Banco
Mundial, Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario del Banco
Interamericano de Desarrollo Proyecto de Transferencia de Tecnologia
Agricola y Producci6n de Semilla Mejorada del Banco Interamericano de
Desarrollo, y el Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n
Agricola de la AID. Adicionalmente, a principos de 1986, existian
otros 26 proyectos en operaci6n con apoyo internacional de este
capitulo y nueve en proceso de elaboraci6n y/o en negociaci6n. (ver


Anexo).
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2. 	Proyecto de Investigaci6n y Extensi6n Aqrlcola (Proyecto IEA),

del Banco Mundial
 

Este proyecto fug identificado y elaborado a fines de la dicada de
1970, negociado a partir de 1980 y se hizo efectivo a partir de 1982.

El objetivo del proyecto os 
reforzar el sistema de investigaci6n y
extensi6n agropecuaria en el Peru, principlamente a travis del INIPA.

Las actividades del proyecto se encuentran en implementaci6n en los

cinco CIPA's de la regi6n norte del pals (ver Mapa No. 3 del Capitulo

VII).
 

Otras actividades financiadas por el Proyecto tienen cobertura

nacional, siendo las mis importantes de alias las relacionadas con el
fortalecimiento institucional del INIPA, la introducci6n y supervisi6n

del sistema de capacitaci6n y visitas, del financiamiento de los

co-lideres para los programas nacionales, la capacitaci6n en servicio
 
y la educaci6n formal, el fortalecimiento de las funciones de

planificaci6n y evaluaci6n de la investigaci6n y extensi6n, y el apoyo

al Servicio Nacional de Mgtodos y Analisis Cuantitativos.
 

Adicionalmente, 
se conducen estudios especiales en maquinaria

agricola, mecanizaci6n y comercializaci6n rural, y el financiamiento y
la compra del equipo, vehiculos y todas las construcciones necesarias
 
para las estaciones experimentales y agencias de extensi6n de la

region Norte, todo lo cual esti tambign incluido en el proyecto.
 

El monto del pr~staino as de US $ 40.6 millones, con una contrapartida

del Gobierno Peruano de US $ 43.3 millones, por un perlodo total de

siete anos. Sin embargo, debido principalmente a las dificultades del
Gobierno por cumplir con las obligaciones de las contropartidas

nacionales, se ha acordado con el Banco Mundial una modificaci6n en
las proporciones de los desembolsoe, quedando, on promedio, 85% para

el prestamo y 15% para el Gobierno.
 

3. 
Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario (PEPSA).
 

Este 	prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo os por 
un total
de US$ 80 millones de los cuales US$ 16.4 millones se destinaron a la
Actividad III para la investigaci6n, extensi6n y pronoci6n, a cargo

del INIPA. El objetivo general de esta actividad del pr~stamo es para
complerntar las acciones del Gobierno en investigaci6n, extensi6n,

capacitaci6n y producci6n do semillas para aumentar la productividad

agr~cola. El Proyecto PEPSA atendi6 hasta 1985, los cinco CIPA's de la
regi6n sur del pals (ver Mapa No. 3 del Capltulo VII). El

financiamiento del Proyecto PEPSA estaba dirigido a lo siguiente:
 

1) 	En Investigaci6n: la ejecuci6n de 1,200 experimentos,

construcci6n de tres estaciones experimentales y equipamiento de
 
18 Estacionos Experimentales.
 

2) 	En Extensi6n: financiar el equipo y la operacion de 100 Agencias

de Extensi6n y financ dr 201 cursos cortos para la extensi6n,

manejo y gerencia d. unidades de producci6n de semillas de
 
granos, leguminosas y frutales.
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3) 	Contrataci6n de consultorlas, realizaci6n de estudios basicos y
otorgamiento de becas. La parte del pristamo US $ 16.4 millones
tiene c'mo contrapartida nacional el monto de US $ 9.0 millones.
Sin embargo, por problemas con la ejecuci6n de los demis
componentes del Proyecto PEPSA, los desembolsos para la Actividad
III de Investigaci6n, Extensi6n y Promoci6n Agropecuaria quedaron

suspendidos a partir del primer semestre de 1985.
 

4. 
 Proyecto de Transferencia de Tecnologia Agricola y Producci6n de
 
Semilla Mejorada (PTTSM)
 

El acuerdo sobre el PTTSM se 
firm6 con el Banco Interamericano de
Desarrollo en el 
ano 1978. Los objetivos del Proyecto son:
 

1) 
 aumentar la producci6n y productividad dc los cultivos
 
alimenticios y la ganaderia;
 

2) 	 desarrollar un sistema eficiente de prueba y difusi6n de
tecnologia para introducir paquetes de tecnologlas simples entre
los pequenos agricultores, con base 
en los datos provenientes de
 
la investigaci6n; y,
 

3) 	 desarrollar metodos adecuados para multiplicar, distribuir y

mantener semillas mejoradas.
 

El proyecto tiene cobertura nacional y lleva a cabo sus actividades
 
por medio de pruebas de campo y desmostraciones en cultivos y
ganaderia. mientras que el entrenamiento de los agricultores es 
hecho
por el Servicio de Extensi6n del INIPA. El total de 
recursos del
Proyecto es de US$ 12.1 millones, de los cuales US$ 8.6 millones
constituyen un donativo del Banco Interamericano de Desarrollo, y US$
3.5 millones son los aportes del Gobierno como contrapartida nacional.
 

Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:
 

1) 	 elevar la productividad y la producci6n de los cultivos y
crianzas que contribuyen a la alimentaci6n de la poblaci6n del
 
pals;
 

2) 
 desarrollar un sistema efectivo de comprobaci6n ' transferencia 
de tecnologla; y 

3) 	 desarrollar metodos adecuados que permitan el establecimiento de
 un sistema de multiplicaci6n, distribuci6n y mantenimiento de la
 
semilla mejorada.
 

Las metas especificas del proyecto son las de establecer, durante 
su
,ida 6til, lo siguiente: 668 parcelas de comprcbaci6n agricola; 2,765
parcelas de demostraci6n agricola; 
105 parcelas de comprobaci6n y
demostraci6n pecuaria; 5,619 hectareas de semilleros de malz amiliceo;
1,500 hectareas de semilleros de arroz. Ajicionalmente, tambiin
constituyen metas del proyecto realizar: 1.425 cursillos de
capacitaci6n y 3,621 eventos-dias de campo. En octubre de 1985 el
INIPA emiti6 un informe de terminaci6n de operaciones del proyecto en
el que se puntualizaban los logros alcanzados as! como los saldos
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derivados do la utilizaci6n de fondos, estimindose un saldo del
 
proyecto de US$ 3.5 millones, lo que representa el 41.4% del aporte
 
externo.
 

En 1986 se efectuarg la evalucaci6n final, cuyos resultados permitirin

sustentar la posibilidad de ampliar las acciones del mismo proyecto

(y/o formular uno nuevo) para fortalecer las metas y/o concluirlas en
 
los casos pertinentes. Las actividades del nuevo proyecto estaran
 
involucradas en los lineamientos del Servicio Nacional de Semillas.
 

5. 	 Proyecto do Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agropecuaria
 
(Proyecto IEE)
 

Este proyecto de pristamo y donaci6n de la AID fue desarrollado a
 
partir del Estudio de Base que a nivel nacional fue conducido en el
 
ano 1979 (ver Capitulo VII). El objetivo principal del proyecto es
 
apoyar la revitalizaci6n de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n,

todo lo cual constitula una alta prioridad del Gobierno democratico
 
que empez6 en julio de 1980 despuis de doce anos do gobierno militar.
 
El financiamiento del Proyecto fue establecido inicialmente con un
 
prestamo de US$ 9.0 millones y una donaci6n de US$ 2.0 millones por la
 
parte de AID, y una contrapartida de US$ 4.0 millones por parte del
 
Gobierno Peruano, para ser ejecutado durante el periodo de 1980 a
 
1985. Posteriores negociaciones aunentaron el financiamiento externo a.
 
US$ 13.3 millones y extendieron el periodo hasta 1987. En diversas
 
oportunidades el problema de las restricciones existentes con la
 
contrapartida nacional ha sido en parte minimizado por el 
uso de
 
fondos provenientes de la venta de productos de la PL-4B0.
 

La unidad ejecutora del proyecto ha sido una coordinaci6n
 
expecialmnte creada para ese fin. Gran parte del progreso alcanzado
 
se debe a la donaci6n que fue usada para proporcionar asistencia
 
tecnica a traves de la Universidad del Estado de Carolina del Norte a

partir del ano de 1982. Especificamente, el proyecto tenia por

objetivo crear un Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n
 
Agricola que permita a las instituciones involucradas en esas
 
actividades contribuir al aumento de la producci6n y productividad
 
agricola a travis de:
 

1) 	la promoci6n y reforzami~nto de los recursos humanos necesarios
 
para investigaci6n, , ucaci6n y extensi6n; y
 

2) 	contribuir a la creaci6n de un flujo continuo de tecnologia

agropecuaria que satisfaga las necesidades de los pequenos y

medianos agricultores as! como de las empresas asociativas.
 

Las metas establecidas para el Proyecto IEE fueron las siguientes:
 

1) 
conseguir un sistema nacional de IEE en pleno funcionamiento;
 

2) 	aumnentar la productividad y la producci6n de los cinco programas

nacionales establecidos: maiz, arroz, cereales, papa y
 
leguminosas de grano;
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3) 	desarrollar los recursos humanos necesarios y altamentecapacitados para implementar un sistema nacional de IEE dinimico 
y eficiente; y 

4) 	establecer un flujo continuo de informaci6n entre el sistema
nacional de IEE y los Centros Internacionales de Investigaci6n

Agropecuaria.
 

En resumen, el proyecto ha contribuldo a la conceptualizaci6n y al
apoyo tecnico para implementar el sistema nacional de IEE°
complementado sus esfuerzos con los proyectos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo. Ademas del apoyo a los programas
nacionales mencionados, el proyecto tambien viene apoyando a los
Programas Nacionales de Agroeconomia, de Sistemas Andinos
Agropecuarios y de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria en la Selva.
Presta asesoria tecnica a tres laboratorios centrales, ocho
laboratorios regionales y un laboratorio de capacitaci6n.
 

Adicionalmente, dentro del Programa para el Desarrollo de los Recursos
Humanos, se tiene previsto contar a fin del ano 1986 
con 75
profesionales con el grado de Maestria. 
Se ha logrado enviar al
extranjero 185 tecnicos, y alrededor de 8,000 profesionales han
participado en cursos dictados en el pais. En el momento se viene
negociando la segunda etapa del proyecto, la cual entrarla en
ejecuci6n a partir del 
ano 1987.
 

6. 	Otros Proyectos on Ejecuci6n.
 

6.1 	 El Gobierno de la Republica Federal de Alemania, a travis de 
su
Servicio do Cooperaci6n Tecnica, participa en la parte tecnica y
financiera de dos proyectos. El primero, denominado Fomento de la
Comercializaci6n Rural, tiene como unidad ejecutora a la Oficina de
Comercializaci6n Rural del INIPA; el segundo, de Producci6n y
Aprovechamiento de Cultivos Vegetables Andinos en la Nutrici6n Humana
tiene como unidad ejocutora al CIPA XIV -
Cuzco, en Convenio con la
Corporaci6n Departamental de Desarrollo dEl Cuzco.
 
6.2 
 El Gobierno de Holanda, igualmente, participa en dos proyectos,
cuya unidad ejecutora es en ambos casos el Servicio Nacional de
Semillas. El primero, es una donaci6n do cemillas de pastos para
incrementar la producci6n de somillas do pasto 
a nivel nacional, y el
segundo es en apoyo al Servicio Nacional de Semillas, para la
adquisici6n, procesamiento, conservaci6n, distribuci6n y venta de

semilla mejorada.
 

6.3 
 El Gobierno de Suiza, a travis de la Cooperaci6n Tecnica Suiza
(COTESU), colabora en tres proyectos. El primero, cuya unidad
ejecutora es el Programa Nacional de Papa se denomina Manejo y
Producci6n de Semillas Bisicas, para mejorar la productividad de la
papa en el Peru. El segundo es el Programa de Apoyo a la Ganaderla
Lechera (PAGL) cuya unidad ejecutora es el CIPA VI 
- Ica. El tercero,
cuya 	unidad ejecutora es 
la Direcci6n ejecutiva de Promoci6n
Agropecuaria, es el Programa Nacional de Queserlas que tiene por
objetivo fomentar la producci6n de quesos y mantequilla en area
alejadas de los Centros de Consumo.
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6.4 El Banca Interamericano de Desarrollo participa con dos
 
proyectos, uno de los cuales es el Proyecto de Transferencia de
 
Tecnologia Agricola y Producci6n de Semilla Mejorada (PTTSM), ya
 
descrito anteriormente. El segundo es el Programa de Capacitaci6n de
 
Pequenos Ganaderos y Campesinos en prevenci6n y control de la
 
zoonosis, cuya unidad ejecutora es la Direcci6n Ejecutiva de Promoci6n
 
Agropecuaria.
 

6.5 La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados
 
Unidos de America, colabora en tres proyectos especificos, uno de los
 
cuales es el Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola
 
(Proyecto IEE), ya descrito anteriormente. El segundo que es el
 
Proyecto Colaborativo en Apoyo a la Investigaci6n en Suelos Tropicales
 
(CRSP-Suelos Tropicales) administrado por la Universidad del Estado de
 
Carolina del Norte, y cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de
 
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria en Selva, tiene por objetivo
 
fundamental desarrollar tecnologlas mejoradas para el manejo sostenido
 
de suelos en la Amazonia peruana y para validar y transferir esta
 
tecnologia a travis del sistema de extensi6n. El tercero es el
 
Proyecto Colaborativo en Apoyo a la Investigaci6n en Rumiantes Menores
 
(CRSP-Rumiantes Menores) administrado por la Universidad de California
 
(Davis) y cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de Ganaderia.
 
Tiene numerosos objetivos especificos en las ireas de: mejoramiento
 
genetico, fisiolagla de la reproducci6n, manejo de praderas naturales,
 
salud animal y agroeconomia.
 

6.6 El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
 
(CIID), del Canada, participa en cinco proyectos especificos de
 
cooperaci6n tecnica y financiera. El primero, cuya unidad ejecutora es
 
el Programa Nacional de Ganaderia, considera los sistemas de
 
producci6n caprina actualmente en uso y a partir de ellos pretende
 
desarrollar alternativas tecnol6gicas mejoradas adaptadas a la
 
situaci6n ecol6gica y socioecon6mica del productos de cabras, capaces
 
de aumentar la productividad, la producci6n y el ingreso. El segundo,
 
cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de Sistemas Andinos
 
Agropecuarios, estudia los sistemas agropecuarios andinos existentes
 
en Puno, con el objetivo de mejorar la productividad y la producci6n
 
de los principales cultivos y crianzas en cuatro zonas agroecol6gicas
 
de dicho departamento. El tercer proyecto quo Es ejecutado por la
 
Oficina de Agroeconomia y Comercializaci6n Rural del INIPA, tiene por
 
objetivo elaborar una metodologla de trabajo conjunta para los equipos
 
de investigadores en agronomia y agroeconomia que estudian los
 
sistemas de cultivo en el Departamento de Cuzco. El cuaLto proyecto,
 
que se refiere a la investigaci6n agroforestal, es ejecutado por la
 
Estaci6n Experimental de Yurimaguas y tiene por objetivo identificar y
 
probar sistemas alternativos mejorados para la producci6n agroforestal
 
y reforzar la capacidad de la investigaci6n peruana en esta
 
disciplina. Finalmente, el quinto es el Programa Andino Cooperativo de
 
Investigaci6n en Papa (PRACIPA), que es una de las redes
 
internacionales de Centro Internacional de la Papa y que en el caso
 
del Peru tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de Papa. El
 
objetivo general de este programa es el de desarrollar una metodologia
 
mejorada para el cultivo dE la papa en los palses and~nos, aumentar la
 
capacidad de investigaci6n en el campo de la papa en estos palses, a
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travis del intercambio des 
sus resultados de investigaci6n y de
germoplasma y capacitar al personal ticnico y a los agricultores.

Especificamente, el programa tiene par objetivo evaluar la importancia
econ6mica de dos plagas principales a travis del estudio de su ciclo
biol6gico y la dinmica de sus poblaciones y desarrollar la noci6n del
 
manejo integrado de plagas.
 

6.7 
 La Agencia de Cooperaci6n Internacional del Jap6n (JICA)
colabora en dos proyectos. El primero de ellos, cuya unidad ejecutora
es el CIPA XVIII - Pucallpa, ti~ne como objetivo general el de mejorar
la ticnica actual del cultivo de arroz bajo riego, en la regi6n de la
CAS, el pimental en el Departamento de Ucayali. El segundo, ejecutado
per la Direcci6n Ejecutiva de Promoci6n Agropecuaria, tiene par

objetivo fundamental el apoyar el establecimiento de un Centro de
Capacitaci6n y Transferencia de Tecnologla para la producci6n de
hortalizas localizado en el fundo Donoso en Huaral, contribuyendo al
incremento de la producci6n horticola y a una mayor estabilidad en su
 
oferta.
 

6.8 El organismo Internacional de Energia At6mica (OIEA) financia y
da asistencia tecnica al Proyecto de Erradicaci6n de la Nosca de la
Fruta del Mediterrineo en 
los Valles del Sur del Per6 (Proyecto
MOSCAMED). Las unidades ejecutoras del proyecto son la Estaci6n

Experimental La Molina, a travis del Programa de Control de Plagas y
el CIPA VIII -
Tacna, y abarca los valles frutiferos de los
 
Departamentos de Tacna y Moquegua.
 

6.9 El Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura
(IICA) contribuye en tres proyectos, dos ae los cuales se destinan a
apoyar las actividades del proyecto MOSCAMED. El primero de ellos,

tiene per objetivo intensificar la campana contra la Mosca del
Mediterrineo en el area fronteriza de Per6 y Chile. El segundo,

formalizar el apoyo tecnico y el 
 anejo de mecanismos administrativos
 
para que el INIPA suministre al IICA el material biol6gico
representado por pupas esteriles de la mosca del Hediterrineo, para
que sea aplicado en los Estados Americanos miembros del IICA
interesados en su adquisici6n. El tercer proyecto, que se esta
iniciando en 1986 y cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de
Investigaci6n y promoci6n Agropecuaria en 
la Selva tiene por objetivo
iniciar acciones de cooperaci6n tecnica en investigaci6n, extension y
capacitaci6n para promover el desarrollo agropemuarig de la Selva
 
Peruana.
 

6.10 Varias Agencias especializadas de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas participan en cinco proyectos de cooperaci6n tecnica
financiera con el INIPA. La FAO participa con dos proyectos: el
primero de ellos, cuya fuente cooperante es el Consejo Internacional
de Recursos Fitogeneticos y tiene por unidad ejecutora a la Direcci6n
Ejecutiva de investigaci6n Agropecuaria, y el objetivo general de
mejorar las facilidades de almacenamiento de semilla de colecciones

activas, priorizando los cultivos de importancia para la regi6n
andina; el segundo, que tiene como fuente cooperante a la propia FAO y
como unidad ejectutora a la Oficina de Agroeconomla y Coniercializaci6n

Rural, tiene como objetivo fundamental apoyar la realizaci6n de un
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programa de desarrollo de sistemas agricolas, de asistencia tecnica a

los agricultores para la puesta en practica de los planes prediales,

su supervisi6n, y el registro de todas las actividades productivas

realizadas en cumplimiento del plan. El PNUD, a travis del Fondc de
 
Cooperaci6n tecnica, tambi~n participa en dos proyectos; el primero de
 
ellos, tiene por objetivo reforzar y ampliar la campana contra le

Mosca del Mediterrineo en los Departamentos de Tacna y Moquegua y asi
 
contribuir a la ampliaci6n del mercado de exportaci6n interna y
 
externa de las frutas producidas.
 

El segundo, cuya unidad ejecutora es tambign el CIPA VIII - Tacna -

Moquegua, tiene por objetivo consolidar la operaci6n de la planta de

alimentos balanceados de Tacna, contribuyendo al incremento de la
 
productividad y producci6n pecuaria regional mediante el
 
abastecimiento de productos de buena calidad y alta eficiencia en la
 
conversi6n de alimentos en producto final.
 

Finalmente, el PNUD, la ONUDI, y la UNFDAC, cooperan en el Proyecto de
 
Desarrollo de la Producci6n y Procesamiento del Cacao en I& Region de
 
Tingo Maria. La unidad ejecutora de este Proyecto es el Programa

Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria en la Selva y tiene
 
por objetivos principales incrementar la productividad y producci6n

del cacao en la regi6n, mejorar las operaciones post cosecha y

procesamiento del cacao y mejorar la capacidad administrativa de la
 
Cooperativa Naranjillo.
 

6.11 El 
6ltimo conjunto de proyectos en ejecuci6n recibe la
 
cooperaci6n tecnica y financiera de la Junta del Acuerdo de Cartagena,
 
en dos proyectos. El primero de ellos, cuya unidad ejecutora es 
la
 
Oficina de Agroeconomia y Comercializaci6n Rural, esta desarrollando

metodologids de trabajo que permitan determinar zonas agroecol6gicas y

zonas agroecon6micas e identificar los sistemas de producci6n actuales
 
y a la demanda y oferta de tecnologia agropecuaria. El segundo, cuya

unidad ejecutora es 
la Direcci6n Ejecutiva de Investigaci6n

Agropecuaria, realizar investigaciones sobre el control quimico y

epidemiol6gico de la Roya del Cafeto, a fin de generar metodos y

tecnologlas mas adecuados para su control.
 

7. Proyecto de Cooperaci6n Tecnica y Fianciera en Gesti6n.
 

7.1 El Gobierno de Italia esti colaborndo para la creaci6n de un

Centro Nacional para la Capacitaci6n Te6rico-Prictica a especialistas
 
en ciencias agron6micas y que forme operadores de 
tractores y de
 
maquinaria agricola en general para que presten servicios de
 
asistencia tecnica en mecanizaci6n agricola. La unidad ejecutora de
 
este proyecto es 
el Servicio Nacional de Maquinaria Agricola.
 

7.2 El Banco Interamericano de Desarrollo, colaboraria con el
 
Servicio Nacional de Semillas 
en apoyo a la producci6n de semillas
 
certificada, utilizando los saldos disponibles de la contribuci6n del

Proyecto de Transferencia de Tecnologla Agricola para la Producci6n de
 
Semilla Mejorada y aprovechando la infraestructura existente y los
 
logros obtenidos en el proyecto original. El nuevo proyecto preve el
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establecimiento de 4,500 hectireas de semilleros de papa, maiz
amiliceo, arroz, leguminosas de grano, trigo, quinua y pastos;
asimismo, el establecimiento de 600 parcelas de ensayos en red en los
mencionados cultivos, y de 2,000 parcelas de demostraci6n de nuevas
 
variedades.
 

7.3 
 El Centro Internacional de Investigaci6nes para el Desarrollo

(CIID), del Canada, esti dispuesto a cooperar en dos nuevos proyectos.

El primero, cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de
Investigaci6n y Promoci6n Agraria en Selva, es 
para el desarrollo do
sistemas agro-silvo-pastoriles en la regi6n de Pucallpa en la Amazonia

Peruana, a traves de tecnologias que busquen solucionar problemas

especificos existentes en 
los sistemas de cultivos, pastos,

componentes forestales y ganaderia, con un metodo de trabajo
interdisciplinario entre el INIPA, el INFOR y el IVITA. El segundo

cuya unidad ejecutora es la Estaci6n Experimental La Molina, tiene por
objetivo desarrollar y promover diferentes alternativas de tecnicas
 
que 
se adapten a la realidad socio-econ6mica y al ambiente ecol6gico

de las 
zonas de mayor importancia en la producci6n de cuyes,
permitiendo una mayor productividad y producci6n, dentro de los
sistemas familiares de crianzas utilizados por pequenos y medianos
 
productores.
 

7.4 
 Igualmente, la Agencia de Cooperaci6n Internacional del Jap6n
(JICA) participarg en dos nuevos proyectos. El primero de ellos, que
sera 
ejecutado por el Programa Nacional de Leguminosas de Grano, con
participaci6n del Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial y
del Instituto de Investigaciones Nutricionales, pretende realizar un
estudio integral de las leguminosas de grano, complementando y
fortaleciendo el Programa Nacional, 
con 4nfasis en la producci6n,

productividad y mejoramiento genetico. 
Asismismo, tiene por objetivo
propiciar el aumento de los indices de producci6n y de consumo de la

poblaci6n, para lo cual se efectuarin estudios y analisis
fisico-quimicos de procesamiento tecnol6gico y de evaluaci6n
 
nutricional. El 
segundo proyecto, a ser ejecutado por el Programa

Nacional de Arroz, cuyo objetivo general 
es contribuir al aumento de
la producci6n de arroz, tiene tres objetivos especificos:
 

1) 	 establecer unidades agricolas modelos de producci6n de arroz,
 
con cosecha total o parcialmente mecanizada, principalmente en
 
la regi6n de la selva;
 

2) 	 implementar un laboratorio nacional de molineria en la Estaci6n
 
Experimental de Vista Florida, en Chiclayo, para fines de

investigaci6n y laboratorios regionales en Tarapoto, Iquitos y

Camana; y,
 

3) 	 capacitar profesionales jovenes 
en sistemas de producci6n

mecanizados de arroz.
 

7.5 
 Finalmente, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) tiene previsto colaborar con el
INIPA en tres nuevos proyectos. El primero, cuya unidad ejecutora ser

la Direcci6n Ejecutiva de promoci6n de semilla de buena calidad de
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variedades mejoradas de quinua, canihua, kiwicha, para su posterior
 
distribuci6n y/o comercializaci6n entre campesinos de regiones y micro 
regiones productoras de estas especies. El segundo, a ser ejecutado 
por el Programa de Control de Plagas de la Estaci6n Experimental La 
Molina y pnr los CIPA's Tacna 7 Moquegua, tiene por objetivo principal
 
reforzar las acciones de erradicaci6n de la mosca del Mediterraneo en
 
la zona sur del pals, a trav~s de la utilizaci6n de m~todos de control
 
integrado. El tercer proyecto, es una ampliaci6n de un proyecto
 
anterior denominado Apoyo Alimentario para el Desarrollo de la
 
Agricultura y la Infraestructura Regional en Zonas Deprimidas
 
(DAIREZOD) y serg ejecutado conjuntamente por el INIPA en cooperaci6n

Popular, el Instituto Nacional de Forestal y Fauna y el Instituto
 
Nacional de Ampliaci6n de la Frontera Agricola, teniendo como fuente
 
cooperante al Programa Mundial de Alimentos de la FAO.
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CAPITULO X - USO EFECTIVO DEL PERSONAL INTERNACIONAL 
DE CORTO Y LARGO PLAZO
 



1. 	Introducci6n
 

El capitulo analiza las posibilidades de hacer mis efectiva la

participaci6n de especialistas y cientificos internacionales en el
Sistema Nacional del IEE, en primer lugar, 
se reconoce que a pesar de los
altos costos 
relativos de la asistencia tecnica internacional, la misma
produce un 
retorno muy elevado. En particular el analisis se 
hace

considerando que no siempre existe una clara comprensi6n acerca del tipo
de cientificos que se necesita y, que muchas veces. se confunde al
especialista internacional en "institution building" con el 
especalista

internacional en la soluci6n de problemas especificos.
 

El primer grupo, que es rnas 
dificil de encontrar y reclutar, es el que

permite construir 
en el pals que recibe la asistencia tecnica la
capacidad (generalmente en el 
largo plazo) necesaria para generar

tecnologlas localmente adaptableso de modelos basados en prototipos

existentes fuera del pals o que puedon liegar a crear prototipos

completamente 
nuevos en colaboraci6n con investigadores e instituciones

nacionales. Normalmente, este 
tipo de especialistas son necesarlos tanto
 para las ciencias fisicas y biologicas como para las ciencias sociales.

Normalmente, tambien ellos se 
encargaran de identificar aquellos

problemas especificos principales que retardan el crecimiento y

desarrollo del sector agropecuario y de sugerir las soluciones mas
adecuadas para 
crear un medio ambiente apropiado que pueda aumentar la
producci6n agropecuaria, el ingreso y el bienestar rural.
 

El 
segundo grupo de especialista, al usar su experiencia internacional,
se destina mas 
bien a ayudar a las instituciones nacionales a resolver
 sus problemas especificos. En general la selecci6n de estos especialistas
 
se hace para tareas a corto plazo. Sin embargo, siempre hay que

considerar, por principio, que la experiencia internacional de un
determindado tecnico no deberla 
ser considerada mas importante que la
experiencia de 
un tecnico nacional, 
a menos que este directamente
 
vinculada o relacionada al problema en consideraci6n.
 

El capltulo termina destacando la relativa poca atenci6n que hasta ahora
ha sido dada a la llamada "cooparaci6n horizontal" entre 
instituciones de
paises en desarrollo, en el sentido de intercambiar sus especialistas

tanto para el area de "institution building" y el 
area de resolver
 
problemas especificos.
 

2. 	 La Participaci6n de Esecialistas Internacionales en el Area de
 
"Institution Building"
 

Sin lugar a dudas, una de las mayores que este equipo puede ofrecer es 
lo
 que a Hayami y Ruttan (1973) han definido como la "capacidad de
transfarencia". Este tipo de especialista debe 
ser capaz de construir en
el pals huesped una capacidad que con el tiempo permitiri la produccj6n
de tecnologla localmente adaptable, en los moldes de los prototipos

existentes en el exterior, o que inclusive puede llegar a crear

prototipos tecnol6gicos completamente nuevos en colaboraci6n con
 
investigadores e instituciones nacionales.
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As!, por ejemplo, estos ticnicos internacionales deben crear la capacidad
 
en el pals huisped para seleccionar las variedades de plantas y razas de
 
animales mas apropiados a las condiciones locales bajo las cuales estas
 
variedades y razas puedan ser producidas econ6micamente. Asimismo, deben
 
tenor la capacidad de mostrar como modificar la maquinaria importada a
 
manera de adaptarla a las condiciones climiticas, a los requerimientos
 
socioecon6micos y a la disponibilidad de factores principalmente tierra,
 
trabajo y capital, de la economia nacional.
 

A travis de la identificaci6n o creaci6n de nuevas tecnologias que sean
 
econ6micamente atractivas a los productores, estos especialistas
 
contribuirin al proceso de la innovaci6n tecnol6gica inducida.
 
Igualmente, a travis de la organizaci6n de la investigaci6n y ensenanza
 
en ciencias sociales aplicadas a la agricultura, tales como la economia
 
agricola y la sociologia rural. estos mismos cientificos, a traves
 
tambiin de sus publicaciones en el imbito de la literatura internacional,
 
pueden contribuir a la innovaci6n institucional y a la identificaci6n de
 
problemas socioecon6micos que afectan el progreso.
 

En general, sin embargo, este grupo de especialistas o cientificos
 
internacionales es dificil de identificar y reclutar y adn con mucha
 
experiencia practica, normalmente se cometen equivocaciones, Yeganiantz y

Alves (1984), mencionan las siguientes razones para explicar las
 
equivocaciones que normalmente se cometen en la selecci6n de este tipo de
 
especialista:
 

1) 	La dificultad natural de reclutar por periodos de tiempo mas bien
 
largos a aquellos cientificos que ya estin establecidos y de
 
facilitarles el apoyo necesario al cual ellos estan acostumbrados en
 
su propio pals.
 

2) 	La creaci6n de buenas condiciones de trabajo con los profesionales
 
locales. En este sentido, uno de los problemas mas comunes es que a
 
menudo la escala salarial de los profesionales locales (que en
 
algunos casos tienen un nivel educacional y una experiencia
 
semejante al personal internacional) es significativamente mas baja.
 
En estas circunstancias las relaciones personales se hacen Oas
 
dificiles, motivo por el cual pricticamente la unica soluci6n a este
 
problema es la de tener una escala salarial nuas o menos semejante,
 
por lo menos para aquellos profesionales que trabajan directamente
 
cor. el personal internacional.
 

3) 	Algunas veces, el especialista internacional, con elevada
 
capacitaci6n y muchos afios de experiencia, debe reportarse
 
directamente a un ejecutivo local poco capacitado profesionalmente,
 
y esto puede causar problemas de comunicaci6n entre ellos.
 

4) 	Muchos de los especialistas internacionales normalmente son
 
contratados en misiones de corto plazo y, aunque llegan a proponer
 
soluciones para un problema especifico, no tienen el tiempo
 
suficiente para verificar y consolidar su implementaci6n.
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5) La experiencia acumulada durante las misiones especificas de corto

plazo para resolver problemas a veces es considerada mis adelante
 
como vilida para la selecci6n de atribuciones de largo plazo que
consideras mas bien propu2stas para el desarrollo institucional que
para 	la 
soluci6n de problemas especificos.
 

6) 	 El reclutamiento del personal internacional de largo plazo debe
estar baeiado en criterios completamente diferentes que para el
reclutamiento de los especialistas internacionales para resolver
 
problemas espec:ficos en el corto pl:zo.
 

Algunas calificaciones personales y profesionales, asi 
como 	otros
criterios, tambign deben ser consideradas en la selecci6n de este tipo de
especialista entre ellas se deb(n ditar lo siguiente:
 

1) 
 Habilidad para trabajar en equipo, normalmente ba3o condiciones
 
desfavorables de trabajo.
 

2) 	 Record atlitico del candidato, especialmente en deportes colectivos,
lo que puede ser una indicaci6n de su habilidad para trabajar en un

equipo donde hay varies tipos de profesionales.
 

3) 	Habilidad para aprender idiomas, 
la actitud y el inter~s de su
 esposa o su familia, y en ciertos casos su preferencias religiosas y
su pais de origen. son criterios que tambien deben ser torado en
 
consideraci6n.
 

Adicionalmente, algunas caracterlsticas positivas y de actitudes que 
se
deben esperar de un especialista internacional en "institution building"
 
son:
 

1) 	 El especialista debe dar alta prioridad a todas 
las actividades que

desarrollen la capacidad tecnica e institucional para el

fortalecimiento de las instituciones de investigaciones y de
 
instituciones o sistemas relacionados.
 

2) 	 Como parte de sus dctividades regulares, su trabajo debe incluir no
solamente la capacitaci6n formal, sino tambign la capacitaci6n en
 
servicio para sus colegas.
 

3) 	 Uno de sus mayores objetivos debe ser 
la creaci6n y/o adaptaci6n de
la nueva tecnologla como una manera para desarrollar la metodologia
mis apropiada y la capacidad necesaria para producir esta tecnologia.
 

4) 	 Al buscar soluciones para los problemas de la agricultura, este

especialista debe dedicar sus esfuerzos al fortalecimiento de la
instituci6n de investigaci6n de manera a fortalecer su capacidad de
resolver problemas, en vez de dedicar todos sus esfuerzos a la
busqueda de una soluci6n 6ptima para un problema particular.
 

5) 	 siempre que 
sea posible, el especialista debe tratar de utilizar los
 recursos 
existentes localmente, en vez de los 
recursos importados.
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6) Pero lo mas 
importante de todo es que este especialista debe ser
 
capaz de "construir" programas de investigaci6n I desarrollo en una
 
escala nacional 
o regional. A travis de la organizaci6n de nuevos
 
programas de investigaci6n y desarrollo dentro del ambiente
 
existente, el espeicalista contribuiri a la formaci6n de una
 
capacidad institucional permanente para la soluci6
 n de los problemas
 
a travis de la investigaci6n, que permaneceri en el tiempo, a~n
 
despuis que el haya dejado la instituci6n.
 

Adicionalmente, tambien es muy importante que el especialista

internacional "institution building" sea contratado a largo plazo, U.
 
manera que pueda involucrarse completamente con los problemas que

enfrenta el pals huesped. Por lo tanto, desde el principie debe

establecerse que sus responsabilidades y obligaciones son con el pals al
 
cual el esti sirviendo y no con la agencia internacional que

eventualmente le pague sus sueldos y beneficios.
 

Si se trata del area de administraci6n de la investigaci6n, este 
tipo de

especialista debe 
tenet amplia experiencia y estar actualmente vinculado
 
a alguna instituci6n de investigaci6n. Asimismo, debe ser muy eficiente
 
en las areas de planificaci6n y presupuesto de la investigacion,

desarrollo de recursos humanos y capacitaci6n, organizac16n de programas,

evaluaci6n de proyectos, y tener una clara comprensi6n de los mecanismos
 
de la transferencia de tecnologa.
 

Si se trata del 
area de desarrollo de estaciones experimentales, el
 
especialista debe ser capaz de disenar, preparar presupuesto, estar

familiarizado con la const:ucci6n f1sica de los edificios de la estaci6n
 
incluyendo laboratorios y otras facilidades, asi coma planear y

desarrollar los campos experimentales con irrigaci6n y drenaje y de
 
capacitar al personal encargado de la conducci6n de la estaci6n
 
experimental.
 

En ambos casos 
es muy importante que este especialista internacional
 
asuma la responsabilidad de los proyoctos en ejecuci6n y que no se limite
 
a actuar simplemente coma consultor y, ademis, debe comprender plenamente

la necesidad de capacitar a las personas quo los sustituirin mas adelante.
 

Es pues altamente recomendable que la instituci6n nacional que contrate
 
especialistas internacionales de este tipo, los haga sentir que son
 
siempre bienvenidos y utiles. Ellos deben ser invitados 
a participar de
 
todas las reuniones, dias de campo y hasta en eventos sociales. Cuando se

especifica claramente lo que se espera de elios y so les da la mias
 
completa libertad de trabajo, buenas relaciones institucionales y

personales pueden set ontonces desarrolladas. Pero cuando esto no sucede,
 
o cuando el personal internacional se presenta s6lo coma consultor o se

niega a relacionarse con otras actividades de la 
instituci6n, ellos
 
deblar ser inmediatamente dispensados per el 
efecto adverso que

producirian en toda la instituci6n.
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3. 	Especialistas Internacionalas para la Soluci6n de Problemas
 
Especificos
 

Ciertamente, una de las maneras mas eficiente de utilizar la capacidad,

experiencia y habilidades de los especialistas internacionales

contratados para consultorias de corto plazo es cuando, a priori, 
los
tecnicos locales conjuntamente con los administradores, definen un
problema la participaci6n del especialista internacional en 
"institution
 
building", puede ser muy util.
 

Despues de definir el problema, los tecnicos nacionales y los
 
administradores deben revisar 
en conjunto las soluciones que se han
encontrado en otros paises e identifi.'ar a los profesionales que hayan
hecho importantes contribuciones a esas soluciones. Utilizando sistemas
de informaci6n para revisar la literatura existente asi 
como 	diversos
informes de proyectos de investigaci6n en progreso, se 
puede entonces
 
empezar un 
proceso de selecci6n del personal internacional, y la persona
mas adecuada para cada trabajo especifico podri ser identificada. Cuando
 un pals no tiene sus propios investigadores que puedan seguir el trabajo
desarrollado por sus colegas en otras partes del mundo de manera que se
puedan identificar los especialistas mas adecuados. entonces se podria:
 

1) Definir el problema y soli.itar a la Agencia especializada que
encuentre al espeicalista mas apropiado; 

2) Invitar a un equipo especializado para definir los problemas deinvestigaci6n y formular las descripciones de cargo mis adecuadas 
para tecnicos especializados y preparar una lista de candidatos 
potenciales. 

Dado 	el caricter internacional de la ciencia y que el conocimiento no
debe 	quedar restringido a fronteras nacionales o institucionales, los
criterios para la selecci6n de investigadores especializados en resolver
problemas especificos deben estar basados principalmente en sus

calificaciones profesionales. Los investigadores nacionales que trabajan
dentro o fuera de 
su pals de origen deben ser considerados conjuntamente

con 	investigadores extranjeros, y la formaci6n de equipos
multidisciplinarios y multinacionales debe 
ser promovida. La experiencia
profesional y las publicaciones deben ser usadas como uno de los

criterios principales para la selecci6n.
 

Cuando se trata de profesionales mis jovenes los t'itulos unversitarios y
los records academicos son los que deben prevalacer en el proceso de
selecci6n. Pero tambign es 
muy 	importante que la llamada experiencia
internacional, o experiencia extranjera no sea considerada mis importante

que la experiencia de un profesional nacional en su propio pals, a menos
 que sea directamente aplicable a la soluci6n de los problemas especificos

en consideraci6n. Esto se 
debe al hecho de que lo que es experiencia

internacional para un tecnico sera una experiencia local para otro.
 

Otro factor muy importante a ser considerado en el proceso de selecci6n
de especialistas internacionales es 
que esta no debe limitarse un grupo

mis bien reducido y conocido de especialistas internacionales que a
menudo se encuentran disponibles para misiones de corto plazo. Algunos

tecnicos internacionales que pueden carecer de la experiencia, el
"Know-How" y el Curriculum vitae de una 
elite profesional, pueden ser
seleccionadas a partir de 
una 
lista mis grande de profesionales.
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A partir do este grupo mis grande, la selecci6n puede ser hecha entre
 
aquellos cuyos trabajos acaddmicos, incluyendo sus trabajos de tesis o
 
disertaciones, muestren elevado potencial. Normalmente este grupo muestra
 
una motivaci6n mas alta y un deseo y entusiasmo de trabajo mas grande que
 
el de los grupos de expertos internacionales con mayor experiencia.
 

Adicionalmente, es preciso reconocer que el trabajo de los especialistas
 
internacionales debe ser hecho a base de una colaboraci6n mutua. El
 
especialista internacional no debe estar trabajando para la instituci6n
 
huesped o para sus cientificos, sino mas bien debe estar trabajando con
 
ellos. Este concepto de la asistencia tecnica se debe al reconocimiento
 
de que el esfuerzo conjunto traera beneficios mutuos.
 

Asimismo cualquier publicaci6n que resulte del trabajo de un especialista
 
internacional en un pals o instituci6 n huesped debe terer el caracter de
 
una publicaci6n conjunta con los colaboradores nacionales. Asi, se
 
elimina la impresi6n de quo el especialista internacional esta
 
princi~almente interesado en la colecta de datos e informaciones que le
 
permitan hacer contribuciones a la literatura cientifica o profesional.
 
La principal preocupaci6n del especialista profesional internacional debe
 
concentrarse en encontrar soluciones a problemas ospecificos mas que en
 
colectar datos e informaciones que sirvan para producir publicaciones
 
profesionales.
 

Otra importante preocupaci6n de la institucion huesped debe ser la de
 
tratar de maximizar el tiempo disponible por el especialista
 
internacional y que este tiempo se dedique principalmente a tratar de
 
encontrar soluciones a problemas especificos. En este sentido, se debe
 
evitar la producci6n de informes que muchas veces no son necesarios y
 
ayudar al especialista a minimizar el problema de las formalidades
 
locales como alojamiento, aduanas, autom6vil, transferencia de dinero,
 
etc.
 

Con relacion a! problema del idioma, si se trata de un especialista a
 
largo plazo es fundamental que el mismo ya venga preparado y con el
 
conocimiento esencial, o que la instituci6n patrocinadora o el pals
 
huesped le ofrezcan la mayor capacitaci6n posible durante la parte
 
inicial de su trabajo. En el caso de los especialistas de corto plazo es
 
preferible que sus colegas en el pals huesped sean capaces de expresarse
 
en el idioma del especialista extranjero, o quo el huesped ofrezca un
 
traductor cuando sea necesario. En ambos casos, todo el esfuerzo puede
 
fracasar debido a probleas de comunicacion cuando no se toman estas
 
medidas.
 

Cuando la naturaleza y el objetivo del trabjo necesiten de una revisi6n
 
de la literatura local, la misma debe ser reunida con anterioridad y
 
puesta a disposici6n del especialista internacional, amn antes de su
 
llegada. Esta literatura no debe quedar restringida a unos pocos informes
 
escritos por otros especialistas internacionales de corto plazo. El
 
trabajo producido por los cientificos nacionales debe tener alta
 
prioridad en este caso.
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Finalmente, 
en lo que se refiere a las entrevistas y ot-os contactos de
los especialistas internacionales de corto plazo, istos 
no deben quedar
limitados a otros profesionales extranjeros o s6io a autoridades de alto
nivel que hablen su propio idioma, 
o a profesores universitarios, sino
que tambiin deben hacerse con '.ecnicos internacionales y con los
investigadores nacionales mis activos. Es muy importante, como una
cuesti6n de principlos, y aunque no sea operacionalmente necesario,
realizar un cierto nd
 mero de visitas a productores agropecuarios en sus
propias unidades de producci6n, a mercados, cooperativas y otras
instituciones agricolas, de manera que el especialista 
internacional
tenga el 
mayor contacto posible con la realidad del Sector Agricola del
 
pals huesped.
 

En resumen, el problema de acelerar la transferencia internacional de
tecnologia como uno de 
los instrumentos mns eficientes para promover el
desarrollo agropecuario, reside en como 
institucionalizar un sisterna de
investigaci6n adaptativa y desarrollo que sea permeable a las
oportunidades de trapsferencia de tecnologla que existan
desarrollo. Este sistema, una 
en cada pals en
 

vez institucionalizado, permitiri el 
uso de
la capacidad de resolver problemas y del 
"Know-how" existente al nivel
internacional, para resolver problemas locales.
 

En general pues, 
en lo que se 
refiere a hacer mis efectivo el uso del
personal internacional se debe definir y entender muy claramente que
existen dos grandes actividades: la de "institution building" y la de
resolver problemas especificos. Una vez definidas estas dos funciones
claramente ya se 
puede empezar el proceso de busqueda, seleccion y
reclutamiento de los especialistas internacionales. El problema en
realidad empieza cuando estas dos grandes funciones no se definen
claramento o se mezclan los conceptos; y algunas vefces, 
a pesar de que se
han definido los conceptos claramente, los especialistas internacionales
 que se contratan para una de estas dos grandes actividades, en realidad
se ajustarlan mejor para la otra. Si 
este es e1 caso, no 
se esti entonces
maximizando el 
uso de los recursos financieros de prestamos o de
donaciones, ni 
se esti haciendo efectivo el 
uso del recurso humano
constituldo par el personal institucional que se contrata.
 

Pero una vez que 
los mecanismos institucionales que permitar 
la
transferencia, adaptaci6n y creaci6n de la tecnologas agropecuaria
queden claramente establecidos, los productores agropecuarios en los
palses en desarrollo, serin capaces de incrementar su pro'uctividad a
costos relativamente bajos, y a una 
tasa de aumento,mucho mis ripida y
elevada que los agricultores en 
aquellos palses que enfrentan los
problemas iniciales del desarrollo de nuevas tecnologias.
 

4. El Potencial de la Cooperaci6n Tecnica Horizontal
 

Definida la Cooperaci6n Tgcnica Horizontal como una forma de colaboraci6n
y de transferencia de tecnologla y conocimientos entre paises en
desarrollo, se puede afirmar que hasta el 
momento muy poca atenci6n se ha
puesto para la impleinentaci6n de programas formales. Algunos palses en
desarrollo, gracias a la existencia de procesos de transferencia
internacional de tecnologia y de conocimientos, y/o a trav6s de la
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generaci6n do tecno]oglas en sus propios territorios, han sido capaces de
 
desarrollar conocimientos y tecnologla agropecuaria que pueden ser muy
 
itiles, no s61o para el propio pals, sino tambiin para otros palses en
 
desarrollo.
 

Adicionalmente, muchas veces la cooperaci6n horizontal tiene ventajes
 
superiores a la cooperaci6n que puede brindar un pals desarrollado a un
 
pals 	en desarrollo. Esto se deriva del hecho de que, de una manera
 
general, los problemas que enfrentan los sectores agrarios de los palses
 
en desarrollo son mnas semejantes entre ellos que los problemas que
 
enfrentan los sectores agrarios de los paises desarrollados.
 

Asimismo, la experiencia desarrollada por un investigador de una
 
instituci6n nacional de un pals en desarrollo para. por ejemplo, resolver
 
un problema especifico de la agricultura de su pals, tendria por
 
principio condiciones mas favorables para proyectarse a un ambiente
 
agroecol6gico y de recursos humanos y financieros semejante, existente en
 
otros paises en vias de desarrollo que tengan las mismas caracteristicas.
 
Adiciorialmente, existen los problemas de formaci6n, educaci6n, del mismo
 
idioma o de la misma raiz idiomatica, que hacen mas factible y mas rapida
 
la adaptaci6n de un especialista internscional.
 

Sin embargo, hasta el momento muy poco se ha avanzado en ese sentido,
 
debido a la existencia de dos factores:
 

1) 	Poco conocimiento y nivel de comunicaci6n entre las instituciones
 
nacionales y sus respecitivos profesionales de los paises en
 
desarrollo. Si este problema es serio entre paises de una misma
 
regi6n o de un mismo continente, se hace mucho mis grave entre
 
paises de diferentes continentes.
 

2) 	Aunque no esti escrito, entre las instituciones financieras
 
internacionales existe aparenteniente una tendencia que no favorece
 
ni apoya la cooperaci6n ticnica horizontal bilateral entre paises en
 
desarrollo. Ciertamente, !as instituciones financieras
 
institucionales tienden a promover el desplazamiento de
 
especialistas y ticnicos desde los paises desarrollados hacia los
 
paises en desarrollo.
 

Hay que reconocer, sin embargo, que algunas acciones ya se estin tomando
 
para promover la cooperaci6n t6cnica horizontal y istas se refieren
 
principalmente a las acciones promovidas por los centros internacionales
 
de investigaci6n agropecuaria, los cuales en coordinaci6n con las
 
instituciones nacionales de investigaci6n estin estableciendo redes
 
internacionales de investigaci6n. Estas redes, con financiamiento
 
internacional y financiamiento de contrapartidas nacionales, se estin
 
popularizando y desarrollando, y promoviendo el intercambio de
 
conccimientos, tecnologlas y de tecnicos nacionales de los palses que
 
componen la red.
 

Pero sin embargo, todavia queda un largo camino por recorrer en esta irea
 
de la cooperaci6n ticnica horizontal, especialmente en la de caricter
 
bilateral, hasta llegar a la situaci6n deseada de que un pals pueda, con
 
recursos externos de pristamo o donaci6n y con sus propios recursos,
 
contratar libremente al especialista internacional que mis le convenga en
 
ese momento.
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CHAPTER XI - LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA PARTICIPACION 
PUBLICA Y PRIVADA EN LA ESTRATEGIA DE IEE 



1. Introducci6n
 

Como se ha verificado on los capitulos anteriores de la Segunda Parte,
particularnente los Capitulos VI y VII, 
es evidente que en el periodo de
1980 a 1985 ha habido un gran esfuerzo por parte del sector publico

agrario en las acciones de planificaci6n y e~ecuci6n de las politicas de
investigaci6n, educaci6n y extens±6n agropecuaria en 
el Peru. En
particular, dicho esfuerzo se ha reflejado tanto en las actividades como
 en los logros del Instituto Vacional de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria y de la Universidad Nacional Agraria.
 

Pero tambien es evidente que las caracteristicas de la agricultura

peruana demandarin esfuerzos adiciona:es que dificilmente podran ser
atendidos por el 
sector pClblico agrario, debido a sus limitaciones de
 recursos humaros, de capital fisico y de recursos operativos.
 

Consecuentemente, la participaci6n activa y efectiva del 
sector p:ivado
en las actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria,

complementando la acci6n del 
sector publico es absolutamente necesaria
 para el 
desarrollo sostenido de la agricultura peruana. En el peciodo
1980-1985, la participaci6n del sector privado en 
las referidas

actividades ha sido relativamente baja. Durante el mismo periodo se han
producido dispositivos legales 
cor 
el objetivo de promover, organizar y
regular las actividades de investigaciri, educaci6n y extensi6n por parte
del sector privado, pero evidentemente queo 
 dada la baja participaci6n

registrada en ese periodo, ese 
esfuerzo no ha sido suficiente, y la
legislaci6n sobre el asunto debe ser revisada, peLfaccionada y ampliada.
 

Al sector pdblico le corresponde, a travis de sus 
instituciones mas
representativas, paiticularmente el 
INIPA y la UNA, promover una politica

de 2cercamiento y apoyo a las instituciones mas representativas del
sector privado en la agricultura, identificando las oportunidades y
propiciando una creciente intervenci6n del sector privado, tanto en las
actividades de investigaci6n y de capacitaci6n como en las de extensi6n y

asistencia tecnica.
 

Despu~s de presentar un esquema que puede auxiliar en el analisis sobre
la "divisi6n del trabajo" por parte del 
sector publico y del sector
pri,'ado en las actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n, este

capitulo presenta la base legal. existente para la participaci6n y
funcionamiento del sector privado dentro del Sistema Nacional de IEE. 
 En
otra secci6n el capitulo presenta un analisis de la participaci6n actual
del 
sector privado dentro del Sistema Naciorial. Finalmente, el capitulo
presenta un conjunto de conclusiones entre las que 
se puede verificar que
los retornos o beneficios derivados de las inversiones an investigaci6n y
extensi6n agropecuaria son generalmente elevados desde el 
punto de vista
social, pero bajos desde el punto de vista privado. Esto hace pues que
la labor de los organismos del 
sector publico sea ineludible, pero a
menudo insuficiente. La participaci6n del sector privado puede ser muy
redituable si, 
con el apoyo tecnico y legal del sector publico, pudiese
concentrarse en actividades de investigaci6n y promoci6n altamente

especializadas, de elevada demanda en mercados nacionales y extranieros
 
de interes regional o nacional, y de alta rentabilidad.
 



- 156 

2. Esquema para el Anilisis
 

La Figura 11.1 presenta un esquema para el anilisis de los beneficios de
 
las nuevas tecnologlas o de los nuevos sistemas de producci6n generados y
 
propuestos por la investigaci6n. Las nuevas tecnologlas o sistemas de
 
producci6n ban sido clasificados, para efectos de esta presentaci6n, en
 
cuatro grupos, de acuerdo a las caracteristicas de sus beneficlos
 
sociales y privados. Se entiende por "beneficios sociales" a los que se
 
derivan de ia adopci6n actual o potencial de las nuevas practicas,
 
tecnologlas o sistemas de producc16n que tienen la particularidad de
 
afectar a la sociedad cmo un todo. En otras palabras, son aquellos que
 
hacen que tanto los productores como particularmcnte los consumidores se
 
encuentren "mejor" gracias al hecho que se ha podido generar, difundir y
 
adoptar una nueva tecnoloqia o uin nuevo sistema de producci6n. Dentro de
 
esta clasificaci6n, so define como "beneficios privadns" a aquellos que
 
tienen la particularidad de afectar en forma positiva a los productorgs
 
agropecuarios. El grupo en el cual se encuadre una nueva tecnologia o un
 
nuevo sistema-de producci6n no s6lo depende de sus caracteristicas y de
 
su potencial fisico, sino tambien de la politica econ6mica y de las
 
caracteristicas de los mercados de insumos y productos.
 

El Grupo A del esquema presenta tanto beneficios sociales como privados
 
elevados, o sea que son suporiores a las tecnologias o a los sistemas de
 
producci6n actualmente en uso. Las tocnologas o sistemas de producci6n
 
de este grupo traen beneficics no solamente para el agricultor, sino para
 
la sociedad como un todo. En general no presentaa problemas para su
 
difusL6n y son de bajo costo. En la mayor parte de los casos, las
 
prictias v tecnolog{as que conforman estos sistemas de producci6n son
 
divisibles y se ajustan al sistema utilizado por los agricultores, o sea
 
que so encajan bien dentro de ese sistema, reemplazando las oracticas
 
actualmente en uso. El malz hibrido es un ejemplo de este grupo; el
 
costo de la semilla con relaci6n a otros ga tos es bajo pxra los
 
agricultores, pero como tiene la capacidad de aumentar significativamente
 
los rendimientos por hectirea, producen beneficios privados (para los
 
agricultoces) y sociales (para la sociedad como un todo), bastante
 
elevados.
 

Lamentablemente estos casos no son muy frecuentes, pero al mismo tiempo
 
son los casos ideales. Las instituciones de generaci6n y transferencia
 
de tecnologia deban estar siempre muy atentas para identificar
 
correctamente los problemas y generar las soluciones que permitan obtener
 
nuevas tecnologlas y sistemas de producci6n que se clasifiquen dentro del
 
grupo A.
 

Las tecnologas y sistemas de producci6n del Grugo B tienen bneficios
 
sociales altos y beneficios privados bajos. Probablemente la gran
 
mayoria de las tocnologias y de los sistemas de producci6n generados por
 
las instituciones publicas y privadas de investigaci6n agropecuaria se
 
pueden clasifica. dentro del Grupo B. En este caso es necesaria la
 
acci6n del Gobierno para captar parte del beneficio social y transferirlo
 
a la iniciativa particular a fin de aumentar el beneficio privado.
 



Beneficios 

Sociales : 


Beneficios 

Privados: 


Beneficios 
Sociales : 

Beneficios 

Privados: 


Figura 11. 1 

GRUPOA GRUPO B 

Beneficios 
ALTOS Sociales: ALTOS 

Beneficios 
ALTOS Privados: BAJOS 

GRUPO C GRUPOD 

Beneficios 
BAJOS Sociales: BAJOS 

Beneficios 
ALTOS Privados: BAJOS 

- Esquema para el an,!isis de los beneficios de las nuevas 
tecnologias o sistemas de produccion. 
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En este grupo de tecnologia y de sistemas de producci6n que realmente
 
requiere la existencia y participaci6n efectiva de is servicios de
 
extensi6n, Lanto p6blicos como privados, la acci6n del Gobierno para
 
captar parts del beneficio social y transferirlo a los productores con la
 
finalidad de aumentar el beneficio privado, se puede concretar a traves
 

de subsidios que hagan mws atractiva la adopci6n de las nuevas
 

pricticas. Asi, por ejemplo, el Gobierno puede entrar a producir o
 

subsidiar la peoducc.i6n de semillas mejoradaso de fertilizantes y
 

agroquimicos en general, subsidiando el precio de estos insumos para
 

hacerlos mas atractivos al productor, al hacer que aumenten los
 
benefh:ios privados de estas nuevas practicaso tecnologias y sistemas de
 

producci6n. Al proceder as!, el Gobierno debe estar consciente de que
 
los referidos subsidios seran de rapida recuperaci6n a traves de los
 
altos beneficios sociales que generan estos cambios tecnol6gicos.
 

.as teenologias y sistemas de producci6n del Grupo C se caracterizan por
 
tener beneficios sociales bajos y beneficios privados altos. En general,
 

son aquellas que producen severos danos al medio ambiente y perjudican la
 
salud del hombre: son las que de una u otra forma contaminan al suelo, al
 
agua y al aire, produciendo adicionalmente en muchos casos problemas de
 
erosi 6n, contaminaci6n de riot y una deterioraci6n general del medio
 
ambiente.
 

Desafortunadamente son de facil difusi6n y son atractivos a los
 
productores, puesto que en general aumentan ripidamente su ingreso. Sin
 
embargo, en determinadas condiciones son necesarios puesto que permiten
 
aumentos ripidos de productividad y producci6n, especialmente en aquellas
 
regiones donde por alguna raz6n la producci6n sea baja y existen razones
 
politicas, econ6micas y sociales para aumentarla.
 

Las tecnologlas y sistemas de producci6n del Grupo D tienen beneficios
 
sociales y privados bajos, en relaci6L: a los sistenas actualmente en uso;
 
por 1o tanto no son utiles para el agricultor ni para la sociedad en
 
general. Tratar de difundirlos significa perder tiempo y dinero, pues
 
son rechazados por los agricultores y tampoco Lenefician a los
 
consumidores. Son aquellos en los cuales la identificaci6n del problema,
 
la plenificaci6n di las actividades de investigaci6n o la ejecuci6n de la
 
investigaci6n propiamente dicha, han sido mal formuladas; en condiciones
 
normales tal vez nunca deberlan haber sido generadas y necesitan ser
 
reformuladas.
 

El esquema presentado tiene el merito de mostrar que no es s6lo
 
suficiente generar tecnolo ;as, tambien es necesario que existan otros
 
programas complementarios, apoyados por una politica econ6mica adecuada,
 
ya que sin ella la tarea de !a transfnrencia de la tecnologla se hace muy
 
dificil I a veces casi imposible.
 

Ademas de lou aspectos de politica ecetn6mica y agricola, el precio de
 

insumos y productos, de comercializaci6n y en general, de incentivos a la
 
producci6n, existen otras ireas que tambien son importantes. Por
 

ejemplo, la falta de titulos de propiedad de la tierra restringe las
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inversiones de largo plazo y elevadas tasas de inflaci6n tambi~n tienen
 
el mismo efecto. Asinismo, cuando dentro de la politica comercial
 
existen acciones discriminatorios contra la agricultura, a cuando existen
 
factores de inestabilidad econ
6nica y social, tienden a reducirse
 
drasticamente los beneficios privados de los proyectos de 
larga duracion
 
desde el punto de vista del agricultor. Esto hace que los sistcmas de
 
produccion correspondientes se hagan inviables.
 

El esquema presentado tambi~n permite hacer inferencias sobre las areas

de investigaci6n y extensi6n que serlan mas atractivas desde el punto de
vista del sector privado. Evidencemente que el Grupo A de Tecnologias y

Sistemas de Producci6n es 
altamente atractivo para las inversiones del
 
sector privado en investigaci6n y extensi6n. En este caso la
 
participaci6n del 
sector pdblico deberla limitarse a acciones de

supervisi6n y control. En las tecnologias y'sistemas de producci6n del
Grupo C, igualmente el 
sector privado se sentiria fuertemente atra~do a
 
part-cipar en actividades de investigaci6n y extensi6n dados los elevados

beneficios. En este grupo, sin embargo, el sector publico deber~a

participar no solamehte con acciones de supervisi6n y control, sino
 
tambien produciendo los dispositivos legales mas convenientes y

adecuados. evitando que los 
recursos naturales se deterioren rapidamente

poniendose asi en riesgo las posibilidades de producci6n En el 
futuro.
 

El esquema presentado tambi~n sirve para analizar otro problema

relacioriado con la participaci6n del sector privado en las actividades de

investigaci6n y extensi6n. 
 ste problema se refiere a que buena parte

del conocimiento tecnol6gico generado por la investigaci6n oublica o
privada se convierte 
en un bi.en publico y por lo tanto esta disponible y

puede ser usado por cualquier agricultor que tenga conocimiento del mismo
 
y condiciones para hacerlo. 
Desde el punto de vista del sector privado,

sin embargo, es necesario que el conocimiento tecnol6gico generado para
producir beneficios netos derivados de la investigaci6n y la extensi6n
 
sea convertido en un bien privado, y por lo tanto exige la existencia de
 un adecuado sistema de registrs y patentes que protejan las inversiones
 
privadas realizadas.
 

3. 	 Base Legal para la Partici aci6n', Funcionamiento del Sector Privado
 
Dentro del Sistema Nacional de iE

3.1 	 Aspectos legales en 
relaci6n a 1: generaci6n y transferencia de 
tecnologia 

El Articulo 34vo del Decreto Legislativo No. 002, tambiin conocido como

Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario del 17 de noviembre de 1980

menciona lo siguiente: 
 "El Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n
 
podra autorizar la constituci6n y funcionamiento de centros privados de
investigaci6n, de extensi6n y fomento agrario, as! 
como la creaci6n, por

parte de Los productores agrarios asociados, de estaciones experimentales

y centros cleservicios. 
Las personas jurLdicas que conduzcan centros de
 
investigaci6n agcaria, de obtenci6n de serrillas mejoradas o de
 
reproductores de ganado de raza, podrin ser propietarios de predios

rusticos, siempre gue esten destinados al funcionamiento de dichos
 
centros, dentro de los limites establecidos por la Ley para las personas
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individuales. En el caso de las asociaciones de productores agrarios
 
oficialmente reconocidos podrin adjudicirseles tierras para fines de
 
experimentaci6n dentro de dichos limites. El reglamento fijara los
 
requisitos, condiciones, etc., para el funiionamiento de estos centros".
 

El Articulo 35vo de la misma Ley establece que: "Las personas naturales
 
o jurldicas, publicas o privadas, dedicadas a la investigacion,
 
producci6n y procesamiento de semilla, que cumplan con los requisitos
 
establecidos en el Decreto Ley No. 93055 - Ley General de Semillas 
quedan comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley".
 

Asimismo, el Articulo 36vo de la misma Ley indica que: "Los tecnicos y
 
profesionales en agronomia y en especialidades afines que trabjan en
 
extensi6n agropecuaria, podr~n ser adjudicatorios de tierras por el
 
equivalente a una unidad agricola familia en el area en que presten sus
 
servicios, sin que haya incompatibilidad en su cargo de extensionsta.
 
El Reglamento determinara las condiciones para estas adjudicaciones".
 

El Articulo 37vo determina que: "El Ministerio de Agricultura y
 
Alimentaci6n, a travis de sus dependencias y los organismos publicos
 
descentralizados del sector agrario encargados de la investigacion,
 
extensi6n y fomento agrario prestari el apoyo y asistencia en el campo de
 
la investigaci6n aplicada, la extensi6n y formento agrario, que requieran
 
los centros a los que so refierg ei articulo 34vo de la presente Ley y
 
dictari las normas tecnicas a que deberan sujetarse".
 

El Articulo 39vo indica que "El Mininterio de Agricultura y Alimenteci6n
 
promoveri la asistencia privada a favor de la actividad agraria y la
 
creaci6n de empresas privadas de servicios agropecuarios, como personas
 
naturales o juridicas debidamente inscritas en el registro que aperturara
 
para este efecto. El Reglamento precisari los alcances y conceptos
 
relativos a la asistencia tecnica privada, estableciendo las normas para
 
su funcionamiento".
 

El Art~culo 40vo de la misma Ley estipula que: "Los agricultores,
 
ganaderos y profesionales del agro del sector privado individual o
 
asociativo, podrin tener acceso a becas de tipo tecnico que se ofrezcan
 
al sector agrario. El Reglamento estableceri las disposiciones para la
 
aplicaci6n del presente articulo".
 

Finalmente, el articulo 42vo de la Ley de PromocL6n y Desarrollo Agrario
 
incica que: "El Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n estimulari la
 
organizacion da ferias, exposiciones, convenciones y otras, vinculadas a
 
la actividad agraria".
 

En cumplimiento del referido Decreto Legislativo No. 002, el Reglamento
 
de la Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario se aprob6 mediante Decreto
 
Supremo No. 147-81-AG, del 2 de octubre de 1981.
 

El Articulo 54 del referido Reglamento menciona que: "El Ministerio de
 
Agricultura abriri un registro de centros privados de investigaci6n,
 
extensi6n y fonento agrario, asi como de estaciones experimentales y de
 
centros de servicios a cargo de productores agrarios asociados".
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El Articulo 55vo del mismo Reglamento indica que: "Para la autorizaci6n
 
de la constituci6n de los centros privados de investigaci6n, extensi6n y

fomento agrario, estaciones experimentales y centros de servicios a que

se 
refiere el Articulo 34vo de la Ley los interesados deberan acreditar
 
ante 
la Direcci6n General de Agricultura y Ganaderia o Direcci6n General
 
Forestal y de Fauna, segun el caso, los datos y los requisitos

siguientes: a) personeria juridica y sede; b) nomina del personal a su
servicio: en el caso de profesionales se adjuntara curriculum vitae; c)
los recursos econ6micos y bienes de capital disponibles. La Direcci6n 
General de Agricultura y Ganaderia o la Direcci6n General Forestal y de

Fauna, segun el caso, previo dictamen del Instituto Nacional de
 
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria o del Instituto Nacional Forestal
 
y de Fauna, segn sea el 
caso, que debera ser emitido en el plazo

improrrogable de treinta dias, vencido el cual se 
tendra por emitido.
 
dictar la respectiva Resoluci6n Directoral de autorizaci6n, la que seria
 
escrita en el registro al que se 
refiere el Articulo 54vo del Reglamento.
 

El Articulo 56vo del mismo Reglamento estipula que: "Para el
 
funcionamiento de las entidades 
a que se refiere el Articulo 34vo de la

Ley, estas presentaran anualmente al Instituto Nacional de Investigaci6n
 
y Promoci6n Agropecuaria o Instituto Nacional Forestal y de Fauna, segun
 
sea 
el caso, lo siguiente: a) el programa de trabajo a ejecutarse; b) un

informe de las actividades desarrolladas; c) las modificaciones,
 
ampliaciones o reducciones que hubieran en su organizaci6n, personal

tecnico y recursos disponibles. El incumplimiento de lo dispuesto en el
 
presente articulo determinari la suspensi6n de los beneficios que otorga
 
la Ley".
 

El Articulo 57vo del Reglamento de la Ley de Promoci6n y Desarrollo
 
Agrario indica que: 
 "Las personas naturales o juridicas que conduzcan
 
centc.os de investigaci6n agraria de obtenci6n y procesamineto de semillas
 
mejoradas o de reproductores de ganado de raza, para ser propietarios de
 
pjedios rcsticos deberan acreditar que la constituci6n y funcionamiento
 
de dicho centro ha sido autorizado por el Ministerio de Agricultura. La
 
extensi6n de los predios que se dedique 
a tales actividades no podran

exceder, en total, de los limites establecidos por la legislaci6n vigente

y su adjudicaci6n se efe:..'ara 
a titulo oneroso a valores de arancel".
 

El Articulo 58vo del misi% '.glamento estipula que: 
 "Cuando las persona.
juridicas a que se 
refiere el articulo anterior se disuelvan, o se
 
dediquen a actividades diferentes de las autorizadas, deberan transferiv

los predios de su propiedad a favor de otros centros de 
investigaci6n, de
 
extensi6n y fomento agrario, o a favor de personas naturales o jurldicas
 
que de acuerdo a Ley puedan ser propietarios de tierras. El plazo para

la transferencia sern de un aio contado a partir de la fecha de la
 
resolucion que cancela la constituci6n y funcionamiento del centro. En
 
caso que una asociaci6n adjudicatoria no desee seguir utilizando el
 
predio con fines de investigaci6n o
 
experimentaci6n, podra transferirlo a otra asociaci6n de productores

agrarios oficialmente reconocida, la que asumira todas las obligaciones

de la anterior. En este caso la transferencia debera ser autorizada por

la Direcc>(n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural".
 

http:centc.os
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El Articulo 60vo del Reglamento amplia los alcances de la Ley, y menciona
 
que: "Los tecnicos y profesionales en agronomia y especialidades afines
 
quo desarrollen sus actividades en el ambito rural, y que trabajen en
 
extensi6n agropecuaria, tanto en el sector pablico o privado, podrin ser
 
adjudicatarios de tierras a titulo gratuito de una unidad agricola o
 
ganadera familiar, en tierra de cultivo agricola bajo riego o sus
 
equivalentes en tierras de secano o pastos naturales".
 

Despues de mencionar los requisitos necesarios para postular a dicha
 
adjudicaci6n, el Reglamento. en su Articulo 63o, estipula lo sigulente:
 
"Los beneficiarios a qur se refiere el articulo anterior, no podran
 
transferir la parcela antes de cinco anos, debiendo, permanentemente,
 
mantener como actividad principal la extensi6n agricola".
 

Mas adelante y en su Articulo 67vo, el Reglamento establece que: "Para
 
los efectos de la aplicac46n del articulo 39vo de la Ley se entiende por
 
asistencia ticnica privada, los servicios tecnicos remunerados que, para
 
todos los fines dd la actividad agraria establecidos por el Articulo 6o
 
de la Ley presten a los productores, los profesionales y tecnicos que
 
como personas naturales o juridicas esten debidamente registrado en el
 
Ministerio de Agricultura".
 

Ampliando ese concepto, el Articulo 68vo del Reglamento menciona que:
 
Para los fines establecidos en el articulo anterior, las direcciones
 
regionales agrarias abriran un registro para la inscripci6n de las
 
personas naturales o jurldicas que se dediquen a brindar asistencia"
 
tecnica privada. Cumplida la inscripci6n, las direcciones regionales
 
otorgaran una constancia de registro con validez a nivel nacional la cual
 
debera ser renovadx cada tres azos. El Ministerio de Agricultura
 
confeccionara el padr6n yeneral de las personas naturales o jurldicas
 
dedicadas a brindar asistencia tecnica privada, en base a la informaci6n
 
que le hagan llegar las regiones agrarias".
 

El Articulo 69o del mismo Reglamento identifica los requisitos
 
burocraticos para la inscripci6n en el registro indicado en el Articulo
 
68vo, mientras que el Articulo 70vc, del referido Reglamento menciona lo
 
siguiente: "La prestaci6n de la asistencia tecnica privada estar sujeta
 
a las siguientes normas: 1) suscripci6n de un contrato entre las partes,
 
en el cual se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada
 
una de ellas; 2) obligatoriedad de informar al Ministerio de Agricultura
 
respecto a todo problema de naturaleza fito o zoosanitario que se detecte
 
en el desarrollo de la actividad; 3) in-ormar anualmente al Ministerio de
 
Agricultura, para fines de estadistica, la cobertura de los servicios
 
prestados; y 4) comunicar oportunamente las modificaciones, ampliaciones
 
o reducciones que hubieran en su organizacion, personal ticnico y
 
recursos disponibles. Esta norma es aplicable s6lo a personas jurldicas".
 

El 28 de mayo de 1984 el Congreso de la Republica di6 la Ley No. 23884,
 
tambien conocida como la ley de los Profesionales en Ciencias Agrarias y
 
Tecnicos Agropecuarios. En esta Ley se establece la adjudicaci6n de
 
nuevas tierras agricolas a los profesionales y tecnicos agropecuarios, y
 
se establece igualmente que las empresas que realizan actividades
 
rropecuarias, agroindustriales, forestales y de servicios al agro en
 
general, pblicas o privadas, con financiamiento interno y/o externo,
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contrataran profesionales peruanos en ciencias agrarias y tecnicos
 
agropecuarios en numero compatible con el volumen econ6mico de sus
operaciones y necesidades tecnicas. 
 Ademis, la Ley tambiin establece que

el Estado propiciari los proyectos de asentamiento rural de 
estructura

modular en los que participen conjuntamente ingenieros agronomos y

profesionales afines, tecnicos agropecuarios y trabajadores del agro no

calificados, a fin de facilitar la cobertura de transferencia de
tecnologla al campo; y, finalmente, establece que los profesionales
agrarios y tecnicos agropecuarios adjudicatarios de percelas, apoyaran en
 
sus areas de asentamiento a los servicios estatales de extensi6n,

investigaci6n, experimentaci6n y los que se establezcan para 
la promoci6n
 
y desarrollo del agro.
 

El 28 de junio de 1985, mediante Decreto Supremo No. 060-85-AG, se

aprueba el Reglamento de la 
Ley No. 23884 de los Profesionales en
Ciencias Agrarias y Tecnicos Agropecuarios. En primer lugar, el 
referido
Reglamento define a la asistencia tecnica privada como: 
 "el servicio
 
particular remunerado desarrollado especificamente por profesionales 
en
ciencias agrarias peruanas, que consiste en la prescripci6n y supervisi6n
de la tecnologla aplicable para alcanzar los objetivos de la inversi6n y

el incremento de la producci6n y productividad. Comprende, ader.is, la

orlentaci6n o asesoramiento en el 
uso oportuno y adecuado de los 
recursos
 
fisicos, financieros y humanos disponibles".
 

Igualmente, el Reglamento define a la consultoria agraria como: 
 "el

servicio remunerado desarrollado especificamente por profesionales
 
peruanos, o individualmente o asociados, en ciencias agrarias que

consiste en la ejecuci6n de investigaciones, estudios de pre-inversi6n,

disenos, supervislones y asesoria, relacionados directamente con el
desarrollo agrario. En lo que 
se refiere a la adjudicaci6n de tierras a
los profesionales en ciencias agrarias y tecnicos agropecuarios, el
Reglamento determina que en los proyectos de ampliaci6n de la frontera

agricola que se 
ejecuta con fondos p blicos, se destinara un area no
 menor del 10% ni mayor del 30% para 
ser adjudicada a los beneficiarios de

la Ley, en una proporci6n de 50% de dicha area para cada grupo

ocupacional; dicha adjudicaci6n se 
hari a titulo oneroso.
 

Asimismo, el Reglamento menciona que los servidores publicos en

actividad, salvo en los 
casos que establezcan las normas legales

vigentes, no podran ser adjudicatarios de tierras, aunque no 
les limita
 
el derecho de postular a la adjudicaci6n.
 

Consecuentemente, este Articulo (No. 12o) del Reglamento, no 
impide que

los tecnicos y profesionales en agronomia y especialidades afines que

trabajen en extensi6n agropecuaria sean adjudicatarios de tierras,

conforme lo e&table el Articulo 36vo del Decreto Legislativo No. 002, Ley

de Promoci6n y Desarrollo Agrarioo y el Articulo 60vo de 
su respectivo
 
Reglamento.
 

Adicionalmente, el Reglamento de la Ley 23884 determina las formas de

contrataci6n de profesionales en ciencias agrarias y tecnicos

agropecuarios. Dichas formas se 
refieren a la contrataci6n con caracter

dependienti, con vinculo contractual con 
las empresas agrarias de derecho
 
privado, empresas estatales de derecho privado o mixtos, empresas
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privadas que cuenten con financimiento interno y/o externo y que realizan
 

actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales y de servicios al
 

agro en general, y Asimismo las empresas agrarias de derecho publico, 
7
 

empresas privadas productoras de bienes y servicios.
 

Igualmente, el Reglamento tambiin especifica la contrataci6n de caracter
 

contratacion de asistencia tecnica
independiente bajo dos modalidades: 

La asistencia tecnica
privada y contratac16n de consultoria agraria. 


privada seri prestada por profesionales en ciencias agrarias, tanto
 

personas naturales como juridicas, debidamente inscritas er los registros
 

quo se aperturen en las regiones agrarias del Ministerio de Agricultura.
 

Los tecnicos agropecuarios tamben podran trabajar en actividades de
 

asistencia tecnica privada, pero bajo la direcci6n de un profesional en
 

ciencias agrarias.
 

se prestara en las siguientes areas y
La asistencia ticnica privada

6


actividades: Planificaci n, desarrollo empresarial, desarrollo de
 

recursos naturales, desarrollo de recursos humanos, desarrollo
 

agroecon6mico, servicios de apoyo a la producci6n, desarrollo fisico y
 

desarrollo de inversiones. Los profesionales en ciencias agrarias y
 
tecnicos agropecuarios del sector publico en actividad no podran brindar
 

asistencia ticnica privada en aplicaci
6n del Reglamento.
 

En lo quo se refiere a la contratacion de scrvicios de consultoria
 
agraria, el Reglamento de la Ley establece quo las empresas agrarias de
 

derecho publico, empresas estatales de derecho privado o mixtas, y
 

empresas privadas quo soliciten y cuenten con financiamiento interno y/o
 

externo, a traves de la Banca Estatal, Banca Privada o Mixta, y de otras
 

entidades financieras, contratarin los servicios de consultoria agraria
 

cuando el onte financiero as! lo requiera. El imbito tecniLo de los
 

servicios de consultoria agraria comprende las mismas areas y actividades
 

establecidas para la asistencia tecnica privada, y el Reglamento tambien
 

establece que las personas juridicas dedicadas a la consultoria agraria
 

estaran constituidas por profasionales en ciencias agrarias.
 

Adicionalmente, el Reglamento indica que so aplicari la estrategia de
 

asentamiento rural de estructura modular para la adjudicaci6n de parcelas
 
las nuevas tierras con aptitud agricola, ganadera o forestal, que se
en 


ganen por ampliaci6n do la frontera agriccla, con financiaaiento estatal
 
o privado; y quo en cada m6dulo de asentanirentc rural o conjunto de
 

m6dulos, el Estado reservari una irea para implementar servicios comunes
 

a la producci6n, transformaci
6n de productos, mecanizaci6n,
 

comercializaci61 rural, investigaci6n, fomento y los quo resulten
 
se
indispensables en el imbito de asentamiento. Las parcelas quo 


adjudiquen a profesionales en ciencias agrarias y tecnicos agropecuarios
 
en los proyectos de ampliaci

6n de la frontera agricola quo se ejecuten
 

con fondos pdblicos, se distribuirin en los m6dulos de asentamiento en la
 

forma mas apropiada quo facilite la transferencia de tecnologia a las
 

parcelas de los productores menos calificados.
 

Finalmente, el Reglamento determina que los beneficiarios por aplicaci6n
 

de la Ley prestarin apoyo tecnol6gico gratuito an sus areas de
 

asentamiento on los planes y programas que establezcan los servicios
 

estatales para la promoci 6n y desarrollo del agro. Dicho apoyo sora
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planificado y coordinado por las 
instituciones estatales responsables de
los servicios de investigaci6n, experimentaci6n, extensi6n y fomrento y

consistira en: 
 1) servicios de investigaci6n y experimentaci6n, tales
 como comprobar en sus parcelas los resultados de la investigaci6n

obtenidos en las estaciones experimentales, estatales o privadas; 2)
servicios de extensi6n agricola, consistiendo en demostraciones en sus
parcelas de las tecnologlas comprobadas, a fin de facilitar su difus16n y
adopcion en el ambito: 
y. 3) servicios estatales de fomento en 
las

sigulentes actividades: multiplicaci6n de semilla mejorada o
certificada, multiolicaci6n de plantones, frutales y forestales, cria y
recria de diferentes especies y razas animales, manejo de pasturas

naturales e instalaci6n y manejo de pastos cultivados, servicios de
asesoramiento en mocanizaci6n agraria, adquisici6n, acopio y distribucl6n

de insumos. mercadeo rural, 
inseminaci6n artificial, transformaci6n
 
agroindustrial, tecnicas de riego y drenaje, sanidad vegetal, sanidad
 
animal y agrometeorolo-ga.
 

Aspectos legales de la asistencia crediticia para la investigac.6n Y
 
la asistencia tecnica 
 •
 

El Articulo 49vo de la Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario indica que:

"Los pequenos y medianos productores agropecuarios podran gravar sus
tierras, asi 
como las instalaciones fijas y contribuciones existentes en
ellas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de credito
destinadas a las de los avros agropecuarlos. Las empresas campesinas

asociativas de producci6n (cooperativas agrarias de producci6n,

sociedades agricolas de interes social-SAIS, y empresas de propiedad

social agraria) s6lo podran hipotecar sus bienes inmobiliarios a favor de
la Banca Estatal de Fomento y en relaci6n con prostamos o garantias

otorgadas por ellos".
 

El Articulo 54vo de la m,.ma Ley menciona que: "cuando a juicio de la

entidad crediticia, un productor agropecuario solicitante de prestamos
mantenga saldos en mora por supuesta ineficacia para atender

adecuadamente el proceso productivo de 
su explotaci6n, se podra exigir

como pre-requisito para el otorgamiento de nuevos creditos la
contrataci6n de servicios de asistencia tecnica, cuyas funciones y
responsabilidades seran establecidas por el Reglamento de 
la presente

Ley".
 

El Articulo 82vo del Reglamento (Decreto Supremo No. 147-81-AG) de la Ley

de Promoci6n y Desarrollo Agrario, estipula que: 
 "Los creditos para la
prestaci6n de servicios agropecuarios seran otorgados a favor de empresas
privadas debidamente constituidas con tales fines e inscritas 
en el

Ministerio de Agricultura; y, aquellos cuyo objeto sea el financiamiento

de investigaci6n agraria aplicada, otorgados a favor de personas
naturales o juridicas conductoras de predios rusticos, constituidos
 
igualmente con esa finalidad. 
Estos creditos de sostenimiento seran
destinados al financiamiento total o parcial de las necesidades de
 
capital de trabajo de la empresa solicitante".
 

http:investigac.6n
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El Articulo 83vo del mismo Reglamento indica que: "Para los efectos a
 
que se contrae el Articulo 46vo de la Ley, el Banco Agrario del Peru
 
podri considerar dentro de su E-equerimiento anual de recursos al Banco 
Central de Reserva del Peru, montos especificos para el financiamiento de 
las partidas de sostenimiento familiar y pare el otorgamiento de creditos 
para la prestaci6n de servicios agr:pecuarios, e investigaci6n agraria 
aplicada". 

El Articulo 84vo determina: "El Instituto Nacional de Investigaci6n y

Promoci6n Agropecuaria o el Instituto Nacional "irestal y de Fauna, segun
 
sea el caso, serin los encargad(cs de prestar as~itencia tecnica en los
 
creditos supervisados que otorgue el Banco Agrario del Peru en f avor de
 
la pquena agricultura, comunidades campesinas y comunidades nativas, 
en
 
especial en ircas de menor desarrollo relativo. Sin perjuicio de lo
 
senalado en el pirrafo anterior, la asistencia tecnica podri ser
 
proporcionada por empresas privadas constituidas e inscritas con arreglo
 
al Articulo 39vo de la Ley, para cuyo efecto el credito supervisado ue
 
concede el Banco Agrario del Peru a los proauctor-es agrarios podrA
 
incluir partidas para cubcir el costo de los servicios que les prest'n
 
aquellas".
 

En Articulo 85vo del Reglamento pot su parte establece que: "El credito
 
supervisado podri set otorgado pot el Banco Agrario del Peru a traves de
 
empresas agroindustriales que se abastezcaa de la producci6n de pequenos
 
y medianos agricultores, Dichas empreas actuarin como fEdeicomisarios y

asumirin la responsabilidad de los montos aviados".
 

Finalmente, el Articulo )5vo del Reglamento amplia ios alcances de la Ley
 
en los siguientes termtnos: "Los servicios de asistencia tecnica a que
 
se refiere el Articulo E4vo de la Ley, podrin ser prestados pot personas
 
naturales o jurldicas dedicadas a la prestaci6n de t3les servicios, cuya
 
contrataci6n ser efectuada pot el prestatario y estara oriantada a
 
lograr la eficiente explotaci6n del predio mediante tran3ferencia de
 
tecnologia y capacitaci6n del productor agropecuario asegurando de esta
 
manera un adecuado y peL.manente manejo empresarial y el cumplimi~nto de
 
sus obligaciones crediticias. Tales servicios comprenderin entre otros,
 
la elaboraci6n de un estudio tecnico-econ6mico de un plan de inversiones
 
de la empresa, asesoramiento y supervisi6n, visitas per16dicas al predio
 
e informes al productor agropectuario y a la antidad crediticia. tujo ello
 
de 3cuerdo con las necesiMades de la explotaci6n".
 

3.3 Base legal de los incrementos tributari6s
 

El Articulo 59vo de la Ley de promoci6n y Desarrollo Agrario menciona
 
que: "Las persona; naturales o jurldicas podrin reinvertir en la
 
actividad agraria, libre de impuestos, la renta neta obtenida en
 
cualcuier otra actividad. En este caso la empresa receptora de la
 
reinversi6n deberi optar entre el goce de la exoneraci6n del impuesto o
 
el permitir dicha Leinversi6n de terceros con beneficio tributario".
 

El Articulo 60vo de la misma Ley indica que: "Las personas naturales o
 
juridicas dedicadas a la actividad agraria gozarin adicionalmente de Ics
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beneficios tributarios siguientes: 
 a) impuesto al patrimonio empresarial

(reduccion del 90%) del impueesto a pagarse); b) impuesto a las
 
revaluaciones (reducci6n del 90% del 
impuesto a pagar); c) in',ae ito . las
remuneraciones por servicios personales (reducci6n c'l 90% del .mpue3to

que corresponde abonar en caidad de empleador); d) :mpuesto a la
alcabala de enajenaciones y a su adicional (exonerac.on total del

impuestc que afecte la adquisicion o aporte de bienes muebles 
e inimuebles
 
destinados al desarrollo de su actividad); e) impuesto a la 
renta

(exoneraci6n total del iinpuesto total 
de la renta pro-jeniente de la

actividad agraria de los pequenos productores y de las sociedades

agricolas de interes 
soc -SAIS; reducci6n del 50% del impuesto a la
 
renta proveniente del resto de la actividad agraria en las regiones ie
Selva y Ce]> de Selva, las reducciones de Impuesto contenidas 
en lo!
 
incisos a), b), c) y e) de este articulo sera del 100% siempre que

cumplan con los 
requisitos contenidos en la Lay No. 15.600 y su
 
Reolamento".
 

El Articulo 101vo del Reglamento ampla los alcances del Articulo 59vo de
la Ley de Prcmoci6n y Desarrollo Agrario en los terminos siguientes: "La

reinversion con credito tributario s6io procedera si 
se destina a los

fines o actividades siguientes: a) constituci6n de nuevas empresas

dedicadas a la actividad agraria; b) adquisici6n de activos fijos que

contribuyan a la diversificaci6n de la producci6n, a asegurar el normal

desarrollo del proceso productivo, y a la ampliaci6n o modernizaci6n de
 sus instalaciones; c) adquisici6n de accionas o participaci6r 
de otras
 
empresas agrarias correspondientes a nuevas emisiones para 
los fines
 
senalados en los incisos anteriores; d) ampliaci6n la frontera agricola;

e) mejoramiento de riego y drenaje
 , dvfensas riberenas, captacion de
 aguas subterrineas con fines de riego; f) me-oramiento o conservac16n de

suelos agricolas y de pradera, as! 
como su defensa; g) infraestructura de
desarrollo agricola, ganadero y forestal; h) implantacion y mantenimiento
 
de plantaciones permanentes y pasturas; i) adquisiciones de plantones y

semillas mejoradas; 3) mejoramiento gen4tico de plantas y animales;

infraestructura de comercializaci6n a nivel rural; 

k:
 
1) conservaci6n de


productos agrarios o agroindustriales; m) construcci6n o mejoramiento de
vias de trdnsporte en areas rurales; n) reforestaci6n; o) electrificaci6n
 
rural: p) construcci6n de viviendas rurales para 
los trabajadores y sus
 
servicios".
 

3.4 Base legal de los autoravAmenes
 

El Articulo l8vo del Decreto Supremo No. 068-AG-84, del 16 de julio de

1904, establece la base legal de los autogravamenes en la agricultura con

fines especificos, al mencionar que: 
 "Los Comitis de Productores, Juntas

de Usuarios, Fondos, as! 
como organizaciones representativas de los
productores agrarios registrados en el Ministerio de Agricultura, podran

solicitar la colaboraci6n del Foder Tjecutivo para la recaudaci6n de 
las
 
sumas con que acuerden gravarse elloo mismos con fines especificos. Por

Resoluc16n Suprema del Ministerio de Economia, Finanzas y Comercio se

estableceri en cada caso el procedimiento para la recaudaci6n y dep6sito

a nombre del titular, de las cumas indicadas. Los fondos recaudados no
 son recursos del Tesoro Pbii:o, 
Los autogravamnnes a que Sc :.Itrae
 
este articulo podran tener 
vigencia por el mismo procedimiento de su
 
constituci6n.
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Posteriormente, el Decreto Supremo No. 009-85-AG, de 31 
de enero de 1985,
 
establece las condiciones y procedimientos a los cuales debera sujetarse
 
la colaboraci6n del Poder Ejecutivo para la recaudaci6n de los
 
autogravimenes que dispone el Decreto Supremo 068-84-AG. 
Las condiciones
 
a que tendran que someterse los Comites de Productores, Juntas de
 
Usuarios, Fondos y las Organizaciones representAtivas de los productores

agrarlos cegistradas en el Ministerio de Agricultura son las siguientes:

"l) que el acuerdo de autogravamen haya sido adoptado en Asamblea General
 
Extraordinaria convocada para el efecto y aprobada por 
las dos terceras
 
partes de sus integrantes, cuando menos; 2) que el autogravamen est4
 
destinado exclusivamente a uno o mas de los siguientes fines: 
 a) fomento
 
de la investigaci6n; b) fomento de la producci6n, comercializac16n y

asistencia tecnica; c) medidas de defensa y control 
fito 	y zoosanitario
 
en apoyo a las campanas que realice el Ministerio de Agricultura; d)

mejoramiento de la uifraestructura de riego y arena3e: y e) defensa de
 
los rios".
 

3.5 	 Aspectos legales sobre la investigaci6n agroindustrial v sobre
 
donaciones
 

Para la investigaci6n agroindustrial el Articulo 43vo de la Ley de
 
Promoci6n y Desarrollo Agrario establece lo siguiente: "Seran recursos
 
propios del Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA) el 2% de
 
los impuestos que tributen las empresas agroindustriales del sector por
 
concepto de investigaci6n tecnol6gica". Posteriormente el Articulo 138vo
 
de la Ley No. 24030 de 13 de diciembre de 1984 precisa que: "Toda
 
empresa agroindustrial destinari el 2% de su r.nta neta a la
 
investigaci6n tecnol6gica para el desarrollo de la agroindustria. El
 
integro de estos fondos sera empleado en la ejecuci6n de programas

individualet o colectivos aprobados y controlados pir el 
Insticuto
 
Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), los que seran ejecutados
 
por el mismo instituto o por encargo de este por las universidades
 
nacionales".
 

En lo referente a las donaciones, el Articulo 36vo del Decreto
 
Legislativo No. 200 estipula que: "Las donaciones a diversas
 
instltuciones entre las que 
se cuentan las de investigaci6n cientifica,
 
darin derecho a la reducci6n del impuesto a la renta, siempre que el
 
total no exceda del 15% de la 
renta neta de la persona natural o
 
jurldica, 
en cada ejercicio gravable. Si la donaci6n es a universidades
 
o a instituciones afines, declaradas como tales por el Poder Ejecutivo,

ademas de esta deducci6n que se efect"a del conjunto de las rentas,
 
tendrin derecho a deducir del impuesto el 25% del monto de las donaciones
 
efectuadas".
 

4. 	 Analisis de la Participaci6n Actual del Sector Privado en el Sistema
 
Nacional
 

4.1 El estudio realizado por Paz y Puiggros (1985), identific6 ocho
 
formas o modelos de participaci6n del sector privado en las actividades
 
de investigaci6n, extensi6n agropecuaria 
en e: Per6. Estos modelos son
 
los siguientes:
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4.1.1 Organizaciones de agricultores por valles. 
Dentro de este
 gupo el estudio consider6 a cuatro instituciones: La Asociaci6n de
Agricultores de Ica, la Asociaci6n de Agricultores de Canete, la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego del Distrito de Huaura y el Fondo de
Fomento Agropecuario de Chincha (FONAGRO-CHINCHA). 
 Todas ellas son
organizaciones de caracter local. creadas para prestar servicios a los
agricultores asociados circunscritos a un valle. 
 El estudio identific6
 que, exceptuando la Junta de Usuarios, 
estas organizaciones ofrecen un
buen servicio de extensi6n; disponen de terrenos, 
edificios,

instalaciones y equipo para investigar, y tambien disponen 
 e movilidad para 
su servicio de extension. Durante los ultimos anos algunas te 
ellas
fueron practicamente abandonadas, pero a partir de 1933 
estain volv.,endo a
organizarse y a prestar servicios a sus asociados. 
Otra caracteristica
 es que prestan asesoramiento en 
los diversos aspectos de la producci6n

agropecuarla del respectivo valle. 
Asismismo, comerc:alizan insuros y
estan tratando de intervenir en la comercializaci6n de 
los Drinci:ales

productos de 
sus asociidos, aunque todavia a un nivel explorator.,o.
 

AUnque no invierten en actividades agroindustriales, estan comenzando a
interesarse por la exportaci6n de productos agricolas, lo que les 
esta
oriQntando e incentivando a tratar sobre actividades post-cosecha y de

obtenci6n de productos de calidad para la exportaci6n.
 

Aiicionalmente, coordinan actividades con algunas organizaciones por
producto como !a Fundaci6n para el 
Desarrollo Algodonero (FUNDEAL); 
su
financiamlento pcoviene de sus 
ingresos proplos, derivados de las ventas
de cosechE. o insumos, aportes de sus 
asociados, o por autogravamenes de
algin producto agricola como maiz 
o algod6n. Tambien realizan
 
activicades de defensa gremial.
 

Todas ellas requieren financiaci6n para reiniciar sus operaciones de

investigaci6n y oxten ,i6n con mayor intensidad de la 
que tiene

actualmente; 
estan realmente preocupadas y dedicadas a resolver los
problemas de los agricultores y estos tienen en general confianza y

amistad con sus tecnicos.
 

Finalmente, el estudio mencLona que este tipo de organizaciones necesita
 
en general algdn apoyo 
en lo que so refiere a metodologia de extension.
 

4.1.2 Organizaciones de agricultores por producto. 
 Las
organizaciones que el e3tudio consider6 dentro de este grupo fueron las
siguientes: 
 El Comit4 Nacional de Productores de Malz y Sorgo, el
Programa Cooperativo de Invertigaci6n de Maiz, la Asociaci6n Peruana de
Avicultura, los Fondos de Fomento de la Ganaderia Lechera, la Empresa

Citricos Selva Central S.A., 
la Junta Nacional del Cafr 
 y la Fundaci6n
 para el Desarrollo Algodonero (FUNDEAL). 
 El estudio identific6 que todas
ellas son insti:uciones que fueron creadas 
con el objetivo de dar
servicio a sus asociados. Se caracterizan por financiar a universidades
 
y a otras instituciones publicas para 
la realizaci6n de investigaciones

de su 
intereso aungue tambien realizan algunas investigaciones

directamente. 
 Tienen su propio servicio de extensi6n, aunque la
metodologia para transferir tecnologla puede ser 
mejorada. Actuar 
a
nivel regional y nacional, pero prestan sus 
servicios solamente a sus

asociados. 
 Disponen de edificios, instalaciones, laboratorios y
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movilidad; participan en la comercializacion de sus productos a travis de
 

estudios do mercado y de precios; sus fuentes de financiamiento son sus
 

ingresos propios, la venta de insumos, autogravamenes y aportes de sus
 

asociados. Tambign realizan inversiones de caracter agroindustrial y
 

publican revistas o documentos relacionados con el producto de su
 

especialidad, inclusive ranteniendo estadisticas sobre los productos.
 

Finalmente, al igual que las organizaciones de agricultores por valles,
 

las organizaciones de agricultores por producto tambien realizan acc.ones
 

de defensa gremial.
 

4.1.3 La Organizaci6n Nacional Agraria - ONA. Fundamentalmente es
 

una institucion orientada a tener la representaci6n de la agricultura,
 
con base en las organizaciones por valle y en los comites por producto.
 
Sus actividades principales s6lo son realizadas por sus comites de
 

6 

productores de arroz y de maiz y sorgo. S6lo mis recientemente empez a 

actuar el Comite de Productores de Papa. 

El estudio considera que en la actual organizaci6n de la ONA la
 
disposici6n de sus directivos y su organizaci6n estan mas orientados a la
 
defensa gremial quo a las actividades de servicio productivo.
 
Igualmente, considera que sus acciones en investigaci

6n, extens6n,
 
estadistica y comercializaci6n de insumos y productos agropecuarlos estan
 
bastante limitadas. Adicionalmente, el estudio considera que la
 
filosofia de la ONA hace que la organizaci6n destine muchos de sus
 
esfuerzos a la creaci6n de comites, los cuales al constituirse duplican
 
actividades de otras instituciones ya existentes o se mantienen
 
inactivos. Finalmente, el estudio afirma que, exceptuando los comites de
 
productores de arroz y de maiz y sorgo, qua ya tienen una larga
 
existencia desde la epoca de la Sociedad Nacional Agraria, los nuevos
 
comites actuan fundamentalmente cuando hay que emitir comunicados de
 
defensa gremial.
 

4.1.4 Empresas agropecuarias grandes. Bajo este rubro el estudio
 
incluy6 a la Cooperativa Huando, la Sociedad Agricola de Interes
 
Social-SAIS Tup&c Amaru y la Cooperativa Agraria Casa Grande, en general
 
son instituciones que no realizan investigaci6n directamente sino a
 
travis de contratos con otras instituciones o universidades. Algunas
 
incentivan y dan facilidades para efectuar investigaciones a traves de
 
tesis universitarias.
 

El estudio afirma que, exceptuando algunas empresas azucareras, estas
 
empresas no tienen un programa de investigaci6n y s6lo realizan aquellas
 
investigaciones que les interesa, lo que sucede normalmente a partir de
 
iniciativas externas.
 

Estas empresas tienen su propio servicio de capacitaci6n y transferencia
 
de tecnologia y contratan la realizaci6n de estudios para nuevas
 
inversiones; aprovechan sus economias de escala para la compra de insumos
 
y para la realizaci6n de nuevas inversiones incluyendo las de caracter
 
agroindustrial, aunque tambign las efectuan los sectores minero o
 
pesquero.
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4.1.5 Eipresas agroindustriales. La encuesta realizade por el
 
estudio incluyo a las siguientes empresas: Malteria Lima, INDALSA,
 
Comiti de Aceiteros, CITROIL, AGROEX, Comite de Molineros, Tabaco del
 
Peru S. A., Frutos del Pais S.A., Gloria S. A., Liofilizadora del
 
Pacifico, y Derivados del Maiz.
 

El estudio identific6 que so. empresas que compran productos

agropecuarios para su procesamiento y comercializaci6n en el mercado
 
interno o en el mercado externo. Algunas realizan investigaciones
 
propias, pero sin un programa definido y mis aun a un nivel de pruebas

experimentales que propiamente investigaci6n. Contrata servicios de
 
investigaci6n o extensi6n con las universidades y financian directamente,
 
o por contratos con el Banco Agrario, la adquisici6n de los insumos y

servicios que requieren los agricultores que las abastecen.
 

Por la Ley No. 24030, de diciembre de 1984, estas empresas canalizan el
 
2% del Impuesto a la Renta para investigaciones agricolas y

agroindustriales, pero tambi~n manifiestan que estan en desacuerdo con 
el
 
comportamiento burocratico y poco eficiente 
en la administraci6n y

utilizaci6n de los fondos generados por este impuesto. 
El estudio
 
considera que el interes de 
las empresas agroindustriales en la
 
investigaci6n y transferencia de tecnologia a los agricultores se 
debe
 
fundamentalmente a una de las siguientes dos 
razones: la necesidad de
 
producir internamente un producto agricola como la cebada para la
 
industria cervecera 
(interes que tambiin podria generarse en las empresas

molineras de trigo, si se restringiera y gravara la importaci6n de
 
trigo), o la exigencia de reducir costos de la materia prima para

mantenerse a un nivel competitivo en el mercado internacional (pasta de
 
tomate, 3ugos y concentrados de frutas, productos congelados y envasados,
 
etc.).
 

Igualmente, el estudio considera que debido a su poca experiencia, las
 
r".evas empresas agroindustriales consideran pertienente el otorgamiento

de facilidades de identificaci6n y contacto y facilidades financieras
 
para lograr la asesoria de corto plazo de expertos en cultivos y en
 
procesamiento de los nuevos productos re exportaci6n, tanto frescos como
 
procesados.
 

El estudio estima igualmente que la participaci6n de las empresas

agroindustriales puede constituirse en una de las mejores alternativas
 
para la transferencia de tecnologia agropecuaria debido a su motivaci6n
 
empresarial y a las posibilidades de obtener ventajas econ micas por la
6


escala en que pueder. actuar en el aprovisionamiento de insumos y

servicios y en la utilizaci6n de maquinarias y equipos.
 

4.1.6 Empresas abastecedoras de insumos. Bajo este rubro el 
estudio
 
considero dos empresas: Bayer S.A. y Geotecnica Grobman S.A. Realizan
 
investigaciones y/o se limitan a experimentar y demostrar los productos

obtenidos y colocados en el mercado por su instituci6n matriz. Las
 
empresas de capital nacional necesitan financiaci6n para expandir sus
 
actividades. La encuesta tambien identific6 que, con el fin de
 
incrementar 
sus ventas mantienen un servi..io de extensi6n con tecnicos
 
bien capacitados y de conocimientos actualizados.
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4.1.7 El Banco Agrario. El estudio identific6 que la nueva
 
legislaci6n ha autorizado al Banco Agrario del Peru a otorgar creditos a
 
instituciones dedicadas a la investigaci6n agropecuaria, pero tambien
 

verific 6 que pricticamente no realiza directamente labores de extension.
 

Amparado en la nueva legislaci 6 n, el Banco ha iniciado a partir de 1984
 
los prestamos con partidas para asistencia tecnica. A fin de facilitar
 
la ejecuci6n de esta partida en los creditos, el Banco establecio un
 
convenio xperimental dp capacitac16n de tecnicos agropecuarios
 
utilizando los servicios del Instituto Rural Valle Grande en Canete.
 
Este programa de capacitaci6n ha tenido excelentes resultados y los
 
tecnicos agropecuarios constituyen un peronal capacitado en practicas
 
agropecuarias de acuerdo a las necesidaces de los agricultores locales.
 

4.1.8 Instituciones privadas sin fines de lucro. Bajo este rubro el
 
estudio incluy6 a las siguientes instituciones: al Instituto Rural Valle
 
Grande de Canete, la Fundaci6n para el Desarrollo Nacional, Nueva
 
Estrategia Tecnologica y Social (NETS) y a la Empresa Tecnoserve. Estas
 
instituciones sin fines de lucro se caracterizan por canalizar recursos
 
de organismos internacionales, bancos y empresas privadas para la
 
realizaci6n de proyectos de investigaci6n, estudios, capacitaci6n,
 
credito, asistencia tecnica y comercializaci6n de productos agropecuarios.
 

Asimismo, el estudio identific6 que estas instituciones se autofinancian
 
total o parcialmente en sus actividades, actuan a nivel de una o mas
 
areas geograficas y asesoran principalmente a pequenos agricultores,
 
aunque tambien prestan servicios a los agricultores de alto nivel tecnico
 
en coordinaci6n con las Asociaciones de Agricultores. En general
 
disponen de oficinas, movilidad y laboratorios y algunas tienen
 
instalaciones fisicas para capacitaci6n, como es el caso del Instituto
 
Rural Valle Grande. Segun sea el caso, estas instituciones proveen de
 
insumos a pequenos agricultores y a veces realizan inversiones para la
 
comercializaci6n y procesamiento de los productos.
 

4.2 Conclusiones y Proposiciones del Estudio
 

El estudio efectuado por Paz y Puiggros concluye lo siguiente, en
 
relaci6n a la situaci6n actual: "La revisi6n de la historia de la
 
investigaci6n y extensi6n agropecuaria privada muestra la relaci6n que
 
existe entre el crecimiento del poder del gremio agrario y su
 
enfrentamiento politico con el Gobierno. Tambien se'aprecia el
 
crecimiento paralelo de las dos fuerzas politicas de los hacendados y los
 
campesinos y trabajadores rurales. Con la reforma agraria se
 
reestructuran las fuerzas politicas del agro y el gobierno da origen a
 
otra organizaci6n, la Confederaci6n Nacional Agraria, que nuevamente al
 
dar muestras de poder es disuelta por el Gobierno. La usurpaci6n de las
 
propiedades y rentas de las organizaciones de agricultores no s6 lo
 
paraliza sino que causa un atrazo en la investigaci6n y en la extensi6n
 
agricola privada.
 

En la actualidad practicamente se desarrolla un proceso de reconstrucci6n
 
de estaciones experimentales y de una gradual participaci6n de los
 
agricultores en sus asociaciones y comites. Simultaneamente existe una
 
lucha por el poder entre las diversas organizaciones de nivel nacional
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que compiten por asumir la representatividad del agro. Tanto estas
 
organizaciones de nivel nacional como las asociaciones por valle y

comitis por productos dedican muchos esfuerzos y recursos a la defensa
 
gremial.
 

Mucho podr{a progresar la agricultura nacional si hubiera un mayor grado

de concertaci6n entre las insituciones del Gobierno y las organizaciones

de agricultores, todos hacia un fin comun. 
Para lograr esto se

requeriria de un Gobierno que honestamente se dedique a promover el

desarrollo del agro y que adopte medidas favorables y estables para

incentivar las inversiones en agricultura y a incrementar las
 
posibilidades de 
una mayor rentabilidad relativa de la agricultura".
 

Con relaci6n a los modelos de participaci6n, el mismo estudio concluye

que: "De los ocho modelos establecidos en el estudio sobre formas de

participaci6n del sector privado en 
la investigaci6n y la extensi6n es

posible reagruparlos de acuerdo al potencial y a las posibilidades de

ampliar su participaci6n en estas actividades. 
Tres de estos modelos
 
muestran numerosas ventajas en lograr efectividad en los servicios que

prestan: 1) las organizaciones de agricultores por valle; 2) !as
 
organizaciones de agricultores por producto y 3) las ii.stituciones
 
privadas sin fines de lucro. 
 Estos tres tipos de instit'.ciones son

aut6nomas, dinamicas, de dificil burocratizaci6n y realizan actividades
 
concretas que por la calidad y aceptaci6n de los servicios que prestan

pueden llegar a su autofinanciaci6n en plazos relativamente cortos.
 
Algunas de ellas requieren financiaci6n para avanzar mas rapidamente y

algun apoyo t~cnico de especialistas".
 

Asismisino, el estudio concluye que: 
 "Las asociaciones de agricultores
 
por valle puden constituirse en un excelente complemento de 
la acci6n

del Estado en la investigaci6n y extensi6n. 
Podrian organizarse en 52
 
valles de la Costa, 
14 de la Sierra y en los Proyectos de la Selva.
 
Con cierto apryo tecnico y financiero inicial, algunas podrian llegar a
 
su autofinanciamiento y otras 
tendrian que ser permanentemente o por

largo periodo de tiempo subsidiadas por el Estado o por aportes

internacionales canalizados por el Estado".
 

A seguir, el estudio menciona las ventajas de la investigaci6n y

extens16n privado que podrian existir bajo el control de las asociaciones
 
de agricultoces por vallo, entre 
las que se menciona las siguientes:

"Representatividad de sus asociados; mejoramiento de mitodos de cultivo y

control de plagas y costos de producci6n; administraci6n de la estacion
 
experimental; registro de estadisticas agricolas del valle (continuas y

de siembras y cosechas); administraci6n y supervisi6n de 
la utilizaci6n
 
del autogravamen; reglamentaci6n tecnica de cultivos y control de su
 
aplicaci6n; limitaci6n de "reas de cultivo en funci6n del mercado;

prohibici6n de s.embras fuera de fecha y utilizaci6n de determinados
 
insecticidas: criinza artificial de 
insectos utiles; relaciones
 
institucionales con 
organismos publicos y con otras organizaciones

agrarias: orlentaci6n de las investigaciones de acuerdo a las prioridades

de los agricultores del valle; analisis y control de mercado; 
estudio y

conocimento acumulado de las particularidades del valle; y evitar el
 
gasto individual de los agricultores en investigaciones".
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Igualmente, el estudio concluye que para las actividades agroindustriales
 

y orientadas a la exportaci6n, la coordinaci6n de las empresas
 
un
agroindustriales (las que pueden organizarse y operar eficientemente 


n y lograr economlas de escala en el aprovisonamiento
sistema do extensi
6
 

de insumos y servicios), a traves de un programa conjunto de acciones,
 

pueden tener un gran impacto en la produccion. El estudio sugiere que:
 

"Las asociaciones de agricultoreF por valle pueden dedicarse
 

principalmente a la investigacion y extension agricola, las instituciones
 

sin fines de luczo pueden apoyar y server de complemento a las
 

actividades de esas asociaciones y servir de enlace con las empresas
 

agroindustriales".
 

En relaci6n a la legislaci6n existente el estudio concluye que: "No se
 

conocen los efectos de la legislaci6n sobre la adjudicaci6n de tierras a
 

los tecnicos que realizan actividades de extensi6n en una localidad
 

determinada. Tampoco se tiene informaci6n sobre los resultados de la
 

financiaci6n de !a asistencia tecnica privada del BanL Agrario.
 

Respecto a los incentivos tributarios, estos no estin orientados
 

espec~ficamente al apoyo de la investigaci6n, exceptuando la exoneraci6n
 

tributaria por donaciones a las universidades, que no han sido
 

debidamente promovidas, y que s6lo es de verdadero beneficio para el
 

donante si la donaci6n es para financiar una investigaci
6 n de la misma
 

empresa. La legislaci6n sobre autogravimenes es conveniente, pero se
 

requiere promover y apoyar la organizaci6n de los agricultores para que
 

ellos soliciten el autogravamen y mayor difusi6n de las ventajas de que
 

los agricultores financien las actividades de su interes. El 2% de la
 

renta neta que deben destinar las empresas agroindustriales para la
 

investigaci6n tecnol6gica es una excelente forma de financiar la
 

investigaci6 n, pero su actual administraci6n por medio del INDDA debe ser
 

modificada, si es que se van a lograr resultados pricticos para el
 
desarrollo de la agroindustria".
 

Como plan de acci6n, el estudio propone un conjunto de actividades y un
 

conjunto de posibles fuentes de financiaci6n e incentivos. Entre las
 

actividades propuestas se indican las siguientes: 1) evaluar la
 

experiencia de la asociaci6n de agricultores de Ica; 2) apoyar a las
 

asociaciones de agricultores por producto en la elaboraci6n de programas
 

de extensi6 n; 3) destinar mas apoyo a las universidades para la
 

realizaci6n de las investigaciones. En este sentido el estudio sugiere
 

que: "Debe incentivarse aun mas los convenios y donaciones tanto del
 

sector palico como privado para la realizaci6n de investigaciones en las
 

universidades. As!, por ejemplo, las corporaciones departamentales de
 

desarrollo deberian destinar un porcentaje de sus ingresos a la
 

realizaci6n do investigaciones principalmente por la Universidad ubicada
 

en su departamento, priorizando las ireas de investigaci
6n de mayor
 

interes para la soluci6n de los problemas propios del departamento.
 

Existen experiencias que demuestran la conveniencia de este
 

procedimiento. As! se puede mencionar el caso de la Universidad de
 

Cajamarca que investiga en pastos para su regi
6n en recuperaci6 n de
 

laderas, en biogas y que ademas difunde los resultados de su
 

investigaci6 n. Igualmente, la Universidad del Altiplano investiga sobre
 

quinua, kaniwa, etc. y recibe el apoyo de organismos internacionales para
 

estas investigaciones. Asi la Universidad de Trujillo tendria prioridad
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en la cana de az6car, la Universidad de Junin en ganado ovino". 
 4) El

estudio propone evaluar y reorganizar el INDDA, realizando un estudio
 
sobre las necesidades de investigaciones de las agroindustrias ya

establecidas en el pals, y elaborar un programa de investigaci6n de

acuerdo a las prioridadqs del estudio. 
5) Evaluar la o:ganizac16n y
actividades del Instituto Rural Valle Grande de Canete y analizar las

posibilidades de crear un insituto similar 
en otro valle de la Costa o
Sierra. 6) Evaluar igualmente el programa de la Fu-daci6n para e!
Desarrollo Nacional en capacitaci6n, asistencia tecnica, credito,

financiaci6n de artesanos, proveedores de insumos agricolas y

comercializac±6n y analizar la convenlencia de aplicar la metodologia 
en
 
algin otro proyecto agricola o ganadero.
 

Finalmente, entre las actividades propuestas por el estudio, se 
sugiere

evaluar el sistema de credito para asistencia tecnica del Banco Agrario v
la ejecuc6n de 
su convenio con el Instituto Rural Valle Grande de Canete.
 

El estudio sugiere investigar un conjunto de cinco medidas pasibles que

pueden funcionar como fuante de financiaci6n e incentivos para el

fortalecimiento de las actividades de 
investigaci6n y extensi6n del
 
sector privado.
 

Dichas medidas son las siguientes: "Primera, donaciones. La legislaci6n

sobre donaciones debe ampliarse incluyendo a las institucionez dedicadas
 a la investigaci6n agropecuaria debidamente registradas como tales. 
 La

Direccion de Contribuciones del Ministerio de Economia debe 
tener un

registro de instituciones susceptibles de 
recibir donaciones, y publicar

la relaci6n de estas 
una vez al ano. Se deberia considerar el monto de

la donaci6n hasta el 25% del Impuesto a la Renta. 
 La donaci6n podria ser

dirigida en el sentido de 
indicar la investigaci6n que se quiere
 
financiar.
 

Segunda, reinversiones o inversiones. 
 Considerar como reinversi6n en la
 
empresa el dinero que se done para la realizaci6n de investigaciones.

Ademas, debiera considerarse que pueden reinvertir 
en investigaci6n no
 
s6 lo las empresas del sector agrario, sino tambien del sector 
industrial
 
relacionado con el abastecimiento de insumos, 
o el procesamiento de los
productos agropecuarios. As!, por ejemplo, una 
empresa industrial
 
dedicada a fabricar tubos de plastico podria reinvertir o donar para

investigar en riego por goteo.
 

Tercera, Patente. Reglamentar el Articulo l4vo de la Ley General de
 
Semillas estableciendo un mecanismo para patentar los cultivares de

semilla. 
El dueno de la patente (agricultor, asociaci6n, u otro) podria

cobrar su derecho ("royalty"). Por la venta y utilizaci6n de 
su cultivar

patentado. Esta medida contribuiri a incentivar a individuos e

instituciones en la investigaci6n y servirla para la financiaci6n de
 
estas actividades.
 

Cuarta, Incentivos Tributarios. Las instituciones privadas que realizan

investigaciones y promoci6n agraria deben estar libre del pago de toda

clase de impuestos: a la renta, I.G.V., remuneraciones e., la parte del
empleado, tasas arancelarias para sus importaciones de bienes de capital

e insumos y donaciones que se hagan a favor, las cuales deben ser
 
consideradas como pago 
a cuenta del impuesto a la renta.
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Quinta, aumento de aranceles a la importaci6n de alimentos. Cada 1% del
 

arancel a la importaci
6n de alimentos significaria aproximadamente de
 

US$4 a UIS$5 que podrian ser destinados a la investigaci
6 n y extensi6n
 

agricola con el fin de incrementar la producci6n de los productos
 

importados, o de los productos de exportaci6n para los que el Peru tiene
 

ventajas comparativas".
 

5. Conclusiones
 

Los diversos estudios de evaluaci6n de los proyectos y del Sistema
 
Nacional de IEE (ver capitulo VII), asi como numerosos estudios
 
presentados, ndican la existencia de evidencias de que en el periodo
 
1980-1985 ha habido un gran esfuerzo por parte del sector publico agrario
 
en la planificac16n de las politicas de investigaci6n, educaci6n y
 
extension agropecuaria en el Peru.
 

En particular, el esfuerzo del sector publico se ha reflejado a traves de
 
un conjunto de dispositivos y acciones (algunas veces un poco
 
desordenadas y dispersas, por cierto) que condujeron a la creaci6n y
 
funcionamiento aunque no a la formalizac16n de un Sistema Nacional de IEE.
 

Adicionalmente, el esfuerzo del sector publico tambien se ha reflejado
 
tanto en las actividades como en los logros del Instituto Nacional de
 
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria y de la Universidad Nacional
 
Agraria.
 

Pero al mismo tiepo tambien se sabe que las caracterlsticas de la
 
agricultura peruana demandan esfuerzos adicionales, y es evidente tambien
 
que elmencionado esfuerzo del sector publico agrario durante el periodo
 
1980-1985 no ha sido suficiente. Dada la situaci6 n politica. social,
 
econ6mica y financiera por la que pasa el pais, dichos esfuerzos
 
adicionales dificilmente podrin ser atendidos por el sector pdblico
 
agrario dadas las limitaciones de recursos humanos, de capital fisico y
 
de recursos operativos.
 

Por lo tanto, se debe buscar alguna forma de participaci6n activa y
 
efectiva del sector privado en las actividades de investigaci6 n,
 
extensi6n y educaci6n agropecuaria complementando las acci6n del sector
 
pClblico, contribuyendo as! al desarrollo sostenido de la agricultura
 
peruana.
 

Se puede verificar igualmente que en el perlodo 1980-1985, la
 
participaci6n del sector privado en las actividades de investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n han sido bastanto limitada. Durante el mismo
 
periodo se han dictado un conjunto de dispositivos legales con el
 
objetivo de promover, organizar y regular las actividades de
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n por parts del sector privado.
 
Evidentemente, sin embargo, dada la baja participaci6n registrada por
 
este sector en dichas actividades, ese esfuerzo legislativo no ha sido
 
suficiente y debe ser revisado.
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Como se 
ha podido apreciar en el presente capitulo, la legislaci6n sobre
el asunto es bastante extensa, principalmente tal relaci6n a los
vez en 

aspectos de generaci6n y transferencia de tecnologia. 
Sobre este asunto
 es evidente que todavia no ha transcurrido el tiempo necesario entre la
daci6n de estos instrumentos legales, y la ejecuci6n de programas y

proyectos, que permita hacer una revisi6n y evaluaci6n de dicha
 
legislaci6n.
 

As!, por ejemplo, todavia no se conocen 
los efectos de la legislaci6n
sobre la adjudicaci6n de tierras a los tecnicos que realizan actividades
de extension en una localidad determinada. Tamdoco se dispone de
informaci6n sobre los 
resultados de la financlaci6n de la asistencia
tecnica privada por parte del Banco Agrario; y menos todavia se tiene
informac16n de los efectos de la Ley de 
los profesionales en ciencias
agrarias y tecnlcos agropecuarios, ni de la aplicaci6n de su respect:vo
Reglamento, el cual solamente fue aprobado en junio de 1985.
 

La legislaci6n existente sobre autogravamenes aparentemente es bastant,
conveniente, pero paralelamente necesita la promoci6n y el 
apoyo iel
 
sector pdblico en la organizaci6n de los agricultores para que ellos
hagan uso de esta legislaci6n y a! mismo tiempo necesita una mayor

difusi6n de las ventajas que tendrian los agricultores al financiar
 
actividades de su propio interes.
 

Pero lo que si es evidente es que se necesita perfeccionar y ampliar la
legislaci6n sobre incentivos tributarios, donaciones y patentes.
Respecto a los 
incentivos tributarios, necesitan ser 
mas especificos en
 
apoyo a la investigac±6n y extensi6n del 
sector privrado. La legislaci6n

sobre donaciones puede y debe ser perfeccionada y ampliada, permitiendo
que el sector privado en investigaci6n y extensi6n se 
beneficie de
donaciones provenientes de cualquier otro sector de la economia, por

medio de mecanismos de exonerac16n tributaria.
 

Igualmente. en lo que se 
refiere a las patentes, la legislaci6n debe ser
perfeccionada y ampliada, favoreciendo el 
registro y protegiendo los
derechos de las nuevas 
invenciones y nuevas tecnologias, permitiendo la
cobranza de un derecho por la 
venta y utilizaci6n de las mismas. 
 En
particular, debe establecerse un mecanismo que reglamente el Articulo
14vo de la Ley General de Semillas y que permita registrar la patente de

los nuevos cultivares.
 

Es evidente, igualmente, que dado el proceso de descapitalizac16n de la
agricultura peruana ocurrido desde el 
inicio de la dtcada del la'70,
legislaci6n en aspectos de asistencia crediticia que realmente promueva

una recapitalizaci6n de la agricultura, debe ser totalmente revisada,

perfeccionada y anipliada. Dicha legislaci6n debe promover, favorecer y
permitir la inversi6n publica y privada 
en creditos de capitalizaci6n a
largo plazo, dado que las caracteristicas propias de algunas actividades
 
agropecuarias tarrbien 
son a largo plazo.
 

La investigaci6n publica y privada en el 
Peru ha venido generando (y
continua haciendolo) tecnologias destinadas a aumentar la productividad y
producci6n de algunas actividades agropecuarias de largo plazo que no 
son
viabilizadas ni adoptadas por los agricultores, precisamente por 
la falta
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do una politica crediticia de capitalizacion de la agricultura. Bastarla
 

citar los ejemplos siguientes: el mejoramiento genetico de la ganader{a
 

bovina de came y de leche, de los ovinos y de los camelidos
 

sudamericano; la introducci6n de tecnologlas para el mejoramiento de los
 

pastos cultivados; la tecnificacl6n de la infraestructura y los metodos
 

de irrigaci6n y drenaje; la fruticultura en la Costa y las frutas
 

tropicales y forestas cultivadas en la Selva: el mejoramiento de la
 

infracstructura fisica de las unidades de producci6n, a traves de la
 

instalaci 6 n de cercas, establos, pequenas represas, pozos, maquinas e
 

impleme..tos agricolas, pequenas agroindustrias, etc. En todas estas
 
se hace hoy se recupera solamente despues de
actividades la inversi6n que 


algunos anos, y no existiendo facilidades de credito de capitalizaci6n,
 

su cambio tecnol6gico y su modernizaci6n se hacen practicamente
 

imposibles.
 

Tambien se hace evidente que el esfuerzo dal sector pdblico, desarrollado
 

en los ultimos cinco anos en las actividades de investigaci6n, educacion
 

y extens16n, debe continuar, pero siempre concentrado en un con3unto de
 

actividades de elevado retorno social. Se ha demostrado, por ejemplo, !a
 

elevada rentabilidad social de los programas nacionales por producto que
 

El apoyo del sector pdblico a estos programas, por Io
conduce el INIPA. 

se
tanto, debe continuar y ser mias efectivo cada dia, en la medida que 

son
trata de productos que se producen y consumen por todo el pais, que 


la base de la alimentaci 6n do la poblaci6n y los fundamentos de su
 

seguridad alimentaria, que son producidos principalmente por pequenos y
 

medianos agricultores en regiones deprimidas, y que al mismo tiempo
 

benefician en mayor grado a los consumidores de bajos ingresos.
 

una
En otros programas, el sector pCLblico debe propiciar y promover 


participaci6 n cada vez imis activa y efectiya por parte del sector privado
 

en las actividades de investigaci
6 n, educaci6n y extension, como veremos
 

mas adelante.
 

En el esquema de analisis presentado en este capitulo, se verifica que
 

una gran mayoria de las tecnologas o de lcs sistemas de producc16n
 

generados por las instituciones de investigaci
6 n agropecuaria, se pueden
 

clasificar dentro del Grupo B, o sea aquel que prosenta beneficios
 

sociales elevados y beneficios privados bajos. En este caso, el Gobernio
 

tiene la funci6n de captar parte de ese beneficio social y transferirlo a
 

la iniciativa privada a fin de aumentar el beneficio de este sector.
 

Este grupo de tecnologias y sistemas de producci6n es el que realmente
 

requiere la existencia y participaci6n efectiva de los servicios de
 

extensi6 n, tanto pzblicos como privados. Ademas, la acci6n del Gobierno
 

tambiin 3e debe dirigir hacia la formulaci6n de la legislaci6n necesaria
 

para un sistema de incentivos tributarios y subsidios, para facilitar
 

dicha transferencia.
 

Igualmente, la acci6n del Gobierno debe estar siempre muy atenta a una
 

politica de "manejo de precios relativos" de factores de producci6n, de
 

insumos y de productos, que permanentemente haga atractiva la adopc16n de
 

nuevas tecnologlas y el cambio tecnol6gico por parte de los productores,
 

aumentando sus "beneficios privados" sin disminuir los beneficios
 

sociales que dicho cambio tecnol6gico produce a la sociedad como un todo.
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De las formas de participaci6n actual del sector privado en el Sistema

Nacional de IEE, se concluye que tres de los modelos muestran mayores

ventajas y mas efectividad en los servicios que prestan. 
Estos modelos
son: 
 las organizaciones de agricultores por valle, las organizaciones de
agricultores por producto, y las instituciones privadas sin fines de
lucro. Por su constitucio6n y organizacion, 
es evidente que este tipo de
organizaciones puede constituirse en un excelente complemento de 
la

acci6n del Estado en 
las actividades de investigaci6n y promoci6n.
 

Con cierto apoyo legal, tecnico y financiero inici' adem~s de las
respectivas facilidades burocraticas, estas organlzdclones podrian Ilegar
ripidamente a su autofinanciamiento en materia de investigaci6n y
extensi6n, para productos y valles especificos. Entre las organizaciones
de agricultores por producto, la avicultura se constituye en 
un excelente

ejemplo de la participaci6n del 
sector privado en las actividades de
investigac16n y promoci6n. 
El auge que ha tenido este sector se na
debido en gran parte al 
interes y a la capacidad de la iniciativa privada

en promover su propio desarrollo tecnol6gxco y econ6mico, principaimente
a traves de la importaci6n y "adaptacion instantanea" de la tecnolog.a

importada. Esto 
se ha conseguido a traves de la importaci6n y rapida
adaptacion de 
razas y matrices con tasas de convers16n de nutrientes en
producto cada vez mis elevadas, a traves del perfeccionamiento de 
los
aspectos tecnicos y economicos de la nutrici6n y del mejoramiento de los
 
aspectos de sanidad, manejo, y comercializaci6n.
 

Como se ha mencionado anteriormente, con el apoyo del 
sector pdblico'en

aspectos legales, tecnicos y algiln apoyo financiero inicial, el e3emplo
de la avicultura podria ser 
expandido hacia otras organizaciones tanto
 por produto como por valles. Tal es 
el caso, por ejemplo de los cultivos
de algodon, cana de az6
 car, vid, hortalizas y frutales, 
en la Costa: y el
cafe, cacao, t4 y otros cultivos industriales en la Selvi; la crianza de
porcinos, ovinos, bovinos de leche y la 
producci6n de frutas tropicales y
forestas podrian y deberian seguir el mismo camino; 
y, naturalmente, las
actividades de investigaci6n y promoci6n agroindustrial, particularmente

en lo que se refiere a la transformac16n agroindustrial de alimentos para
permitir su conservaci6n, preservaci6n y consumo a lo largo del ano,

tambien deben ser 
actividades fuertemente desarrolladas por Gl 
sector
privado, con el apoyo del 
sector pCblico. La demanda que existe por
todos estos productos, tanto en los mercados nacionales como en los
internacionales, sin duda hara atractiva 
la participaci6n del sector
privado en la busqueda de mejores tecnologias sobre las cuales obtendria

rapidos y claros 
retornos y beneficlos, slempre y cuando el 
Estado

propicie y promueva la generaci6n, transferencia y adopci6n de dichas

tecnologias, a traves de la legislaci6n y de medidas especificas de
 
politica econ6mica y de politica agraria.
 

Esta "divisi6n de trabajo" e inducci6n de la participaci6n del 
sector
privado por parte del 
sector pdblico, tendra, adicionalmente, la ventaja

de que el Estado pueda concentrar sus escasos recursos en algunos
productos realmente prioritarios a nivel nacional, y en algunas regiones

mas deprimidas, como es el 
caso de la reoi6n de la Sierra.
Particularmente, en el 
caso de la asist rica tecnica privada, se estima
 
que el inicio natural de estas acciones debe 
estar en la rpgi6n de la
Costa, ya que es esta 
regi6n la que cuenta con mejores condic:ones en
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materia de estructura productiva y de vlas y medios da comunicaci6n. De
 

esta manera a medida que la iniciativa privada incremente sus acciones en
 

la Costa, so podri reducir paulatinamcnte la participaci6n del Estado en
 

esta regi6n e ir transfiriendo sus recur3os hacia la Sierra.
 

El estudio de Coutu y Raven t1985) menciona que, para proteger las
 

inversiones del sector privado en investigacion y extensi
6 n, y en cierta
 

manera restringir la diseminaci6n del nuevo conocim 'ento generado
 
tratando de convertirlo lo mas cerca posible a un "bien privado",
 

aparentemente existen, ademas de los dispositivos legales, algunos
 

mecanismos de protecci6n especificos para aquellos que pagan para
 

prod,cir el nuevo conocimiento tecnol6gico. Algunas areas de
 
investigaci 6n conro las de bioingenieria e ingenieria genetica,
 
relacionadas con los principales productos de exportacion, frutas
 

seleccionadas, y algunos cultivos industriales como algod6n, cana de
 

azucar. cafe, cacao, etc., presentan condiciones promisorias para la
 
investigac16n por parte del sector privado.
 

En lo que se refiere a la extensi6 n o a la asistencia tecnica privada la
 
cuesti6n reside en identificar cuales son los costos y beneficios
 
adicionales (y en medirlos adecuadamerte) que representa mantener un
 
servicio de extensi6n privado. En el caso peruano, el estudio suglere
 

que se hagan esfuerzos pilotos en valle5 selccionados de la Costa para el
 

establecimanto y evaluaci6n de los procedimientos de la extensi 6n privada
 
dentro de un sistena que estaria fuertemente vinculado con la
 
investigaci6n privada, pero tambiin con la investigaci6n y oxtensi6n del
 

sistema publico de IEE. En lo que se refiere a los cultivos alimenticios
 

bisicos (que es el caso de los programas nacionales por prcducto del
 
INIPA), el eotudio menciona que es muy probable que el conocimiento
 
generado y su transferencia, tengan las caracteristicas de ser un "bien
 
palico", aunque tal vez el proceso de transferencia tambien podria ser
 
implementado a traves de mecanismos privados.
 

Finalmente, la Misi6n de Evaluaci6n Externa del Sistema Nacional de IEE
 

que visit6 el Peru entre setiembre y octubre de 1985 (ver capitulo VII),
 
tambien recomend6 estimular la participaci6n del spctor privado en las
 
actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n del sistema
 
nacional. Identific6 la fuerte descapitalizaci6 n del sector privado
 
ocurrida en la decada del '70 y se sugiri6 que se asignen los fondos
 
necesarios para superar la referida descapitalizaci6n, la cual continua a
 

6
limitar las opciones de investigaci n y extensi6n por parte del sector
 
privado.
 

La Misi6n recomend6 que se otorgue la asistencia necesaria para: 1)
 
Desarrollar un mecanismo que permita a las firmas privadas recibir la
 

semilla registrada producida por todas las instituciones publicas del
 
sistema de IEE y establecer entonces un fondo de promocion, asociado a un
 

sistema de seguros de producci6n, de manera que las firmas del sector
 
privado prcduzcan la semilla certificada que se necesite. 2) Expandir
 

el monto de la donaci6n actual que recibe la Universidad Nacional Agraria
 
para apoyar los estudios necesarios que generen la informaci 6n y su
 
respectiva conexi6n con un programa de apoyo a la expansi6n de los
 
mercados de exportaci 6n de los productos agropecuarios del Peru.
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3) Continuar con el programa de ppquezas donaciones en apoyo a las 
organizaciones de investigaci6n y extensi6n privadas, tales como las 
estaciones experimentales de San Camilo en Ica, la de la Asociacion de 
P:oductores del Valle de ranete y la del Instituto Rural Valle Grande. 
4) Proporcionar los recursos necesarios paca estudiar los tipos y 
cantidades de fondos que se requerian para estimular las actividades de
 
investigaci6n y extensi6n privadas particularmente por asociaciones de
 
productores especializadas tales como cafe, ti, cacao, algod6n, frutas
 
seleccionadas, etc.
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CAPITULO XII - ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS,
 
FISICOS Y FINANCIEROS DEL INIPA
 



1. 	Introducci6n
 

Inicialmente, este capitulo presenta y discute las presuposiciones

fundamentales acerca del INIPA y del ambiente en que la instituci6n se
 
des~nvuelve. Siempre dentro del marco conceptual de lo que es 
la
 
administraci6n de personal de una instituci6n de generaci6n y

transferencia de tecnologia, el capitulo continia presentando y

analizando los principales factores y problemas que afectan la
 
organizaci6n de la instituci6
 n. Entre ellos se distinguen los sLguentes:

la base legal y organizativa de la administraci6n de los recursos
 
financieros y humanos, los problemas de localizacion y regionalizac6n,

los aspectos relacionados a la planificaci6n de la investigaci6n y !a
 
extensi6n, la administraci6n de los recursos geneticos, el problema de :a
 
produccl6n de semillas y la administraci6n de las relaciones
 
institucionales externas.
 

Con 	relaci6n a los recursos financieros del INIPA, es evidente que la
 
sustentaci6n de la instituci6n depende fundamentalmente en su estabilidad
 
financiera a largo plazo, la cual 
no podra ser obtenida exclusivamente de
 
fuentes internacionales de financiamiento. La estabilidad financlera
 
raramento se consigue espontaneamente, sino que se construye a base de
 
credibilidad, la cual a su vez se deriva de una 
larga historia de exitos
 
y de beneficios a la clientela de la instituci6n. La crediblidad,
 
igualmente, tambi~n se basa 
en la capacidad tecnica e intelectual de sus
 
profesionales y en el grado de confianza que ellos puedan rroyectar hacia
 
las instituciones de financiamiento y hacia sus beneficiarios.
 

Dentro de este marco conceptual, el Capitulo analiza las politicas y la
 
administraci6n de los recursos de la instituci6n y encontr6 diversas
 
limitaciones. 
 Entre ellas las siguientes pueden ser mencionadas:
 

a) 	una proporci6n considerable de su financiamiento (particularmente de
 
su presupuesto de inversiones que es precisamente el que produce el
 
mayor impacto) proviene de fuentes externas;
 

b) 	los fondos de contrapartida nacional no se han girado a la
 
instituci6n ni en la cantidad suficiente ni 
con la oportunidad

debida, a pesar de los compromisos internacionales existentes;
 

c) 	existe 
un fuerte problema de comunicaci6n con otras instituciones
 
ptblicas y privadas y, en general, con la clientela de la instituci6n
 
que conlleva a una falta de credibilidad;
 

d) 	el bajo nivel tecnico y academico de los profesionales tambien esti
 
contribuyendo para la falta de credibilidad en 
la institucl6n:
 

e) 	las relaciones con las instituciones nacionales tambieri son bastante
 
debiles y existe bastante compentencia entre ellas por mandatos y por
 
financiamiento.
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2. Administraci6n do Personal
 

2.1. 	 Presuposicioncs fundamentales
 
6
instituci n es
 

Anteriormente ya ha sido definido que administrar 
una 


administrar su personal (Alves, 1984)*. Por lo tanto, las ideas que se
 

presentan en este capitulo se relacionan al modelo 
institucional del
 

INIPA que esta basado en un conjunto de presuposiciones 
acerca de la
 

y del ambiente en que se desenvuelve. Estas presuposiciones
instituci 6n 

son las siguientes:
 

en 	lo
 
1. Que la institucion tiene una responsabilidad a nivel nacional 
 n de
 

se refiere a la investigacion a la extensi6n y a la promocl
6


la agricultura en general. Esta presuposicion0 que 
no deja de ser
 

verdadera desde el punto de vista del espacio geografico, 
puesto que
 

la instituci6n tiene responsabilidad en todo el territorio nacional,
 

ni en el caso de los productos con que trabaja, puesto que la carta
 

constitutiva de la Institucion no oxcluye los productos con que debe
 

que 


refiere a
 
trabajar, si queda sin embargo algo restringida a 1o que 

se 

que la carta constitutiva
la 	clientela de la instituci

6 n, debido a 


seniala que sus clientes deben ser los agricultores que tengan 
entre 1
 

y 20 hectareas. Quedan pues excluldos los agricultores individuales
 

que tengan mis de 20 hectireas y la mayoria de las formas asociativas
 

de 	producci6n.
 

en 	forma directa, queda limitada
 2. Que la responsabilidad institucional 

a lo que es investigacion y extensi

6n agropecuaria. Esta
 
n agricola formal y a los
presuposici6n, excluye pues a la educaci

6


aspectos promocionales de la producci6n agropecuaria como las
 

politicas de cr4dito, de precloso de cambio, de alimentacion, de
 

comercio exterior, de consumo interno, etc.
 

3. Que la institucion esti dedicada principalmente a realizar
 

actividades de investigacl6n y extensi
6n dirigadas a resolver
 

problemas especificos de los agricultores. Por 1o tanto, se presupone
 

que la organizaci6n y la acumulaci
6 n del conocimiento y del
 

sus mayores
desarrollo te6rico y cientifico no constituye una de 


funciones ni de sus mayores prioridades.
 

4. Que el proceso de generaci
6n y transferencia de tecnologia 	tiene una
 

elevada importancia politica. Debido a las siguientes fuerzas, 
el
 

ambiente socioecon6mico favorece el desarrollo de la ciencia:
 

a) 	el reconocimiento de que la ciencia y la tecnologia constituyen
 

fuentes importantes para el crecimiento y desarrollo nacional;
 

Articulo publicado en el libro "Brazilian Agriculture and
 

Agricultural Research", editado por Levon Yeganiantz, del Instituto
 

Interamericano de Cooperacion para la Agricultura, publicado en
 

Brasilia, en 1984.
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b) se reconoce la existencia de una poblaci6n urbana que domina el
 
proceso politico y que presiona al gobierno para que encuentre
 
soluciones al problema del aumento constante de los precios de los
 
productos alimenticios, y que el Gobierno reconoce que la .nica
 
soluci6n a este problema es el apoyo sostenido a las instituciones
 
de generaci6n y transferencia de tecnologla agropecuatia;
 

c) Reconocer finalmente que los productores se enfrentar
 
constantemente a una situaci6n donde los costos de producci6n
 
aumentan en terminos reales, y que la soluci6n a este problema es
 
proporcionar apoyo adicional a las instituciones de generaci6n de
 
transferencia de tecnologia.
 

Cualquiera de las tres fuerzas mencionadas puede predominar en 
un
 
pais dado, dependiendo de su organizaci6n politica, de su nivel de
 
aspiraci6n nacional y de los niveles de industrializaci6n y

urbanizaci6n. Por lo tanto, el administrador de una instituci6n que
 
tenga la responsabilidad de generar y diseminar nuevas tecnologas

debe ser capaz de predecir correctamente donde se encuentra la
 
demanda potencial por los productos de la instituci6n, asi como
 
tambien debe 
ser capaz de ir ajustando el desarrollo de la
 
instituci6n a los cambios en dicha demanda.
 

5. 	Reconocer que la instituci6n produce diferentes productos pero que

algunos de ellos son los principales: resultados de investigaci6n,
 
nuevas tecnologas que ya son usadas por los agricultores y

profesionales bien capacitados. Por lo tanto, es 
funci6n y

responsabilidad del administrador de una instituci6n de generac16n y

transferencia de tecnologia, tomar 
las 	decisiones nEcesarias que
 
garanticen y faciliten un flu)o creciente de estos tres grandes

productos. Los dos primetos, resultados de investigaci6n y tecnologia

usada por los agricultores, son esenciales para obtener un apoyo
 
creciente por parte de la sociedad como un todo. El tercero,

profesionales bien capacitados, 
es una prueba valida de que la
 
instituci6n esta bien preparada y constantemente mejorando su
 
capacidad para producir cada vez mas y mejorar resultados de
 
investigaci6n y nuevas tecnologlas y, por lo tanto, convirtiendose
 
cada vez mas en una instituci6n extremadamente util para la sociedad
 
de la que forma parte.
 

6. 	Que la instituci6n esti organizada de una manera tal que permite la
 
existencia de un clima que estimula la creatividad, que reconoce el
 
talento y que promueve que todos sus funcionarios y empleados

(ticnicos, administrativos y trabajadores en general) encuentren una
 
gran satisfacci6a profesional a traves de la soluci6n de los
 
principales problemas que enfrentan los agricultores y la
 
agricultura. Por lo tanto, la administraci6n de la instituci6n debe
 
hacer todo esfuerzo posible para identificar aquellos factores que

facilitan el desarrollo institucional y que cree un sistema que

motive y que premie el buen desempeno de algunos trabajadores.
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2.2. Factores y problemas de organizaci6n
 

Toda instituci6n encargada de la generaci6n y transferencia de
 
tecnologqas agropecuarias debe ser proyectada para tener una larga vida.
 
En este sentido, mucha gente confunde la idea de la larga vida
 
institucional con la idea de que las instituciones de investigaci6n y
 
desarrollo necesitan mucho tiempo para obtener resultados validos. De
 
hecho, estas instituciones estan produciendo resultados validos todos los
 
amos, y pueden ser comparadas con una represa que necesita varios anos
 
para set construida pero que una vez terminada su construccion
 
proporciona una oferta constante de agua y energla. Esta confusi 6 n ha
 
traido como consecuencia que muchos responsables por la definic16n y
 
conducci6n de las politicas agricolas no den suficiente importancia a los
 
aspectos de investigaci6n y transferencia de tecnologia, puesto que ellos
 
quieren resultedos en el corto plazo. Reconociendo pues que una
 
instituci6n de generaci6n y transferencia de tecnologia necesita ser
 
proyectada para tener una larga vida, se deben tomar las medidas
 
necesarias para evitar su obsolencencia entre las cuales se deben
 
mencionar las siguientes:
 

2.2.1 Administraci6n de recursos financieros y humanos
 

La instituci6n debe poseer una organizaci6n legal que le permita la mayor
 
libertad posible para conseguir sus propios recursos financieros y para
 
administrar su propio presupuesto; igualmente, debe tener una politica de
 
personal que realmente atienda a las necesidades de una instituci6n de
 
generaci6n y transferencia de tecnologia y la capacidad de mantener
 
estrechas relaciones con el sistema universitario, con el sector privado,
 
y con instituciones congeneres en el exterior.
 

En varios de estos aspectos, el INIPA ha tenido un exito relativo, como
 
ya se ha visto en capitulos anteriores. As! por ejemplo, en lo que se
 
refiere a la libertad de conseguir sus propios recursos financieros, el
 
exito es relativo. Por una parte, ha sido capaz de conseguir prestamos y
 
donaciones internacionales y bastante apoyo del exterior en ese sentido,
 
pero por otra parte no ha podido conseguir una legislaci6n especial que
 
permita un crecimiento presupuestal superior al fijado por el Gobierno
 
para cada ano. De esta manera, aunque han habido compromisos
 
internacionales para la ejecuci6n de los prestamos y donaciones,
 
anualmente no se ha podido asignar a la instituci6n el presupuesto que
 
tecnica y legalmente habla sido estipulado por los prestamos y donaciones
 
internacionales. Esto ha conllevado a que en numerosas 3portunidades la
 
administraci6n de la instituci6n haya tenido quo solicitar ampliaciones
 
presupuestales, no siempre teniendo todo el exito que seria deseable en
 
esta gesti6n.
 

En lo que se refiere a la administraci6n de su propio presupuesto, si se
 
puede afirmar que 6ste ha sido uno de los mayores logros de la
 
instituci6n. Desde 1983, el INIPA ha sido capiz de administrar su propio
 
presupuesto por haber sido considerado un "Pliego Presupuestal" del
 
Presupuesto General de la Republica. Esta autonomia en la ejecucion
 
presupuestal ha sido sin duda muy util para la instituci6n, aunque muchas
 
veces ha encontrado fuerte oposici6 n dentro del mismo sector agrario, en
 
el cual existe un pliego presupuestal para el Ministerio de Agricultura y
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tres de sus cuatro Institutos especializados, y otro pliego presupuestal
 
para el INIPA. Apesar de estos problemas domisticos, el hecho de
 
mantenerse coma un pliego presupuestal descentralizado y diferenciado le
 
ha permitido a la instituci6n un mane3o mas agil y eficiente de 
sus
 
recursos financieros, pues para !a e3ecucion presupuestal no ha tenido
 
que depender de autorizac16n previa de la administraclon central del
 
Ministerio. Esta politica, debe ser preservada en el 
futuro. puesto que,
 
como se ha visto en el Capltulo IX, el INIPA es una fuente de recepci6n

de numerosas recursos externos 
de prestamo y de donaci6n provenientes de
 
instituciones internacionales de asistencia ticnica y financlera. con 
!as
 
cuales se 
han asumido compromisos formales de ejecucl6n prerupuestal, que

tienen que ser cumplidos.
 

Pero un aspecto en que la administraci6n del INIPA s6 lo ha conseguido -in
 
exito relativo, es el que se 
reviers a conseguir para la instLtucion de
 
generacion y transferencia de tecnologia. Uno de los aspectos

singularmente mas dificiles que enfrenta el 
INIPA en lo que se refiere a
 
sus recursos humano es el numero excesivo de personas que ha sido
 
asignado a la ir.stituci6n. Como ya se ha visto en el Capitulo VII, 
las
 
personas asignadas al INIPA en el 
momento de su creacion, provinieron de
 
diversas instituciones.
 

A fines del ano 1985 el 
INIPA contaba con aproximadamente 5,500
 
trabajadores nombrados y algo mas de 600 contratados. Del total de
 
nombrados, 4.21% ocupan cargos directivos; 23.29% son profesionales,

incluyendose en este grupo a bachilleres, titulados y personal con grados

superiores; 28.38% cumplen funciones de caracter tecnico a nivel de las
 
actividades de investigaci6n en las estaciones y sub-estaciones
 
experimentales y en las zonas, aqencias y sectores de 
extensi6n y en
 
actividades de promoci6n; y el 44.12% del personal de la instituci6n
 
realizan tareas auxiliares en las diferentes areas administrativas y de
 
apoyo. En lo que se 
refiere al personal contratado, 40.26% son
 
profesionales, 47.34% 
son tecnicos y 12.40% son auxiliares. El 9.15% del
 
persona. nombrado labora en la sede central del INIPA en tanto que el
 
90.85% esta distribuido en los diferentes CIPA's del 
pais y en el SENAMA.
 
Desde el punto de vista de las funciones se tiene la siguiente

distribuci6n: investigaci6n 26.40%, extensi6n 33.84%, administraci6n
 
32.05% y apoyo 7.71%.
 

Como seria de esperarse de una instituci6n con miles de empleados, existe
 
un cango muy amplio en relaci6n a su desempeno, que varia desde muy buena
 
o excelente, hasta muy pobre, pero con una distribuci6n probablistica no
 
normal, que mas se 
aproxima hacia un desempeno generalmente pobre. Esto
 
se debe a vatios factores entre los que se puede citar los siguientes:
 

a) bajos salarios y un minimo de incentivos de otros tipos, lo que

hace que mucho trabajadores tengan que buscar y tener otros
 
trabajos;
 

b) muchas personas han sido asignadas a trabajos para los cuales no
 
estan debidamente calificadas, tanto por capacitaci6n insuficiente
 
como por asignaci6n equivocada;
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C) algunas personas han desarrollado hibitos de trabajo bastante
 
pobres, posiblemente par el hecho de haber estado demasiado tiempo
 
dentro do un sistema sin presupuesto do gastos de operaci6n;
 

d) sistemas de seguimiento y evaluaci6n del personal inadecuados;
 

e) inexistencia en un sistema formal de premios o reconocimiento al
 
personal de elevado desempeno;
 

f) existencia de una ley de estabilidad laboral quo no requiere buena
 
performance para permanecer empleado;
 

g) algunas personas han sido indicadas politicamente y cuentan con el
 
apoyo suficiente para permanencer on el trabajo, aunque su
 
desempeno pueda ser considarado como male o muy pobre.
 

Ad;cionalmente, la combinaci6n y la capacidad de las personas que el
 
INIPA ha heredado, no corresponde exactamente a sus necesidades y sin
 
lugar a dudas el nunero de personas es mis grande de lo que realmente se
 
necesita y esta insuficientemente capacitado para actuar en una
 
instituci6n de caricter tecnico-cientifico, cuyo principal objetivo es
 
generar y transferir tecnologlas agropecuarias a los agricultores.
 

Con todos estos aspectos os quo so concluyo quo no so ha podido conseguir
 
una 
politica de personal apropiada para aste tipo do instituci6n, aunque
 
los esfuerzos de la administraci6n, en este sentido, han sido numerosos.
 
As!, por ejemplo, on diversas oportunidades sa trat6 du conseguir un
 
escalaf6n para el personal profesional y ticnico y para el personal

administrativo y de apoyo, quo realmente fuese un estimulo y una fuente
 
de promoci6n y realizaci6n personal y profesional, quo favoreciese
 
diferenciadamente aquellas personas de mis elevada capacita:i6n y de mas
 
elevada productividad del trabajo, o sea justamente las dos variables mas
 
importantes quo se deben tener en cuenta para el seguimiento y evaluaci6n
 
del personal de una instituci6n de generaci6n y transferencia de
 
tecnologia.
 

Adicionalmente, este escalaf6n tendria la propiedad de permitir una
 
politica de personal, en lo quo se refiere a salarios y beneficios,
 
diferenciadamente mis elevada que el resto del sector agrario y de la
 
administraci6n publica an generdl. Sin embargo, los estudios y esfuerzos
 
realizados para consegui la aprobaci6n del menciondado escalaf6n nunca
 
fueron atendidos, probablemente debido a los problemas de coordinaci6n y
 
credibilidad referidos an el C(apitulo VIII.
 

Otro esfuerzo de la administraci6n de la instituci6n quo si se pudo
 
concretar parcialmente fug el ostablecimiento de un sistema de
 
suplementaci6n salarial quo empez6 par el personal asignado a los cinco
 
Programas Nacionales par Producto quo fueron creados inicialmente y quo
 
poco a poco fue extendiendose al resto del personal a medida quo se
 
fueron craando nuevos programas nacionales, con financiamiento parcial de
 
los proyectos de inversi6n.
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Adicionalmente, la administraci6n del 
INIPA cre6 el Programa Nacional
 
oara el Desarrollo de los Recursos Humanos de la Instituci6
 n, como una
 
dependencia directa de la jefatura, con los objetivos de:
 

a) planificar, organizar y ejecutar proramas relacionados en
 
concordancia con las prioridades y MqLas establecidas para el
 
desarrolio de los recursos humanos de la instituci6n;
 

b) diseiar y establecer procedimientos y mecanismos tendientes a la
 
optimizaci6n de los recursos humanos;
 

c) proveer al INIPA de un sistema que permita contar con informac6n
 
oportuna y veraz sobre sus recursos humanos;
 

d) fortalecer la capacitaci6n de los recursos humanos a traves de
 
programas institucionales con centros nacionales, centros
 
internacionales, e instituciones congeneres en el exterior;
 

e) establecer un sistema para la actualizaci6n, especializeci6n y

perfeccionamiento del personal en todos los niveles;
 

f) formar lideres regionales en aspectos de administraci6n de
 
personal, para apoyar el fortalecimiento administrativo; y
 

g) realizar estudios para el establecimiento de politicas para el
 
6ptimo aprovechamiento de los recursos hunanos de la 
instituci6n.
 

En ese sentido, el objetivo general del Programa Nacional para el
 
Desarrollo de los Recursos Humanos del INIPA, es 
el de disenar y proponer
 
proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo integral de los
 
recursos humanos de la instituci6n con la finalidad de fortalcerla a
 
traves de su3 diferentes lineas de acci6n. Igualmente, buscar
 
desarrollar a cada persona del INIPA en concordancia con su potencial y

aptitud laboral, tratando de integrarlo al trabajo y a la capacitaci6n en
 
forma tal que se beneficie tanto la persona como el Instituto.
 

En el Capitulo XIV se hace un descripci6n y evaluaci6n detallada del
 
impacto actual 
y potencial del Programa Nacional para el Desarrollo de
 
los Recursos Humanos del INIPA y, aunque reconoce que el programa ha
se 

tenido logros considerables durante el tiempo que ha venido funcionando,
 
se reconoce tambien que am falta mucho camnno por recorrer en lo que se
 
refiere a la organizacion, capacitaci6n, promocion y, en general, al
 
establecimiento de una 
politica de personal adecuada y concordante con
 
las necesidades de una instituci6n de generaci6n y transferencia de
 
tecnologla.
 

En lo que se refiere a las relaciones institucionales con el sistema
 
universitario y con el sector privado (como ya se ha visto en los
 
Capitulos VIII y IX), 
el INIPA ha tenido muy poco exito. En este sentido,
 
es indispensable buscar mecanismos de aproximaci6n y coordinaci6n mas
 
adecuados, fuertes y duraderos, que realmente permitan la optimizaci6n de
 
los recursos humanos, f~sicos, financieros e institucionales, que el
 
sector publico y el sector privado del pals destinan al proceso e
 
generaci6n, transferencia y adonci6n de tecnologla.
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En lo que si el INIPA ha tenido un exito indiscutible es en su 
aproximaci6n y relaciones con instituciones internacionales de
 
cooperaci6n ticnica y financiera, como ya se ha visto en el Capitulo IX.
 
Igualmente, las relaciones de cooperacion establecidas con la red de
 
centros interracionales de investigaci 6n agropecuaria, para la
 
capacitaci6n de su personal y el fortalecimiento de sus programas
 
nacionales, ha sido bastante eficiente y tiene que ser eloglada. El
 
fuerte apoyo conseguido por la administraci6n de la instituci6n, por
 
parte de las instituciones internacionales de cooperaci6n tecnica y
 
financiera (muchas *jeces incondicional) no viene sino a constatar el
 
prestigio y la credibilidad que por su desempeno actual y potencial la
 
institucion recibe de fuentes externas. Prestigio y credibilidad que.
 
asociados al necesario apoyo politico, la instituci6n todavia no ha
 
podido conseguir en su propio pals, por los motivos y razones expuestos
 
en el Capltulo VIII.
 

2.2.2 La coordinaci6n entre la investigaci6n y la extension
 

En una instituci6n que, como el INIPA, tiene la responsabilidad de la
 
adaptaci6n y/o generaci6n y de la transferencia de la tecnologia
 
agropecuaria a nivel nacional, la coordinaci6n entre las actividades de
 
investigaci6n y extension se convierte en un factor crucial para el buen
 
desempeno de sus actividades y la consecuci6n de sus objetivos mas
 
elevados. En el Peru, como se ha visto en el Capitulo VI,
 
tradicionalmente la investigaci6n agropecuaria del sector pdblico ha
 
estado asignada a una instituci6n especifica, mientras la extensi6n.ha
 
quedado bajo la responsabilidad de otra instituci6n.
 

A partir de 1981, con el advenimiento del INIPA, s6lo una instituci6n
 
queda con la responsabilidad de planificar, dirigir, conducir, supervisar
 
y evaluar las acciones de invetigaci6n, de extensi6n y servicios
 
agricolas, a nivel nacional. A partir de ese momento, las acciones para
 
conseguir no una integraci6n, pero si una estrecha coordinaci6n de
 
actividades entre la investigaci6n y la extensi6n, han sido numerosas, y
 
sin embargo han tenido un exito relativo.
 

No se puede hablar pues de integraci6n de las dos actividades debido a
 
que cada una de ellas debe mantener ciertas caracteristicas que le son
 
propias y que claramente las diferencian de la otra. Hablar de una
 
integraci6n total seria tambien equivocado puesto que los profesionales
 
de la instituci6n no serian ni investigadores ni extensionistas, sino una
 
mezcla de ambos.
 

Ademas, hay que considerar y respetar la individualidad de cada una de
 
estas dos actividades, lo cual empieza desde el proceso de capacitaci6n y
 
formaci6n inicial de sus respectivos profesionales y continua con un
 
proceso basado en la teoria, en la formulaci6n de hip6tesis y su
 
respectiva comprobaci6n, en la experimentaci6n y evaluaci6n, que son
 
propios de la investigaci6n, la extensi6n y diferentes entre ellos. Esto
 
por lo tanto tiene que ser entendido y respetado.
 

Pero lo que si es absolutamente necesario en una instituci6n que tiene
 
ambas responsabilidades es que exista un nivel minimo de coordinaci6n
 
entre la investigaci6n y la extensi6n a fin de optimizar el retorno a los
 
recursos que la sociedad emplea en una instituci6n de generaci6n y
 
transferencia de tecnologla.
 

http:extensi6n.ha
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Para conseguir una mejor coordinaci6n entre la investigaci6n y la
 
extensi6n, la administraci6n del INIPA ha venido realizando numerosas
 
actividades y desarrollando muchos esfuerzos, algunos mejor sucedidos que

otros, pero siempre contando resistencias de caracter personal,

profesional e institucional, a pesar de haberse dictado y aprobado

diversas normas y actos 
legales. Esto viene a demostrar que la
 
coordinaci6n esperada entre la investigaci6n y extensi6n debe ser

considerada como un proceso de 
largo plazo de educac16n 7 concientizaci6n
 
de todas las personas involucradas en dicho proceso; mientras esto no
 
exista y las personas no esten plenamente convencidas de la necesidad de

la coordinaci6n, de poco o nada serviran las normas, reglamentos y actos
 
legales.
 

Asi por ejemplo, la preocupaci6n de la admninistraci6n del INIPA con todos
 
los aspectos relacionados a "a coordinaci6n entre investigaci6n y

extensi6n qued6 plasmada. despues de haber anaiizado profundamente el
 
problema y evaluado acciones anteriores, con la aprobaci6n de una 
norma
 
especifica para dicha coordinaci6n, en julio de 1985, cuya finalidad era
 
de uniformizar criterios y fijar pautas para la coordinac16n de acciones
 
de investigaci6n y promoc16n del 
INIPA. En dicha norma, se aprob6 tanto
 
la mecanica operativa como los lineamientos y estrategias para las

acciones de coordinaci6n (las cuales se presentan en el 
anexo de este
 
capitulo).
 

De acuerdo con estas normas y con su respectiva base legal, se 
crearon
 
los siguientes comites y sub-comiets de coordinaci6n: a) Comite de
 
Coordinac16n a Nivel Nacional; b) Sub-Comites de Coordinaci6n Tecnica por

Producto a Nivel Nacional; c) Comit4 de Coordinaci6n
 
Tecnico-Administratjvo a Nivel de CIPA; y, d) Comites de Coordinacion
 
Tecnica por Producto a Nivel de CIPA. La constituci6n y las funciones de
 
cada Comit4 o Sub-Comite tambien figuran en el 
anexo.
 

Las referidas 
normas para la coordinaci6n de la investigaci6n y la
 
extens16n, deben ser consideradas como la primera tentativa formal de
 
enfrentar el problema: debn estar sujetas a una revisi6n peri6dica,

actualizandolas y perfeccionandolas, a medida que se vaya ganando

experiencia en el proceso de coordinaci6n. Pero como ya se ha mencionado,
 
tampoco se puede esperar que la elaboraci6n y aprobaci6n de un conjunto

de nornas sea la unica solucio6
 n al problema de la coordinaci6n de la

investigaci6n y la extensi6n; se 
hace necesario repetir que dicha
 
coordinaci6n es 
un proceso de largo plazo, que requiere mucha
 
capacitacion, conc.entizaci6n y entendimiento, en tocos 
los niveles, de
 
las persoras involucradas.
 

Lo que s! debe estar permanentemente presente 
en dicho proceso educative,
 
es que la coordinaci6n se hace necesaria para buscar el maximo beneficio
 
posible a los productores agropecuarios y el maximo retorno posible a las

inversiones que la sociedad hace en generaci6n y transferencia de
 
tecnoiogia a traves de una instituci6n publica.
 

En este sentido, se propone 
un esquema para la coordinaci6n entre la
 
investigac16n y la extensi6n (ver Figura 12.1.), 
en el cual participan,
 
en 
las diferentes etapas de los procesos de generaci6n y transferencia de
 
tecnologia, no solamente los investigadores y los extensionictas, sino
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tambien los productos agropecuarios. El esquema propuesto, ademas de la
 
6
coordinaci n, que es indispensable en ectas actividades, tiene el morito
 

y la particularidad de respetar la individualidad de cada actividad 
en
 

las areas que le son p,Jpias, identificando al mismo tiempo un con3unto
 

de ireas de acci
6n coordinada. Estas acciones conjuntas entre la
 

investigaci6n y la extensi6n, como lo esta tratando de hacer el INIPA,
 

son altamente recomendables y por todos los medios deben tratar de ser
 

mantenidas.
 

n, aunque usan metodos diferentes, son tan
La investigaci6n y la extensi
6
 

interdependientes que necesitan estar muy bien coordinadas al nivel de
 

sus 
clientes para set realmente efectivas. La prueba final al nivel de la
 

unidad de producci6n de una nueva tecnologia es el 6ltmo paso en el
 
proceso de la difusi6n de
 proceso de investigaci6n y el primer paso en el 


la tecnologia. Una responsabilidad compartida en estas pruebas ayuda al
 

personal de extension a entender mejor la tecnologia y proporciona a los
 
6


investigadores una idea de c mo la tecnologla responde a las
 

circunstancias y necesidades de los agricultores, En las parcelas de
 
6
 n de los
comprobaci n que se realizan en las unidades de producci

6
 

productores se hace una evaluaci
6n de las iuevas tecnologias, en la que
 

participan y tienen mayor responsabilidad los investigadores, pero en las
 

quo tanto los productores y los extensioniqtas tambign estin presentes
 

para aprender todos los detalles relacionados con la nueva tecnologia. En
 

las parcelas de demostraci 6n, la mayor responsabilidad recae en los
 

extensionistas, con un participaci6n activa de los productores. Este
 

esquema quo se ha venido desarrollando y perfeccionando en el INIPA, debe
 

sec mantenido y fortalecido, pues es al nivel del trabajo diario y de la
 

experiencia acumulada quo realmente se podra consolidar on el tiempo una
 

coordinaci6n adecuada entre las acciones de investigaci6 n y extensi6n.
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2.2.3 Problemas do localizaci6n y regionalizaci6n
 

Los Centroc de Investigacion y Promoci6n Agropecuaria (CIPA's)
 

constituyen la base de la organizaci6n regional y local de la
 
investigaci6n y promoci6 n agropecuaria del INIPA. Como se ha visto ya en
 

el Capitulo VII, a nivel de los CIPA's existen 25 estaciones
 
experimentales (de las cuales s6lo seis estan relativamente bien
 
implementadas), 38 sub-estaciones cxperimentales (de las cuales s6lo
 
cinco tambi~n estan parcialmente implementadas), ademas de 39 zonas de
 
promoci6n agropecuaria (38 mas o menos implementadas), 241 agencias de
 
extensi 6n (228 parcialmente implementadas), y 1,284 zectores de extension
 
(de los cuales 908 se encuentran relativamente bien .oplementados).
 

Esta distribuc16n regional de la investigaci6n y la extensi6n s6lo
 
atiende parcialniente a las necesidades de la agricultura. El informe del
 
ISNAR (1985) textualmente menciona lo siguante: "Usar el Departamente
 
(su divisi6n politi7a) como la base para organizar el Servicio de
 
Investigaci6n y Extensi6n a nivel local parace ser con3iderablemente
 
menos eficiente que usar las zonas agroecol6 gicas. La investigaci6n
 
agricola a menudo se organiza mas eficientemente tomando como base las
 
principales zonas agroecol6gicas, las cuales tienen suelos, clima y
 
sistemas agricolas relativamente uniformes. Hasta donde los factores
 
culturales sean tambien uniformes, y a menudo 1o son, la extensi6n
 
tambien puede ser organizada mis eficientemente er las mismas zonas
 
agroecol6gicas.
 

Una estaci6n experimental, con recursos y programas adecuados a las zonas
 
que sirven, llega a convertirse en el centro de trabajo de la
 
investigaci6 n y la extensi6n en la zona. Gran parte del trabajo de
 
investigaci6n y la mayoria de la extensi6 n se hace fuera de la estacion,
 
pero la estaci6 n experimental es el foco central".
 

En resumen, tomando como base la recomendaci6n del ISNAR, se concluye que
 
existe un nulmeeo axcesivo de estaciones y sub-estaciones experimentales y
 
que mas bien la acci6n de la investigaci6n agropecuaria debia
 
concentrarse en un numero mas reducido (entre un minimo de 8 y un miximo
 
de 14) de estaciones experimentales bien implementados que atiendan no
 
soldmente a la; necesidades departamentales sino mas bien a las
 
necesidades regionales.
 

Pero si poc un lado es necesario concentrar las acciones de la
 
investigaci6n agropecuaria, por otro lado tambien es necesario diseminar
 
o hacer mas capilar las actividades del Servicio de Extensi6n, en el
 
sentido do que el mismo debe llegar al mayor nCunero posible de
 
productores, en todos los Departamentos, en todas las Regiones. Por
 
tanto, ademis de implementar debidamente los 1,284 sectores de extension,
 
ademas de capacitar debidamente 31 personal de extensi6n en todos los
 
nivels, sera necesario tamoien modificar la carta constitutiva de la
 
Instituci6n en el sentido de que permita el atendimiento de agricultores
 
mayores de 20 hectireas, sean ellos agricultores individuales o empresas
 
asociativas.
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En resumen, concentrar la investigaci6n de manera que sus resultados
 
puedan extrapolarse dentro de las mismas zonas agroecol6gicas y aumentar
 
la cobertura del servicio de extensi6n, tanto regional como en numero y

tamano de agricultores, pareciera pues 
ser la forma nks eficiente de
 
organizar la investigacion y la extension a nivel regional y local.
 

2.2.4 Planificaci6n de la investigaci6n y de la extension
 

Los recursos as.;nados a la investigaci6n y extensi6n agropecuaria

normalmente 
son limrtados y, pot lo tanto, su planificac16n debe ser
 
dirigida a buscar la maxima eficiencia posible. En la pratica, sin
 
embargo, la experlencia ha mostrado que la existencia de 
un sistema
 
fuerte de programaci6n y planificaci6n tiene un elevado costo. Una
 
instituci6n de investigaci6n y extensi6n que disponga de un sistema
 
rigido de planificaci6n tiene un elevado costo. Una institucl6n de
 
investigaci6n y extensi6n que disponga de 
un sistema rigido de
 
planificaci6n no es atractiva para la participaci6n de la iniciativa 
privada, ni del sistema universitario, y al mismo tiempo corre un alto 
riesgo pot no poder satisfacer las necesidades de la politica agricola de 
corto plazo. Sir, seguir necesariamente los procedimientos basicos de la
metodologia cientifica, algunas veces la planificaci6n tiende a set mas 
general que especifica y a demandar demasiado tiempo y esfuerzo pot parte
del investigador, el cual constituye el recurso mis valioso de cualquier

institucl6n de investigaci6n y extensi6n. Otras veces, tiende a ser 
mas
 
burocratica y centralizada y es una excelente manera de producir ,nformes
 
pero tambien una forma de inhibit buenas ideas.
 

En consecuencia, las funciones de la planificaci6n deberian estar sujetas

a una critica permanente pot parte de los investigadores. de manera que

ellas puedan set adaptadas y perfeccionadas continuamente en beneficio de
 
los investigadores y de la instituci6n en general. En otras palabras, el
 
sistema de planificaci6n debe set lo mis dinimico posible.
 

Otto aspecto gue tambien concierne a la planificaci6n es el que se
 
refiere a un conflicto que puede existir entre los intereses de corto
 
plazo de los agricultores o de los gobiernos e instituciones locales, y

el interes de largo plazo que iealmente constituye el futuro de la
 
Naci6n. Cuando esto o.urre, los objetivos politicos de corto plazo entran
 
en conflicto con las consideraciones cientificas de largo plazo.
 

Con la finalidad de evitar estos problemas que algunas veces son
 
potenciales y otras veces son actuales, los programas de 
investigaci6n y

desarrollo deben estar bien balanceados en relaci6n al nCunero y a la
 
calidad de los proyectos de cotro y largo plazo. En este sentido, existe
 
una elevada prioridad para que la instituci6n de investigaci6n y

desarrollo produzca inmediatamente resultados de corto plazc que sean
 
facilmente adoptables por los agricuitores, y esto es indispensable para

la sobrevivencia y el crecimiento de la instituci6n.
 

Pero al mismo tiempo, sin embargo, los proyectos que producen mayores

impactos en la productividad y en la producci6n agropecuaria son
 
justamente aquellos qua necesitan mis tiempo para set programados,

ejecutados y sus resultados difundidos. Este tipo de proyectos no pueden

set sacrificados. Adicionalmente, los programas de la instituci6n deben
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incluir aquellos proyectos que, aunque parezca parad6jico, sean de alto
 
riesgo, porque son precisamente estos proyectos los que, cuando tienen
 
exito, producen los mas elevados retornos.
 

Finalmente, los programas de la instituci6n tambign deben tener en
 
consideraci6n las pricticas de producci6n que actualmente usan los
 
distintos grupos de agricultores de mas bajos ingresos, principalmente
 
aquellos que son productores de productos que constituyen la alimentdcion
 
bAsica de la mayoria do la poblaci6n.
 

2.2.5 Recursos gen~ticos
 

Ademws de la preocupacion permanenti que una instituci6n como el INIPA
 
debe toner con sus recursos humanos fisicos y financieros, por tratarse
 
de una instituci6n de generaci6n y transferencia de tecnoloqga, es
 
tambian necesario que la institucion se pieocupe por el establecimiento
 
de un servicio, a nive'l nacional, de los recurzos geneticos vegetales y
 
animales mns importantes del pals.
 

En este sentido, un estudio realizado durante 1985 es realmente
 
alentador, pues con muy pocos recursos humanos, fisicos y financieros se
 
podra poner en marcha este servicio nacional, como una entidad que
 
prestara un importante servicio no s6lo al INIPA sino tambien a todas las
 
universidades e instituciones de investigaci6n del pals, as! como al
 
sector privado.
 

La idea fundamental es utilizar la capacidad instalada en materia de
 
recursos humanos y de tierras de los CIPA's, contratar un grupo muy
 
reducido d: tecnicos bien capacitado (s61o 5 personas) para dirigir el
 
servicio a nivel nacional e instalar una cimara fria (entre menos 15 y
 
menos 20 grados centigrados), con un volumen aproximado de 40 metros
 
cubicos. Todo esto permitira que el pals tonga los siguientes beneficios:
 

a)	que el Peru se integre a la red do paises que realizan intercambio
 
de material genetico de elevada calidad, bajo los auspicio del
 
"International Board for Plant Genetic Resources" - IBPGR;
 

b)	que el Per pueda introducir y evaluar, en gran escala, material
 
genetico promisor de otros paises y centros internacionales de
 
investigaci6n agropecuaria, bajo los reglamentos normales de
 
cuarentena y post-cuarentena;
 

c) 	que esta introducci6n asiva (pero controlada) do material
 
genetico, sin duda reducira significativamente el tiempo necesario
 
para la obtenci6n y/o adaptaci6n de nuevas variedades a las
 
diferentes condiciones y caracteristicas de las distintas regiones
 
agroecol6gicas del pals y
 

d) 	que el material genetico introducido y evaluado pueda ser
 
distribuido, a su solicitud, a las universidades nacionales, a
 
otras instituciones de investigaci6n y transferencia de tecnologia
 
y, asimismo, para preservar y conservar dichc material en
 
condiciones 6ptimas por muchos anos.
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2.2.6 Producci6n de semillas
 

Durante el segundo semestre de 1984 
se analiz6 toda la problematica de
 
producci6n de semillas, a fin de establecer en el INIPA un Servicio
 
Nacional que promueva la multiplicacion, procesamiento y uso de semillas

me]oradas que realmente contribuya al incremento de la productividad y de
 
la producci6n. Durante 1985, el Servicio Nacional de Semillas ha
 
organizado toda la informaci6n necesaria para la producci6n de semilla

mejorada para los productos prioritarlos de los Programas Nacionales del
 
INIPA. Dicha organizaci6n incluye un sistema que permitir 
 que las nuevas
 
variedades (con mayor potencial genetico, mayor resistencia a plagas y

enfermedades y mayor adaptabilidad a las condiciones agroecol6gicas de

cada regi6n) tengan la posibildad de producir todo el impacto esperado a
 
nivel de la producci6n.
 

Adicionalmente, este sistema permiti i 
que el ciclo de produccl6n de
 
semillas mejcradas (desde la semilla pre-bisica hasta la semilla
 
certificada) no se 
rompa por problemas econ6micos y/o logisticos. La
 
existencia de 
un fondo rotatorio plenamente financiado, serviria para que

el Servicio Nacional de Semillas compre y venda semillas mejoradas y

serla la condici6n necesaria y suficiente para que el Servicio pueda
 
operar con la facilidad y flexibilidad que el sistema requiere.
 

2.2.7 Contactos externos
 

En el 
caso del INIPA, los contactos externos pueden ser clasificados*en
 
cuatro grandes grupos: a) con productores y empresas privadas; b) con los
 
medios de comunicaci6n; c) con el sistema universitario; y d) con el irea
 
internacional.
 

2.2.7.1 Productores Agropecuarios y Empresas Privadas. Para una
 
instituci6n de genera:16n y transferencia de tecnologia absolutamente
es 

necesario que se le asegure una relaci6n intensa y directa 
con los

productores agropecuarios y con el 
sector privado relacionado con el
 
sector. Como ya ha sido expuesto en los Capitulos VIII y IX, esta
 
relaci6n promueve el interes de los profesionales y tecnicos de 
!a
 
instituci6n hacia los problemas mas 
importantes de la agricultura y de
 
los agricultores y, al mismo tiempo, aumenta el 
interes por la

investigaci6n y la extensi6n por parte de varlos grupos de poder que

tienen la capacidad de influenciar en la asignaci6n de recursos publicos
 
y privados para la instituci6n.
 

2.2.7.2 Los Medios de Comunicaci6n. Una politica de buenas relaciones
 
con los medios de comunicaci6n es fundamental nara mantener un canal
 
ablerto de comunicaci6n entre los profesionales y tecnicos de la

instituci6n con los agricultores, consumidores, con el Gobierno y con el
 
sector privado en general. Las comunicaciones con este p~blico o

"poblaci6n-meta" deben estar preparadas para 
tener una cobertura local y

nacional. Debe ser manejada de 
una anera profesional usando por tanto
 
personal especialmente capacitado. Esta politica es 
de una importancia

tal que muchos de 
los problemas de falta de credibilidad institucional
 
mencionados en el 
Capitulo VIII pueden ser por lo menos parcialmente

superados, si 
se sigue un programa bien elaborado de informaciones y
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comunciaciones. Construir una buena imagen publica y una opini6n publica
 

n es una tarea de las mis alta prioridad y
favorable hacia la instituci6


requiere el mayor esfuerzo posible. En ese sentido, las Oficinas de
 
Comunicaci6n Ticnica y de Relaciones Piblicas e Informaciones deben ser
 
debidamente preparadas e implementadas con los recursos humanos, Isicos
 
y financieros necesarios para alcanzar ese objetivo.
 

2.2.7.3 El Sistema Universitario. Con el sistema universitario existen
 
varias areas de colaboraci6n potencial. Entre ellas se deben mencionar
 
las siguientes:
 

a) Educaci6n formal, tanto para la capacitaci6n de corto como de
 
largo plazo para los profesionales de la investigaci6n y la
 
extensi6n agropecuaria, para la obtenci6n de titulos avanzados asi
 
como para la realizaci6n de cursos de especializaci6n. En el
 
Capitulo XIV se presentan las actividades realizadas y los avances
 
conseguidos por el Programa Nacional para el Desarrollo de los
 
Recursos Humanos del INIPA en lo que se refiere a sus actividades
 
de capacitaci6 n formal y no formal.
 

b) 	Consultorias. A traves de sus profesionales el sistema
 
universitario siempre debe ser considerado como una fuente de
 
provisi6n de servicios ticnicos que puaden set dirigidos a la
 
soluci6n de problemas especificos identificados por la
 
investigaci6n y la extensi 6n.
 

c) Intercambio de personal. Los profesionales del sistema
 
universitario, siempre que sea necesario, pueden y deben ocupar
 
posiciones profesionales, administrativas y/o ejecutivas en la
 
instituci6n de investigaci6n y extensi 6n. Del mismo modo,
 
profesionales de la instituci6n de investigaci6n y extensi6n deben
 
ser estimulados a ejercer posiciones de docencia en el sistema
 
universitario, tanto de corto como de largo plazo.
 

d' Estudiantes de post grado. Los estudiantes de post-grado en el
 
sistema universitario, tanto los que pertenecen a la institucion
 
de investigaci6n y extensi6 n como otros estudiantes, tambien deben
 
set estimulados a desarrollar sus tesis y dipertacic ?s en
 
problemas relacionados y previamente identificados por la
 
investigaci6n y la extensi6 n.
 

2.2.7.4 Contactos Internacionales. Aunque la tecnologia agropecuaria
 
sea bastante especifica en cuanto a su localizacion y que todavia existen
 
dificultades para la transferencia de tecnologias producidas en paises
 
mas desarrollados a no set que se realice un esfuerzo de adaptaci6n,
 
siempre se pueden derivar grandes beneficios do los contactos que la
 
instituci6n de investigaci6n y extensi6n haga con otros paises y con
 
organizaciones internacionales.
 

En ese sent~do, como ya se ha visto en el Capitulo IX, de la cooperaci 6n
 
tecnica y financiera internacional se pueden derivar dos tipos de
 
beneficios: la transferencia del conocimiento y la transferencia del
 
material genitico. En esta area, el INIPA ha sido particularmente
 
efectivo, como ya se ha podido apreciar en los Capitulos VII, :X, y X,
 
asi como en el Capitulo XVI d, evaluaci6n de los costos y beneficios de
 
las inversiones en IEE.
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En lo que se refiere a la transferencia de conocimientos, las ciencias y
 
metodologlas cientificas que generan nuevas tecnologas tienen aplicaci6n
 
universal. La capacitaci6 n de los profesionales de la instituci6n de
 
investigaci6 n y extensi6n en universidades y en otras instituciones de
 
educaci6n superior en el extran]ero, asi como la utilizaci6n de expertos
 
internacionales en misiones de corto o largo plazo en el pals, son dos
 
maneras a traves de las cuales se consigue obviar algunas de las etapas
 
del 	desarrollo institucional, o acelerar todas las etapas de dicho
 
desarrollo, conduciendo asi mas rapidamente a los jovenes profesionales
 
hasta las fronteras del conocimiento.
 

Asismismo, en Io que se refiere a la transferencia de material genetico,
 
los 	paises mas desarrollados, despues de muchas decadas de traba]o, han
 
sido capaces de desarrollar colecciones de gerimoplasma y una amplia base
 
genetica de especies vegetales y animales con el objetivo de incrementar
 
la productividad. Sin lugar a dudas, estas colecciones que tambien estain
 
siendo intensamente desarrolladas por los centros internacionales de
 
investigaci6n agropecuaria, tienen un enorme potencial para contribuir a
 
los programas de mejoramiento genetico de plantas y animales en cualquier
 
parte del mundo.
 

3. El Desarrollo Institucional
 

3.1. El desarrollo del capital humano
 

En investigaci6n y extensi6n agropecuaria no existe ningun sustituto para
 
la calidad del recurso humano. Es por esto, que uno de los principales
 
objetivos de la administraci6n y de la instituci6n de la investigaci6n y
 
extensi6n es el de ayudar a construir una instituci6n que estimule el mas
 
alto nivel posible de desempeno profesional, basado en la creatividad, y
 
que proteja el talento tecnico-cientifico. Asi pues, la formaci6n de los
 
recursos humanos en la instituci6n de investigaci6n y extensi6n,
 
representa la inversi6n institucional en capital humano. Algunos
 
principces basicos para la formaci6n y desarrollo del capital humano
 
deben ser reconocidos:
 

1. 	La necesidad absoluta por estudio de post grado. Hoy en dia cualquier
 
instituci6n de investigaci6n y extensi6n que qu~era realmente
 
producir resultados e impactos en un plazo relativamente corto,
 
necesariamente debe contar con una buena y adecuada proporci6n de sus
 
profesionales con cursos de Maestria o de Ph.D. Obtener una Maestria
 
Ileva en promedio de uno y medio a dos anos y un Ph.D. de tres a tres
 
anos y medio. El nivel de conocimientos te6ricos, cientificos y
 
tecnol6gicos adquiridos por un profesional que haya seguido un curso
 
de post grado se considera hoy ser equivalente al de un profesional
 
que haya estado trabajando durante veinte o treinta anos para
 
adquirir la experiencia necesaria.
 

Ademas del tiempo que se gania a traves de la educac±6n formal, y dado
 
que 	la tecnologia agropecuaria es especifica en cuanto al lugar de su
 
aplicaci6n, cada pais necesita tecnicos con la capacidad no s6lo de
 
imitar modelos ex6genos sino el de comprender su propia realidad. Los
 
cursos le post grado aLunentan esta capacidad de entender.
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Adicionalmente, los cursos de post grado tambien facilitan el acceso
 
al enorme "stock" de conocimientos tecnico-cientificos que pueden ser
 
utilizados en el desarrollo de nuevas tecnologlas. Adicionalmente,
 
los cursos de post grado hacen mas efectivo ol uso de la cooperac6n
 
ticnica internacional, pueF la existencia de personal nacional bien
 
capacitado en el pals, aumenta la capacidad de absorber y adaptar la
 
experiencia de los tecnicos internacionales.
 

En el caso del INIPA existen tres problemas principales relacionados
 
con los programas de educaci6n a nivel de post grado. El primero que
 
la instituci6n no tiene una estructura preparada para recibir a los
 
profesionales que concluyen sus curso de post grado y la escala
 
salarial no es apropiada. Por lo tanto, un profesional que recibe una
 
Maestria o un Ph.D. continua recibiendo el mismo salario que tenia
 
antes de empezar estos cursos. Esta situaci6n es muy grave, pues
 
desestimula la participaci6n de profesionales en los cursos de post
 
grado y reduce el nuznero de candidatos a estos cursos. El unico
 
interis que el profesional tiene es el de aumentar su propio
 
conocimnento cientifico y tecnol6oico. P'Tr ao e" quo. coco va se ha
 
mencionado anteriormente, se necesita urgentemente un escalaf6n que
 
permita la promoeu6n y la progresi6n salarial a medida que aumenta el
 
conocimiento tecnico-cientifico del profesional, a medida que aumente
 
su desempeno dentro de la instituci6n, que premie la creatividad y
 
proteja el talenteo cientifico.
 

2. 	Evitar la depreciaci6n potencial del capital humano. No se debe"
 
olvidar que el capital humano Liene altas tasas de depreciaci6n que
 
pueden ser bastante elevadas en un ambiente que no estimule la
 
continua busqueda del conocimiento cientifico (ver en el Capitulo XVI
 
los aspectos relacionados a la teoria de la formaci6n del capital
 
humano y de su depreciaci6n).
 

En las instituciones de investIgaci6n y extensi6n, existen ciertos
 
factores que conllevan a que la tasa de depreciaci6n del capital
 
humano sea mas elevada. Entre ellos, se pueden citar los siguientes:
 

a) la existencia de una politica salarial que no haga diferencias
 
entre aquellos que producen y aquellos que no producen, que como
 
ya se ha visto, actualmente es el caso del INIPA;
 

b) la falta de un ambiente que estimule una competencia profesional
 
saludable;
 

c) existencia de un pequeno nunero de profesionales con titulos de
 
post grado, exceso de burocracia y escasez de personal de apoyo
 
capaz de aumentar la eficiencia y la productividad de aquellov
 
profesionales que han concluido sus cursos de post grado y que
 
demuestran mucho entusiasmo para el trabajo, todo lo cual tambien
 
es el caso del INIPA.
 

En la depreciac16n del capital humano (ver Capitulo XVI) existen dos
 
dimensiones: una absoluta y la otra relativa. La absoluta se refiere
 
a la perdida del conocimiento de un indi'uiduo debido al factor tlempo
 
o a 	la falta de uso de ese conocimrento adquirido. La dimens16n
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relativa se 
refiere a la falta de capacidad para mantenerse al dia en
 
relaci6n al progreso y al desarrollo cientifico y tecnologico en
 
aquellas areas del conocimiento cientifico que se estan desarrollando
 
a una tasa muy rapida. En ambos casos, la administraci6n de la

instituci 6n de la investigac±6n y extensi6n, debe estar siempre muy

atenta para ir tomando las medidas correctivas. La depreciaci6n

relativa puede tener sus efectos minimizados si existe un programa de
 
capacitaci6n continua bien elaborado e implementado.
 

3. Finalmente, el desarrollo del :apital humano de una 
instituci6n de

investigaci6n y extens16n, de la misma manera con que se 
preocupa por

la capacitaci6n de su personal profesional al mis alto nivel 
posible

y por mantener esa capacitaci6n a Io largo del tiempo, tampoco debe
 
olvidarse de la capacitaci6n que necesita el 
Area administrativa y de
 
apoyo. El control gerencial y la administraci6n de las instituciones
 
de investigac16n y extensi6n necesita conocimientos y habilidades
 
especiales que solo pueden ser desarrolladas a traves de 
una
 
capacitaci6n adecuada. Un buen administrador debe ser capaz de
 
mantener un equipo coherente de profesionales dedicados a alcanzar
 
los mis altos objetivos de la instituci6n. Pero la capacidad de tun
 
mal administrador para destruir ripidamente lo establecido en una
 
instituci6n d2 investigac6n y extens16n y/o sus respectivos equipos

profesionales, es mayor todavia. En consecuencia, la selecci6n,
 
capacitac16n y evaluaci6n de los elementos ejecutivos y de 
los

administ 
idores de u 3 instituci6n de investigaci6n y extensi6n es un 
elemento fundamental para el exito de los programas. Asimismo, la 
capacitaci6n del personal de apoyo no debe limitarse a aspectos

tecnicos, sino tambien debe incluir aspectos de naturaleza general

sobre los objetivos de la instituci6n y sobre sus funciones
 
especificas, pues aumentar la productividad del personal de apoyo

significa tambien aumentar !a productividad de cada profesional

individualmente y, en consecuencia, incrementar la 
productividad de
 
todo el sistema de investigaci6n y extens16n.
 

3.2. El desarrollo de los 
recursos financieros
 

Con relac16n a los 
recursos financieros del INIPA, se puede decir que la

sustentaci6n de la instituci6n y, por lo tanto, del nistema de IEE,

depende muy fuertemente en su estabilidad financiera a largo plazo. Esta

estatilidad financiera no puede ser obtenida exclusivamente, por lo menos
 
en lo que se refiere al capital de operaci6n, a partir de las agencias

internacionales, aunque estas agencias sean realmente efectivas.
 

E i los paises en desarrollo existen numerosas 
ejemplos de instizuciones
 
nacionales que se desarrollaron y se convirtieron en instituciones
 
fuertes y efectivas gracias a la cooperaci6n financiera y asistencia
 
t4cnica internacional, pero que practicamente desaparecieron despues que
las agencias internacionales 
se retiraron. Consecuentemente, la nica
 
manera de que una instituci6n nacional de generac16n y transferencia de
 
tecnologia, o cualquier ststema nacional de IEE, pueda obtener su
 
estabilidad financiera a largo plazo, es 
a traves de su desarrollo
 
interno. Sin embargo, esta estabilidad financiera dificilmente se alcanza
 
espontaneamente, sino que se construye a base de credibilidad, la 
cual a
 
su vez se 
deriva de una tradici6n de 4xitos y beneficios realmente
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funci6n
producidos a su clientela. La estabilidad financiera tambign es 


de la existencia de un proceso de comunicacion adecuad entre la
 

instituci6n y las agencias o instituciones que la financian, y con las
 

personas fisicas o juridicas que son sus usuarios; esto, naturalmente,
 

requiere una agresiva y muy bien organizada politica de relaciones
 

p6blicas. Adicionalmente, la credibilidad de una institucion de
 

generacion y transfernecia de tecnologia, tambien esti basada en 
la
 

capacidad intelectual y tecnica de sus profesionales y administradores, y
 

en el grado de confianza que ellos proyectan hacia sus institucioones de
 

financiamiento y a sus beneficiarios. Todos estos aspectos, han sido
 

discutidos en el Capitulo VIII.
 

Durante el periodo de 1981 a 1985, que se puede definir coma el periodo
 
di
de creaci6n y consolidaci6n del INIPA, su presupuesto total creci

6 


9,704 a 307,549 millones de soles corrientes (ver Cuadro No. 12.1). En
 

miles de Intis constantes de 1985 (corrigiendo los valores per el
 

Indicador de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana), el presupuesto
 

de 182.7 millones de Intis, en 1981, a 307.5 millones de
total pas 6 


Con relaci 6n al crecimiento del
Intis, en 1985, (ver Cuadro No. 12.2). 


presupuesto real del INIPA, en terminos de tasas geomitricas de
 

crecimiento anual durante el periodo 1981-1985, al presupuesto de
 

tasa de 1.42%, el presupuesto de inversiones
funcionamlento lo hizo a la 


a la tasa de 54.62%, y el presupuesto total a la tasa de 13.90%. Asi
 

pues, la mayor parte del crecimiento del presupuesto total del INIPA se
 

debe al crecimiento de su presupuesto de inversiones, tanto par la
 
6
 n del Tesoro Publico come par las contribuciones del
contribuci


endeudamiento externo y las donaciones.
 

En terminos porcentuales, el furironamieIito representa 66.60% del
 

presupuesto total, y las inversicnes el 33.40%, en promedio para el
 

periodo 1981-1985 (ver Cuadro No. 12.3). Las remuneraciones
 

representaron, durante el periodo considerado, 41.73% del presupuesto
 

.total y 62.66% del presupuesto de funcionamiento. Para el presupuesto de
 

inversiones, el Tesoro Publico contribuy
6 durante el mismo periodo con el
 

7.62% del presupuesto total, lo que tambign equivale al 22.80% del
 
6 
el 23.51% 

del presupuesto total y 70.40% del prusupuesto de inversiones; y las 

donaciones, 2.z7% del presupuesto total y 6.80% del presupuesto de 
inversiones.
 

presupuesto de inversiones; el endeudamiento externo represent


con
En terminos del endeudamiento externo, el Banco Mundial contribuy
6 


41.36%, la AID con el 26.79%, el BID con el 8.56%, y otras fuentes con el
 

23.29%. Coma se puede apreciar, los recursos' externos participan con el
 

77.20% del presupuesto de inversiones (70.40% de endeudamiento externo y
 
6lo participa con
6.80% de donaciones), mientras que el Tesoro Publico s
 

el 22.80%.
 

6
 
Aunque tambien se ha notado un crecimiento real en la participaci n del
 

Tesoro Publico en el presupuesto de inversiones durante el periodo
 

mencionado, tambien es cierto que esa participaci6n todavia es muy baja
 

(s6lo 22.80%). Esto demuestra qu la instituci6n todavia esti muy
 
a su presupuesto de inversiones, puesto
vulnerable en lo que se refiere 


que los recursos externos han participado con mas del 77% a dicho
 

presupuesto. Como se mencionaba al principio de esta secci6n. la
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Cuadro No. 12.1
 
Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones del INIPA, por Fuente de
 
Financiamiento, de 1981 
a 1985 (En millones de soles corrlentes).
 

.............--------------------------------------------------------------


Fuente 1981 1982 1993 1934
 
..............------------------------------------------------------------

1. FNCoONMi:ENTO (Tes.Pb.) 8,422 19,848 34.28 69.729 '47.,
 

1.1 Remuneraciones 4,863 12,293 21,175 44,425 -142
 
1.2 Bienes 
 1,480 2,574 4,151 9.2C0 27,625
 
1.3 Servicios 1,017 1,579 2,650 
 5,324 11,331
 
1.4 :ransferencias 676 351 5,326 9,182 32,873
 
1.5 Pensiones 
 8 27 325 1,229 2,827
 
1.6 Estudios 50 
 -
 - -
1.7 Bienes de capltal 308 24 401 399 1,321
 
1.8 Prestamos !/ ... ... _ 

2. INVERSIONJES 
 1,302 4,454 20,503 44,904 14,151
 
2.1 Tesoro E.blico 94 
 1,085 4,756 9,093 37,492
 
2.2 Endeud. Ext. 1,208 14,770
3,111 32,739 88,716
 

2.2.1 BIRF 
 - 739 5,453 14,942 52,301
 
2.2.2 AID  372 5,784 9,113 24,368
 
2.2.3 BID - 1,356624 4,722 
2.2.4 Otras fuentes 2/ 1,208 1,376 2,177 3,962 12,047
 

2.3 Donaciones - 258 977 
 3,072 13,943
 
..............-------------------------------------------------------------


TOTAL (I + 2) 9,704 21,302 54,531 114,633 307,549 
..............-------------------------------------------------------------

Fuente: Contabilidad del INIPA y Coordinaciones de los Proyectos de 
Invers :6n. 

l/ (...) Valores menores a un mill6n de soles. 
2/ Incluye los Proyectos: Suelos Tropicales, Rumiantes menores, Banco de 

Semen, E.E. Yurimaguas, y otros proyectos menores. 



------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro No. 12.2
 
Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones del INIPA,
 

por Fuente de Financiamiento. de 1981 a 1985 y
 
total del periodo (En miles de Intis constapite% de 1985).
 

. . . . . . . . . ..--------------------------------------------------------.---

1981 
 1982 1983 1984 1985 TOTAL
 

1. FUNCIONAMIENTO (Tes.Pub. 158,235 192.989 I_5 1_ M 18 
1.1 Rmuneraciones 91.582 140.813 114.829 114.616 91.420 553.260
 
1.2 Bienes 	 27,883 29,481 22.507 
 23.736 27.626 131,233
 
1.3 Serviclos 	 19.156 18.091 14.373 13.736 11.331 7b,687
 
1.4 Transferencias 12.728 4.015 28.882 23.611 
 32.873 102.104
 
1.5 Pensiones 	 141 310 1,764 3.171 2.827 8,213
 
1.6 Estudios 	 936 
 936
 
1.7 Bienes de Capital 5.809 279 2,176 
 1.029 1.321 10,b14
 
1.8 Prestamo 	 .....
 

2. 	 21..U1DE _5!.Q21 11.19I 1125 ?!, L4Q !5! 442,740ZZ 

2.1 Tesoro Publico 1.766 12.433 
 25.793 23.459 37.492 100.943
 
2.2 Endeud. Ext. 22.756 154J 49.IQQ HLi 08-716 311,b0
 

2.2.1 BIRF 
 - 8,465 29.573 38.551 52.301 128.890 
2.2.2 AID 	 4.258 31.366 23.511 24.368 H3.503
 
2.2.3 0D 	 - 7.149 7.357 12.183 	 2b.1.89
 
2.2.4 Otras Fuentes 22.756 15.769 11.804 10.222 12.047 72.598
 

2.3 Donaciones 
 - 2.950 5.298 7.926 13.943 10,11 

TOTAL (I # 2) 	 182.757 244.013 295.722 
 295.751 307.549 1.325.792
 
-----------------------------------------------.------------.--------------------------------------------


Fuente: 	Cuadro No. 15.1. Valores corrientes corregidos por el IPC de
 

Lima Metropolitana.
 



----------------------------------------------
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Cuadro No. 12.3

Valores porcentuales del Presupuesto de Funcionarriento e
 
Inversiones del INIPA. Promedios del perlodo 1981-1985.
 

.-------------------------------------------------------------


Porcentaje sobre el Presupuesto
 
Fuente 


Total Funcionamiento Inversiones Ende,.E:.':.................-----------------------------------------------------------

1. FUNCIONAIM:ENTO (Tes.Pub.) 
1.1 Remuneracions 
1.2 Bienes 

1.3 Servicios 

1.4 Transferencias 

1.5 Pensiones 

1.6 Estudios 

1.7 Blenes de capital 

1.8 Prestamos
 

2. INVERSIONES 

2.1 Tesoro Publico 

2.2 Endeud. Ext. 


2.2.1 BIRF 

2.2.2 AID 

2.2.3 BID 

2.2.4 Otras fuentes 


2.3 Donaciones 


66.60 100.00 
41.73 62.66 
9.90 14.86 
5.78 8.68 
7.70 11.56 
0.62 0.93 
0.07 0.11 
0.80 1.20 

33.40 100.00 
7.62 22.80 

23.51 70.40 100.00 
9.72 29.11 41.36 
6.30 18.86 26.79 
2.01 6.03 8.56 
5.48 16.40 23.29 
2.27 6.80 

100.00 
...............-------------------------------------------------------------


Fuente: Cuadro No. 12.2.
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sustentaci6n de la Instituci6n en gran parte depende de su estabilidad
 
financiera a largo plazo y que esto no puede ser obtenido exclusivamente
 
a partir de recursos provenientes de fuentes internacionales de
 
financiamiento, las cuales tienen una fuerte participaci

6n en el
 
presupuesto de inversiones, que es justamente el presupuesto operativo de
 
la instituci6n y a2 gran responsable por la ejecuci6n e implementaci6n de
 
todos sus programas.
 

Finalmente, el Cuadro No. 12.4 presenta un resumen del financiamiento de
 

los gastos del INIPA, tambiin para el periodo 1981-1985, en millones de
 
d6lares. Esta informaci6n se presenta fundamentalmente para realizar
 
algunas comparaciones en terminos internacionales, aunque internamente,
 

por las fluctuaciones propias de las tasas de cambio, la mejor medida del
 
comportamiento presupuestal siempre sera la informaci6n en moneda
 
nacional constante ofrecida en el Cuadro No. 12.2.
 



------------------------------------------------------------
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Cuadro No. 12.4
 
Resumen del Financiamiento de los Gastos del INIPA,
 

por Fuentes. 1981-1985.
 
(En m~ilones de US S) l/
 

Fuente 	 i981 1962 1983 1984 
 1
 

I. FLUNC1J;tIENTO (Tes. Pub.) 19.90 24.15 20.89 20.11 15.-8 
1.1 Re=uneraciones 11.52 17.62 13.00 12. 2 8.34 
1.2 Bienes y Servicios 5.91 5.95 4.17 4.19 3.56 
1.3 Otros 2.47 0.58 3.72 2.90 3.38 

2. IDVERS:NES 
 3.08 6.39 12.59 12.95 12.79
 
2.1 Tesoro Publico 0.22 1.56 2.92 2.62 3.42
 
2.2 Endeud. Ext 
 2.86 4.46 9.07 9.44 8.10
 

2.2.1 BIRF 	 - 1.06 3.35 4.31 4.77 
2.2.2 AID 
 - 0.53 3.55 2.63 2.23 
2.2.3 BID 
 - 0.90 0.83 1.36 
2.2.4 Otras fuentes 
 2.86 1.97 1.34 1.14 1.10
 

2.3 Donaciones - 0.37 0.60 0.89 1.27 
..............------------------------------------------------------------

TOTAL (1 + 2) 	 22.98 30.54 
 33.48 33.06 28.07
 
...............------------------------------------------------------------


Fuente: Cuadro No. 1
 

l/ 	Las tasas de cambio usadas como promedio anua., segun el Boletin
 
Mensual del Banco Central de Reserva, son:
 

1981 = S/. 422.34
 
1982 = SI. 697.57
 
1983 = S/. 1,628.59
 
1984 = S/. 3,466.91
 
1985 = S/. 10,958.30
 

http:10,958.30
http:3,466.91
http:1,628.59
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Lineamientos y estrategia para la coordinaci6n de la investigaci6n v
 
extensi6n de la nominaci6n: Los equipos de trabajo en los diferentes
 
niveles se denominaran COMITES o SUBCOMITES, dependiendo del arbito on
 
que 	actuen.
 

De los comites de coordinacion t4cnica pot producto (pot CIPA)

Los CIPA's en cuyo imbito funcionen PN formaran Comites de Coordinac6n
 
Tecnica para cada uno de dichos Productos.
 

En los casos de productos de importancia regional, no contemplados en los
 
PN, se considerin comites de coordinaci6n tecnica tambien para 
estos.
 

De los subcomites nacionales de coordinaci6n tecnica pot producto:

Se crearan estos subcomites a nivel nacional para cada uno de los P.N. 
en
 
los casos de productos no contemplados en los PN que son de importancia
 
en varias regiones y en las cuales se hayan formado comites de
 
coordinac16n tecnica 
en algunos CIPA's, se considerarin subcomites
 
nacionales para dichos productos. En estos casos, no existieno lider o
 
co-lider de programa, el subcomite propondra a un investigador o
 
especialista de nivel nacional como coordinador del mismo por periodos

votativos de dos campanas agricolas, procediendo el Jefe de INIPA a su
 
nombramiento, previa consulta con los Directores Ejectivos de
 
Investigaci6n y de Promoc16n Agropecuaria.
 

A) Comite de Coordinaci6n Tecnica de Producto por CIPA
 

I. Miembros del Comite
 
a) 	Miembros natos:
 

Investigadores del Producto
 
Especialistas del Producto
 

b) 	Miembros de apoyo
 
Directores de Z.P.A.
 
Directores de E.E.
 
Programador
 
Agroeconomista
 
Comunicador
 
Agentes (de las agencias con predominio del producto
 
correspondiente)
 
Otros segdn convenga (agricultores o representantes de los
 
mismos).
 



r-Mruciurjj le.i 9 - __ _________ 

Cornice Nacional de
 

Coordinacion
 

Sub-Cornites Nacionaie -Je 

Coordinacion Tecnica por 

Producto 

Cornice de Coordinacion 

Tecnico-Administracivo 

por CIPA 

Cornices de Coordinacion 

Tecnica por Producto a 

Nivel de CIPA 



f// 

lnte,ranh.', d: !,o, ,:omnh.e, de .,, d .. ~ 

Comte ,Vacional de Coordinacion 

Vatos De apovo 

Jefatura Of. Apoko Financiero Logistico
 
DEIA Lidere Colideres P.M.P.
 
DEPA Coordinadores P.N.P.
 

OPP 
OCT 
Otros seeun convenga 

Sub-Conuttes .Vacionalespor Prodtucto 

4.Vatos 	 De po.to 

Lider ' Colider P.N. SEMAC 

Coordinador P.N. OPP 

Asesor DEIA OCT 

Asesor DEPA Otros segun convenga 

COMITE DE COORDINACIOV TECNICO. 

ADMINISTRA TIVO POR CIPA 

Vatos De Apoyo 

Director CIPA Supervisores 
Directores E.E. Coord.C.T.P. 

Directores ZPA. Administrador 

Agroeconomia
 

Programador
 

OCT
 

Representante de
 
la Regi6n Agraria
 

Otros segun cony.
 

COMITE DE COORDINACION TEC.VIC.4 

POR PROD.'CTO A NIVEL DE CIPA 
,atos De Apoyo 
Invescigadores 	 Directores ZPA 

E~pecialstas 	 Directores E.E. 

Proaramador 

Acroeconor sta 

Comunicador 
Agentes ( Por prod i 

Orros sevun con% 
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Ii. Coordinador del Comite de Coordinacion Tecnica por Producto
 

respectivo comite tecnico se
A propuesta de los miembros natos del 


propondri como coordinador del mismo, por cada perodo 
de dos
 

campanas agricolas, a un Investigador o Especialistas 
del Producto
 

respectivo.
 

El Director del CIPA, en coordinaci6n con el lider correspondiente,
 

procedera a la designacion respectiva.
 

III. Funciones del Coordinador del Comite por Producto
 

a) Representar al PN a nivel del CIPA
 
el 	CIPA.
b) Coordinar y supervisar todas las acciones del PN en 


c) Estar permanentemente informado sobre los recursos econ6micos
 
uso de los


necesarios para el Prograina, as! como velar por el 


mismos.
 
d) Mantener permanentemente informado al Director del CIPA, como
 

Presidente del Comite T~cnico-Administrativo; 
al lider como
 
a los Directores de
coordinador del subcomite nacional respectivo; 


las Zonas de Prooaci6n Agropecuaria; al Director de la estaci6n
 

CIPA; y a los miembros del comite que coordina,
experimental del 

sobre los problemas y logros del Programa en el imbito del CIPA,
 

aprovechando para ello la capacidad instalada de la Oficina de
 

Comunicaci6n Tecnica del CIPA.
 

e) 	Convocar y presidir las reuniones senaladas por el comite que
 

coordina.
 
f) Ordenar y consolidar los proyectos propuestos y presentarlos al
 

su
Comite de Coordinacion T~cnico-Administrativo del CIPA para 

respectivo
conocimiento y priorizaci6n y al subcomite nacional 


para su consideracion y aprobaci6n tecnica.
 

IV. Funciones del Comite de Coordinacion Tecnica por Producto (CIPA's)
 

a) 	Coordinar el diagn6stico y la identificaci6n de los problemas y
 

necesidades en el &rbito del CIPA, con la finalidad de determinar
 

y metas de las actividades de Investlgaci6n. extension
prioridades 

y servicios de apoyo a la produccior, as! como de la respectiva
 

capacitacion.
 
6
 n de los planes de acci6n correspondientes
b) Coordinar la programaci


resultado del diagn6stico
al aio siguiente, con base en el 

.no de sus miembros, en
realizado y a las acciones de cada 


lider del respectivo P.N.
estrecha coordinaci
6n con el 


6n 	de los proyectos
c) Coordinar, consolidar y dinamizar la preparaci

6
 

propuestos de investigac16n, extensi n y servicios de apoyo a la
 

producci6n, con la participaci6n directa de los responsables de la
 

ejecucion de los mismos.
 
d) Supervisar las acciones en los proyectos tecnicamente aprobados
 

vez que 6stos fueron
 por el subcomite nacional dei producto, una 


integrados y presupuestados por el Comite T~cnico-Administrativo
 

del CIPA.
 
e) Evaluar el cumplimiento del avance de las acciones y el uso
 

tecnicos y presupuestarios, a fin de que
racional de los recursos 

estos logren laL metas previstas.
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f) Proponer al Comite de Coordinaci6n Tecnica-Administrativa del
 
CIPA, y en coordinaci6n con el lider del PN, el plan de
 
capacitacion para el personal involucrado en todas las actividades
 
del 	programa.


g) 	Reunir, clasificar y mantener actualizada la informaci6n tecnica
 
existente en el ambito del CIPA, en coordinaci6n con la respectiva
 
Oficina de Comunicaci6n Tecnca.
 

h) Realizar no menos de tres reuniones durante el ano para tratar: 
I.- Reun±6n primera: 

- Fvaluaci6n de los C.S ,Lados de acciones de la campana 
agricola anterior: 

- Plan de capacitaci6n para el personal involucrado en el PN:
 
- Preparar el informe integrado del Comite;
 
- Estudiar y discutir el 
diaqn6stico correspondiente a:
 

programa;
 
-
 Establecer pautas para la praparaci6n de los proyectos de
 

investigaci6n, ext~nsi6n y 3ervicios de apoyo a la
 
producci6n.
 

2.- Reuni6n segunda:
 
- Discutir, coordinar e integrar las acciones del 
Programa, a
 

traves de los proyectos de investigacion, extensi6n y

servicios de apoyo a la producci6n, permitiendo asi la
 
formulacion del plan operativo del CIPA, y la 
justificaci6n

del anteproyecto de presupuesto del siguiente 
ano.
 

- Observacion: esta reuni6n debe efectuarse con anterioridad
 
a la respectiva reuni6n anual del PNP respectivo.
 

3.- Reuni6n tercera:
 
- Facilitar evaluaciones de avance de 
las acciones realizadas 

a mediados de la campana agricola; 
- Informar sobre evaluaci6n del avance de las acciones
 

realizadas a mediados de la campana agricola.
 

4.- De ser necesario, por situaciones especiales, se
 
considerarin reuniones extraordinarias, con la aprobaci6n

de 	la Direcci6n del CIPA.
 

B) 	Comiti de Coordinaci6n Tecnico-Administrativa (CIPA'S)
 

I. 	Responsabilidad de comite: Coordinar, priorizar e integrar las
 
acciones propuestas par los comites de coordinaci6n tecnica por

producto en la formulaci6n del plan operativo del CIPA; velar
 
permanentemente por la ejecuci6n de los proyactos de los mismos y dar
 
el apoyo requerido de acuerdo a los 
recursos disponibles.
 

I. 	Miembros del Comite Tecnico-Admnistrativo:
 
a) Los miembros del comite tecnico-adinir strativo no podrin delegar
 

funciones.
 
b) Miembros natos:
 

-
 Director del CIPA, quien lo presidiri.
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- Director de la estaci6n experimental;
 
- Directores de las zonas de promoci6n agropecuaria.
 

c) Miembros o apoyo:
 
- Los supervisores de extensi6n, investiqacion, s'rvicios de
 

apoyo a la producci6n y otros si los hubiera.
 
- Los coordinadores de los comites de coordinaci6n ticnica por
 

producto
 
- El Administrador del CIPA.
 
- El Director de la Oficina de Agroeconomia.
 
- El Programador del CIPA.
 
- El Director de la OCT.
 
- Un representante de la region Agraria con nivel de decisi6n.
 
- Otros segun convenga en cada CIPA.
 

III. Funciones del Comite de Coordinaci6n Tecnico-Administrativo (C:PA)
 

a) Dar permanente apoyo, supervisi6n y asesoramiento a los comites de
 
coordinaci6r. tecnica por producto, a fin de lograr el curplimiento
 
de las metas y zompromisos adquiridos.
 

b) 	Mantener una permanente comunicaci6n tanto con los sub-comit4s de
 
coordinaci6n tecnica de nivel nacional, asi como con los comites
 
de coordinaci6n tecnica por producto del CIPA.
 

c) Facilitar en forma permanente y actualizada la informaci6n tecnica
 
y econ6mica a los cooriinadores de los comitis de coordinaci6n
 
ticnica por producto del CIPA, para el mejor logro de las metas de
 
los 	programas.
 

d) Evaluar y priorizar laspropuestas de todos y cada uno de los 
programas por producto del CIPA, informando de sus decisiones a 
los respectivos Lideres para su analisis y aprobaci6n tecnica. 

e) 	Coordinar, consolidar, integrar y aprobar los Programas por
 
producto (proyectos de investigaci6n, extensi6n y servicios de
 
apoyo a la producci6n), canalizando la asignaci6n presupeustaria
 
de acuerdo a la priorizaci6n realizada.
 

f) Realizar no menos de tres reuniones anuales.
 
g) 	Coordinar con entidades publicas o privadas que realicen acciones
 

de investigaci6n, extension o servicios de apoyo a la producci6n
 
an la regi6n.
 

C. 	Subcomite Nacional de Coordinaci6n Tecnica por Producto
 

I. 	Miembros del Subcomite Nacional
 
a) Los miembros del Subcomite Nacional no podran delegar funciones.
 
b) Miembros natos:
 

- Lider del PN, quien lo presidiri y coordinart;
 
- Colider del PN;
 
- Coordinador del PN;
 
- Asesor DEIA;
 
-	 Asesor DEPA.
 

c) Miembro de apoyo:
 
- Representante CEMAC;
 
- Representante OPP;
 
- Representante OCT;
 
- Otros segun convenga.
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II. Funciones del Subcomite Nacional de Coordinaci6n T~cnica por Producto
 

a) Determinar los objetivos, metas y prioridades de las actividades
 
de investigaci6n, extensi6n, servicios de apoyo a la producc16n y

capacitaci6n del respectivo producto;
 

b) Coordinar la planificaci6n de las acciones correspondientes a la
 
siguiente campana, en base a los resultados obtenidos;
 

c) Coordinarla priorizaci6n de los proyectos de investigaci6n,
 
extensi6n, servicios de apoyo a la producci6n y consolidar los
 
mismos a traves del c6
mputo electr6nico;
 

d) Supervisar y evaluar las acciones y uso racional de 
los recursos
 
asignados, en coordinaci6n con los ejecutores del mismo;
 

e) Apoyar y asesorar a los comites de coordinaci6n tecnica por

producto de los CIPA'S;
 

f) Coordinar la programaci6n de la capacitacion tecnica del
 
respectivo producto con los 6rganos ejecutores;


g) Informar peri6dicamente sobre las acciones realizadas al com:te de
 
coordinacion nacional y mantener canales de comunicaci6n agiles
 
con los comites de coordinaci6n tecnica de los CIPA's.
 

h) Realizar no menos de tres reuniones anuales para tratar:
 
1. - Reuni6n primera:
 

- Evaluar los resultados de la campana anterior;
 
- Planificar la capacitac±6n del personal involucrado en el
 

PN;
 
- Preparar el informe integrado del subcomite;
 
- Establecer las prioridades para la elaborac16n de los
 

proyectos de investigaci6n, extensi6n y servicios de apoyo
 
a la producci6n.
 

2. - Reuni6n segunda:
 
- Coordinar las acciones correspondientes al producto en los
 

planes operativos de los CIPA'S, para la justificaci6n del
 
anteproyecto do presupuesto del 
ano siguiente;
 

- Organizar I& rewu6n anual del respectivo producto con los
 
niveles ejecutores, para planificar y programar los
 
proyectos de investigaci6n, extens16n y servicios de apoyo
 
a la producci6n.
 

3. - Reunion tercera:
 
- Evaluar el 
avence de las acciones realizadas en los niveles
 

operativos;

4. - De ser necesario, se 
consideraran reuniones extraordinarias
 

con 
la aprobaci6n del comiti coordinador nacional.
 

D) Comit4 de Coordinaci6n Nacional
 

I. Miembros del Comite de Coordinac16n Naconal
 

a) Miembros natos:
 
-
 Jefe del INIPA, quien lo presidira;
 
- Director Ejerutivo de Investigaci6n Agropecuaria;
 
- Director Ejecutivo de Promoci6n Agropecuaria.
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b) 	Miembros de apoyo:
 
- Director de la CZicina administrativa;
 
- Lider PNP;
 
- Coordinadores PNP;
 
- Director de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto:
 
- Director de la Oficina de Comunicaci6n Ticnica.
 

II. Funciones del Comiti de Coordinaci6n Nacional
 

a) Determinar las politicas, estrategias, objetivos y prioridades de
 
investigaci6n, extensz6n, servicios de apoyo a la producci6n y
 
capacitaci6n, en relaci6n a los respectivos productos en el imbit:
 
nacional;
 

b) Aprobar la asignaci6n de recursos a los 6rganos ejecutores
 
(CIPA's), relacionados a los productos priorizados por su
 
importancia nacional o regional.
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SEGUNDA PARTE
 

EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA IEE
 

Resdunen y Conclusiones
 

Los siete capitulos de 
la Segunda Parte describen y analizan extensamente
 
las mas importantes caracteristicas del marco institucional y del
 
ambiente en que se desarrolla la estrategia de investigaci6n, educaci6n y

extensi6n agropecuaria en el Peru. 
Toda la Segunda Parte esta dedicada
 
exclusivamente a mostrar y analizar las caracteristicas y el
 
comportamiento pasado y presente de la experiencia peruana en 
la
 
organizaci6n, administraci6n y gerencia de la estrategia IEE.
 

La Segunda Parte empieza por el Capitulo VI, el cual presenta una resena
 
hist6rica de la investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuar~a en 
el
 
Peru hasta 1980. Esta descripci6n se hace a travis de una divisi6n en
 
periodos hist6ricos. Dentro de 
cada periodo y por sus caracteristicas
 
peculiares, se ha considerado conveniente presentar un analisis separad

de las actividades y de la contribuci6n del sector ptblico y del sector
 
privado de las areas respectivas.
 

El capitulo pues esta dividido en cuatro grandes partes: la primera
 
presenta los antecedentes hist6ricos hasta 1950; la segunda, las
 
experiencias vividas y acumuladas durante la 
decada de 1950; la tercera,

los cambios iniciales y el desarrollo de la estrategia durante el periodo

1960-1968; y, finalmente, el capitulo concluye presentando y analizando
 
lo ocurrido con la investigaci6n, la educac'6n y la extensi6n
 
agropecuarla. durante el periodo de la Revoluci6n y de la Reforma Agraria
 
(1968-1980).
 

Dur~iite este ultimo periodo, la mayor parte de los Programas de IEE,
 
personal y otros recursos fueron desactivados y dirigidos hacia la
 
implementacj6n de programas de Reforma Agraria. 
 En particular, el
 
servicio de extensi6n fue fuertemente afectado por esta politica, pero

tambi4n la universidad y otras instituciones de investigaci6n del sector
 
publico fueron afectadas por la falta de fondos y el apoyo politico. En
 
este periodo, las actividades de IEE del sector privado practicamente

desaparecieron. El resultado final de todas estas politicas 
se produjo

casi inmediatamente, a traves de la disminuci6n de los 
rendimentos y de
 
la productividad de la agricultura, con la consecuente disminuci6n de la
 
producci6n agricola total, mientras que al mismo tiempo aumentaban
 
fuertemente las importaciones de alimentos.
 

Fue solamente al fine" de la d~cada del 70 que se sigui6 una nueva
 
estrategia a traves de la creaci6n del Instituto Nacional de
 
investigaci6n Agropecuaria (INIA), creado en 1979. 
 Este hecho fue
 
considerado como crucial, pues esta refora institucional condu36 a una
 
descentralizaci6n y autonomia de la investigaci6 n agropecuaria y fue 
un
 
paso muy importante para la unificaci6n de la investigaci6n dentro del
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sector pilblico agrario. Recursos y personal fueron asignados para la
 
realizaci6n del Estudio de Base de IEE, el cual fue concluido en 1979, y
 
que origin6 la ejecuci6n y aprobaci6n del Proyecto IEE, financiado por la
 
AID a travis de un pristamo y de una donacion. El capitulo concluye que,
 
a finales de 1980, la investigaci6n y la extensi6n del sector p6blico se
 
encontraban en una situaci6n de total reorganizacion.
 

El Capitulo VII hace una extensa descripci6n del Sistema Nacional de
 
Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n y de las consecuencias inmediatas
 
del advenimiento del Instituto Nacional de Investigaci 6n y Promoci6n
 
Agropecuaria (INIPA). El Estudio de Base de IEE fue desarrollado entre
 
1978 y 1979. Incluy6 un analisis de la situaci6n de la agricultura y de
 
la alimentacion en el pais. El Estudio de Base concluy6 que el Sistema
 
Nacional de IEE, el cual al final de la decada del 60 se habia convertido
 
en un sistema national de alta produtividad, se habia deteriorado durante
 
la decada del '70, habia perdido una gran proporci6n de lo mejor de su
 
capital humano y estaba escaso de recursos financieros y de apoyo
 
politico. El Estudio de Base present6 un conjunto de recomendaciones
 
para renovar y redesarrollar el Sistema Nacional de 1EE, a travis del
 
mayor 4nfasis en: a) el fortalecimiento del capital humano, b) la
 
coordinaci6n in3titutional y c) la renovaci6n del capital fisico del
 
sistema. El Estudio de Base sirvi6 para qua posteriormente se elaborase
 
el denominado Proyecto IEE, el cual contenia la propuesta de reforzar el
 
Sistema de IEE en el Per6.
 

El Proyecto IEE se elabor6 entre fines de 1979 y principios de 1980. En
 
agosto de 1980, el Gobierno del Peru firm6 el Acuerdo del Proyecto con la
 
AID y, per tanto, qued6 listo para su implementaci6n a partir de octubre
 
del mismo ano.
 

Sin embargo, una serie de factores externos retrasaron el inicio y la
 
implementaci6n formal del proyecto. A principios de 1981 el Gobierno
 
d~cidi6 reorganizar el Ministerio de Agricultura y el antiguo Instituto
 
Nacional de Investigaci6n Agraria - INIA, el cual fue combinado con el
 
Servicio Nacional de Extensi6n y con otras instituciones para crear el
 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria - INIPA. en
 
enero de 1981.
 

Adicionalmente, existi6 cierta incertidumbre, falta de definiciones y
 
demoras en los aspectos formales y contractuales del proyecto, todo lo
 
cual produjo un atraso de aproximadamente 15 meses en la implementacion
 
inicial.
 

Otros elementos que tambien produjeron alguna demora en la implementaci6n
 
del Proyecto IEE fueron la elaboraci6n y aprobaci6n de dos nuevos
 
proyectos en el apoyo al sistema. Estos fueron los Proyectos de
 
Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria del Banco Mundial y el Proyecto
 
Especial Programa Sectorial Agropecuario - PEPSA, del Banco
 
Interamericano de Desarrollo.
 

Todos estos acontecimientos significaron que fuese necesario consolidar
 
un fuerte sistema administrativo que permitiese el mane3o de tres
 
proyectos con objetivos muy semejantes y que igualmente se definiese una
 
distribuci6n geogrifica como ambito de acci6n de cada uno de los
 
proyectos. Todas estas actividades quedaron teL. nadas, finalmente,
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hacia fines del ano 1982. Lo que inicialmente habia sido programado para
 
ser un proyecto de recursos y de ambito geografico importante pero
 
relativamente menor, se habia convertido, a principlos de 1983, 
en un
 
Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n.
 

Todos estos factores contribuyeron a modificar el escenario inicial: lo
 
que habia sido planeado inicialmente para ser un programa regional
 
relativamente pequeno de USSIS'000,000 del Proyecto IEE, se habia
 
convertido, al principio de 1983, en un Sistema Nacional de IEE de
 
US$121'000,000. Todos estos elementos son cuidadosa y extensamente
 
discutidos en el Capitulo VII, el cual adicionalmente incorpora una
 
descripci6n de la estructura del Sistema Nacional y un analisis del
 
comportamiento del sistema durante el periodo de 1982 a 1985.
 

Una de las carcteristicas principales del Sistema Nacional de lEE es la
 
de no tener un "status" formal. Mas bien, funciona en ciertos casos a
 
traves de acuerdos formales y/o informales y de contratos y proyectos
 
entre las instituciones del sistema. Las instituciones lideres del
 
Sistema Nacional de lEE son el Instituto Nacional de Investigaci6n y
 
Promoci6n Agropecuaria y la Universidad Nacional Agraria.
 

El Capitulo VIII estudia las principales caracteristicas. problemas y

limitaciones que existen para la coordinaci6n del Sistema Nacional de
 
IEE. Una de las principales caracteristicas del Sistema Nacional es que
 
las instituciones o grupos de instituciones participantes act an a base
 
de mandatos individuales.
 

Adicionalmente, estas instituciones estan vinculadas a diversos y

diferentes sectores de la economia. Algunas estin vinculadas al sector
 
agrario, otras al sector educaci6n y al sector salud y otras al sector
 
privado. Estas dos caracteristicas (individualidad en los mandatos, lo
 
que muchas veces significa superposici6n de funciones y existencias de
 
conflictos y la vinculaci6n institucional a diferentes sectores de la
 
economia) son las que probablemente han de:erminado la tercera
 
caracteristica, cual es que el sistema no dispone de un "status" formal;
 
por lo tanto, para poder funcionar y coordinarse, el sistema ha venido
 
actuando a traves de acuerdos formales e informales y a traves de
 
contratos, proyectos y programas entre las instituciones participantes.
 

Los principales problemas y limitaciones que se han identificado para la
 
coordinaci6n del sistema son los siguientes: 
 ) la filta de capital
 
humano en todos los niveles; b) dadas las limitaciunes de capital humano
 
y de presupuestos operativos, se estima que los esfuerzos de
 
investigaci6n estan sobredimensionados; c) colaboraci6n limitada entre
 
las instituciones del sistema y entre estas y las instituciones
 
internacionales de las ciencias agropecuarias, del sector privado y de
 
otras instituciones publicas encargadas de la formulaci6n de la politica
 
agropecuaria y economica: y d) politicas macroecon6micas inadecuadas.
 
Estos problemas y limitaciones, en con3unto, han dado como resultado que
 
el sistema como un todo tenga una credibilidad limitada, lo que a su vez
 
conlleva a una falta de apoyo financiero y politico al propio sistema.
 

El Capitulo IX de la Segunda Parte analiza el papel de las instituclones
 
internacionales de financiamiento y asistencia tecnica en el
 
fortalecimiento de la estrategia lEE. Los estudios desarrollados para
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analizar los retornos a las inversiones en investigaci6n agropecuaria
 
indican que el mantenimiento de relaciones y lazos de cooperacion con les
 
instituciones internacionales de financiamiento y con la red de
 
instituciones internacionales de ciencia y tecnologla en la agricultura
 
son fundamentales para los palses en desarrollo. Estos retornos
 
normalmente son nras elevados en aquellos paises en desarrollo que
 
mantienen fuertes y duraderas relaciones con la red internacional de las
 
ciencias agropecuarias, que en aquellos paises donde estos lazos todavia
 
son relativamente debiles.
 

En el caso del Peru, varias instituciones del sistema de investigacion,
 
educaci6n y extensi6n mantienen algdn tipo de relaci6n, en algunos casos
 
todavia bastante nuevas y limitadas, con las instituciones
 
internacionales de financiamiento en ciencia y tecnologia. En el caso
 
del INIPA, la mayor parte de estas relaciones se han desarrollado y
 
fortalecido como una consecuencia de los proyectos de inversion firmados
 
par la AID, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
 

Pero tambiin es importante mencionar y dar el debido cridito a la
 
colaboraci6n en el irea de la investigacion en papa establecida entre las
 
instituciones nacionales de investigaci6n y el Centro Internacional de la
 
Papa desde su crcaci6n en 1972. Otro conjunto importante de relaciones
 
internacionales existe entre el INIPA y los Centros Internacional de la
 
Investigaci6n Agropecuaria, los cuales han contribuido para el
 
fortalec~miento de los programas nacionales de investigacx6n y extension
 
del INIPA. Adicionalmente, existe un conjunto bastante diversificado de
 
relaciones con agencias internaciunales de ciencia y tecnologia a traves
 
de la cooperaci6n tecnica y financiera, bilateral y multilateral. El
 
Capitulo IX se encarga de presentar y discutir todos estos aspectos.
 

El Capitulo X analiza las posibilidades de hacer mas efectiva la
 
participaci6n de especialistas y cientificos internacionales en el
 
Sistema Nacional de IEE. En primer lugar, se reconoce que a pesar de los
 
costos relativamente altos de la asistencia tecnica internacional, la
 
misma produce un retorno muy elevado. En particular, el analisis se hace
 
considerando que no siempre existe una clara comprensi6n del tipo de
 
cientificos que se necesita y que muchas veces se confunde al
 
especialista internacional en "institution building" con el especialista
 
internacional para la soluci6n de problemas especificos.
 

El primer grupo, que tal vez es mas dificil de encontrar y reclutar, es
 
el que permite construir, en el pals que recibe la asistencia tecnica, la
 
capacidad necesaria para generar tecnologias localmente adaptables, de
 
modelos basados en prototipos existentes fuera del pals o que puoden
 
llegar a crear prototipos completamente nuevos en colaboraci6n con
 
investigadores e instituciones nacionales. En general, este tipo de
 
especialistas se encargari de identificar aquellos problemas especificos
 
que retardan el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario y de
 
sugerir las soluciones mas adecuadas para crear un medio ambiente
 
apropiado que pueda aumentar la producci6n, el ingreso y el blenestar
 
rural.
 

El segundo grupo de especialistas, al usar su experiencia internacional,
 
se destina a ayudar a las instituciones nacionales a resolver sus
 
problemas especificos. La selecci6n de este tipo de especialistas se
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hace mas bien para tareas a corto plazo. Sin embargo, siempre hay gue
 
considerar, por principio, que la experiencia internacional de un
 
determinado ticnico no deberia ser considerada mas importante que la
 
experiencia de un 
tecnico nacional, al menos que este directamente
 
vinculada o relacionada al problema en consideracion.
 

El Capitulo X termina destacando la relativa poca atencion que hasta
 
ahora ha sido dada a la denominada "cooperaci6n horizontal" entre
 
instituciones de paises en desarrollo, en el 
sentido de intercairblar sus
 
especialistas tanto para el area de "institution building" como para el
 
area destinada a resolver problemas especificos.
 

El Capitulo XI de la S.egunda Parte se destina a presentar un esque-ma e
 
analisis que puede ayudar en la "divisi6n del traba)o" entre las
 
instituciones publicas y privadas y su respectiva participac16n en las
 
actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n. Adicionalmente, el
 
capitulo tambien presenta y discute la base legal para el funcionamiento
 
del sector privado, dentro del Sistema Nacional de IEE en el Peru, y
 
analiza sus principales caracteristicas y debilidades.
 

Tambien se estudia la participaci6n actual del sector privado en las
 
diversas actividades del Sistema Nacional de IEE. 
 Una 	de las principales

conclusiones en este punto Ileva a la verificaci6n de que gran parte de
 
los retornos y beneficios derivados de las inversiones en IEE son
 
generaimente altas desde el punto de vista social pero bajas desde el
 
punto de vista privado. Esto significa que la participacion de las
 
instituciones publicas en IEE sea totalmente indispensable, pero a menudo
 
insuficiente. El problema es definir come estimular una mayor
 
participaci6n del sector privado en las actividades de investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n en el Peru. Las conclusiones en este sentido se
 
presentan mas adelante.
 

La Segunda Parte del estudio termina con el Capitulo XII, el cual ofrece
 
una visi6n de los problemas de administraci6n y desarrollo de los
 
recursos humanos, fisicos y financieros del INIPA. Inicialmente, este
 
capitulo presenta y discute las presuposiciones fundamentales acerca del
 
INIPA y del ambiente en que la instituci6n se desenvuelva. Dentro del
 
marco conceptual de lo que es la administraci6n de personal de una
 
instituci6n de generaci6n y transfereacia de tecnologia, el capitulo
 
presenta y analiza los principales factores y problemas que afectan la
 
organizaci6n de la instituci6n. Entre ellos, se ha considerado los
 
siguientes:
 

a) 	Seleccionar aquellas personas cuyos antecedentes, capacitaci6n y

experiencia, correspondan mas especificamente a las necesidades y a
 
los objetivos de la instituci6n, motivarlos y capacitarlos de manera
 
de hacer que estas personas sean lo mas productivas posible: y
 

b) 	Tratar de transferir al resto del personal a otras instituciones
 
publicas, u ofrecerles la posibilidad de un retiro temprano.
 

Con relaci6n a los recursos financieros del INIPA, es evidente que la
 
sustentaci6n de la instituci6n depende fundamentalmente en su estabilidad
 
financiera a largo plazo, la cual no podra 
ser obtenida exclusivamente de
 
fuentes internacional de financiamiento. La estabilidad finaiciera
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raramente se consigue espontineamente, sino quo se construye a base de 
credibilidad, la cual a su vez se deriva de una larga historia de ixitos 
y de beneficios a la clientela de la instituci6n. La credibilidad,
 
igualmente, tambign se basa en la capacidad ticnica e intelectual de sus
 
profesionales y en el grado de confianza que ello pueden proyectar hacia
 
las 	instituciones de financiamiento y hacia sus beneficiarios.
 

Dentro de este marco conceptual, el capitulo analiza las politicas y la
 
administraci6n de los recursos de la instituci6n y encontr6 diversas
 
limitaciones. Entre ellas las siguientes pueden ser mencionadas:
 

a) 	una proporci 6n considerable de su financiamiento (particularmente de
 
su presupuesto de inversiones que es precisamente el que produce el
 
mayor impacto) proviene de fuentes externas;
 

b) 	los fondos de contrapartida nacional no se han girado a la
 
instituci6n ni en la cantidad suficiente ni con la oportunidad
 
debida, a pesar de los compromisos internacionales existentes;
 

c) 	existe un fuerte problema de comunicaci6n con otras instituciones
 
pbulicas y privadas y, en general, con la clientela de la
 
instituci6n, lo que tambi~n contribuye a la falta de credibilidad;
 

d) 	el bajo nivel t~cnico y acadimico de los profesionales tambiin
 
contribuye a la falta de credibilidad en la instituci6n;
 

e) 	las relaciones con las instituciones nacionales tambign son bastante
 
d~biles y existe bastante competencia entre ellas por mandatos y por
 
financiamiento.
 

A pesar de todas estas limitaciones que realmente afectan la estabilidad
 
de la instituci6n a largo plazo, y consecuentemente afectan la
 
estabilidad del Sistea Nacional de IEE, mucha gente reconoce que los
 
principales componentes para la consolidaci6n del sistema ya estin dados
 
y que con una estrategia adecuada y con compromisos financieros de largo
 
plazo por parte del Gobierno y de las instituciones internacionales de
 
financiamiento y asistencia ticnica, el INIPA y el Sistema Nacional de
 
IEE 	podrin continuar su crecimiento y desarrollo.
 

Ademis do las conclusiones presentadas a 1o largo de este resumeno las
 
siguientes conclusiones principales pueden ser mencionadas:
 

1. 	Existen claras evidencias que durante el periodo 1981-1985 el sector
 
pCblico del Per6 ha hecho significativos y grandes esfuerzos tratando
 
de reconstruir el antiguo Sistea Nacional de IEE que existi6 hasta
 
fines de la d~cada de 1960. Esta evidencia se sustenta en un gran
 
conjunto de leyes y decretos producidos en el periodo y en una
 
significativa cantidad de actividades de financiamiento y
 
capacitaci6n desarrolladas durante el mismo perlodo. Todo osto se ha
 
reflejado en los resultados obtenidos por el INIPA durante sus
 
primeros cuatro anos de funcionamiento. Sin embargo, tambien es
 
evidente que estos esfuerzos no han sido suficiente, que las
 
caracteristicas de la agricultura peruana demandaran por esfuerzos
 
adicionales, que la participaci6n exclusiva del sector publico no
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seri suficiente para satisfacer la demanda por tecnologia

agropecuaria y que se necesita una mayor participaci6n del sector
 
privado.
 

2. 	Que esta participaci6n mis intensa del sector privado en las
 
actividades de IEE se podra conseguir a traves de:
 

a) 	 una mejor legislaci6n que incluya incentivos tributarOos.
 
donaciones y registro de patentes;
 

b) 	 una mejor legislacL6n y disponibilidad de recursos para creditos
 
de largo plazo que permitan inversiones publicas y privadas para
 
la formaci6n de capital fisico en la agricultura;
 

c) 	 mayores incentivos hacia organizaciones del sector privado
 
especialmente a organizaciones de agricultores por valles,
 
organizaciones de agricultores por productos e instituciones
 
privadas de desarrollo sin fines de lucro; estos incentivos
 
pueden ser ofrecidos a traves de apoyo legal y tecnico, algdn
 
apoyo financiero inicial y otorgamiento de facilidades de
 
caricter burocritico;
 

d) 	 ejemplos de algunas areas donde el sector privado puede tener
 
una mayor participaci6n en las actividades de IEE en el Peru son
 
los siguientes:
 

- En la regi6n de la Costa: algod6n, cana de azu:car, uvas y 
vinos, frutas y hortalizas (principalmente para la 
exportaci6n); 

- En la region de la Selva: cafe, cacao. t4, frutas 
tropicales, aceites vegetales, forestas y bobinos de doble 
prop6sito; y 

- A lo largo de todo el pais: producci6n de leche, porcinos, 
ovinos, caprinos, ayes y agroindustria en general. 

3. 	La Segunda Parte del'estudio ha identificad6 las principales
 
limitaciones que existen para conseguir una mis ripida
 
institucionalizaci6n del Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n
 
y Extensi6n en el Peri, entre las que se 
deben citar las siguientes:
 

a) Insuficiente capital humano en todos los niveles
 

b) Politicas macroecon6micas inadecuadas
 

c) Esfuerzos de investigaci6n sobredimensionados
 

d) Relaciones institucionales (nacionales e internacionales) muy
 
limitadas y d~biles, y
 

e) Credibilidad limitada en todo el sistema, la cual contribuye a
 
una falta de apoyo financiero y politico.
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4. A pesar de laR relaciones institucionales bastante limitadas y
 
dibiles mencionadas en la conclusi6n anterior, la Segunda Parte
 
tambign ha identificado un creciente fortalecimiento en las
 
relaciones del INIPA con la red internacional de ciencia y
 
tecnologia, principalmente con los Centros Internacional de
 
Investigaci6n Agropecuaria.
 

5. 	Adicionalmente, y de acuerdo tambien con algunas evaluaciones
 
externas realizadas en el INIPA, la Segunda Parte tambi4n comprueba
 
la validez del mandato institucional del INIPA de coordinar las
 
acciones de investigaci6n y extensi6n.
 

6. 	Es absolutamente indispensable resolver el problema que constituye el
 
gran numero de gersonal que tiene el 114IPA y el generalizado bajo
 
nivel de capacitaci6n de dicho personal. En este sentido, las
 
sugerencias presentadas en el Capitulo XII son muy importantes para
 
el futuro del Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y
 
Extension.
 

7. 	El Sistema Nacional de IEE esta necesitando un mayor apoyo por parte
 
del Gobierno, especialmente en terminos de un fuerte y serio
 
compromiso de un financiamiento que sea mayor, mas oportuno y mas
 
estable. Sin embargo, tambien hay que reconocer gue para conseguir
 
un apoyo adicional, las limitaciones mencionadas que conducen a una
 
falta de credibilidad en todo el sistema tienen que ser elimirn.das.
 
Al conseguirse esto, un "status" formal podra ser obtenido por el
 
Sistema Nacional de IEE.
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El Servicio Internacion:l para la Investigaci6n Agricola Nacional (ISNAR)

inici6 sus actividades en su sede de La Haya, Paises Bajos, el Iro de
 
septiembre de 1980. Fue establecido por el Grupo Consultivo sobre
 
Investigaciones Agron6micas Internacionales (CGIAR), por recomendaci6n de
 
una comisi6n de estudio Internacional, con el fin de ayudar a los
 
gobiernos de los paises en desarrollo a reforzar la investijaci6n
 
agricola. El ISNAR es un orgenismo aut6nomo, sin Animo de lucro, de
 
caricter Internacional, y apolitico en cuanto a su administraci6n,
 
personal, y operaciones.
 

De los trece centros que componen la red del CGIAR, el ISNAR es el fnico
 
que se dedica principalmente al tema la investigaci6n agricola nacional.
 
A petic16n de los gobiernos, el ISNAR proporciona asesoramiento en
 
materia de politica, organizaci6n, direcci6n y manejo de la
 
investigaci6n, complementando aos las actividades de otros organismos de
 
ayuda.
 

El ISNAR tiene en funcionamiento programas de servicios de asesoramiento,
 
Investigaci6n, y capacitaci6n.
 

El ISNAR esti financiado por varios de los miembros del CGIAR, un grupo
 
no oficial de unos 43 donantes compuesto de paises, bancos de fomento,
 
organizaciones internacionales y fundaciones.
 

Este estudio de caso ha sido financiado con una donaci6n de la Agencda Para el
 
Lesarrollo Internacional (USAID) misi6n en el Peri. Las conclusiones
 
contenidas en este estudio reflejan la opini6n del autor y no necesariamente
 
la opini6n de USAID.
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CAPITULO XIII - LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS NACIONALES DEL INIPA
 



1. Introducci6n
 

Una estrategia do trabajo que se traz 6 el INIPA desde el inicio de sus
 
actividades con el objeto de emprender las acciones que, en funci6n de
 
sus objetivos institucionales, le corresponde como ente ejecutor de la

politica sectorial de decarrollo agropecuario, es la de realizar sus
 
acciones en base a diferentes programas; unos de caracter nacional que

enfatizan en los prinicpales productos, de mayor transcendencia tanto por

su producci6n como por ser componentes importantes de la dieta del
 
poblador peruano. Dichos productos son: Arroz, Maiz, Papa, Leguminosas de

Grano y Cereales. Posteriormente se prioriz6 el Programa Nacional de
 
Ganaderia.
 

Asimismo, se estableci6 determinados programas de tipo regional a fin de 
cobrir ireas de significativa importancia en el desarrollo agropecuario
nacional, como son la Sierra y la Selva; constituyindose asi el Programa
Nacional de Sistemas Andinos de Producci6n Agropecuaria (PNSAPA) y el 
Programa Nacional de Investigaci6n y ProT,ci6n Agraria en Selva (PNIPAS).
 

Se prioriz6 ademis algunos Prograas de Servicio y Apoyo que peemitieran

a: 
INIPA ejecutar sus actividades con mayor eficiencia. Dentro de ellos
 
se tiene el Programa de Agro-Economia, el Programa Nacional de Desarrollo
 
de los Recursos Humanos, el Servicio Nacional do Laboratorios y el
 
Servicio Nar;onal de Semillas. Se tiene en ',:ceso de implementaci6n el

Prograina d .ianejo Integral de Plagas y Enfermedades y el Programa de
 
Recursos Geniticos.
 

Algunos antecedentes del origen de los programas antes citados coinciden
 
con un diagn6stico realizado entre los aios 1978 y 1979, que dio lugar al
 
denominado "Estudio de Base del Sistema de Investigaci6n, Educacion y

Extensi6n Agricola"; el que se desarroll6 a trav~s de un convenio de
 
donaci6n entre el Gobierno del Per6 y la Agencia para el Desarrollo
 
International de los Estados Unidos (USAID), suscrito el 29 de setiembre
 
de 1978 (Convenio 527-0166).
 

El indicado convenio cont6 con un aporte economico de la AID, en terminos
 
de donaci6n de US$ 125,423, as! como el asesoramiento tecnico del
 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Universidad de
 
Carolina del Norte. El Gobierno Peruano aport6 un equipo de profesionales

provenientes del Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA), del
 
Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y del Consejo Nacional de la
 
Universidad Peruana.
 

Los Objetivos generales del estudio de base eran:
 

Proporcionar al Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, AID y a
 
otras instituciones, informaci6n acerca de los organismos de
 
Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola del Per6, necesaria
 
para el desarrollo del sector agricola, en particular, y del sector
 
rural, en general.
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Proporcionar una base s6lida para evaluar la magnitud de la tarea de

desarrollo institucional para el logro de los objetivos de desarrollo
 
agricola y rural.
 

Identificar oportunidades prioritarias para programas internacionales
 
y nacionales, a fin de reforzar las instituciones de investigaci6n,

educaci6n y extensi6n; el desarrollo de una estrategia a largo plazo
 
para el planteamiento de la asistencia bilateral y multilateral para

respaldar el sistema de IEE.
 

Los objetivos especificos del estudio de base 
eran los siguientes:
 

Obtener informaci6n acerca de la capacidad cuantitativa y cualitativa
 
de las instituciones educativas del Per, 
para capacitar en todos los

niveles a especialistas agricolas, as! como a otros especialistas en
 
desarrollo rural.
 

Evaluar la capacidad de las instituciones de investigaci6n para

adoptar la tecnologla existente o para generar una 
nueva y producir

la informaci6n dirigida hacia el mejoramiento de la productividad

agricola y el desarrollo rural.
 

Evaluar la capacidad de las estructuras institucionales para difundir
 
informaci6n oportuna y 6til para los agricultores, as! como para

influenciar en la toma de decisiones.
 

Determinar la magnitud de los servicios que seran requeridos por las
 
instituciones do IEE para realizar las metas de desarrollo agricola y

rural a corto, mediano y largo plazo.
 

Proporcionar estimados de la niagnitud de los vaclos que puedan

existir entre la capacidad actual y la proyectada de las
 
instituciones pertinentes, para proporcionar servicios para el
 
desarrollo agricola, en particular, y el sector rural, en general.
 

Sugerir los medios mediante los cuales AID u otras fuentes de
 
cooperaci6n puedan contribuir al desarrollo de la investigacian,

educaci6n y extensi6n agricola en el pals.
 

Recopilar informaci6n y establecer un banco de datos que permita

disponer materiil para futuros estudios.
 

Para estudiar el Sistema de IEE, se constituy6 un Comiti de Direcci6n el
 
qua design6 a los integrantes de nueve grupos de trabajo a nivel
 
nacional, estableciindose tambign el Grupo Coordinador de INIA y el Grupo

Asesor de la AID. En el nivel local se constituyeron diecisiete grupos de
 
trabajo, con lo que se cubri6 el territorio nacional para efecto del
 
estudio.
 

En base a la informaci6n recabad y a los analisis, conclusiones y

recomendaciones presentadas por cada grupo de trabajo, se plantearon los

lineamientos generales para la elaboraci6n de un plan de acciones para el
 
Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola.
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Este plan tenla los siguientes objetivos:
 

Estructurar y expandir la capacidad de 1 .s instituciones que tien~n
responsabilidad en lograr el mejoramiento de la producci6n y el
 
desarrollo agrario.
 

Estructurar las bases para un flujo continuo de diferentes niveles de
tecnologia agraria que satisfaga a las necesidades de pequenos y
medianos agricultores, as! como a las empresas campesinas.
 

Estructurar las bases para incrementar y reforzar la capacidad humana
 para la investigaci6n, educaci6n y extensi6n agricola.
 

Para conseguir los objetivos senalados, se trazaron las siguientes

estrategias:
 

Ejecuci6n de acciones que pueden producir un efecto notorio a corto
 
plazo.
 

Utilizaci6n de los 
recursos disponibiles con un alto grado de

eficiencia y concentraci6n.
 

Orientaci6n de las acciones en productos econ
6micamente mas
necesarios y politicamente mas 
sensibles al desarrollo del
 
agro-peruano.
 

Asegurar el 
nunero y el nivel de tecnicos capacitados para atender.

eficientemente el desarrollo de los programas.
 

Desarrollar una nueva capacidad superior de investigadores,

educadores y extensionistas.
 

Que el plan propuesto para la instal~ci6n del Sistema IEE sea
aceptado por el Gobierno y que sea atra. 
ivo a la cooperaci6n tecnica
 y econ6mica internacional interesada en apoyar el desarrollo del Peru.
 
La estrategia antes seialada contemplaba la instauraci6n de un sistema
 que coordine los recursos de varias instituciones que tienen la
responsabilidad de dar apoyo al sector agrario, para cubrir las

necesidades del agricultor.
 

Para tal efecto el Sistema IEE se disen6 con nueve componentes basicos, a
 
saber:
 

1. Programas nacionales de producci6n
 

2. Centros de investigaci6n regional
 

3. Laboratorios regionales de servicio
 

4. Programas de graduados
 

5. Apoyo nacional de investigaci6n
 



- 5

6. Administraci6n nacional
 

7. Centrom internacionales de investigaci6n
 

8. Cooperaci6n ticnica internacional
 

9. Operaciones rutinarias.
 

El documento del Estudio de Base fue cluminado en noviembre de 1979,
 
habiindose presentado a la Alta Direcci6n del Ministerio de Agricultura,
 
para su aprobaci6n, la que una vez obtenida sirvi6 para iniciar las
 
negociaciones a fin de obtener el apoyo internacional, a travis del AID.
 

Con fecha 26 de agosto de 1980 se suscribi6 el Convenio de Pristamo y

Donaci6n entre la Repuplica del Peru y los Estados Unidos de Amnrica para

el financiamiento del Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n
 
Agricola; por un monto de US$ 9 millones de pristamo, US$ 2 millones de
 
donacion y US$ 4 millones de contraparte nacional.
 

Uno 	de los componentes del proyecto es la creaci6n de cinco Programas

Nacionales por Producto (Arroz, Maiz, Papa, Leguminosas de Grano y
 
Cereales).
 

Otro componente es el establecimiento de laboratorios regionales de
 
servicio que dieran lugar al Programa Nacional de Laboratorios. Asimismo,
 
se planteaba un componente de educaci6n de los recursos humanos.
 

Los 	mayores logros que se esperaban del proyecto, inclulan la puesta en
 

ejecuci6n de:
 

1. 	Cinco programas de producci6n nacional
 

2. 	Seis laboratorios regionales de servicio
 

3. 	Cinco centros regionales de investigaci6n aplicada
 

4. 	Una unidad nacional de apoyo a la investigaci6n aplicada
 

5. 	Un programa de educaci6n
 

6. 	Una entidad nacional de administraci6n del Sistema IEE 
(investigaci6n, educaci6n y extensi6n). 

Con fecha 28 de setiembre de 1984 se suscribi6 la Enmienda Seis al
 
Convenio del Proyecto IEE, mediante la cual se inclulan algunos cambios
 
en los objetivoq a saber:
 

1. 	Cinco Programas de Producci6n Nacional para malz y sorgo, arroz,
 
cereales menores, tuberculos, y leguminosas de grano; ademas de dos
 
programas para los sistemas de Sierra y de Selva. Cada programa

incluye elementos de investigaci6n, extensi6n y capacitaci6n.
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2. Actividades en apoyo de la extensi6n y la investigaci6n. Se incluye
 
un Programa Nacional de Agroeconomia, una ampliaci6n del Programa de
 
Laboratorios Regionales de Servicio, un Programa para la Producci6n
 
de Materiales de Reproducci6n, Programas de Investigaci6n para el
 
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y de Recursos Geneticos
 
Nacionales.
 

3. Actividades para fortalecer la capacidad de los recursos humanos del
 
INIPA, a travis de programas administrativos y educativos.
 

Los diversos Programas Nacionales puestos ya en ejecucion *or el INIPA,

han demostrado ser un mecanismo adecuado para, en un esquema integrado de
 
investigaci6n, extensi6n, promoci6n y capacitaci6n, obtener resultados
 
satisfactorios en periodos relativamente cortos; apoyando, cuando ha sido
 
el caso, el desarrollo de los cultivos y crianzas incluldas en dichos
 
programas, con la contribuci6n que ello s'gnifica para el mejoramiento de
 
la producci6n y productividad. Si bien los logros alcanzados se pueden

considerar adecuados, atn es necesario mantener un apoyo continuo a estos
 
programas para Ilegar a conseguir su consolidaci6n completa y permanente.
 

A continuaci~n se presenta una somera descripci6n de cada uno de los
 
Drogramas nacionales del INIPA.
 

2. Programa Nacional de Arroz
 

2.1 Diagn6stico
 

El 72% de la producci6n nacional de arroz procede de la Costa. Esta
 
producci6n cuenta con los mas altos rendimientos (5.6 tons/ha) pero su
 
potencial esti limitado por la escasez de tierra y agua. La perspectiva
 
para incrementar esta producci6n se basa, como consecuencia, en aumentar
 
la expansi6n de este cultivo en la Selva.
 

En 1979-80, el consumo super6 la producci6n, per lo que en este perlodo
 
se realizaron importaciones aproximadas de 360,000 ton. Considerando el
 
consumo 
per capita de 27 Kg/ano, (bajo comparado con otros palses de
 
America Latina) y la tasa de crecimiento demogrifico de 3%, la produccin

de arroz, en 1987, deberia llegar a un mill6n de toneladas.
 

Durante el perlodo 1972-*1981 (10 aTos) hubo un promedio de 145,000 has.
 
sembradas y una producci6n de 539,000 de arroz en cascara.
 

El estimado mns conservador para satisfacer la demanda futura de
 
producci6n de arroz es de 43,000 has adicionales para 1987, considerando
 
la tasa de consumo constante y la productividad, en la Costa, estitica.
 

Por otro lado, si estos factores variaran, que la producci6n decrezca y

el consumo se incremente (tambi~n muy probable por bajo consumo actual),
 
seran requeridos para que el Per se abastezca en 1987 de 142,000 has.
 
utilizando el promedio de ambas cifras de 90,000 has, el
 
autobastecimiento podri alcanzarse en cinco anos, asuniendo que el
 
consumo per capita no aumente y la tasa de incremento de poblaci6n sea 
estatica en el 3%. Esto significa un aumento anual de la producci6n de un 
10% y un fuerte componente de nueva tecnologla. Estas cifras son 
estimaciones especulativas necesarias para delinerar un programa factible
 
de desarrollo arrocero.
 



- 7 -


Finalmente, no so considera prictico ni aconsejable, estimular la
 
producci6n do arroz para la exportaci

6n, debido a la tendencia del
 
comercio mundial, producci6n y precios.
 

2.2 Obietivos
 

El Programa Wacional de Arroz, tiene como objetivo incrementar la
 
producci6n para llegar a un autoabastecimiento nacional estable.
 

Esto significa cambiar gradualmente la produccion de la Costa a la Selva,
 
debido al poco potencial que tiene la Costa para nuevas areas arroceras,
 
sin embargo, es factible de aumentar los rendimientos mediante la
 
transferencia de tecnologia.
 

En la Selva, la estrategia para aumentar la producci6n es incorporar
 
nuevas tic-ras, siendo las zonas mas promisorias Jain-Bagua, Alto Mayo,
 
Huallaga, Yurimaguas y Alto Huallaga. El potencial de arroz bajo riego,
 
en Selva, es de 120,000 has y de arroz secano de 1V500,000 has, comparado
 
con el reducido potencial de aumento en Costa de 12,000 has. Por lo tanto
 
el objetivo de autoabastecimiento estable es alcanzable, gracias a los
 
recursos de agua y tiorra en la Selva.
 

2.3. Prioridades
 

2.3.1 Primera: Aumento del irea de arroz bajo riego on suelos firtiles
 
de la Selva (Alta y baja). Hay un potencial de 120,000 has. con aptitud
 
para riego y que cuentan con cierta infraestructura vial y molinera.
 

2.3.2 Segunda: Aumentar la producci6n de arroz secano en rotaci 6n con
 
otros cultivos en suelos icidos de la Selva, cercanos a centros pobladoso
 
en aareas de Proyectos Especiales. El potencial es enorme, si se
 
consideran s6lo suelos ultisoles de pendiente menor de 5% puede liegar a
 
1500,000 has.
 

Debido a los factores de bajo rendimiento en secano, inadecuadas
 
variedades y de una cosecha por ano, el arroz secano recibira menos
 
4nfasis en este Proyecto que el arrr. irrigado.
 

2.3.3 Tercera: Mantener la productividad de aquellas zonas en la Costa
 
donde el arroz nantendri su ventaja comparativa en relaci6n a otras
 
alternativas do uso. Ejemplo: Las partes bajas de los valles con
 
problenas de salinidad, y valles con tradici6n arrocera.
 

2.4 Organizaci6n
 

2.4.1 Lidera:.o - El Programa Nacional de Arroz (PNA) estari
 
conformado por dos sub-prog:amas:
 

- Arroz Selva con sede en CIPAX-Tarapoto
 
- Arroz Costa/Ja~n-Bagua con sede en CIPA II - Chiclayo
 

La sede del PNA estara en Chiclayo donde tambign radicarg el lider. El
 
co-lider se ubicara en la subsede de Tarapoto.
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El Subprograma, Arroz Selva, permitiri satisfacer las necesidades de
investigaci6n y promoci6n en Selva Alta y Baja y el Subprograma, Arroz
Costa/Jain-Bagua, atenderi las zonas arroceras do los valles de la Costa
 y la de Jain-Bagua par :azones de accesibilidad dasde Chiclayo.
 

El PNA actuari en 14 CIPA's: I - Piura; II - Chiclayo; III - Trujillo; IV - Huaraz; VII - Arequipa; IX - Cajamarca; X - Tarapoto; XI - Huinuco(Alto Huallaga); XII -

XV -

Huancayo (Selva Central); XIV - Cuzco (Kconipata);

Puno (San Yuari del Oro); XVI - Iquitos; XVII - Madre de Dios y
XVIII - Pucallpa. Los CIPA's I, II, III, IV, VII, IX, y la zona 
de Bagua
del CIPA X dependera del Subprograma Arroz Cnsta. En el subprograma


Selva, las actividades del CIPA X se subdividirin en dos regiones: Alto
Mayo y Huallaga Central-Bajo Mayo. Las del CIPA XVI en las regiones deYurimagu&s e Iquitos. Las funciones del lider y del co-lider se definen
 
par Resoluci6n Jefatural.
 

El lider, convocara a reuniones anuales, coma tambi~n regionales ademas
 
elaborari un informe tecnico anual del PNA.
 

2.4.2 Centros exoerimentales
 

El Subporgrana Arroz Selva coordinarg 16 centros de investigaci6n que
serin: Estaciones Experimentales El Porvenir (Tarapoto); Alto Mayo (Nuevo
Cajamarca); San Ram6n (Yurimaguas); San Roque (Iquitos); Tulumayo (Tingo
Maria); La Esperan7a (Puerto Bermudes); Puerto Maldonado y Pucallpa;

Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria) Escuela Superior
de Agricultura Profesional (Tarapoto); Proyecto Especial Alto Huallaga
(Aucayacu); Campos Experimentales de Iscozasin (Palcazu); Satipo (CIPA

XII); Kconipata (CIPA XIV) e Iberia (CIPA XVII).
 

El Stjbprograma de Arroz Costa contarg con diez unidades: Estaciones

Experimentales de b llares 
(Sullana); Vista Florida (Chiclayo); y de
Huarangopampa (Bagua); subestaciones experimentales de los Cedros
(Tumbes) y del Valle de Jequetepeque (Guadelupe); Campos Experimentales

de Camang, Majes, Tambo-Arequipa y Jaen (CIPA IX)y la Universidad
 
Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque).
 

2.4.3 Especialistas de promoci6n arrocera
 

Las acciones de investigaci6n y promoci6n estarin en manas de los
especialistas de promoci6n arrocera que estan ubicados en las Zonas de
promoci6n agropecuaria. Actualmente hay 12 especialistas de arroz a nivel
 
nacional.
 

2.4.4 Agencias de extensi6n
 

Donde el arroz es el cultivo mas importante, el PNA actuari y apoyara,
favoreciendo a 57 agencias de extensi6n, que en el Subprograma ArrozSelva seri de 34 y en el de Arroz Costa de 23. 

2.4.5 Entidades colaboradoras 

El PNA con 20 instituciones nacionales y 6 internacionales formari un
Sistema Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Arrocera. El tipo de

colaboracion se basa en convenios de amplia base con INIPA.
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2.5 Investigaci6n
 

El PNA operari en las cuatro etapas de la Genaraci6n de Tecnologla y
 
Tranemisi6n do Conocimientos del INIPA que son: 1) Investigaci6n
 
factorial; 2) Investigaci6n de r wmas; 3) Demostraci6n y 4) Adaptaci6n;
 
p-ra 	culminar en la ADOPCION. R ,sable do la primera y segunda etapa
 
son los investigadores y de la t -era y cuarta los promotores.
 
El interis de la investigaci6n es entrar en la segunda etapa lo antes
 
posible.
 

2.5.1 Estrategia para la Selva
 

Las zonas d.- producci6n, actuales y potenciales, se encuentran ubicadas
 
en diferentes ecosistemas que presentan una serie de limitaciones para la
 
producci6n de arroz; sin embargo la mayorla de estas son comunes a casi
 
todos los medios ecol6gicos. Actualmente en el grea de Huallaga Central
 
hay poco problema de enfermedaes, pero a medida que aumenta el irea bajo
 
riego, la incidencia de enfermadades aumentara. La carencia de pricticas
 
agron6micas apropiadas es comun en la Selva. En las greas de producci6n
 
de arroz en secano es necesario buscar variedades de buen rendimiento que
 
sean toleFantes a suelos acidos y enfermedades.
 

En resuvmen, hay cuatro problemas limitantes:
 

1. 	Busqueda de variedades de alto rendimiento y resistentes a
 
enfermedades para arroz bajo riego.
 

2. 	Pricticas de arroz mejorado para arroz bajo riego
 

3. 	Bsqueda de variedades tolerantes a suelos acidos y a
 
enfermedades para arroz secano.
 

4. 	Pricticas agron6micas mejoradas para rotaciones de arroz de
 
secano con otros cultivos o pasturas.
 

La estrategia para aumentar la producci6n de arroz en Selva a corto plazo
 
es incorporar nuevas tierras a la producci6n. Tambign existe un potencial
 
inmediato en la zona del Alto Mayo y aumentando s6lo el rendimiento por
 
hectirea. Aunque el autoabastecimiento puede lograrse s6lo con el 6xito
 
de la primera prioridad, se considera prudente investigar otras
 
alternativas.
 

Inicialmente no es factible establecer una fuerte base de investigaci6n
 
en todas las estaciones experimentales de la Selva. Hay carencia de
 
personal capacitado, de infraestructura adecuada y recursos financieros.
 
Entonces seri mas prictico estratificar la investigaci6n en la Selva. Se
 
plantea concentrar la investigaci6n preliminar a tres centros de
 
investigaci6n donde se probaean materiales y tratamientos en gran
 
cantidad, con el fin de ser depurados, despues de lo cual serin remitidos
 
a otros centros de investigaci6n. Esto permitira especializar a los
 
tecnicos de tres estaciones base, en el buen manejo de gran cantidad de
 
material.
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La Sub-Estaci6n Experimental Alto Mayo (Rioja) sari el Centro de
 
Estudios do Enfermedades donde so probarg el material para

resistencia a Pyricularia y Helminthosporium, debido a que en la
 
zona del Alto Mayo existe una alta incidencia de estas
 
enfermedades durante casi todo el ano.
 

La Estaci6n Experimental El Porvenir (Tarapoto) ser 
el Centro
 
para el Desarrollo de Pricticas Agron6micas porque en el
 
Huallaga Central el principal limitante es encontrar las dos
 
areas mas importantes que deben ser d.sarrolladas mediante la
 
investigaci6n:
 

1. Metodo de siembra directa que incluyan control de malezas y
 

2. Metodos de cosechas.
 

La Estaci6n Experimental San Ram6n (Yurimaguas) que ser el
 
Centro para Arroz de Secano en Suelos Acidos, porque eata dentro
 
del irea de influencia donde se siembra la mayor cantidad de
 
arroz en secano.
 

La centralizaci6n de la investigaci6n inicial, permitiri un
 
examen riguroso de una gran cantidad de germoplasma y tecnicas
 
agronomicas antes de ser probados en otros centros de
 
investigaci6n de la Selva. Los 
recursos economicos y de personal
 
seran empleados mis eficientemente. Los principales problemas

ticnicos seran investigados para obtener soluciones y Ilegar al
 
final: variedades de alto rendimiento, de buena calidad
 
molinera, y cesistentes a enfermedades.
 

2.5.2 Estrategia para la Costa
 

El arroz se siembra en cuatro grandes valles en la Costa: Chira, Piura,
 
Chancay y Jequetepeque y en seis valles pequenos. Los problemas 
son
 
parecidos en las 
areas cercanas al mar. Suelos salinos y temperaturas

bajas. En los valles de Zana y Camani so presentan ataques de
 
Pyricularia. En los valles de Chancay y Jequetepeque son afectados pon

perlodos de sequia.
 

Los trabajos de mejoramiento serin para desarrollar variedades aptas para

cada valle. Estas acciones se veran en la Estaci6n Experimental de Vista
 
Florida. Los trabajos agron6micos se concentraran en sistemas de siembra
 
directa, control de malezas, rotaci6n con otros cultivos y manejo de
 
fertilizantes.
 

2.5.3 Estudios socioecon6micos
 

La generaci6n de nuevas tecnologlas debe se acompaiada por la
 
indentificaci6n de factores limitantes socioecon6micos. En la Selva seri
 
mano de obra, costos de producci6n, comercializaci6n y politica de
 
precios e infraestructura.
 

El PNA, en colaboraci6n con el Programa Nacional de Agroeconomia,

realizarin un compendio de las caracteristicas fisicas y socioecon6micas
 
de los ecosisteas prioritarios arroceros. Los ecosistemas prioritarios
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son: Jain-Bagua, Alto Mayo, Huallaga Central, Yurimaguas, Alto Huallaga,
 
Pichis-Palcazu y Madre do Dios. Para cada valle o zona de prioridad se
 
compilari la informaci6n sobre:
 

1. Clima y suelos
 

2. Sistema de producci6n de arroz
 

3. Unidades de producci6n
 

4. Costos de producci6n y
 

5. Comercializaci6n e infraestructura
 

2.6 Promoci6n
 

La promoci6n arrocera comprende un conjunto de actividades de
 
transferencia do tecnologla orientadas a mejorar los niveles de
 
producci6n y productividad en los CIPA's ubicados en las Areas arroceras.
 

Las acciones comprenden parcelas de comprobaci6n (Etapa 3), parcelas de
 
demostraci6n (Etapa 4), reuniones con agricu~tores, demostraciones de
 
metodos, dias de campo, comunicaci6n rr-dial, hojas de divulgaci6n,
 
cursillos a lo3 agricultores, curso para personal de mando medio,
 
jornadas agron6micas y reuniones especiales.
 

2.6.1 Parcelas do cornprobacin de tecnologia de producci6n
 

Constituyen ensayos do paquetes tecnol6gicos simples que se estableceran
 
en terrenos do agricultores para Areas homogeneas, con la finalidad de
 
convalidar para cada localidad los resultados alcanzados en las
 
estaciones experimentales.
 

2.6.2 Parcelas demostrativas
 

Es una Area limitada de cultivo, conducida por el extensionista mediante
 
la iplicaci6n do paquetes tecnol6gicos comprobados por las estaciones
 
experimentales.
 

2.6.3 Dias de campo
 

Reuniones con agricultores aledafios en cada uIa de las parcelas
 
demostrativas. Se realizarAn reuniones para la siembra y cosecha.
 

2.6.4 Gira de agricuitores
 

Con el fin de estimular n1 interes por mejores sistemas de producci6n, se
 
organizaran visitas de agricultores.
 

2.6.5 Cursillos
 

Los agricultores del Area de influencia de la parcela demostrativa
 
participarAn en ciclos cortos de participaci6n.
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2.6.6 Jornadas agron6micas
 

Al inicio de la campaa agricola se desarrollarin reuniones por valles
 
con agricultores lideres, investigadores, agentes de extensi6n y
representantes do entidades locales de fomento y promocion.
 

El fin seri ajustar las recomendaciones generales a las condiciones
 
especificas del valle, en base a los aportes de la informaci6n practica

que brindan los agricultores.
 

2.7 Capitaci6n
 

La capitaci6n del PNA seri dirigida a nivel profesional en 2 categorlas:
 

1. Cursos cortos do capacitaci6n en el pals o en el CIAT y
 

2. Cursos de post grado para obtenci6n de M.S. y Ph.D.
 

A nivel del personal de mando medio, se realizaran cursos cortos para
refrescamiento de conecimiento o aprendizaje de nuevas tecnicas. Los
especialistas y agentes de extensi6n, recibirin capacitaci6n en sistemas
 
de producci6n y tecnicas de comunicaci6n.
 

2.8 Personal ticnico
 

De un total de 109 profesionales miembros del PNA, 43 son 
investigadores

y 66 promotores. Entre ellos 43 profesionales son a tiempo completo,
mientras el resto dedican tiempo parcial, ya sea coma agentes de

extensi6n, profesores universitarios o investigadores que tambign
trabajan en otros productos. El subprograma Selva consta de 17

investigadores y 37 promotores.
 

2.9 Presupuesto
 

El monto total para 1983 fue de S1. 1,005.000 millones, dividido en 453
millones para la Selva y 552 millones para la Costa y Jain Bagua. El 36%
corresponde a investigaci6n, 56% a promoci6n y el 
resto a capacitaci6n y

coordinaci6n.
 

Calculando un aumento de un 7% anual en dolares, el costo operativo del
PNA ascenderg en SI. 1,140 millones para 1984; S/. 1,220 millones para

1985; S/. 1,310 millones para 1986 y SI. 1,400 millones para 1987.
 

2.10 Principales loros
 

El programa ha obtenido valiosos resultados siendo uno de los principales

el haber contribuido a la expansi6n del area cultivada en la Selva;

alcanzindose en la actualidad alrededor de 80,000 hectareas totales, de
las cuales 32,000 hectareas corresponden a cultivo bajo riego.
En lo referente a la obtenci6n de semillas mejoradas, para la Costa se
lograron las denominadas Tallin y Viflor, ademas de los cultivares

UPR-103-8012, UPR-254-24-1, IR-9758-150-3, que tienen rendimiento por
encima de las 10 TM/ha y son precoces. Para la Selva se obtuvieron las
variedades Huarongopampa para cultivo bajo riego y CICA-8 y PA-3 para
cultivo en secano. Estas variedades alcanzan rendimientos entre 6 y 8
 
TM/ha.
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Por otra parte, para la Selva, el programa ha investigado y logrado
 
mejores pricticas culturales, posibilitando la siembra directa con un
 
sustancial ahorro de mano do obra, cuya escasez as el factor limitante
 
principal para el dosarrollo do este cultivo en la regi6n. Ademis con las
 
variedades precoces y mejores pricticas culturales se ha posibilidado la
 
obtenci6n de dos cosechas al ano, alcanzandose de esta manera un
 
incremento do 100 por ciento en la productividad del factor tierra.
 

3. 	Programa Nacional de Malz
 

3.1 	 Diaqn6stico
 

3.1.1 Situaci6n nacional
 

La demanda anual del malz en el Peri es aproximadamente de 11100,000
 
toneladas, mientras que el pals produce 587,000 toneladas, se tiene la
 
necesidad de importar anualmente 500,000 TM de malz amarillo con fines
 
industriales. En otras palabras el coeficiente de autobastecimiento es de
 
un 53%. De la producci6n total del pals, las dos terceras partes (66%)
 
corresponden al malz amarillo duro producido en Costa y Selva, mientras
 
que el 33% corresponde al malz amilaceo para consumo directo en la Sierra.
 

En el CIPA X - Tarapoto se siembra el 30% del grea total de nalz
 
amarillo, sigui~ndole el CIPA V - Lima, CIPA III - Trujillo, CIPA IX -

Cajamarca y CIPA IV - Huaraz. El rendimiento unitario en la Selva (2.0
 
ton/ha) es inferior al rendimiento en Costa (3.7 ton/ha).
 

En relaci6n al rnalz amiliceo los "mbitos gs importantes son: CIPA IX -

Cajamarca, con 28% del irea total, siguiindole los CIPA's XIV Cuzco, XII
 
- Huancayo, XIII - Ayacucho y IV - Huaraz.
 

El rendiriento unitario promedio de maiz amilaceo (1.1 ton/ha) os
 
inferior al rendimiento promedio de malz amarrillo duro en Selva y Costa.
 

3.1.2 Factores limitantes
 

3.1.2.1 Los principales factores limitantes en Selva son:
 

a. 	Falta de variedades e hibridos,
 
b. 	Desconocimiento de un buen sistema de manejo sobre densidad de
 

siembra, fertilidad y control de malezas,
 
c. 	Falta de un sistea adecuado de producci6n y distribuci6n, de
 

semilla de buena calidad,
 
d. 	Carencia do una industria de transformaci6n.
 

3.1.2.2. Los principales factores limitantes en Costa son:
 

a. 	 Escasez de agua de riego,
 
b. 	 Falta de adaptaci6n de pricticas culturales 6ptimas.
 
c. 	Altos costos de producci6n.
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3.1.2.3 	 Los principales factores limitantes en Sierra son:
 

a. 	 Falta de variedades con estabilidad de rendimiento,
 
b. 	 Falta de variedades tolerantes o enfermedades,
 
c. 	Desarrollo del cultivo en condiciones de alto riesgo,
 
d. 	 Poca difusi6n hacia los productores de la tecnologia actualmente
 

disponibG,
 
e. 	 Euce3iva parcelaci6n.
 

3.2 	 Objetivo
 

El objetivo del programa es aumentar la producci6n y productividad del
 
maiz a fin de conseguir el autoabastecimiento nacional mediante las
 
siguientes acciones:
 

1. 	 Desarrollar tecnologia para !a Selva
 

2. 	 Ampliar la producci6n del maiz en Sierra
 

3. 	 Establecer lineamiento para desa:rollar programas de producci6n y
 
comercializaci6n de semilla de maiz
 

4. 	 Incentivar los canales adecuados de comercializaci6n del maiz
 
amarillo
 

5. 	 Capacitar a diferentes niveles al personel del PNM
 

6. 	 Coordinar con organismos publicos y privados, nacionales y
 
extranjeros las acciones relacionadas con el objetivo del programa.
 

7. 	 Coordinar acciones para que el Programa Cooperativo de Investigaci6n
 

en Malz de la UNA participe en el Programa Nacional del Maiz.
 

3.3 Prioridades
 

3.3.1 	 Primera: aumentar la producci6n de maiz amarillo duro en Selva
 
y valles interandinos bajos.
 

3.3.2 	 Segunda: transferir tecnologla sobre maiz.
 

3.3.3 	 Tercera: Gcnerar nueva tecnologla de producci6n de malz
 
amilaceo en zonas donde no existe.
 

3.4 OrganiZaci6n
 

3.4.1 	 Liderazgo
 

El PNM estarg conformado por dos subprogramas: Malz Amarillo Duro con
 
sede en el CIPA X - Tarapoto y Malz Amilaceo con sede en el CIPA IX -

Cajamarca donde residirg el lider nacional. La sede nacional de PNM es
 
la Estaci6n Experimental El Porvenir del CIPA X - Tarapoto, donde
 
residiri el co-lider internacional.
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3.4.2 CIPA's de actuaci6n
 

El PNN actuari en 13 CIPA's: I 
- Piura, III - Trujillo (Sierra): IV -
Huaraz; IX - Cajamarca; X - Tarapoto; XI - Hugnuco; XII - ,uancayo; XIII
 
- Madre de Dios y XVIII - Pucallpa, los cuales como se indic6
 
anteriormente representan el 
70% del irea sembrada y el 72% - de la
 
producci6n nacional.
 

3.4.3 Centros experimentales
 

El Subprograma de Maiz Amarillo Duro actuarg en 
19 unidades
 
experimentales y en campos de agricultores adyacentes.
 

3.5 Investigaci6n
 

Las actividades de investigaci6n del PNM consisten en dos proyectos de
 
linea (mejoramiento y producci6n de semilla basica) a nivel de estaci6n
 
experimental y de un proyecto de linea (investigaci6n en producci6n) en
 
campo de agricultores.
 

3.5.1 Mejoramiento en Selva
 

El Peru tiane tres zonas ecol6gicas diferentes, donde se produce maiz:
 

a. 
 Los valles altos en la Sierra donde se produce malz harinoso y
 
morocho,
 

b. La Costa en la cual utilizan hibridos de malz duro,
 
c. La Selva en la que se 
siembran varieades de polinizaci6n
 

libre de maiz amarillo duro.
 

3.5.1.1 Estaci6n experimental principal para Selva
 

La Estaci6n Experimental El Porvenir en Tarapoto sera la estaci6n
 
principal para conducir investigaci6n en malz amarillo duro en la Selva
 
del Peru.
 

3.5.1.2 Sub-estaci6n para Solva
 

Cada sub-estaci6n en la Selva deberi dedicar 10 has de tierra de buena
 
calidad y uniforme para investigaci6n en malz y producci6n de semilla
 
bisica.
 

3.5.1.3 Germoplasma
 

Se considera que el Peru requiere materiales de maiz amarillo duro de
 
ciclo completo y tambien materiales precoces. Con el objeto de conducir
 
un programa de mejoramiento de pobl&ciones, se recomienda establecer tres
 
complejos germoplasmicos (A,B y C) los cuales deberan combinar muy bien
 
entre si.
 

3.5.1.4 Sistema de mejoramiento
 

Los complejos A, B y C se manejaran en un sistema de mejoramiento de
 
medios hermanos. Despues de 2 6 3 ciclos de medios hermanos, se extraeria
 
de cada complejo poblaciones avanzadas constituldas por 250 familias de
 
hermanos completos, constituyendo poblaciones avanzadas A, B y C.
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De las poblaciones A, B y C se obtendri usando las mejores familias de
 
cada poblaci6n, variedades mejoradas de polinizaci6n libre, hibridos
 
intervarietales, h~bridos de familias, etc.
 

3.5.1.5 Producci6n de semilla en Selva
 

Es responsabilidad del proyecto de mejoramiento el mantener las
 
variedades, produciendo la semilla de fitomejorador y la semilla bisica.
 
La semilla certificada debe ser producida por compaias, cooperativas,
 
etc. La comercializaci6n de la semilla deberi ser organizada por
 
asociaciones de productores de semilla, companias productoras y/o
 
cooperativas.
 

3.5.2 Mejoramiento en Sierra
 

La estacion principal en la Sierra (Cajamarca) necesitari de 10 has de
 
tierra de buena calidad y uniforme para investigaciones en malz y

producci6n de semilla.
 

3.5.2.1 Germoplasma
 

Amn cuando hay una gran cantidad de variedades de malz que se
 
cultivan en la Sierra se considera que con 5 complejos
 
germoplasmicos se llenarla las necesidades bisicas de los
 
agricultores de Sierra.
 

3.5.2.2 Producci6n de semilla en Sierra
 

Hay aproximadamente 200,000 has do malz comercial 
en la Sierra del Peru.
 
Debido a los problemas de trarsporte y de comunicaciones en esa regi6n,
 
no seria l6gico pretender quo la semilla de las nuevas variedades le
 
llegarin a cada uno de los agricultores de la Sierra cada ano. Se
 
considera que si fuera posible hacerle llegar la semilla de variedades
 
mejoradas a 20% de los agricultores se haria un gran progreso en el
 
aumento de la producci6n do maiz.
 

3.5.3 Investigaci6n en producci6n
 

El Proyecto de investigaci6n en producci6n debe basarse en un sistema que

permite el enlace de investigaci6n, extensi6n y el agricultor un el campo

de este. A nivel de CIPA's investigadores, extensionistas y un
 
economista formaran un grupo para hacer una encuesta de la 
zona. Toda
 
esta informaci6n sirve para oriantar la investigaci6n hacia los problemas

actuales de los agricultores. Utilizando la informaci6n captada so
 
plantea el programa de investigaci6n a nivel de finca. El Plan debe
 
incluir disenos experimentales y ubicaci6n de ensayos.
 

3.6 Promoci6n
 

Las actividades de promoci6n del PNM, so llevarin a cabo por

especialistas en promoci6n maicera y las 72 agencias de extensi6n
 
'dentificados previamente coma miembros del programa. Las acciones a
 
ejecutarse comprenderin el establecemiento de parcelas de comprobaci6n,
 
de demostraci6n y semilleros.
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3.7 Capacitaci6n
 

El Programa Nacional de Malz carece de un numero adecuado de
 
profesionales bien capacitados. Por lo tanto, la capacitaci6n ocupa una
 
prioridad mis alta que en algunos otros programas nacionales con personal
 
de mayor trayectoria. Las actividades de capacitaci6n consisten do
 
capacitaci6n en servicio, capacitaci6n en el CIMMYT, capacitaci6n de post

grado, asistencia a reuniones anuales y eventos cientificos de caricter
 
nacional o internacional.
 

3.8 Personal
 

El personal tecnico del PNM consta de 32 investigadores y 83 promotores.

incluyendose en ese total 6 plazas vacantes en investigaci6n y 11 plazas
 
vacantes en pLomoci6n. Do las 115 plazas seialadas, s6lo 28 son ocupadas
 
por personal que trabaja a tiempo completo en el programa.
 

3.9 Principales loqros
 

El programa esti en proceso de obtener 13 cultivares que podran permitir
 
incrementar sustancialmente la productividad del maiz, tanto en Sierra
 
como la Selva. As!, para la zona tropical se esta desa:rollando el
 
cultivar Marginal 28 Tropical, adaptable hasta altitudes do 1500 m-s-n-m.
 
En malz amilaceo se ha obtenido las variedades Chocloro 101, Canchero
 
101, Canchero 301 y Canchero 401. Se considera que uno de los logros mas
 
significativas del programa es haber conseguido una gran expansi6n en la
 
producci6n de semilla, tanto de malz amarillo duro como amiliceo.
 

4. Programa Nacional de Papa
 

4.1 Diagn6stico
 

4.1.1 Situaci6n nacional
 

La papa es el principal cultivo alimenticio en el Per6 porque constituye
 
la mayor fuente de calorlas y proteinas en la dieta peruana. Se cultiva
 
en la Costa y Sierra ocupando un irea que fluctua entre 200 y 250 mil
 
hect~reas. La regi6n de la Sierra es la mayor productora con una
 
participaci6n do 90% del total productivo en el pais en aproximadamente
 
95% del area cultivada. La Costa produce s6 lo 10% del total en cerca de
 
5% del area cultivada. En la Selva, el cultivo es insignificante.
 

En 1981, la producci6n nacional de papa fue de '678,606 toneladas. El
 
rendimiento promedio del cultivo fue de 8.4 TM/ha. Cerca de la mitad de
 
la producci6n proviene de la Sierra Central; Junin, Cerro de Pasco,
 
Huanuco, Huancavelica, Ayacucho y Lima con productividad media de 7.0
 
Tm/ha aproximadamente, la cuarta parte de la producci6n se origina en la
 
Sierra Sur: Cuzco y Puno, donde la productividad es la mis baja, 5.8
 
TM/ha.
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A pesar de la importancia del cultivo, la productividad so mantiene a
 
niveles muy bajos. El anilisis de la evoluci6n de la producci6n de papa
 
en los QItimos afnos muestra tendencia a la disminuci6n del irea y aumento
 
del rendimiento por unidad de area. Analizando los datos Je consuzo per
 
cipita, la tendencia decreciente es an nms acentuada, habiendo caldo el
 
consumo de aproximadamente 100 kg anuales por persona en la dicada de los
 
aios 60, a 67 kg anuales por persona en los ultimos cinco anos.
 
4.1.2 A continuaci6n se presenta un diagn6stico por regiones
 

geogrificas:
 

4.1.2.1 Sierra Norte
 

Comprende los departamentos de Piura, Cajamarca, La Libertad y Ancash.
 
Esta regi6n representa aproximadamente el 20% del area cultivada en el
 
pals donde se obtiene 22% de la producci6n total con una productividad de
 
7.1 kg/ha.
 

Entre los problemas de orden tecnico responsable por la baja
 
productividad, figura la escasa difusi6n de variedades mejoradas. En
 
general las variedades utilizadas, a excepci6n de la Molinera, no tienen
 
resistencia a la rancha (Phytophtora infestans) que es la enfermedad
 
predominante de esta regi6n. Otro de los problemas que afectan el cultivo
 
en esta zona es la "machitez bacteriana" (Pseudomonas solanacearum).
 
Tambien el nematodo del quiste (Glodobera pallida) es un factor limitante
 
que ocasiona mermas importantes en la produczi6n. El gorgojo de los Andes
 
(Premnotrypes spp.) es la plaga mas importante en la Sierra Norte.
 

4.1.2.2 Sierra Central
 

Comprende los departamentos de Huanuco, Cerro de Pasco, Junin,
 
Huancavelica y Ayacucho. Cultiva aproximadamente 40% del area total
 
nacional de papa. Posee las zonas productoras de senillas mas importantes
 
a nivel nacional que tradicionalmente abastecen a los agricultores de la
 
Costa.
 

Entre los principales problemas figuran la carencia de buena semilla, el
 
nematodo del quiste, Epitrix spp., rancha en las zonas pr6ximas a la Ceja
 
de Selva, heladas, sequias y problemas de comercializaci6n.
 

4.1.2.3 Sierra Sur
 

El nivel tecnol6gico del cultivo es el mas bajo del pals. Incluye los
 
departamentos de Cuzco, Apurimac, Puno y Arequipa. Cultiva 28% del area
 
papera total. Entre los problemas mas importantes figura la poca difusi6n
 
de las variedades mejoradas. Otros problemas que destacan son el falso
 
nematodo del nudo y la prevalencia de gorgojo de los Andes.
 

4.1.2.4 Costa Central
 

Se cultiva en esta regi6n aproximadamente 10,000 has anuales, que
 
representa 2.5% del Area total. Abastece el mercado de Lima
 
Metropolitana durante los meses en que disminuye el fluyo de papa de la
 
Sierra.
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Entre los problemas mis limitantes de la regi6n aparecen, la acha, mosca
 
minadora, nematodo del nudo, carb6n do la papa, polilla y adaptaci6n a
 
condiciones advereas do sufilo y clima como son, la salinidad y otras
 
altas temperaturas.
 

4.1.2.5 	 Costa Sur
 

Incluye los departamentos de Tacna y Arequipa y produce solamente 5% del
 
total nacional en aproximadamente 5,500 has de cultivo.
 

La mayor parte de cultivo es bajo riego. Se siembran variedades mejoradas
 
tales como "Mariva" y "Revoluci6n" principalmente.
 

4.1.3 	 Factoras limitantes son:
 

4.1.3.1 	 Producci6n y manejo de semilla
 

4.1.3.2 	 Adaptaci6n y difusi6n de tecnologla
 

4.1.3.3 	 Heladas
 

4.1.3.4 	 Sisteas de producci6n y comercializaci6n
 

4.1.3.5 	 Rancha (Phytophthora infestans)
 

4.1.3.6 	 Nenatodo del quiste (Globodera spp.)
 

4.1.3.7 	 Gorgojo de los Andes
 

4.1.3.8 	 Falso nematodo del nudo (Nacobbus spp.)
 

4.1.3.9 	 Marchitez bacteriana
 

4.1.3.10 	 Mosca minadora.
 

4.2 Liniamientos de oolitica
 

Estos liniamientos son:
 

4.2.1 	 Investigaci6n
 

4.2.1.1 	 En relaci6n a la planificaci6n: propiciar la creaci6n de un
 
sistema de planificaci6n de la investigaci6n.
 

4.2.1.2 	 En relaci6n a generaci6n de tecnologla:
 

- Reforzar las acciones de investigaci6n en los aspectos 
fisico-bicl6gicos 

- Promover la investigac16n que genere tecnologlas.
 

4.2.1.3 En relaci6n a la transferencia de tecnologia: promover la
 
difusi6n y adopci6n a travis de las instituciones publicas y privadas.
 

4.2.1.4 
 En relaci6n a los recursos: propiciar la asignaci6n de
 
recursos economicos mediante la captaci6n de fondos del Estado.
 

http:4.1.3.10
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4.2.1.5 
 En relaci6n a la semilla bisica: propiciar programas para la
 
producci6n do semilla bisica.
 

4.2.2 	 P-oducci6n
 

4.2.2.1 
 En relaci6n a la extensi6n y fomento: promover la extensi6n y

el fomento, principalmente en la Selva.
 

4.2.2.2 
 En relaci6n a la semilla: promover el increment5 de la
 
producci6n de semilla certificada de variedades irjoradas y nativas.
 

4.2.2.3 En relaci6n al credito: propiciar la creaci6n de un programa

de cridito supervisadc.
 

regulaci6i de la producci6n do papa en I. Costa Central y Sierra Central.
 

4.2.2.4 En relaci6n a la asistencia t~cnica: 

-
-

Propiciar la asistencia a pequenos productores
Prorover la asistencia tecnica privada. 

4.2.2.5 En relaci6n a la regularizaci6n: establecer mecanismos de 

4.2.2.6 'n relaci6n a los insumos: propiciar el mayor y mejor uso de
 
los insuos.
 

4.2.2.7 	 En relaci6n a maquinaria ; ,cola: promover e incentivar a los
 
agricu.tores organizados en la ampliaci.r y renovaci6n del parque de
 
maquinaria agr~cola.
 

4.2.2.8 	 En relaci6n a los productores:
 

- Establecer micanismos para la participaci6n del Comiti
 
Nacional da Productores de Papa.
 

- Propiciar la participaci6n del Comite Nacional de Productores 
de Papa en el establecimiento y cumplimiento de reglamentos 
fitosanitarioe. 

4.2.2.9 	 En relaci6n a la capacitaci6n: establecer mecanismos, metodos
 
y procedimientos de capacitaci6n de agricultores.
 

4.2.3 Comercializaci6n
 

4.2.3.1 	 En relaci6n a los servicios:
 

- Establecer canales internos y externos de comercializaci6n del
 
Comitg Nacional de Productores de Papa
 

- Ampliar el Sistema de Informaci6n de Mercados con 
participaci6n del Comit4 Nacional da Productores de Papa 

En relacion al alma enamiento: promover el almacenamiento de
 
papa con participaci6n del sector piblico y privado.
 

4.2.3.2 
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4.2.4 Industrializaci6n 

4.2.4.1 En relaci6n a la ubicaci6n: prcnrover el desarrollo de la 
agro-industria do la papa en las areas productoras. 

4.2.4.2 En relaci6n a la maquinaria: promover el desarollo de 
maquinaria y equipos apropiados. 

4.2.4.3 En relaci6n a la tecnificaci6n: Impulsar procesos tecnificados 
para perfeccionar la producci6n artesanal de papa seca y chuno. 

4.2.4.4 En relaci6n a estudios: propiciar estudios de factibilidad 
tecnica econ6mica sobre otros productos industriales posibles 
de obtener de la papa. 

4.2.4.5 En relaci6n a los mercados: orientar la producci6n industrial 
para satisfacer el mercado interno y externo.
 

4.3 Obietivos
 

4.3.1 El Programa Nacional de Papa objetiva fundamentalmente
 
aumentar la producci6n a travis del aumento de la productividad en las
 
regiones serranas donde los rendimientos promedio son del orden de 7
 
TM/ha.
 

4.3.2 El abastecimiento estable del producto es otro objetivo

importante del programa, que requerirg la difusi6n de tecnologias del
 
almacenamiento y procesamiento.
 

4.4 Prioridades
 

4.4.1 Mejorar la calidad de la semilla de papa, restableciendo el
 
sistema de producci6n de semilla bisica.
 

4.4.2 Se promoveri el uso de variedades tolerantes a las principales
 
pestes que atacan a la papa, con la finalidad de disminuir los costos en
 
producci6n.
 

4.5 Organizaci6n
 

4.5.1 Liderazqo
 

El Programa Nacional de Papa tendri su sede en-la Estaci6n Experimental

de Santa Ana del CIPA XII - Huancayo. All! estari ubicado el lider y un
 
grupo de diez investigadores dedicados exclusivamente a desarrollar
 
investigaci6n en papa. La Estaci6n Experimental de La Molina actuarg como
 
subsede, all! so ubicarg el co-lider del PNP y un grupo do tres
 
investigadores y un especialista en promoci6n.
 

4.5.2 Ambito
 

Las acciones de PNP seran desarrolladas en 13 CIPAs: I - Piura; III -

Trujillo, IV - Huaraz; V - Lima; VI - Ica; VII - Arequipa; VIII - Tacna; 
IX Cajamarca; XI - Hu~nuco; XII - Huancayo; XIII - Ayacucho; XIV - Cuzco 
y XV - Puno. 
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4.6 Investigaci6n
 

El PUP trabajari principalmente en 10 lineas de investigaci6n a saber:
 

4.6.1 	 Producci6n y maneio de semilla
 

4.6.1.1 	 Zonificaci6n: estudios para la determinaci6n de zonas
 
semilleras;
 

4.6.1.2 
 Estudios econ6micos sobre demanda, necesidades, relaci6n
 
costo/beneficio o comparado con semilla com6n y papa consumo;
 

4.6.1.3 	 Comparativa de rendimiento a nivel de agricultor con semilla
 
producida por distintos metodos;
 

4.6.1.4 
 Evaluaci6n de los efectos de la incidencia de virus y otras
 
enfermedades;
 

4.6.1.5 	 Interacci6n entre localidad de producci6n y localidad de
 
siembra de semilla.
 

4.6.1.6 	 Sistema de almacenamiento;
 

4.6.1.7 	 Obtenci6n y producci6n de semilla basica.
 

4.6.2 	 Adaptaci6n y difusi6n de tecnologia
 

4.6.2.1 	 Revisi6n de resultados de investigaci6n en papa;
 

4.6.2.2 	 Adaptaci6n de la tecnolotja al sistema do producci6n del
 
agricultor;
 

4.6.2.3 	 Desarrollo de parcelas de comprobaci6n de tecnologia en
 
parcelas de agricultores.
 

4.6.3 	 Condiciones climaticas adversas: heladas
 

4.6.3.1 
 Evaluaci6n de germoplasma para resistencia a heladas.
 

4.6.3.2 	 Metodos culturales de evitar danos por heladas.
 

4.6.4 
 Sistema de producci6n y comerzializaci6n 

4.6.4.1 	 Identificaci6n de los factores socio-econ6mico
 

a. 	Aspectos econ6micos de la producci6n a nivel nacional.
 
b. Uso de 	insumos a nivel tecnol6gico
 
c. 	Aspecto del mercadeo-cemercializaci6n
 
d. 	Anilisis econ6micos de resultados de las parcelas de
 

comprobaci6n.
 

4.6.4.2 	 Almacenamiento
 

4.6.4.3 	 Procesamiento
 

4.6.4.4 	 Caracterizaci6n de ecosistemas.
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4.6.5 Rancha (Phytophthora infestans) 

4.6.5.1 Evaluaci6n do germoplasma 

4.6.5.2 03ntrol quimico - ccnparaci6n de fungicidas. 

4.6.6 Nenitodo del Quiste (Globodera spp.) 

4.6.6.1 Evaluaci6n de germoplasma 

4.6.6.2 Control cultural 

4.6.6.3 Control quimico 

4.6.6.4 Manejo integrado. 

4.6.7 Gorgojo de los Andes 

4.6.7.1 Biologia y ecologla 

4.6.7.2 Fluctuaci~n de poblaci6n 

4.6.7.3 Evaluaci6n de daio 

4.6.7.4 Resistencia 

4.6.7.5 Manejo integrado. 

4.6.8 Mosca minadora 

4.6.8.1 Biologia y ecologla 

4.6.8.2 Fluctuaci6n de poblaci6n 

4.6.8.3 Evaluaci6n de daio 

4.6.8.4 Resistencia 

4.6.8.5 Manejo integrado. 

4.6.9 Falso nematodo del nudo 

4.6.9.1 Evaluaci6n de germoplasma 

4.6.9.2 Control cultural 

4.6.9.3 Control quimico 

4.6.9.4 Manejo integrado. 

4.6.10 Marchitez bacte--iana
 

4.6.10.1 Evaluaci6n de germoplasma
 

4.6.10.2 Control cultural
 

4.6.10.3 Manejo integrado.
 



- 24 

4.7 Promoci6n
 

Las actividades de promioci6n del PNP se desarrollaron por los 26
 
especialistas de promoci6n papera y 78 agencias de extensi6n.
 
Las lineas mas importantes son:
 

4.7.1 Demostraci6n de metodos 

4.7.2 Reuniones con agricultores 

4.7.3 Parcelas de comprobaci6n 

4.7.4 Dias de Campo 

4.7.5 Semilleros 

4.8 Capacitaci6n
 

El programa procurarg elevar el nivel tdcnico de su cuadro de personal

profesional y ticnico. La capacitaci6n a largo plazo incluye la
 
capacitaci6n de sus profesionales a los niveles de Maestria y Doctorado.
 
Tafbiin se efectuaran capacitaciones de corto plazo en instituciones de
 
recnrocido prestigio, nacionales e internacionales.
 

4.9 Personal
 

De los 37 profesionales del Programa Nacioanl de Papa, 1 tiene grado do
 
Ph. D., 4 tienen grado de Maestria y 11 se encuentran cursando post

graduaci6n en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Existen
 
tambi~n 19 tecnicos agropecuarios que apoyan a los investigadores. Se
 
cuenta tambi~n con 26 especialistas en papa en el irea de promoci6n con
 
grado de ingenieros agr6nomos.
 

4.10 Principales logros
 

El prog;ama prioriza la obtenci6n de semilla de alto rendimiento. Es as!
 
que para la campana 1986 se ha logrado producir 1,500 TM de semilla
 
basica, cantidad suficiente para satisfacer el total de requerimiento de
 
semilla certificada. En lo referente al mejoramiento, a travis de
 
evaluaci6n de recursos gengticos y selecci6n, ha sido posible obtener
 
variedades resistentes a la rancha, tolerante a heladas y resistentes a
 
nematodes; pudiendo citarse las variedades Perricholl, Dorita,
 
Sillustani, Chasca.
 

5. Programa Nacional de Leguminosas de Grano
 

5.1 Diagn6stico
 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) se cultiva en el Peru; se siembra y se
 
cosecha los 12 meses del aio. En 1979, segun Estadistica Agraria del
 
Peru, se sembraron 57,014 has, correspondi~ndole a la Sierra la mayor
 
area, 49% le sigui6 la Costa con 33% y la Selva con 18%. El promedio
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nacional de rendimiento, ese ano fug de 836 Kg/ha. La Costa tuvo el mis 
alto rendimiento, 1,092 Kg/ha; la Selva 936 Kg/ha, quedando el itimo la 
Sisrra, 627 Kg/ha. Durante los 6 1ltimos anos la producci6n se ha 
mantenido, debido a un aumento de la superficie sembrada. El suninistro 
se ha mantenido constante, mie.itras quo la -oblaci6n ha seguido un ritmo 
creciente, lo quo resulta en un menor consumo per cipita cada ano, dando 
con un menor suministro prot4ico al pueble peruano.
 

5.2 Factores limitantes
 

El programa ha seleccionado nueve factores limitantes en la Costa y cinco
 
en la Sierra como prioridades para resolver en frijol, a travis de
 
acciones conjuntas de mejoramiento, fitopatologia, entomologia, agronomia
 
y fisiologqa.
 

Se tendri, como proyactos especificos para la Costa:
 

1. Mosaico comun
 

2. Roya
 

3. Pudriciones Radicales
 

4. Oidium
 

5. Mosca Minadora
 

6. Barrenadores de brotes y vainas
 

7. Sequia
 

8. Salinidad y
 

9. Neitodes
 

Los problemas relevantes y prioritarios on !n Sierra son:
 

1. Antraecnosis
 

2. ARublo de halo
 

3. Asochyta
 

4. Precocidad y compatibilidad con maiz en asociaciones y
 

5. Temperatura baja.
 

El potencial de frijol en Selva se limita a ireas de Selva Alta con baja

prscipitaci6n o ireas de adaptaci6n del cultivo, como en suelos aluviales
 
del Rio Ucayali. En zonas de alta precipitaci6n en Selva Alta y Baja, es
 
mejor considerar caupi, soya o man!, que Phaseoljs vulgaris.
 



- 26 

5.3 Objetivos
 

Los objetivos del PNLG son:
 

5.3.1 Desarrollar variedade3 altamente productivas de frijol y otras
 
leguminosas de grano, adaptadas a diferentes ecosistemas del Peru.
 

5.3.2 Desarrollar y transferir una mejor tecnologia de producci6n,
 
para utilizar al mrximo el potencial genitico de las variedades.
 

5.3.3 Desarrollar un sistema eficaz de producci6n de semillas de
 
leguminosas de grano.
 

5.3.4 
 Promover un sistema eficiente de comercializaci6n para

incentivar la producci6n y el consumo de leguminosas de grano. La

estrategia del PNLG es aumentar el area senbrada y su productividad. La
disminuci6n de costos de producci6n, en base al eficiente uso del agua,

suelos e insumos es el camino central del programa.
 

5.4 Organizaci6n
 

E) PNLG, al igual que los demas programas del INIPA, integra actividades

de investigaci6n promoci6n y capacitaci6n en CIPA's donde el producto es

importante. Las acciones estin coordinadas por un lider nacional y

apoyados por un co-lider internacional propuesto por el CIAT, conforme al

convenio INIPA-CIAT-Banco Mundial. La sede seri la Estacicn Esperiter.tal

de Vista Florida-Chiclayo.
 

El PNLG operari en 
17 CIPAs: I (Piura); II (Chiclayo); III (Trujillo); IV
 
(Huaraz); V (Lima); VI 
(Ica); VII (Arequipa); IX (Cajamarca); X

(Tarapoto); XI (Huanuco); XII (Huancayo); XIII (Ayacucho); XIV (Cuzco);

XV (Puno); XVI (Iquitos); XVII (Madre de Dios) y XVIII (Pucallpa)
 

Ademas con dos universidadeij: La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
 
(Lambayeque) y la Universidad Nacional Agraria de la Molina, dos

instituciones internacionales 
darin apoyo: el Centro Internacional de

Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia y Misi6n Agricola de la
 
Universidad de Carolina del Norte en el Peru. Los recursos finzncieros

provendran de fondos asignados al INIPA por el Tesoro Publico, ingresos

propios, el Proyecto de Investi aci6n ..
tensi6n y Educaci6n (IEE) de la

AID, el Proyecto IEA financiados por ;- Banco Mundial, el Programa

Sectorial Agropecuario (PSA), el Proyuto de Transferencia de Tecnologia

del BID y otros convenios del TNIPA con otras entidades.
 

El PNLG ejecutari sus accioner de investigaci6n en 28 centros
 
experimentales y las actividades de promoci6n en 54 agencias de extensi6n
 
en los 17 CIPA's de actuaci6n.
 

5.5 Investigaci6n
 

5.5.1 
 El PNLG tendra cuatro centros de producci6n, distribuci6n y

recepci6n de germoplasma y tecnologia mejorada, uno para la Costa
 
(Chiclayo), dos para la Sierra (Cajamarca y Cuzco) y uno para la Selva
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(Pucallpa). Un equipo multidisciplinario para Costa estari on la
 
Estaci6n Experimental de Vista Florida (EEVF), Chiclayo. Su base estari
 
en la EEVF a travis de su 11der nacional. Reforzar la investigaci6n en
 
la EE de Chincha, (CIPA VI), para el mejoramiento genitico para
 
resistencia a ciertas plagas y enfermedades. Chincha sera subsede. Las
 
otras sub-sedes sertn: Subestaci6n Experimental de Cajambamba (CIPA IX) y
 
Mollepata (CIPA XIV - Cuzco) para los trabajos de la Sierra Norte y
 
Central-Sur, respectivamente y Pucallpa (CIPA XVlII) para la Selva.
 

5.5.2 Con el fin de utilizar las ventajas comparativas que ofrecen
 
ciertos lugares, se ha localizado la coordinaci6n de los proyectos as!:
 

5.5.2.1 Enfermedades
 

1. 	 Mosaico comun en la Estaci6n Experimental Chincha
 

2. 	 Roya: Estaci6n Experimental Chincha
 

3. 	 Pudriciones radicales y :iemitodes en Estaci6n Experimental
 
Vista Florida.
 

4. 	 Oidium: Estaci6n Experimental Vista Florida
 

5. 	 Atracnosis: Estaci6n Experimental Mollepata
 

6. 	 ARublo del halo: Ebtaci6n Experimental Mollepata
 

7. 	 Ascochyta: Sub-estaci6n Experimental Cajamarca.
 

5.5.2.2 Insectos
 

8. 	 Mosca Minadora: Estaci6n Experimental Vista Florida
 

9. 	 Barrenadores: Sub-Estaci6n Experimental Donoso
 

5.5.2.3 Fisiologia
 

10. 	 Sequia: Bstaci6n Experimental Vista Florida
 

11. 	 Salinidad: Estaci6n Experimental Vista Florida
 

12. 	 Temperaturas bajas: Estaci6n Experimental Chuquibamba
 

13. 	 Precocidad y Compatibilidad con malz en asociaci6n
 
Sub-Estaci6n Cajabamba.
 

5.5.3 Metodologla
 

El Proyecto de Mejoramiento obtendra sus materiales a travs de la
 
colaboraci6n con al Programa de Frijol del CIAT. Se hari localmente un
 
limitado numero de hibridaciones en la Estaci6n Experimental Vista
 
Florida y la Sub-Estaci6n Cajabamba. El CIAT colaborarg en el desarrollo
 
de poblaciones que deberan dar resistencia al virus del mosaico comun y
 
ofrecer las oportunidades para seleccionar problemas especificos para las
 
respectivas zonas de producci6n.
 



5.5.5 

- 28 

5.5.4 Viveros de evaluaci6n y selecci6n (VEF)
 

Se program& formar un vivero con alrededor de 200 lineas provenientes de
los varios proyectos, el que 
se evaluari en los centros y sub-centros una
 o dos veces al ado. El objetivo es buscar una amplia adaptaci6n y

seleccionar materiales que sobresalgan por su comportamiento a los
problemas de cada localidad, ademns mostrar las debilidades de los padres

potenciales.
 

Ensayo preliminar de rendimiento de parcalas de observaci6n (ED)
 

Con las mejores lineas avanzadas para cada uno de los tipos agron6micos,
se formar 
 el ensayo de parcelas de observaci6n que se ensayari 
en varias
localidades contrastantes, en lugares edaficamente distintos para buscar
adaptaci6n y estabilidad en condiciones agroecol6gicas diversas. Esto se
ensayari en fincas de agricultores.
 

5.5.6 Investigaci6n agron6mica
 

Estas incluirin el desarrollo de sistemas de tamizado, evaluaci6n de
germoplasma, para resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades,
determinaci6n de distancia de siembra, preparaci6n de tierras, riegos,

etc.
 

5.5.7 Producci6n de semilla
 

El proyecto de producci6n de semilla deberi ser programado en base 
a las
variedades utilizadas actualmente para un servicio inmediato a los
agricultores y promoci6n de las futuras variedades obtenidas por el
 
programa.
 

5.5.8 Investigaci6n en otras lequminosas de grano
 

Auncuando el enfasis se efectuari en frijol, tambiin se ejecutarin

proyectos en otras 
leguminosas de grano en colaboraci6n de los centros
internacionales, como: soya y caupi del ITTA, garbanzo, man! del ICRISAT,

arvejas y habas del ICARDA, pallar del CIAT, etc.
 

5.6 Promoci6n
 

5.6.1 Agencias de extens...
 

Se trabajari en 58 agencias de extensi6n ubicadas en los'17 CIPA's de
 
actuaci6n.
 

5.7. Capacitaci6n
 

Se deberg capacitar tanto al personal de investigaci6n como al de
 
promoci6n. Se tendri tres niveles de capacitaci6n:
 

- Post grado: M.Sc. y Ph.D.
 
- En servicio
 
- Cursos intensivos en el pais.
 

El nivel de ,st grado en universidades, en servicio se realiza 
en el
 
CIAT y los cL±qos intensivos en Peru.
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5.8 Personal
 

Se cuenta con un equipo de 48 Ingenieros Agr6nomos on Investigaci6n; 68
 
Ingenieros Agronomos en promoci6n mis 6 vacantes y 32 profesionales de
 
mando medio, incluyendo sectoristas y asistentes de investigaci6n.
 

5.9 Principales logros
 

Se ha obtenido seis variedades adaptadas para la Costa, Sierra y Selva.
 
Igualmente se vienen conduciendo ensayos uniformes de rendimiento, manejo
 
agron6mico de cultivo con enfasis en el uso de agua de riego, sistemas de
 
mecanizaci6n, mejoramiento para la resistencia a nenatodos, virus y roya
 
en la Costa, adaptaci6n a condiciones de sequia. Tambiin es importante el
 
trabajo que se realiza on el uso, manejo y conservaci6n de germoplasma de
 
frijol, soya, pallar, haba, garbanzo, lenteja, man!, frijol de palo y
 
caupl.
 

Se ha obtenido la variedad de frijol blanco salkantay, cuyo potencial de
 
rendimiento llega hasta 3000 kg/ha en asociaci6n con maiz y bajo
 
condiciones de agricultor rinde hasta 2000 k9,ha. Este tipo de frijol se
 
ha obtenido en la Estaci6n Experimental Andenes, en el Departamento de
 
Cuzco.
 

La Estaci6n Experimental de Ica ha seleccionado variedades precoces de
 
pallar, como ICA-2548-73 e ICA-2083-73 que alcanzan rendimientos de grano
 
de 2200 Kgs/ha en promedio. En el cultivo del tarwi la Estaci6n
 
Experimental Andenes del Cuzco ha logrado seleccionar la variedad Andenes
 
81 con rendimiento de 2500 kg/ha.
 

En las Estaciones de Selva (El Porvenir y San Roque) se ha conseguido,
 
con la variedad de man! Blanco Tarapoto, rendimientos promedios de 1700
 
kg/ha. En cuanto al haba, se ha logrado en la Estaci6n Experimental de
 
Illpa (Puno) algunas variedades promisorias como Blanca, Anta, Urmango,
 
Uchucala, Verde Anta, que en promedio rinden 3 TM/ha.
 

6. Programa Nacional de Cereales
 

6.1 Diagn6stico
 

6.1.1 Tigo
 

En el Per, el trigo se cultiva especialmente en la Sierra donde se
 
concentra cerca del 98% del total de la superficie cosechada a nivel
 
nacional.
 

6.1.1.1 Condiciones f~sicas
 

En la Costa la superficie por lo general es plana sujeta a condiciones de
 
irrigaci6n. En la Sierra la superficie triguera posee una topografla
 
accidentada par lo general y sujeta a condiciones de secano.
 

En el Antiplano, donde es factible el cultivo de trigos invernales, la
 
superficie es plana y mecanizable, sujeta a condiciones de secano.
 



- 30 -

El volumen total de agua requerido por el trigo es de 4,500 a 6,000

m3/ha. En la Costa esta necesidad es suministrada por un promedio de
seis 	riegos por gravedad, en Ia Sierra s6lo por lluvias. 

6.1.1.2 Uso del trigo nacional
 

Es frecuente escuchar que el trigo nacional 
es un producto de
autoconsumo. Este tirmino se usa, a veces, en forma despectiva, indicando
 
que el trigo nacional !u6lo sirve para este fin. Los agricultores siembran
 para autoconsumo cuando no encuentran ningin canal de comercializaci6n:

si encontrasen canales seguros de comercializaci6n podrian producir mas.
 

6.1.1.3 Parimetros de producci6n
 

La superficie cultivado con trigo fue de 162,000 h i en la decada de
1950, se reduce a 102,000 has en 1981. Considerando la superficie

sembrada en 1950 como 100% en el termino de 32 anios ha disminuido en 37%.
 

Los rendimientos varlan de 788 y 1,159 Kg/ha. para los anos 1968 y 1981
respectivamente pero, en general se 
han mantenido estables.
 

Las importaciones de trigo tienen un crecimiento continuo de 360 mi 
 TM
 
que se importaron en 1960, llegaron a 840 mil TM en 1982, 
lo que

significa que 
en tirmino de 21 auos se ha duplicado con exceso. El valor
 que representan, en este mismo periodo fue de 28 y 177 millones de
d6lares respectivamente, que significa que su valor en d6lares ha crecido
 
en mis de 600%.
 

El valor en soles ha tenido una subida vertiginosa, alcanzando en 1980 un
valor cercano a 49 veces el valor de 1960. En 1978, sobre un total de 157

millones de dilares para la importaci6n de productos alimenticios, para

el trigo se programaron 102 millones, o sea el 66% del total. 
 El

porcentaje de autobastecimiento disminuye en forma significativa, para

1951 es de 44%, llegando a 11% en 1981.
 

6.1.1.4 Problematica
 

La problematica del cultivo del trigo puede iesumirse as!:
 

a. 	 Falta ae 
una politica integral triguera que incentive al agricultor.
 

b. 
Falta de infrestructura necesaria para una buena comercializaci6n y
 
mercadeo del producto.
 

c. 
Falta de variedades de alta productividad y pureza genitica.
 

d. 
Falta de tecnologla apropiada para el pequeno y mediano agricultor.
 

e. 	Escasa implementaci6n de recursos, de personal, especialistas y

presupuestal.
 

f. 	Falta de continuidad y seguimiento en la ejecuci6n de los programas

anteriormente establecidos.
 

g. 	 Falta de racionalizaci6n de las importaciones.
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6.1.2 Cebada
 

La cebada es un do los cereales de grano pequeRo de amplio cultivo en el
 
pals. La superficie cultivada entre 1960-76 ha fluctuado entre 151 y 186
 
mil hectireas. La producci6n alcanz6 los mayores volumenes en 1961 con
 
197,640 TM y los mis bajos en 1975 con 148,759 TM. Las importaciones han
 
ido en ascenso desde 13,000 TM en 1960 hasta 89,692 TM en 1975 que
 
corresponden a cebada y malta; expresadas en cebada, destinadas a !a
 
industria cervecera nacional. El rendimiento nacional es alrededor de 1
 
TM/ha, explicable por el empleo de suelos de baja fertilidad, falta de
 
semilla mejorada, limitado uso de fertilizantes y pesticidas y en
 
conjunto de muy bajo nivel de tecnologias aplicadas a la proiucci6n.
 

Los factores que inciden en la producci6n pueden ser agrupados en:
 

6.1.2.1 Bajos rendimientos
 

El rendimiento promedio nacional esta por dabajo de 1 TM/ha dabido
 
principalmente a la baja tecnologla aplicada al cultivo.
 

La enfernedad de mayor importancia actual es la roya amarilla; existen
 
variedades resistentes a iste pat6geno desarrolladas por la Universidad
 
Nacional Agraria.
 

6.1.2.2 Falta de ireas de cultivos destinados a la cebada
 

El Area agricola nacicnal es de aproximadamente 3 millones de has. de las
 
cuales 250 mil has son destinados a la producci6n del trigo y cebada. Se
 
requiere aproximadamente 1 mill6n de has. adicionales para cubrir nuestra
 
actual demanda, manteniendo los rendimientos por hectirea actual.
 

6.2 Lineamientos de politica
 

En el caso del trigo, se formulan siguientes lineamientos:
 

6.2.1 Propiciar el incremento de la producci6n nacional de trigo
 
para reducir el ritmo de las importaciones, mediante el incremento de la
 
productividad: restableciendo el cultivo en areas trigueras que no estan
 
ocupados por otros cultivos; ampliando la frontera agricola.
 

6.2.2 Brindar suficiente apoyo a foE trabajos de investigaci6n a fin
 
de obtener variedades de trigo que satisfaga las necesidades de la
 
industria tlinera.
 

6.2.3 Propiciar el uso de semillas mejoradas de trigo de todo tipo
 
especifico.
 

6.2.4 Brindar asistencia tecnica integral a los semilleristas y
 
productores de trigo.
 

6.2.5 Propiciar el establecimiento de infraestructura para
 
comercializaci6n de trigo.
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6.2.6 Fomentar una polltica de precios acorde con el costo de
 
producci6n ror valles o zonas productoras.
 

6.2.7 
 Propiciar el uso de sucedaneos de trigo en la industria y en
 
el consumo directo.
 

6.3 Objetivo
 

El objetivo del PNC es incrementar la productividad de trigo en la Sierra
y profundizar la investigaci6n de trigo en la Costa y en el Altiplano,

para aumentar el irea sembrada en gran escala.
 

6.4 Prioridades
 

El PNC tiene las siguientes prioridades:
 

6.4.1 
 Primera. Aumentar la producci6it y productividad de los
cereales en las zonas tradicionales productoras de la Sierra y ampliar su
producci6n en algunos ,alles de la Costa y en el Altiplano.
 
6.4.2 
 Segunda. Crear nuevas variedades de cereales para Sierra,
 
Costa y Altiplano.
 

6.4.3 
 Tercera. Generar y desarrollar nueva tecnologia apropiada.
 

6.4.4 Cuarta. Transferir tecnologla sobre cereales en zonas de
 
Sierra y Costa.
 

6.4.5 Quinta. Producir y mantener semilla basica de alta calidad
 
genetica.
 

6.5 Organizacjn
 

6.5.1 Sede
 

La sede del Programa Nac::.zial de Cereales (PNC) estari ubicada en la
Estaci6n Experimental Andenes del CIPA XIV -
Cuzco.
 

Los ensayos regionales, la investigaci6n en productos y las acciones de
promoci6n en campo, se 
conducirin en los CIPAs integrantes del PNC y son:
I - Piura; II - Trujillo; IV - Huaraz; V -
Lima; VI - Ica; IX - Cajamarca

XII - Huancayo; XIII - Ayacucho; XIV - Cuzco; XV - Runo, en sus

respectivas estaciones experimentales, zonas. agencias y sectores.
 

6.5.2 Liderazgo
 

En la sede del PNC se ubicari el lider, el co-lider internacional y un
 
grupo de seis investigadores que desarrollarin la investigaci6n

prograada a nivel nacional.
 

6.6 Investigacj6n
 

Es de prioridad la obtenci6n de nuevas variedades que superen a las
existentes, aumentando la productividad mediante el uso de las

recomendaciones tecnol6gicas relevantes.
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La investigaci6n y promoci6n en los valles interandinos impactarin
 
aumentando el ingreso econ6mico y mejorando el nivel del agricultor de la
 
Sierra.
 

6.6.1 Investigaci6n en fitomejoramiento de trigo en la 3ierra
 

6.6.1.1 Fitomejoramiento
 

Para la produt:i6n de cultivo de cereales de r-ano pequeno en la Sierra
 
tradicional del Peru. La premisa es la producci6n de cultiv3res en el
 
tiempo "as corto posible con un uso eficiente de recursos humanos y
 
financieros.
 

6.6.2 Investigaci6n en producci6n de trigo en la Sierra
 

La investigaci6n en prodicci6n dentro de los campos experimentales sera
 
limitada a estudios para mejorar el manejo de los viveros de material
 
genitico. En campos de igricultores sa desarrollarin parcelas de
 
comprobaci6n en producci6n para generar recomendacionas en producci6r,
 
trabajando en cada zona de producci6n de trigo y/o cebada en el pals.
 

6.6.3 Investigaci6n de trigo en la Costa
 

Actualmente existen variedades de trigo promisorios de alto potencial d2
 
rendimiento y buena ada.caci6n para las condiciones de 1d Costa, Centro y
 
Sur del Paru. En la actualidad existe personal capacitado trabajando en
 
investigacicn en ce:eales lo que permitiria aprovec'.arlo sin nayor gasto
 
econ6mico. Se prevee el eruipamiento y mejora de la infraostructura de la
 
sub-estaci6n experimencal de Huaral.
 

6.6.4 Investigaci6n de trigo en Altiplano
 

En Puno la investigaci6n de trigos invernales y cebad& se han realizado
 
por el INIPA - Converio Peru - Canadi y la Universidad Naciona2 Agraria -

Programa de Cereales. Las investigaciones conducidas, han permitido la
 
obtenci6n de trigos invernales, de buenas caracteristicas agron6micas.
 

6.6.5 Fstudios economicos
 

Existen serias limitaciones en cuanto a tecnologla de investicaci6n
 
triguera; se ha generado en estos aspectos avances significativos. Se
 
estima la absoluta necesidad de implementar un programa de fomento de
 
trigo con Frecio de compra apropiado para estimular la producci6n y
 
productividad.
 

6.6.6 Investiq.aci6n en cebada
 

La irnvestiaaci6n en cebada debera se integral y coordinada entre INIPA y
 
la Universidad Nacional Agrarir, considerando lo siguiente:
 

i.6.6.1 Fitomejoramiento, seri de responsabilidad del Programa de
 
Ceeales de la Universidad Nacional Agraria.
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6.6.6.2 La Investigaci6n agron6mica, la pronoci6n y e:tension
 
agricola, sera de responsabilidad del INIPA.
 

6.6.6.3 
 Se prevee un acue-do de capacitaci6n de respon.abilidad de
 
cada institucion.
 

6.6.7 Investigaci6n en triticale
 

El triticales es un genero nuevo de cereales creado por el hombre. En la
 
cruza de trigo con centeno. Sus bondades son: alta productividad en
 
suelos pobres corn 
 Ics de la Sierra. Alta y resistencia a enfermedades;
 
es mas nutritivo 4ue el trigo.
 

Actualwente el PNC esta experimentado lina'es en Cuzco, HuAraz
 
Cajamarca, Ayacucho, con excelenten resultados, los rendi .. .:os, en
 
estas localidades, son mas altos que los obtenidos cor f'igo.
 

6.6.8 Investigaci6n en avena
 

Existen variedades adaptadas a las condiciones de la Sierra con buenos
 
rendimientos en grano, tolerantes a enfermedades, industrializable en
 
forma de hojuelas tipo quaker. El PNC esta experimentando liniajes

promisorios -i Cuzco y Puno y con la investigaci6n en avena.
 

6.7 Promoci6n
 

La programaci6n de actividades de promoci6n del PNC se 
desarrollarg en 51

agencias de entensi6n y 123 sectores, comprendiendo las lineas siguientes:
 

6.7.1 Parcelas de comprobaci6n
 

6.7.2 Parcelas de demostraci6n
 

6.7.3 Reuniones con agricultoves
 

6.7.4 Demostraci6n de mitodos
 

6.7.5 Dias de campo
 

6.7.6 Asistencia tecnica
 

6.7.7 Visitas a agricultores
 

5.7.8 Dias de capacitaci6n
 

6.7.9 Semilleros
 

6.8 Capacitaci6n
 

El componente de capacitaci6n, procurara elevar y mejorar el nivel
 
tecnico-cientifico del cuadro de personal de investigaci6n y promoci6n

del PNC, en sus diferentes niveles de profesionales y tecnicos de mando
 
medio.
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Las actividades de capacitacion consisten en: capacitacion en servicio,
 
capacitaci6n a corto plazo y mediano plazo en la UNA y otras
 
universidades extranjeras, asistencia a reuniones y eventos cientificos
 
de caracter nacional o internacional.
 

6.9 Personal
 

El personal pLofesional y tecnico actual y por contratar a corto plazo
 
del PNC de investigacion gon: 25 profesionales, que incluye al lider
 
nacional y co-lider; de los cuales dos tienen grado de Ph. D., seis el
 
grado de Maestria, dos estan cursando estudios de post grado en la UNA y
 
seis ingenieros agr6nomos por contratar.
 

Existen 11 tecnicos agropecuarios que apoyan a los investigadores,
 
algunos de ellos capacitados en CIMMYT - Mexico en diferentes
 
disciplinas, se han considurado tainbidn la contrataci 6n de 22 tecnicos
 
agropecuarios, haciendo un total de 33.
 

Las acciones y resultados de la investigaci6n a nivel de estaci6n
 
experimental y de producci6n en campo y l& transferencia de paquetes
 
tecnol6gicos, se realizarin a traves de los especialistas de promocion.
 
agentes de extensi6n y sectoristas de los CIPA's integrantes del PNC,
 
contando con 12 especialistas en cereales en el area de promoci6 n, todos
 
ellos con grado de ingeniero agr6nomo y trabajando a dedicaci6n exclusiva
 
del programa. Existen tambi~n 51 agentes de extcnsi6n y 138 sectoristas.
 

6.10 Principales logros
 

El programa ha logrado, en primera instancia, rescatar los avances mas
 
importantes que se logr6 en el antiguo Programa de Trigo; as! se ha
 
podido rescatar la pureza varietal de las variedades Ollanta, Cahuide,
 
Huanca INIA-C5-102, Gavilan.
 

En lo referente al mejoramiento del trigo se trata de obtener variedades
 
resistentes a la soya y adaptables a las condiciones de los diferentes
 
pisos ecol6gicos. As! se ha logrado las variedades Pachacutec 85,
 
Titicaca y Taray 85.
 

En lo referente a la cebada, se esta en proceso de obtener tres nuevas
 
variedades que estin siendo probadas a nivel experimental, habiendose
 
obtenido rendimientos de aproximadamente 7 TM/ha. El trabajo a este
 
nivel, se ha venido desarrollando en la zona del Altiplano de Puno.
 

7. Programa Nacional de Ganaderia
 

7.1 Antecedentes y justificaci6n
 

7.1.1 Antecedentes
 

Dentro de la estructura organizativa del INTPA, se contempl6 la creaci6n
 
de programas nacionales por cultivos con el objeto de contribuir al
 
incremento de la producci6n y productividad de los productos de mayor
 
importancia para la alimentaci6n humana. Los cinco primeros creados
 
fueron: papa, maiz, leguminosas de grano, arroz y cereales. Despues se
 
crearon dos de tipo regional; de Selva y de Sistemas de Produccion
 
Andinos; adicionalmente como cobertura horizontal se cre6 el Programa
 
Nacional de Agroeconomia.
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6
 n entre los
En la actividad agricola del pals hay una estrecha interacci


principsles cultivos y la ganaderla. Esta constituye una actividad
 

importante en la economla de la poblaci6n rural en sistemas
 

agricolas-pecuario como en sistemas pastoriles eminentemente pecuarios.
 

7.1.2 	 Justificacion
 

En el perlodo 1960-1981, la producci6n pecuaria crece a un promedio anual
 

en las especies bovina y ovina el crecimiento fue negativo
de 0.38%, 

(-1.46 y -0.48, respectivamente). En el caso de la avicultura la tasa
 

n de came de ave (7.50%)
fue de un crecimiento sostenido en la producci
6
 

y en producci6n de huevos (3.29%), siendo 4ste el unico sector que
 
6
present una tasa positiva de cuecimierto.
 

La consecuencia de este Ijmite en el crecimiento, fue una reduccion en e.
 

leche de un consumo de 78.5 Kg/ha/ano en
 consumo nacional per capita; en 


1970 se baj6 a 59.5 Kg/hataro en 1982. Estos valores estan por debajo de
 

lo recomendado por FAO.
 

Por otro lado se ha incrementado la dependencia, aumentando las
 

importaciones del Estado; en los ultimos anos ha sido un gasto de $ 100
 

importaci6n no ha cubierto la demanda reduciendose
millones anuales, esta 

leche y came. En la actualidad el 25% de abastecimiento de
el consumo de 


leche y 18% de came es importado. Esta ha traldo una depresion en le
 

crecimiente del sector pecuario.
 

en zonas alejadas y marginales con
La qanaderia se concentra en el Peru 

6
6	 n asocia la explotaci n
limitadas vias de comunicaci n. Esta localizaci

6
 

ganadera con grupos humanos campesinos con limitados recursos y en
 

regiones deprimidas.
 

7.2 Objetivos
 

7.2.1 	 Obietivo general
 

Contribuir al mejoramiento de la condici6n socioecon6mica del productor y
 

aumento de la producci6n : productividad
el consumidor, mediante el 

pecuaria basado en el uso racional de los recursos y en armonla con los
 

agrosistemas.
 

7.2.2 	 Objetivos espeLlficos
 

7.2.1.1 	 ?ortalecer la capacidad institucional del sector agrario
 

nacicnal para promover el desarrollo agropecuario;
 

7.2.1.2 	 Propender el iutoabastecimiento de productos de origen animal
 

a costos adecuados para el productor y a precios accesibles
 

para el consumidor;
 

7.2.1.3 	 Contribuir a la consolidaci6n del empleo en el campo;
 

Promover el uso racional de los recursos disponibles para la
7.2.1.4 

producci6n animal;
 

7.2.1.5 	 Contribuir a una mejor balanza de pagos mediante la reducci6n
 

de las importaciones de came y leche y el aumento de las
 

exportaciones de fibras y lanas.
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7.3 	Cobertura de acci6n
 

7.3.1 Ecoregiones y sistemas
 

El Per6 en raz6n de su geografla se encuentra dividido en tres regiones
naturales de ecologia distinta. Cada regi6n presenta ademas variaciones
ecol6gicas, climaticas y socio-econ6micas.
 
Uno de los factores determinantes de las caracterlsticas de los
agrosistemas, lo constituye la ecologia de la regi6n. Cada regi6n natural
del pais tendria un numero alto de sub-regiones homogineas de producci6n
y en consecuencia diversos tipos de sistemas de producci6n.
 

7.3.1.1 
 Sistemas de producci6n ganadera 
en Costa
 

En la Costa peruana se ha caracterizado cuatro sistemas de producci6n

pecuaria:
 

a. 	 Sistema extensivo. 
Es el sistema que se caracteriza por un bajo uso
de mano de obra en grandes extensiones de terreno y con baja
concentraci6n de recursos por unidad de &rea. La principal fuente de
alimentaci6n para el ganado en este sistema lo constituyen los
pastos naturales, arboles y arbustos y en forma eventual rastrojos
de cosechas. Existen dos formas principales de sistema extensivo: el
transhumante y el sedentario.
b. 	 Sistema mixto. Es probablemente el sistema que prevalece en mayor
numero en la 
costa peruana. La agricultura constituye la actividad
principal del uso de mano de obra y los recursos cumpliendo la
ganaderia un rol complementario: para la alimentaci6n animal se usan
pastos naturales donde hay disponibilidad, pero principalmente a lo
largo de la Costa se 
usan los residuos de cosecha.
 

c. 	 Sistema semi-extensivo. 
Se utiliza una combinaci6n do recursos
alimenticios basados en la utilizaci6n de pastos naturales en la
epoca lluviosa, completando con pastos cultivados en la ipoca de
excasez nutricional. Este sistema prevalece en los departamentos de
 
Piura y Lambayeque.
 

d. 	 Sistema intensivo. Se caracteriza por el uso intenso de mano de
obra, tierra y otros recuL-sos productivos. Se ubica en 
los
alrededores de los centros urbanos de la costa, 
con una orientaci6n
productiva comercial. En el caso de explotaci6n dO bovinos lecheros,
utiliza pastos cultivados, al corte frescos y ensilados, henos,
productos y subproductos agricolas para raciones balanceadas. Este
 se repite pars el engorde intensivo de vacunos.
 

7.3.1.2 Sistemas deproducci6n ganadera en Sierra
 

Por la naturaleza geogrifica y ecol6gica de la Sierra peruana se ha
asentado en 4sta una cantidad bastante grande de sistemas de producci6n y
los mis complejos con interacciones fuertes entre y dentro de cultivos y
entre y dentro de especies aniales.
 

a. 	 Sistema extensivo. SAIS, Cooperativas y EPS. Este sistema se
encuentra ubicado principalmente en las regiones sobre los 3,800
m.s.n.m. en zona cubierta de pastos naturales presentandose
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variaciones estacionales en su disponibilidad. Las especies
 
domisticas ms importantes en este sistema son los oviros y los
 

S utilizado por
camilidoe eudamericanos. Este sistema extensivo 


cres sistemas de tenencia de tierra: SAIS, Cooperativas y Emp.esas
 

de propiedad Social. Las SAIS y Cooperativas 
estin orientadas hacia
 

una producci6n comercial.
 

Sistema extens;vo: comunidades y parcialidades. 
Este sistema esta
 

b. 

dentro del mismo imbito geogrifico del anterior, 

pero por
 

diferencias estructurales en el tipo de propiedad 
y diferencias en
 

sistema distinto. Las
 
los objetivos fundamentales y considerando un 


comunidades y parcialidades as! como los pequenos 
productores se
 

carecterizan por una actividad de autoabastecimiento 
siendo los
 

en el mercado a traves de canales regulares
excedentes colocados 

como tambign no tradicionales.
 

6
 
En este sistema se combina la utilizaci n
 

C. 	 Sistema semi-intensivo. 

de pastos naturales y cultivados; se encuentra a una altura que
 

fluctua entre los 2,800 y los 3,800 m.s.n.m. se 
tiene dos variantes
 

la
 
en este sistema, una ubicada en el sistema norte 

y la otra en 


iltimo caso 
la altura fluctua en-vre
 sierra centro y sur. En este 


3,700 y 4,200 m.s.n.m.; la tenencia de la tierra varia segun la
 

regi6n geogrifica. En la Sierra Norte predominan 
pequenos y medianos
 

propietarios y en Sierra Centro y Sur es desarrollado 
por SAIS y
 

cooperativas.
 

Se encuentra en todos los valles interandinos que
d. 	 Sistema mixto. 

tienen acceso a pisos ecol

6gicos altos. En este sistema hay una
 

relaci6n estrecha entre agricultura de subsistencia 
y Sistema Mixto
 

Pecuario incluyendo camelios americanos, bovinos y ovinos. 
La forma
 

mas comun de propiedad en la comunidad campesina. 
El acceso a
 

diferentes pisos ecol
6gicos permite disminuir el riesgo;
 

La especie

complementan con gran diversidad de cultivcs y especies. 


caprina se presenta en ciertos valles interandinos de 
zonas
 

semi-secas, ej. Apurimac y Ayacucho.
 

Este 	sistema se encuentra ubicado entre los
 
e. 	 Sistemas intensivos. 


2,000 y 2,800 m.s.n.m; utilizan como alimentacion 
los pastos
 

cultivados, residuos y subproductos de cosecha. Estos sistemas 
son
 

prevalecientes en las denominadas cuencas lecheras de 
la Sierra. Las
 

especies son vacuno de leche y doble prop6sito.
 

7.3.1.3 Sistena de produccion enla Selva
 

la Selva Alta y la Selva Baja.
En la Selva se identifican dos regiones: 


La Selva Alta (500 a 2,500 m.s.n.m) ocupa una area de 19.4 millones 
de
 

has que representa el 15% de territorio nacional. Se caracteriza por
 

terrenos en pendiente y gran variabilidad de climas 
y calidad de suelos.
 

La Selva Baja (menos de 500 m.s.n.m) tiene una extensi6n de 56.2 millones
 

del territorio nacional. Se caracteriza
de has, correspondiendo el 44% 


por terrenos pianos y suelos icidos donde se basa uma 
agricultura
 

6
 n y una precipitaci6n promedio
migratoria; hay baja densidad de poblaci


superior a los 1,500 mm.
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a. Sistema extensivo. 
Se encuentra ubicado en la ecoregi6n de la Selva
Baja. Utiliza como recurso alimenticio la llamada vegetaci6n
natural. Se utiliza bovinos de raza cebuinas, cuya funci6n principal
es la afirmaci6n del derecho de la propiedad de la tierra.
 
b. Sistema mixto. 
Es predominante en peueias y medianas explotaciones
cuyos propietarios provienen de la Sierra. Se caracteriza por la
utilizaci6n de bovinos cruzados orientados as! al doble prop6sito y
tambign utilizan cC -4s 
 para el 
consumo de malz y residuos de
cosecha. Este sistema concentra 
la mayoria de las especies en
crianza familiar: oveja, cuyes y aves.
 

c. Sistema semr-intensivo. 
Se basa en la utilizaci6n de pastos
naturales y cultivados en explotaciones orientadas hacia la
producci6n de doble prop6sito con bovinos. Este sistema 
se encuentra
tanto en la Selva Alta 
- como en la Baja.
 

d. 
 Sistema intensivo. 
Esti cerca a las ciudades y a los mercados
principales. Utilizan pastos cultivados con o sin suplementos de
otros recursos alimenticios de tipa concentrado.
 

7.3.2 
 El beneficiario
 

El mayor porcentaje de las poblaciones pecuarias se encuentran
concentrados en parcialidades y comunidades, las cuales poseen del 60 al
93% de las especies domesticas; 
en segundo lugar la ganderia se encuentra
en manos de la pequena y mediana propiedad concentrando poblaciones que
van del 8 al 36%. 
 Finalmente, las Empresas Asociativas (SAIS, CAP y EPS)
poseen del 4 al 20% de la poblaci6n pecuaria nacional. En este ultimo
caso la participaci6n ma~s importante de este sector de propiedad esti
dada en las explotaciones especializadas de ovinos con el 20% de la
poblaci6n nacional.
 

El 
analisis de la poblaciones dedicadas a la explotaciones pecuarias
indica quo estas se encuentran dentro de los mas bajos niveles de
ingresos per capita on nuestro medio. Las comunidades y parcialidades
como los pequenos propietarios minifundistas y agricultores se encuentran
dentro de este rango de bajo ingresos a bajo nivel social.
 

7.3.3 Priorizaci6n de crianzas
 

Para priorizaci6n de crianzas se ha utilizado criterios'de evaluaci6n
para el corto y mediano plazo incluyendo el valpr social del sistema y
las especies, el valor econ6
 mico y el potencial de mejora relativo a las
probabilidades de ixito. A este ultimo so 
le ha dominado costo de la
acci6n, pues involucra a la tasa entre el esfuerzo econ6mico y humano on
elevar una unidad de producci6n y/o productividad y su respuesta relativa
al esfuerzo. En terminos econ6
micos podria considerar se como la relaci6n
beneficio costo.
 

7.3.4 Elecci6n de sedes y subsedes
 

Para el 
caso del Programa Nacional de Ganaderla, la dispersi6n de las
crianzas dentro del territorio nacional harla muy dificil la elecci6n de
una sola sede para este prograa debido a las diferencias ecol6gicas 
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entre regiones y a la diferente adaptabilidad de las especies a estas

ecologlas. Con el objeto de determinar la localizaci6n de sedes, se ha

optado por calificar a los diferentes CIPA's en funci6n de la poblaci6n

pecuaria en su area de influencia, a los sistemas prevalencientes, a la

presencia institucional, facilidades disponibles y potencial de mejora,

para elegir en una fase inicial cuatro sedes del programa nacional de

ganaderia. Dichas sedes abarcan la labor con diferentes especies en
 
diferentes regiones ecol6gicas representativas de las areas finales de la
producci6n y por regiones naturales. Con la informaci6n estadistica
 
disponible y tabulando los factores considerados para la elecci6
 n de
 
sedes se tuvo el siguiente resultado:
 

Sede Primera Prioridad: CIPA - Puno
 
Sede Segunda Prioridad: CIPA's Junin, Pucallpa, Lambayeque

Sede Tercera Prioridad: CIPA's, Cajamarca, Tarapoto, Cuzco, Arequipa.
 

7.4 	Estrategias
 

7.4.1 	 Filosofia y enfoques en la investigaci6n ganadera.
 

Dentro de los conceptos operativos del PNSAPA, PNAE ' de Proyectos

Especiales (PISCA y Rumiantes Menores, IVITA/CIID, IN*PA/CIID). 
 Se ha
 
venido utilizando en forma exitosa el concepto de sistema de producci6n
 
como fundamento filos6fico para la investigaci6n, generaci6n de

tecnologia y promoci6n. Con el objeto de coordinar en forma arm6nica con
estos programas en ejecuci6n, el Programa Nacional de Ganaderia utilizari
 
el enfoque de sistemas para sus efectos operativos. Las etapas

fundamentales del enfoque de sistemas son las siguientes:
 

- Diagn6stico o caracterizaci6n 
- Analisis, experimentaci6n o investigaci6n disciplinaria o por

componentes en estaci6n experimental o parcelas de productos; 
- Diseno de alternativas mejoradas; 
- Evaluaci6n de la tecnologia en la parcela. 

Los sistemas evaluados pasan a un proceso final de extensi6n masiva
 
a traves de los canales regulares del INIPA
 

7.4.2 	 Sectorizacijn V priorizaci6n por areas tecnicas de
 
investigaci6n y promoci6n
 

Dentro del enfoque de sistemas y con la clasificaci6n de las principales

formas productivas en las tres regiones naturales se ha elaborado una
priorizaci6n de actividades de promoci6n e investigaci6n por areas
 
tecnicas. Se han considertndo siete:
 

- Caracterizaci~n de sistemas 
- Manejo y utilizaci6n de alimentos, comprende manejo y

mejoramiento de pastos naturales, manejo de pastos cultivados 
y nutrici6n animal 

- Manejo integrado de reproducci6n
 
- Mejoramiento genetico del ganado
 
- Sanidad animal
 
- Producci6n de especies de crianza familiar.
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CUADRO NO. 13.1 - PRIORIZACION DE CRIANZAS POR SISTEHAS 

RGIM SIS AS ESPECIES COIALES ESPECIES CRIANZA FAHILIAR CORTO PLA M0EI PLAO 
Valor Valor Costo Valor Valor Costo 

Social Econg de social Econp de 
mico Accion mico AcC1on 

Poten- Poten
cial x cial x
 
Prob.Exito Prob.Ex.
 

................................---------------------------------------------------------------------------------------------------------


COSTA Mixto 
 Bovinos doble proposito. cerdos Ayes. cuyes 
 x x x x
Extensivo Sedentario caprinos. bovinos came. ovinos 
 Ayes, ovinos. cerdos. cuyes x x 
Extensivo transhumante caprinos. bovinos came. ovinos 
 Aves. ovinos, cerdos. cuyes x x
 
Semi - intensivo bovinos doble prop6sitO, bovinos
 

came 
 x x x x
 
Intensivo bovinos leche. engorde de bovinos,
 

cerdos. 
 x x x x
 

SIERRA Extension-SAIS/CAP/EPS Ovinos. alpacas 
 x x x x
Extenslvo Comunidades Ovinos. alpacas 
 Ayes. cerdos. cuyes x x x 
 x
 
Semi-intensivo Norte Bovinos doble proposito 
 Ayes. cerdos. cuyes 
 x x
 
Semi-intensivo Centro
 
Sur Bovinos doble proposito Ayes. cerdos. cuyes 
 x x
 
Mixto Bovinos. ovilnos alpacas Ayes. cerdos. cuyes x x x x 
 x
 
Intensivo Bovinos de leche 
 x x x x
 

I--------------------------------------------------------------------------------------------
SELVA Extensivo 

Mixto 
Bovinos came 
Bovinos doble prop0siLt. cerdos 

Aves. cerdos 
Aves, cerdos. ovinos 

x 
x x x 

x 
x x x 

Semi-intensivo Bovmos doble proposiLo Ayes, cerdos. ovinos x x x 
Intensivo Bovinos doble proposito x Kx x 
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Las siete ireas ticnicas fueron analizadas con relaci6n a la
disponibilidad de tecnologla para difusi6n inmediata a los requerimientos
de experimentaci6n o investigaci6n para la generacidn de nuevos sistemas.
 

7.4.3 Organizaci6n operativa
 

La Organizaci6n del Programa Nacional de Ganaderla se 
ha disenado en
forma coheronte con la 
estructura del INIPA. Se consideran dos
actividades operativas basicas: 
investigaci6n y promoci6n y una actividad
de servicios para la producci6n. Dentro de la la
estructura de
Investigaci6n se consideran tres niveles: especialistas regionales 
e
investigadores. Es este campo el INIPA presenta una debilidad estructural
marcada, puBs 
cuenta con escaso personal para estas actividades.
 

En el area de promoci6n se 
cuenta cun mas capacidad humana adecuada para
los esfuerzos iniciales requiriendose principalmente apoyo en aspectos
operativos, tales como vehiculos y recursos financieros para movilizaci6n.
 

Con relaci6n a los programas de servicio para la producci6n se han
conaiderado cuatro de ellos fundamentales, esto ircluye el banco de semen
y los servicios de inseminaci6n regional, el control de productividad
pecuaria, el servicio de producci6n de semillas de pasto y el servicio de
diagn6stico veterinario; de estos cuatro, el Programa Nacional de
Ganaderia tendri control sobre el manejo del primezo de ellos, ejecutando
mediante convenios con otras instituciones, los servicios de control de
productividad y diagn6stico veterinario. 
El Programa de Producci6n de
Semillas de Pasto es componente del Servicio Nacional de Semillas del
INIPA, con el que se 
matendri estrecha relaci6n.
 

7.5 Organizaci6n
 

7.5.1 Organizaci6n del Prorama Nacional
 

La organizaci6n del Programa Nacional de Ganaderia ha sido desarrollada
de acuerdo con el esquema organizativo general de INIPA y en forma
similar a los programas nacionales en actual funcionamiento. El Programa
Nacional se encuentra bajo la jefatura de un lider de programa,
acompanado de 
un co-lider de nivel internacional. La responsabilidad del
lider incluye la coordinaci6n general del programa. la relaci6n directa
con las direcciones generales de investigaci6n y promoci6n, el manejo
presupuestario, la planificaci6n anual de gastos y la evaluaci6n y
seguimiento de las actividades a nivel nacional.
 

El co-lider tendri como responsabilidades, el apoyo en todas las
actividades al lider del programa, as! como preparar y capacitar al
personal tecnico nacional y regional 
en actividades propias de cada cargo.
 

7.5.2 
 Cooperaci6ninternacional
 

Se considera la creaci6n de dos comites interinstitucionales de
coordinaci6n. El primero, a nivel central con 
la representaci6n del
INIPA, las universidades y otros organismos del sector publico y privado,
que tengan labores relacionadas con la investigaci6n o desarrollo
 
ganadero.
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El segundo 6rgano de organizaci
6n interinstitucional seri formado a nivel
 

de CIPA's Gn aquellas regiones en que la ganaderia juega un papel
 
importante en la economia regional y los que participan diferentes
 
:nstituciones en las actividades de investigaci6n y promoci6n pecuaria.
 
Tambiin se comtempla la coordinaci 6n interinstitucional con programas y
 

centros internacionales de investigaci
6n o desarrollo. Esta coordinaci6n
 

se dari a nivel de la Jefatura del INIPA, pudiendo el lider y/o co-lider
 
representar, por encargo, al jefe en reunioiies especificas de trabajo.
 

7.5.3 Sedes y subsedes para investigaci
6n y promoci6n 

La Organizaci6n del Programa Nacional de Ganaderia contemplara en sus
 
inicios la creaci6n de centros regionales de investigaci6n, promoci6n y
 
capacitaci6n.
 

Los Centros Regionales tendrin las siguientes coberturas:
 

Centro Regional de Investigaci6n,
 

Promoci6n y capacitaci6n Area de Influencia 

- Puno, San Juan de Chuquibam- Departamentos Puno, Cuzco y Are
billa quipa 

- Huancayo, Estaci6n Experimen- Departamentos Junin, Huancavelica 
tal Santa Ana y Pasco 

- Pucallpa, Estaci6n Experimen- Departamentos Ucayali, Junin San 
tal IVITA, Pucallpa Martin y Amazonas 

- Lambayeque, Plantel y Centro Departamentos Piura, Lambayeque, 
de Recria Lambayeque La Libertad, Ancash y Cajamarca. 

Conforme se obtengan recursos adicionales se ampliara estos centros con
 
la creaci6n de sub-centros en los imbitos de los CIPAs de Cajamarca,
 
Tarapoto, Ancash, Sierra, Arequipa, etc.
 

Las subsedes del Programa de Ganaderia se destribuira de la siguiente 
mane ra: 

Subsede promocion
 
CIPAs, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua,
 
Tacna, Cajamarca, Cuzco, Amazonas, San Martin, Madres de Dios e
 
Iquitos.
 

Subsede investi aci6n
 
CIPA's Lima, Huanuco, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Tarapoto e Iquitos.
 

7.5.4 Participaci6n de Programas y Proyectos Internacionales en el
 
Programa Nacional de Ganaderia.
 

Los Principales programas que vienen ejecutando acciones en el Peru son:
 

- Programa Colaborativo de Investigaci6n en Rumiantes Menores
 
- Proyectos Sistemas de Producci6n Caprina INIPA-CIDD
 
- Proyecto de Evaluaci6n de Germoplasa de Pastos Tropicales
 
- Proyecto de Investigacion en Sistemas de Cultivos Andinos
 
- Proyectos Especiales: P.E. Alto Huallaga y Pichis-Palcazu
 
- Proyecto Sisteas de Producci6n Andina.
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7.6 Programa tecnico
 

7.6.1 	 Investigaci6n
 

Es indispensable que los resultados de cada actividad de investigaci6n
 
sean sometidos peri6dicamente a anilisis biologico y econ6mico y que la
 
informaci 6n sea publicada tanto a nivel de los CIPA's como a nivel
 
nacional.
 

7.6.1.1 	 Caracterizaci6n de sistemas
 

Se 	han considerado tres principales lineas de trabajo:
 

a. 	 Aspectos macro-economicos
 
- Recolecci6n y uniformizaci6n de datos
 
- Aspectos: oferta, demanda, producci6n, comercializaci6n
 
- Ente operativo: Programa de Agroeconomia
 

b. 	 Seguimiento de sistemas conocidos
 
- Seguimiento a nivel de finca
 
- Aspectos: producci6n, productividad, desarrollo
 

tecnol6gico, resultados econ 6micos
 
- Ente operativo: CIPA's, a travis de PNSAPA, PNG y PNAF
 

c. 	 Caracterizaci6n de sistemas
 
1) Sistemas mixtos y extensivos de Sierra y Costa
 

- Con enfasis en sistemas do Sierra
 
- Se sugiere llevar a cabo estudios de profundi.dad
 
- Ente operativo: Programa Nacional en Sistends de
 

Producci6n Animal INIPA y PNG. En caso de Costa (cabras)
 
el PNG tendra la responsabilidad.
 

2) 	Sistema de Selva
 
- Disenar y probar sistemas apropiados
 
- Aspectos: tecnologia pecuaria, ecologla
 
- Ente Operativo: PNG en coordinaci6n con el Programa el
 
Selva INIPA
 

7.6.1.2 	 Componentes de Llimentaci6n animal
 

a) 	 Problemas prioritarios
 
a. Baja productividad animal
 
b. Deterioro de recursos naturales (tierra y pastos naturales)
 

caso: 

- Insuficiente conocimiento de tecnologla 
- Falta de divulgaci6n de tecnologlas 

c. Segn el 


d. Ausencia o deficiencia de programas de capacitaci6n
 
e. Falta de coordinaci6n de acciones de investigaci6n y
 

promoci6n.
 
b) 	 Objetivos:
 

Fortalecer la estructura y organ zcion institucional para
 
racionalizar los esfuerzos de investigaci6n, promoci6n,
 
capacitaci6n y servicios para una efectuva acci6n de
 
alimentacion animal.
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c) Estrategias generales

1. 	Integrar y armonizar acciones de investigaci6n y promoci6n
 
2. 	Identificaci6n y regionalizaci6n do agrosistemas con
 

vocaci6n de pastos.
 
3. 	Caracterizaci6n y estudio del componente de alimentaci6n
 

animal
 
4. 	Selecci6n de tecnologlas de alimentaci6n
 
5. 	Generaci~n de tecnologlas apropiadas
 

d) Estrategias regionales de investigaci6n
 
a. 	Costa
 

Se plantean las siguientes actividades de investigaci6n:
 
- Caracterizaci6n ecol6gica y utilizaci6n de los pastos
 

naturales
 
- Estudio de introducci6n y evaluaci6n de pastos cultivados
 

en sistemas sedentarios
 
-
 Estudio de utilizaci6n de productos y sub-productos
 

agro-industriales
 
- Sistemas de producci6n.
 
b. 	Sierra
 

Se considera que ya se han realizado muchas
 
investigaciones sobre pastos nativos y cultivados en la
 
Sierra y que a corto plazo no se requiere que el PNG
 
enfatice en la investigaci6n.
 
No obstante se considera necesario realizar investigaci6n
 
en nutrici6n de alpacas; este trabajo incluirg:
 

- Valor nutritivo de especies forrajeras nativas para la*
 
alpaca
 

- Sondeo regional de deficiencias de elementos minerales y
 
estudio de respuesta animal al suministro de estos
 

- Estudios comparativos de especies animales en cuanto a
 
digestibilidad.
 

c. 	Selva
 
Los problemas de suministro de forrajes identificados como
 
importantes son:
 
- Falta de cultivares, adaptados a suelos acidos
 
- Degradaci6n de pastos
 

- Bajos indices de productividad animal debido a nutrici6n
 
deficiente.
 

- Aumento de la tasa de forestaci6n para compensar las
 
pirdidas de productividad de los pastos.
 
Para dar soluci6n a esta problematica y con una clara
 
priorizaci6n al desarrollo de tacnologlas para sistemas
 
semi-intensivos, intensivos y mixtos de producci6n de
 
vacunos de doble prop6sito se plantean las siguientes
 
acciones de investigaci6n:
 

- Pastos naturales
 
- Pastos cultivados en sistemas mixtos semi-intensivos en
 

intensivos de doble prop6sito:
 
- Selecci6n de germoplasma forrajero
 
- Caracterizaci6n agron6mica y fenol6gica de germoplasma
 

forrajero
 
- Evaluaci6n de requerimientos variables de fertilizaci6n en
 

diferentes tipos de suelos
 
- Desarrollo de tecnicas para la recuperaci6n de pastos
 

degradados.
 
- Evaluaci6n de la comptabilidad de gramineas y leguminosas
 



- 46 

- Evaluaci6n de la productividad potencial de came y leche 
bajo pastoreo 

- Validaci6n e integraci6n de los nuevos pastos 
- Desarrollo de sistemas agricolas pastoriles 
- Nutrici6n animal 
- Diagn6stico de deficiencias y toxicidades minerales 
- Caracterizaci6n y evaluaci6n de la disponibilidad y valor 

nutritivo de recursos adicionales 
- Evaluaci6n de consumo, digestibilidad y producci6n animal
 

en pastos naturales y cultivados
 
Desarrollo de tecnicas de alimentar46n.
 

7.6.1.3 Porcinos
 

Esta especie es listada como prioritaria en dos de los 15 sistemas
 
identificados.
 

Las principales lineas de investigaci6n comprenderin:
 
- Nutrici6n
 
- Evaluaci6n de genotipos.
 

7.6.2 Promoci6n
 

7.6.2.1 Componentes de alimentaci6n animal
 

a) Costa
 
En pastos naturales (lomas y Costa Norte) se considera que todavia no
 
haya mucha tecnologla comprobada a promocionar.
 
Se separa dos grandes sub-ireas:
 

a. Costa Norte
 
b. Costa Centro-Sur
 

Ademas en el campo do utilizaci6n de productos y subproductos

agroindustriales se 
proponen las siguiente acciones:
 

- Para sistemas intensivos: optimazi6n de los sistemas de
 
alimentaci6n de vacas lecheras y bovinos de engorde


-
 Para sistemas mixtos: suplementaci6n energico-protiico para

bovinos de doble prop6sito.
 

b) Sierra
 
Las acciones de promoci6n comprenderin las empresas asociativas
 

a. 
 Promoci6n del mapeo agrostol6gico
 
b. Uso del pastoreo complementario
 
c. 
 Mejoramiento de pastizales naturales sobre-pastoreados
 

Las acciones de promoci6n en sistemas semi-intensivos, mixtos e

intensivos de producci6n de forrajes para bovinos, ovinos y alpacas
 
comprenden:
 

- Establecimiento de pasturas cultivadas bajo riego
 
-
 Siembra de especies forrajeras anuales
 
- Estimular la producci6n de ,emilla comercial de gramneas y


leguminosas probadas.
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c) Las acciones de promoci6n dirigidas a sistemas serri-intensivos,
 

intensivos y mixtos con b(cvinos de doble pv6posito serin:
 

a. 	 Estimar la producci6n de se.illa comercial do especies probadas
 

b. 	 Promover la utilizaci6n do estas especies probadas
 
6
 

c. 	 Promover la recuperaci n de pastos degradados
 

d. 	 So promoveran las pricticas de alimentaci6 n basadas en la
 

utilizaci6n de pastos y uso adicional de sales minerales,
 
residuos y sub-productos regionales.
 

6.2.2 Mejoramiento genitico
 

a) Ss prioritario promover la aplicaci6n inmediata de los conocimientos
 

existentes en cuatto a la selecci6n do los sistemas 6ptimos de
 

apareamiento, mediante:
 
a. 	 Promoci6n de:
 

- Servicio oficial de control de productividad.
 
-	 Metodos simples de identificaci6n y control de
 

productividad.
 
b. 	 Selecci6n de reproductores.
 
c. 	 Promover el uso de reproductores machos cruzados.
 

b) Evitar la introducci6n en gran escala de una regi6n del pals a otra,
 
as! como el extranjero.
 

C) Orientar los centros oficiales y privados de recria a la producci6n
 

de reproductores de genotipos adaptados.
 

d) Se recomienda que la inseminaci6n artificial sea considerada como
 

una herramienta para introducir mejoramiento genetico.
 

e) Es indispensable que los programas locales de mejoramiento genetico,
 

esten en concordaocia con los recursos alimenticios disponibles.
 

f) Servicios:
 
a. 	 Inseminacicn artificial (bovinos)
 
b. 	 Servicios oficiales da control de produttividad
 
c. 	 Registro geneal6gico a nivel nacional.
 

7.6.2.3 Manejo integral de la reproducci6n
 

a) Sobre la base de los resultados de los diagn6sticos, es prioritario
 
aplicar medidas correctivas en ias ireas de:
 

a. nutrici6n
 
b. sanidad
 
c. genitica
 
d. manejo
 

b) Promover el uso de metodos simples de identificaci6n y control
 

c) Apoyar las campanas de control y/o erradicaci6n de las enfermedades
 
reproductivas
 

d) Hacer un seguimiento y evaluaci
6n peri6dica de los resultados
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e) 	 Es pre-requisito indispensable contar con servicios 
de:
 

Diagn6stico de enfermedades reproductivas
1. 

2. Control de productividad
 
3. Inseminaci6n artificial (bovinos) con:
 

- Cevtificado de la calidad de semen
 
- Seguimiento de los resultados.
 

1.6.2.4 Sanidad animal
 

a) 	 Asesorar las actividades de prevenni6n y control
 
uso adecuado de los calendarios
 

b) Orientar a los productores sobre el 


sanitarios
 
c) Impartir conocimientos sobre la profilaxis y control de enfermedades
 

d) Incentivar el mantenimiento de rebanos libres de enfermedades
 

Servicios de Laboratorios de Diagnosticos.
e) 


7.6.2.5 Crianza familiar
 

n deben estar basadas en:
Las acciones de pcoducci
6


en los CIPA's y universidades
a) Implementar las granjas existentes 


b) Otorgar creditos blandos y de facil acceso a las familias 
rurales
 

Utilizar las escuelas rurales como centros de ensenanza 
prictica


c) 

6
 n de 	clubes agricolas juveniles
d) Promover la formaci


e) Elaboracion de hojas de divulgacion
 

f) Capacitar mediante cursillos, charlas y dias de campo.
 

7.6.2.6 Porcinos
 

6n de la cri&n.a porc~na deberL concentrarse en cuatro 
aspectos


La promoci

fundamuntalea:
 

Foraci6n de centros de distribuci6n de reproductores
a) 

b) Preparaci6n de mateiial de divulgacion
 

c) Programas promocionales
 
En CIPA's donde esta especie presenta importancia econ6mica.
 

d) 	 Programas de mercado
 
Deberi apoyarse a los productores en programa de mercadeo 

regional.
 

7.6.3 Capacitacin
 

Se propone realizar acciones planeadas de modo que los mismos
 

participantes, reciban conocimientos on las disciplinas prioritarias de
 

Se coordinarg la pkanificaci6n e
n.
los sistemas de producci
6
 

6 n do actividades, conjuntamente con las universidades.
implementaci


6n serin cortos (de una a dos semanas) y
Los perlodos de capacitaci

Se formarin d4stintos proyectos de
 sucuenciado a traves del ano. 


6n pare. diferentes niveles: investigadores, t~cnicos y
capacitaci

productores.
 

7.7 	 Recursos fsicos y humanos
 

7.7.1 Recursos disponibles
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7.7.1.1 
 INIPA
 

En el presente acipite se analiza la situaci6n institucional del INIPA,
con relaci6n a los recursos humanos y fisicos disponibles en la
actualidad. Igualmente se analizarin los 
recursos ubicados fuera del
INIPA.
 

a. Investigaci6n. 
 En el irea de investigaci6n el INIPA cuenta a nivel
de Sede Central, con dos profesionales en el campo de la investigaci6n
pecuaria, uno de los cuales tiene como funci6n la Direcci6n de
Investigaciones Pecuarias. A nivel de CIPA's, cuenta con treinta
investigadores pecuarios distribuidos en diez CIPA's.
 

En forma paralela a e sta situaci6n, la infrestructura disponible para la
investigaci6n es 
tambi~n limitada. 
En lo que respecta a laboratorios
solamente dos de los CIPA's cuentan con facilidades exclusivas para
investigaci6n en ganaderia.
 

b. Promoci6n. 
INIPA, se encuentra organizado dentro de cada CIPA, por
zonas de Promoci6n, Agencias de Extensi6n y Sectores. 
 Se cuenta con 38
zonas de Promoci6n a nivel nacional, 241 agencias de extensi6n y 882
sectores implementados a abril de 1984. A esta fecha faltabon por
implementarse 379 sectores de promoci6n.
 

7.7.1.2 
 Universidades
 

Existen en el pais 15 universidades con programas de zootecnica,
veterinaria o agronomia, distribuidas en
qtie tienen dentro de 
los diferentes departamentos y
sus funciones las labores de investigaci6n, con
reLci6n mas o menos estrecha con el irea pecuaria. De las 15, seis se
encuencar ubicadas en la Costa, siete en la Sierra y dos en la Selva y
disponen de 29 estaciones experimentales, las cuales varian entre
medianas a bien implementadas.
 

7.7.2 
 Recursos requeridos
 

7.7.2.1 Investigaci6n
 

a. Personal tecnico. 
Se han considerado cinco especialistas nacionales
a nivel internacional. Estos deberin tener 
las mas alias calificaciones
profesionales, asi como los m~is avanzados grados de capacitaci6n. Con
relaci6n a lus especialistas regionales, estos se encontrarin
distribuidos entre diferentes especialidades y dentro de los diferentes
centros regionales de la siguiente manera:
 

- Centro Regional Puno: 
seis especialistas a nivel de Maiestria
con amplia experiencia en las Areas de genetica, manejo
integral de la reproducci6n, pastos naturales, cultivados,

nutrici6n y sanidpd animal.
 - Centro Regional Junin: cuatro especialistas en las areas de
especies de crianza familiar, pastos naturales, cultivados,
nutrici6n y sanidad animal.
- Centro Regional Pucallpa: Cinco especialistas en las Areas de
genetica, manejo integral de reproducci6n, pastos cultivados,
nutrici6n y sanidad animal.
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Centro Regional Lanmayeque: tres especialistas 
en ireas de
 

pastos naturales cultivados, nutcici6n y sanidad 
animal.
 

La implementacion de los centros regionales requerira do
 

inversiones para construir o mejorar 
las instalaciones
 

existentes en la actualidad.
 

Promocion
7.7.2.2 


Los requerimientos fundamentales de 
promoci6n radican en el
 

fortalecimiente del servicio de inseminacion y los programas 
de apoyo a
 

6 n, tales como Centros de Recria, Centros 
Multiplicadores de
 

promoci

Reproductores (caprinos, cerdos y cuyes) 

y laboratorios de diagnostico
 

veterinario.
 

7.8. Requerimientos econ6micos
 

Estrategias financieras y Presupuestal 
para el Inicio del
 

7.8.1 
 ano 1985, se
 
Programa Nacional de Ganaderia. Para el inicio en el 


consideran tres fuentes financieras:
 

- Tesoro P~iblico. Comprede gastos en sueldos y salarios del
 

personal permanents del INIPA.
 

Recursos externos actuales. En la actualidad el INIPA cuenta
 -

con financiamiento de Proyectos tales como 

el IEE, PSA, Banco
 

Mundial, Rumiantes menores, INIPA CIID etc.
 

Para el
 
- Donaciones potenciales, nuevas fuentes externas. 

inicio del programa, se buscara la participacion de otras 

Agencias Financieras, las cuales a traves 
de donaciones puedan 

complementar el presupuesto de actividades. 

7.8.2 Presupuesto operativo
 

Se ha dividido en tres rubros principales, 
en los que incluyen la Sede
 

6
 n. En
 
Central y las Actividades de Investigacion 

y do Promoci


investigacion se ha subdividido esta gasto 
entre los cuatro CIPA's que
 

seran los cuatro regionales.
 

A nivel de Sede Central, se ha considerado al co-lider 
del programa y de
 

de $60,000. En el
 
cinco especialistas nacionales nivel internacional 

es 

6n de incluye un total de $ 600,000 en materiales,
 grea de promoci


servicios y equipo para fortalecer y equipar 
las actividades de promoci6n
 

6
 n.
 
y servicios a la promoci6n en actual 

ejecuci


7.8.3 Proqrama presupuestorio 1985-1988
 

Este monto
11'259,000.

El monto total requerido asciende a U.S.$ 


1987 y 1988, debera ser
- 1986 correspondiente a los aios 1985 


gestionado mediante prestamos. En el cuadro 
No. 2 se presentan los
 

requerimientos presupuestales del Programa 
Nacional de Ganaderia.
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CUADRO NO. 13.2 - PRESUPUESTO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
 
DE GANADERIA
 

AROS 1985 - 1988
 
(Miles de US $)
 

..................---------------------------------------------------------


RUBROS/AJOS 1985 1986 
 1987 1988 TOTAL
 

Personal 
 684 786 827 867 
 3,163
 

Bienes 720 820 910 
 925 3,375
 

Servicios 350 425 
 562 602 1,939
 

Bienes de Capital 530 635 
 791 826 2,782
 

TOTAL 2,284 2,666 3,089 
 3,220 11,259
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8. 
 Pro.rama nacional de sistemas andinos de producci6n agropecuaria
 

I. Diaqn6stico
 

La 
zona andina del Per- comtnnmente denominada Sierra, posee el mayor

porcentaje de tierra de uso agricola (47.4%) de las tres regiones

naturales del pais. AsImisno, esti ocupada por la mayor proporci6n

(69.7%) de la poblaci6n rural y de la poblaci6n total (42.0%).
 

La Sierra cuenta con mis de 50% de superficie de la mayoria de los

principales cultivos alimenticios y en el caso particular de los llamados
 
cultivos andinos, con el 100% tal como se 
puede apreciar en el cuadro
 
No.l.
 

En relaci6n a la poblaci6n pecuaria, se nota que el 79 por ciento de la
bovina, el 98 por ciento de la ovina el 61 por ciento de la porcina el 
63
 
por ciento de la caprina y el 100 pro ciento de los cam6lidos
 
sudamericanos tienen como ambito de producci6n la zona andina peruana.

(Cuadro No.1).
 

Una caracteristica de esta regi6n es su baja producci6n y productividad

agropecuaria, desarrollada principalmente en arias de minifundio y con
 
una gren preponderancia de la agricultura de substencia.
 

Las principales causas de la 
escasa y aun decreciente producci6n
 
agropecuaria en la regi6n andina son:
 

Bajo nivel de ingresos por unidad de explotaci6n.
 

Fluctuaciones marcadas e incertidumbre de clima, riego y mercado.
 

Limitado acceso del productor a inforaci6n tecnol6gica apropiada,

as! como restrigido acceso a insumos tocnol6gicos, ajustados a la
 
realidad ecol6gica y socioecon6mica del productor de la 
zona.
 

Sistema desfavorable de tenencia de la tierra.
 

Deficiencias tecnicas e institucional en la organizaci6n social para
 
la producci6n agropecuaria.
 

Desconocimiento de la potencialidad de sus recursos naturales.
 

Por otro lado en el 
caso de los pastos naturales se nota un avanzado
 
estado de degradaci6n en muchos 
lugares, como consecuencia de la escesiva
 
carga animal por unidad de area y del mal manejo. El consumo intenso o
intensivo por diferentes especies animales, el pisoteo, aparte de la
 
compactaci6n o la pulverizaci6n de la capa superficial del suelo,

facilitan la erosi6n por el viento y el arrastre del suelo por las
 
lluvias.
 

En desarrollo de las actividades, debe tenerse presente la ejecuci6n de
diagn6sticos relevantes y caracterizaci6n de los agrosistemas y la
 
determinaci6n de sus factores 
limitantes y potencial, que permitan la
 
generaci6n, divulgaci6n y transferencia de tecnologas apropiadas, que

eleven la productividad y minimicen el riesgo en las producciones

agropecuarias de la regi6n andina; propiciando por otro lado, el uso mas
 
eficaz y eficiente de la 
mano de obra rural disponible.
 



- 53 -

El PNSAPA se visualiza como un elemento de generaci6n y transferencia de
 
tecnologla adecuada para los pequeos productores especialmente,
 
entendiindose como tal aquella que sea ticnicamente vilida,
 
economicamente superior a los sistemas tradicionales, que prod.izca
 
beneficios sociales tangibles y que no distorsione los patrones
 
culturales regionales.
 

II. Objetivos
 

2.1 Objetivos Generales
 

Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural de la zona andina mediante
 
la identificaci6n, adpataci6n, generaci6n, evaluaci6n y transferencia de
 
tecnologlas mejoradas de producci6n agropecuaria, adaptables a los
 
agroecosistemas de la sierra y capaces de elevar la producci6n,
 
productividad, ingreso neto y nservar los recursos naturales de los
 
sistemas.
 

2.2 Objetivos Especificos
 

2.2.1 	 Identificar y evaluar los agroecosistemas prevalecientes.
 

2.2.2 	 Definir y categorizar los factores limitantes y potenciales de
 
los agrosistemas de producci6n.
 

2.2.3 	 Indentificar, adaptar o innovar, evaluar y transferir
 
tecnologlas apropiadas a la ecologia y sistema econ6mico, social
 
y cultural de la agricultura andina, para mejorar la
 
productividad y producci6n agropecuaria.
 

2.2.4 	 Generar o incentivar la generaci6n de conocimientos cientifico
 
tecnicos basicos para el mejoramiento biofisico y socio
 
econ6mico de la producci6n agropecuaria en los agroecosistemas
 
de la zona.
 

2.2.5 	 Generar y validar una metodologla mis eficiente de transferencia
 
de las opciones tecnol6gicas disenadas para mejorar los
 
agrosistemas de producci6n.
 

2.2.6 	 Facilitar y acelerar la transferencia y adopcion de modelos de
 
agrosistemas de producci6n tecnol6gicamente mejorada.
 

2.2.7 	 Capacitar a los profesionales de INIPA en los procesos de
 
analisis, diseno, evaluaci6n, transferencia y adopci6n de
 
modeloo mejorados de agrosistemas de producci6n.
 

2.2.8 	 Colaborar con el servicio de extensi6 n agricola on la
 
capacitaci6n tecnica de los agricultores para la introducci6n y
 
adopci6n de tecnologias mejoradas en los agrosistemas de
 
producci6n agropecuaria en la zona.
 

2.3 Objetivos y Actividades Intsrmedias
 

2.3.1 	 Realizar estudios biofisicos y socio economicos para la
 

determinaci6n de regiones homogeneas de producci6n en los
 
agroecosistemas de la zona andina.
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2.3.2 	 Disponer de diagn~sticos especificos de los agrosistemas de
 
producci6n en cada regi6n homoginea de producci6n (zonificaci6n
 
agricola).
 

2.3.3 
 Conducir pruebas de modelas opcionales de agrosistema de
 
producci6n en estaciones experimentales y campos de agricultores.
 

2.3.4 	 Efectuar la evaluaci6n econ6mico-social de las opciones de
 
agrosistemas tecnicamente factibles.
 

2.3.5 	 Conducir estudios y experimentaci6n por rubros y disciplinas en
 
laboratorio, estaci6n experimental y campo en tecnicas
 
encontradas limitantes en el diseno de opciones mejoradas de
 
agror:istamas de producci6n.
 

2.3.6 	 Dejar establecidos mecanismos de planificaci6n, manejo y

evaluaci6n conjunta entre investigadores, extensionistas y

productores, de los experimentos y otros estudios realizados a
 
nivel de 	finca.
 

2.3.7 	 Realizar cursos, seminaros, talleres de trabajo y eventos afines
 
para elevar la capacidad tecnico gerencial del personal
 
profesional del INIPA, en el enfoque de agrosistemas de
 
producci6n.
 

2.3.8 
 Auspiciar la educaci6n del personal profesional del INIPA a
 
nivel de pre y post grados en areis cientifico-ticnicas
 
relevantes para el desarrollo de agrosistemas de producci6n
 
mejorada en )a zona andina.
 

2.3.9 	 Realizar ensayos, validaci6n y demostraci6n de opciones

tecnologicas a nivel de predio y partecipar en seminirios,
 
talleres de trabajo, charlas y otros tipos de en cuestas afines,
 
tendientes a capacitar al productor en la evaluaci6n, selecci6n
 
y adopci6n de modelos mejorados do agrosistemas de producci6n
 
agropecuaria.
 

III. 	 Cobertura de la acci6n
 

6
3.1 Ambito P litico, Geografico y Ecologico
 

Como ambito de acci6n del PNSPAPA se mantiene la clasificaci6n de la zona
 
andina o sierra utilizada por organisismos estatales de planificaci6n, de
 
censos y estadistica. As! se 
considera Sierra, al territorio cubierto a
 
partir do la costa en la vertiente oriental de la Cordillera Central.
 

Desde el punto de vista politico y conforme a la distribuci6n geografica

de los CIPAs comu 6rgan'z ejecutivos descentralizados del INIPA, el
 
ambito de trabajo del Programa abarca 97 provinias en 15 departamentos
 
del pais.
 

Desde el 	punto dE vista ecol6gico sera necesario definir las eco-regiones

homogeneas 
a fin de 	facilitar el trabajo y validar la extraolaci6n de las
 
recomendaciones de tecnologas generadas por el PNSAPA. Dichas areas
 
ecologicas se asemejan principalmente en sus caracteristicas
 
fisiograficas, climaticas, edaficas para la producci6n animal y vegetal.
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En la zona andina predomina las tierras denominadas "de protecci6n'
 

(50%), donde la fragilidad ecol6gica requiere de un cuidadoso manejo del
 

suelo. El 40% del territio andino tiene condiciones par la producci6n
 

silvo-pastoril bajo estrategias para la preservacion de los recursos
 

naturales.
 

El menor potcentaje de tierras tienen vacacion neta para la agricultura
 
intensiva, estando las regiones con estas caracteristicas muy dispersas
 
dentro del ambita andino.
 

El rigimen de lluvias de la sierra es marcadamente estacionaria lo que
 
condiciona los calendarios de cultivo, incrementando el riesgo de
 
pirdidas de cosechas. Se agrava esta situaci6n por las frecuentes heladas
 
que se registran en varias eco-regiones de la sierra. Estas
 
restricciones implican la necesidad de una cuidadosa definici6n de
 
tecrnologias y selecci6 n de cultivos y crianzas, que permitan incrementar
 
la producci6n y productividad dentro de un marco de conservaci6n de los
 
recursos naturales. Es importante tener presente la necesisdad de
 
zonificar las ireas de acci6n, bajor criterios de zonas hom6geneas de
 
producci6n o ecoregiones que presenten caracteristicas similares en lo
 
referente a sus patrones ecol6gicos y consecuentemente de cultivo y
 
crianza. Es as! que, a partir de los datos disponibles. So ha divido el
 
ambito de la sierra peruana, en cuatro ecoregiones que representan las
 
principales areas de producci6n agropecuarias; habiendose realizado
 
divisiones de tipo administrativo que permitan una mayor coherencia de
 
trabajo. Asimismo, la divisi6n realizada guarda una cierta relaci6n con
 
el imbito de los CIPAs, a fin de facilitar las acciones. El Grafico Nd.2
 
que se presenta como anexo, indican las diferentes sedes del PNSAPA,
 
seg6!n las caracteristicas agroecol6gicas principales.
 

3.2 El Beneficiario
 

La region andina posee la mayor concentraci6n y proporci6n de la
 
poblaci6n rural del pals. En su Anbito se ubican 1083,066 unidades
 
agropecuarlas que abarcan un total de 19 millones de hectareas.
 

Esta cifras tan grandes, en un territorio tan dificil en su
 
accesibilidad, comunicacion, costumbres de sus poblaciones y niveles
 
eodcativos, hacen que la caracterizaci6n del "usuario y beneficiario" de
 
las actividades de investigaci6n y promoci6n tengan que hacerse en forma
 
muy delicada, teniendo en consideraci6n el contexto socio-cultural
 
ecologogico en que se desarrollari el programa.
 

Es as! que la estrategia de las acciones a planificarse debe estar
 
dirigida con mucha precisi6n a un grupo preidentificado de productores a
 
fin de que los esfuerzos se concontren en precisar y tratar de solucionar
 
porblemas especificos que afectan a dichos grupos. Es asi, que dada la
 
complejidad y variaci6n de la estructura productiva de la sierra peruana,
 
reviste una importancia primordial la cuidadosa definici6n del extracto
 
productivo, al cual se definira como "usario final".
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Teniendo en cuenta que mis del 80% de las unidades agropecuarias de la
 
un
sierra poseen predios menores de 5 hectareas, que emplean solamente 


7% del irea total disponible, y que poseen la mayor densidad poblacional
 

y asimismo los menores ingresos debido a la practica de una agricultura
 
sector mis deprimido de la
de subsistencia; calificandosele como el 


serrania peruana, debe ser considerado como el beneficiario principal del
 

programa. Esta decisi6n, se justifica desde el punto de vista agricola en
 

que mas del 80% de los llamados "cultivos andinos" (quinua, tarwio
 

olluco, oca, haba, canihua y mashua) son producidos en dichos predios.
 

Igualmente productos de tipos estrategicos en la alimentacion, tales como
 

cultivan en proporciones sobre el
 papa, malz amilaceo, trigo y cebada se 


40% del irea en predios de tamano pequeno. Asimismo, el mas alto
 

se practiza a nivel de pequenos propietarios.
porcentaje de las crianzas 


Por otra parte es necesario distinguir, dentro de la estructura
 

productiva del agro andino, a un grupo muy particular de productores
 

asocindos en las llamadas "comunidades campesinas"; las que en us
 

conjunto comprenden el 67% de la problacion rural, teniendo bajo su
 

control el 41% de las pasturas naturales, igual proporci
6n de tierras de
 

cultivo, 62% del ganado bovino, 52% del ganado ovino, y 44% de la
 

poblaci6n de camelidos sudamericanos.
 

Desde el punto de vista agricola la comunidad puede considerarse como una
 
6n de agricultores de subsistencia, on la que se combina el uso y
 

la tierra agricola con el uso y propisdad comunal de

asociaci

propiedad privada de 

tierras agricolas y de pastoreo. Esta estructura tambign es considerada.
 6
 
como marginal a los esfuerzos de generaci n y transferencias de
 

niveles actuales de producci6 n y productividad
tecnologia, por lo que sus 

son estreadamente bajos.
 

Dado que el Programa define como usuario prioritario al productor de
 

recursos de la zona andina, esta puede pertenecer a las
limitados 

siguientes categorias:
 

- Productor individual con menos de 5 hectareas en zonas mas 

agricolas que ganaderas. 

- Propietarios individuale-. de menos de 500 hectareas en zonas 

pastoriles de jalcc o puna. 

- Productores agrupados bajo las caracteristicas de comunidad 

campesina. 

- Productores agrupados bvajo la caracteristica de empresa comunal. 

3.3 Cultivos y Crianzas
 

Los denominados cultivos andinos, se constituiran como componentes
 
6
 n del PNSAPA en tecnologla para los sistemas
prioritarios de investigaci


de producci6n andina, enfatiz~ndose en quinua, haba, canihua, tarwi,
 

olluco, oca y mashua.
 

Ademis, en el caso do cultivos estrategicos (papa, maiz, amilaceo, trigo,
 

cebada) el programa tendra la responsabilidad de investigar su adaptaci6n
 

a diversos arreglos en el especio y tiempo, utilizando como componentes
 

de sistemas, las tecnologias generadas por los programas nacionales
 

especializados por cultivo.
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Con respecto a las crianzas, la investigaci6n del PNSAPA serg dividida en
 
dos grupos principales: rumiantes y especies menores.
 

Otros aspectos prioritarios a enfocarsE dentro del marco de la
investigaci6n y de la promoci6n del programa, lo constituyen la
recuperaci6n de tecnologias tradicionales: la conservaci6n y manejo de
recursos naturales ; el uso del agua y cl apoyo a los bancos de
germoplasma de cultivos andinos, promoviondo y facilitando la ampliaci6n
de colecciones gengticas, su evaluaci6n y prueba en condiciones
experimentales y practicas, incorporindolos en 
los sistemas de producci6n.
 

IV. Estrategia
 

4.1 Enfoque de Sistema
 

Una definici6n aproximada de sistema de producci6n agricola podria set:
"el conjunto de actividades y decisiones sobre el uso de la tierra
directamente ligadas al la explotaci6n agricola, 
en la que el productor
trata de optimizar sus 
recursos disponibles tomando en consideraci6n su
 marco socio-econ6mico cultural".
 

La invastigaci6n y transferencia de tecnologia en agrosistema de
producci6n es pot su naturaleza multi 
e interdiciplinaria, debiendose
conjugarse para su dosarrollo las especialidades en ciencias biol6gicas,
fisicas, econ6micas y sociales en un marco cultural definido; lo que
implica la conformaci6n de grupos que deberin armonizar los objetivos y
metas de sue actividades en base a una visi6n compartida de problemas "
reales que limitan el desarrollo agricola y por ende al bienestar social.
 
La estrategia basica del trabjo en agrosistemas de producci6n consiste
principalmente en la caracterizaci6n de los sistemas tradicionales, la
determinaci6n de sus factores limitantes y potenciales y el diseno de
modelos orcionales mejorados. Tratan de adoptar e incorporar en los
sistemas tradicionales tecnologlas comprabadas y varias para mejorar la
producci6n y productividad de las unidades de explotaci6n agricola.
Realiza investigaci6n disciplinaria en componentes, en estrecha relaci6n
con el marco socio econ6mico y cultural del sistema productivo en el que
se desarrolla. Modela opciones mejoradas de sistemas, las que deberin ser
validadas en el campo pot los mismos productores. En este proceso se
permite una s6lida y organizada interrelaci6n entre investigadores,

extensionistas y productores.
 

Los agrosistemas de producci6n se caracterizan pot:
 

i) 
 ser especificos para las ecorregiones o areas homogeneas de

producci6n donde se desarrollan.
 

ii) Ofrecer diferentes opciones tecnol6gicas de explotaci6n para
aumentar significativamente la productividad agropecuaria y a la
vez minimizar riesgo e incertidumbres de la producci6n.
iii) Utilizar con eficacia y eficiencia los recursos fisicos, el
capital, los avences tecnol6gicos validados y la mano de obra
disponible en el medio rural, para aumentar la rentabilidad
 
economica de la unidad de producci6n;
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iv) 	 estar adaptados a las condiciones econ6rmicas y socioculturales
 
de los agricultores que lo adopten;
 

v) 	 poder contribuir al mejoramiento de la dieta rural;
 

vi) 	 facilitar la conservaci6n del suelo y preservaci6n de los otros
 
recursos naturales necesarios para un desarrollo agricola
 
sostenido;
 

4.2 Etapas de Trabajo
 

4.2.1 Investigaci6n
 
i) Elecci6n de ireas homogineas de trabajo;
 

ii) 	 caracterizaci6n de la zona bajo estudio;
 

iii) 	 disenos de opciones mejoradas;
 

iv) 	 investigaci6n en componentes;
 

v) 	 ajuste de los modelos mejorados.
 

4.2.2 	 Promoci6n de Tecnoloqla Mejorada
 

En cooperaci6n con el servicio de extensi6n, los modelos validados seran
 
transferidos en forma masiva mediante programas adecuados a las regiones

hom6geneas de producci6n en 
las que trabaja el PNSAPA. Paralelemente,
 
estos modelos serin tambign extrapolados a otras regiones compatibles de
 
producci6n agrc;ecuarias, donde no hayan sido desarrolladas las
 
actividades de investigaci6n del programa.
 

4.2.3 	 Capacitaci6n
 

El PNSAPA ofrecer capacitaci6n informal intensiva a los investigadores
 
del INIPA en el desarrollo y aplicaci6n del enfoque de sistema.
 
Coloaborari con el servicio de extensi6n en 
la motivaci6n y entrenamiento
 
de los productores para adoptar y manejar los modelos de agrosistemas de
 
producci6n mejorados. Ademas, promovera y auspiciari la educaci6n formal
 
a nivel de maestria y doctorado de los profesionales mas idneos de los
 
CIPAs para ampliar y consolidar la base cientifico-t~cnica de la acci6n
 
del INIPa en el enfoque de agrosistema de producci6n.
 

V. Organizaci6n
 

5.1 INIPA
 

A nivel de la estructura general del INIPA la propuesta plantea una
 
organizaci6n cuyo diagrama se presenta en grifico anexo. Esta unidad de
 
trabajo debe actuar en estrecha coordinaci6n con la jefatura del
 
instituto y las direcciones ejecutivas de Investigaci6n y Promoci6n.
 

El comando del programa esti 
a cargo de un lider y un colider. Se
 
requerira de un conjunto de asesores de alto nivel conformado por

especialistas nacionales e internacionales de caracter multidisciplinario.
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5.2 Sede y Subsedes
 

Para la cobertura de las regiones andinas se ha hecho una divisi6n en
 
cuatro ecoregiones de acuerdo con sus caracteristicas ecol6gicas,
 
agronomicas y socio-econ6micas.
 

La regi6n norte comprende la sierra de los departamentos de Piura,
 
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y La Libertad; la regi6n centro con
 
provincias de sierra en los departamentos de Ancash, Huanuco, Pasco,
 
Junin y Lima; la regi6n Sur que comprende Cuzco, Arequipa, Apurimac,
 
Ayacucho y Huancavelica; y la regi6n del Altiplano con los departamentos
 
de Puno, Moquegua y Tacna.
 

De acuerdo a diferentes indices debidamente tabulados se escogi6 como
 

sede a Huancayo y como subsede Cuzco, Puno y Cajamarca.
 

5.3 Entidades Cooperadoras
 

E:cisten en el pals una serie de instituciones, programas y proyectos
 
expeciales que vienen ejecutando actividades extrechamente relacionadas
 
con las acciones del PNSAPA; por 1o cual se estableceran nexox de
 
trabajos conjunto.
 

En el norte se contactara entre otras, con la Universidad Nacional
 
Tecnica de Cajamarca, a traves de sus diversos programas acidemicos.
 

En el centro se coordinara y establecera convenios con la Universidad
 
Nacional del Centro, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad
 
Nacional Mayor de San Marcos - IVITA, Programa de Rumiantes menores y
 
SAIS y Cooperativas.
 

En la zona sur se trabajar especialmente a travis de convenios con la
 
Universidad Nacional San Antonio Abad, el Proyecto IICA-CIID de cultivos
 
andinos, IVITA y al Prograa Rumiantes Menores.
 

En la regi6n del Altiplano la colaboraci6n sera con la Universidad
 
Nacional del Altiplano, Proyectos de Desarrollo Microregional y Programa
 
Rumiantes Menores.
 

VI. Programas Tecnicos
 

6.1 Investigaci6n
 

6.1.1 Linea 1. Diagn6stico, Diseno, Prueba y Validaci6n.
 

Objetivo: identificar los sistemas de producci6n existentes y
 
determinar los problemas ex6genos y end6genos de tipo
 
biol6gico que afectan a los sistemas de producci6n
 
agropecuaria en cada subsede.
 

Sublineas: 1) Determinaci6n de zonas homoggneas de producci6n dentro
 
del imbito de cada subsuelo y elecci6n de
 
microregiones o lugares especificos de actividad en
 
coordinaci6n con el Programa de Agroeconomla.
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2) 	 Diagn6stico estitico do los sitios especificos de
 
actividad.
 

3) 	 Diseno de sistemas mejorados do producci6n.
 
4) 	 Prueba y validaci6n de los sistemas mejorados de
 

producci6r
 

6.1.2 	 Linea 2. Estudios Agro-socio-econ6micos, en coordinaci6n con el
 
Programa de Agroeconomia.
 

Objetivo: 	 Identificaci6n de los componentes socio-econ6micos de los
 
agro-sistemas que inciden en la producci6n y productividad,
 
identificando a los factores externos e internos de los
 
sistemas.
 

Sublineas: a) Econ6micos 
1) Evaluaci6n econ6mica de sistemas tradicionales. 
2) Evaluaci6n ex-ante y ex-prt de sistemas mejorados. 
3) Evaluaci6n ex-ante y ex-post de los componenetes 

mejorados que serin aplicados en los sistemas de 
producci6n. 

4) Analisis econ6mico regional de los factores que 
afectan la producci6n (credito, mercado, politicas y 
servicios). 

b) Sociales 
1) Evaluaci6n social de los agrosistemas tradicionales. 
2) Evaluaci6n social de la divisi6n de trabajo y toma de 

decisiones en los sistemas tradicionales de producci6n. 
3) Evaluaci6n ex-ante y ex-post de las tecnologlas 

mejoradas que serin aplicadas en los agrosistemas de 
producci6n. 

4) Evaluaci6n de las organizariones sociales de los 
estratos productivos. 

5) Evaluaci6n de las formas y medio3 de difusi6n para la 
transferencia de tecnologia. 

6.1.3 Linea 3. Componentes de Sistemas de Cultivos Andinos. 

Objetivos: 1) Incrementar la producci6n y productividad de los 
sistemas de cultivos andinos (entediendc ;e como tales 
tanto los aut6ctonos, como los introducidos y 
adaptables en cada ecologia). 

2) Colecci6n, conservaci6n y uso de los recursos 
fitogendticos andinos. 

3) Optimizaci6n de los arreglos especial, en el tiempo y 
el cultivo. 

4) Mejora de las condiciones de consumo y mercadeo de los 
cultivos andinos. 

Sublineas: 1) Coordinaci6n y fortalecimiento de los bancos actuales 
de germoplasma (Cajamarca, Huancayo, Ayacucho, Cuzco y 
Puno). 

2) Investigaci6n agron6nica en la producci6n de cultivos 
aut6ctonos. 
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3) 	Incorporaci6n do las alternativas tecnolgicas de los
 
Programas Nacionales de Maiz, Papa, Cereales y

Leguminosas a los sistemas de cultivos andinos.
 

4) Evaluaci6n agro-climitica y apoyo a la investigicaci6n
 
en las relaciones bioclimaticas.
 

5) Investigaci6n en la transformaci6n y conservaci6n de
 
los cultivos andinos.
 

6.1.4 Linea 4. Componentes de Sistemas de Producci6n en Rumiantes,

Praderas Naturales, y Pastos y Forrajes, en
 
coordinaci6n con el 
Programa de Ganaderia.
 

Objetivos: 
 Incrementar la producci6n y produztividad de las especies

bovina, ovina y camelida presentes en los sistemas actuaes
 
de producci6n, por unidad de superficie y en funci6n de la
 
conservaci6n de los 
recursos naturales.
 

Sublinoas: 	 1) 
Manejo y sanidad de rumiantes bajo condiciones de
 
crianzas en nucleos pequeinos individuales y en
 
comunidades.
 

2) 	Utilizaci6n racional de los residuos de cosechas,

subproductos y suplementos minerales en la
 
alimentaci6n animal.
 

3) 	Utilizaci6n racional de los pastura natural y
 
cultivada.
 

4) 	Evaluaci6n de genotipos criollos y su potencial

productivo y reproductivo para mejorar por selecci6n o

cruzamiento la producci6n y productividad de acuerdo
 
con las necesidades de los sistemas integrados de
 
producci6n.
 

6,1.5 Linea 5. Componentes de Sistemas de Produccian en Especies

Menores en coordinaci6n con el Programa de
 
Agroeconomia.
 

Objetivos: 	 1) Identificar y estudiar los factores biologicos

limitantes a la producci6n de especies menores
 
integrantes de los sistemas de producci6n (cuyes,

caprinos, porcinos, ayes).
 

2) 	Investigar, validar y promover la incorporaci6n de
 
animales menores en 
los sistemas de producci6n.
 

Sublineas: 	 1) Sistema de alimentaci6n y manejo de cuyes.

2) Selecci6n y mejoramiento genetico del cuyo.

3) Sistema de alimentaci6n y manejo de cabras.
 
4) Sistema de alimentaci6n y manojo en cerdos y ayes en
 

sistemas familiares de producci6n.
 

6.1.6 	 Linea 6. Conservaci6n de recursos de suelo y agua en
 
coordinaci6n con el Programa Nacional de Manejo

racional del suelo y agua.
 

Objetivo: 
 Desarrollar y evaluar tecnicas de conservaci6n y manejo de
 
los ecosistemas agrosilvo pastoriles andinos.
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Sublneas: 	 1) Investigaci6n en el recurso suelo.
 

2) Investigaci6n el el uso y manejo del recurso agua.
 

3) Recuperaci6n de fertilizantes naturales degradados.
 

6.2 Promoci6n
 

6.2.1 	 Linea 1. Diagn6stico, Diseno, Prueba y Validaci6n en
 

coordinaci6n con la Direcci6n de Estension.
 

Objetivos: 	 Identificar los sistemas de producci6n existentes y
 

determinar los probleams ex6genos y end6gcnos de tipo
 

biol6gico que afectan a los sistemas :,optoducci6n
 
agropecuaria en cada subsede.
 

6.2.2 	 Linea 2. Promoci 6n de Sistemas Mejorados en la Regiones de
 

Origen.
 

Objetivos: 	 Discriminacion masiva de las tecnologlas probadas y
 

validadas en las regiones de investigaci
6n en donde se
 

originan los sistemas.
 

6.3 Capacitaci6n
 

n tienen por objeto, famiarizar al personal
Las actividades de capacitaci
6
 

tecnico de investigacion y promoci
6n, con la metodologia de trabajo en
 

sistemas dc producci
6 n. Para tal efecto se considzran dos tipos de
 

capacitaci6n: cursos cortos y visistas de entrenamiento y capacitaci
6 n
 

formal en programas de postgrado,
 

Los cursos cortos se llevaran a cabo en la sede y subsede del Programa;
 
dos eventos con personal internacional para el
promoviendose por lo menos 


antrenamiento primario de un nucleo bisico de profesionales, a fin de que
 

este nucleo se encargue de la organizaci
6n y ejecuci6 n de cursos
 
a todo el personal edscrito al
adicionales para entrenar en cada subsede 


PNSAPA.
 

En el caso d- capacitaci6 n de postgrado se dara enfasis en aquellas
 

especialidades que tengan mayor impacto en la investigaci6
 n de
 

componentes y sistemas integrales de producci6n. Se consideran 20 becas
 

para maestria en la Universidad Nacional Agraria, 12 becas para estudios
 

de perfeccionamiento en Universidades Latino-americanas y 8 becas en
 

maestria en Estados Unidos. Ademas se estima necesario otorgar 10 becas a
 

nivel de doctorado.
 

VII. Recursos fisicos y humanos
 

7.1 Disponible
 

Se cuenta en la actualidad con 25 investigadores distribuldos en los
 

diferentes CIPAs con provincias en la regi
6n de sierra, cantidad que se
 

considera insuficiente, por lo que sera necesario contratar mayor
 
area de zootecnia, 	veterinaria y agrostologia.
personal, sobre todo en el 
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En lo referente a facilidades en la investigaci6n so cuenta con
estaciones exporimentales medianamente equipadas en Puno, Cuzco y
Cajamarca, debiendo hacerse un uso miximo de las instalaciones de las
Universidades Regionales, las que cuentan con laboratorios y estaciones
experimentales que puedan ser mejorados para su efeciente empleo.
 

7.2 Reuerido
 

El 
requ( i:miento cotal de personal del PNSAPA, es de 121 tecnicos, de los
 
cuales 52 realizarin labores de promoci6n y 69 de investigaci6n.
 

9. Programa nacional de investigaci6ni, promoci6n agraria 
en selva
 
(PNIPAS)
 

I. Diagn6stico
 

El Peri comprende un total de 128'000,000 Hectireas de las cu~les el 50
por ciento le corresponde a la Selva. Esta regi6n natural 
se divide en
dos grandes 
zonas ecol6gicas con marcada diferencia en fisiografia,
clima, suelo y caracteristica de los rios: Selva Alta y Selva Baja. La
Selva Alta, Ceja de Selva 6 Ceja de montana comprende los 6ltimos valees
interandinos con vegetaci6n boscosa tropical, ubicados eatre 2500 y 500
Mts. sobre el nivel del mar; 
con una geologla compleja, causando gran
variabilidad edafica dentro de cortass distancias. El 
r6giman de lluvias
es sumamente vari&ble debido a las barreras fisicas que ]a 6
ltima
cordillera oriental presenta al aire humedo proveniente del Atlintico.
La precipitaci6n fluvial anual varla desde 600 imn, 
hasta mas de 8,000 mm.
La extensi6n do la Selva Alta es do aproximadamente 19 millones de
hectareas (15% do la superficie territorial del Per).
La Selva Baja o Llano Amaz6nico comienza al 
este de las ultimas
estribaciones andinas; su elevaci6n es menor do 
300 metros sobre el nivel
del mar yen su mayoria esta cubierta por espesos bosques y banada par
grander rios con amplios meandros. Atnque aparentemente uniforme, la
Selva Baja presenta importantes diferencias Topograficas y edaficas;
existen dos regimenes de 
hluvias (con o sin, una estaci6n seca merzada).
La Selva Baja ocupa algo nriis
de 56 millones de hect~reas (44%

territorio perusno). 

- del
 

1.1 Clima
 

La Selva Peruana psee tres importantes ecosistemas, cuya caracteristica
mas saltante es la distribuci6n de las liuvias, el Bosque Pluvial, 
el
Bosque Estacional, Semi siempreverde y el Bosque espinoso.
 

1.1.1 Bosque Pluvial
 

Se caracteriza per una estaci6n seca de no mAs de 
tres meses
consecutivos, con una vegetaci6n natural de tipico bosque humedo
tropical. Aproximadamente el 70% de la Selva posee este ecosistema;
siendo un buen indicador la producci6n erratica de mangos, cultivo que
requiere una estaci6n seca bien definida.
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1.1.2 Bosque Estacional Semi siempreverde
 

Caracterizado por una pronunciada gpoca seca, pero no mayor de cuatro
 
meses 	consecutivos. Ocupa aproximadamente 22 millones de hectireas; 
con
 una vegetaci6n natural de bosque seco tropical en la Selva Alta, pero en
la Selva Baja el bosque natural es parecido al bosque humedo tropical,
 
por el mayor tamano de algunos arboles.
 

1.1.3 Bosque Espinoso
 

Esti limitado a pequenas areas de la Selva; es un ecosistema arido que
 
s
6lo se considera como "Selva" debido a su ubicaci6n geografica.
 

1.2 Suelos
 

1.2.1 Clasificaci6n
 

De las diez 6rdenes existentens de suelos, la Selva peruana posee siete,
 
cuya extensi6n se aprecia a continuaci6n:
 

i) 	 Los Ultisoles; suelos rojos y amarillos de baja fertilidad
 
natural, ocupan aproximadamente el 66% de la Selva, en los
Terrenos de altura de la Selva Baja y en terrazas antiguas y

laderas de la Selva Alta. Se le denomina tambi~n "Acrisoles" y

"Podz6licos Rojo Amarillo" en otros sistemas de clasificaci6n.


ii) 	Entisoles; Suelos j6venes con muy poca diferencia en el perfil,
 
que ocupan el 
17% de la regi6n, Se incluyen suelos aluviales.
 
mal dvenados (Aquents), principalmente en las orillas de los

rios; suelos aluviales no inundables (Fluvents), y tambien
 
sueolos muy j6
venes y poco profundos ubicados en pendientes

fuertes (Orthents).
 

iii) 	 Inceptisoles; suelos j6venes con diferenciaci6n de horizontes
 
en el perfil, ocupan el 14% de la Selva; gvan parte ubicados en

aguajales o zonal mal drenadas (Aguents) y tambi~n en zonas
 
escarpadas. Sin embargo, muchos inceptisoles bien drenados,

fertiles y ubicados en topografias favorables (en tropepts)

tienen un gran potencial agricola; 3iendo comunes en los valles
 
de la Selva alta, especialmente on el Huallaga Central y Alto
Huallaga, que representan un magnifico recurso edifico. Tabi~n
 
son comunes en la Selva Alta Inceptisoles acidos bien drenados
 
(Dystropets) con un grado intermedio de fertilidad.
 

iv) 	Alfisoles; se asemejan a los Ultisoles pero tienen un menor
 
grado de acidez y mayor fertilidad.
 
Existen alrededor de 2.3 millones de hectareas de este tipo de
 
suelos.
 

v) 	 Vertisoles; son suelos arcillosos pesados que se agrietan

cuando se 
secan 	y se hinchan cuando se humedecen. Tienen una
 
fertilidad natural mediana, pero superior a los Ultisoles. La

Selva posee 400 mil hectireas de vertisoles principalmente en
 
zonas secas de la Selva Alta, El Huallaga Central y Jaen Bagua.
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CUADRO NO. 13.3 - DISTRIBUCION PRELIMINAR DE SUELOS
 
EN LA SELVA PERMA
 

Posiciones Topogrificas Total
 
.......................----------------------------------------------------


Suelos Plano mal Plano a Lomoso a
 
Dominantes drenado ondulado I/escarpado 2/ Area
 
------------------------------------------------.-----------------------


Millones de Hectareas
 

Ultisoles 3.8 38.0 7.4 49.2 65
 
Entisoles 3.3 1.5 8.0 12.8 17
 
Inceptisoles 2.9 0.8 6.8 10.5 14
 
Alfisoles 0.0 1.3 1.0 2.3 3
 
Vertisoles 0.0 0.4 0.0 0.4 1
 
Molisoles 0.0 0.1 0.2 0.3 
 -

Espodosoles 0.1 0.0 0.0 0.1 
.............................................--------------------------.
 

TOTAL 10.1 42.1 23.4 75.6 100
 
13 56 30 100 100
 

..................---------------------------------------------------------


I/ Topografias bien drenadas, pendientes principales de 0 a 8%
 
2/ Topograflas bien drenadas con pendientes generalmente mayores de 8%
 

Fuente: FAO (1971), Cochrane et al (1981) ONERN (1982) modificado
 
por P.A. Sanchez y J.R. Benites - INIPA (1983 trabajo "Opciones
 
tecnol6gicas para el manejo do suelos en la Selva Peruana"
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vi) 	 Molisole; suelos negLos originarios de rocas calcireas gue se
 
encuentran en algunas zonas de Selva Alta; especialmente en
 
Jien - Bagua y laderas empinadas en el Alto Huallaga, per" su
 
extensi6n total se limita a 100 mil hectireas en topografia
 
plana.
 

vii) 	 Espodosoles o Podzoles; 
se trata de suelos sumamente arenosos,
 
icidos y con tan baja fertilidad natural, que no son capaces de
 
soportar un bosque humedo tropical. Su potencial productivo es
 
sumamente bajo y no se recomienda su uso.
 

viii) Respecto a los tres 6rdenes restanteso existen en la Selva
 
pequenas areas de Histosoles o suelos orginicos. Hasta el
 
momento no se han clasificado Oxisoles en la Selva del Peru,
 
debido tal vez a que carece de materiales originarios muy
 
antiguos. Debido a condiciones climaticas no se encuentran
 
Ardisoles en la Selva, con la posible excepci6n de Jain Bagua.
-


1.2.2 Limitaciones
 

Los factores edaficos mis limitantes son de orden quimico mas que fisico;
 
siendo los mas abundantes la deficiencia de nitr6geno, que se estima
 
ocurre en 70.7 millones de hectireas, o sea el 94% de la Selva;

deficiencia de f6sforo (66% y 49.7 millones de Has.) 
y bajas reservas de
 
potasio, magnesio y otros nutrientes (64%).
 

Los limitantes de orden fisico son alta erodibilidad, debido
 
principalmente a pendientes escarpadas (31%), sequia por mas de tres
 
meses consecutivos (27%), mal drenaje y peligro de inundaci6n (13%) y
 
poca profundidad hast la roca madre (11%).
 

Dos importantes limitaciones quimicas tipicas de los tr6 picos se
 
manifiestan en una proporci6n relativamente baja: solo el 30% del area
 
sufre de una baja capacidad de intercambio catinico, lo que favorece la
 
lixiviaci6n de los elementos; s6lo el 25% de la Selva Peruana posee una
 
capacidad relativamente alta de fijar fertilizantes fosfatados en forma
 
poco disponible. De todas maneras ambas limitaciones ocurren en mas de 20
 
millones de hectareas.
 

Respecto a la agrupaci6n de suelos de la Selva se presenta a continuaci6n
 
su distribuci6n.
 

1.2.3 Ca 3cidad de Uso da Tierras
 

La Selva constituye el reservorio mis importante de la ampliaci6n de la
 
frontera agricola, ya que poses 2.4 millones de hectareas aptas para
 
cultivos anuales en limpio, 2.2 millones de hectareas aptas para cultivos
 
perennes y 5.7 millones de hectareas aptas para pastos; lo que totaliza
 
10.3 millones de hectareas de potencial agropecuario, en un pais que en
 
la actualidad trahaja solo 2.5 millones de hectaeas 
en cultivos anuales y
 
perennes y 17.1 millones de hectareas en pastoreo. Ademis la Selva posee

el 95% de los bosques aptos para producci6n forestal en el Peru y
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CUADRO NO. 13.4 - DISTR:BUc:CN GENERAL DE SUELCS DE LA
 
SELVA PERUANA (Basado en el Cuadro No. 13.1).
 

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

AGRUPAC:CNES DE SUELOS 	 MILLONES DE 
 % DE LA
 

HECTAREAS SELVA
 
................----------------------------------------------------------

* Suelos acidos de baja fertilidad
 
natural, bien drenados, topografla
 
plana o suavemente ondulada
 
(Ultisoles, Distropepts). 38.0 50
 

.	 Suelos de topografias escarpadas,
 
fuertemente disectados (Entisoles,

Inceptisoles, Ultisoles, Aftisoles). :3.4 31
 

.	 Suelos mal drenados, aluviales,
 
aguajales (Aquetps, Aquents). 10.1 14
 

* Suelos de moderada a alta fertilidad
 
natural con topografla plana a leve
mente ondulada (Alfisoles, Vertisoles,
 
Entisoles) 	 4.1 5
 

TOTAL 
 75.6 100
 
. . .. . .. . . . . . . . . ..---------------------------------------------------------
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solamente el 35% de las areas de protecci6n ecol6gica, las cuales no se 
consideran aptas para agricultuara, ganaderia o producci6n forestal. Toda 
esta informaci6n puede verificarse en el cuadro siguiente, donde se 
aprecia la capacidad de uso de las tierras en el Peru por regiones
naturales, segun estudios realizados por la Oficina Nacional de 
Evaluaci6n de Recursos Naturales (C:4RN). 

1.2.4 Fragilidad del Ecosistema
 

El porcentaje del irea clasificada por ONERN como "Area de protecci6n" en
 
una regi6n dada, puede considerarse como indice de su fragilidad. Los
 
datos del Cuadro No. 13.6 proveen los siguientes indices de fragilidad:

Costa, 74%: Sierra, 64%; y Selva, 25%. El porcentae mas alto de areas de
 
protecci6n en Costa y Sierra se debe a la ausencia de una cubierta
 
vegetal capaz de proteger al suelo contra la erosividad de las lluvias,
 
asi como a la alta erodibilidad de sus suelos debido a la pendiente y la
 
debil estructuia del suelo.
 

Los suelos aridos y semiiridos que predominan en Costa y Sierra, tienen
 
generalmente buja estabilidad de sus agregados debido a un bajo contenido
 
de materiales que cementan las particulas de arcilla, tales como materia
 
orginica e h1droxido de fierro y aluninio.
 

1.3 Los componentes del Programa
 

i) Manejo y conservaci6n de suelos.
 
ii) Sistemas intensivos con rotacion de cultivos anuales.
 
iii) Sistema de cultivos con bajos insumos.
 
iv) Cultivos en barrial.
 
v) Pasturas mejoradas y ganaderia de doble prop6sito.
 
vi) B6falos de agua.
 
v1i) Animales menores.
 
viii) Cultivos perennes y agro-forestales.
 
ix) Manejo Pm'5iental.
 
x) Sistemas de producci6n agropecuaria.
 
xi) Manejo de agua.
 
xii) Sistemas de comercializaci6n y mercadeo.
 
xiii) Sistema de transformaci6n de productos agropecuarios.
 
xiv) Sistema de mecanizaci6n agricola.
 
xv) Insituciones de Investigaci6n y Promoci6n.
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C'ADRO NO. 13.5 - CAPACIDAD DE USO DE TIERRAS EN EL PERU, 
SEGUN ONERN (1982). 

CAPACDAD DE USO CCSTA SIERRA SELVA PERU % SELVA
 

------------- MILLONES DE HECTAREAS------------


Cultivos an limpio 1.1 1.3 2.4 4.9 49
 

Cultlvos perennes 0.5 -- 2.2 2.7 81
 

Pastos 1.6 10.6 5.7 17.9 32
 

Bosques Je Produccl6n 0.2 2.1 46.-1 48.7 93
 

Areas de Protecci6n 10.2 25.1 18.9 54.3 35
 

TOTAL 13.7 39.2 75.6 128.5 59
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CUADRO NO. 13.6 - FRAGILIDAD DE LAS 3RANDES REGIOMES DEL PERU.
 

REG: Cl 
 AREA DE AREA TOTAL % DE
 
PROTBCCION 
 FRAGILIDAD
 

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

----------- MILLONES DE HECTAREAS ----------


Costa 10.2 
 13.7 74
 

Sierra 25.1 39.2 
 64
 

Selva 18.9 75.6 25
 

Basados er~datos de OIJERN y el Cuadro No. 13.3 
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1.4 Factoree Limitantes
 

Los factores limitantes para el racional desarrollo agrario de la Selva
 
pueden ser resumidos en los siguientes aspecton:
 

i) 	 Insuficiente conocimiento de tecnologias de manejo de suelos y
 
sistemas de producci6n para los diferentes ecosistemas
 
selviticos.
 

ii) 	 Insuficiente transferencia de la tecnologla ya disponible a los
 
productores en forma masiva.
 

iii) 	 Limitada infraestructura vial, crediticia, de insumos y de
 
comercializaci6n y politicas que apoyen el desarrollo
 
tecnol6gico.
 

iv) Necesidad de estrechar la coordinaci6n, comunciaci6n y
 
colaboraci6n entre las entidades de investigaci6 n y promoci6n
 
agraria tanto a nivel nacional como nivel amaz6nico.
 

v) Falta de recursos humanos.
 

1.5 Conclusiones
 

i) El desarrollo agrario de la Selva es uni realidad y laterea de
 
desmonte va a aumentar.
 

ii) La clave es desarrollar y transfevir tecnologla para producir
 
sistema de uso estable.
 

iii) 	 Los iistemas de producci6n de la Selva deben de concentrarse
 
primero en los suelos mis firtiles, can mejor topografia y
 
accesibilidad a mercados.
 

iv) Los sistemas deben ser de caricter intensivo.
 
v) Debe promoverse la agroindustria que permita transformar
 

productos voluminosos en productos de alto valor unitario.
 
vi) 	 En el futuro la Selva seri la principal fuente de alimentos
 

bisicos como arroz, maiz, leguminosa de grano, came
 
oleaginosas, mientras que la Costa se concentrari on productos
 
que hagan uso mis eficiente del agua, recurso escaso en esta
 
regi6n.
 

vii) 	 La Selva produciri tambien productos de exportaci6n tales como
 
jugos, conservas, aceites, concentrados proteicos y vitaminicos.
 

viii) 	 Se regueriri promover mejores vlas de comunicaci6n.
 
ix) 	 Recuperaci6n de areas degradadas para su uso y conservaci6n.
 
X) 	 So requiere identificar e investigar los sistemas agroforestales
 

y silvo pastoriles para una utilizaci6n racional del suelo en
 
busca de mayor rentabilidad en la explotaci6n.
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II. Opciones de desarrollo
 

La estrategia del PNIPAS se basa en investigar y promover diferentes

opciones tecnol6gicas para combinacione3 especificas de suelo, topografia
y nivel de infraestructura vial y crediticia. Las principales opciones
 
son:
 

2.1 
 Sistemas de arroz bajo reigo en Restingas altas (terrazas aluviales
 
no inundables con suelos fertiles).
 

2.2 Rotaci6n de cultivos de ciclo corto con uso intensivo de

fertilizantes, cal y otros 
insumos en lugares con buena
 
infrestructura.
 

2.3 Cultivos de ciclo corto con bajos insumos en 
 lugares con limitada
 
infraestructura.
 

2.4 
 Pasturas mejoradas en mexcla de gramineas y leguminosas para

ganaderia al pastoreo y en estabulaci6n.
 

2.5 Cultivos perennes y agroforestales.
 

2.6 Bosques en mosaico con agricultura.
 

2.7 Zonas para protecci6n ecol6gica.
 

2.8 
 Cultivos sin insumos en barriales.
 

2.9 
Cria de bufalos en bajiales (terrazas aluviales inundables).
 

2.10 Regeneraci6n de laderas degradadas.
 

III. Objetivos
 

El PNIPAS tiene objetivo implementar un mecanismo agil y dingmico de
colaboraci6n inter-intitucional para generar y transferir tecnologlas

adecuadas a fin de:
 

3.1 
 Aumentar la producci6n de alimentos y productos agroindustriales y
forestales en forma agron6micamente viable, econ6micamente rentable
 
y ecolgicamente estable en los varios ecosistemas de la Selva
 
Peruana.
 

3.2 Reducir la tala indiscriminada de bosques, estableciendo diferentes

sistemas de uso de tierras, delimitando ireas que no deben ser
 
tocadas.
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3.3 	 Recuperar o mejorar la productividad de suelos en ecosistemas
 
degradadas.
 

3.4 	 Promover la mejora de sistemas de transporte, cridito y
 
comercializaci6n de los productos.
 

3.5 	 Promover la participaci6n del secto privado y organizaciones del
 

sector agrario.
 

IV. 	Prioridades
 

4.1 	 Prioridades Ticnicas
 

4.1.1 	 Determinar los mejores sistemas de manejo de suelos para cada
 
zona de desarrollo.
 

4.1.2 	 Impulsar el desarrollo de ganaderla de dolbe prop6sito en
 
pasturas mejoradaz con enfasis en regenerar pasturas degradadas.
 

4.1.3 	 Impulsar la producci6n de cultivos perennes de alto valor
 
unitario que tengan potencial agroindustrial.
 

4.1.4 	 Desarrollar ver.aderos sistemas agrofeorestales o agrosilvo
 
pastoriles.
 

4.1.5 	 Capacitar a investigadores y extinsionistas sobre el manejo
 
tecnico e integral de los recursos de Selva.
 

4.1.6 	 Promover la producci6n de semillas y plantones de las especies
 
mas importantes.
 

4.1.7 	 resarrollar sistemas de transformaci6n de productos
 

agropecuarios y su comercializaci6n.
 

4.2 	 Prioridades geogrificas
 

Se incluyen: Jaen - San Ignacio - Bagua, Alto Mayo, Huallaga - Central,
 
Alto Huallaga, Chanchamayo, Satipo, Pichis, Palcazu, La Convenci6n, Madre
 
de Dios, Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa.
 

V. 	 Organizaci6n
 

5.1 	 Estructura
 

El PNIPAS sera liderado por el INIPA en su calaidad de 6 rgano rector de
 
la investigaci6n y promoci6n agropecuaria en el pals.
 

Se integraran otras instituciones que realicen actividades de
 
investigaci6n y promoci6n agropecuaria en la : .aade Selva.
 

Para la programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Programa se estableceran
 
niveles de coordinaci6n entre el INIPA y las entidades participantes.
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5.2 Sede 

La sede del PNIPAS se ubicarg en la Estaci6n Experimental de Yurimagua
 

del CIPA Iquitos, debido a contar, con la mejor infraestructura de
 

investigaci6 n, base de datos de largo plazo, una masa critica de
 

profesionales con un centro de capacitaci6n. Las actividades de la sede
 

consistiran en conducir los estudio hbsicos sobre suelos y otros
 

factores, e integrarlos en sistemas de producci
6n. La sede servira
 

asimismo como centro de capacitaci
6n y de difusi6n para el Programa.
 

VI. Programa Tecnico
 

6.1 Investiaaci6n
 

Las actividades de investigaci
6n del PNIPAS se agrupan en 17 componentes,
 

a saber:
 

i) Manejo y conservaci6 n de suelos. 
ii) Sistemas intensivos con rotacion de cultivos anuales.
 

iii) Sistema de cultivos con bajos insumos.
 
iv) Cultivos en barriales.
 
v) Pasturas mejoradas.
 
vi) Bufalos de agua.
 
vii) Animales menores
 
viii) Cultivos industriales (cafe, cacao, jebe).
 
ix) Cultz'vos nativos (pijuayo, araza, guarani, etc.)
 
x) Fruta]es comerciales (citricos, papaya, pina, etc).
 
xi) Sistemas agroforestales incluyendo agrosilvo pastoriles.
 
xii) Manejo ambiental.
 
xiii) Estudio de Sistemas de Produccion.
 
xiv) Manejo de agua.
 
xv) Sistemas de comercializaci6 n y mercado
 
xvi) Transoformaci6n de productos.
 
xvii) Sistema de macanizaci6 n agricola.
 

Para cada componente se determinara imbito de acci6n, una estaci6n
 
principal donde se ejecutarin los trabajos, algunas estaciones
 

participantes que desarrollaran algunas de las actividades o proyectos
 

del componente y una serie de proyectos a ejecutarse a corto, mediano y
 
largo plazo.
 

6.2 Promoci6n y Extensi6n
 

6.2.1 Extensi 6 n
 
Los proyectos de extensi6 n que desarrolle el PNIPAS tendran como
 

base las actividades actuales de los agricultores en cada
 
agencia de extension, as! como la disponibilidad de teciiologia
 
por parte de la investigaci6n.
 

Se desarrollaran dos tipos de proyectos; aquellos que deben
 

iniciarse de inmediate en vista del apoyo de la investigacion
 
existentes; y aquellos que deben esperar nuevos resultados de
 
investigaci6n.
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Cada proyecto incluiri una combinaci6n de mitodos de extensi6n,

tales como: Parcelas de demostraci6n, parcelas de comprobaci6n,

demostraci6n de mitodos, dias de campo, visitas a agricultores,

divulgaciones radiales y divulgaciones escritas.
 

La elaboraci6n detallada de cada uno de los proyectos de
extensi6n que se generen seri responsabilidad, del respectivo

agente de extenxi6n en colaboraci6n con la 
zona de Promoci6n a
 que pertenece el CIPA respectivo y el liderazgo del PNIPAS.
 

6.2.2 Promoci6n
 
Cada zona de Promoci6n y algunas oficinas de los Proyectos
Especiales cuentan con especialistas de promoci6n en varios de
los componentes del PNIPAS, o en cultivos expecificos o en
disciplinas. El especialista juega un papel preponderante en el
Programa, ya que sirve de vinculo entre la investigaci6n y la
 
extensi6n.
 

Las zonas de promoci6n desempenarin las siguientes funciones
 
dentro del PNIPAS:
 

- Promoci6n de la producci6n de semillas y plantones a nivel
 
comercial.
 

- Promoci6n de comercializaci6n rural y abastecimiento de
 
insumos.
 

-
 Promoci6n del desarrollo agroindustrial.
 

VII. Capacitaci6n
 

La capacitaci6n de investigadores y extensionistas en el manejo racional
 
e integral de la Selva es una de las prioridades del PNIPAS.
Mas que en otras regiones del Per6, los tecnicos que trabajan en selva se
encuentran en menor contacto con la tecnologla, requiri~ndose por ello
 
una amplia capacitaci6n.
 

Las actividades de capacitaci6n consisten en: 
capacitaci6n en servicio,
capacitaci6n en instituciones extranjera, capacitaci6n de post-grado,
asistencia a reuniones anuales, a eventos cientificos de caricter
racional o internacional y un servicio de informaci6n y documentaci6n
 
tecnica.
 

7.1 Capacitaci6n en Servicio Nacional
 

El PNIPAS ejecutarg dos cursos anuales de 1 a 6 meses de duraci6n, de
caracter interdisciplinario, los cuales proveerin una visi6n tecnica y
practica sobre las diferentes opciones en la Selva. Se calcula un

promedio de 40 tecnicos capacitados por ano.
 

7.2 Capacitacii6nen Servicio en el Extranero
 

El PNIPAS promociari el adiestramiento en servicio de 1 a 6 meses de
duraci6n en instituciones del 
extranjero participantes de la Red de

Investigaci6n Agricola de la Anazonia (REDINNA).
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Las instituciones son:
 
CEPLAC y EMBRAPA, Brasil, en cultivoi perennes.
 
CIAT, Colombia, en pasturas tropicales y yuca.
 
ICRAF, Kenya, an agroforesteria.
 
CATIE, Costa Rica, en cultivos perennes y agroforestales.

IITA, Nigeria, en conservaci6n de suelos, sistemas de bajos insumos,
 

caupl, name, camote.
 

7.3 Capacitaci6n de Postgrado
 

Cada ano PNIPAS propondra unos 10 tecnicos para que ingresen a iniciar
 
sus estudios a nivel de M/S/ en la Universidad Nacional Agraria La
 
Molina. Cada participante tendri la obligaci6n de ejecutar la mayor parte

de su tesis en una estaci6n experimental de la Selva; siendo el tema de
 
la tesis parte de la investigaci6n que programe el PNIPAS.
 

Tambien se propondri adiestramiento a nivel de Ph.D. en Universidades
 
extranjeras de reconocido prestigio.
 

VIII. Personal Tecnico
 

8.1 Personal Actual
 

Se cuenta con un total de 197 tecnicos, 100 investigadores y 97
 
promotores. De dicho total, 6 profesionales tienen grado de Ph.D. y 17 el
 
grado de M.5.
 

8.2 Personal a Contratar
 

Se requieren 65 tecnicos adicionales, de los cuales 41 seran
 
investigadores y 24 promotores.
 

Los especialidades mas requeridas son:
 
Cultivos perennes (10 plazas), pasturas (9plazas), suelos (8 plazas),

economia (5plazas) fitopatologla (5 plazas), biometria (5 plazas),

semilleristas (5 plazas), agentes de extensi6n (5 plazas).
 

IX. Presupuesto
 

El cuadro siguiente muestra las necesidades presupuestales en el perlodo
 
1985 - 1990.
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CUADRO NO. 13.7 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL TENTATIVO
 
DEL PNIPAS - PERIODO 1985-90
 

Millones de d6lares
 

RUBROS 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 

Gastos Operativos 1.80 2.33 3.56 3.80 4.07 4.35
 

Personal Contratado 0.34 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15
 

Bienes de Capital 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50
 
T.....TAL........3..14....3..63....4..71....4..95....5..12....5..00........
 

TOTAL 3.14 3.63 4.71 4.95 5.12 5.00
 

http:T.....TAL........3..14....3..63....4..71....4..95....5..12....5..00
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10. Programa nacional de agroeconomia
 

I. Antecedentes y diagn6stico
 

Al crearse el INIPA en 1981, en su estructura orginica se incluyen la
 
Oficina de Agroeconomia y la Direcci6n de Comercializaci6n Rural, ambas
 
dentro de la Direcci6n Ejecutiva de Promoci6n Agropecuaria. A nivel de
 
los CIPAs se crearon oficinas de Agroeconomla "~s no as! de
 
Comercializaci6n Rural, y s6lo se designaron especialistas en CIPAs. LA
 
existencia de estas dependencias reflejaba el interis de que los aspectos
 
econ6micos formasen parte integral de la estrategia del INIPA.
 

Entre 1981 y 1983 principalmente debido a la limitada direcci6n t~cnica y

la insuficiente asignaci6n de recursos de operaci6n, el apoyo de 
estas
 
oficinas a la investigaci6n y extensi6n fue reducida. Sin embargo debe
 
destacarse que la Oficina de Agroeconomla en la sede, propuso una
 
metodologia para el calculo de costos de producci6n y esta fue
 
implementada en 
la mayor parte de los CIPAs; ademis la oficina realiz6
 
algunos estudios, pero que lamentablemente no fueron difundidos. Por su
 
parte la Direcci6n de Comercializaci6n Rural inci6 las actividades de
 
apoyo a la organizaci6n de productores, preparaci6n de norinas de calidad
 
y envase, metodologia para preparaci6n de proyectos de comercializaci6n y
 
se 
realizaron algunos estudios de mercadeo de productos agropecuarios.
 

Lamentablemente, tambien en este caso, los resultados de 
estos trabajos
 
no tuvieron suficiente difusi6n.
 

Algunos de los factores que han limitado el buen funcionamiento de la OAE
 
incluyen:
 

- Falta de una adecuada ubicaci6n de la OAE dentro de la organizaci6n

del INIPA, lo que le impidi6 apoyar la investigaci6n y servir de
 
nexo en la integraci6n de esta con la extensi6n.
 

- Imposibilidad de elaborar normas y planes de trabajo a nivel 
nacional por la irracionalidad ya citada, de la ubicaci6n
 
organizativa de la OAE en INIPA en relaci6n a la que tienen las
 
Oficinas de Agroeconomia en los CIPAs, las que dependen directamente
 
del Director del CIPA y pueden por lo tanto apoyar a Investigaci6n y
 
Extensi6n.
 

- Carencia de un presupuesto especifico que asegurari'el cumplimiento

de los objetivos y metas propuestas por la.OAE.
 

- Falta de un nunero adecuado de agroeconomista en cantidad y nivel de 
preparaci6n para el cumplimiento de la funci6n. 

- Niveles bajos de sueldos y salarios que inciden en un bajo
rendimiento y falta de motivaci6n en las tareas realizadas. 

- Participaci6n permanente del personal de la OAE en comisiones de 
trabajo no programadas, que limitan el cumplimiento de las 
actividades establecidas. 
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Al determinarse la necesidad de dar mayor infasis en los aspectos socio
 
economicos a las actividades de investigaci6n y extensi6n del INIPA, se
 
vre6 en Noviembre de 1983, el Programa Nacional de Agroeconomia (PAE),
 
como plan de trabajo de la Oficina de Agroeconomia con la finalidad de
 
difundir informaci6n agroecon6mica, a travis del servicio de extensi6n,
 
para facilitar la toma de decisione3 a nivel de las unidades productores
 
agropecuarias.
 

El Programa Nacional de Agroeconomia relaiza una t2pica acci6n de apoyo

institucional. Esta labor ha sido fortalecida con la participaci6n de un
 
equipo de asesores coordinados y dirigidos por un miembro de la Misi6n de
 
la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que asumi6 el cargo de
 
Co-Lider del PAE.
 

Institucionalmente, el INIPA cre6 en Mayo de 1984 la Oficina de
 
Agroeconomia y Comercializaci6n Rural, como una unidad que integraba las
 
ya existentes Oficinas de Agroeconomia y Direcci6n de Comercializaci6n
 
Rural. Esta nueva unidad ejecuta los planes de trabajo siguiendo los
 
lineamientos del PAE. En cada uno de los CIPAs tambign se crearon ]as
 
oficinas corre3pondientes.
 

La fructifera labor de investigaci6n y promoci6n agropecuaria que

desarrolla el INIPA, podria no lograr su objetivo ultimo de contribuir al
 
incremento de la producci6n y productividad agropecuaria, si las
 
tecnologlas desarrolladas y promovidas no son adoptadas por los
 
productores, o si esta adopci6n es s6lo transitoria. Para que la labor
 
del INIPA sea fruct~fera, debera redundar en una adopci6n permanente y
 
constantemente revisada a la luz de nuevas investigaciones y siempre

motivada por una mayor rentabilidad y un menor riesgo en la unidad
 
agropecuaria.
 

Para que una tecnologla sea adoptada por el agricultor, ademas de
 
presentar una mayor productividad debe estar acompanada de una ventaja

econ6mica, ya sea a traves de mayores ingresos, menores costos o un menor
 
riesgo. Es decir que los criterios de racionalidad economica tienen que

formar parte de la informaci6n que el INIPA tome en cuenta para disenar
 
sus programas de investigaci6n y de promoci6n.
 
Tambiin es conveniente investigar sobre lo deseable para un mercado
 
potencial, para producir lo comercializable, lo que contribuye a resolver
 
los problemas del hambre de los mas necasitados, lo potencialmente

exportable, lo aceptable por los productores y otros.
 

Por otro lado, la adopci6n es "estimulable" a traves de politicas que
 
crean el ambiente favorable para las inversiones y que motivan las
 
deciones por parte de los productores. Si la tecnologia puesta al alcance
 
no es 
rentalbe y segura, no 63 adoptada; pero esta rentabilidad y

seguridad pueden crearse directa o indirectamente a traves de oliticas
 
gubernamentales, de precios de garantla, subsidios a los insumos,

disponibilidad de finaciamiento, asistencia ticnica directa, y lo que es
 
muy importante, una politica gubernamental clara y estable que cree
 
confianza. De all! que es necesario un vinculo estrecho entre la 
labor de
 
INIPA con aquellas entidades que dictan politicas de tipo macroecon6mico
 
que inciden sobre el Sector.
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En Itima instancia es importante seialar el rol que juega la empresa

privada, en la provisi6n de insumos y servicios, en la adquisici6n de los
 
productos y en muchos casos en el finaciamiento de la actividad agraria,

coadyuvada en mayor o menor grado por participaci6n estatal.
 
Una empresa privada que es motivada tambien por criterios econ6inicos
 
estari dispuesta a apoyar el desarrollo agropecuario en la medida que

ello genere recursos. Lo anterior implica la necesidad de que con
 
criterios econ6micos, buscardn que la agricultura sea una empresa

rentable, se establezca un nexo encre el INIPA y el Sector Privado.
 

Por todo lo expuesto, se justifica la existencia de un Programa de
 
Agroeconomia en INIPA con ei prop6sito de fortalecer la acci6n de los
 
otros programas. Puede comprenderse clue 
al igual que los otros programas,
 
se debe cumplir funciones de investigaci6n y de promoci6 n. En este caso
 
particular, sin embargo, el sujeto objeto de la acci6n del PAE es 
la
 
unidad agropecuaria y su labor debe ejercerse a travis de una 
cooperaci6n
 
con todos los programas disenados por rubros.
 

II. Objetivos
 

2.1 Objetivo General
 

El objetivo general del PAE es 
apoyar el proceso de adopci6n de las
 
practicas, tecnologias y estrategias propuestas por la Direcci6n de
 
Promoci6n Agropecuaria del INIPA, y orientar en los aspectos
 
econ6mico-financieros la investigaci6n y desarrollo de tecnologlas de la
 
Direcci6n de Investigaci6n Agropecuaria, asi como servir de enlace en
 
materias de politica sectorial entre INIPA y la Unidad encargada de tal
 
responsabilidad en el Ministerio de Agricultura.
 

2.2 Objetivos Expecificos
 

a. Orientar la investigaci6n on INIPA para el desarrollo de tecnologlas 
para la producci6n, que sean atractivas al productor desde el punto
de vista de menor riesgo y mayor rentabilidad. 

b. Fortalecimiento de la empresa agropecuaria para que esta opere bajo
criterios de rentabilidad y seguridad. 

c. Proponer politicas, programas y proyectos a nivel de microregiones, 
qua induzcan el proceso de adopci6n y que garantizan una mayor
rentabilidad de la agricultura en el corto y largo plazo. 

d. Estimular la participaci6n de la empresa privada y de las 
instituciones del Estado, en programas que hagan posible el 
resurgimiento del sector agropecuario a travis del aprovisionamiento 
de insumos y servicios y comercializaci6n de productos.
 

Estos objetivos del PAE implican que su i dio de acci6n es necesariamente
 
los CIPAs, pero el logro de estos objetivos pueden ser coadyuvado por el
 
apoyo reciproco que el PAE establezca con otras instituciones.
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III. 	Estrategia del PAE
 

Para 	el logro do los objetivos previstos, el PAL ha identificado tres
 
lineas do acci6n:
 

a. 	 Sistemas de Producci6 y Desarrollo Empresarial.
 

b. 	 Estudios Agroecon6micos de Apoyo para la Formulaci6n y Anglisis de
 
Politicas.
 

c. 	 Provisi6n de informaci6n para la toma de decisiones.
 

Coma 	se aprecia en la secci6n 6, sobre el Programa de Trabaja se han
 
considerado varias tareas, dentro de estas tres lineas de acci6n.
 
Estas tareas complementarias entre Si. conducen a la satisfacci6n de los
 
objetivos del PAE.
 

La estrategia del PAE so plantea coma grupos de actividades secuenciales
 
que permitan el logro de los objetivos propuestos. El plan de trabajo,
 
coordinado con los otros programas, se llevari a cabo a nivel de los
 
CIPAs en lo que concierne a la busqueda de soluciones a los problemas
 
microregionales. Con este punto de partida se ira avanzado hacia los
 
analisis y busqueda de soluciones regionales. A este nivel se buscari el
 
vinculo con el grupo de la UFAP y con otros grupos trabajando en una
 
region.
 

Para 	cumplir el objetivo (a) do orientar la invostigaci6n de
 
indentificara las necesidades de los productores y las condiciones bajo
 
las cuales trabajan. Seri importante tambiin (en cooperacian con otros
 
grupos de trabajo) identificar otros productos con mercados potenciales.
 
En base a esto se dialogara con quienes en INIPA tienen a su cargo la
 
investigaci6 n. Pero tambien para orientar la acci6n de investigaci6n de
 
INIPA se realizaran estudios de mayor alcance, a nivel regional o
 
nacional en cooperaci6n con la UFAP y con otras instituciones publicas y
 
privadas vinculadas al sector.
 

Para cumplir el objetivo (b) de fortalecer la emLresa agropecuaria, se
 
partiri tambien de la identificacion de sus necesidades, en terminos de
 
conocimientos, acceso a la tierra, organizaci6n campesina, capacidad
 
empresarial, acceso al cridito, aprovisionamiento de insumos, protecci6n
 
contra riesgos, mercados de productos, necesidades de infraestructura,
 
salud, etc. Luego de este diagn6stico se implementara un programa de
 
nuevas opciones y las recomerdaciones respectivas como parte del servicio
 
de extensi6n para ayudar al ateicultor a que resuelva los problemas
 
identificados que estan a su alcance. La idea es que ninguna agricultor
 
podra derivar beneficios duraderos de la ayuda gubernamental (politicas y
 
proyectos) si no se prepara para ello y "si no hace el para s! mismo"
 
considerando varias opciones y seleccionando las mais convenientes. Es
 
posible que algunas regiones afectadas por desastres se debe proceder de
 
inmediato a la tarea de apoyo empresarial para facilitar a los
 
agricultores el acceso al cridito para la rehabilitaci6n.
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Tambiin en base a los cuellos de botella identificados en el diagn6stico

y para cumplir el objetivo (c) se estudiari el efecto econ6mico a nivel

de las fincas de los cambiou inducidos por las recomendacianes del INIPA
 
bajo determinadas condiciones de politica.

En base a esto se propondri la intrucci6n de 
nuevos cultivos, rotaciones,

regularizaci6n del riego, seguro de cosechas, disponibilidad de credito,
 
etc. En base a estos anilisis a nivel de fincas 
(y si es posible y
necesario, usando modelos) se haran agregaciones a nivel de microregiones
 
para fincas representativas.
 

Seri en esta base, en 
la que se recomendari, la reconsideraci6n de

politicas gubernamentales, la implementaci6n de proyectos del Sector

Pa~blico y se recomendari al INIPA los ajustes necesarios 
en el programa
 
de investigaci6n.
 

Con el prop6sito de estimular la participaci6n de la empresa privada

(incluyendo productores y comerciantes) y publica (objetivo-d) se 
les

preveeri informaci6n sobre precios, opciones de inversion para distribuir

insumos, proveer servcios y comercializar productos; alternativas de
inversiones del tipo agroindustrial que sirviendo a varios agricultores o
 
a una regi6n puedan operar con economlas de escala, etc. Este tipo de
informaci6n generari conocimiento y el resultado neto de ello seti la
 
toma de deciones mis acertadas.
 

IV. Organizaci6n
 

4.1 Sede
 

El Programa Nacional de Agroeconomia tendri su sede en Lima y sus
 
acciones se 
Ilevarin a cabo en el imbito territorial de los CIPAs.
 

4.2 Organizaci6n
 

Mediante el PAE se propone 
una unidad de trabajo cuya labor sea planeada

en absoluta coordinaci6n con los Directorers Ejecutivos de Investigaci6n

Agropecuaria y de Promoci6n Agropecuaria, respectivamente, y los

Directores de los Programas Nacionales. El Programa dependiente en
es 

forma directa, para todos los asuntos narmativos y administrativos, del
 
Jefe del INIPA.
 

Estructuralmente el PAE tendri tres nivels: directivo, tecnico normativo
 
y desconcentrado tal como se propone en el Grifico No. 13.1.
 

A nivel de la sede del Programa, se elaborari el Plan General y la
 
estrategia de trabajo. A nivel de cada CIPA, se efectuari 
la programaci6n

de base en concordancia con los lineamientos de politica y las normas
 
emenadas por la Oficina Central del PAE.
 

El grifico No. 13.1 presenta la estructura del Programa de Agroeconomia.
 

4.3 Coordinaci6n con los 
rroramas Nacionales del INIPA
 

En el diseno de todos los programas nacionales se ha contemplado la
 
necesidad de un apoyo en cuestiones economicas. Las necesidades sin
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embargo, han sido planteadas 
en forma muy general y es de esperarse que
el PAE ayede a estos programas a definir sus necesidades. Por otro lado,

el PAE debe cumplir el papel de 'hacer sentir' a los programas la
importancia do los conceptos, criterios y estrategia de operaci6n de una
 empresa agropecuaria. Esto redundara en una labor mas fructifera del
 
INIPA en conjunto.
 

En el cuadro No. 13.8 estan resumidos los requerimientos de los Programas
 
Nacionales que seran atendidos por el PAE.
 

4.4 	 Coordinaci6n Y Cooperaci6n con Otras Instituciones 

Se anticipa que el PAE establezca relaciones de coordinaci6n y

cooperacion con diversas instituciones y organizaci6nes nacionales e
internacionels para cesarrollar sus funciones y actitudes con mayor
eficiencia y sobre todo aprovechar las capacidades instalades permitiendo

un efecto multiplicador en las acciones, a travis de 
una racionalizaci6n
 
cde los esfuerzos.
 

En ese sentido se deberi establecer hasta donde sea posible relaciones
 
con las siguientes instituciones:
 

a. 	 Nacionales:
 
Grupo de Analisis de Politica Agricola (GAPA) del Proyccto de Apoyo
 
a la Politica Agricola y Desarrollo Institucional (PADI), que

conduce el Ministerio de Agricultura.
 

Banco Agrario del Peru.
 

Centro de Investigaci6n, Apacitaci6n y Extensi6n en Asentamientos
 
Rurales (CICEAR) de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
 

Fundaci6n para el Desarrollo Nacional.
 

La Universidad del Pacifico.
 

El Centro para el Desarrollo Rural de la Universidad del Altiplano.
 

Universidad Nacional del Centro-Huancayo.
 

Universidad Nacional San Antonio Abad.
 

Universidad Nacional San Crist6bal de Huamanga -
 Ayacucho.
 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
 

Universidad Ticnica de Piura.
 

Escuela Superior de Administraci6n de Negocios.
 

Otras que se incorporarin a medida que se desarrolle la capacidad
 
funcional del PAE.
 



CUADRO NO. 13.8 - REQUIRIMIENTOS DE ACTIVIDADES DE AGROECONOMIA
 
DE LOS PROGRAHAS NACIONALES
 

CEREALE 	 Encuesta agroeconomica (datos economitcoN y -socole.t 
(Trigo y Cebada) 	 Alternativas para mejorar los preclo% de lo- p'uductu%y uisminuir los costos de produccion. 

Mejoramiento del sistema de mercadeo y coherc.ializacion. 
Politicas. relaciones con itmortaci',,es. 

AIdentificar factores limitantes soco econoiicos (-.istemas de produccion).
 
En Selva: mano de obra costos de produccion. co nercializacion. politica de precIo! e
 
infraestructura.
 

L(INOSAS-D _EGBAN4 - Proriover un sisterna eficiente de comercializacion para imcentLivar Id produccioi. 
(Frijol y Garbanzo) Determinar los costos de produccion. 

-EncuestasAIZ 	 formales investigador. exteiisionista y econniistd para orieittar IA investiqacIom. 
Planeatmenuto y ensayos. 

(Amnilceo - Duro) - FSR (sistemas de produccion) 
Identificacion de circunstancias de agricultores. 

- Identifcar los canales adecuados de comercializacloi de maiz amarillo para lot valles 
interandinos y zonas alejadas de los centros de produccion. 

- En Selva: industrias de transformacion. 
- Costos de produccion. 

PAfA - Estudios de rentabilidad. 
Establecer'habltos de conumo de papa. 
FtSR (sistemas de produccion).
 
Estudio de la problematica e ideoitificacion de los cuielloN de botella mas alla de las
 
parcelas experimentales como son: comercializacion. prnimocion. credito. y ractores
 
socio economicos.
 

-------- -- -------- . .	 . . . . . . 
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b. 	Organismos Internacionales 
Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
La experiencia del IICA en diferentes ireas seria de interis para el 
PAE; como por ejemplo en los concerniente a anilisis de politicas 
para el sector agropecuario, credito y seguro agro-crediticio, 
educaci6n, desarrollo rural integral, riego, etc. Dentro de los 
canales de cooperaci6n ya establecidos entre el INIPA e IICA y con 
nuevos recursas que se obtendrin a travis del BID, se establecera un 
programa de cooperaci6n en Agroeconomia en las areas de capacitaci6n 
e investigaci6n. 

Universidades Extranjeras
 
El PAE estableceri una comunicaci6n estrecha con oquellos
 
profesionales en las Universidades en Amnrica Latina, Estados Unidos
 
y Europa 	que actualmente destacan an aguellas areas de interes para
 
el PAE. Esta cooperaci6n permiteri adenis enviar becarios para
 
estudiar 	economia agricola, manejo de empresas agropecuarias,
 
finanzas 	agricolaso politica agricola, etc. en los lugares mis
 
adecuados.
 
BAjo 	esta cooperaci6n, los estudiantes becados harin su tesis en
 
areas de 	interes y con material producido por el PAE.
 

Institutos dc Investigaci6n y Extensi6n en Amirica Latina.
 

V. 	 Programa de trabajo
 

Z1 Programa de trabajo del PAE, se desarrollari dentro de tres lineas de
 
accion que dan lugar a 12 tareas bisicas. La naturaleza de las lineas di
 
acci6 n, tanto por el desarrollo de las tareas en s! dentro de cada una de
 
estas, como por la direcci6n diferenciada de los usuarios de sus
 
productos ha determindado que la tarea de capacitaci6n se efectue
 
especificamente dentro de cada linea de trabajo.
 

5.1 	 ira. Linea. Sistema de Producci6n y Desarrollo Empresarial.
 

Esta Linea de Acci6n comprende un conjunto de tareas encaminadas a
 
prestar apoyo a la Direcci6n de Investigaci6n Agropecuaria y a la
 
Direcci6n de Promoci6n Agropecuaria en sus acciones de generaci6n y
 
transferencia de tecnologlas, a fin de incrementar la producci6n y
 
productividad del agro nacional. Asimismo, permitiri que las tecnologlas
 
propuestas por el INIPA tengan mayores probabilidades de adopci6n por el
 
agricultor. Esta primera linea de acci6n tiene las siguientes tareas:
 

5.1.1 	 Tarea No. 1: Capacitaci6n en Sistema de Producci6n y Manjego de
 
la Empresa Agropecuaria
 
Consists en desarrollo, prueba y transferencia de metodologlas
 
adecuadas para el cumplimiento eficiente de las tareas
 
programadas en esta linea de acci6n.
 
En el corto plazo la capacitaci6n estara orientada en primer
 
lugar a lograr una nivelaci6n profesional del personal actual y
 
de contractaci6n inmediata, a fin de que se encuentren aptos
 
para llevar a cabo el plan de trabajo a elaborarse.
 
Posteriormente, en reuniones regionales, se les data a conocer
 
los metodos y sistemas de trabajo que se emplearin para conducir
 
el Plan Agroeconomico (PAEC).
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5.1.2 Tarsa No. 2: Establecimiento de las Zonas de Producci6n (ZP)
 

La realizaci6n de esta tarea comprende un conjunto de subtareas
 
que se inican con un inventario de las cartas y estudios
 
pertinentes efectuados por diversas instituciones (como la
 
Oficina Nacional de Metereologla e Hidrologla SENAMHI, Instituto
 
Nacioanl de Estadistica INE, Instituto Geografico Nacioanl 
-

IGN, Oficina General de Catastro Rural y otras), y continia con
 
las siguientes. Luego, como parte de esta tarea se obtendra
 
informaci6n de tipo socio-econ6mico, servicios publicos y
 
privados 	a los agricultores0 etc.
 

Sub-Tarea No. 1: Obtenci6n de cartas provinciales con base
 
plani y altim~trica a escala 1/100,000. La informaci6n de
 
base es elaborada por el INE.
 

Sub-Tarea No. 2: Estudio orogrifico, climatico y ecol6gico
 
en base a los trabajos realizados por ONERN y SENAMHI.
 

Sub-Tarea No. 3: Determinaci6n del grado do concentraci6n
 
de los cultivos, asociaciones y rotaciones de los mismoz;
 
trabajo que se harg an los CIPAs que tengan como base la
 
informaci6n y documentos generados en las dos sub-tareas
 
anteriores.
 

5.1.3 	 Tarea No. 3: Evaluaci6n de Sistemas actuales de Producci6n
 
Mediante esta tarea se identifacaran los sistemas de producci6n
 
existentes en las Zonas de Produccion, asi como los problemas
 
que afectan a los cultivos y las crianzas establecidas como
 
prioritarias dentro de los sistemas de producci6n.
 

5.1.4 	 Tarea No. 4: Preparaci6n de Recomendaciones de Sistemas de
 
Froducion y Desarrollo de Empresas.
 
Esta tarea consiste en buscar en forma integrada - economista,
 
investigador y extensionista - 2a soluci6n de los problemas
 
ideritificados y priorizados mediante 13 aplicaci6n de
 
componentes tecnol6gicos. Ello significa utilizar la tecnologia
 
existente en las Estaciones Experimentales y presentar
 
alternativas y recomendaciones a los productores con un enforque
 
a nivel predial.
 

AsImismo, como parte integral de esta tarea se hari la
 
evaluaci6n econ6mica de los paquetes tecnol6gicos puestos en
 
evidencia en las parcelas de comprobaci6n y de demostraci6n.
 

5.1.5 	 Tarea No. 5: Evaluaci6n de los Resultados de los Cambios
 
Propuestos
 
Esta tarea consiste en determinar el nunero de agricultores
 
receptivos a los paquetes tecnol6gicos recomendados, as! como
 
medir el grado de captaci6n de los mismos y el efecto de los
 
paquetes 	en la economia y nivel de vida del productor y su
 
familia. 	As~mismo, mediante esta tarea se ejecutarin una serie
 
de estudios a nivel de una unidad agropecuaria representativa de
 
un determinado sistema de producci6n en una ZP.
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5.1.6 	 Tarea No. 6: Enfoque Alternativo de Sistemas jr Linea de
 
Producto
 
Esta tarea consiste en investigar las condiciones agron6micas,

economicas y sociales dentro de las cuales se desarrolla el
 
processo productivo de un cultivo o crianza, hasta su primer
 
lugar de venta.
 

Cabe destacar que esta tarea es una alternativa a la tarea 2,
 
que desarrolla el enfoque de sistemas por zona, 
se realizara
 
hasta el 3er. ano, como puede observarse en el Cuadro No. 13.9
 
en que se contara con la informaci6n de la Tarea No. 1, todos
en 

los CIPAs, base para el desarrollo de la labor No. 2.
 

5.1.7 	 Tarea No. 7: Retroalimentaci6n Sistema de Investigaci6n - del
 
INIPA
 
Esta tarea consiste en realizar un compendio de los estudios
 
realizados por las OAE-CIPAs, para que en base a un analisis de
 
los mismos, proporcionar a la Jefatura elementos de juicio para

la toma de decisiones relacionado con la progre -,ci6n de las
 
diferentes lineas de investigaci6n.
 

5.2 	 2da. Linea: Estudios Agroec6 nomicos para Formulaci6n y Analisis de
 
Politicas
 

El INIPA, como entidad integrante del Sector Publico Agrario, colaborara
 
con la Unidad de Fromulaci6n y An~lisis de Politicas del Ministerio de
 
Agricultura.
 

Esta colaboraci6n se desarrollarg a travis del Programa Nacional de
 
Agroeconomia.mediante la realizaci6n de estudios de campo que permitan

determinar los efectos que las pliticas del Sector pudieran tener en los
 
distintos grupos de productores.
 

5.2.1 	 Tarea No. 8: Capacitaci6n
 
Las actividades de apoyo al analisis de politicas requeriri del
 
desarrollo de metodologias apropiadas y de 
su correcta
 
aplicaci6n a estudios concretos. Esto hace evidente la necesidad
 
de capacitaci6n del personal de Aqroeconomia, de la Oficina de
 
Lima y de los CIPAs, en ticnicas de anilisis macroecon6mico que
 
se desarrollarg en base a cursos especificos y capacitaci6n en
 
servicio.
 

5.2.2 	 Tarea No. 9: Estudios Agroecon6micos regionales para formulaci6n
 
Z alsis de plitices con la UFAP '
 
El Programa Nacional de Agroeconom;a mantendri una vinculaci6n
 
permanente con la UFAP. A travs de esta vinculaci6n, se
 
estableceri por parts de 4sta los parimetros determindados por

las politicas, y los estudios a realizar tanto para fundamentar
 
dichos pronunciamientos, como para evaluar los efectos de us
 
aplicaci6n.
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5.3 3ra. Linea: Sistema de Informaci6n para la Toma de Decisiones
 

Este conjunto do tareas estin orientadas a prestar un servicio de
 
informaci6n agroecon6mica a los diferertes agentes econ6micos gue se
 
denenvuelven en el Sector Agrario (Publico y Privado). La funci6n basica
 
de esta linea de acci6n consiste en proveer informaci6n econ6mica
 
adecauda a las nececidades de los diferentes agentes econ6micos, a fin de
 
permitir un alto grado de reacionalidad en la toma de decisiones. Las
 
tareas que componen esta linea de acci6n son las siguientes:
 

5.3.1 Tarea No. 10: Capacitaci6n 
Desarrollar metodologia, transferencia y aplicaci6n de las 
mismas, en el desarrollo de un sistema de informaci6n gerencial. 

5.3.2 Tarea No. 11: Manejo y Difusi6n de Informaci6n Empresarial 
Esta tarea consiste en acopiar datos, relevantes de la Linea de 
Acci6n No. 1, como de datos mocreconomicos, su ordenamiento en 
paquetes de informaci6n de acuerdo al tipo ususario. Cabe 
destacar que en esta tarea se ha considerado la elaboraci6n de 
costos de producci6n en apoyo al programa de Cridito Supervisado 
del INIPA con el Banco Agrario. 

5.3.3 	 Tarea No. 12: Relaciones con el Banco Agrario (BA)
 
El proposito de esta tarea es ofrecer a los productores un
 
paquete credito supervisado - asistencia ticnica, con el fin de
 
que no se dupliquen esfuerzos, se use lo mejor posible el tiempo
 
del productor y que se haga un uso racional del cridito. Se
 
espera iniciar esta tarea en 1984, tan pronto como se concrete
 
el convenio con el BA. Despues de llegar a un acuerdo con el BA
 
se precisari los alcances y estrategia de esta actividad.
 

VI. Personal
 

El personal actual de la OAE es insuficiente para llevar a cabo el
 
programa 	de trabajo propuesto. Esta insuficiencia seri subsanada en dos
 
formas:
 

En primer lugar a travis de las actividades de capacitaci6n antes
 
descritas, lo que permitiri elevar el nivel ticnico actual. Y en segundo
 
lugar a travis del apoyo de un grupo de profesionales experimentados que
 
fortaleceri el nivel analitico y operacional del PAE.
 
Este 6itimo grupo se ubicari en la sede central y en los CIPAs.
 
El cuadro No. 13.9 presenta el personal actual y al requerido para el PAE.
 

VII. Principales Logros
 

7.1 Organizaci6n de Datos y Difusi6n de Informaci6n Agroecon6mica
 

Esta es una tarea fundamental del PAE para procurar la adopci6n
 
tecnologica, sobre las bases de una mayor rentabilidad y menores costos y
 
riesgos. Con esta premisa, se han desarrollado los procedimientos para la
 
captaci6n y organizaci6n de datos a nivel de cada CIPA y de la sede y se
 
han adaptado prorgramas computerizados, habiendose puesto en operaci6n en
 
la sede los siguientes:
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CUADRO NO. 13.9 
- PERSONAL ACTUAL Y PROPUESTO PARA EL
 
PROGRAMA DE AGROECONOMIA 

A. OFICINA CENTRAL 

Actual Prouesto I/ Total 

- Jefe de la OAE 
- Lider del Programa 
- Consultor Linea I 
- Consultor Linea II 
- Consultor Linea III 
- Consultores Regionales 2/ 
- Agr6 nomos-Zootecnistas 
- Economistas 

- Secretarias 

-Otros 3/ 

1 
-
-
-

-
-
1 
4 

2 

-

-

1 
1 
1 

1 
3 
-
-

3 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 

5 

3 

B. CIPAs 

Actual Propuesto l/ Total 

- Agr6nomos 
- Enonomistas 
- Otros profesionales 
- Otros 

29 
19 
15 
-

7 
11 
2 
-

I/ Con financiamiento externo (PSA/IEE/BIRF) 

2/ Serin destacados en tres sedes de CIPAs 

3/ Dos dibujantes y un Programador. 
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i) 	 D-Base III y SPSS/PC 
Los cuales permiten un ordenamiento de los datos tecnol6gicos; 
series hist6ricas de precios, ireas, etc. 

ii) PACTA
 
(Programa para el Analisis Comparativo de Tecnologlas
 
Agropecuarias). Este programa permite calcular los costos totales,
 
rentabilidad y riesgo, cuando los costos variables, los rendimientos
 
y los precios son estocasticos.
 

iii) 	PROCIN
 
(Programa para el Cilculo de Costos Bajo Condiciones de Inflaci6n).
 
Usando este programa se especifica una tecnologla coma una matriz de
 
coeficientes tecnicos. Esta matriz es luego multiplicada por una
 
matriz de "precios esperados" de los insumos y productos,
 
obteniendose un vector de costos e ingresos, dependiendo de la epoca
 
de siembra.
 

iv) 	LP-88
 
El cual permite resolver modelos de prgramaci6n lineal de hasta 200
 
ecuaciones y 2000 vectores ya sea para anglisis microecon6micos a
 
nivel de unidad de producci6n; dietas de costo minimo o anglisis
 
regionales.
 

v) 	 MULBUD
 
(Progrtma para el Analisis de Inversiones a Nivel de Chacra). Este
 
Programa permite obtener en forma rapida los indicadores
 
econ6mico-financieros, (B/C, TIR, etc.) requerimientos de
 
amortizaci6n y usos de recursos de pequenos proyectos de inversi6n a
 
nivel chacra, bajo diferentes condiciones de precios relativos de
 
productos e insumos y tasas de inter4s.
 

Ya existen los manuales para el uso de estos programas. Su
 
utilizaci6n en forma intensiva en todos los CIPA's se inciara tan
 
protno como estos sean implementados con equipos de c6mputo WANG/PC
 
e IBM/PC.
 

7.2 	 Identificaci6n y Analisis de Sistemas de Producci6n
 

Considerando su responsabilidad orientadora de la investigaci6n y la
 
estensi6n agropecuaria el PAE ha dado gran apoyo a la tarea de
 
Identificaci6n y Analisis de Sistemas de Producci6n. Se ha desarrollado
 
la metodologia para la Determinaci6n de Zonas Agroecol6gicas, que esti en
 
aplicaci6n en totdos los CIPAs a escepci6n de aquellos de Selva. En su
 
preparaci6n a escala 1/ 100,000 en donde se fijan las areas agricolas y
 
los accidentes naturales y los sistemas hidrograficos y de infrestructura
 
existentes. En la determinaci6n de las zonas agroecol6gicas ya se ha
 
trabajado en 14 localidades; Valle del Bajo Piura, Ferrenafe, Valle de
 
Chao-Viru, Valle del Santa, Valle Chancay-Huaral, Valle de Canete, Valle
 
de Chincha, Caylloma, Cajamarca, Huanunco y Ambo, Vallde del Mantaro,
 
Valle Sagrado de los Incas y la Micro-regi6n do Puno. Tambign se ha dado
 
termino a la metodologla para la determinaci6n de zoans agroecon6micas,
 
la cual esta en total aplicaci6n en los CIPA's de Piura, Chiclayo,
 
Cajamarca, Ica y Cuzco, en sus valles correspondientes, mencionados en el
 
acapite anterior. Finalmente se han suscrito dos convenios de cooperaci6n
 
tecnica, uno con FAO y otro con la JUNAC para continuar apoyando esta
 
area.
 



- 92 -

Asimismo, so ha presentado una propuesta de cooperaci6n ticnica al IDRc;

la cual so espera concretar en el tercer trimestre de 4ste aio.
 

7.3 Investigaci6n Agroecon6micas
 

En el irea do Investigaci6nes Agroecon6micas el PAE ha iniciado un plan

modesto, cuyos primeros resultados han contribuido para la formulaci6n de
 
politicas de fomento, en cooperaci6n con el grupo de Anglisis de
 
Politicas del (GAPA) del Ministerio de Agricultura.
 

Una de las investigaciones mas recientes, es 
la que se refiere a la
 
evaluaci6n de los retornos a 1I investigaci6n y a la extensi6n
 
agropccuaria, la cual muestra ::asas de 
retorno que fluctuan entre 20 y 40
 
por ciento para vavios cultivos bajo condiciones conservadoras y

realistas. Estas tasas de retorno justifican ampliamente las inversiones
 
publicas en investigaci6n y estensi6n; con benefizios sociales que se
 
distribuyen entre productores y consumidores atunque en mayor grado para
 
estos ultimos.
 

7.4 Apoyo a los Programas de Credito Agropecuario
 

En relaci6n al Apoyo a los Proramas de Credito Agropecuario se ha
 
participado en la elaboraci6n del Convenio Base (Reglamento) suscrito en
 
el Ministerio de Agricultura, Banco Agrario del Peru y el INIPA, para la
 
ejecuci6n de acciones conjuntas de credito supervisado. Se ha gestado la
 
conformaci6n de los Comit~s Regionales de Credito en 
las sedes de todos
 
los CIPAs y de los Comites Locales en las sedes de las Agencias de
 
Extensi6n, en cuyos imbitos operan programas de credito. SE particip6

activamente en la coordinaci6n y ejecuci6n de la Campana Agricola

Complementaria -
Costa 1984, realizada en Tumbes, Piura, Lambayeque, La
 
Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Tacna. Por otro lado, se prest6
 
apoyo a la ejecuci6n del Programa relativo a la Reserva Nacional
 
Alimentaria en los departamentos de Cajamarca, La Libertad. Ancash,
 
Huancayo, Ayacucho, Cuzco, Puno y Arequipa.
 

7.5 Apoyo a la Comercializaci6n Rural
 

En relaci6n al Apoyo a la Comercializaci6n Rural, se particip6 en
 
diversas coordinaciones interinstitucionales, destacandose las
 
siguientes: Apoyo en el plan de trabajo de comercializaci6n al la
 
Secretaria Ejecutiva de la Reserva Nacional Alimentaria; intervenci6n en
 
el desarrollo de un plan de acci6n para promover inversiones en le area
 
rural, en el marco del Convenio FOPEX-BAP-MA-INIPA; la preparaci6n de
 
normas para el comercio mayorista de productos alimenticios,

comercializaci6n de trigo de producci6n nacional y de comercializaci6n de
 
frutas frescas. SE ha producido un Manual para la Organizaci6n de
 
Productores para la Comercializaci6n Rural (en imprenta). En todos los
 
CIPA's se han inciado actividades de apoyo a productores para organizarse

para la mejor comercializaci6n de sus productos y adquisici6n de insumos.

Ademis se gest6 y prepar6 el convenio entre el INIPA y el Servico Aleman
 
de Cooperaci6n Social, de la Republica Federal de Alemania, para ejecutar
 
un proyecto de Fomento de la Comercializaci6n Rural que se aplicarg 
en
 
Cuzco, Puno y Cajamarca. Ya se encuentra en el Peru el primer

especialista aleman que sesenvolveri su trabajo en Cuzco. Este proyecco

tendri una duraci6n de 5 anos y ser4 financiado con una donaci6n de la
 
R.F.A. que asciende a 490,000 d6lares americanos.
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11. 	 Programa nacional para el desarrollo de los recursos humanos
 

En el siguiente capitulo se presenta una relaci
6n ampliada de la
 

concepci6n de este programa, de sus principales objetivos metas y
 
actividades; as! coma de los principales logros alcanzados desde el
 
inicio de su ejecuci6n. En esta secci6n solo se indica los objetivos y
 
las principales lineas de acci6n.
 

I. 	 Objetivos
 

Los objetivos de este Programa son los siguientes:
 

1. 	 Mejorar la cooperaci6n entre la UNA y los Programas Nacionales per
 
Producto.
 

2. 	 Mejorar la capacidad instalada de la UNA para proporcionar
 
especializaci6 n y entrenamiento acadimico y tecnico para los
 
investigadores y estensionistas del INIPA.
 

3. 	 Contribuir al desarrollo de los recursos humanos del INIPA mediante
 
Programas de capacitaci6n en servicio.
 

4. 	 Coadyuvar al desarrollo de una oficina do apoyo a los recursos
 
humanos del INIPA.
 

II. 	Lineas de acci6n
 

El Programa Nacional para el desarrollo de los Recursos Humanos consisten
 
en:
 

1. 	 Dos lineas de acci6n involucradas en el desarrollo de los recursos 
humanos que requiere el INIPA. 
Una de las lineas mais importantes consistira n mejorar la 
coordinaci6n del personal de la UITA con el de los diversos Programas 
Nacionales par Productos. Programas de Sistemas y de Apoyo del 
INIPA. Algunos programas en los que hay posibilidades para efecutar
 
esta acci6n son, los Programas Nacionales para la producci6n de Maiz
 
y Trigo, y los Programas de apoyo para el Manejo integral de Plagas
 
y Enfermedades, Recursos Geneticos y Laboratorios Regionales de
 
Servicio.
 

La otra linea se ccncentra en las acciones para el desarrollo de
 
recuraos humanos a llevarse a cabo en el INIPA.
 

Lo que necesita es una futura organizaci6n y uesta en marcha de una
 
nueva oficina de apoyo a los recursos humanos. Esta oficina se
 
encargarla del reclutamiento, contrataci6n, selecci6n y promoci6n
 
del personal. Tendria tambi~n a su cargo la determinaci6n de los
 
niveles remunerativos presentes y proyectados as! como otros
 
beneficios. Desarrollarla tambiin la formulaci6n de estrategias
 
politicas respecto a la manera en que el Gobierno del Per6 podria
 

ofrecer suficientes compensaciones como para que el INIPA pueda
 
atraer y retener a sus profesionales calificados. La oficina tambign
 
planearia la utilizaci6n de los recursos humanos dentro del INIPA de
 
acuerdo con las prioridades de los programas y las regiones.
 
Adicionalmente la Oficina organizaria y programarla el contint.o
 
desarrollo del personal del INIPA mediante la capacitaci6n en
 

servicio y la educaci6n formal. La informaci6n y recomendaciones
 
obtenidas serin transmitidas a la Cficina de Personal del Ministerio
 
de Agricultura.
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2. 	 Implementar un programa de capacitaci6n de Grado de Maestria en la 
UNA para Investigadores y extensionistas que laboren dentro de los 
sistemas del INIPA. 
La selecci6n del personal para esta capacitaci6n sera llevada a cabo 
por un comiti de bacas compuesto por funcionarios del Instituto 
presididos por el Director de la Oficina de Comunicaci6 n Tecnica del 
INIPA. 

3. 	 Capacitaci6n para la obtenci6n de Grado de Doctorado a cinco
 
miembros de la Escuela de Graduados de la UNA, a llevarse a cabo e-n
 
los Estados Unidos de Norte America o en Universidades de terceros
 
palses a fin de mejorar la capacidad educativa. Las posibles areas
 
de capacitaci6n consideran entre otras, a la economia agricola,
 
genetica, fitopatologia, entomologla y fertilidad de suelos. La
 
selecci6n de profesionales que recibiran la capacitaci6n para
 
Doctorado, estaria a cargo del Comitg senalado anteriormente, en
 
base 	a las propuestas de la UNA.
 

4. 	 Mayor asistencia a la UNA para mejorar su curricula en extensi6n y
 
investigacion.
 

12. 	 Servicio Nacional de Laboratorios
 

I. 	 Diagn6stico:
 

En la decada de 1960 se implemento con laboratorios a la Estaci6n
 
Experimental de la Molina permitiendo hasta 1971 un servicio regular de
 
diagn6stico a los agricultores. Estos ultinos anos ha ido dism~iuyendo el
 
servicio, por falta de recursos, reactivos y renovaci6n de equipos hasta
 
hacerse ineficiente; lo mismo sucedi6 con los laboratorios de la Estaci6n
 
Experivental de Vista Florida (Chiclayo) y el Porvenir (Tarapoto), siendo
 
a la fecha inoperantes y limitados para dar servicios. La Estaci6n
 
Experimental de Yurimaguas cuenta, sin embargo, con un laboratorio
 
funcional.
 

En el CIPA-Puno y CIPA-Arequipa, a traves de convenios de CTI con Canada 
y Holanda, se ha logrado instalar laboratorios de suelos y aguas pero
 
dedicados a investigaci6n; en estos laboratorios es necesario apoyo con
 
sistemas semiautomiticos para que puedan dar servicio a agricultores.
 

En resumen, la infrestructura de laboratorios de los CIPA's es muy
 
limitada siendo necesario implementar laboratorios regionales.
 

Los factores limitantes son:
 
1. 	 Escasez de personal
 
2. 	 Carencia de presupuesto de funcionamiento y
 
3. 	 Falta de mantenimiento de instrumental de analisis.
 

II. 	Objetivos
 

2.1 El objetivo del PNL, en la primera etapa de implementaci6n, es el
 
uso eficiente de fertilizantes y/o erniendas para incrementar la
 
productividad y producci6n de cultivos y crianzas.
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5.1.2 	 Analisis de Aqua
 
A. 	 Caracterizacion por salinidad: PH, CE, aniones y cationes.
 
B. 	 Anilisis totales, comprende caracterizaci6n, elementos
 

menores dureza y material en suspension.
 

5.1.3 	 Analisis de plantas
 
Analisis completos comprende: nitrogeno, fosforo, potasio,
 
calcio, etc.
 

5.2 	 Laboratories Regionales
 

Ocho CIPA'S (Huaraz, Arequipa, Cajamarca, Tarapoto, Huanuco, Huancayo,
 
Cuzco y Puno).
 
A. 	 Analisis de suelos de Rutina
 
B. 	 Anilisis de agua y
 
C. 	 Anilisis de plantas
 

5.2.1 	 Fluio de Anilisis de Rutina
 
El flujo de analisis quimico de rutina comprende tres rases:
 
i) 	 Fase 1, cuya duraci6n estiada es de un dia, comprende
 

recepci6n de mu stras, secado, molienda, tamizado y
 
envasado.
 

ii) 	Fase 2, con duraci6n de dos dias, comprende muestreo de PH,
 
CE, P y K, etc.
 

iii) 	Fase 3, con duraci6n de dos dias, comprende interpretaci6n
 
de resultados, recomendaciones de Kg/ha. de nutrimientos,
 
mecanografiado y revisi6n final.
 

5.2.2 	 Sistema de Control de analisis qulmico para los Laboratorios
 
Regionales
 
Para el control de los anilisis quimicos se basarin en muestras
 
de suelos estandarizados; consiste en reunir 15 tipos de suelos,
 
con volumen de cada suelo de 500 Kgs., los que serin preparados,
 
mexclados, tamizados y analizados por los Laboratorios Centrales
 
y por los Laboratorios de Estados Unidos de Norte America. Estas
 
muestras seran enviadas a los Laboratorios Regionales para
 
considerarlas en cada serie de analisis a realizar; se incluye
 
una de estas muestras controles aparte de la muestra en blanco
 
que se realiza.
 

En las visitas de supervisi6n se estraeri al azar cinco muestras
 
de agricultores analizados y se traeran a los Laboratorios
 
Centrales para sus analisis.
 

5.3 	 Servicio de Mantenimiento del Equipo de los Laboratorios
 

El mantenimiento debe realizarse por lo menos dos veces al ano por
 
laboratorio. Para esto, se contratara dos casas comerciales, una para el
 
mantenimiento de potenci6metros, conductimetros colorimetros, etc. y otra
 
para el mantenimiento de espectrofot6metros de absorci6n at6mica.
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5.4 Fluio de las muestras de Suelos
 

El flujo, desde la toma de muestras de suelo hasta la obtenci6n de
 

resultados para agricultores tiene una duraci6n de 19 a 24 dias habiles.
 

en los primeros 5 dlas tomaran contactos
Los Sectoristas, en sus rutas, 


con agricultores explicando como tomar muestras. En los 
pr6ximos 5 dlas
 

recogera las muestras tomadas por los agricultores para 
enviarlas al
 

laboratorio
laboratorio regional. Todo esto lleva 10 dias. En el 


regional, el anilisis de rutina llevara 5 dias y tendra que tomarse un
 

dia en regresar los resultados a la agencia y otro dia al sector 
donde el
 

uno a cinco dias hasta su ultima ruta.
sectorista tomara de 


VI. 	 Investigaci6n
 

(La Molina, Vista Florida y Yurimaguas)
Los tres laboratorios Centrales 

6


realizarin investigaci n perfeccionando las metodologias de analisis
 

quimicos.
 
El SNL trabajara principalmente en 5 lineas de investigacion que son:
 

6.1 	 Fertilidad
 

A. 	 Determinaci6n de los niveles criticos de macro y micro nutrientes 
en
 

los principales cultivos y suelos del pals.
 
n
B. 	 Determinacion de nivels de fertilizaci

6
 

6

C. 	 Evaluaci n de la fetilidad de suelos de acuerdo al Sistema de
 

Clasificaci6n de Suelos de acuerdo a su Fertilidad (FCC).
 

6.2 	 Qulmica de suelos
 

Estudio de algunas propiedades quimicas de los suelos icidos andinos.
 
6
 

A. 

B. 	 Calibraci n de los extractantes.
 

en el Peru.
C. 	 Anilisis de fuentes de cal 


6.3 	 Salinidad
 
A. 	 Estudio de relaci

6n entre concentracion de sales en suelo y
 

desarrollo del cultivo.
 
6
 

Estudio de la composici n cualitativa y cuantitativa de los aniones
B. 

y cationes en suelos salinos.
 

6
 
6.4 	 Uso, Manejo y Conservaci n de Suelos
 

6
 
A. 	 Estudia sobre la recuperaci n de suelos salinos s6dicos.
 

6.5 	 Adaptaci
6n y difusi6n de los analisis quimicos de suelo, aquas y
 

plantas
 

n sobre la aplicacion de
A. 	 Revisi6n de resultados de investigaci
6
 

fertilizantes.
 
6
 n de 	ensayos de comprobaci6n en parceles de agricultores.
B. 	 Instalaci


C. 	 Seguimiento en el campo de agricultores de las recomendaciones de
 

fertilizantes o enmiendas.
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VII. Promoci6n
 

Las actividades del SNL serin desarrolladas por los 19 especialistas
 
encargados de los laboratorios, en coordinaci6n con investigadores,
 
agentes de extensi6n y sectoristicas.
 

7.1 Muestreo de suelos, Aqua y Plantas.
 

Son reuniones con grupos de Sectoristas organizados a nivel de campo.
 

7.2 Interpretaci6n y Recomendaciones
 

Son reuniones con sectoristas y agentes de extensi6n.
 

7.3 Ensayos de Comprobaci6n
 

Son parcelas con areas de 900 mz instaladas en campos de agricultores a
 
cargo del personal de investigaci6n; la conducci6n de los mismos estari a
 
cargo del agente de extensi6n.
 

7.4 Campos Demostrativos
 

Son parcelas con una area de 2,000 ml de cultivo conducido por el
 
sectorista y supervisado por el agente de extensi6n.
 

7.5 Dias de Camo
 

Son reuniones especificas con agricultores para mostrar objetivamente
 
resultados sobre uso y manejo de fertilizantes o enniendas.
 

VIII. Capacitaci6n
 

Esti dirigida en dos niveles:
 

8.1 Capacitaci6n en cursos cortos al personal del laboratorio.
 

8.2 Capacitaci6n en cursos cortos a los agentes de extensi6 n.
 

IX. Actividades de supervision
 

Estara a cargo de 6 profesionales del Laboratorio Central de la Molina.
 
Estas actividades estar~n orientadas al la adecuacion e instalaci6n de
 
laboratorios, capacitaci6n del personal y el seguimiento de
 
funcionamiento del laboratorio.
 
Ademas estos profesionales, prepararan los manuales de metodologia de
 
analisis de suelos, aguas, plantas, interpretaci6n y recomendaci6nes del
 
analisis quimico de suelos.
 

X. Personal
 

Se cuenta con 19 profesionales y 27 laboratoristas. Ademias se requiere
 
reforzar con dos profesionales el laboratorio de Cajamarca (Jefe de
 
Laboratorio) y la Estaci6n Experimental Agricola La Molina (Analisis
 
foliar) y un tecnico en electr6nica.
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Todo el personal trabajara a tiempo comploto, los profesionales del
 
Laboratorio de Capacitaci6n de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
 

a tiempo parcial.
 

13. El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola - SENAMA
 

I. Antecedentes Hist6ricos
 

1.1 Creaci6 n como Servicio
 

El servicio de Mecanizaci
6n Agricola se inicia en el pals en 1943 con la
 

creaci6 n del Servicio Cooperativo Interamericano de Producci6n de
 

Alimentos (SCIPA), siendo la Direccion de Mecanizaci6n parte de su
 

estructuraci6n.
 

Posteriormente en 1960 con la formaci6n del Servicio de Investigaci
6n y
 

Promoci6n Agraria (SIPA), el Servicio de Macanizaci6n continu
6 sus
 

actividades de apoyo a los agricultores hasta el ano 1969, en que paso a
 

depender del Ministario de Agricultura.
 

Con la aprobaci6n de la Ley Organica dr la Empresa Pdblica de Servicios
 

Agropecuarios (EPSA) el 4 de Julio de 1969 se cre
6 e). Servicio Naiconal
 

de Maquinaria agricola-SENAMA, como una Gerencia Oerativa con los
 
equipos que hasta esta fecha se contaban, heredadas del SCIPA-SIPA y
 

Ministerio de Agricultura. El ano 1972 en un esfuerzo por brindar un
 

mejor servicio al agro nacional se realiz6 la primera renovaci
6n del
 

Parque adquiriendose 110 Tractores FIAT.
 

En el ano 1978, se ejecuta el Proyecto de Ampliaci6n de Maquinaria con la
 

adquisici6n de 80 tractores de oruga "Caterpillar", Cosechadoras
 
Combinadas "Vassally, Excavadoras "Poclain", incrementandose en un total
 
de 114 unidades.
 

En 1980, con la liquidaci6n de EPSA, el SENAMA f6e incluido como Organo
 

Ejectivo del Instituto Nacional de Investigaci
6 n Agraria-INIA. El 20 de
 

Enero de 1981, con la-aprobaci6 n del Decreto Legislativo No. 21 se crea
 

el Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci
6 n Agropecuaria-INIPA, al
 

cual se integra el SENAMA.
 

II. Objetivos
 

De acuerdo al Decreto Supremo No. 046-81-AG del 27 de Marzo de 1981 "DE
 

ORGANIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE PROMOCION
 
AGROPECUARIA se fijan los objetivos del SENAMA como parte integrante del
 
INIPA y en cuyo articulo 16 se establece:
 

El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola:
 

- Realiza la prestacion de los servicios de mecanizaci6n agricola a
 

los productores agropecuarios.
 
- Contribuye al incremento de la producci6n y productividad
 

agropecuaria
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- Apoya las acciones de investigaci6n, extensi6n y fomento del INIPA y
de las otras dependencias del Sector Agrario. 

- Contribuye al desarrollo de n6cleos de mecanizaci6n agricola a cargo
 
de Entidades No Pdblicas.
 

III. Organigrama
 

El Organigrama del SENAMA, esta incluido en el Anexo No. 01.
 

IV. Aspectos Operativos
 

4.1 Ambito de Actividades
 

El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola-SENAMA, tiene su sede Central
 
en Lima (Gerencia General y Organos Centralizados de Asesoria, Apoyo y

Linea) cubriendo con los Organos de Linea Descentralizados, el ambito
 
nacional con los siguientes Servicios Regionales:
 

4.1.1 	 Servicio Regional de Piura - Departamentos de Piura y Tumbes.
 
4.1.2 	 Servicio Regional de Chiclayo - Departamento de Lambayeque y


Amazonas, Provincias de Jaen, San Ignacio, San Cruz, Chota,
 
Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca.


4.1.3 	 Servicio Regional de Chepen - Departamento de La Libertad,
 
Provincias de Cajamarca, Delediin, ContumazA, Cajabamba, San
 
Miguel. San Pablo, Hualgayoc del Departamento de Cajamarca.


4.1.4 	 Servicio Regional de Chimbote - Departamento de Ancash,
 
Provincias de Chancay, Cajatambo, Huaral, Provincias de Canta
 
Distritos de Anc6n, Carabayllo, Puente Piedra dEl Departamento
 
de Lima.
 

4.1.5 	 Servicio Regional de Ica - Departamentos de Ica, Huancavelica y

Apurimac, Provincia de Canete, Huaraorchiri, Yauyos, Distritos
 
de Lurin y Cieneguilla de la Provincia de Lima.
 

4.1.6 	 Servicio Regional de Arequipa - Departamentos de Arequipa,
 
Moquegua, Tacna, Cuzco, Puno y Madre de Dios.
 

4.1.7 	 Servicio Regional de Huanuco - Departamentos de Ayacucho,

Huanuco, Junin, Pasco Ucayali, Provincia de Tacache y distritos
 
de Uchiza del Departamento de San Martin.
 

4.1.8 	 Servicio Regional de Tarapoto - Provincias de Huallaga, Lamas
 
Mariscal Caceres y Departamentos de San Martin.
 

4.2 Equipo de Operacion
 

3l Parque de Maquinaria Agricola del SENAWA, incluyendo las unidades del
 
Proyecto de Huallaga Central y Bajo Mayo, aun en Proyecto de
 
Transferencia y administrado desde 1982 por SENAMA es de 233 tractores de
 
los cuales 153 son operativos y 75 en reparaci6n. Este equipo representa
 
tan solo el 2.19% de las necesidades de mecanizaci6n del pals.
 

4.3 Ntimero de Hetareas atendidas ocr Servicios Regionales 1984
 

El SENAMA, durante 1984, de 1'424,000 Has. consideradas Areas
 
mecanizables, incluyende las tierras de secano, atendi6 33,622 Has. a
 
nivel nacional, lo que representa el 2.36% del area mecanizable nacional,

(requiriendose para su cobertura 10,428 unidades en sus diferentes tipos
 
y modelos sin contar con las necesidades de infraestructura y apoyo
 
logistico).
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indica el cuadro de has. atendidas por cada
En el Anexo No. 2, se 


Servicio Regional.
 

4.4 Numero de Horas/rnasuina atendidas pot Servicios Regionales 
1984
 

a nivel nacional representa en terminos de
 Las 33,622 hectareas atendidas 

horas/maquina ejecutadas 131,507 horas desarrollando las acciones
 

siguientes:
 
- Ampliaci6n de la frontera agricola el 23.00%
 
- Mantenimiento de la infrestructura agricola el 32.00%
 

- Labores culturales el 25.00%
 
- Otros trabajos 10%
 

En el Anexo No. 3, muestra el nuimro de horas/maquina por Regionales y
 

Tipos de Labores, atendidos por el SENAMA durante 1984.
 

V. Contribuci6n del SENAMA al desarrollo del Agro Nacional
 

n ha aplicado
El SENAMA en cumplimiento de sus objetivos, desde su creaci
6
 

6
 n de sus
precios promocionales y reguladores para el agro por la prestaci


servicios, efectuando durante la decada del 70 y principios de la decada
 

del 80 sus reajustes tarifarios 2 veces por ano.
 

.mica en el pais en los itimos

A raiz df thorndamiento de la crisis ecc 


anos (fuerte inflaci
6n y devaluaci6n acelerada, entre otros) el SENAMA a
 

fines del ano 1981 empieza a efectuar sus reajustes tarifarios en forma
 

trimestral, trantando de lograr asi la cobertura de sus cada vez mayores

6
 n,


costos operativos, entre los cuales, los mas importantes (depreciaci


repuestos, combustibles, lubricantes) se calaculan en base al valor de
 

d6lar americano, por lo cual los incrementos se van haciendo mas altos,
 

alcanzando niveles del 15% y 20% trimestrales, lo cual l6gicamente hace
 

cada vez mas dificil la utillzaci6n de los servicios por parte de
 

pequenos y madianos agricultores.
 

A principios de 1983, en vista d, que al Tesoro se hizo cargo de la deuda
 

en moneda extranjera y con io cual se abre la posibilidad de que sea el
 
6
 

Estado el que cubra la financiaci n de Renovacion de Maquinaria; el
 

SENAME decide no incluir en su estructura Tarifaria el costo de
 

Depreciacion, con ello logra incrementos menores en su tarifa y tener
 

mayor acceso a la economia precaria de los agricultores. Resultando as!
 

que en dicho aio con un volumen de ventas de 147,290 horas/m~quina
 

reporta un ingreso de s/.4,644 millones comparado con los s/.5,931
 

millones que hubieran resultado de la aplicaci6n de Tarifas que incluyan
 

la depreciaci
6n.
 

con un volumen de venta de 131,507 horas/makquina se
Asimismo en 1984 

75 millones, considerando la
logran ingresos del orden de los s/.12,8
 

depreciaci6n, la captaci
6n pudo ser de 15,739 millones.
 

VI. Principales loqros
 

Principales Obras y Proyectos atendidos por SENAMA a nivel nacional en
 

los ultimos 5 anos.
 

6 en favor del Agro Nacional en la ejecuci6n de obras
El SENAMA particip

en la Costa, Sierra y Selva como se indica:
 



- 102 -

6.1 Obras en la Costa 

CLIENTES OBRA UBICACION AIRO 

- Cap San Jacinto 
- Junta de Usuarios 

Construcci6n de Reservorios 
Limpieza del Canal Lamba-

fepena 
Lambayeque 

1973 
1979 

del canal Lamba- yeque 
yeque 

- Direcci6n ejecu- Variante 2 Kms. carretera Km. 30 Carretera 
tiva proyec. es- Pacasmayo Cajamarca Pacasmayo-Caja
pecial irrigaci6n marca-Dejeza 1979 
jequetepeque 
(Dejeza) 

- Direcci6n ejecu- Parcelaci6n y desarrollo Sullana-Piura 1980 
tiva Proy. esp. f~sico de 306 Has. Ciene-
Chira Piura guillo Sur 
(Depechp.) 

- Direcci6n Reg. de Limpieza Laguna Boro Chiclayo-Lambayeque 1980 
vivienda y con
strucci6n (ordelam)
 

- Direcci6n ejecu-
 Desarrollo Parcelario cerro Cap. Casablanca - 1980
 
tiva Proy. Esp. Azul-Canete I y II Etapa Canete
 
Rehabilitaci6n (130 Has)
 
tierras costeras
 
(plan rehatic)
 

- Plan Rehatic Desarrollo Parcilario Unidad Valle Canete 
 1980
 
de Drenaje Cerro Azul Sector
 
II y III 83 Has.
 

- Cordelam Ampliaci6n Laguna Boro-Con- Chiclayo 1982
 
strucci6n de Dique 
 1983
 - Plan Rehatic 
 Desarrollo Parcelario Pu- Camana 1983
 
cchum I y II Etapa Arequipa 1984
 

6.2 Obras en la Sierra
 

CLIENTES OBRA 
 UBICACION ANO
 

- Plan Meris 	 Construcci6n de 12 Kms de Jun~n 
 1981
 
Canal Proyecto Huasahuasi 1982
 

- Proderin Junin 	 Construcci6n de 80 Kms Ca- Junin 1982
 
minos vecinales Pucara-Mamac
Challhuina-Panahuanca-Alao-
 1983
 
Colca-Casablanca.
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6.3 Obras en la Selva
 

CLIENTES OBRA UBICACION ANO 

- Pequenos agricul- Plan rioja Habilitaci6n y Rioja 1979 
tores nivelaci6n de tierras para Moyobamba 1983 

arrox 7000 Has. 
- Sociedad paramonga Desmonte y Preparaci6 n de Kms. 43 Carretera 1979 

S.A. y Papelera tierras 500 Has Federico Basadre 1980 
Pucallpa Pucallpa 

- Empresd para el Habilitaci6n de tierras Tocache 1980 
desarrollo y ex- 345 has. Tingo Maria 
plotaci6n de la 
palma aceitera
emdepalma 

- Emdepalma Habi]itaci6n de tierras Tananta 1984 
para siembra de Palma 
aceitera 2,000 Has. 

- Emdepalma Habilitaci6n de tierras Santa Cecilia 1984 
para siembra de Palma Maniti-Iquitos 1985 
aceitera 500 has. 

- Selva Semilla Habilitaci6n de tierras 1984 
para siembra de Palma 1985 
aceitera 

VII. Proyecto de renovaci6n del pargue de maquinaria
 

A fin de cumplir con los objetivos asignados al SENAMA, este ha elaborado
 
un Proyecto de Inversi6n que permite renovar su actual parque de
 
Maquinaria y asi atender mejor a los usuarios. A continuacion se presenta
 
un resumen del estudio:
 

7.1 Objecivos Expecificos
 

7.1.1 	 Renovar y ampliar la actual flota de tractores de rueda, oruga,
 
implementos, equipo y vehiculos del SENAMA.
 

7.1.2 	 Fortalecer y ampliar el Servicio de Maquinaria con mayor
 
incidencia en la Sierra en coordinaci6n con el servicio de
 
extensi6n agricola.
 

7.1.3 	 Dotar al SENAMA de la INFRESTRUCTURA FISIC Y SERVICIOS
 
auxiliares para una mejor operaci6 n del parque renovado y
 
amplicao.
 

7.2 Tamano y localizaci6n
 

El tamano del proyecto ha sido definido considerando la demanda de
 
mecanizaci6n en el imbito del Proyecto (66,000 has), el parque existente
 
del SENAMA, las necesidades de renovaci6n y las de ampliaci6n por 1o
 
cual, se estima que cubriri el defict de maquinaria que corresponde al
 
balance de oferta y demanda, habiendo sido declarado prioritario por la
 
Oficin3 Sectorial de Planificaci6n Agraria (OSPA) y el Instituto Nacional
 
de Planificaci6n (INP).
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El Proyecto contempla incrementar el actual parque del SENAMA en los
 
siquientes niveles:
 
207 Tractores de Ruedas
 
125 Tractorer de oruga
 
10 Excavadoras Hidraulicas
 

156 Vehiculos de transporte, etc.
 

El Proyecto tiene previsto su localizaci6n en los Servicios Regionales
 
del SENAMA que son 11, con apertura de 1 central en el Cuzco y 1 en
 
Huancayo, creacion de un Servicio Zonal en Cajamarca y 13 Unidades de
 
Operaciones (7 en al Costa, 3 en la Sierra y 3 en la Selva), ademas el
 
proyecto contempla la construccl6n de instalaciones.
 

7.3 Beneficios del Proyecto
 

Los beneficios econ6micos del Proyecto desde el punto de vista del SENAMA
 
y del Pals, son incluldos en los Anexos 8 y 9, observandose que la
 
inversi6n es beneficiosa, en el aspecto social y economico del pais,
 
justificindose por tanto su pronta ejecuci6n.
 



- 105 -

Anexo 13. 1- Organigrama Actual del Sertama 

INIPA 

Gerencia 

General 

Oficina 

Programacidn 

Gerencia 

Financiera 

Gerencia Gerencia Gerencia 

Operaciones Mantenimiento Ingenieria 

.e2Ional 
Piura 

Regional 
Chiclavo 

Regional 
Chepeni 

Regional 
Chimboce 

R,:giona! 
ICA 

Regional 
.-Arequipa 

Rcg~unjl 
Huanuco 

Rc,.',iid 
Tirn,, 



-------- ----------------------------------------------------------------- ----- -------- --------------------

ANEXO 13.2
 
HECTAREAS ATENDIDAS POR SERVICIOS REGIONALES
 

DESCRIPCION PIURA CHICLAYO CHEPEN 
 CHIHBOTE ICA AREQUIPA HUANUCO TARAPOTO TOTAL
 

Frontera Agricola
 

Rozo 
 3I
3 
 5 36984 388
102
 
espurme18 


100 131 231

Destonocado 

Apile 
 - 3 113;1 134
Nivelacion y Refine 235 713 
 320 181 79 533 113 366 2.540
 

Mantenimiento ! faI 

tructura Agr2gIi 

Mant. Conserv. Caminos 66 34 296 174 76 33 145 23 847 oY
 

Mant. Const. Sist.
 
Orenaje 412 100 
 - 26 308 846 
Encauce y Defensa de Rios 156 76 217 251 254 13 13 13 1.043

Mant. y Con-t. Sit. Riego 1.097 135 ;34 201 77 
 iI W38 1.912 

Lboreu.I- ura I 

Aradura 
 72 394 240 2 1.821 79 322 1.139 4.3h5 
Man. y const. Bordes 7 288 54 9 130 99 746 m?7 
Cosecha 108 131 34 121 55 161 lin 725 
Trilla 
 l08 1u0
 
Surqueo 
 37 109 5 1.02b 814 - 1, .003 
Gradeo 1.263 5.996 2.218 1.026 502 401 147 4.11 12."14

Siebra 110 34 - 151 
Subsolacion 73 124 204 90 - 7eb 
Labores Culturales  740 7140
 

TOTALES 3.412 8.190 3.820 2.997 
 4,577 1.391 1.789 7.4b 33.622
 

Fuente: SENAMA
 

-0 



ANEXO NO. 13.3
 
HORAS/KAQUINA POR CENTRALES Y TIPOS DE LABOR 1984
 

LABORES PIURA CHICLAYO CHEPEN CHIMBOTE ICA AREOUIPA HUANUCO TARAPOTO TOTAL
 

Rozo - 23 10 118 2,955.75 3.106.75 

Despurme -- 54 252 306
 

200 262 462 

Apila - - - 17.5 - - 108 675.5 801 

Nivelaci6n y Refine 2,326.2 7.131 3.202 1,818.4 79.25 5.330.75 1.130.75 3.667 23.398.4 

Encauce de Rios 1,563.5 759.8 2.162 2,509.5 2.540 633 126 131 10,125.3 

Const. Sist. Rie. 5,484.5 672 670.5 1.006 - 383.05 450.10 1,192 9,858.15 

Kant. y Const. Orenajes 2.059.5 501 - - 126.5 1.537.10 4 4.228.10 

Kant. y Const. Caminos 1.311 678 5.924 3,496 1,513.5 654 2,907.25 451 16,944.75
 

Aradura 217 1,182.5 719.5 4 5.480 237.5 995.8 4.318.25 13,155.05
 

Subsolacion 218 371 610.5 


Destoconado - 

271.5 - 374.75 369.10 24.5 2,239.35 

Gradeo 1.894.5 8,994.3 3.326.2 1,539.25 753 602.05 369.8 6,272.2 23.751.3 1 

Surqueo 55.5 164 8 1,539.5 1.220 - - ]a 3.005 

Kant. Const. Bordos 2 571 107 18 259 197 493 1,653 0 

Lab. Culturales - - 1,110.25 - - 1,110.25 
Siembra - 219.5 - 68.5 - - 13 301 a 
Cosecha - 217 262 67 243 109.25 336.5 215 1,449.55 

Trilla - - - - - - 322.5 322.5 

Otros trabajos 5,763.7 2.259.2 36.2 540.25 270 208.5 436.5 2.230.5 11,744.85 

Tractor solo - 429 4 20 - - 791.75 1,244.75 
...................................................................................................................................
 

TOTAL 20,895.4 24,178.3 17,038.2 12,830.9 14,270.25 8,669.35 9.335.2 24.289.45 131.507.05
 

Fuente: Informacion de Ics servicios regionales SENAMA.
 

http:131.507.05
http:24.289.45
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http:1,244.75
http:11,744.85
http:1,449.55
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http:1,539.25
http:2,239.35
http:13,155.05
http:4.318.25
http:16,944.75
http:2,907.25
http:4.228.10
http:1.537.10
http:9,858.15
http:1.130.75
http:5.330.75
http:3.106.75
http:2,955.75
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14. Servicio Nacional de Semillas
 

I. Diagn6stico
 

1.1 La mayor parte de la s-perficie sembrada del pals no utiliza
 
semillas mejoradas, en la ayorla de los casos por falta de
 
disponibilidad de ellas.
 

1.2 Gran proporci6n de las especies cuanta con variedades adaptadas y en
 
algunas con abundante material genetico superior o promisor, el que con
 
frecueniia no llega como semilla para siembra al agricultor.
 

1.3 No obstante contarse con una 
legislaci6n apropiada, la certificaci6n
 
de semillas es insuficiente por falta de implementaci6n del organismo

responsable de la Certificaci6n.
 

1.4 La producci6n de semillas responde mas a la atenci6n de necesidades
 
inmediatas que a una programaci6n orientada a un incremento progresivo en
 
cuanto a cantidad y calidad, salvo contadas excepciones.
 

1.5 La actividad semillerista es toada con frecuencia mas como una
 
alternativa rentable, circunstancial, que como una permanente y

especializada, por lo que con cierta frecuencia se destina al mercado de
 
consunO.
 

1.6 La infrestructura de procesamiento y almacenamiento es limitada en
 
cuanto a capacidad y con frecuencia incompleta, no obstante lo cual es
 
sub-utilizada o se encuentra parcialmente inactiva.
 

1.7 Son pocos los casos en que la comercializaci6n de la semilla est
 
integrada al proceso productivo o ligada contractualmente a 41, siendo
 
con frecuencia una actividad complementaria y posterior a oste.
 

1.8 La importancia de la semilla mejorada como insumo fundamental es
 
reconocida s6lo por la agricultura intensiva, como consecuencic. de una
 
inadecuada promoci6n.
 

1.9 La inseguridad de colocaci6n de la semilla hace que los productores

deseen venderla al momento de la cosecha y no la almacenen hasta el incio
 
de la nueva campana de siembra.
 

1.10 La falta de planeamiento integral hace tambi~n que semillas de
 
categorias intermedias (Basica y Registrada) sean destinadas a siembras
 
comerciales lo que reduce la disponibilidad de Semilla Certificada e
 
impide reducir su costo.
 

II. Objetivos
 

2.1 Basico
 

Coadyuvar al incremento de la producci6n y productividad agricolas a
 
traves de la promoci6n de la multiplicaci6n, procesamiento, distribuci6n
 
y uso de semillas mejoradas.
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2.2 Especificos
 

2.2.1 	 Incrementar la producci6n de Semillas Certificadas.
 

2.2.2 	 Ampliar la capacidad instalada de plantas procesadoras,
 
almacenes y laboratorios.
 

2.2.3 	 Aumentar la superficie y el numero de cultivos sembrados con
 
Semillas Certificadas.
 

III. Politicas
 

3.1 Con relaci 6 n a la multiplicaci 6n de semillas.
 

3.1.1 	 La producci6n de Semilla Genetica (o su equivalente) y las
 
actividades conexas tales como la obtenci6n de nuevas
 
variedades o cultivares y las pruebas de adaptaci6n y
 
eficiencia, la purificaci6n genetica y sanitaria y el
 
mantenimiento de la identidad y sanidad seran actividades de
 
compentencia del irea de investigaci6n del INIPA.
 

3.1.2 	 La multiplicacion de la Semilla Genetica para la obtenci6n de
 
Samilla Basica o Fundamental, Registrada, Certificada y de la
 
Autorizada (o sus equivalentes), seran actividades de
 
competencia del Servicio Nacional de Semillas (SENAS); la
 
conducci6n de los campos para la producci6n de Semilla Basica o
 
Fundamental, deberan ser supervisados por personal del Area de
 
investigaci6n.
 

3.1.3 	 Las acciones del INIPA, en lo que a producci6 n de semillas se
 
refiere, deben cenirse a lo dispuesto por la legislaci6n
 
vigente; en los casos de especies que no cuenten con Reglamento
 
Especifico, se deberan establecer estandares de calidad que
 
equivalgan a las categorlas establecidas por la Ley General de
 
Semillas y su Reglamento.
 

3.2 Con relaci6n al precesamiento.
 

3.2.1 	 El procesamiento de las semillas deberg culminar el proceso de
 
us producci6n a fin de mejorar su calidad, sanidad y condici6n
 
de conservaci6n, por lo que deberg adecuarse la capacidad
 
instalada a los niveles de producci6n prevista.
 

3.2.2 	 Para aprovechar al miximo la infrestructura debera preferirse
 
equipos de uso miLtiple (varias expecies) y localizarse en
 
areas de producci6n diversificada de semillas.
 

3.2.3 	 El servicio de las plantas de procesamiento se dara tanto a
 

materiales de propiedad del INIPA como a los terceros.
 

3.3 Con relaci6n a la comercializaci6n.
 

3.3.1 	 Deberi garantizarse la adquisici6n de toda la semilla cuya
 
producci6n se haya programad y que cumpla con lo establecido
 
en los contratos que sc suscriban.
 
La programaci6n respondera a criterios promocionales y de
 
mercado.
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3.3.2 	 La infraestructura de almacenamiento debera proteger la calidad
 
de la semilla y en especial su vigor y poder germinativo; su
 
capacidad debera alcanzar para la nmxima demanda prevista.
 

3.3.3 	 La distribuci6n se hara con la anticipaci6n suficiente que
 
permita ponerlas a disposici6n de los agricultores en la
 
oportunidad que la requieran y en lugares con adecuado acceso.
 

3.3.4 	 Los precios de venta deberan cubrir todos los costos en que se
 
haya incurrido, salvo que la situaci6n del mercado no lo
 
permita.
 

3.4 Con relaci 6n a los recursos.
 

3.4.1 	 Los recursos de toda naturaleza, tanto de operaci6n como de
 
inversi6n, con que cuenta el INIPA para actividades de
 
competencia del SENASE deberan identificarse y su empleo deberi
 
incluirse en la programaci6n coordinada de acciones.
 

3.4.2 	 Se procurari obtener recursos economicos y financieros
 
adicionales a los dioponibles a fin de cunplir con los
 
objetivos establecidos, para lo cual se deberi elaborar una
 
programaci6n a corto, mediano y largo plazo.
 

3.4.3 	 Al personal que haya recibido capacitaci6n en producci6n de
 
semillas debera, dentro de los posible, asignarsele
 
responsabilidades relacionadas al SENASE.
 

3.4.4 	 La capacitaci6n se orientara hacia el personal que tenga
 
asignadas o se le asigne responsabilidades en semillas y
 
comprendera t6picos directamente relacionados con ellas. Se
 
dara mayor enfasis a eventos grupales en el pais, sin descuidar
 
la individual en el extranjero, preferentemente especifica y
 
por periodos cortos, bajo la modalidad de entrenamiento o
 
capacitacion en servicio.
 

IV. Estrategias
 

4.1 La concepci6n en el tiempo de las actividades del SENASE, se orienta
 
al establecimiento de un Servicio de caracter empresarial, dedicado
 
exclusivamente a la producci6n de Semillas Basicas. El escaso desarrollo
 
actual de la actividad semillerista privada y en especial (y quiza debido
 
a ello), la reducida demanda de semillas de calidad por parte de los
 
agricultores, justifica que se 'esarrolle una etapa revia de realizaci6n
 
de actividades de multiplicaci6n, precesamiento y comercializaci6n
 
directamente y con caracter promocional, cuya duraci6n dependera de la
 
respuesta que se vaya obteniendo por parte del sector privado.
 

4.2 Se priorizaran las acciones en apoyo a los Programas Nacionales por
 
Productos y por Regiones, con to que se establecera una Programaci6n
 
conjunta con intervenci6n de los Centros de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria (CIPA's), que seran los 6rganos de ejecuci6n.
 

4.3 Conforme las circunstacias lo permitan, se iran incorporando nuevas
 
especies a la programaci6n del Servicio debiendose tener presente que la
 
semilla es "toda estructura botanica destinada a la propagaci6n sexual o
 
asexual de una especie".
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4.4 El desarrollo que alcance la actividad semillerista privada
 

determinari el "bito y naturlaeza de las acciones del Servicio, que
 

tiene cobertura nacional y concepci
6n integral en lo que a promoci

6n
 
n directa
respectao pero que pueden restringirse en lo que a intervenci

6


refiere, pudiendo llegarse para algunas especies a la producci6n
se 

s6lamente de Semilla Bisica o de Fundacion.
 

4.5 Las primeras etapas de la multiplicaci6n de las semillas (Bisica y
 

Registrada) se realizara prioritariamente en campos del INIPA
 

(Estaciones, Sub-estaciones y Campos experimentales, granjaso viveros,
 

en los demas casos o cuando no se cuente con terrenos suficienteso
etc.); 

se hari en terreno bajo diversas modalidades contractuales, tendiendose a
 

la formaci6n de organizaci
6 nes empresariales privadas, preferentemente de
 

los propios productores.
 

4.6 El caracter promocional de las actividades del Servicio requerira
 

del establecimiento de infraestructura y mecanismos para el
 

procesamiento0 aln.cenamiento y distribuci6n de las semillas que se
 

produzcan en cumplimiento de sus programas, los que tambien se pondran a
 

disposicion de terceros.
 

4.7 La promoci6n del uso de semillas mejoradas (y de preferencia
 

Certificadas) debe estar orientada no s6lo a su adquisicion por los
 

agricultores sino a la demostraci
6n de las ventajas que se derivan de su
 

empleo.
 

4.8 Expecial 6nfasis mereceran las relaciones con las demas
 
instituciones involucradas en la producci6n de semillas mejoradas,
 
brindindoseles todo el apoyo que sea posible, principalmente en lo que 
se
 

refiera al proceso de certificaci
6n de semillas.
 

V. Organizaci 6n
 

5.1 El servicio Nacional de Semillas, depende del Director Ejecutivo de
 

Promoci6n Agropecuaria y esti a cargo de un Lider, ubicado en la Sede
 

Central del INIPA.
 

n, encargadas de la
5.2 A nivel central contari con tres greas do acci
6


n de
coordinaci6n, prgramaci6n, seguimiento y evaluaci6n de la ejecuci
6


acciones, que son las siguientes:
 

1. Multiplicaci6n
 
2. Procesamiento
 
3. Comercializacion
 

Las actividades serin ejecutadas por los 6rganos desconcetrados
5.3 

(CIPA's) con el personal que tengan asignados a labores de semillas
 

dentro de los Programas Nacionales o independientes de ellos, debigndose
 
designar en cada CIPA un Coordinador.
 

5.4 La coordinaci6n con los Programas Nacionales por cultivo sera
 

permanente por medio de los Coordinadores Nacionales de la Direcci6n
 

Ejecutiva de Promoci6n Agropecuaria y eventual a nivel de Lideres, cuando
 

las circunstancias lo aconsejen. Asimismo, en todos los niveles, se
 

participara en los mecanismos de coordinaci
6n correspondiente, de
 

caracter intra e interinstitucional.
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15 Servicio de Inseminaci6n Artificial-Banco de Semen
 

I. Situaci6n actual
 

Siendo el mejoramiento genetico, a travis de la inseminaci6n artificial
 
con el uso de semen congelado procedente de toros de altas cualidades
 
genotipicas0 uno de los principales factores a fin de 
incrementar la
 
producci6n de la ganaderia vacuna de nuestro pals, existe en 
la
 
actualidad un desabastecimiento de semen congelado nacional de calidad
 
mejorada, supliendo este deficit una pequena proporci6n de la ganaderia
 
nacional, mediante importaciones de semen congeldado, sindo su principal
 
factor limitante los precios en exceso elevados de este semen.
 

Los servicios de Inseminaci6n Artificial, vienen operando en la mayorla

de los casos carentes de la implementaci6n requerida, no pudiendo cumplir

de esta forma con el objetivo de brindar a la ganaderia bovina nacional,
 
un eficaz, oportuno y regular servicio de inseminaci6n artificial. Es as!
 
que estos servicios funcionan disminuidos de recursos basicos como
 
personal profesional y tecnicos especializados; debiendose agregar que la
 
infraestructura existente, adolece del niunero suficiente de unidades
 
m6viles y equipos osenciales que la moderna tecnologla obliga a utilizar,
 
para brindar un eficiente servicio de mejoramiento con miras a inrementar
 
la producci6n y mejorar la productividad.
 

Observando el Cuadro No. 13.10, en el que se 
presenta la eerie hist6rica
 
de producci6n de leche entera fresca para el perlodo 1975-1984, 
se
 
aprecia que en terminos generales ella ha permanecido estatica, con un
 
ligera tendencia al decrecimiento.
 

Lo anterior ha obligado a tener que realizar masivas importaciones de
 
leche para compensar en algo el incremento permanente de la demanda, la
 
que adn con las improtaciones realizadas no ha podido ser cubierta,
 
notandrise un incremento constante en el deficit de la cobertura, lo que

ha determinado que en la actualidad el 
consumo per capita sea inferior al
 
5 por ciento de los requerimientos recomendados por la FAO. (Ver Cuadro
 
No. 13.11).
 

A pesar de todas las limitaciones antes senaladas el Programa de
 
Inseminaci6n Artificial del INIPA ha logrado algunos exitos, que sl bien
 
son parciales y en pequena escala, permite avizorar que con un mayor
 
apoyo de parte tante del Estado como de los propios productores es
 
factible tener logros de mayor trascendencia.
 

II. Objetivos
 

2.1 Promover acciones mediante la Extensi6n y Fomento pecuario, a fin de
 
lograr el in:remento de la producci6n y mejoramiento de la
 
productividad de la ganaderia bovina de nuestro pals.
 

2.2 Elevar la capacidad de genetica de producci6n del ganado bovino a
 
traves de la inseminaci6n artificial, con semen de toros de calidad
 
genitica mejorada.
 

2.3 Fomentar en un inicio de desarrollo de la ganaderla bovina lechera,
 
con la obtenci6n de sementales a los que se les realizara sus
 
respectivas pruebas de Progenie.
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CUADRO NO. 13.10 - SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION DE
 
LECHE ENTERA FRESCA * 

(Miles T.M.) 

ANOS POBLACION VACAS EN LECHE LECHE TOTAL 
TOTAL(Cab) ORDENO DESTINADA DESTINADA 

A CONSUMO A TERNERAJE 

1975 4'450,400 647,183 642.0 170.8 812.0
 

1976 4'167,600 551,066 648.0 172.0 821.3
 

1977 4'100,000 650,472 648.0 172.2 820.0
 

1978 4'046,000 648,802 649.0 172.5 822.0
 

1979 4'020,000 646,400 651.0 173.3 825.0
 

1980 4'080,000 624,000 616.0 163.8 780.0
 

1981 4'030,000 650,180 632.0 152.9 784.9
 

1982 4'025,000 654,125 638.0 167.0 805.0
 

1983 4'087,000 631,919 606.0 146.2 752.2
 

1984 3'950,000 641,397 628.0 152.4 780.4
 

* Fuente: O.S.E. 



- 114 -

CUADRO NO. 13.11 - BALANCE OFERTA DE,-MDA 

(M:les T.M.) 

ANOS 	 PRODUCCION :MPOFTA- TOTAL DEMANDA 
 DEFICIT PCBLACICN
 
NACIONAL CIONES** 
 (No. HABITANTES)
 

.......................------------------------------------------------------

1975 642 268 910 1,752 842 14'500
 

1976 
 649 Z73 1,022 1,798 776 14'980
 

1977 648 341 988 
 1,844 855 15'369
 

1978 649 306 955 1,942 937 15'769
 

1979 651 
 -54 905 1,941 1,036 16-179
 

1980 616 340 956 2,070 1,114 17,295
 

1981 632 387 1,019 2,130 1,111 17,754
 

1982 638 374 1,012 2,187 1,175 18,225
 

1983 606 316 922 2,245 1,323 18'707
 

1984 628 307 
 935 2,304 1,369 19'197
 
......................-------------------------------------------------------

** Equivalente a leche fluida
 

Fuente: O.S.E.
 

Nota: 	Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la oferta total de
 
ische, incluyendo la producci6n naciotal de leche destinada al
 
onsumo mas las importaciones, es deficitaria para la demanda
 

real de la poblaci6n del pals, consumiendo cada habitante, menos
 
del 50 de los requerimientos establecidos por la FAO para los
 
palses de Amirica Latina que son de 120 Lts. ano per capita.
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2.4 	 Atenuar el egreso de divisas ocasionado por las importaciones de
 
semen congelado.
 

III. 	Funciones
 

3.1 	 Extensi6n
 

6
 
3.3.1 Dictar cursos de capacitaci n, sobre Inseminacion artificial y 

mejoramiento Genitico del ganado bovino, orientados a 

productores ganaderos y Tgcnicos Inseminadores. 

3.1.2 Formulaci6 n de boletines y divulgaciones ticnicas. 

3.2 	 Fomento
 

3.2.1 Obtenci6n de sementales de calidad genetica mejorada.
 

3.2.2 Producci6n de semen congelado con alta tecnologia.
 

3.2.3 Distribuci6n del semen congeldado a nivel nacional.
 

3.2.4 Coordinar con el Comite Nacioanl de Productividad Lechera, la
 

ejecuci6n do las Pruebas de Progenie de los sementales del
 

Banco Nacional de Semen.
 

3.2.5 	 Reorganizar la red de servicios de inseminacion artificial
 
a cargo
implementando a las Unidades de Inseminacion Artificial 


de los CIPA's, con el equipo mis indispendable para su
 

funcionamiento, y fijando la polltica de transferencia
 
paulatina de estos servicios a los ganaderos organizados en
 
Fongales u otros.
 

3.2.6 Promoci6n de los sementales que prestan servicios en el 	Banco
 

Nacional de Semen.
 

IV. 	Acciones
 

Por las consideraciones expuestas en los acipites precendentes, se puede
 

obtener como conclusi6n que nuestro pals es deficitario en la producci6n
 

de leche, alimiento bisico para la poblaci6n sobre toda la ninez y es de
 

imperiosa necesidad el incremento de la producci6n en base al
 

majoramiento genetico de los vientres que a mediano plazo es posible
 

alcanzar a traves de una adecuada producci6n de semen congelado de alta
 

calidad majorada, procedente de sementales de origen nacional de alto
 

valor gengtico, a los que se les realizara sus respectivas pruebas de
 

progenie, y obtener de esta manera los primeros sementales probados en el
 

pals despues de mis de 30 aos de estar ejecutando los servicios de
 

inseminaci6n artificial, con lo que se lograri el atenuamiento en forma
 

considerable del egreso de divisas ocasionado por las improtaciones de
 

semen congelado.
 

4.1 	 Producci6n y Distribuci6n de Semen Congelado
 

Para ejecutar la funci6n de producci
6n de semen congelado por el sistema
 

de la Pajilla Francesa, el Banco Nacional de Semen se encuentra equipado
 

con un laboratorio de alta tecnologia, considerado como uno de los
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mejores de Sud Amirica. La distribuci6n del semen a nivel nacional se
 
realiza a travis de los Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria 
(CIPA'S) de los ganaderos organizados en FONGALES u otros, y ganaderos 
particulares. 

...............-------------------------------------------------------------

UNIDAD 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
 
DE
 

MEDIDA
 
..............-------------------------------------------------------------


Producc. de Dosis 1,147 13,076 25,344 20,394 25,426 85,387
 
Semen congelado
 

Distribuci6n de
 
Semen congelado Dosis 1,008 9,267 10,219 13,376 28,158 62,023
 
..............------------------------------------------------------------

4.2 Reorganizaci6n de los Servicios de Inseminaci6n Artificial
 

Otro factor que contribuiri al incremento de la produ::ci6n y mejoramiento
 
de la productividad de la ganaderia bovina de nuestro pais es la
 
reorganizaci6n de los servicios de inseminaci6n artificial en el ambito
 
de los CIPA'S para lo cual han sido implementadas hasta el ano 1985 a 17
 
Unidades de Inseminaci6n Artificial con el equipo mas indispensable para
 
el funcionamiento de estas undidades.
 

Asimismo se han implementado para su apertura consiguiente a 11 nuevas
 
Unidades de Inseminaci6n Artificial. Fijando la politica de realizar la
 
transferencia paulatina de esos servicios a los ganaderos organizados en
 
Fongales u otros, y donde no existen ganderos organizados seran los
 
CIPA'S los responsables de la ejecuci6n de los servicios de inseminaci6n
 
artificial.
 

4.2.1 Implementaci6n de Unidades de Inseminaci6n Artificial
 

Se han implementado con el equipamiento indispensable para el
 
funcionamiento normal de las unidades de inseminaci6n
 
artificial ya existentes a los siguientes CIPA'S.
 

ANO No. CIPA'S IMPLEMENTADOS
 
........-----------------------------------------------------------

1982 7 III-IV-VII-IX-XII-XIV-XV
 
1984 3 II-VI (Z.P.A. Chincha) XVI.
 
1985 7 VI-V (Agencia de Extensi6n Canta)
 

VI (Chincha VI (Ica) III-00-VII
 

TOTAL 17
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Apertura de Nuevas Unidades de Inseminaci
6n Artificial
 

Se ha implemertado con el equipamiento indispensable a los
 
siguientes CIPA'S para la apertura y funcionamiento de nuevas
 

unidades de Inseminaci
6 n Artificial.
 

ANO No. 
 CIPA'S IMPLEMENTADOS
 

1982 3 V (Agencia de Extensi6n Canta) 
X (Zona de Promoci6 n Agropecuaria Tarapoto) 
XII (Zona de Promoci6n Agropecuaria de 
Cora Cora) 

1983 2 XII (Agencia de Extensi6n Junin) 

1984 3 
XIII (Agencia de Extensi6n Pauza) 
VI (Zona de Promoci 6 n Agropecuaria Ica) 
VI (Zona de Promoci6n Agropecuaria Huanuco) 

1985 3 V (Agencia de Extensi6n Cajatambo) 
X (Granja Calzada) 
XII (Agencia de Extensi6n Puquio) 

TOTAL 11
 

4.3 	 Cursos de Capacitaci6n
 

Dentro de las funciones de extensi6 n a travis de la Capacitaci6n se tiene
 

programado el dictado de cursos sobre insewinaci6n artificial y
 
mejoramiento genetico del ganado bovino, orientados a productores
 

ganaderos, Tecnicos Inseminadores, Extensionistas, Sectoristas y
 

Especialistas Zonales; dictandose hasta el ano 1985, 29 cursos en el
 

ambito de los CIPA'S. Asimismo se elaboran como un complemento a estos
 

cursos boletines tecnicos sobre la especialidad.
 

V. 	 Estrategia
 

5.1 	 Estrategia para la Obtenci6n de Sementales de Origen Nacional
 

5.1.1 	 Toros Nacionales en Periodo de Pruebas de Progenie
 
Siendo uno de los pilares para el mejoramiento del potencial
 

genetico del ganado vacuno lechero, el uso de toros j6venes y
 
futuros toros probados del pais, fomentando nuestra ganaderia y
 

estableciendo bases firmes y confiables para el mejoramiento de
 
este ganado disminuyendo la dependencia extranjera, se obtendri
 
este tipo de sementales por las siguientes modalidades:
 

a) 	 Adquisici6n por compra directa de las ganaderias
 
tecnificadas toros calificados en base a sus Diferencias
 
Predichas Estimadas para la producci6n lactea positivas y
 
altamente superiores.
 

b) 	 Convenios de suo con propietarios de toros que ostenten
 
Diferencias Predichas Estimadas para la producci6n lactea
 
pcsitivas y superiores, con la finalidad de procesar semen
 

congelado 	de estos animales aprovechando su valor genetico.
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c) 	Adquisici6n de dosis de semen congelado procedentes de los
 
mejores toros a nivel mundial a fin de utilizar este semen
 
en convelio con las ganaderias tecnificadas, para
 
inseminar las vacas 61ite del mis alto valor gengtico
 
seleccionadas en base a su genealogla y productividad. Las
 
crias resultantes, si fuesen machos pasarin a integrar el
 
plantel de sementales del Banco Nacioanl de Semen y si
 
fuesen hembras quedarin en poder del ganadero, fomentando
 
de esta manera la ganaderla lechera de nuestro pals.
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V ESTRATEGIA 	 Anexo 13.1 

ESTR.NT!G A ?AIk OBTENCION DE SEMENTALES 

(H=Holstein, B.S.=Brown Swiss)
 

ANO 	 ADQUISICION CONVENIOS RESULTADOS
 
POR COMPRA DE USO DE DE CONVENIOS
 

DIRECTA 	 SEMENTALES CON GANADEROS 

H. B.S. H. B.S. H. B.S.
 

1981 2 -....
 

1982 1 2 1 - 

1983 1 - -.
 

1984 - 3 - 

1985 .-


TOTAL 	 5 2 4 - 3 



-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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1) TOROS EN SERVICIO ACTIVO EN EL BANCO NACIONAL DE SEMEN
 

................-----------------------------------------------------------


NOMBRE DEL TORO RAZA No. R.G. D.P.E.L.
 
................----------------------------------------------------------

..Camay Trenton Place Ford Inca H 

2. S.P. Tradition Reflection Sanson H 

3. Camay Creenstream Cascade inti H 

4. Molinero Achilles Gem Tallan H H 

5. Molinero Achilles Gem Huanca H 

6. Huampani Telstar Patronato 3.S. 

7. Molinero Amigo Star Condor H 

B. Molinero Chief Ahuayro H 

9. Huampani Elegant Modern H 

6284 +400 Kg. 

5949 +393 

6321 +379 

6034 +32 " 

6255 326 

4871 +224 

5a82 +199 

5095 + 86 

4651 + 62 
.................----------------------------------------------------------

5.1:1
 

2) TOROS NO EXISTEN CON STOCK DE SEMEN
 

.. .. .... ....... 
 .. .. .....-----------------------------------------.... -------

NOMBRE DEL TORO RAZA No. R.G. D.P.E.L.
 

1. Molinero Straphon Huascar H 5498 +222 Kg.
 

2. Cabaia J.C. Mi1u Ben Alejo H 5587 +192 "
 

3. Molinero Challenge Pietje H 4595 + 72 "
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16. Servicio de mitodos y anilisis Cuantitativos (SE4AC)
 

I. Antecedentes
 

La creacion del SEKAC responde a una necesidad operativa del INIPA de
 

contar con un Servicio que ademas de ser eficaz, coordine las actividades
 

relacionadas con el anklisis cuantitativo que realizan diferentes
 

dependencias de la institucion.
 

6 
una consultoria con un
Para tal efecto a principio de 1984 se contrat


experto en la materia, quien cealiz6 un estudio y elabor6 el documento
 

"Pautas para el establecimiento del Centro de Metodos y Anglisis
 

Cuantitativos CEMAC". En este trabajo se consiga la existencia de siete
 

documentos anteriores preparados por Consultores externos del INIPA 
que
 

tratan sobre diversos aspectos de metodos cuantitativos.
 

6
 
El estudio, luego de analizar la situaci n al momento de la ejecuci 6n del
 

trabajo, plantea una propuesta que incluye su organizaci6n, el desarrollo
 

de la capacidad de procesamiento de datos, las necesidades de especio
 
6
 

fisico y un plan de implementaci n del Centro.
 

Posteriormente, en Diciembre de 1984 el mismo Consultor elabora un
 

informe titulado "Avances logrados en la implementaci6n del Sector
 

Cuantitativo".
 

En base a estos antecendentes, en Enero de 1985 se elabor6 el Manual de
 
6
Organizaci n y Funciones del SEMAC.
 

II. Ohjetivo
 

El objetivo del Servicio de Mktodos y Analisis Cuantitativos (SEMAC) es
 

coordinar y apoyac las actividades relacionadas con la recopilacion,
 

generaci6n, procesamiento, analisis y almacenamiento de datos
 

fisico-biol6gicos, socia-econ6micos y de gesti
6 n administrativa, para que
 

el INIPA pueda conseguir eficiente y oportunamente sus objetivos.
 

6

III. Organizaci n y funciones 

6

La propuesta de organizaci n y funciones del SEMAC establece una
 

conformaci6n bisica integrada por una Direcci6n y tres greas de trabajo:
 

Mitodos de Informaci6n Tecnico Cientifica, Mitodos de Informaci6n
 

Administrativa-Contable y Mantenimiento de Base de Datos.
 

Desde el punto de vista generico, el SEMAC debe visualizarse como una red
 

de servicios, cuya unidad central se localiza en !a sede del INIPA,
 

teniendo unidades descentralizadas a nivel de CIPA'S.
 

La unidad central tiene el encargo de coordinar y desarrollar
 
seran
metodologias, estandares y sistemas de anilisis de informacion, que 


puestos a disposici6n de los diferentes usuarios. Por su parte, las
 

unidades conexas de los CIPA'S se encargaran de proporcicnar apoyo a sus
 

usuarios en los servicios de proceso, analisis y almacenamiento, de
 

acuerdo a las metodologias, estandares y normas desarrolladas por la
 

Unidad Central.
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3.1 El SEMAC tendri las siguientes funciones:
 

- Ofrecer a todas las dependencias de la instituci6n apoyo para el
 
procesamiento y anilisis de datos.
 

- Coordinar con los 6 rganos del INIPA el desarrollo de metodologlas

para la generaci6n, manejo, analisis, interpretaci6n, almacenamiento
 
magnetico y reportes de informaci6n de las diferentes dependencias
 
del INIPA.
 

Coordinar y apoyar el desarrollo y capacitaci6n de recursos huianos
 
dedicados al irea de informitica en la Instituci6n.
 

- Apoyar la instalaci6n y manjo de computadoras y programas do
 
computadora apropiados a las necesidades de las diferentes
 
dependencias del INIPA.
 

- Canalizar los recursos que el INIPA dedique al procesamiento y

anilisis de informaci6n.
 

- Crear y mantener las bases de Datos y una Programoteca.
 

-
 Dar asesorla y apoyo en la aplicaci6n eiiciente de las Estadistica,

Investigarci6n Operativa, Ticnicas de Computaci6n y otras ireas de la
 
Informatica.
 

- Definir los canales de flujo de informaci6n cientifica y
administrativa intra-iristitucional. 

- DifundiL' los adelantos de informatica. 

-
 Coordinaci6n con otras instituciones en lo que a informatica se 
refiere.
 

- El SEMAC estari a cargo de un Director, quien depende directamente 
del Jefe del INIPA y es reponsable ante 41, de las actividades 
desarrolladas por el SE2MAC y del personal que labora en dicha unidad
 
de servicio.
 

3.2 Funciones del Area de M6todos e Informaci6n Tgcnico-Cientifica
 

Se encargara de coordinar y apoyar las aplicaci6n de la Estadistica,

investigaci6n operativa, ticnicas de computaci6n y otras ciencias
 
informaticas de computaci6n en las actividades relacionadas con la
recolecci6n, generaci6n, proceso, analisis y almacenarmiento de datus

fisico-biol6gicos y socio-econ6micos del INIPA, de acuerdo a las
 
politicas, estrategias, planes de trabajo, estindares y normas
 
establecidas haciendo enfasis en actividades tales como:
 

- El planeaminto, seguimiento y evaluaci6r de proyectos de 
investigacion y promoci6n agropecuaria. 

- Generaci6n de informaci6n (disenos experimentales, encuestas,
 
muestreos, recopilaci6n de datos, etc.)
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El anilisis, interpretaci6n, y resumen de los resultados de
 
proyectos de investigaci6n y promoci6n agropecuaria.
 

Exploraci6n, ajuste y simulaci6n de modelos determinativos y/o
 
ettocasticos.
 

Apoyar el servioc de prtcesiomiento y almacenamiento de datos
 
fisico-biol6gicos y socio-econ6micos.
 

Estara a cargo de un Coordinador quien depende directamente del
 
Director del SEMAC y es reponsable del cumplimiento de los objetivos
 
programados en su grea, del personal a su cargo, asi como de la
 
confidencialidad de la informaci6n que procede.
 

3.3 Funciones del Area de Mantenimiento de Base de Datos y Difusi6n
 

- Mantiene relaciones de coordinaci6n a nivel interno con las 
dependencias del INIPA y aquellos usuarios que requieran informaci6n 
almacenada. 

- Mantener una Base de Datos con almacanamiento en archivos magneticos 
del servicio de los usuarios de la Institucion. 

- Mantener una Programoteca que almacene programas adquieidos o 
desarrollados por la Institucion, poniendolos a disponibilidad de 
los usuarios de la Instituci6r.. 

- Difuidir en publicaciones escritas de circulaci6n interna los 
contenidos de la Base de Datos y de las Programoteca, indicando 
explicitamente la forma en que los usuarios de la Instituci6n deben 
solicitar la informaci6n que requieran.
 

- Captar y almacenar informaci6n de Instituciones que ofrecen 
informaci6n dtil para la investi~aci6n en Ciencias Agricolas. 

- Normar, en coordinaci6n con la Direcci6n del SEMAC, con el Area de 
Mitodos e Informaci6n Tkcnico-Cientifica y con el Area de Mtodos e 
Informaci6n Contable-Administrativa los canales de flujo de 
infor-naci6n cuyo almacenamiento seri encomendado al SEMAC por los 
diferentes usuarios de la Instituci6n.
 

- Estari a cargo de un coordinador, quien depende directamente del 
Director del SEMAC y es responsable del cumplimiento de los 
objetivos parogramados para su area, asi como del personal a su 
cargo. 

- Desarrollar o gestionar la adquisici6n de sistemas de programas de 
computaci6n id6neos para el proceso y almacenamiento de datos 
fisico-biol6gicos y socio-econ6micos. 

- Proponer estindares y normas que faciliten la sistemati:.-:i6n'de las 
acciones de generaci6n, recopilaci6n, proceso y almacenamiento de 
datos fisico biol6gicos y socio-econ6micos. 
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Asesorar en la instalaci6n de equipos y programas de computaci6n

id6neos para el proceso y almacenamiento de datos fisico-biol6gicos
 
y socio-econ6micos.
 

Estara a cargo de un Coordinador, quien depende directamente del
 
Director del SEMAC y es responsable del cumplimiento de los
 
objetivos programados en su area, asi como del personal a su cargo.
 

3.4 
 Funciones del Area de Metodos de Infomaci6n Administrativa-Contable
 

- Se encagara de coordinar y apoyar la aplicaci6n de metodos de
 
informatica idneos a las actividades relacionadas con la
 
recol cci6n, generaci6n, proceso, analisis y almacenamiento de datos
 
contable-administrativos de todos los organos de INIPA de acuerdo a
 
politicas, estrategias, planes de trabajo, estandares y normas
 
establecidas.
 

- Desarrollar o gestionar la adquisici6n de sistemas de programas de
 
computaci6n id6neos para el proceso y almacenamiento de datos
 
contable-administrativos.
 

- Proponer estandares y normas que faciliten la sistematizaci6n de las
 
acciones de generaci6n, recopilaci6n, proceso y almacenamiento de
 
datos contable-administrativos.
 

- Proponer y apoyar programas de capacitaci6n del personal responsable
 
del procesamiento y almacenamiento de informaci6n
 
contable-administrativa.
 

- Asesorar en la instalaci6n de equipos y programas de computaci6n
 
id6neos para el proceso y almacenamiento de datos
 
contable-administrativos.
 

3.5 El Consejo Asesor
 

Este Consejo tendra por funci6n orientar, apoyar v recomender aquellos
 
aspectos tendientes a .*ejorar la calidad del servi-io tecnico y
 
administrativo que ofrecer el SEMAC.
 

El Consejo Asesor estara conformado por un representante de la Jefetura
 
del INIPA, un representante de la Direcci6n de Investigaci6n

Agropecuaria, un representante de la Direcci6n 
.ePromoci6n Agropecuaria,
 
un representante de la Direcci6n de Administraci6n, dos representantes de
 
los CIPA'S y dos representantes de los Programas Nacionales de Producci6n.
 

El Director del SEMAC pcesidira las reuniones del Comitg, que se
 
realizaran trimestralmente o con la periodicidad que se estime
 
conveniente.
 



IV. 	Estrategia
 

4.1 Para la implementaci6n del SEMAC es necesario desarrollar y mantener
 
recursos humanos de alta calidad, mediante la reubicaci6n, reagrupamiento
 
y conciliaci6n de funciones del personal que actualmente desarrolla
 
labores que tianen relaci6n directa o complementaria con los aspectos
 
funcionales del Servicio, tanto en la sede central del INIPA como en los
 
CIPA'S. Igualmente se contemple la incorporaci6n gradual de nuevos
 
profesionales en las ireas de estadistica investigaci6 n de operaciones
 
(modelaci6n, simulaci6n), analisis de sistemas y base de datos.
 

Ademas se deberi capacitar al personal a nivel de cursos cortos,
 
entrenamiento en servicio y especializaci6n de post-grado.
 

4.2 Desarrollar la capacidad de procesamiento de datos de INIPA en tres
 
etapaL:
 

4.2.1 	 Etapa 1: Se refiere a la creaci6n de las condiciones y
 
capacidad gradual, tanto de la Sede Central como de los CIPA'S,
 
basada en la instalaci6n de micro computadores y el
 
aprovechamiento de la capacidad instalada en Lima para los
 
procesos ,.s exigentes.
 

4.2.2 	 Etapa 2: Se estima que luego do dos aios de funcionamiento del
 
SEMAC, ser6 necesario ampliar la Capacidad de procesamiento,
 
siendo probable la necesidad de contar con un computador de
 
mediana-capacidad en la Sede Central del INIPA.
 

4.2.3 	 Etapa 3: Esta etapa se iniciari en el guinto ano y en base al
 
avance hahido en los cuatro anos anteriores, se tendria dos
 
alternativas: una, incrementar la capacidad del equipo central
 
instalado en la Sede; y dos; crear capacidad de tamano mediano
 
en determinados CIPA'S que pudieran dar servicio a CIPA'S
 
vecinos.
 

Asimismo en esta etapa s6 p ri en marcha un plan de conciliaci6n y
 
sistematizaci6n del manejo -% datos tanto administrativos como tecnicos.
 

Se desarrollar los sistemas mediante la adaptaci6n de "software"
 
producidos en otras instituciones nacionales o internacionales, o
 
mediante el desarrollo de sistemas de uso especifico.
 

V. 	 Detalle de las actividades
 

5.1 	 Sistemas de Informaci6n para ia Investigaci6:u (SINIA)
 

5.1.1 	 Informaci6n en Curso
 
i) 	 Crear la base de datos con la informaci6n descriptiva de
 

requerimientos y avances de trabajo de los proyectos
 
correspondientes al Plan Operativo del INIPA.
 

ii) 	Desarrollar programas de proceso de datos para verificar y
 
actualizar datos, producci6n de cuadros de informaci6n
 
bisica y catilogo.
 

iii) Diseno de formularios estandar de entrada de informaci6n
 
(proyectos, seguimientos y avance de resultados).
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5.1.2 	 Resultados de investigaci6n:

i) Crear la Base de datos con la informaci6n descriptiva y


estadistica de resultados de Investigaci6n ejecutados por
 
INIPA.
 

ii) Anrlisis de los resultados de investigaci6n que se
 
encuentran archivados en la sede central y en los CIPA'S
 
para su integraci6 n en la Base de datos a crearse.


iii) Diseno de formularios estandar de entrada de datos
 
(registro de campo) y manuales de operaci6n.


iv) Desarrollo de aplicaci6n de programas de procesos de datos
 
para efectuar.
 

5.2 Sistemas de Manejo y An~lisis Estadistico de Datos
 

5.2.1 	 Introducci6n y puesta a servicio de "software" obtenidos dentro
 
y fuera del pais.
 

5.2.2 	 Desarrollo de sistemas de proceso de datos de tipo

conversacional para 
uso en los CIPA'S incluyendo varios tipos
 
de opciones analiticas.
 

5.2.3 	 Elaboraci6n de manuales para el 
uso de los sistemas
 
introducidos.
 

5.3 Entrenamiento en Metodos y Analisis Cuantitativos
 

5.3.1 
 Se prevee capacitar en las areas cuantitativas alrededor de 120
 
investigadores y 120 extensionistas en los metodos de
 
investigaci6n y tecnicas de computaci6n.
 

5.3.2 	 Ejecuci6n de talleres, 
cursos y seminarios sobre:
 
i) 
 Generaci6n y anisis de informaci6n de investigacion
 

agropecuaria.

ii) Estadistica aplicada para la investigaci6n agropecuaria.

iii) Generaci~n y analisis de informaci6n sobre promoci6n.
 

5.4 Asistencia Tecnica
 

5.4.1 	 Reuniones 
en los CIPA'S para ofrecer asistencia tecnica en las
 
areas cuantitativas a investigadores, promotores y

agroeconomistas. Esta asistencia sera enfocada en el
 
disefiamiento, instalaci6n y anilisis de experimentos,

muestreos, encuestas, as! como en el uso de los equipos do
 
computaci6n.
 

5.4.2 
 La cooperaci6n o asistencia en el analisis en interpretaci6n
 
final de los resultados de investigaci6n meiante equipos de
 
computaci6n instalados en los CIPA'S es 
fundamental y
 
prioritario.
 



- 127 

5.5 	Manejo de Informaci6n No Experimentada
 

5.5.1 	 Recursos Geniticos
 
Estructuraci6n de una Base de datos, apropiada para cada
 
Programa Nacional por Producto, previo estudio de los adelantos
 
conseguidos por otras instituciones nacionales e
 
internacionales.
 

5.5.2 	 Recursos de Suelos y Aguas
 
Crear la Base de datos con la informaci6n descriptiva y

estadistica de los anilisis de suelos realizados en los
 
laboratorios de las Estaciones experimentales.
 

Desarrollar programas de procesos de datos para cilculos de
 
indices, verificar y actualizar datos, producci6n de informes,
 
cultivo, cuadros de informaci6n y catilogos.
 

5.6 	 Sistema de Estadisticas de Producci6n y Socioeconomia en apoyo al
 
Programa Nacional de Agroeconomia:
 

5.6.1 	 Crear una Base de datos con la infomaci6n sobre las
 
caracteristicas de producci6n de los agricultores incluidos 
en
 
los proyectos de investigaci6n y promoci6n.
 

5.6.2 	 Diseno de formularios standar para la generaci6n de datos.
 

5.6.3 	 Desarrollo o aplicaci6n de programas para efectuar
 
verificaci6n, actualizaciones y producci6n de cuadros de
 
informaci6n bisica y catilogos.
 

5.7 	 Sistema de Informaci6n Gerencial
 

En cooperaci6n con la Direcci6n de Administraci6n de INIPA y los CIPA'S
 
se desarrollaron varios sub-sistemas para la automatizaci6n de la
 
contabilidad, ".anza y presupuesto del INIPA.
 

La n6mina 	o planlila sera tratada de la misma manera, previo anlisis de
 
los procedimientos actuales, se diseiari y desarrollari el sistema
 
automatizado de n6minas.
 

El sistema sera extensivo a abastecimientos. Se disenari y desarrollari
 
un sistema nico de informaci6n de los abastecimientos de INIPA, basado
 
en la experiencia alcanzada en otras instituciones similares, tanto en la
 
estructuraci6n de la base de datos, como en los procesos de analisis de
 
inventario.
 

El sistema patrimonial de control seri desarrollado en forma compatible
 
con los demis subsistemas gerenciales.
 

c'. sistema de Recursos Humanos comprendera, entre otros, Curriculum 
VWtaes, incorporaci6n, movimiento, evaluaci6n, productividad, etc. 
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5.8 Desarrollo de una Biblioteca de Proqramas
 

Desarrollar una Biblioteca de Programas de Computaci6n
 
Tgcnico-Cientifico, mediante el intercambio con (o vistas a) otras
 
institucioneales nacionales e internacionales dedicadas a la aplicaci6n

de las Ciencias Cuantitativas a la investigaci6n, promoci6n y
 
agroeconomia.
 

VI. Personal
 

A nivel de la Sede Central del INIPA existen mas de 20 especialistas
 
relacionados con las actividades inherentes al SEMAC, con diferentes
 
grados de especializaci6n y experiencia.
 

Algunos de estos profesionales trabajan directamente en el Servicio y
 
otros pertenecen a dependencias del INIPA que realizan algunas labores de
 
c6mputo.
 

Solamente sels son nombrados y el resto es contratado generalmente con
 
cargo a recursos externos provenientes de pr~stamos internacionales.
 

Al estructurarse el SEMAC como una dependencia organica del INIPA sera
 
necesario que algunos de los tecnicos actualmente fuera del servicio se
 
incorporen 3dministrativamente a 4l y adems se requeriri captar otros
 
tecnicos via contrataci6n o por destaque.
 

VII. Presupeusto
 

El presupuesto anual estimado de operaci6n del SEMAC asciende a
 
U.S.$(400,000, distribuldo como sigue:
 

7.1 Sede Central
 

Personal 135,000
 
Bienes 20,000
 
Servicios 140,000
 

Total US$ 295,000
 

7.2 CIPA'S
 

Personal 50,000
 
Bienes 20,000
 
Servicios 20,000
 

Total US$ 100,000
 

7.3 Bienes de Capital
 

Aden's se requeriri en el primer aio disponer de un total de US$(95,000
 
para adquisici6n de Bienes de Capital, segun la siguiente discriminaci6n:
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7.3.1 Sede Central
 

i) Mobiliario y Equipo de Oficina 36,000
 
ii) Maquinaria y Equipo P.A.D 28,000
 

iii) Otros 2,000
 

66,000
Total US$ 


7.3.2 CIPA'S
 

i) Mobiliario y Equipo de Oficina 22,000
 
ii) Otros 7,000
 

Total US$ 29,000
 

17. Otros Programas de Apoyo para el Funcionamiento
 

El INIPA esta organizando determindados Programas que apoyaran a las
 

principales actividades de la instituci6n, especialmente aquellas
 
desirrolladas a traves de los Programas Nacionales par Producto y los
 

Programas Regionales.
 

Estos Programas se encuentran en proceso de estructuracion y el nivel de
 

avance en cuanto a su implementaci
6 n es aun lento, esperandose que ellog
 

puedan entrar en operaci6n en el curso de 1986.
 

Los Proaramas de apoyo para el funcionamiento que se encuentran en la
 
etapa antes citada son: "Manejo Integral de Plagas y Enfermedades" y
 
"Recursos Genkticos".
 

I. Manejo Integral de Plagas y Enfermedades
 

Este Programa esti disenado para desarrollar planes para el control de
 
las plagas y enfermedades que afectan a los principales cultivos
 
alimenticios y a otros, segin los principios del Manejo Integrado de
 
Plagas y Enfermedades. Este programa se inicia a partir del ano 1986.
 

El Programa MIPE estari dirigido por un lider nacional y un co-lider y
 
operari en la Estaci6n Experimental de la Molina. E3tos elementos del
 
componente de la investigaci6n combinarin la capacidad de los
 
Especialistas del INIPA con los de la Universidad Nacional Agraria, UNA,
 
para solucionar los problemas del control de plagas y enfermrdades.
 

El Programa MIPE se concentrara inicialmente en tres ireas piloto (en la
 
costa, sierca y selva). A medida que el programa evolucione y se
 
adquieran recursos adicionales, se seleccionarin otras areas.
 
Se establecerg un grupo de especialistas que incluirg: un Fitopatologo,
 
un Entom6lgo, un Especialista en malas hierbas, un Agr6nomo y un
 
Especialista en extensi6n. Cada grupo identificari las plagas y
 

enfermedades que afectan a los cultivos prioritarios y elaborari
 
programas integrados para el control de estas. Los programas de control
 
se basarin en la informaci6n disponible y en la investigacion aplicada
 
llevada a cabo en cada lugar. Asimismo, los problemas de plagas y
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enfermedades para aquellos cultivos en los que no se puedan desarrollar
 
programas de control seran transferidos al componente MIPE de
 
investigaci6n mis detallada.
 

II. Recursos geneticos
 

Los objetivos de este Programa son las de continuar con la recolecci6n,
 
clasificaci6n, preservaci6n, multiplicaci6n y recuperac16n de los
 
recursos geneticos, que son obtenidas a traves de los trabajos de
 
investigacion.
 
Inicialmente los esfuerzos se concentrarin en plantas y animales nativos
 
del Peru.
 
Los elementos del Programa incluiran un Centro de Recursos Geneticos y un
 
Sistema de Bancos de Germoplasma, un Herbario Nacional, una Unidad
 
Sanitaria y de Cuarentena, un Elemento de Investigacion vinculado a los
 
otros Programas Nacionales.
 
Cada Programa Nacional de Producci6n y de Sistemas mantendra un Banco de
 
Germoplasma para el cultivo o cultivos que son de su responabilidad. El
 
Programa de Recursos Geneticos supervisara el establecimiento y

mantenimiento de dichos bancos y asimismo coordinara sus actividades 
con
 
los Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola, asi como el Centro
 
Internacional de Recursos Fitogeneticos, para as! evitar la duplicidad de
 
esfuerzos.
 



CAPITULO XIV - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
 
DE LOS RECURSOS HUMANOS:
 
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
 



1. Diaqn6stico
 

1.1 El factor humano actual
 

La politica econ6mica aplicada en el Peru en la d6:ada de 1970,

conjuntamente con )as continuas reestructuraciones del M.lsteric de
 
Agricultura, ocasionarcri el descuido de las actividades del sector
 
pblico referido a ini'estigaci6n y transferencia de tecnolog~a.
 

En 1981, se estructur6 INIPA con 'a fusi6n de una 
serie de 6rganos del
 
sector cgrario. captando trabajadores de los niveles profesionalhs,

t~cric,, y adianistrativo, principalmente del Min'sterio de Agricultura,

dedicados exclusivamente a labores de gabinete. El personal no contaba
 
con la experiencia necesaria para el cvmplimiento de las labores 6e
 
investigaci6n y promoci6n agraria. 
Como consecuencia surge na serie de
 
trabas que impiden un accionar eficaz para el cumplimiento del col
 
asignado al INIPA.
 

Actualmente el INIPA cuenta con aproximadamente 5,517 trabajadores

nombrados y mas de 600 contratados, que constituyen el factor traoajo
 
para ejecutar las acciones de investigaci6n y promoci6n agropecuaria.
 

Gran parte de 
los pocos que poseen grado de Maestria y Doctoradu realizan
 
ftuciones d.rectivas y de asesoramiento, en tanto que entre los
 
profesionales se encuentran muy )ocos con entrenamiento a n;iel postgrado.
 

1.2 El potencial humano
 

Para lograr los objetivos previstos del INIPA es necesario un apoyo y

asesoramiento a la funci6n educativa coma 
parte integral iela
 
Instituci6n para asi realizar el potencial humano. 
Todo lo referente a
 
programaci6n, ejecucion y evaluaci6n de capacitaci6n gueda bajo la
 
responsabilidad de la Divisi6n de Capacitaci6n (OCT). 
 Euta se encuentra
 
muy aislada, sin los vinculos adecuados con las Direc:iones de
 
Irvrestigaci6n, Promoci6n, Administraci6n y todos 
los Programas Nacionales.
 

Frente a este contingerte de recursos huntanos, ics diferentes programas

nacionales han ofectuado cursos de capacitaci6n en servicio y tamlii,. se
 
ha caoacitado al personal con cursos de corto plazo. 
Sin embaru,, no ha
 
habido un programa conjunto y coherente. Tampoco se ha hecho peno usa
 
de las oportuni'des de capacitaci6n patrocinados por instituciones
 
extranjeras. En 1982, se 
iniciaron acciones de capacitaci6n a nivel de
 
postgrado paLa obtener el grado de Maestrii en universidades nacionales,
 
lograndose en el periodo 1982-1985 capacitar a un total de 70
 
profesionales en divo'rsas universidades, habiendo financiado en esta
 
oportunidad el Proyccto Investigaci6n, Extensi6n V Educaci6n (TEE).
 

1.3 Nacesiiades
 

La encuesta sobre Necesi(.ades Sentidas de Capacitaci6n del Personal de
 
Irveitigaci6n y Extensi6n de los Prograras Nacionales, asi como del
 
persorial de Prograinaci6n, mt.estia que se otorga mayor importancia a la
 
actualizaci6n y perfeccionamiento ocupacional y menos importancia a la
 
especialiiaci6n y cursos para obtener grado academico avanzado (octubre
 
1983).
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1.4 	 Modalidades de capacitaci6ri
 

Para la realizaci6n de las acciones de capacitacion se cuenta basicamente
 
con fuentes de financiamiento externo (BIRF, BID, AID). Estas fuentes
 
financian no klo a los becarios para optar grados de maestria y
 
doctorado, siao ademas capacitaci6n en servicio, adquisici6n de equipo,
 
material para biblioteca y servicios de consultoria.
 

1.5 	 Limitaciones
 

Existe un grupo de factores limitantes para el desarrollo institucional
 
de INIPA, referente a la situaci6n del recurso humano y entre ellos se
 
destacan.
 

1.5.1 El nivel de salario inadecuado que puede considerarse como de
 
subsistencia;
 

1.5.2 	Falta de incentivos y carencia de recursos fisicos que promuevan ia
 
capacitaci6n y trabajo especializado;
 

1.5.3 Falta de evaluaci6n perr-anente del potencial intelectual,
 
cientifico y tecnico;
 

1.5.4 Limitada cobertura de los programas y eventos cientificos y
 
tecnicos;
 

1.5.5 	Falta de incentivos, en zonas marginales y econ6micamente
 
deprimidas, para el desarrollo4 e[actividadestecnico-cientifico
 
por personal calificado.OS RECURSOS HUMANOS:
 
Mejorar la capacidad~instituciona1JidelINIPJparae lcgro de sus
 
objetivos significa eliminar estos factores limitantes.
 

2. 	 Objetivis
 

2.1 	 Objetivo general
 

El objetivo general del Programa Nacional para el Desarrollo de los
 
Recursos Humanos del INIPA es disenar y proponer proyectos y actividades
 
que contribuyen al desarrollo integral de sus recursos humanos, con la
 
finalidad de fortalecer el Instituto a trav,s de sus diferentes lineas de
 
acci6n.
 

2.2 	 Objectivos Especificos
 

2.2.1 Apcyar el desarrollo y fortalecimiento de las rilacioihes
 
interinstitucionales del INIPA con Centros y Universidades
 
Agricolas Nacionales y del Extranjero.
 

2.2.2 	Desarrollar y constituir en el INIPA mecanismos de trato,
 
administraci6n y evaluaci6n que tiendan a optimizar el rendimiento
 
del personal de la instituci6n.
 

http:calificado.OS
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2.2.3 Proponer la adopci6n de nuevos lineamientos de politica que

permitan desarrollar proyectos y programas de capacitaci6n y

entrenamiento, tendentes a mejcrar el 
nivel 	educativo.
 

2.2.4 	Proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones

referentes a la capacitaci6n, distribuci6n y asignaci6n de personal.
 

2.2.5 Apoyar la :ealizaci6n tecnico-cientifico de capacitaci6n de manera
 que el INIPA reciba un retorno a esta inversi6n y el becado puedz.

realizarse como cientifico en su especialidad.
 

3. 	 Estrategia
 

3.1 	 Enfogue en el Factor Humano.
 

El Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Huinanos del INIPA
 se fundamenta en el concepto de que el factor trabajo es 
el recurso
basico sobre el cual se 
forma 	la dotaci6n global de recursos de un
sistema economico. El desarrollo econ6mico, por su parte, considera que
las 
tres categorias b~sicas de factores p.oductivos (trabajo, capital y
tierras o recursos naturales) son diferentes formas de expresidn del
 
factor trabajo.
 

Las posibilidades de desarrollo econ6mico recaen en 
la impovtancia que se
otorgue a este factor a travis de la asignaci6n de recursos que financien
 
su educaci6n y capacitaci6n, junto con politicas de ingresos y

remuneraciones.
 

La importancia del factor trabajo en el INIPA resulta obvia en vista de
que el 90% de loF recursos que aporta el Tesoro Publico y 32% 
de los
 recursos que aportan fuentes externas son dedicadas a este factor. La
diferencia de los aportes de cada una de las fuentes financieras se

dedican al factor capital y gastos de operaci6n.
 

Las actividades del INIPA tienen un nivel de especializaci6n que

requieren personal calificado que pueda cumplir adecuadamente sus
acciones en los niveles profesional, tecnico y administrativo, de tal
manera que se 
logren los objetivos del instituto. 
De esta manera se

busca que las actividades de capacitaci6n respondan a los requerimientos
del INIPA y sus objetivos, es 
decir 	que se constituyan en un sistema
integrado de investigaci6n, extensi6n y educaci6n cono estrategia a
 
seguir, para buscar el incremento de la productividad agricola.
 

Como parte de esta estrategia y con el prop6sito de apoyar y contribuir
al ordenamiento, planificaci6n y seguimiento de las acciones para mejorar
la capacidad del recurso humano del INIPA, asi 
como asesorar sobre el
mejor 	uso de los 
recursos financieros de capacitaci6n, se cre6 el PNRH.
 

3.2 	 Capacitaci6ny trabajo
 

La capacitaci6n del personal del INIPA debe estar orientada a satisfacer

las necesidades prioritarias de las actividades y fines delegados por Ley.
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Al nersonal capacitado debe asegurirsele su locaci6n de trabajo para el
 
cual fue cavacitado evitando otorgar posiciones administrativas como una
 
forma de estimulo, ya que a la larga resultan perjudicialeso tanto para
 
los loqros del instituto como para la realizaci6n del profesional.
 

3.3 Ejecuci6n a traves de INIPA
 

El personal con que cuenta el INIPA en relaci6n a la formaci6n de
 
recursos huwanos, corresponde a la OCT. en tanto que las funciones
 
referidas al manejo y administraci6n de los mismos corresponden a la
 
Direaci6n de Personal.
 

De esta manera, para conducir la tarea de formaci6n y mejoramiento de la
 
capacitaci6n de los recursos humanos, el INIPA cuenta a nivel nacional
 
con 209 personas (desde directores hasta personal de apoyo y servicio) en
 
la OCT, en tanto que para el manejo y administraci6n de personal la
 
Direcci6n de Personal cuenta con 165 personas. La sede central absorbe
 
el 34% del personal de OCT y 25% del que corresponde a la Direcci6n de
 
Personal.
 

3.4 Prioridad a los Programas Nacionales por Productos (PNP)
 

Las principalas actividades de investigaci6n y promoci6n quc realiza el
 
INIPA estin canalizadas a traves do los PNP, los cuales cuentan con
 
objetivos y lineas de acci6n bien definidas. En concordancia, el PNRH
 
dari prioridad en rus acciones al apoyo a los programas nacionales sin
 
que esto signifique descuidar el entrenamiento y la capacitaci6n del
 
personal no incluldo especificamente en dichos programas.
 

3.5 Apoyo interinstitucional
 

Los recursos disponibles para capacitaci6n y entrenamiento son limitados
 
y se encuentran dispersos entre diferentes organismos vinculados a estas
 
actividades. Una forma do enfrentar esta situaci 6n se dara a traves del
 
apoyo que unos organisrros puedan otorgar a otros para la ejecuci6n de
 
actividades similares. Do esta manera el INIPA apoyari a las
 
universidades y Centros Superiores de Formaci6n Agropecuaria en la
 
determinaci6n dc areas, cursos, desarrollo curricular, etc. acordes con
 
las necesidades del agro nacional. Reciprocamente el INIPA buscara el
 
apoyo de estas instituciones para la formaci6n de tecnicos y
 
profesionales de acuerdo a las actividades de investigaci6 n y promoci6n
 
que realiza.
 

Por otra parte, existen diferentes fuentes de financiamiento que
 
contribuyen a ejecutar las acciones de capacitaci6n. El INIPA cuenta con
 
tres fuentes principales de apoyo, Banco Mundial CBM), Agencia para el
 
Desarrollo Internacional (AID), y Banco Interamericano de Desarrollo a
 
travis del Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario (PEPSA).
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4. 	 Lineas de Trabajo
 

Para el logro de los objetivos senalados el PNIiRH ha desarrollado un plan

de trabajo a travis de cuatro lineas de acci6n:
 

4.1 	 Fortalecimiento institucional
 

4.2 	 Sistema de personal
 

4.3 	 Capacitaci6n
 

4.4 	 Estudios.
 

Las lineas 1 y 4 consisten en areas generales de apoyo e informaci6n
 
basica para toma de decisiones. La linea tres 
tiene 	un caracter de
 
promotor para inducir y motivar al 
personal hacia mejorar su capacidad y

desempeno laboral; 
en tanto que la linea 2 apoyari en lo referente a
 
conducci6n y 6ptimo uso del RECURSO HUMANO (RH). Este plan de trabajo

considera aspectos claves, la coordinaci6n con los organismos e

instituciones que proveen los servicios de educaci6n y capacitaci6n; 
la

elaboraci6n de un estudio base sobre los RH del INIPA; 
la formaci6n de un
 
archivo de personal; poner en ejecucion un sistema para evaluar el

rendimiento del RH, as! 
como planificar la capacitaci6n y entrenamiento
 
de acuerdo a las areas de mayor necesidad institucional.
 

5. 	 Organizaci6n
 

El PNHR esti a cargo de un lider, quien depende del Jefe del INIPA y es
 
responsable ante 4l, 
junto 	con el co-lider, de las actividades que

desarrolle el programa. 
Conforme a la estrategia presentada el PNRH esta
 
constituldo por cuatro areas, que coinciden con las lineas de trabajo
 
indicadas:
 

5.1 	 El area de Fortalecimiento Institucional tendra como funciones:
 

5.1.1 Contribuir al mejoramiento de las relaciones interinstitucionales
 
con centro y universidades agricolas nacionales e internacionales;
 

5.1.2 	Fortalecer la capacidad educacional de la universidad peruana y
 
otras instituciones para la capacitaci6n de personal.
 

5.2 	 Las responsabilidades del area de Sistema de Personal son:
 

5.2.1 Establecer las normas para el reordenamiento de actividades y

responsabilidades de los diferentes cargos ocupaciones del INIPA;
 

5.2.2 Establecer los mecanismos y procedimientos de administraci6n de
 
personal;
 

5.2.3 Organizar y conducir un sistema de informaci6n sobre las
 
caracteristicas del recurso humano del INIPA;
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5.2.4 Establecer un sistema de informaci
6n sobre salarios, beneficios y
 

registro de personal;
 

5.2.5 Establecer y conducir sistemas de factores evaluativos del recurso
 
humano.
 

5.3 El area de Capacitaci6n tendra las siguientes responsabilidades:
 

5.3.1 Establecer programas de capacitaci6n de corto, mediano y largo
 
plazo, de acuerdo a las areas de mayor necesidad institucional;
 

5.3.2 Establecer un sistema de seguimiento de las actividaehs de
 
capacitaci6n;
 

5.3.3 Establecer un sistema para la actualizaci6n y perfeccionamiento del
 
personal a todo nivel.
 

5.4 El area de Estudios tendra como responsabilidades:
 

5.4.1 Conducir la realizaci6n de estudios referidos a la situaci6n,
 
desempeno y rendimiento de los recursos humanos, as. como de los
 
recursos utilizados en su formaci6n;
 

5.4.2 Coordinar con las diferentes unidades estructurales del INIPA, la
 
captaci6n de informaci6n y/o datos necesarios para la realizaci6n
 
de los estudios;
 

5.4.3 Apoyar en la formaci6n del banco de datos sobre recursos humanos y
 
capacidad tecnol6gica del INIPA.
 

6. Funciones y Responsabilidades
 

El producto principal del PNRH-INIPA es lograr la realizacion y
 
perfeccionamiento del recurso humano.
 

Todo esto se podra lograr a travis del cumplimiento de las siguientes
 
funciones:
 

6.1 Funciones especificas del liderazgo
 

6.1.1 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones ticnico-administrativas 
que regulan el funcionamiento del PNRH; 

6.1.2 Elaborar conjuntamente y de mutuo acuerdo con los coordinadores de
 
cada irea los planes de trabajo que realizara el PNRH;
 

6.1.3 Supervisar y evaluar al personal a su cargo;
 

6.1.4 Ser miembro nato del Comite de Capacitaci6n del INIPA;
 

6.1.5 Asesorar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones
 
asignadas a las cuatro areas estructurales del PNRH;
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6.1.6 Coordinar todas las actividades orientadas a generar y fortalecer
las relaciones interinstitucionales, fomentando una mayor eficacia
en la integraci6n de 
los recursos econ 6micos y materiales
conducente hacia una mejor educaci6n formal, asi como la no formal;
 

6.1.7 Apoyar y asesorar a todas las dependencias del INIPA en lo
relacionado a la administraci6n integral de los 
recursos humanos;
 

6.1.8 	Proponer y partici--r en la formulaci6n del presupuesto del PNRH;
 

6.1.9 	Asistir a las reuniones que convoque o asigne el Jefe del INIPA;
 

6.1.10 
 Otros 	que le asigne el Jefe del INIPA o se generen como

consecuencia de la naturaleza propia del PNRH.
 

6.2 	 Coordinador del fortalecimiento institucional
 

6.2.1 	Fortalecer las 
relaciones interinstitucionales con centros
 
nacionales e internacionales;
 

6.2.2 Estudiar y evaluar mecanismos de coordinaci6n interinstitucional
 con 
relaci6n a programas y areas de especializaci6n regional,

nacional e internacional;
 

6.2.3 Analizar y proponer el mejoramiento de los curricula que ofrecen
 
los centros universitarios;
 

6.2.4 	Facilitar el intercambio sobre el 
avance de conocimientos en areas

de intergs interinstitucional;


6.2.5 	Disenar y ejecutar un 
sistema de formaci6n cientifica y tecnol6gica
para la prestaci6n de servicios bibliogrificos;
 

6.2.6 	Poner en funcionamiento un programa de apoyo financiero de pequenos
proyectos de investigaci6n de interis interinstitucional;
 
6.2.7 Contribuir a la formaci6n de lideres regionales en recursos humanos
 

para apoyar el fortalecimiento administrativo.
 

6.3 	 Coordinador de Sistema de Personal
 

6.3.1 Disenar y establecer los procedimientos y mecanismos tendentes a la
 
optimizaci6n del desarrollo administrativo y del recurso humano;
 

6.3.2 Realizar el estudio del desenvolvimiento de las unidades que
administra el sistema de personal en el 
INIPA;
 

6.3.3 Determinar los canales y procedimientos para transmitir las
acciones de administraci6n de los 
recursos humanos;
 

6.3.4 Proveer al INIPA de un sistema computarizado que le perrita contar
con formaci6n oportuna y veraz sobre sus 
recursos humanos;
 

6.3.5 Estudiar, disenar y establecer los lineamientos para la realizaci6n
 
del escalaf6n del trabajador del INIPA;
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6.3.6 Disenar y aplicar los criterios y lineamientos para la evoluci6n
 
del comportamiento laboral:
 

6.3.7 Disenar programas de bienestar social que contribuyan a la
 
optimizaci6n del trabajo, incluyendo un programa a nivel de premios
 
en reconocimiento a trabajos excepcionales en diferentes cateorlas
 
de trabajo.
 

6.4 	 Coordinador de Capacitaci6n
 

6.4.1 Establecer un sistema para la actualizaci6n, especializaci6n y
 
perfeccionamiento de todo el personal;
 

6.4.2 Realizar un diagn6stico de necesidades de capacitacion y
 
establecimiento de fuentes financieras;
 

6.4.3 	Orientar la capacitaci6n priorizando la necesidad institucional;
 

6.4.4 Coordinar la planificaci6n de los programas de capacitaci6n de
 
corto, mediano y largo plazo;
 

6.4.5 	Planificar y ejecutar la capacitaci6n apropiada para los
 
directivos, profesionales, ticnicos y personal auxiliar del INIPA;
 

6.4.6 Promover la formaci6n del potencial humano a travis de cursos
 
cortos a nivel de postgrado para la obtenci6n del grado de maestria
 
y doctorado;
 

6.4.7 	Elaborar el manual de procedimientos para la asistencia a cursos y
 

eventos, tanto a nivel nacional como internacional;
 

6.4.8 	Elaborar boletines de difusi6n de las ofertas de capacitaci6n;
 

6.4.9 	Elaborar la programaci6n anual de capacitaci6n de los programas
 
nacionales y sus financiamientos.
 

6.5 	 Coordinador de Estudios
 

6.5.1 	Realizar estudios para el establecimiento de politicas que
 
conduzcan al aprovechamiento 6ptimo del recurso humano;
 

6.5.2 Desarrollar criterios para el establecimiento de una politica de
 
incentivos al personal;
 

6.5.3 	Estudiar la problematica socio-laboral;
 

6.5.4 Establecer los retornos marginales en relaci6n a las inversiones en
 
el recurso humano;
 

6.5.5 	Evaluar modelos alternativos, educaciones y de capacitaci6n;
 

6.5.6 Estudiar politicas de salarios, e incentivos sobre unidades
 
remunerativas minias, actual y potencial;
 

6.5.7 	Evaluar esquemas alternativos para la utilizaci6n del talento
 
escaso.
 



- 138 

7. 	 Logros Alcanzados
 

7.1 	 Capacitaci6n del personal en eventos tanto en el pais como en el
 
extranjero
 

En el 	perlodo comprendido entre julio de 1981 a junio de 1985 
se

capacitaron 251 trabajadores del INIPA, a travis de becas en eventos de

capacitaci6n ilevados a cabo tanto en el pals como en el extranjero, tal
 
como se expone a continuaci6n.
 

7.2 	 Capacitaci6n en MSc en la Universidad Nacional Agraria La Molina
 

En el 	periodo comprendido desde abril 1982 hasta julio 1985 se 
capacit6
un total de 76 profesionales tanto de la sede central 
como de CIPA's, a

fin de obtener el grado de maestria en la UNA, La Molina, para cuyo

efecto se cont6 con 
el apoyo de los proyectos IEE/BIRF/PEAH, los que

solventaron el 
costo 	de dicha capacitaci6n.
 

A continuaci6n se expone un cuadro en 
el cual se observa claramente lo
 
indicado en el p~rrafo anterior.
 

7.3. 	 Capacitaci6n del personal del INIPA tanto en cursos y eventos
 
lievados a cabo en 
la sede central y en CIPA's (capacitaci6n
 
continua)
 

En el perlodo comprendido desde julio 1981 hasta diciembre 1985
llevaron a cabo 280 eventos 
se
 

con un total de 8,274 participantes, en el

cuadro que a continuaci6n se 
expone se observa claramente lo indicado.
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CUADRO NO. 14.1
 
FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL INIPA QUE HAN ASISTIDO A
 

CURSOS Y EVENTOS EN EL PAIS 0 EL EXTRANJERO, HACIENDO USO DE
 
BECAS (CTFI)
 

NIVEL AWOS 	 TOTAL
 

Jul Jun
 
1981 1982 1983 1984 1985
 

SEDE CENTRAL 	 17* 9 22 30 28 106
 

CIPA'S 	 15 25 43 50 12 145
 

TOTAL 	 32 31 65 80 40 251
 
oonn---------------------------------------------------

(*) Incluye a 9 profesionales que estudiaron en el pais. 



----- -----------------------------------------------------------------

---- ---- 

-------------------------------------------------------------------
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CUADRO NO. 14.2
 
NUMERC DE PROFESIONALES QUE SIGUIERON ESTUDIOS DE POST-GRADO
 

(Mg.Sci) EN LA UNA-LA MOLINA
 

Procedencia APOS I Semestre TOTAL
 
-------- ---- Julio
 

82 83 84 85
 

Sede Central -- -- 2 2 

CIPA'S 18 22 9 20 69 

Exam.Grado o Tesis -- 5 -- 5
 

T7--------------------------------------------------------------


TOTAL 18 27 9 22 76
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CUADRO NO. 14.3
 
EVENTOS Y PARTICIPANTES REAMIZADOS EN EL CIPAS 7 LA SEDE CENTRAL
 

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

Anos Jul. 31 32 83 84 35 TOTAL
 

No. Eventos 53 62 36 51 78 280
 

No. Farticipantes 1554 2537 1333 1403 1897 3724
 
...........................................................................
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CUADRO NO. 14.4
 
NECESIDADES Y PROPUESTA DE CAPAC:TACION
 

...............--------------------------------------------------------


ARo 
 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL
 
................--------------------------------------------------------


EDUCACION FORMAL
 

Mg. Sci-Nazional - 20 20 20 20 80 
Ph.D-Ms - Exterior - 10 I0 10 10 40 
Segunda Expecialidad 30 30 30 30 30 150 
Actualizaci6n 50 30 50 50 50 250
 

Sub-Total 80 110 10 110 :10 520
 

EDUCACION NO FORMAL
 

Profesionales 150 iSO 150 150 200 B00
 
Sectoristas 150 250 250 250 300 1200
 
Administrativos 150 150 150 150 150 750
 
Agricultores 1500 3000 3000 3000 3000 13,500
 
Agrometeorologia 160 160 160 160 160 800
 
Suelos 150 150 150 150 150 750
 
Otros Cursos 150 150 150 150 150 750
 
Parcelas Demostrativas (20) (30) (30) (30) (30) (140)
 
....--. . . . .. ..-------------------------------------------------------

Sub-Total 2430 4040 4040 4040 4140 18,690
 
...............--------------------------------------------------------


TOTAL 2510 4150 4150 4150 4250 19,210
 
................------------------------------------------------------
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8. Capacitaci6n Futura
 

A continuaci6n se presenta el requerimiento de capacitaci
6n en diferentes
 

niveles y modalidades programado para el periodo 1986-1990.
 

9. Marco L6gico
 

A continuaci6n se presenta el marco l6gico de programaci
6 n de las
 

actividades del PNRH, disenado para el ano 1986.
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PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS
 

MARCO LOGICO PARA 1986
 

Prdco ni.cadares MeiASuuso 

Plan de capacitaci6n A. En enero de 1986 se en- A. Matriculn Continuldad de politica
 

del INIPA, aprobadu cuentran recibiendo 
 institucional
 

capacitacion 42 traba- B. Evaluacion del rendi

jadores del INIPA, en miento academico de Oportunidad de la asig

la UNA y en el extran- los becarios nacion de recursos
 

Jero
 

B. En diciembre de 1986 el A. Plan anual de capa- No paralizaci6n activi

plan de capacitacion citaci6n dades en centros supe

aptobado para su B. Informes periodicos riores de capacitacion
 

ejecuci6n en el Perio- de capacitaci6n
 

do 1987-1990 y su eje

cucion anual C. Informacion de enti- No paralizaci6n de
 

dades que brindan la labores
 

capacitac in
 

C. En Julio de 1986 se A. Manjal de procedi

aprobaran las normas mientos
 

que regulen los B. Oifusion peri6dica
 

procedimlentos para de ofertas de
 

la asistencia a capacitaci6n
 

cursos y eventos
 

(corto, mediano y
 

largo Plazo)
 



- 145 -

Actividades
 

A. 	Evaluacion de la actividad de capacitaci
6 n que desarrolla en INIPA
 

B. 	Estudio de la demanda do capacitaci
6n en el INIPA
 

C. 	Anglisis de compilaci6n de las ofertas de capacitaci
6n
 

D. 	Determinacion de fuentes de financiamiento
 

E. 	Introducci6n de la informaci6n en un sistema computarizado para la
 
difusi6n al personal
 

F. 	Elaboraci6n de la programaci6n y presupuesto.
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Producto Indicadores Medios uesa 

Relaciones inter- A. Convenios de amplia A. Informes periadicos sobre 

institucionales con base suscritos con resultados de coordinaci6n 

centros nacionales e centros que brindan con entidades que posibili

internacionales capacitaci6n ten la capacitaci6n e inter

fortalecidos cambio cientifico y 

tecnologicos 

A. Archivo de convenios 
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Actividades
 

A. 	 Estudiar y evaluar mecanismos
 
de coordinaci6n interinstitu
cional, con relaci6n a programaci6n
 

6
 
y ireas de especializaci n regional,
 
nacional e internacional
 

B. 	 Analizar y proponer el mejoramiento
 
de los curricula que ofrecen los
 
centros universitarios
 

C. 	 Facilitar el intercambio sobre el
 
avance de conocimientos en areas de
 
interes institucional
 

D. 	 Disenar y ejecutar un sistema de
 

informiaci 6n cientifica y tecnol6
gica para la prestaci6n de servicios
 
bibliogrificos
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Producto Indicadares Medies 

Procedimientos y meca- A. Julio 1986, tener A. Estudio 

nismos Para optimizar un estudlo para 

el aparato administra- mejorar la eficacia 

tivo y el recurso de la administracion 

humano del INIPA de personal y el 

diseado desarrollo organizacional 

B. Agosto 1986, se debe A. Informes peri6dicos 

haber aplicado la D. Informe final 

evaluacian de meritos 

del personal del INIPA 

C. Octubre 1986, aprobacion A. Aprobaci6n de la 

de una norma que regule norma 

el otorgamiento de 

estimulos e incentivos 

D. Noviembre 1986, se con- A. Escalafon especia- Oacion de un dispo

tara con un estudio lizado aprobado sitivo legal que 

conducente a la organi- permita la elabora

zaci6n de un escalaf6n cton y puesta en 

especializado marcha del escalafon 

especializado 

E. Diciembre 1986, se A. Aprobacion de la 

tendri definida y norma que define 

en ejecuci6n una la politica de 

politica de personal personal 
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Actividades
 

A. 	 Determinaci6n de canales y procedimientos para optimizar las
 

acciones de administraci
6n de las unidades del personal
 

Aplicaci6n en los CIPA's de modelos de los canales, procedimientos y
B. 	
mecanismos para la optimizaci6n de las unidades de personal
 

C. 	 Elaborar y disenar los criterios y lineamientos que permitan la
 

evaluaci6n del comportamiento laboral
 

D. 	 Aplicaci6n del proceso de evaluaci
6n de personal
 

E. 	Anilisis de la informaci6n, elaboraci6n de estadisticas y propuestas
 

de alternativas para optimizar el rendimiento laboral
 

F. 	Determinaci 6n de canales y procedimientos para optimizar las
 

acciones de administracion de los recursos humanos
 

G. 	 Recopilaci6n de informaci
6n para la organizaci6n de un banco de datos
 

recurso humano para
H. 	 Mantener actualizada la informaci6n relativa al 

establecer el escalaf6n del trabajador y potencial tecnol

6gico del
 

INIPA
 

I. 	Organizar, disenar, ejecutar y actualizar el historial de
 

capacitaci6n y perfeccionamiento del personal del INIPA.
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Producto Indicadores edios supU 

Estudios de Problemntica A. En octubre 1986, se A. Presentaclon del esquema 

socio-laboral del tra- tendra concluido un 0. Informes peri6dicos 

bajador del INIPA, estudlo sobre los C. Presentaci6n del lnforme 

realizados retornos marginales final 

en relaclon a los 

incentivos en el 

recurso humano 

B. En marzo 1986. se A. Presen~ac16n del esquema 

tendra elaborado B. Aplicaci6n de instrumentos 

un cronograma de de recolecci6n de informa

actividades par& ci6n 

desarrollar estudios C. Informes 

Permanentes sobre 

aspectos socio-laborales 

del INIPA 



Actividades
 

A. 	 Diseno del esquema y determinacion
 
de variables
 

B. 	Aplicaci6n de instrumentos para
 
la recopilaci6n de informaci6n
 

C. 	 Elaboraci6n de informe
 

D. 	Presentaci6n y aprobaci6n del
 
informe a la jefatura.
 



CAPITULO XV - REVISION DE METODOLOGIAS Y ESTUDIOS DE EVALUCACION 
DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y EXTENSION 



1. Introducci6n
 

Muchos palses, desarrollados y en desarrollo, han aumentado notablemente
 
su inversi6n en investigaci6n agropecuaria, particularmente en las dos
 
Itimas decadas. Ademas de fortalecer las instituciones nacionales de
 
investigaci6n, durante ese periodo tambien se ha establecido una red de
 
organizaciones internacionales de investigaci6n. En general, la sociedad
 
ha decidido canalizar una mayor cantidad de recursos hacia la
 
investigaci6n agropecuaria en vez de otras actividad's econ6micas.
 

En muchos paises en desarrollo, probablemente por imitar modelos
 
ex6genos, el crecimiento de sus inversiones en investigaci6n y educacion
 
agropecuaria, en terminos reales, se ha producido despues de haber estado
 
invirtiendo fuertemente y durante muchos anos en extension agropecuaria.
 

Existia la hip6tesis que ya se disponla de dos elementos fundamentales
 
para la extensi6n: 1) que los recursos humanos para la investigaci6n y
 
extensi6n ya estarian lo suficientemente preparados y capacitados para
 
actuar eficientemente y 2) que la investigaci6n agropecuaria ya habria
 
generado el conocimiento tecnol6gico necesario y suficiente para su
 
acumulaci6n y almacenamiento ("flow & stock") que permitiese su difusion
 
en masa. Lamentablemonte, el 4xito bastante relativo de los programas de
 
extensi6n de las decadas de los cincuenta y sesenta, comprob6 que la
 
referida hip6tesis estaba equivocada. Cuando los paises realmente
 
comprobaron y aceptaron su error inteligentemente modificaron su politica
 
de asignaci6n de recursos y empezaron a invertir en educaci6n e
 
investigaci6n agropecuarias a tasas crecientes.
 

Los fondos pdblicos son escasos y generalmente insuficientes para
 
afrontar las demandas del gasto publico, por lo tanto, se requiere de
 
algun mecanismo para la distribuci6n de estos fondos entre los diverso
 
tipos de inversiones y de gasto p6blico. La investigaci6n, educaci6n y
 
extension agropecuaria deben competir asi, en cuanto a recursos se
 
refieze, con otros proyectos financiados con los fondos publicos. Al
 
respecto surgen algunas interrogantes: Vale la pena invertir en estas
 
actividades? Cuanto, d6nde, y por cuanto tiempo? Cuales son los
 
beneficios econ6 micos de tal inversi6n para la sociedad?
 

En el mundo se han realizado numerosos estudios que tratan de responder

dichas interrogantes. Hay tres preocupaciones primordiales sobte las
 
misiras: la evaluaci6n socio econ6mica de la investigaci6n, educaci6n y
 
extensi6n agropecuaria; la asignaci6n de recursos para (y dentro de) la
 
investigaci6n agropecuaria; y la contribuci6n de la investigaci6n
 
agropecuaria al desarrollo agropecuario y al crecimiento econ6mico.
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El presente capitulo trata sobre estas tres preocupacionesi. En primer

lugar, cubre el asunto de los metodos y procedimientos com~anrente
 
utilizados para evaluar la investigaci6n agropecuaria y la educaci6n.
 
dividiindolos en dos grupos principales: metodos ex post y metodos ex
 
ante. Luego, revisa los principales estudios de evaluaci6n de la
 
investigaci6n agropecuaria, incluyendo: 1) estudios sobre 
la rentabilidad
 
de la inversi6n en la investigaci6n agropecuaria (la mayoria utiliza
 
metodos ex post); 2) la contribuci6n de estudios econ6micos para asignar

los recursos en la investigai6n (la mayoria utiliza metodos ex ante); y

3) la contribuci6n de la investigaci6n a la productucci6n y a la demanda
 
de factores. Luego, el capitulo revisa los estudioz mas conocidos sobre
 
retornos a las inversiones en educaci6n y termina con una secci6n en la
 
cual se consideran las mis recientes contribuciones en metodos y estudios
 
sobre combio tecnol6gico, juntamente con algunos comentarios finales
 
acerca de las dificultades encontradas en los estudios para la asignaci6n
 
de recursos entre laq antiguas y nuevas tecnologias.
 

Antes de concluir esta secci6n introductoria es necesario hacer una
 
aclaraci6n muy importante. La separaci6n que evidentemente existe entre
 
los metodos y los estudios de evaluaci6n de la investigaci6n, educaci6n y

extensi6n agropecuaria, es bastante arbitraria. En realidad, lo que

existe es una enorme interrelaci6n entre investigaci6n, educaci6n y

extensi6n. No puede haber un buen programa de investigaci6n sin
 
investigadores bien capacitados desde el 
punto de vista te6rico y bien
 
orientados hacia la soluci6n de problemas practicos de la agricultura y

los agricultores. Tampoco puede existir un bien programa de educaci6rn que
 
no cuente con la necesaria capacitaci6n de sus profesores y que 
se
 
sustente inicamente en aspectos te6ricos que no tengan la suficiente
 
comprobaci6n empirica del medio ambiente y del entorno socio-economicos
 
donde se desarrolla el programa educativo.
 
Y no podra existir tampoco un buen programa de extensi6n sin la necesaria
 
capacitaci6n de sus profesionales y sin la existencia de un flujo
 
permanente de conocimientos tecnol6gicos que permita una continua
 
actualizaci6n del proceso de difusi6n.
 

As!, 	se comprueba pues la arbitrariedad bastante conocida de la
 
separaci6n de los mgtodos y estudios de investigaci6n, educaci6n y

extensi6n. Lo que en realidad sucede con 
la mayorla de dichos metodos y

estudios es que no han podido efectivamente separar los efectos de cada
 
variable. La mayoria de los estudios destinados a evaluar los retornos a
 
la investigaci6n agropecuaria, implicitamente tambien incluyen los
 
retornos a la educaci6n y extensi6n. Los pocos estudios que tuvieron el
 
merito de aislar el retorno directo a la investigaci6n agropecuaria, como
 

1) 	 La literatura existente sobre este asunto indica que la gran mayoria

de las metodologias y de los estudios de evaluaci6n se 
ha
 
concentrado en el area de la investigaci6n agropecuaria. Le sigue,
 
en scgundo lugar, el area de educaci6n y, por ultimo, la extensi6n
 
agropecuaria. Este capitulo, por tanto  al poner su mayor 4nfasis
 
en la investigaci6n, un poco menos en educaci6n y todavia menos 
en
 
extensi6n agropecuaria - refleja la literatura existente.
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por ejemplo Sundquist et.al. 
(1981) y EMBRAPA (1982), tuvieron que

hacerlo en forma subjetiva. Precisamente debe ser por la falta del

instrumental te6rico suficiente que la mayoria de los estudios atribuyen

a la 	investigaci6n la totalidad de los beneficios, cuando por las
 
interrelaciones existentes entre 
las tres variables, parte de los
beneficios tambien tendria que ser atribuida a la educaci6n y la
 
extensi6n agropecuaria. Esta explicaci6n (considerar s
 6 lo los costos de
la investigaci6n contra los beneficios totales), puede ser una de las
 razones de las elevadas tasas de retorno encontradas por la mayoria de

los estudios disenados y conducidos para la evaluaci6n de la
 
investigaci6n.
 

Por lo expuesto, el 
lector debe estar atento y conciente a las referidas
 
deficiencias. Lo importante es 
entender la estrecha relaci6n existente
 
entre las variables; 
reconocer las dificultades ts6ricas y metodol6gicas

que existen para hacerse una evaluaci6n objetiva del efecto o de los

beneficios individuales de cada una de ellas; y tener el cuidado

necesario para interpretar los resultados, pues muchos de 
los metodos

disenados y de los estudios realizados en realidad estan evaluando el

efecto conjunto de las inversiones en investigaci6n, educaci6n y

extensi6n agropecuaria.
 

2. 	 Metodos y Procedimientos para Evaluar la Investigaci6n Agropecuaria
 

Esta 	secci6n presenta brevemente varios de los metodos y procedimientos

utilizados para evaluar la efectividad de la investigaci6n

agropecuaria1 .
 En general, dichos metodos y procedimientos pueden ser
divididos 
en dos grandes grupos: los que intentan hacer una evaluaci6n ex
 
post de la investigaci6n, evaluando las contribuciones como un conjunto;

y los que intentan hacer una 
evaluaci6n ex ante de la investigaci6n (con
metas para desarrollar metodos mas eficaces al establecer las prioridades

de la investigaci6n, asi 
como justificar los requerimientos
 
presupuestarios).
 

a. 	 Mitodos y procedimientos ex post
 

Estos pueden ser agrupados en cinco categorlas diferentes:
 

1. 	 El enfoque del ahorro de inLumos. Bajo esta perspectiva, el
 
valor de los insumos (recursos) ahorrados consituye el
 
beneficio de la investigaci6n. El costo de producci6n de dicho
 
boneficio es estimado, calculando el costo de todos los
 
programas de investigaci6n y extensi6n en el pals, tanto

publicos como privados. Luego se puede calcular la relaci6n
 
beneficio/costo o se puede utilizar la informaci6n para estimar
 
la tasa de retorno social.
 

2) 	 Esta seccion se basa en el 
trabajo de Schuh & Tollini (1978).
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Generalmente, este enfoque puede extenderse (de hecho ya se ha
 
extendido) a programas de productos individuales o a avances
 
tecnol6gicos especificos. Este es el caso, por ejemplo, de los
 
programas de control biol6gico y fijaci6n de nitr6geno en
 
Brasil.
 

2. 	 El enfoque del excedente econ6mico. Es conocido tambien como
 
el metodo del excedente del consumidor y excedente del
 
productor, el cual ha sido ampliamente utilizado en diversas
 
partes del mundo. Consiste en medir los beneficios y las
 
pirdidas resultantes de innovaciones tecnol6gicas que
 
originarlan un movimiento hacia la derecha en la curva de
 
oferta de un producto dado. Cuando esto ocurre, los
 
consumidores se benefician al tener una mayor oferta del
 
producto a menores precios, (si la demanda no es perfectamente
 
elastica), mientras que los productores podrian no
 
beneficiarse, dependiendo igualmente de la elasticidad de la
 
demanda del producto.
 

La ventaja principal de este enfoque es su flexibilidad para
 
permitir modificaciones que incorporan un numero de efectos
 
directus de la innovaci6n tecnol6gica y tambien algunos efectos
 
indirectos, como son el. impacto en el comercio, 
en la politica

de precios y en la distribuci6n de los beneficios resultantes
 
del cambio tecnol6gico. Su factibilidad, sin embargo, depende
 
de la existencia de un conjunto de tecnologias mejoradas que

hayan derivado de un determinado programa de investigaci6n.
 
Cuando exista un mecanismo que facilite la transferencia
 
tecnol6gica entre regiones o palses no seri posible asociar los
 
cabios en la curva de la oferta con un programa de
 
investigaci6n especifico.
 

En la Figura 15.1 se presenta un marco analitico general para
 
el enfoque del excedente econ6mico. (Este docunento no
 
considera casos o variaciones especificas de dicho enfoque).

Inicialmente, el excedente del consumidor esti representado por
 
el area PoMA, mientras que el excedente del produczor esta
 
representado por el area PoAO. El excedente econ6mico total
 
es el area OMA. Se muestra un cambio en la curva de oferta
 
agregada (de S a S'), suponiendo que dicho cambio es
 
atribuible, principalmente al efecto de una nueva tecnologla.
 
Esta cambio en la curva de oferta incrementa el area del
 
excedente del consumidor a PoABP,, es decir, el area ABD
 
mis el Area PoADP,. En tal caso, la ganacias de los
 
consumidores son perfectamente claras.
 

De otro lado, el mismo cambio en la curva de oferta originara
 
un cambio en el excedente del productor, en el area ODB menos
 
el area PoADP,. La ganancia neta sera positiva si ODB e
 
mayot que PoADP , negativa si ODB menos que PoADPI, y
 
cero si ODB = PoADPI. Ello dependera evidentemente de la
 
elasticidad de la demanda. Si esta es altamente inelastica, los
 
productores tendran una ganancia neta negativa. Si es altamente
 
elastica, los productores tendran una ganancia neta positiva.
 
La sociedad, en conjunto, siempre (en este caso general) se
 
beneficiari con el cambio tecnol6gico porque el excedente
 
econ6mico total sera el area AMB, mis extonsa que el 
area
 
inicial OMA.
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Este marco analitico simple constituye la base para analizar

diversos aspectos de la investigaci6n agropecuaria. El metodo
 
capta uno de los mis importantes objetivos de la investigaci6n,

cual es obtener aumentos en los rendimientos. Comprende tambign

la reducci6n de los costos de producci6n (por medio de metodos
 
ticnicos mas eficaces o por el 
uso de cierto tipo de tecnologla
 
que ahorre insumos), pues estos tender~n a aumetar la oferta.
 

La inforriaci6n empirica necesaria, consiste en conocer hasta
 
que punto se modificari la 
curva de oferta debido al cambio
 
tecnol6gico y conocer los parametros gue descrihen las

condiciones de 
la oferta y la oemanda para el producto. Cuando
 
el objetivo es realizar 
un analisis completo de
 
costo-beneficio, tambiin es necesario tener 
informaci6n
 
respecto a los costos de 
un programa de investigaci6n destinado
 
a inducir una modificaci6n en la curva de oferta.
 
Evidentemente. la factibilidad de este metodo depende del
 
conocimiento de las curvas de ofarta y demanda. Para estimar
 
las mismas, normalmente se ha utilizado metodos econometricos.
 

3. 	 Impacto de la investigaci6n agropecuaria en el ingreso

nacional. Este enfoque es 
algo similar al metodo del ahorro de
 
insumos. Reconoce claramente que una de las contricubiones de

la innovaci6n agropecuaria son los recursos que libera para el
 
sector no agrario. Bajo esze 
enfoque se podria calcular, por

ejemplo, cunto menor seria e. 
producto nacional, si el

porcentaje de gente 
en el sector rural, fuera todavla el mismo
 
que en el pasado y si los agrirultores que emigraron a las
 
ciudades tuvieran el mismo ingriso que los que se quedaron en

el campo. El enfoque proporciona una medida de los beneficios
 
provenientes de la investigaci6n publica y privada, y de los
 
programas de educaci6n puede ser utilizado para calcular la
 
reiaci6n costo/beneficio. Sin embargo, se admite que este
 
enfoque, aunque puede ser factible y util 
 uando la informaci6n
 
es escasa, suministra solamente una aproxii.aci6n de los
 
beneficios de la investigaci6n agropecuaria.
 

4. 	 Impactos en la nutrici6n. Un procedimiento fue desarrollado
 
para estimar las aplicaciones nutricionales de las inversiones
 
alternativas en investigaci6n y politica entre productos

diferentes. Este metodo estima la distribuci6n de los

beneficios de aumento de la oferta entre los grupos

consumidores, los reajustes correspondientes en el consumo
 
total de alimentos y las implicancias de los requerimientos

cl6ricos, proteicos y vitaminicos de la nutrici6n. Permite
 
traducir los aumentos en la producci6n, en su impacto en la
 
nutrici6n por nivel de ingreso, segun la elasticidad de su
 
demanda. Por consiguiente, es posible estudiar y analizar los
 
conceptos de nutrici6n y equidad. Este procedimiento es muy

exigente en citanto a conocimientos sobre las condiciones de la

demanda y los patrones de consumo. No suministra un estimado de
 
las tasas de retorno. Sin embargo, suministra informaci6n que

puede ser muy valiosa para establecer las prioridades de la

investigaci6n, cuando uno de los objetivos principales de la
 
investigaci6n agropecuaria es una mejor nutrici6n.
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Figura 15.1 - Modelo bdsico para el andIisis del excedente econ6mico 
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b. Metodos y procedimientos ex ante
 

En este aspecto la literatura es bastante rica, particularmente en
 
lo quo se refiere a las investigaciones indu,trxjles y militares. En
 
la presente secci6n se describiran y discutiran las caracteristicas
 
mas resaltantes de cuatro grupos de modelos2 . Ellos han sido
 
usados para mejorar la formulaci6n de decisiones ex ante, con
 
respecto a la asignaci6n de recursos para la investigacion

agropecua~ia. Antes de comentar sobre cada uno de los grupos de
 
modelos, es pertinente discutir su vinculaci6n con la asignaci6n de
 
recursos para la investigaci6n y su respectiva clasificaci6n de
 
acuerdo a tres criterios principales.
 

El primer criterio corresponde al tiempo, con los problemas
 
clasificados segun conceptos estiticos o dinamicos. Los modelos
 
estitisticos no consideran el tiempo explicitamente; su acci6n y su
 
reacciones ocurren instantaneamente, sin dimensi6n ee tiempo. Los
 
modelos dinamicos consideran el tiempo explicitamente. Entre los
 
modelos estitisticos y dinamicos existe un marco
 
analitico-comparativo en el cual se efectua un anilisis de puntos

diferentes en el tiempo y luego se comparan los resultadoL en el
 
curso del mismo.
 

El grado de incertidumbre implicita es el segundo criterio para
 
clasificar los problemas de decisi6n. Los modelos son
 
deterministicos cuando asumen un conocimiento perfecto respecto a
 
todos los eventos por ocurrir. Se supone que quien decide posee

completa certeza acerca de las acciones y resultados, cualitativa y
 
cuantitativamente. Los modelos son probabilisticos cuando toman en
 
cuenta la incertidumbre que afrontan los que deciden sobre cualquier
 
campo del conocimiento. Explicita y formalmente tratan de considerar
 
el hecho de que ciertas variables tienen una distribuci6n
 
probabillstica de posibles valores y que 
no estin bajo el control
 
directo de quien toma las decisiones.
 

El tercer criterio, se refiere al ambiente dentro del cual la 
persona tiene que tomar la decisi6n. Siempre que no haya conflicto 
de intereses entre las decisiones de dicha persona y los objetivos o 
matas de la fuerza opositora, el problema de la decisi6n se 
representa por el modelo de "Inico formulador de la decisi6n". De lo 
contrario, cuando hay conflicto de intereses, es decir cuando el
 
modelo tiene que considerar las reacciones de cada opositor, las
 
situaciones son analizadas mediante patrones indicados generalmente
 
por dos o mis modelos para la formulaci6n de decisiones.
 

3) De acuerdo a Souder (1972) hay mis de 150 modelos escritos para la
 
asignaci6n de recursos. Anderson (1973) realiza una buena revisi6n
 
de dichos modelos, especialmente en el caso de la agricultura.
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En este estudio se seguira la clasificaci6n usada por Moore y Baker
 

(1969) que ha sido resumida en un trabajo conducido por EMBRAPA
 

(1983) sobre a3ignaci6n de los recursos para la investigaci6n
 

agropecuaria. Merece mencionarse que los cuatro grupos de metodos a
 

ser revisados, evidentemente, no son exluyentes entre si. Algunos de
 

ellos pueden ser una combinaci
6 n de metodos, teniendo, por ejemplo,
 

caracteristicas parciales de optimizaci
6 rutinas de simulaci

6n.
n con 


Por lo tanto, la divisi6n en cuatro grupos s6lo es una sugerencia
 
orientada a presentar las principales caracteristicas dadas por cada
 

autor.
 

1. 	 Modelos de c6mputo. Se computa un puntaje general para cada
 

programa o proyecto de investigaci
6n, en base a grados o pesos
 

dados a cada uno de los criterios decisivos pertinentes, tales
 

como costos, probabilidades de exito, expectativas de retorno,
 

expectativas de tiempo de la investigaci6
 n as! sucesivamente
 
son metodos de consenso. So puede encontrar tres grandes
 
metodcis de consenso en la literatura:
 

- Metodo Delphi, utiliza un sistema de votos (opini6n) de cada
 

miembro del grupo; ningLn miembro conoce el voto de los otros. Sin
 

mencionarse nombres se da a conocer los resultados de la votacian.
 

Si no hay un consenso, se efectuan nuevas votaciones, hasta que est4
 

claro el consenso del grupo y cuidando de que la opini
6 n de algin
 

miembro no se yea influenciada por la de otro miembro.
 

- Mtodo del promedio ponderado, es mas r~pido que el metodo Delphi
 

porque no requiere de una revision de las opiniones. Debido a esco
 

se torna algo dudoso. Este metodo simplemente estima el promedio
 

ponderado de las opiniones de cada miembro del gripo. Los miembros
 

no necesariamente reciben una ponderaci
6 n igual por sus opiniores.
 

Por ejemplo, algunos pueden tener una mayor ponderaci
6n dependiendo
 

del grado de sus conocimientos en la materia o de su posici6n
 

jerarquica dentro del grupo. Sin embargo, vale la pena saber si un
 

promedio obtenido en esa forna puede realmente representar el
 
consenso del grupo.
 

- Metodo de Modelaje Interpretativo Estructural (MMIE). Es un metodo
 

interacitivo, en el cual los miembros del grupo verifican sus
 

opiniones con la ayuda de terminales de computaci6n mediante un
 

proceso de preguntas y respuestas. Es mas rapido que el metodo
 

Delphi y mas "consensual" que el metodo del promedio ponderado.
 

2. 	 Modelos de criterios econ6micos (indices de rentabilidad)
 

Estos modelos clasifican a las prioridades segun diversos
 
criterios econ6micos, tales como la tasa interna de retorno, la
 

;elaci6n beneficio/costo, el valor presente, la tasa promedio
 
de rentabilidad y otros indicadores de caracter privado o
 

social, como se vera en la secci6 n III. La literatura muestra
 
muchos ejemplos que utilizan estos modelos.
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3. Modelos de optimizaci6n condicional
 

Estos modelos optimizan funciones objetivo, usualmente formadas
 
por variables econ6micas (beneficio neto, ganancia bruta,
 
costos minimos) sujetas a la excistencia de recursos limitados.
 
Las herramientas matematicas utilizadas en estos modelos,
 
varian desde la programaci6 n estatica hasta la red de
 
algoritmos, pasando a traves de una programaci6n dinimica.
 

4. Modelos de simulaci6n
 

Generalmente estos modelos toman en cuanta la informaci6n
 
estocistica y las soluciones se obtienen en una forma
 
interacitva, es decir, la soluci6n se encuentra dentro de
 
cierto grado de aproximaci6n a lo "6ptimo". Las soluciones
 
tienden a darse en terminos de la distribuci6n probable de
 
tasas de rentabilidad, valor esperado, falta de mercado, etc..
 
para cada proyecto en anilisis. Varios de estos modelos siguen
 
los enfoques de anilisis de sistemas e informatica.
 

3. La Formaci6n del Capital Humano
 

A. Aspectos te6 ricos y depreciaci6n
 

Las funciones de producci6n estimadas para la agricultura de muchos
 
palses durante los ultimos 25 aos, que usaron los factores de producci6n
 
convencionales (tierra, trabajo y capital), normalmente han dejado un
 
residuo bastante elevado sin explicaci6 n. En dicho lapso, los llamados
 
"factores de producci6n ausentes", que explicarlan el referido residuo,
 
han sido objeto de mucha investigaci6 n. En este sentido, Schultz (1963),
 
llama la atenci6n hacia el analisis de las inversiones, como una manera
 
de encontrar explicaciones completas y consistentes sobre el crecimiento
 
econ6mico moderno. Concluye que las preguntas tradicionales: que irea,
 
que cantidad de mano de obra y cuinto capital deben ser usados para la
 
producci6n" no deben ser formuladas; mas bien, sugiere preguntar: Cuil es
 
el aumento marginal en la producci6n, derivado de una inversi6n adiciona)
 
dada.
 

Asi, el estudio de los llamados factores de producci6n ausentes ha
 
concluido que, entre ellos, la educaci6n juega un papel preponderante.
 
Las inversiones en la persona humana, se reconoce hoy, adquieren cada vex
 
mas y mas importancia. Se ha convencionado en clasificar a las
 
inversiones en educaci6n en dos maneras distintas. Por un lado, en la
 
medida en que la educaci6n es deseada o buscada por si misma, o entonces
 
considerada como recompensa o como estimulante intelectual, se la
 
clasifica como un bien de consumo. Por otro lado, en la medida en que las
 
personas que adquirieron educaci6n deriven de ella un flujo futuro de
 
beneficios, entonces se clasifica a la educaci6n como un bien de capital
 
o como una inversi6n.
 

Blaug (1975), analizando las consecuencias de la educaci6n en terminos de
 
habilidade3 ("skills") incorparadas a las personas, concluye que "capital
 
humano" no significa que las personas sean tratadas como capital, mas que
 
el capital humano es el valor actual de las habilidades adquiridas por
 
las personas y no el valor de las propias personas. En este caso, las
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habilidades adquiridas se consiguen a traves de la inversion 
adicional en
 

un dado factor que produciria el aumento marginal en la producci
6n,de
 

acuerdo a lo definido por Schultz (1963).
 

Weisbrod (1973) y Schultz (1973) infieren que las inversiones en
 

educacion, que permiten que las personas adquieran conocimientos, 
cuando
 

se asocian con otras inversiones en capital humano como salud 
por
 

las que explican la mayor capacidad productiva que se
ejemplo, son 

observa en 
los palses desarrollados en relaci6n a los palses en
 

tasas
desarrollo. Los referidos autores concluyen que el calculo de las 


de retorno a las inversiones en educacion se sustenta en que los 
niveles
 

educativos de las personas que estan directamente relacionados con su
 

productividad intelectual. Igualmente, niveles mas elevados de
 
relacionan positivamente con los
productividad intelectual tambien se 


existe una
aumentos educacionales que las personas reciben. Asi 


superioridad productiva de las personas mejor capacitadas; y, cuando se
 

n, la variable educacion se
 usa el concepto de la funci6n de producci
6
 

muestra altamente significativa en los palses desarrollados, explicando
 
6
 n de la variable dependiente (productividad
gran parte de la variaci


intelectual).
 

caso de dos grupos de personas de !a misma
EMBRAPA (1983a) analiza el 


edad en el que el grupo A s6lo ha podido terminar el curso primario,
 

mientras que el grupo B ha consequido un nivel educacional mis elevado,
 

como el secundario completo o una carrera universitaria. Se debe esperar
 

que B tenga una productividad intelectual mis elevada que A o, lo que es
 
6
 n de la persona mejor capacitada sea
1o mismo, que la funci6n de producci


6
 
superior a la persona con menor capacitaci n. Este ejemplo se visualiza
 

mejor en la Figura 15.2.
 

nota
Ademas de las diferencias en productividad intelectual tambien se 


que sus diferencias absolutas aumentan con la edad. Sheenan (1975),
 

ademis concluye que las personas con nivel educativo mis elevado tienden
 

a llegar a su nivel de mixima productividad a edades mis avanzadas. Cita
 

como ejemplo el caso de las personas que habi~ndose retirado de la
 

escuela a una temprana edad, alcanzan su maxima productividad entre 
los
 

25 y 30 aios de edad; mientras que las personas que han continuado
 6
 
estudiando hasta los 22 o 25 afios y obtienen una profesi n como medicos o
 

abogados, alcanzan su maxima productividad a los 50 anos o mas.
 

Los dos aspectos mencionados pueden ser observados.en la Figura 15.2.
 

Primero, el diferencial de productividad entre los grupos A y B aumenta
 

transcurso del tiempo; y, segundo, la productividad maxima del
 con el 

grupo A (PAq) se alcanza en el tiempo (t9), mientras que la del grupo
 

s6lo se alcanza algn tiempo despues (td).
mejor capacitada (PBd) 


Otro aspecto a considerarse dentro de la teorla de la formaci6n del
 
6
 

capital hiumano es el que se refiere a su obsolencia o depreciaci n. Al
 

igual que el capital fisico, el capital humano tambien tiende a
 
manifiesta a traves
depreciarse a partir de un determinado momento y se 


de la disminuci6n en su productividad. En realidad, de los dos procesos
 

de depreciaci6n del capital humano, intelectual y f1sico, consideraremos
 
esta
solamente la depreciacion intelectual. Seg~n Alves (1980), 


n intelectual del capital humano tiene dos dimensiones:
depreciaci
6
 

http:observados.en
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absoluta y relativa. La absoluta se refiere a la p~rdida (olvido) del
 

conocimiento adquirido; la relativa, al rezago, atraso o poco progreso de
 

una persona en relacion a un mundo tecnico y cientifico que se desarrolla
 

rapidamente.
 

La Figura 15.2 muestra ademas, como la depreciaci6n del capital humano
 

tambien es responsable por una productividad marginal decreciente de las
 

personas, a partir de una cierta edad. Sin embargo, tambien es cierto que
 
dicho declinio, gracias a inversiones adicionales en educaci6n, puede ser
 
alcanzado a una edad mas avanzada. Por medio de dichas inversiones no
 

s6lo se consigue retardar la depreciaci6n del capital humano, sino que
 
las personas que de ellas se benefician (inversiones adicionales en
 
educaci6n) obtengan en el futuro una productividad mas elevada que las
 

perscnas que por cualquier motivo no tuvieron acceso a esas inversiones.
 

Esto queda reflejado en la Figura 15.3, la cual, ademas muestra en forma
 
sencilla la realci6n entre los niveles de conocimientos, la productividad
 
intelectual y el tiempo. La Figura 3, adaptada a partir del trabajo de
 
EMBRAPA (1983a), ilustra c6mo la productividad intelectual es funci6n del
 
conocimiento adquirido a traves de la educaci6n formal a lo largo del
 
tiempo. Las curvas PS, Un y PG se refieren respectivamente, al
 
comportamiento de la productivdad intelectual derivada de la capacitaci6n
 
formal recibido en los cursos primario y secundario (PS), universitario
 
(Un) y postraduaci6n (PG). Muestran eA crecimiento y la depreciaci6 n de
 
la productividad intelectual de una persona o grupo de personas y c6mo la
 
acumulaci6n de conocimientos por medio de cursos cada vez mas avanzados
 
la productividad intelectual a lo largo del tiempo. Igualmente, las
 
referidas curvas ilustran la obsolencia o depreciacion de los
 
rendimientos y el papel de la educaci6n mas avanzada en retardar dicho
 
proceso de depreciaci6n.
 

Finalmente, las curvas PS + CC, Un + CC y PG + CC, de la Figura 15.3,
 
muestran, respectivamente, la importancia de la educaci6n de recuperaci

6 n
 
del conocimiento perdido y/o de actualizaci6n del conocimiento
 
tecnico-cientifico a traves de la capacitaci6n continua (CC) pues, ademas
 
de aumentar la productividad intelectual de las personas, retarda el
 
proceso de depreciaci6n. Dicha educaci6n de recuperaci6n o actualizaci

6 n
 
esta constituida por los cursos de corta duraci6n, la capacitaci6n en
 

servicio, la participacian en eventos tecnico-cientificos y en otros
 
incentivos al aprendizado.
 

b. Retornos a las inversiones para la formaci6n del capital humano
 

Como cualquier actividad econ6mica, la educaci6n usa una proporci
6 n de
 

recursos escasos quo eventualmente podrian ser invertidos, por las
 
personas o por la sociedad como un todo, en otras actividades
 
alternativas. Los recursos existentes para la educaci6n podrian ser
 
invertidos en salud, transporte, infraestructura fisica, etc. o, parte de
 
los recursos actualmente invertidos en estos sectores, podrian ser usados
 

para mayores inversiones en educacion.
 

Los retornos a las inversiones en educaci6n pueden ser calculados tanto
 
del punto de vista privado como social. Si se comparasen los costos y
 

beneficios de la educaci6n para las personas, se obtendria una estimativa
 
de sus retornos privados; mientras que si se consideran los costos y
 

beneficios para la sociedad, se podria calcular la tasa de retorno social
 
de la educaci6n.
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Figura 15.2-	 Productividad intclectual entre grupos de personas con mayor (B) y menor grado (A) de 
entrenamiento 
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Fieura 15.3 - Efecto de la acumulaci6n de conocimientos sobre laproductividad intelectual 
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Para estimar los retornos privados a las
Retornos privadosA. 

inversiones en educaci6n se consideran, a nivel de cada persona en
 

particular, los costos adicionales de la educaci 6n y los beneficios que
 

se derivan de dicha educaci
6n adicional. Se consideran como costos
 

primarios o directos los gastos con matriculas, pensiones con matriculas,
 
los costos
pensiones escolares, libros y otros gastos directos; 


no recibido (costo de
secundarios o indirectos equivalen al ingreso 


onortunidad), dado que el estudiante, pot el h zho de dedicar su tiempo y
 

su propia formaci6n, puede estar dejando de lado oportunidades de trabajo
 

remunerado, los que para el, representa un costo real.
 

En este caso se considera como beneficios a los ingresos adicionales
 

(derivados de la educaci
6n), que el estudiante espera obtener durante el
 

r'sto de su vida, en relaci
6n al ingreso que podria obtener a traves de
 

.ra actividad alternativa cualquiera. Mientras que los costos directos
 

son de f~cil cdlculo, los costos indirectos, por su propia naturaleza 
y
 

son de muy dificil
 por no corresponder a una medici
6n monetaria directa, 


cilculo. Es importante indicar que el costo de oportunidad existe
 

solamente cuando la persona voluntariamente se registra para seguir
 

en este caso, el costo de oportunidad de la
alguna actividad educativa; 

6 n a los ingresos que el estudiante deja de
educaci n se mide en relaci

6
 

recibir en actividades correspondientes a su edad, capacitaci6n y
 

n a la situaci
6n favorable o desfavorable del
experiencia, y en relaci

6
 

mercado de trabajo en ese momento. Pero el costo de oportunidad de la
 
6
 n es obligatoria, dado
educaci6n es pricticamente nulo cuando la educaci


este caso la persona casi no tiene ning in ingreso alternativo que
que en 

sacrificar.
 

n a los beneficios
Los beneficios privados se estiman en relaci
6
 

econamicos o monetarios adicionales que resultan de una inversi6n
 
6 El cilculo de estos ingresos
adicional en educaci n (Scheehan, 1975). 


privados adicionales se basa en diferenciales de ingresos observados en
 

el pasado, los cuales pueden ser medidos usando datos de encuestas de
 

"cross-section". Los beneficios privados indirectos que resultan de
 

n, son de mis dificil mensuraci6n,
inversiones adicionales en educaci
6
 

aunque no por eso dejan de tener su debida importancia. Asi, disponer de
 

mejores y mayores opciones para escoger empleos, la opci6 n de poder pasar
 

a un nivel educativo mis elevado, y enfrentarse a una menor probabilidad
 

(menor riesgo) de desempleo, son algunos ejemplos de beneficios privados
 

indirectos.
 

En este caso, 1o que se quiere medir son los
Retornos sociales. 

beneficios netos que la sociedad recibe de las inversiones en educacion.
 

retornos sociales a las inversiones en
La forma en que se calculan los 

6 usa para el cilculo de los
educaci n no se diferencia de la que se 


retornos privados.
 

Se deriva de la tasa interna de retorno, la cual es el valor que hace que
 

sea igual al flujo de los costos
el flujo de los beneficios sociales 

en que, para estimar los
sociales de las inversiones. La diferencia esti 


retornos privados, los flujos de los beneficios directos excluyen los
 
los


impuestos directos; mientras que, para estimar los retornos sociales, 


flujos de beneficios directos si incluyen los impuestos.
 

Esta secci6n, y la pr6xima sobre retornos sociales, se basan en el
4/ 

ertudio de EMBRAPA (1983a).
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Pot otra parte sin embargo, para el cilculo de los retornos sociales, sus
 
costos directos incluyen todos los gastos de la sociedad , cualquiera que
 
sea la fuente do financiamiento; dado que la mayor parte de la educaci6n
 
es financiada con recursos publicos, esto significa que los costos
 
privados corresponden a una fracci6n de los costos sociales direct.s.
 

Para 	calcular los beneficios sociales netos de las inversiones en
 
educaci6n, los costos sociales indirectos tambien deben ser tomados en
 
cuenta. Estos costos, corresponden a grosso modo al ingreso dejado de
 
percibir durante el tiempo que fue dedicado a la educacion, y se miden de
 
la misma manera que los costos privados indirectos, pero sumandose los
 
impuestos. En este caso, el costo de oportunidad para la sociedad
 
corresponde al ingrese que los estudiantes dejan de recibir durante el
 
periodo de su educaci6n.
 

Debido a las dificultades del calculo de los beneficios econ6micos
 
externos o indirectos, las estiativas de los retornos sociales de la
 
educacion normalmente no incluyan dichos beneficios; estos bajo la forma
 
de "spill-over", no revierten hacia los agentes econ6micos que los
 
generaron. Blang (1975) afirma que muchos econ6mistas al calcular la tasa
 
de retorno social de la educaci6n no han incluido sus beneficios
 
indirectos, precisamente por la gran dificultad de su cuantificaci6n;
 
pero el mismo autor tambien reconoce que, desde ei punto de vista
 
estrictamente econ6mico, los beneficios sociales directos son casi
 
siempre bastante mas elevados que los indirectos. Se puede pues concluir
 
que la tasa de retah'no social de las inversiones en educaci6n se veria
 
afectada (menor de lo que realmente deberla ser), pero no
 
significativamente, si ',e excluyen de su caLculo los beneficios sociales
 
externos o indirectos.
 

4. 	 Estudios de Evaluaci6n Socio-Econ6mica de la Investigaci6n
 
Agropecuaria
 

Esta 	secci6n abarca tres grandes t6picos; primero, presenta y analiza
 
algunos de los estudios mas importantes que utilizarun metodos
 
econometricos para estimar el retorno de la inversion en investigaci6n
 
agropecuaria; segundo, presenta y evalua la contribuci6n de algunos
 
metodos y estudios econamicos referentes a la asignaci6n de recursos en
 
la investigaci6n agropecuaria; y tercero, presenta y discute la
 
contribuci6n de algunos metodos y estudios econ6 micos para evaluar el
 
impacto de la investigaci6n en la producci6n agropecuaria y la demanda de
 
factores, con base a estudios realizados en Brasil.
 

a. 	 Retorno a las inversiones en investigaci6n agropecuaria
 

Desde el estudio pionero de Griliches (1958) sobre los retornos de la
 
inversi6n en investigaci6n en malz hibrido en los Estados Unidos, en
 
diferentes partes del mundo se ha llevado a cabo una serie de analisis
 
para estimar los retornos resultantes de los programas de investigaci6n
 
agropecuaria. El prop6sito primario de tal analisis ha sido estimar la
 
tasa de retabilidad, obtenida por los beneficiarios del gasto publico en
 
dichos programas. La mayorla de estos trabajos tratan sobre programas
 
presentes o pasados (ex post) y s6lo unos cuantos tratan explicitamente
 
sobre planes para la investigaci6n agropecuaria futura. Sin embargo, las
 
tasas estimadas de la rentabilidad correspondiente a la investigaci6n del
 
pasado y del presente constituyen, ciertamente, una buena ;ndicaci6n para
 
el futuro.
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Los Cuadros 15.1 a 15.3 han sido construidos con la intenci6n de
 
representar los estudios evaluativos sobre el retorno de la inversi6 n en
 
investigaci6n agropecuaria. El Cuadro 15.1 comprende los estudios
 
realizados en casos de investigaci6n por factor como tambien en casos de
 
la inversi6n agregada, en los paises desarrollados. El Cuadro 15.2 se
 
refiere a estudios efectuados en palses en desarrollo, exceptuando a los
 
de Latinoamerica. El Cuadro 15.3 comprende los estudios realizados en
 
diversos paises latinoamericanos.
 

Se puede formular algunas consideraciones de caracter general.
 
Basicamente, todos estos estudios usaron dos metodos para evaluar los
 
programas de investigaci6n: de imputaci6n y de estadistica. Casi la
 
mitad de ellos se refiere a las experiencias de paises desarrollados.
 

Todos estos estudios, reportan una "tas3 de retorno" estimada de la
 
inversion en investigaci6n agropecuaria. Los gastos de investigaci6 n son
 
pues 	tratados como invcrsiones. Cuando todos los insumos se mantienen
 
con-ztantes, el flujo del aumento de la producci6n (o de la productividad)
 
rep :esenta el flujo de beneficios. Los estudios de imputaci6n han
 
intentado medir los costos y beneficios diedeteL-minados programas de
 
investigaci6n en el curso de un determ.nado periodo. Algunas veces, a fin
 
de medir los beneficios, se utiliza~on procedimientos estadisticos,
 
mientras que en otros casos, se utilizaron datos comparativos de la
 
producci6n, obtenidos de tecnologlas antiguas y nuevas.
 

Por otra parte, los estudios estadisticos estimaban una tasa de retorno
 
de la unidad monetaria adicional o marginal de la investigaci6n
 
agropecuaria. El metodo ras utilizado era el de la funci6n de la
 
producci6n agregada, abarcando los datos sobre la producci6n, los insumos
 
y la inversi6n publica para investigaci6n y para extensi6 n. La mayorla de
 
tales estudios reportan estimativas estadisticamente significativas sobre
 
sus coeficientes de investigaci6n agropecuaria.
 

Al estimar los beneficios, algunos de los estudios, particularmente
 
aquellos de investigaci6n agregada, han utilizado el enfoque del ahorro
 
de insumos, mencionado anteriormente. Otros estudios han utilizado el
 
enfoque del excedente econ6mico.
 

La tasa promedio anual en los cuadros 15.1 a 15.3 inclusive, es s6lo un
 
poco menor que el 50 por ciento; s6lo cuatro programas tienen un retorno
 
menor de 20 por cientol. Las probables tasas de retorno de la inversi6n
 
de fondos piblicos en otras actividades se hallan en la escala de 10 - 20
 
por ciento. Ademas, las tasas de interes del capital en el mercado
 
internacional, han sido estimadas tradicionalmente por debajo del 10 - 15
 
por ciento. En consecuencia, la inversi6n publica en investigaci6n
 
agropecuaria estarla indicando ser una empresa altamente rentable. Tanto
 
los estudios por imputaci6n como los estudios por estadistica han
 
arrojado estimados similares. Los programas estimados en un orden de
 
magnitud similar a la de los paises avanzados.
 

5) 	El analisis presente y el subsiguiente se basan en el trabajo de
 
Pinstrup-Andersen (1982).
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en muchos aspectos
Evidentemente, estos estudios estan sujetos a criticas 


y aqui puede ser itil una advertencia. Los procedimientos para estimar
 

las tasas de retorno en los cuadros ya indicados proporcionan s6lo 
una
 

n exicta, debido principalmente, a la
aproximaci6n mas no una estimaci
6


insuficiencia de datos a las dificultades para separar las
 
la selecci

6n de

contribuciones de investigacion y de extension. As!, 


suposiciones Cara sustituir las deficiencias de la informacion y los
 

cortes del analisis pueden sesgar los resultados.
 

6
 
La propia naturaleza de la investigaci n dgropecuaria muestra 	que es casi
 

imposible asegurar un retorno econ 
6mico consistentemente alto de todas 

las actividades de investigacion. 

exitosostendencia de escoger los programas mas
Por cierto, existe una 

para evaluar el retorno. De hecho. si los resultados presentados en los
 

cuadros comprediesen una selecci
6n de los programas menos exitosos, el
 

retorno promedio de la investigaci
6n agropecuaria podria estar pot debajo
 

valido, los
de dichos estimados. A la vez que este argumento pudiera set 


estudios realizados para evaluar los sistemas de investigaci6n
 

agropecuaria agregada o a nivel nacional, muestran retornos economicos
 

similares a aquellos obtenidos mediante programas de investigaci6n mas
 

limitados. Pot consiguiente, el sesgo hacia arriba originado por la
 

n arbitraria de los programas a ser analizados, podria no
posible selecci
6
 

6
 
ser tan grande y haoria pues una raz n poderosa para pensar que los altos
 

retornos mostrados en los cuadros, realmente de las inlyestigaciones
 

agropecuarias eficientemente organizadas.
 

6

Otra conclusi n general que se desprende de este analisis es que el
 

elevado retorno economico proveniente de la investigaci6n comparado con
 6
 
retorno proveniente de otras inversiones pblicas es una indicaci n de
el 


que la inversi6n publica en investigacion agropecuaria en todas partes
 

del mundo ha estado bastante lejos de set 6ptima. Mis alli de un
 
relaci6n inversa entre la
determindado nivel de inversion, se espera una 


inversion en la investigaci
6n y la tasa de retorno; con la implicacion de
 

que los beneficios marginales estin pot debajo de los beneficios
 
6
 

promedio. El retorno marginal en la investigaci n, tambien se 	ve
 
recursos
influenciado por otros factores, tales como la calidad de los 


6
 
para la investigaci n y la interacci

6 n con otros programas de
 

n. De modo que invertir s6lo en los programas de
investigaci6
 
6
investigaci n agropecuaria es probable que genere la disminuci6n del
 

retorno. La informaci6n disponible muestra claramente que tambien en los
 6
6n en investigaci n es
paises en desarrollo el aumento de la inversi


factible que genere beneficios muy altos, los cuales setian mis altos
 

todavla si se apoyaran en otros programas para el desarrollo
 

agropecuario. En consecuencia, y desde el punto de vista de utilizacion
 

eficaz de los fondos p6blicos para el crecimiento econ6mico y social, se
 

debe incrementar la invrsi
6 n p6blica en investigacion agropecuaria,
 

tanto en terminos abso~utos como en terminos relativos, con respecto a la
 

inversi6n en otras obras publicas.
 

Recientemente, en el Peru, un grupo de investigadores del Instituto
 

Nacional de Investigaci6n y Promoci
6n Agropecuaria (INIPA) realizo una
 

6
 n y extensi6 n connucida pot el
evaluaci6n, de retornos de la investigaci


INIPA, para el periodo 1981-1986, en cinco productos y para el conjunto
 

de ellos, utilizando el metodo de excedentes del consiumidor y productor
 

(Norton y Ganoza, 1985).
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Una variante interesante del m~todo usualmente aplicado es que se
 
curva de oferta debidos
 consideraron, ademas de los desplazamientos de la 


de nuevas tecnologlas, desplazamientos en la curva de
 
a la 	adopci6n 

demanda debidos a cambios en ingresos per capita y 

aumentos de poblaci6n.
 

Al igual que en el m~todo usual de cilculos de beneficios al consumidor y
 

productor, s6lo se consideraron las ganancias netas debidas a las 
nuevas
 

tecnologlas como beneficios esperados de la investigacion y extensi6n en
 

arroz, maiz, trigo, papa y frijol. Los beneficios 
esperados, medidos como
 

tasas internas de retorno de los esfuerzos del INIPA en estos productos
 

fluctuan entre un 26 por ciento para maiz y un 42 por ciento 
para papa;
 

conjunto de los cinco productos.
siendo del 33 oor ciento para el 


Antes de t- ij- esta seccian, es importante mencionar otros estudios 
de


(ex post) que, a pesar de no haber estimado expl{citamente las 
tasas 


n, han contribuido notablemente a !a evluacion de
 retorno de la inversi6


la investigacion agropecuaria. El primero de 6stos fuc hecho 
por Schultz
 

(1953) aplicando el enfoque del ahorro de insumos y probablemente fue el
 

primer gran intento para cuantificar los beneficios de la inversion en
 
6 
se centr en la agricultura de los Estados
investigacion. Su intergs 


no trat6 de considerar ningun programa de
Unidos como un todo, y as!, 

investigaci 6n individual o alguna innovacion tecnol

6gica.
 

Otra 	obra de importancia fue la elaborada por Hayami y Peterson (1972),
 

-uienes utilizaron el enfoque del excedente econimico. Su analisis 
es
 

significativo ya que proporciona un medio para evaluar la investigacion
 

economica y la investigacion en general de manera mas generica 
que la
 

referte a la producci
6n solamente. Su estudio estimaba los beneficios
 

sociales del gasto fiscal en los servicios de informaci
6n publica, tales
 

como de recopilaci6n y difusi6n de la informaci6n necesaria para la toma
 

de desiciones tanto en el sector pdblico como en el privado.
 

en el que

Otro 	estudio importante fue el realizado por Evenson (1967), 


analiz6 la respuesta al incremento en 103 gastos de investigacion, a
 

que a lo largo del tiempo, el retorno primero
traves del tiempo. Encontr
6 


crecla y luego decrecia ocurriendo el punto mas alto despues de 
casi seis
 

anos. Evenson aplic
6 el enfoque de la funci6n de producci

6n y demostr 6
 

n de las tasas de retorno en los gastos de investigacion
que la estimaci6


es sensible al tiempo en que llegan los beneficios.
 

area de los impactos de la investigaci6n en el ingreso
Dentro del 

nacional, Tweeten y Hines (1965) r-conocieron explicitam- ite que una
 

contribuci6n de la nueva tecnolog.- agropecuaria esti constitulda por los
 

recursos que libera para el sector no agrario. Finalmente,
 

Pinstrup-Andersen, Londono y Hoover (1967) fueron quienes desarrollaron
 

el modelo para estimar las implicaciones nutricionales que tienen las
 

prioridades alternativas de productos en la investigacion y la politica
 

agraria.
 

6micos para la asignacion de
b. 	Contribuci6n de los estudios econ
 
recursos a la investigacion agropecuaria.
 

Esta 	secci6n se cenira a la organizaci
6n de la secci6n 2-b (Mtodos y
 

decir, los estudios para la asignacian de
es
Procedimientos Ex Ante); 

recursos de la investigacian agropecuaria seran clasificados en los
 

modelos de c6mputo, de criterios econ6micos, de optimizacion 
condicional
 

y de simulaci6 n.
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15.1 - TASAS INTERNAS DE RETORNO A LA INVERSION ENCUADRO NO. 

INVESTIGACION AGROPECUARIA EN PAISES 
 DESARROLLADOS 

.......................-----------------------------------------------------


PAIS PRODUCTO PERIODO TASA INTERNA
FUENTE 

DE RETORNO
 

NiTueros Indices
 

Maiz hibrido 1940-55 35-40
1. Griliches (195A) EE.UU. 


2. Griliches (1958) EE.UU. Sorgo hibrido '940-57 20
 

Ayes de corral 1915-60 21-25
3. Peterson (1967) EE.UU. 

Cana de azucar 1945-62 40
4. Evenson (1969) Sudaf. 


5. Schimtz y Seckler EE.UU Cosechadora de
 

(1970) 	 tomates sin ninguna
 
compensacion para
 
operarios desplazados. 1958-69 37-46
 

Asumiendo la compen
saci 6n de los opera
rios desplazados en
 
50% de la perdida de
 
gana cias. 1958-69 16-28
 

6. Hayami y Akino
 
1915-50 29-27
(1977) Jap6n 	 Arroz 


7. Hayami y Akino
 
1930-61 73-75
(1977) Jap6n 	 Arroz 


8. Peterson y
 
1937-42 50
Fitzharris (1977) EE.UU. 	 Agregado 

1947-52 51
 
1957-62 49
 
1957-72 34
 

Funci6n de Producci6n
 

9. Tang (1963) Jap6n Agregado 	 1880-38 35
 

10. Griliches (1964) EE.UU. Agregado 	 1949-59 35-40
 

11. 	Latimer (1964) EE.UU. Agregado 1949-59 No sig.
 

.......................-----------------------------------------------------

(Continua)
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...
Tabla 15.1, continuaci6n 


TASA INTERIA
PERIODO
PRODUCTO
PAlS
FUETE 	 DE RETORNO
(5%)
 

21

Ayes de corral 	 1915-60
EE.UU.
12. 	Peterson (1967) 47
1949-59
EE.UU. Agregado
13. 	Evenson (1968) 40
1945--58
Cana de azucar
Sudaf.
14. 	Evenson (1969) 58-68
1948-69
Aust. Mejora de pastos
15. Duncan (1977) 	 30.5
1938-48 


Lu y Cline (1977) EE.UU. Agregado
16. 	 27.5
1949-59 

1959-69 
 25.5 

iq69-72 23.5 

17. 	Bredahl y 36
1969
EE.UU. Cereales
Peterson (1976)* 	 37

Ayes de corral 	 1969 


1969 
 43

Licteos 


47
1969
Ganado 


18. 	Nady y Furtan
 
(1978) Canadi Semillas de colza 1960-75 95-110
 

66-100
1949-59
EE.UU. Agregado
19. Davis (1979) 
 37
 

1868-1926 

1964-74 


65
 
EE.UU. Agregado
20. 	Evenson (1979) 95
1927-50
Orient. tecnologica
EE.UU. 
 6gica 1948-71 93

EE.UU. Orient. tecnol


(Sur)
 95
1948-71
Orient. tecnol6gica
EE.UU. 

(Norte)
 
EE.UU. Orient. tecnol

6gica 1948-71 45
 

(Oeste)
 110
1927-50
Orient. cientifica
EE.UU. 
 45
1948-71 


Invest. en administ.
EE.UU. 

rural y extension
 
agricola 1948-71 110
 

k Producto marginal de la investigacion de 1969, desfasado. 
(Desfase
 

promedio de cinco anos en cereales, 
seis anos en ayes de corral y
 

en ganado).
licteos, y siete anos 
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CUADRO NO. 15.2 - TASAS INTERNAS DE R.ETORNO A LA INVERSION EN 
EN DESARROLLOINVESTIGACION AGROPECUARIA EN PAISES 

(EXCLUYENDO A PAISES LATINOAMERICANOS) 

.......................--------------------------------------------------------


PAIS PRODUCTO PERIODO TASA INTERNA
 
FUENTE 
 DE RETORNO 

.......................--------------------------------------------------------


Numeros Indices
 

Caucho 1932-73 24

1. Pee (1977) Malasia 


2. Pray (1978) Punjab
 
(India Invest. y ext.
 
Brit.) agricola 1906-56 34-44
 

Punjab
 
(Pakistan) 	 Invest. y ext.
 

agricola 1948-63 23-37
 

Funcion de Produccion
 

3. Evenson y 	Jha (1973) India Agregado 1953-71 40
 

4. Kahlon, Bal,
 
63


Saxena y Jha 	(1977) India Agregado 1960-61 


5. Evenson y Flores
 
(1978) Asia
 

1950-65 32-39
Naci6n Arroz 

1966-75 73-78
 

Asia
 
Interna 
 Arroz 1966-75 74-102
 

6. Evenson, Flores
 
Arroz 1966-75 46-71
 

y Hayami (1978) Tr6picos 

1966-75 75
Filipinas 	 Arroz 
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TASAS INTERDIAS DE RETORNO A LA INVERSION EN INJES::3AC"CN
CUADRO 15.3 -

AGROPECUARrA EN PAISES LATINCAMERICANCS
 

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

PAIS PRODUCTO PERIODC TASA ANGAL
FUENTE 

DE RETZRNO
(%)
 

1. Ardito Barletta 
(1970) Mexico Trigo 

Papa 
1943-64 
1943-64 

69-104 
i9 

Maiz y Sorgo 1943-64 26-59 

Granos 1943-64 45-93 

2. Hines (1972) Peru 
Peru 

Maiz 
Maz "paquete 
tecnol6gico" 

1954-67 

1954-67 

35-40 

50-55 

3. Ayer y Schuh (1972) Brasil 
4. Monteiro (1975)* Brasil 

Algot6n 
Cacao 

1924-67 
1923-85 
1958-85 

77-110 
16-2C 
60-79 

5. Hertford, Ardila, 
Rocha y Trujillo 
(1977) Colombia 

Colombia 
Arroz 
Soya 

1957-72 
1960-71 

60-82 
79-96 

Colombia Trigo 1953-73 i1-.2 

Colombia Algod6n 1953-72 Ninguna 

6. Wennergren y 
Whitaker (1977) Bolivia 

Bolivia 
Ove]as 
Trigo 

1966-75 
1966-75 

44.1 
47.5 

7. Fonseca et al. 
(1978)* Brasil Care 1933-75 17-26 

8. Scobie y Posada 
(1978) Colombia Arroz 1957-64 79-96 

9. Irarrazabal, 
Navarrete y 
Valdivia (1979) Chile 

Chile 
Maiz 
Trigo 

1940-77 
1949-77 

32-34 
Ninguna 

10. Moricochi, et al. 

(1981) 
11. Avila (1981) 

Brasil 
Brasil 

Citricos 
Arroz irrigado 

1933-78 
1959-77 

18-28 
87-119 

u---------------------------------------------------
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CUADRO NO. 15.3 Conti.nuacion
 

FUENTE PAIS PRODUCTO PERICOC 	 TASA 7X 
DE RE:2R:: 

12. 	EMBRAPA (.982) 3rasil Agegados
 
* Capital Total 1974-92 22-43
 
. Capital Fisico 1982 53**
 

13. 	EMBRAPA (1983) Brasil Agregado regional
 
(,1ovte, Nordeste
 
v Centro-Oeste)
 
* Caoital Total 1977-91 20-38
 

14. 	Roessing (983) Bras.. Soya 1975-81 28
 
1975-85 52
 

15. 	Pinazza et al. Brasil Cana de Azucar 1972-82 35
 
(1984) (Sao Paulo) (Var:edad NA56-79)
 

16. 	Norton y Ganoza*
 
(1985) 	 Peru Maiz 1981-86 23
 

Peru Ar-oz 1981-a6 35
 
Peru Trigo 1981-86 28
 
Peru Papa 1981-36 42
 
Peru Frijol 1981-86 24
 
Peru Agregado de
 

Cinco Productos 1981-86 33
 

' Incluye inversiones en extensi6n agropecuaria 
** Tasa media de retorno 
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1. Modelos de c6mputo
 

Muchos autores han escrito respecto a este tipo de modelos:
 

Dean y Roepcke (1969), Dean y Nishry (1965), Garguilo et al.
 

Moore y Baker (1969).
(1961), Motley y Newton (1959), 


Schumway (1977) menciona varios modelos para asignar los
 

recursos en la investigaci6n agropecuaria. Uno de estos 
es el
 

modelo NASULGC-USDA. La "National Association of State
 
"USDA" (1966),
Universities and Land Grant Colleges" y el 


desarrollaron conjuntamente este modelo. La primera tarea 
fue
 

actividad,
clasificar la investigacion en tres categorias: 


producto o recurso y campo cientifico. La segunda tarea, 
fue
 

clasificar todas las investigaciones cue se estaban realizando
 
las estaciones
 en las unidades de investigacion del USDA y en 


tres
experimentales de los diferentes estados, conforme a las 


La tercera tarea, fue establecer las metal
categorias citadas. 

nacionales de la investigacion agropecuaria.
 

El programa de investigaci6n fue luego dividido en seis 
Areas:
 

1) suelos-agua y aire, 2) forestales, 3) cultivos de campo 
y
 

cultivos de huerto, 4) ganado y ayes de corral, 5) mercados
 

agricolas y, 6) recursos humanos. Para cada una de estas Areas 
se
 

design6 un panel de revisi6 n, compuesto por profesores
 
instituciones de
unversitarios, agencias federales y estatales, 


investigacion privadas, y grupos de productores e industriales, 
as!
 

como el grupo originalmente responsable del estudio. Su objetivo 
era
 

adentrarse en los detalles de cada Area, subdividiendolas en areas
 

de problemas de la investigacion, y proporcionar estimados del
 

numero de aios-hombre de cientificos que 
se necesitaria en el futuro.
 

consenso fue el
Otro gran experimento dentro de los m~todos de 


modelo de Carolina del Norte. La pregunta principal en este modelo
 

era cuanto enfasis (en terminos de recursos) se deberia poner en
 

cada una de las areas de los problemas de la investigacion. Como
 

cualquier otro modelo de puntaje, el metodo de Carolina del Norte
 

tiene la ventaja de impulsar a las personas para que expresen
 
6
 mo piensan ellos que contribuiran los esfuerzos de la
formalmente c
 

investigacion en las metas establecidas, respetando a la vez
 

determinadas restricciones.
 

Otro modelo importante fue desarrollado en Iowa, con el objetivo
 

principal de asegurar el mayor retorno sobre el dinero gastado en
 

investigaci6n en la estaci
6n experimental (Mahlstede, 1971). Ademas,
 

6
6n de investigaci n
 
se esperaba que aumentase el valor de la producci


selecci6 n de los proyectos,
debido a una mejor evaluacion y a una 

recursos para la investigacion debido a
 como tambien se aumenta los 6
 n de los mismos.
la habilidad para demostrar la eficiente aplicaci


Se siguio mas o menos el mismo procedimiento aplicado en los otros
 

modelos; divisi6n del trabajo en Areas y sub-Areas de investigaci6n,
 

designaci6n de paneles de expertos para cada sub-Area e
 
6
 n de las alternativas de investigacion en cada Area. En
identificaci


esencia, este metodo es un procedimiento de c6mputo mediante el cual
 

una escala dada segun su
cada proyecto recibe un "grado" dentro de 


contribuci6n, primero al crecimiento y luego a los factores de
 

equidad y seguridad.
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Bergman (1979) y Rut.Lan (1982) mencionan otros modelos de puntaje
 

como son el Sistema de Informaci
6n de Investigaci6n Actual (Current
 

Research Information System CRIS) y el Sistema de Planeamiento,
 

Programaci6n y Presupuesto (Planning-Programming Budgeting
 

System-PPBS). El modelo del Banco Mundial, desarrolldo por Araoz
 

(1977) parece ser de gran valor para ciertas aplicaciones. Aqu! 
el
 

4nfasis esta en el concepto efeciencia-utilidad para los proyectos
 

de ciencia y tecnologia. Hasta ahora, sin embargo, este modelo ha
 

n y no se ha lievado a cabo ninguna aplicacion
recibido poca atenci
6


empirica.
 

se puede encontrar una
En Yeganiantz, Palma y Oliveira (1980) 

revisi6n de criterios pertinentes para el proceso de asignaci6n, con
 

un 4nfasis especial en la investigaci6n agricola. EMBRAPA cuenta con
 

una propuesta elaborada por Almeida (1982), para utilizar un modelo
 

de puntaje basado en el m6todo Delphi. Dicha propuesta no ha sido
 

aplicada todavia.
 

2. Modelos de criterios econ6micos
 

Estos modelos fueron descritos inicialmente por varios autores:
 

Cramer y Smith (1964), Dean y Sengupta (1962), Disman (1962),
 

Pappas y Mac Laren (1961), Nylan y Towler (1959) y Ansoff
 
n de estos modelos
(1964). Hay numerosos ejemplos de aplicaci

6


en la agricultura. Entre ellos se pueden mencionar los
 

siguientes:
 

De Veer (1971) cita el modelo elaborado por Eriks y Hamming,
 

investigadores del Netherlands Agricultural Research Institute
 

(Instituto Holand~s de Investigaci
6n Agricola). Este modelo es
 

una versi6n modificada del m6todo beneficio/costo, en el cual
 

los beneficios netos esperados se asocian con los probables
 
indices de 4xito. El modelo esta construido en escala
 

logaritmica quo cuantifica los siguientes factores: costos del
 

proyecto, posibles beneficios, tiempo del proyecto hasta el
 

inicio de los beneficios, posible deterioro de los beneficios y
 

probabilidad de 4xito. Es un m6todo muy simple y flexible y
 

puede ser utilizado para ordenar las prioridades de proyectos
 

de investigaci6n, en caso de 6xistir un consenso respecto a los
 

valores de los mencionaeos factores para cada uno de los
 
proyectos.
 

Araji. Sim y Gardner (1978) efectuaron un estudio que comprende
 

don elementos de riesgo para el cilculo de las tasas de
 

retorno. En primer lugar, consideran la probabilidad de 4xito
 

del programa o proyecto de investigacion lo cual depende
 

bisicamente del equipa de investigacion. En segundo lugar,
 

connideran la probabilidad de adopci6n de los resultados de la
 

investigaci6n, lo cual depende de los agricultores y de las
 

normas gubernamentales respectivas.
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El modelo Ramalho de Castro y Schuh (1977) enfatiza 
tanto el
 

crecimiento y los efectos distributivos de la investigacion
 

n tecnol6gica resultante. Por medio de los
 como la transformaci
6


conceptos de excedente economico, distribucion 
funcional del
 

ingreso y modelos bi-sectoriales de equilibrio 
general, los
 

autores aplican el anilisis y la informaci
6n sobre parametros
 

clave, a fin de poder apreciar los efectos 
de la investigacion
 

n tecnologica en productos especificos (algodon,
y transformaci
6
 

cana de azcar, arroz, maiz, frijoles y yuca) 
en el Brasil.
 

Se fijaron cuatro metas para el 	programa de 
investigacion:
 

sector agrario; aumentar el
 incrementar el ingreso neto del 


empleo y el ingreso de los trabajadores del sector agrario;
 

bienestar del consumidor por medio de precios
mejorar el 

menores para los alimentos; y maximizar la contribuci6n del
 

sector agrario al crecimiento de la economia integral. Aunque
 

no es un modelo matematicamente formal, podria ser utilizado
 

como punto de partida para construir un modelo matematico.
 

Es importante advertir c6mo aborda el crecimiento 
y los efectos
 

distributivos de la transformacion tecnol
6gica, como los
 

efectos directos y los efectos indirectos de 
la investigacion.
 

Otro aspecto importante de este modelo es que 
minimiza la carga
 

puesta sobre los cientificos y administradores 
de la
 

6 n, con respecto al volumen de la informaci6n
investigaci

necesaria y en tdrminos de la cantidad de dificultades para
 

efectuar los estimados y/o pron6sticos requeridos. El modelo
 

depende mayormente de datos secandarios.
 

6 los posibles efectos que resultarian
En este estudio se analiz


de una modificaci6n de 10 por ciento en la curva de la oferta
 
los autores es
 

de los ya citados productos. La conclusion de 


que el programa de investigacion deberia enfatizar 
la obtencion
 

de variedades de alto rendimiento mis que el desarrollo de !a
 

mecanizaci;n, por lo menos en algunas regiones del Brasil.
 

Easter y Norton (1976) aplicaron el anilisis ex ante
 
en el
 

beneficio-costo, para solicitar 	recursos adicionales 


presupuesto federal de los Land Grant Colleges. 
Concretamente,
 

consideran el caso de algunos programas de investigacion de
 

malz y soya en la regi
6n norte-central de los Estados Unidos.
 

Tambign discuten la aplicacion del analisis costo-beneficio en
 

investigaciones para el desarrollo rural y la 
ganaderia. Otros
 

puntos resaltantes de dicho modelo son la sensibilidad 
de las
 

relaciones costo-beneficio entre la variacion unica y la
 

variacion combinada de la probabilidad de exito y los posibles
 

aumentos de rendimiento; los precios de productos; y la
 
6 n de la distancia entre los gastos de investigaci6n y
extensi


los resultados de la investigacion a los
 la accesibilidad de 

conclusiones, los autores
agricultores. Como una de sus 


remarcan el papel clave que desempefla la cooperaci6n entre el
 

cientifico agrario y el cientifico social, para evaluar los
 
6
 

esfuerzos de la investigaci n ex ante.
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3. Modelos de optimizacion condicional
 

Muchas autores ya han utilizando estos modelos y entre ellos
 

podemos citar a los siguientes: Atkinson y Bobis (1969), Sherer
 

(1967), Charnes y Stedry (1966), Freeman (1956), Hess (1962),
 

Rosen y Souder (1965), Weingarter (1966), Alboosta y Holzman
 
(1970), Alrich y Merton (1975), Evenson y Kisley (1975), Baker
 
et al. (1976). En el Brasil, dos investigadores de EMBRAPA han
 
formulado propuestas de metodologlas dentro de estos
 
lineamientos de investigaci6 n. En Mirandella (1976) y Sugai
 
(1979) se puede encontrar los detalles de dichas propuestas.
 

El trabajo Atkinson-Bobis (1969) es clasico y fue realizado
 
primero para el sector industrial. No es un modelo de
 
simulaci6n puro, puesto que abarca la optimizaci6n mediante una
 
programaci6n dinimica. Tiene un componente de probalidades que
 
relaciona el gasto con la probabilidad de terminar exitosamente
 

cada proyecto, en cada ano y despues de cualquier numero de
 
aos, dentro del horizonte de la planificaci6 n. Fija las
 
probabilidades de exito tecnol6gico, legal de ingenieria y
 
comercial, y el producto de estas probabilidades genera la
 
probabilidad integral del exito, siempre y cuando el proyecto
 
sea terminado. El procedimiento de optimizaci6 n utiliza como
 
variable las ganancias de un conjunto de proyectos que esten
 
sujetos a restricciones presupuestales.
 

4. Modelos de simulaci6n
 

En esta area la literatura es vasta y s6lo mencionaremos
 
algunas de ellas: Sounder (1972), Alboosta y Holzman (1970),
 
Hertz (1964), Hespos y Strassan (1965), Pessemier (1966),
 
Maher y Rubinstein (1974), Fishel (1981), Pinstrup- Anderson y
 
Franklin (1977). En la presente secci6n s6lo serin presentados
 
los dos iltimos modelos.
 

Fishel (1981) y sus asociados elaboraron el llamado enfoque
 
incrementalista, para la asignaci6n de recursos en punto, de la
 
relaci6n costo-beneficio en cada proyecto o de otros criterios
 
ya mencionados, este metodo permite que cualquier administrador
 
de la investigaci6n se apoye en un determinado incremento de la
 
informaci6n que, unido a la informaci6n ya disponible, lo pueda
 
ayudar a formular mejores decisiones para la asignaci6 n de
 
recursos.
 

El MARRAIS (Minnesota Agricultural Research Resource Allocation
 
Information System), Sistema Informativo de Minnesota para la
 
Asignaci6n de Recursos en la Investigaci6n Agricola, es, por lo
 
tanto, un sistema informativo disenado para que genere, entre
 
otras, las medidas alternativas de beneficios y costos de las
 
actividades de investigaci 6n de una organizaci 6 n de
 
investigaci6n. El riesgo se expresa en t~rminos de
 
beneficio/costo estimados, que se generan de la distribuci6n de
 
probabilidades y el uso de la informaci6n de consenso. Junto
 
con la medici6n de riesgos (variaciones, por ejemplo) Fishel
 
denomina "maximandos" a los valores relacionados con las
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actividades de investigaci6n. Entre estos, tomo en cuanta a los
 
siguientes: diferencias beneficio-costo (B-C); proporciones
 
beneficio/costo (B/C) y tasa interna del retorno (TIR). Fishel
 
admite que cualquier clasificaci6n de los proyectos, en base a
 
los maximandoo, es s6lo una pieza informativa en el proceso de
 
asignaci6n. Los maximandos s6lo permiten una pre-clasificaci

6n
 
inicial de las actividades de investigaci6n y la decisi6n final
 
dependera de criterios adicionales (intangibles por lo general)
 
al momento de tomar la decisi6n.
 

El modelo Pinstrup-Andersen y Franklin (1977) ofrece un enfoque
 
sistimico. Toma en cuenta el logro de las metas nacionales como
 
tambi~n los efectos inter-sectoriales de la tecnologia; siendo
 
su preocupaci6n la de la asignaci6n de recursos para la
 
investigaci6n agropecuaria en paises en desarrollo. Los autores
 
acentuan mayormente la relaci 6n entre las metas del desarrollo
 
y la investigacion. Argumentan que despues de identificarse los
 
cambios en la oferta del producto, demanda de insumos y consumo
 
agropecuario necesarios para alcanzar las metas de desarrollo
 
se debe identificar los problemas de la investigaci6n,
 
independientemente de las alternativas tecnol6gicas que pueden
 
contribuir a la soluci6n del problema. A esto lo liamaron
 
"especificaci6n del problema, libre de tecnoloqgas", puesto que
 
no presume de una soluci6n tecnol6gica ex ante del problema.
 

Luego, los efectos estimados en la oferta del producto, demanda
 
de insumos y consumo, son utilizados para obtener una
 
evaluaci6n de la contribuci6n de las lineas alternativas de
 
investigaci6n, para alcanzar las metas del desarrollo. Esto,
 
conduce a que se especifique los objetivos operativos de la
 
investigaci6n y la tecnologla deseada. Mis aLn, el modelo trata
 
de relacionar problemas especificos de la investigaci6n con
 
aspectos integrales de crecimiento, equidad y seguridad,
 
considerando para ello variablis como: distribuci6n del
 
ingreso, nutrici6n, demanda de mano de obra y otres servicios,
 
consumo agricola, formaci6n del capital, oferta y demanda,
 
ingreso neto y riesgos entre otros.
 

Por ende, representar este enfoque por medio de ecuaciones
 
matematicas no es una tarea simple. El modelo se puede aplicar
 
al problema de la asignaci6n de recursos para un producto unico
 
o tambi6n para la investigacion sobre los factores de
 
producci6n, la producci6n m6ltiple y el sistema agropecuario.
 
Constituye un ejemplo de esfuerzos utiles en el terreno de los
 
estudios de investigaci6n y merece que se le pruebe y se le
 
desarrolle mas a pesar de ser muy exigente en cuanto a datos.
 

c. 	Contribuci6n de la investigaci6n agropecuaria a la producci6n y a la
 
demanda por factores en la agricultura
 

En esta secci6n, seran presentados y discutidos dos estudios realizados
 
en Brasil. El primero en el area microecon6mica y el segundo en el area
 
macroeconomica.
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1. 	 Sistema para planificaci6n y toma de decisiones a nivel de
 

unidad de produccionf.
 

Este sistema fue elaborado inicialmente en la Universidad de Purdue
 
1980.
 por McCarl et al. (1975-1979) y fue transferido al Brasil en 


Ha sido objeto de muchas modificaciones y adaptaciones a las
 

caracteristicas de la agricultura brasilena. Su principal objetivo,
 

es proporcionar un metodo analitico en administracion rural, que
 

pueda servir a productores y a investigadores. Sus objetivos
 

especificos son: capacitar a los agricultores sobre la informaci6n
 

pertinente para la toma de sus decisiones; ayudarlos en la
 

construcci6n de los datos necesarios para el analisis antes de que
 

tomen sus 
decisiones; demostrar que se puede obtener r~pidamente los
 

resultados analiticos utiles para la administraci6n de sus unidades
 

de producci6n; verificar la factibilidad de las nuevas tecnologias
 

generadas por la investigacion cuando se prueba las mismas en form
 

ex ante a nivel de unidad de producci
6n, dadas las limitaciones de
 

recursos por los agricultores, La finalidad del modelo, apunta hacia
 

la maximizaci6n del ingreso neto da los agricultores, la cual esta
 

sujeta a un numero de restricciones ocasionadas por la cantidad y
 

calidad de los factores de producci
6n e insumos disponibles en cada
 

unidad productiva. El esquema de trabajo del modelo de planificaci6n
 

se presenta en la Figura 15.4.
 

6

El sistema de optimizaci n se desenvuelve en dos etapas. La primera,
 

llamada "plan presente", reproduce exactamene la combinaci6n de
 
en ese
actividades (cultivos o ganaderia) que el agricultor tiene 


momento; es decir, es un "retrato" de la unidad de producci
6n. La
 

un "plan 6ptimo" dentro de varias alternativas
segunda etapa busca 

de cultivos y crianzas que el agricultor estaria dispuesto a
 

adoptar. El analisis de ambos planes, por consiguiente, permitira
 

ver sus diferencias fundamentales, asi como analizar las fuentes de
 

esas 	diferencias y comparar 
una nueva alternativa de producci
6n en
 

terminos de la disponibilidad de factores de producci6n, insumos
 

modernos e ingreso neto. Por supuesto, el mcdelo indica cuales
 

recursos (y cuandn) estan limitando la expansi
6 n de la producci6
 n y
 

el aumento del i .reso neto del agricultor, asimismo el precio sobra
 

de cada factor.
 

Uno de los mas importantes rasgos del sistema es la rapidez con que
 

se puede determinar el funcionamiento tecnico y econ6mico de un
 

fundo en su conjunto (tomando en cuenta todos sus recursos, insumos,
 

productos y variables econ
6micas). Consecuentemente, este metodo
 

6
 
facilita el processo evaluativo de la investigaci n a nivel de
 

6
 
unidad de producci

6 n, suministrando la retroalimentaci n de
 
6n de recursos en la
informaci6n util para mejorar la asignaci


investigacion agropecuaria.
 

) Ver ot trabajo do SuqaI, Costa y TeIxeira 11 ho (11 ).
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En su versi 6n actual, el modelo permite el anklisis de unidades de
 

producci6n que tienen cultivos anuales, cultivos permanentes y
 

ganaderia (cuando han alcanzado un nivel de estabilizaci6n) y
 

cultivos horticolas. El modelo viene siendo difundido en los Estados
 

de Goias, Parana y Minas Gerais, como tambien en el Distrito Faderal.
 

2. 	 Investigacion agropecuaria, oferta de productos y demanda por
 

factores en la agricultura
 

El estudio efectuado por Evenson (1982) incorpora un analisis
 

de los probables impactos directos de la investigacian
 

agropecuaria del Brasil en las funciones de oferta de productos
 

(no s6lo en los rendimientos) y en las funciones de demanda por
 

factores variables para la producci6n. Estos estimados se basan
 

en datos a nivel de unidad de producci
6 n, como figuran en los
 

Censos Agricolas de 1970 y 1975.
 

El citado metodo reconoce que las unidades productivas
 
6
 n mutliple no teniendo asi una
constituyen empresas de producci


sola funci6n productora (aunque puedan tener una funci6n de
 

producci6n agregada). El mitodo utiliza una teoria "dual" de
 

maximizacion de ganancias, para generar un sistema de oferta de
 

productos y funciones de demanda por factores variables. Cada
 

una de estas funciones relaciona las cantidades productos
 

ofertados y de factores demandados por las unidades de
 

n, con los precios de los productos y factores, con
producci6
 
6
 n y con las variables de lds
los factores fijos de la producci


bienes pubiicos. Entre estas variables de bienes publicos se
 

incluye el suministro de la nueva tecnologia originada por la
 
6
investigaci n agropecuaria. Por lo tanto, es posible introducir
 

6
 
una variable de invest'gaci n en cada ecuacion y medir su
 

6
modificaci n debido a la investigaci6n. Esta metodologia
 

plantea cinco suposiciones:
 

-	 La unidad de producci6n es t~cnicamente eficiente y convierte 

el vector do factores variable de producci
6
 n X) en un vector
 

de pro'Juctos multiples (Y), con la presencia de factores fijos
 

(F) y de factores de bienes publicos (Z), de acuerdo a una
 
6


funci6n de transformaci n ("well-behaved") del tipo:
 

F (Y,X, F, Z) = 0 (1)
 

- La unidad de producci6n maximiza las ganancias variables que
 

son definidas como:
 

,f= py - WX (2) 

Donde, P es el vector de precios de productos, y
 

W es el vector de precios de factores.
 

-	 Las condiciones de primer orden para el problema de 

maximizacion de las ganancias permiten substituir a Y y X en
 

las ganancias con la definici6n (2), para obtener la funci6n de
 

que es el dual de la funci6n (1):
ganacias (3), 


__ (P, W, F, Z) (3)
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sea
 
que deben mantenerse para que 

(1) 

Las restricciones a (3), 


una funci
6 n "well-behaved" han sido establecidas 

por los
 

recientes avances de la teoria 
economica.
 

se puede aprovechar una de
 
En lugar de estimar !a ecuacion 

(3), 


sus propiedades importantes en 
que la primera derivada de (3)
 

con respecto a cada precio de producto 
y de factor, forma un
 

sistema de ecuaciones de oferta 
de productos y de demanda por
 

factores:
 

d r2*I Pi = Y% (P, W, F, Z) 

(4)
Pn = Y, (P, W, F, Z)
"*1 

/*I W1 = X, (P, W, F, Z)
 

,f*I W,= X, (P,
W, F, Z)
 

El sistema de ecuaciones (4) puede 
estimarse con los datos sobre
 

los productos, cantidades y precios 
de
 

cantidades y precios de 


factores variables, y cantidades 
de factores fijos y bienes
 

palicos, Una propiedad importante 
de las funciones flexibles
 6
 n lineal
 

es que su derivada primera puede 
ser funci


adecuadas a (3) 
 estan estimados en (4) de modo
 
de (4). Todos los parametros de (3) 


que al estimar (4) se puede recuperar 
(3).
 

6 el sistema de ecuaciones (4) para 
la
 

Evenson (1982) estim


agricultura brasilena, usando 
la funci6n cuadritica normalizada 

para
 

El Cuadro 15.4 de los resultados, 
en terminos de elasticidades
 

(3). 6
 n agregada y cinco
 
compensadas, para un sistema de 

una producci

(en unidades de N), maquinaria
 

insumos variables: fertilizantes 

implementos, convertidos en unidades 

de flujo de
 
(tractores mas 


mano de obra (familia mas contratados), 
traccion animal
 

servicios), Los factores fijos
 
(dias de trabajo animal) y energia 

(.ombustible). 

irrigada/irea total) y
 

tierra, intensidad de riesgo (rea 


capital de la unidad de produccion. Se 
incluye dos bienes pblicos:
 

el cr~dito agropecuario y las 
inversiones cn investigacion
 

son: 


agropecuaria, ambos por unidad 
de producci6n. Para cada estado 

del
 

las variables de la investigacion 
estin definidas como
 

pals, 6n a lo largo de los
 
unidades de investigacian, acumuladas 

en la regi


itimos 30 aios, referidas a los 
productos en cuestion y expresadas
 

por unidad de produccion.
 

Los estimados de Cuadro 15.4 
parecen ser bastante razonables. 

La
 

6 n predice que todas las elasticidades
 
teorla bisica de la producci


seran negativas y que la ealsticidad
 
precio de la demanda de insumos 


en la oferta de productos seri 
positiva. Excepto la elasticidad 

en
 

la demanda de maquinaria (que 
sin embargo, no difiere
 

todos los estimados se comportan de
 
significativamente de cero), 


acuerdo a la teoria. Otra expectativa 
es que los precios de los
 

relacionen negativamente cot, la oferta de los productos,
 
insumos 3e 


mientras que los precios de los 
productos deben relacionarse
 

positivamente con la demanda 
de insumos. Esto se cumple en el 

Cuadro
 

15.4 para las elasticidades que difieren 
significativamente de cero.
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En el analisis del Cuadro 15.4 la mayor atenci6n debe ser dada al
 

comportamiento de la variable "investigaci6n agropecuaria". En cada
 

una de las ecuaciones, esta variable tiene coeficientes de gran
 

importancia, y todos ellos son estadisticamente significantes. 
En
 

efecto, los resultados obtenidos muestran que un incremento 
de 10%
 

6
 
en el nivel de inversi6n en investigaci n agropecuaria (manteniendo
 

y las otras cantidades de Z y F), producira
constantes los precios 

un aumento 
en la produccion agropecuaria agregada del orden de
 

en investigacion agropecuaria,
2.113%. Igualmente, un aumento de 10% 


producira los siguientes efectos:
 

el nivel de empleo de mano de obra aumentara 1.A19%;
 

el uso de la tracci
6n animal disminuira 1.216%;
 

el uso de maquinaria agricola se incrementara en 2.388%; y,
 

el uso de fertilizantes aumentara 
1.601%.
 

6
 
El efecto ponderado de la investigaci n agropecuaria en todos lus
 

que representa el promedio
insumos es aumentar su uso en 1.606%, 

individuales. Por consiguiente, la
ponderado de los efectos 


un programa que sea capaz de aumentar la
estimativa es que, 

inversi6n en investigaci

6n agropecuaria en 10% en terminos reales,
 
6
 n total y de 1.606%
producira un incremento de 2.113% en la producci


en todos los insumos, dejando uu incremento neto en la pruducci6n
 

es lo mismo, una ganancia neta en la
 por unidad de insumo (o lo que 


variable conocida como Productividad Total de los Factores) de
 

0.507 .
 

estimo el producto
Con estos elementos calculacos, Evenson (1982) 

6
6
 n en investigaci n agropecuaria, y Ilega a la
marginal de la inversi


conclusion que, un incremento de 1000 unidades monetarias hecho en
 
6 n en 1965 produjo un aumento de 9750 unidades monetarias
investigaci


en el producto agropecuario total en 1970, en terminos reales. El
 6n hecha en 1970 que
mismo cilculo es v~lido para un inversi
 
6n en 1975. El referido aumento en
producira un aumento de producci


el producto total continuara indefinidamente. En estas condiciones,
 
.aidades monetarias en el ano cero,
la inversi6n adicional de 1000 


6 n de 9750 unidades
que producirian un adicional de producci


monetarias a partir del quinto ano, indica la existencia de una tasa
 

interna de retorno de 69%.
 

5. Anilisis de las Inversiones en Educaci6n
 

La presente secci
6n analizara separadamente los estudios realizados para
 

estimar los retornos privados y sociales de las inversiones en educaci
6n.
 

Al igual que en el caso de los retornos a la investigaci6n agropecuaria,
 

en esta secci
6n se dar mas atencion a los estudios sobre retornos
 

sociales a la educaci
6 n.
 

a. Retornos privados
 

retorno
Tanto en palses desarrollados como en desarrollo, las tasas de 


en educaci
6n han sido calculadas
privadas a las inversiones 
 6
 n secundario y universitario. En
 principalmente para el nivel de educaci


paises desarrollados, la mayoria de los estudios empiricos sobre retornos
 
6 entre
n se han realizado en los Estados Unidos:
privados en educaci


ellos, y a partir del estudio inicial de Walsh (1935), se pueden citar:
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Oreanizaci6n de 
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Optimizaci6n 

Esquema de trabajo del modelo de planificaci6n a nivel de unidad de 
Figura 15.4-

produccion 



CUADRO NO. 15.4 - ELASTICIDADES COMPENSADAS. ESTIHADAS PARA LA AGRICULTURA BRASIIENA. 1970 1475 

ElasticidadeN 

con Relacion a: 
De Oferta 

de Productob 
Malno de 
Obra 

T1acciloi 
Aniuid l 

Ecuacioie-

De Demanda por: 

Energia Maquiilal, 1I Id Li|I 
asntet 

1. Precio% de Ptuducto" 
2. Precios de mano de Obra 
3. Precios de Aninwles de 

Trabajo 
4. Precios de Maquinaria 

5. Precios de Energia 
6. Precios de Fertilizantes 
7. Investigacion Agropecuarta 

176 
1.141" 

.298 
-I.181" 

215 
074 
2113"" 

394 
.612"" 

2.24b 
°" 

.971-" 

l.5b3 
2.520" 

1489" 

510 
242"' 

.814' 
ohs, 

504" 
1.463'' 
1.2lb" 

.97 
1.508"" 

1.344'-
295 

139 
1.?1b' 
1.89'^ 

1.482 
001'' 

.004' 
175 

1.H73 "" 
b]2' 
2318-' 

.563 
0011" 

.0' 
001" 
'60 
LI8) 

1606''b 

co 
u 

Otros factores fijos (no ex
presados en forma de elasti
cidades): 

I. Tamano de la Unidad de 
Produccion 

2. Intensidad de Riego 

3. Capital de la Unid. de 
Produccion 

4. Credito agropecual io 

573.340"" 
-2860'.000'' 

-3.870-

-38.930-

102.400" 
3566.000"" 

2.9bO'' 

7.28b'" 

861* 
183.000 

-.002 

205 

99.710-' 
6866.000" 

5.890 

-2.280 

033" 
3.370'' 

003'' 

.0005 

0511" 
610"" 

.003 

-.009 

"t" estadistico 1.5 

"t" estadistico 2.0 

Fuente: Evenso (1982). 
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Mincer (1962), Hansen (1963), Schultz (1961, 1963 y 1967), Becker (1964),
 

Hannoch (1967) e Johnson (1970). Los trabajos de Blaug (1965 y 1967) se
 

destacan en Inglaterra; y Sheehan (1975) hace referencia a estudios
 

hechos en Canada e Israel, ademas de los realizados en India, Mexico,
 

Chile, Uganda y Kenia. En el Brasil, Patrick y Kehrberg (1973) estimaron
 

los retornos privados a las inversiones en educaci6n en regiones
 

agricolas con diferentes niveles de modernizacion.
 

han hecho en relaci6n a las tasas de
 En general, las estimaciones que se 


retorno privadas a las inversiones en educaci
6 n han presentado resultados
 

Dichas tasas, comparadas con las tasas
bastante elevados, de 10% 6 mas. 


de interes, son mayores que las tasas de retorno calculadas para las
 

inversiones en la formaci6n de captial fisisco en los respectivos 
palses.
 

En cierta manera, la elevada rentabilidad privada (de la persona
 
su financiamiento, ya que
individual) en educaci6n se debe a la forma de 


es el Estado el que absorbe gran parte de los costos.
 

b. Retornos sociales
 

El Cuadro 15.5 presenta algunos estudios realizados en diversa- partes
 

del mundo, para estimar las tasas de retorno social a las inversiones en
 

n. La mayor parte de los estudios muestra una tendencia
educaci6
 

retorno social, a medida que aumenta el grado
decreciente en las tasas de 

6 retorno a l& educaci6n primaria se
de educaci n. De elevadas tasas de 


elevadas a la educaci6n universitaria. Sin
 pasa a tasas de retorno menos 

iltimas todavia son mis altas que las tasas normalmente
embargo, estas 


exigidas por los bancos de desarrollo econ6mico para financiar proyectos
 

estudio de EMPRAPA (1983a) tuvo la singularidad de
de inversi6n. El 

tasas de retorno social a laa inversiones de la Empresa de su
estiar las 


para aumentar la productividad
programa de postgrado (M.S. y Ph.D.) 


intelectual de sus profesionales y de su programa de capacitaci6n
 
6
 

continua para retardar el proceso de depreciaci n de las inversiones en
 

la formaci6n de su capital humano (Figura 15.3).
 

6. Nuevas Fronteras Tedricas
 

6
 
Segn Drucker (1981) "la pr6xima revoluci n cientifica podria empezar con
 

la productividad o con la formaci
6rn del capital". Estos terminos son
 

la Firma".
desconocidos para las teorlas disponibles como la "Teoria de 

6
 

Preocupado por la maximizaci n de las ganancias, Drucker espera que la
 
n cientifica, es
pr6xima fase economica, que resulte de la nueva revoluci

6
 

muy probable que descarte del todo el concepto de ganancias de una
 

economia estitica, no cambiante y cerrada.
 

El mismo autor manifiesta que "en una economia m6vil, cambiante y abierta
 

en la que hay riesgos, incertidumbre y cambios, no hay ganancias excepto
 

- como creia Schupeter setenta aos atris - la ganancia temporal del
 

innovador genuino". Esta economia requerira de una teoria que apunte
 
6


hacia la optimizaci n de la productividad, puesto que el equilibrio de
 

varias funciones parcialmente dependientes es, necesariamente, una
 6
 n o minimizazion.
aprcximacion a lo 6ptimo mis que una mera maximizazi
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TASAS DE RETORNO SOCIAL A LAS INVERSIONES 
EN EDUCACION
 

CUADRO 15.5 -


TASA INTERNA
GRADO DE EDUCACION
PAIS
FUENTE 
 DE RETORIOC,')
 

Primar'o
1. Shoup (1959) Venezuela 
82
 
17
Secundario 

23
Universitario 


2. Becker (1960) Estados Unidos Secundario 14.5
 
10
Secundario
Estados Unidos
3. Schultz (1961) 
 11
Universitario 


1. Harberger y Selowsky
 24
Primario
Chile
(1966) 
 17
Secundario 

12
Universitario 

22
Primario
Estados Unidos
5. Hannoch (1967) 
 16
Secundario 

10
Universitario 

37
 

6. Carnoy (1967) Mgxico Primario 

12
Secundario 

25
Universitario 


7. Gouden (1967) India Primario 17
 
12
Secundario 

25
Universitario 

15
Primario
Colombia
8. Schultz (1968) 
 27
Secundario 

3
Universitario 


20-40
 
9. Castro (1973) Brasil Primario 


37-43
Secundario 

9-14
Universitario 

32
Primario
10. Langoni (1974) Brasil 
21
Secundario 

12
Universitario 


11. Castro & Mello e
 18-35
Universitario
Souza (1974) Brasil 

Postgrado y Capacitaci6n
12. EMBRAPA (1983a) Brasil 


22.2-30.3
Continua 
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Uno puede definir a la productividad coma el resultado de un complicado

proceso simbi6tico, tun aspecto importante del cual es el desarrollo de la

tecnologla. Comprender la tecnologla de la producci6n as crucial para el

desarrollo de teorlas reallstas y tambi~n para la formulaci6n de una
amplia gama de politicas. En la cuantificaci6n de las relaciones de
 
respuesta biol6gica se experimenta mayores dificultades que las que se

encontrarla en la mayorla de los procesos agricolas. La variedad de
 
suelos, el clima, los insectos, las enfermedades, el fertilizante
 
residual en los suelos, los nutrientes, y la historia previa de cultivo,

frecuentemente conspiran confundiendo a los investigadores 
con hallazgos

impredecibles.
 

La evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria existe, o debe existir,
 
para facilitar la toma inteligente de decisones. Toda decisi6n en la

investigaci6n, deberla depender de las respuestas a dos preguntas: cuales
 
son las ventajas y que es 
lo qua esta an juego. Los estudios evaluativos

de la investigaci6n se basan mayormente en los conceptos sobre el
 
consumo, el excedente de la producci6n y la funci6n de la producci6n; los
 
mismos que se 
han formado mediante la teorla neo-cl~sica.
 

Dicha teorla supone que el acto del intercambio, libremente astuido por
las respectivas partes, funciona a fin de obtener y maximizar ganancias.

La teoria muestra que, bajo este postulado, los interesados ganaran con

el intercambio en terminos de sus "preferencias subjetivas" o deseos (no
"necesidades objetivas"). Luego, esto se generaliza dentro de la teorla

de la asignaci6n 6ptima de pocas recompensas mediante el mecanismo de los

precios, lo caul posibilita incorporar la producci6n en la teorla como ua
 
caso especial de intercambio indirecto. El valor surge de la interacci6n

de los individuos que act6an en terminos de sus 
preferencias, expresadas

como una s6lida clasificaci6n de los paquetes de productos que se supone

estan disponibles, de un lado, y escasos, de otro lado.
 

El planteamiento expuesto nos 
estimula a pensar qua en la problematica de

la conducta nacional, dentro del mundo real, hay mucho mas que decir que

lo qua se puede manifestar adecuadamente con el lenguaje de la teoria
 
econ6mica tradicional. Algunas publicaciones recientes en este campo,
 
merecen una menci6n especial:
 

a. La teorla evolucionaria del cambio econ6mico
 

Nelson & Winter (1982) elaboraron lo que ellos llamaron "Una Teorla
Evolucionaria del Cambio Econ6mico". Tomaron de la biologia determinadas
 
ideas bisicas, tales como "la selecci6n natural.' y "la genetica

organizativa". Conforme a esta teoria, el ambiente del mercado
proporciona una definici6n del 6xito para las empresas agricolas, cuya
definici6n se relaciona intimamente con su capacidad para sobrevivir y

crecer. Los patrones de supervivencia y crecimiento diferenciados en una
poblaci6n agricola pueden generar cambios en el agregado economico qua
caracterize a dicha poblaci6n. El proceso de producci6n, incluyendo la
capacidad latente de generar la producci6n y obtener ganancias, se

transmite a traves del tiempo. La connotaci6n mas amplia de la teoria

evolucionaria incluye una 
ligaz6n con los procesos de cambios progresivos

a largo plazo. Esta idea de desarrollo gradual, invoca una dicotomia
 
entre "evolucionario" y "revolucionario". Acepta el concepto Lamarquiano

de "herencia" de las caracteristicas adquiridas y la oportuna aparici6n

de variaciones bajo el estimulo de la adversidad.
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El fondo de la problematica de la asignaci6n de recursos para la 
investigacion es que: "personas razonables no estin de acuerdo acerca de 
cuiles tecnologlas serin las mejores y cuando lo serin". Con todo, se 
espera que las tecnologlas se tornen operativas en alguna forma y en 
algun momento apropiado o supuesto. Coma resultado de la incertidumbre, 
respecto a los costos del desarrollo de las tecnologlas y sus atributos 
econ6micos, se oscurecen los posibles deseos de desarrollar y explorar 
alternativas multiples. 

La teorla econ6mica contemporinea, visualiza los conjuntos de selecci6n
 
de alternativas tecnol6gicas como conocidos y dados. El problema
 
econ6mico radica en escoger lo mejor, bajo determinadas conjeturas. La
 
funci6n de la competencia es obtener, o ayudar a obtener, senales e
 
incentivos. En la teorla evolucionaria los conjuntos de selecci6n no
 
estin dados y las consecuencias de cualquier selecci6n son desconocidas.
 
Aunque algunas tecnologias potenciales podrian ser claramente inferiores
 
a otras, no hay alternativa para que la ex ante sea ostensiblemente la
 
mejor.
 

Los investigadores y las instituciones de investigaci6n responden de modo
 
diferente ante las mismas seiales del mercado y de la posibilidad
 
cientifica, y todavla con mas diferencias si las sefiales son
 
relativamente nuevas. Una de las funciones de la libertad acadgmica o de
 
investigaci6n seria la de posibilitar dicha diversificaci6n.
 

A lo largo de esta carrera, uno espera que la libertad para seleccionar
 
los proyectos de investigaci6n aliente a las organizaciones y a los
 
investigadores que, en promedio, escogen bien, y que desaliente la
 
asignaci6n de recursos o imponga reformas en las organizaciones que
 
persistentemente escogen mal. As! come la mayor parte de los trabajos
 
hechos hasta ahora para evaluar la investigaci6n, econtraron su expresi6n
 
matemitica natural en el cAlculo, la economia evolucionaria "parece
 
traducirse naturalmente en una descripci6n de un proceso Markov" (Nelson
 
& Winter, 1982).
 

La idea clave es que el estado de evoluci6n de un proceso o disciplina,
 
dado en cada perlodo de tiempo contiene la semilla para desarrollarse en
 
el siguiente periodo. Los principales postulados de la teorla
 
evolucionaria tienen una aplicaci6n directa, precisamente al
 
caracterizarse la transici6n de un sistema de producci6n al siguiente.
 
Dichos postulados conllevan la idea de que la transformaci6n tecnol6gica
 
no es deterministica sina estocastica par naturaleza. Asi, la tecnologla
 
existente en un perlodo particular, determina la probabilidad
 
distributiva de nuevas tecnologlas potenciales a desarrollarse en un
 
futuro dado. Si anadimos la condici6n de que la tecnologla pasada no
 
tiene influencia sobre las probabilidades de la transici6n entre t y t +
 
1, habremos supuesto precisamente que la transformaci6n tecnol6gica es un
 
proceso Markov. Segun Kamien & Schwartz (1981) la simulaci6n le facilita
 
a Nelson & Winter (1982) explorar las propiedades de su modelo que no
 
parecen 3er susceptibles de estudios, en el presente, par las tecnicas
 
puramente analiticas. As!, los resultados obtenidos por medio de este
 
enfoque aportan menos peso que los alcanzados par metodos formales, pues
 
ellos parecen sugerir mas los patrones generales que los que son
 
conluyentes.
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b. El enfoque de la teoria de la decisi6n
 

Son pocos los estudios que han intentado evaluar cuantitivamente los
 
retornos de la investigaci6n no orientada hacia la producci6n, tal coma
 
las investigaciones de ciencias sociales.
 

Un trabajo pionero par Norton & Schuh (1980), utiliz6 la teorla de la
 
decisi6n para suministrar una estimaci6n cuantitativa de los beneficios
 
econ6micos de la informaci6n sobre las perspectivas de precios

economicos. Cada otoano, 
los economistas agricolas de la Universidad de
 
Minnesota preparan proyecciones para cada uno de los principales

productos agricolas de Minnesota. Parte de estas proyecciones son los
 
precios que se espera para cada producto en el curso del pr6ximo al3

mercantil. En lo que respecta a los productores de soya, ellos deben
 
decir .6mo comercializar su cosecha 
en el curso del ano venidero. Tienen
 
ante si tres estrategias: vender al momento de la cosecha; almacenarla
 
hasta la primavera, anticipandose al precio de la astaci6n; y almacenarla
 
al momento de la cosecha, poniendole precios al producto mediante ventas
 
futuras.
 

6
Norton y Schuh demostraron c mo puede utilizarse la teorla de la decisi6n
 
para evaluar el retorno de la proyecci6n de precios de la soya, de modo
 
de ayudar a los agricultores en sus decisiones de mercadeo. Asumiendo que

10 par ciento de todos los agricultores aplicaron esta teoria, el valor
 
social neto estimado de la proyecci6n informativa fue $ 602,200 (d6lares

de 1978-1979). El costo total para suministrar esta informaci6n fue menos
 
de $ 10,000. El retorno anual fue ciertamente muy alto. El gran problema

en la utilizaci6n del enfoque de la teoria de la decisi6n, surge al
 
estimar las probabilidades subjetivas en las situaciones previas I
 
posteriores.
 

c. El anfoque de la teoria de juegos
 

La formulaci6n de la teoria de la decisi6n para evaluar la investigaci6n,

puede extenderse al enfoque de la t.oria de juegos tratandose de la
 
asignaci6n de recursos para la investigaci6n. El vinculo esencial, 
es a

travis de las incert~dumbres tecnicas en el proceso de innovaci6n, las
 
cuales generan la incertidumbre del mercado. En la ausencia de
 
incertidumbres tecnicas, cada instituci6n de 
investigaci6n o equipo de

investigaci6n sabe exactamente cuanto se 
deberi gastar para llevar a cabo
 
la innovaci6n en cualquier periodo especifico. El analisis de Oliveira
 
(1973) se centra en coma asignar los recursos destinados a actividades de
 
invenci6n para poder conseguir la mayor probabilidad de exito bajo

retornos decrecientes, constantes o crecientes, segun la escala del
 
proceso de desarrollo. En el caso de la investigaci6n industrial,

Oliveira indica que la asignaci6n de recursos resultante de la actitud
 
independiente para maximizar las ganancias que tienen las firmas
 
individuales, necesariamente no rinde una asignaci6n eficiente de
 
recursos.
 

Reinganum (1979) elabor6 una f6rmula sofisticada de juegos te6ricos,

extrayendo mucho de la f6rmula de la teoria de la decisi6n y, par

consiguiente, acercando ambas formulaciones. Conforme a sus

planteamientos (tambi~n sobre procesos industriales) la tasa 6
ptima de
 



- 191 

los gastos para el desarrollo aumenta a lo largo del tiempo. Encontr6 que
 

si los participantes acuerdan compartir las compensaciones de la
 

innovaci6n, pero se yen obligados a realizr su desarrollo
 
independientemente, aflojarian el paso del desarrollo referido a la
 

situaci6 n de que "el ganador gana todo". Esto surge del hecho do que cada
 

participante afrontaria una compensaci6n menor a la esperada ante la
 

ausencia de una solusi6n. Asimismo, encontr6 que el aumento en las
 

compensaciones de la innovaci6n acelera su desarrollo (mejores salarios,
 
premios, reconocimientos social y econ6mico, etc.).
 

A pesar de que el enfoque de la teoria de juegos no ha sido utilizado en
 
los estudios de evaluaci6n y asignaci6n de los recursos para la
 
investigaci 6n agricola, el mismo constituye una poderosa herramienta para
 
esta clase de trabajos y se espera que sea usado en el futuro.
 

d. Aplicaci6n de los Grupos Lie
 

El trabajo hecho por Sato, que di6 por resultado el libro "Theory of
 

Technical Change and Economic Invariance" (Teoria del Cambio Tecnol6gico
 
e Invariabilidad Econ6mica) 1984, abre otra frontera para el estudio y la
 
orientaci6 n de los cambios tecnicos, incluyendo la evaluaci

6n de la
 
investigaci6 n y la asignaci6n de sus recursos. Sato realiz

6 un intento
 
pionero para aplicar a la economia moderna la teoria diseihada un siglo
 
atrs por el noruego Sophus Lie, aplicada originalmente a la mecanica
 
clisica.
 

En un ejemplo dado por Samuelson en el pr6 logo del libro, se hace
 
referencia a "inventos ahorradores de la mano de obra" los cuales
 
posibilitan que "nueve hombres efect6en la labor de diez". Tal es el caso
 
especial de un "invento aumentador de factores", mediante el cual la
 
tierra o el trabajo o cualquier insumo llega a equivaler su propio
 
multiplo en eficacia. Sato aborda dichos procesos tecnicos, y otros mas
 
generales, como ejemplos de los Grupos Lie.
 

La teoria de Grupos Lie y Algebra Lie, es un area de las matematicas en
 
la cual podemos ver una armonia entre los metodos clasicos de analisis y
 

el algebra moderna. Ello incluye ecuaciones diferenciales y su soluci6n.
 
El proposito primario del libro de Sato, o sea el uso de la teoria del
 
comportamiento observable al analizar las relaciones "invariantes" entre
 
las variables econ6micas, es representado a menudo empleandose la teoria
 
Lie de transformaci6n continua. Con este enfoque, mis que estudiar el
 
comportamiento del mercado que es generado por las funciones directas,
 
uno comienza observando el comportamiento del mercado en relaci6n con las
 
funciones duales indirectas. Despues y a traves de las funciones
 
indirectas recuperadas (Fuss & McFadden, 1970), se estudia las
 
propiedades de las funciones subyacentes, tales como aquellas de
 
producci6n de utilidad.
 

La teoria puede ser aplicada a la transformaci6n econ6mica general, tales
 
como son el cambio tecnico y el cambio de gustos. La aplicaci6n potencial
 
de los Grupos Lie, que Sato presenta en su libro, consiste en una teoria
 
mas bien generica sobre el progreso tecnico, como son los procesos do
 
difusi6n, los problemas de patentes o la evaluaci6n ex-ante orientada
 
hacia la asignaci6n de los recursos para la investigaci6n. Sato analize
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el progreso tdcnico y la funci6n de producci6n por medio de la
 
contrversia Solow-Stigler. Es decir, pueden los efectos del progreso

tdcnico ser aislados e identificados independientemente de los efectos de
 
escala? Solow ha argumentado que al progreso ticnico se le puede atribuir
 
la porci6n de aumento en la producci6n per capita que presenta Estados
 
Unidos y que no explica el crecimiento de la relaci6n capital-trabajo. En 
sus estimaciones econometricas, el asume que el progreso tecnico es del 
"tipo neutral de Hicks" y que la funci6n de producci6n es linealmente 
homogcnea de grado uno.
 

De otro lado, Stigler criticaba la suposici6n y ha enfatizado la
 
necesidad de distinguir entre los retornos crecientes a escala y el
 
progreso tecnico. Este problema se halla presente en todos los estudios
 
que, utilizando la funci6n de produccion, intentan identificar los
 
beneficios de la investigaci6n. Sato establece condiciones bajo las
 
cuales son identificables independientemente los efectos del progreso

tecnico y los efectos de escala. Aun no siendo tan importante en la
 
agricultura como lo es en la industria, este separaci6n puede
 
proporcionar alguna informaci6n del impacto de le tecnologia en unidades
 
de producci6n pequei~as y grandes.
 

7. Comentarios Finales
 

a. Consideraciones te6ricas
 

Sabemos que la 
tasa del retorno promedio o marginal de la investigaci6n

agropecuaria en el agregado, en parte, es una funci6n de la eficiencia
 
con que se ha asignado dicha investigaci6n. Para un egreso total dado,
 
te6ricamente se obtiene un retorno maximo, solamente si el retorno
 
marginal es igualado entre 
todos los posibles proyectos y organizaciones
 
de la investigaci6n.
 

Kamien & Schwartz (1982) citan la afirmaci6n de Schumpeter, de que el
 
crecimiento a largo plazo garantiza el sacrificio de la eficiencia de la
 
asignaci6n a corto plazo. Los mismos autores, remarcan que la eficiencia
 
de la asignaci6n a corto plazo es imcompatible con el avance tecnico
 
porque el agricultor esta identificado con la competencia perfecta y la
 
competencia perfecta en innovaciones significa que hay suficientes
 
innovadores potenciales y que el retorno en esta actividad es igual al
 
retorno que se da en cualquier otra actividad. En otras palabras, la
 
asignacian de recursos para la investigaci6n, se debe basar en las
 
proyecciones de un crecimiento a largo plazo, las cuales no existen en la
 
mayoria de los paIses. Ademas se debe admitir que el critprio de la
 
eficiencia, nu es la dnica raz6n de peso para invertir en la
 
investigaci6n agropecuaria. Hay que tomar en cuenta tambien los efectos
 
en la distribuci6n de los beneficios y en el medio ambiente.
 

b. Consideraciones practicas
 

De todo lo indicado se verifica que la tasa de retorno de la inversi6n en
 
investigaci6n agropecuaria ha sido y es igual o mas alta que la tasa de
 
retorno de otras alternativas de inversi6n. Podemos asi inferir que la
 
producci6n total de bienes y servicios hubiera sido mayor si mayores
 
recursos hubieran sido destinados a la investigaci6n agropecuaria en vez
 
de a otras inversiones alternativas. As!, tambien podemos abogar por una
 
continua y creciente inversi6n en investigaci6n agropecuaria, en vista de
 
su retorno marginal relativamente mas alto.
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Sin embargo, de otro lado, evidentemente la sociedad no podri
 

beneficiarse con la inversi6n en investigaci6n agropecuaria, a menos que
 

resultados tengan acceso a los productores y sean adoptados por
 

istos. Ello implica invertir hasta que el costo de oportunidad marginal
 

de mas investigaci6n y de extensi
6 n complementaria sea igual al valor
 

esperado de la informaci6n que se va a generar. En la prictica, sin
 

embargo, es dificil aplicaL formalmente este principio al escoger entre
 

las alternativas de investigacion, debido a la existencia de las
 

siguientes razones o principios:
 

sus 


1. El principio de las interacciones
 

Segn Kellogg & Orvedale (1969) "el mis importante principio
 

que guia al mejoramiento rural y desarrollo agropecuario es el
 

principio de las interacciones". De acuerdo a dicho principio,
 

cada practica o cada programa dentro de un sistema afecta a
 

todos los demas componentes del mismo, de modo que una
 

combinaci6n apropiada, da resultados mas grandes que la suma de
 

los diversos componentes consid3rados separadamente. Este
 

principio ha sido definido como "un tipo peculiar de
 

matematicas, en el cual el todo es mas grande que la suma de
 

sus partes".
 

2. El principio de la exclusi6 n
 

Este principio fue concebido originalmente en relaci6n con la
 

economia do los bienes piblicos y se refiere al costo de
 

excluir a alguien de la utilizaci6n de un bien o un servicio.
 

Los costos de la exclusi6 n, en el caso de los bienes p6blicos
 

puros, van desde cero hasta el infinito.
 

Uno de ellos es el costo de la exclusi6 n do cualquier
 

agricultor de la utilizaci
6n de tecnologla generada por un
 

organisma publico de investigaci
6 n. El grado en que se aplica
 

este principio a diferentes clases de investigaciones tiene
 

implicancias en la apreciacion de la demanda y en la asignaci6n
 

de los recursos. Por ejemplo, este principio plantea que al
 

asignarse recursos para un area de estudios se excluye
 

completamente otra area. Concretamente, que la elaboraci6n de
 

tecnologia para los palses ricos excluye los beneficos
 
n
potenciales para los palses pobres; o, que la investigaci6
 

puede limitarse a beneficiar s6lo a los pequenos agricultores o
 

a los grandes agricultores.
 

Esto ha creado el falso concepto de "tecnologia intermedia". De
 

hecho, la investigaci
6n efectuada para los palses ricos o los
 

grandes agricultores, tambien puede servir, respectivamente,
 

para los paises pobres o los pequenos agricultores. Otro de los
 
n es la erronea dicotomia
ejemplos del principio de la exclusi

6
 

entre "eficiencia y equidad". La mayorla de los proyectos de
 
6
investigaci n persiguen ambos conceptos. Un ejemplo final es el
 

temor do duplicar la investigaci
6 n. De hecho, no existen dos
 

6
 
proyectos de investigaci n que sean exactamente similares.
 

Siempre existen algun componente en ellos que los hace
 

diferentes.
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3. El principio de riesgos iguales
 

Este principio sostiene que el desarrollo de dos alternativas
 
tecnol6gicas tiene exictamente la misma probabilidad de 4xito o
 
de fracaso. Cualquiera que posea algun conocimiento de
 
estadistica matemitica, podri advertir que este principio es
 
falso.
 

4. El principio del sesgo intertemporal
 

Es un error el asignar recursos para la investigaci6n pensando

solamente en plazos cortos, puesto que el compromiso social de
 
la investigaci6n incluye el hallar soluciones nuevas para el
 
futuro. Sin embargo, cuando la investigaci6n comienza a
 
producir conduce hacia un flujo continuo de nuevas tecnologlas
 
ue duraran mientras la sociedad siga invirtiendo en
 
investigaci6n.
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CAPITULO XVI - LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IEE 



1. Introducci6n
 

El Perd dispone de una base agropecuaria muy reducida de s61o tres
millones de hectareas cultivadas anualmente (entre las cuales hay que
incluir los cultivos permanentes, los pastos y forestas cultivadas), y
con una poblaci6n total de alrededor de veinte millones de personas
presenta hoy en dia una 
relaci6n tierra/hombre de 0.15, aproximadamente,
la cual 
es una de las nas bajas del mundo. La FAO estimaba para 1980 una
relaci6n tierra/hombre de 0.33 para el promedio mundial.
 
Adicionalmente, se estima que la superficie actualmente bajo cultivo en
el 
Peri no aumentara significativamente en los pr
6ximos 15 6 20 anos, y
que en todo caso los aumentos que se registren en la frontera agricola
seran eventualmente compensados por las hectareas que anualmente van
dejando de producir por efectos de salinizaci6n, erosi6n,

desertificaci6n, desastres naturales, etc.
 
Pero tambiin se estinma que entre el 
ano 2000 y el ano 2005 la poblaci6n
total del Per6 habrg llegado a los treinta millones de habitantes, lo que
significaria en ese momento una relaci6n tierra/hombre de 0.10 a 0.11.
 
El pals, por lo tanto, con serias limitaciones para expandir su frontera
agricola, con una 
poblaci6n consumidora creciente principalmente en el
sector urbano (debido a las altas tasas de migraci6n rural-urbar.a
observadas en el pasado y en el presente y sobre las cuales todo indica
que todavia continuargn elevadas en los pr
6ximos 10 6 20 anos), y con una
base productiva que en el mejor de los casos deberi permanecer constante
en las praximas decadas, es pues evidente que la agricultura peruana
tiene que buscar acel.radamente el cambio de su tecnificaci6n, de 
un
rapido cambio tecnol6gico que le permita igualmente 
r6pidos aumentos en
la productividad de sus factores de producci6n, y de una mayor eficiencia
tecnica y econ6mica de su producci6n.
 

El objetivo del presente capitulo es el de describir y analizar la
experiencia peruana en la evaluaci6n de la investigaci6n y extensi6n
agropecuaria, con especial enfasis en la experiencia del INIPA. 
En
particular, se espera que con la descripci6n y analisis realizados se
pueda verificar qu6 tipo de "pay-off" econ6mico, social y politico han
tenido los esfuerzos realizados por el sector publico nacional, con el
apoyo de las instituciones internacionales de financiamiento, donaci6n y
asistencia tecnica.
 

Los diversos estudios de evaluaci6n interna y externa presentados en este
capitulo indican la existencia de claras evidencias de que en el periodo
1980-1985 ha habido un gran esfuerzo por parte del sector publico para
apoyar la planificaci6n y la ejecuci6n de las politicas de investigaci6n,
educaci6n y extensi6n agropecuaria en el Per6. 
 En cierta anera, el
esfuerzo del gobierno se orientaba a revivir el auge que tuvo el sistema
nacional entre fines de la decada del '50 y principios de la decada del
'70. El mencionado esfuerzo del sector publico se ha reflejado a trav~s
de un enorme conjurto d3 dispositivos y acciones que ha conducido a la
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creaci6n y funcionamiento de un sistema nacional 
no formal de
 

6
 
investigaci n, educaci6n y extensi


ejercen conjuntamente el Instituto Nacional de Investigacion 
y Promocion
 

Agropecuaria CINIPA) y la Universidad Nacional 
Agraria (UNA).
 

6 n en el Peru, cuyo liderazgo lo
 

Tal comb 2e indic6 en el capitulo anterior, existen 
algunos trabajos
 

metodol6gicis que han permitido realizar determinadas 
evaluaciones del
 

financiamiento del Sistema IEE en el Peru.
 

A travis de este capitulo se presentara, en primer 
tdrmino, la
 

n de los mecanismos institucionales y operacionales empledos
descripci
6
 

por el INIPA para la evaluaci
6n de sus actividades. En el caso de la
 

6 INIPA ha desarrollado un procedimiento que
investigaci n agropecuaria, el 

6 n de los diversos proyectos de
 

permita realizar la supervisi n y evaluaci
6
 

investigaci
6n a partir de los experimentos que se ejecutan a nivel 

de las
 

estaciones y sub-estaciones experimentales.
 

Luego se presenta una caracterizacion de la experiencia del INIPA en la
 

6 Posteriormente 
se realiza
 evaluaci n de la investigacion agropecuaria. 

6


la descripci n y analisis de los principales estudios de evaluacion
 

interna y externa ejecutados por y para el INIPA; para culminar con un
 

n y principales conclusiones y resultados de las
 
analisis de la situaci

6
 

evaluaciones realizadas.
 

2. Mecanismos y Procedimientos de Supervision y Evaluacion
 

2.1 Establecimiento
 

6 ano
 
La Direcci

6n de Investigaci n Agropecuaria del INIPA formul6 en el 


1983 una Directiva de Organo (No. 03-83-INIPA-DEIA-DIA), 
mediante la cual
 
6
6
 

normas para la supervisi n y evaluaci n de la
 
se establecieron las 

investigacion agropecuaria del INIPA.
 

2.2 Objetivos y Finalidades
 

6
6 n y evaluaci n son:

Los objetivos de las normas de supervisi


- Establecer el marco institucional que norme las acciones de 
6
 

supervisi
6 n y evaluaci

6 n de la investigaci n agropecuaria,
 

- Establecer las normas basicas que sirven para controlar y evaluar la 
6r de las acciones de investigaci6n'agrop

ecuaria que se ejecuci

mbito nacional.
desarrollan en el 


La principal finalidad de la directiva fue normar el procedimiento para
 
6n tecnica del Plan nacional (Programas,
la supervision y evaluaci


Proyectos de Linea y Sub-Proyectos) que conducen los 6rganos
 

como los que conducen otras instituciones
desconcentrados del INIPA, as! 

n mediante contratos o convenios con el INIPA.
de investigaci

6
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2.3 Ambito, Periodicidad y Elmentos de Juicio
 

Se indica que las acciones de supervisi6n y evaluaci6n se realizarin a
nivel nacional y local, en forma peri6dica ("... 
per lo menos dos visitas
anuales par estaci6n experimental"0) o, par disposici6n de la jefatura, en
cualquier oportunidad que estime conveniente. En las acciones de
supervisi6n y evaluaci6n se tendrin en consideraci6n los siguientes

elementos de juicio:
 

-
-
-
-

-

Plan de desarrollo del sector agrario
Diagn6stico de la producci6n agropecuaria
Plan nacional de investigaci6n agropecuaria
Proyecto de linea y sub-proyecto (posteriormente definidos comalinea de investigaci6n y proyecto de investigaci6n, respectivamente)
Recursos disponibles 

- Informes periSdicos 
- Publicaciones. 

2.4 Procedimientos y Mecanica Operativa para la Supervisi6n y Evaluaci6n
 

2.4.1 Preparaci6n del Plan de Supervisi6n
 

El plan de supervisi6n de las estaciones experimentales de los CIPA's y
otras instituciones con los cuales se 
realiza investigaci6n bajo convenio
 o contrato, sera aprobado en ultima instancia par el Director Ejecutivo
de Investigaci6n Agropecuaria y se pondri en conocimiento de los Organos

Ejecutivos.
 

La supervisi6n implicari por lo menos dos visitas anuales par estaci6n
 

experimental.
 

2.4.2 Dependencias por supervisar
 

Comprende a todas las estaciones experimentales de los CIPA's as! como 
a
las instituciones que realizan investigaciones bajo convenio o contrato
 
con el INIPA.
 

2.4.3 Mecanica Operativa
 

Secuencias de entrevistas segun el siguiente esquema:
 

2.4.3.1 Con el Director del CIPA
 

Especialmente cuando hay coincidencia con la localizaci6n de la o las
estaciones experimentales a supervisar. 
Alternativamente se usarin otros
medios para cumplir con esta finalidad en casos de no coincidencia.
 

Con el Director de la Estaci6n Experimental
 

Se solicitari la documentaci6n necesaria para el mejor cumplimiento de
las acciones par ejecutar y se elaborar 
el plan de actividades par

desarrollar. 
Asimismo, se verificari el cumplimiento de las

recomendacionos de las anteriores supervisiones.
 

2.4.3.2 
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2.4.3.3 Con el Director de la Estaci6n Experimental e Investigadores
 

Se dari a conocer la finalidad y el plan de supervisi6n. requiriindoles
 
tener preparada la documentaci6n necesaria (programacion, proyectos de
 

linea, sub-proyectos, informes peri6dicos y publicaciones), y otros que
 

sean necesarios a utilizarse durante las entrevistas individuales.
 

2.4.3.4 Individualmente con los Investigadores
 

En estas entrevistas individuales se analizar la ejecuci6n de los
 

experimentos bajo su responsabilidad, presentando la docuientaci6n
 
correspondiente para las revisiones y verificaciones.
 

Metas programadas en el aio. Basicamente so contrastan las metas
 
programadas en el ano y el estado de la ejecuci6n a la fecha de la visita
 
de supervisi6 n. Se utilizaran formatos especialmente diseiados para
 
captar la informaci6n, tanto a nivel nacional como local.
 

Revisi6n de proyectos de linea y sub-proyectos. Verificandose si e! o 
los objetivos del estudio estan claramente definidos y si el estudio 
cuenta con la correspondiente aprobaci6n. 

Visitas de campo. En las visitas de campo, invernadero y/o laboratorio
 
se verificari el estado de los trabajos en marcha, plan de ejecuci

6 n,
 
observaciones por registrar y los problemas que se hubieran presentado.
 
Uno de los aspectos importantes de la supervisi6n es el estado de los
 
experimentos en el campo, los mismos quo serin calificados segn la
 
siguiente escald: EFICIENTE, REGULAR y DEFICIENTE.
 

EFICIENTE: Cuando las condiciones en que se encuentran los experimentos
 
o trabajos son completamente satisfactorios, esperindose que los
 
resultados que se obtengan den la informaci6n requerida.
 

REGULAR: Cuando las condiciones en que se encuentran son factibls de
 
proporcionar informaci6n con validez tecnica o socio-econ6mica.
 

DEFICIENTE: Cuando las condiciones en que se encuentran no ofrecen
 
ninguna garantla de alcanzar la informacion esperada.
 

Experimento terminado (avance). Se revisarin los informes de los
 
experimentos terminados (avances) que incluyen a la informaci6n
 
resultante de experimentos cosechados durante el ano.
 

Sub-proyecto concluldo (logros). Se refiero a la consolidaci6n del total
 
de experimentos o trabajos programados y efectuados segun la naturaleza
 
del estudio. El esquema del irforme preparado por los investigadores
 
constarg de los siguientes items:
 

- Titulo 
- Autor 
- Introducci6n 
- Revisi6n de la literatura 
- Materiales y Mdtodos 
- Resultados 
- Discusi6n 
- Conclusiones 
- Recomendaciones. 
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Este informe serg elevado por el Director de la Estaci6n Experimental al
 
Director del CIPA, con copia a la Direccion Ejecutiva de Investigaci6n

Agropecuaria para su difusi6n.
 

Otras acciones relacionadas con la investigaci6n agropecuaria se 
refiere
 
a semilla basica, plantones, animales (reproductores), publicaciones,

consultas, analisis, diagn6sticos (protecci6n de cultivos y/o crianzas),

etc., para informar de los cuales se 
emplean formatos especificamente
 
disenados.
 

2.4.3.5 Reuni6n Final
 

Se realizarg con los investigadores de la dependencia supervisada. 
 El

supervisor efectuara un comentario general de la labor cumplida dando a
 conocer 
las observaciones y recomendaciones que se considerar~n en el

informe. Asimismo, se entregarin por escrito al Director de la

Dependencia las recomendaciones mas importantes para su ejecuci6n

inmediata. Copia de dichas recomendaciones seran enviadas al Director

Ejecutivo de Investigaci6n Agropecuaria y al Director del CIPA
 
correspondiente.
 

2.5 Evaluaci6n Final
 

La informaci6n obtenida a travs de la supervisi6n servira pava hacer la

evaluaci6n final del ano, por CIPA, de acuerdo al siguiente esquema:
 

2.5.1 
 Problem~tica del Sistema de Investigaci6n Aropecuaria
 

Senalar la funci6n general que cumplen la 
o las estaciones experimentales

frente a los imbitos geograficos que abarcan, indicando zonas de
 
producci6n de los CIPA's.
 

2.5.1.1 
 Estructura del programa de investigaci6n agropecuaria,

estaciones experimentales comprendidas en 
la oranizaci6n del
 
CIPA y zonas de producci6n que abarcan cada una de ellas
 

Criterios de evaluaci6n:
 

- Potencial humano
 
-
 Numero total de trabajadores, porcentaje del personal profesional,
 

ticnico y auxiliar
 
-
 Nivel de capacitaci6n del personal profesional.: cifras porcentuales
 

por especializaci6n o grados academicos
 
- Recursos fisicos
 
- Construcciones, equipo, tierras para investigaci6n; indicar si 
su


disponibilidad es adecuada, suficiente, insuficiente o no existe
 
- Recursos presupuestarios.
 

En relaci6n con las funciones quo se deben cumplir si 
son suficientes o
 
insuficientes.
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2.5.1.2 	 Principales problemas tecnol
6gicos de los cultivos, crianzas
 

y/o disciplinas, en el imbito de la o las estaciones
 

experimentales
 

Sefialar los productos considerados en el Plan de Desarrollo del Sector y
 

la problematica mis saltante.
 

2.5.2 Desarrollo del Plan de Investigaci
6 n Agropecuaria
 

Se evaluara de acuerdo a los siguientes criterios:
 

n de las
 

estaciones experimentales y de los contratos o convenios (evaluaci6 n
 

cuantitativa)
 

2.5.2.1 	 Metas programadas y ejecutadas del programa de operaci6
 

2.5.2.2 	 Proyecto de Investigaci6n
 

Se analizara el cumplimiento de metas a nivel de linea de investigacion
 

en relaci 6n a prioridades.
 

2.5.2.3 	 Producci6n d3 Semilla, Plantones y Arimales
 

Se analizari el cumplimiento de metas y el aporte de semilla bisica para
 

el establecimiento de semilleros oficiales u oficializados; asimismo,
 
para el caso de animales (reproductores) la contribuci6 n al usuario.
 

2.5.2.4 	 Difusi6n de Logros de la Investigaci6n
 

Se analizara el cumplimiento de metas, prestaci6n de servicios para las
 
siguientes actividades: publicaciones, consultas y seminarios.
 

2.5.3 	 Conclusiones
 

Se indicaran las conclusiones a las que se ha llegado en el proceso de
 

evaluaci6n.
 

2.5.4 	 Recomendaciones
 

Se propondrin los ajustes correspondientes a introducir en el Plan
 
Nacional de Investigaci6n Agropecuaria.
 

2.6 Modificaciones Posteriores
 

En julio de 1985, para facilitar las acciones de Supervisi6n y Evaluaci6n
 

se puso en marcha el Sistema de Informaci6n de Seguimiento de los
 
Experimentos del Plan Nacional de Investigaci6n Agropecuaria.
 

La finalidad era contar con informaci6n ripida y actualizada (programada
 

para ser analizada por computaci6n electr6nica) sobre el avance de la
 

ejecuci6n de los experimentos y los problemas que los afectan,
 

representando un perfeccionamiento y una agilizaci6n, tanto en el acopio
 

como en el anilisis de la informacion.
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2.7 Localizaci6n Institucional
 

Las acciones de evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria (en su
 
sentido mas amplio, que incluye el seguimiento, la supervisi6n y el
 
control, y la evaluaci6n prc-piamente dicha) son ejecutadas por varias
 
dependencias de la institucl6n.
 

2.7.1 A Nivel Nacional
 

El seguimiento de la marcha de los experimentos de cada proyecto de
 
investigaci6n es coordinado por la Direcci6n de Investigaci6n

Agropecuaria con el apoyo de la Oficina de Biometria e Informatica de la
 
misma Direcci6n.
 

Las acciones de control y verificaci6n peri6dica que las dependencias de
 
la instituci6n estin cumpliendo con las normas y procedimientos de
 
utilizaci6n de recursos f sicos, financieros y humanos, y con el manual
 
de funciones, de conformidad con la ley General de Control, 
son
 
realizadas por la Oficina de Control Interno -
OCI.
 

Estudios y actividades especificas de seguimiento y evaluaci6n son
 
realizadas por la Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n, que fue creada por

el Convenio de Prestamo No. PE2150 del Banco Mundial al Gobierno del
 
Per6, aprobado en 1982, para ser ejerutado por el INIPA. La referida
 
Unidad, que funciona con personal especialmente contratado qued6

vinculada, funcional y administrativamente, a la Oficina de presupuesto y

Planificaci6n (OPP), del INIPA.
 

Las actividades de evaluacion socioecon6mica de la investigaci6n

agropecuaria son 
realizadas por el Programa Naclonal de Agroeconomia

(PAE) creado en noviembre de 1983, y sirven ce apoyo a las funciones de
 
la Oficina de Agroeconomia y Comercializaci6n Rural (OACR), creada en
 
1984. 
 Las areas de acci6n del PAE relacionadas con: a) sistemas de
 
producci6n y fortalecimiento empresarial; b) apoyo a los programas de
 
credito agropecuario; y c) investigaciones agroecon6micas, desarrollan y

ejecutan proyectos y estudios de evaluaci6n socioecon6mica de la
 
investigaci6n agropecuaria. 
Mas adelante se darg informaci6n detallada
 
sobre dichos proyectos y estudios.
 

2.7.2 A Nivel Desconcentrado
 

Las acciones de evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria desarrolladas
 
por las diversas dependencias y programas a nivel nacional tienen su
 
contraparte en los 6 rganos desconcentrados (CIPA's) de la instituci6n.
 

Las estaciones y sub-estaciones 2xperimentales ejecutan las actividades
 
de supervisi6n, seguimiento y evaluaci6n, sey6n las directivas y normas
 
emanadas de la Sede Central 
(Direcci6n Ejecutiva de Investigaci6n

agropecuaria -
DEIA, Oficina de Presupuesto y Planificaci6n - OPP, etc.)
 
y del CIPA respectivo.
 

Las oficinas de Programaci6n de los CIPA's I (Piura), II (Chiclayo), III
 
(Trujillo), IV (Huaraz) y IX (Cajamarca), que abarcan el area
 
parcialmente financiada por el Prestamo del Banco Mundial, sirven de
 
apoyo a las actividades de la Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n de la
 
OPP.
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Las oficinas de control interno de los CIPA's sirven de apoyo a las
 
actividades de control y verificaci 6n peri6dica de la OCI a nivel
 
nacional.
 

Las Oficinas de Agroeconomla y Comercializaci6n Rural de los CIPA's
 
apoyan las actividades y ejecutan parte del Plan Anual de Trabajo del
 
Programa Wacional de Agroeconomia y de la OACR a nivel nacional.
 

2.8 Papel de las Instituciones Internacionales
 

La participaci6n de las instituciones internacionales de asistencia
 
tecnica y financiera (estas ultimas a traves de pristamos y donaciones),
 
en la definici6n de los objetivos, la programaci6n, ejecuci6 n,
 
seguimiento y evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria en el caso del
 
INIPA, se puede resumir de la siguiente manera:
 

2.8.1 Banco Mundial
 

El Proyecto del Prestamo No. PE2150 del Banco Mundial al INIPA (por un
 
monto neto de 40.6 millones de d6lares mas una contraparte nacional de
 
39.4 millones de d6lares previo a la creaci6n de la Unidad de Seguimiento
 
y Evaluaci6n, la cual en el organigrama del INIPA qued6 vinculada a su
 
Oficina de Presupuesto y Planificaci6n. Del costo total del proyecto se
 
destinaron 650,000 d6lares aproximadamente para financiar la referida
 
unidad durante cinco anos, sendo 178,000 mil d6lares el primer ano y
 
118,000 d6lares en cada uno de los cuatro anos siguientes. Con estos.
 
recursos se previ6 la compra de vehiculos y equipos de oficina, y la
 
contrataci6n de seis profesionales, diez tecnicos de nivel medio y tres
 
auxiliares.
 

El Proyecto del Banco Mundial previ6 que la investigaci6 n seria
 
supervisada por los coordiriadores de la investigaci6n por productos y por

los principales cientificos de las estaciones experimentales, con la
 
ayuda de los co-lideres de los progcamas nacionales.
 

El programa de investigaci6n estaria sujeto a una revisi6n anual. Esto
 
permitiria ademas del seguimiento y analisis, un examen de la calidad de
 
los trabajos de investigaci6n; ademas los estudios realizados por la
 
unidad podrian servir de base para la asignaci6n de recursos financieros
 
y humanos entre provramas alternativos.
 

Cada proyecto de investigaci6n seria calificado (evaluaci6n ex--ante)
 
segun el grado de cumplimiento de sus objetiuos especificos, su relaci6n
 
con los problemas existentes, la urgencia del problema, las metas de los
 
programas nacionales, los costos en relaci6n con los beneficios
 
potenciales y la probabilidad de que los resultados de la investigaci6n
 
se puedan obtener en otra parte.
 

Ademas de la revisi6n interna mencionada, el Proyecto del Banco Mundial
 
previ6 que cada dos anos se revisarlan los programas de investigaci6n,
 
pro medio de un grupo externo de especialistas seleccionados. Este grupo
 
externo tambiin se encargarla de realizar un estudio inicial de la
 
organizaci6n del INIPA en el campo de la investigaci6n y extensi6n, y

darla la asesorla necesaria acerca de la forma de implantar un sistema
 
interno por parte de la propia instituci6n.
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2.8.2 AID 

El Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n (IEE) aprobado on
 
febrero ae 1980, financiado par AID a tray~s de un prestamo al Gobierno
 
del Peru por US$ 9 millones, una donaci6n para asistencia tecnica de US$

2 millones y con una contrapartida nacional de US$ 4 millones aportada
 
per el Gobierno, previ6 el establecimiento de un plan de evaluacion en
 
tres niveles:
 

a) A nivel agregado, para evaluar:
 

-
 Cambios en la producci6n derivados de aumentos en los rendimientos y
 
en el area cultivada;
 

-
 Cambios en las exportaciones e importaciones;
 

-
 Cambios en los precios reales de los productos derivados de aumentos
 
de oferta;
 

- Cambios en los niveles de g tos del Gobierno en relaci6n al apoyo
 
requerido; y
 

- La marcha del proyecto on relaci6n a su estructura y a su
 
I.rogramaci6n.
 

b) 
 A nivel del propio sistemw 11E, para evaluar:
 

- Nurmero y calidad del personal capacitado par el proyecto;
 

- Calidad de la operatividad de los programas nacionales par producto,
 
a lo largo del tiempo;
 

- Calidad d.? la investigaci6n adaptativa, reflejada en los cambios en 
la producci6n; y 

- Los desembolros.
 

C) A nivcl de algunos componentes seleccionados del Proyecto IEE, para

evaluar: 

- Los programas nacionales par prooucto 

- Los laboratorios regionales de servicio 

-
 Los varios niveles del programa de capacitaci6n.
 

En todos los casos 
la evaluaci6n seria del tipo comparativo, entre lo
planeado y las acciones realmente implementadas. As!, par ejemplo, al

nivel de un programa nacional por producco desarrollando sus actividades
 
en las greas rurales, la evaluaci6n consistiria en medir las diferencias
 
entre lo plaiiaado y lo ejeiutado en relaci6n a:
 

- Cantidad y calidad de los tecnicos del programa 

- Diseminaci6n y utilizaci6n de paquetes tecnol6gicos 
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- Solicitudes de asistencia ticnica; y 

- Tasas de adopci6n de la tecnologla, cambios en la produccion, etc. 

Las evaluaciones mencionadas serlan conducidas anualmente, en forma
 
conjunta, por la misi6n de AID en el Peru y el INIPA (en ese entonces 
1980 - era el Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria - INIA), a
 
travis de la divisi6n de Administraci6n del Proyecto IEE, empezando un
 
aio despu~s de la implementaci6n inicial del proyecto. Finalmente, el
 
proyecto consider6 que serla necesaria asistencia t~cnica de corto plazo
 
para asistir a la instituci6n en el desarrollo de un modelo conceptual y
 
en la selecci6n de metodologlas de evaluaci6n especificas.
 

En la prcIica, el Plan de Evaluaci6n del Proyecto IEE se ha venido
 
ejecutando con la participaci6n de diversas instituc'nnes, dependencias y
 
programas. En dicho plan que comprendia acciones de evaluaci6 n internas
 
y externas, han participado la propia Misi6n de AID en el Peru, la
 
Universidad del Escado de Carolina del Norte (NCSU), el INIPA a traves de
 
su Oficina de Agroeconomla y Comercializaci6n Rural y su Programa
 
Nacional de Agroeconomia, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
 
Desarro.lo (BID), estos dos utimos aportando los profesionales que
 
fueron solicitados para las diferentes misiones de evaluaci6n.
 

En esta Secci6n es importante resaltar y reconocer el papel fundamental
 
que ha tenido la NCSU en todas las actividades de evaluaci 6n interna y
 
externa de la investigaci6n agropecuaria del INIPA y de la instituci6n
 
como un todo.
 

En lo q,.e se refiere a la evaluaci6 n interna, NCSU tuvo un aporte muy
 
significativo en la elaboraci6n y ejecuci6n del Programa Nacional de
 
Agroeconomia. El PAE es, esencialmente, un programa disemado para la
 
evaluaci6n permanente de las actividades de generaci6n y transferencia de
 
tccnologia, de verificaci6n de su adopci6n y de los factores que
 
favorecen o dificultan dicha adopci6n. La mayorla de los proyectos del
 
PAE estan disenados, directa o indirectamente, para evaluar las acciones
 
de la investigaci6n agropecuaria, identificar y resolver los problemas
 
que dificultan la adopci6n de tecnologia, y evaluar los impactos actuales
 
y potenciales de las nuevas tecnologlas. En la seccion de descripci6n y
 
analisis de las metodologlas de evaluaci6n usadas por el INIPA se
 
presentaran y discutiran las experiencias y resultados del PAE.
 

Las acciones y resultados de las evaluaciones externas promovidas y
 
desarrolladas por instituciones internacionales, seran presentadas mas
 
adelante.
 

2.8.3 BID e IICA
 

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Instituto
 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura han contribuldo a la
 
evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria desarrollada por el INIPA y a
 
la evaluaci6n de la instituci6 n como un todo. La contribuci6n se
 
canaliz6 a travis del Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario
 
(PEPSA), el cual hizo posible que el IICA pudiera contratar un grupo de
 
profesionales capacitados que tuvo a su cargo la ejecuci6n de algunos
 
proyectos del PAE.
 

http:Desarro.lo
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2.8.4 JUNAC
 

La Junta del Acuerdo de Cartagena tambign colabora con el proceso de

evaluaci6n de la investigaci6n agropecuaria, al haber financiado al INIPA

dos proyectos piloto dentro de 
su Programa de Apoyo al Desarrollo

Tecnol6gico Rural (PADT-Rural). El primer proyecto fue disenado para

medir la tasa de adopci6n de nuevas tecnologlas por pequenos agricultores

en la Sierra del Departamento de La Libertad. El segundo,tiene por

objetivo desarrollar una metodologla que permita realizar posteriormente
 
un inventario tecnol6gico, tanto a nivel nacional como a nivel de los
 
paises del grupo andino.
 

3. 	Otras Experiencias Institucionales de Evaluaci6n
 

La mayor experiencia institucional de evaluaci6n de la investigaci6n y
e:-tensi6n agropecuaria ha sido desarrollada por el INIPA, no existiendo
 
mayores evidencias de otras experiencias de tipo institucional en este
 
aspecto.
 

El umico antecedente conocido en el pals ha sido realizado a nivel

individual y corresponde a una evaluaci6n ex-post de un prograa de

investigaci6n, Ilevada a cabo por Hines, contando con el apoyo logistico

de la Universidad Nacional Agraria, como trabajo de Tesis de Doctorado
 
para obtener el grado de Ph.D. en la Untversidad de Princeton, USA y que

fuera concluldo en el ano 1972.
 

Dicho estudio, denominado "The Utilization of Research for development:

Two Case Studies in Rural Modernization and Agriculture in Peru". evalu6
 
los retornos econ6micos y socialej a las inversiones en las

investigaciones le riiz, realizadas en el Peru entre los anos 
1954 	y

1967. 
 El estudio utiliz6 datos de costos y beneficios de las referidas

investigaciones y sigui6 el metodo conocido como el excedente econ
6mico,
 
para estimar los beneficios que se derivan de un desplazamiento hacia !a
derecha en la curva de oferta de majz, estinando as! los beneficios

derivados del excedente de los consumidores y de los productores.
 

Los principales resultados de este estudio fueron los siguientes:
 

lro) La tasa interna de retorno a las inversiones en la investigaci6n en
 
malz en el Peru en el perlodo 1954-1967 varla entre 35% y 40%.
 

2do) Cuando, ademas de los beneficios de la investigaci6n en taiz, so
 
consideran los beneficios de las recomendaciones de un "paquete

tecnol6gico" completo para el cultivo del ma1z, se estim6 que su

respectiva tasa interna de retorno estarla variando entre 50% y 55%.
 

4. 	Caracterizaci6n de la Experiencia del INIPA en Evaluaci6n de la
 
Investigaci6n y Extensi6n Aropecuaria
 

1.1 	 Evaluaciones Internas
 

Como 	se ha mencionado en la Secci6n 2.7 las acciones de evaluaci6n de la

investigaci6n agropecuaria 
en el INIPA, incluyendo actividades de

seguimiento, supervisi6n y control, y la evaluaci6n propiamente dicha son
 
ejecutadas por diversas dependencias de la instituci6n.
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El seguimiento de la ejecuci
6n de los experimentos, incluyendo la
 

identificacion de problemas que afectan la fase de ejecuci6n con la
 

finalidad de tomar medidas correctivas es coordinado por la Direcci6n de
 

Investigacion Agropecuaria con el apoyo de la Oficina de Biometrla e
 

Informitica de lI misma Direcci6n y mas recientemente con el apoyo del
 

Servicio Nacional de M~todos y Analisis Cuantitativos --SEKAC. A nivel
 
nacional igualmente, las acciones de supervisi

6n, control y verificaci6n
 
peri6dica del cumplimicnto por parte de las dependencias de la
 
instituci6n acerca del cumplimiento de normas y procedimientos referidos
 
a la utilizaci6n de los recursos fisicos, financieros y humanos, de
 
conformidad con la ley general de control, son realizadas por la Oficina
 
de Control Interno - W.I.
 

Algunos estudios y actividades especificas ae seguimiento y eva!uaci
6n
 

son realizadas por la Unidad de Seguimiento y Evaluaci
6n que fue creada
 

por el Convenio de Pr~stamos PE-2150 del Banco Mundial al gobierno del
 
Perx, aprobado en 1982 para ser ejecutado par el INIPA. Dicha unidad,
 
que funciona con personal especialmente contratado, qued6 vinculada
 
funcional y administrativamente a la Oficina de Presupuesto y
 
Planificaci6n (OPP) del INIPA, y hasta la fecha ha realizado diversos
 
estudios, como se vera mas adelante.
 

Las actividades de evaluaci6n socio-econ6mica de la investigaci6n
 
agropecuaria son realizadas por el Programa Nacional de Agroeconomia,
 
como apoyo a las funcionas de la Oficina de Agroeconomia y
 
Comercializaci6n Rural. Hasta iafecla el Programa V la Oficina han
 
realizado diversos proyectos y estudios de avaluaci

6n, principalmente en
 
las areas de sistemas de producci6n y fortalecimiento empresarial, apoyo
 
a los programas de cr~dito agroecuario e investigaciones agroecon6micas,
 
a travis de las cuales ejecuta proyectos y astudios de evaluacion
 
socio-econ6mica de la investigaci6n agropecuaria. Asimismo, el programa
 
a traves de profesionales de la Universidad del Estado de Carolina del
 
Norte y del "Virginia Polytechnic Intitute and State University - VPI &
 
SU", y por medio de ur. contrato con la AID en el Peri, realiz6 un estudio
 
de costo/ber,eficio de la investigaci6n y extensi 6n agropecuaria en el
 
Peri, en el ano 1985. Sobre este estudio se presenta mayor informaci6n
 
mas adelante.
 

A nivel descentralizado las acciones de evaluaci
6n de la investigaci6n
 

agropecuaria se desarrollan a traves de las diversas dependencias de los
 
Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Las estaciones y
 
sub-estaciones experimentales ejecutan las actividades de supervision,
 
seguimiento y evaluaci6 n, segun las directivas'y noras emanadas de la
 
sede central, eltravis de la Direcci6n Ejecutiva de Investigaci

6n
 
Agropecuaria, de la Oficina de Presupuesto y Planificaci6n y del propio
 
CIPA.
 

Las Oficinas de Programaci6n de los CIPA's del Norte del pals (CIPA
 
I-Piura, CIPA II-Ch.clayo, CIPA III-Trujillo, CIPA IV-Huaraz y CIPA
 
IX-Cajamarca), que abarcan el area parcialmente financiada por el
 
pr~stamo dpl Banco Mundial, sirven de apoyo a las actividades de la
 
Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n. Las Oficinas de Control Interno de
 
los CIPA's sirven de apoyo a las actividades de supervisi

6n, control y
 
verificaci6n peri6dica de la OCI a nivel nacional. Las Oficinas de
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Agroeconomia y Comercializaci6n Rural de los CIPA's, por su parte, apoyan

las actividades y ejecutan parte del Plan Anual de Trabajo del Programa

Nacional de Agroeconomia y de la Oficina de Agroeconomla y

Comercializaci6n Rural a nivel nacional.
 

Adicionalmente, el Informe Anual del INIPA referente al ano 1984,

denominado "Acciones y Logros del Intituto Nacional de Investigaci6n y
Promoci6n Agropecuaria", publicado en 1985, constituye en su esencia un
 
ejercicio de evaiuaci6n interna, 
tanto de las actividades de
investigaci6n, como de las actividades de extensi6n y promoci6n

agropecuaria, desarrolladas por la instituci6n.
 

Dicho Informe presenta una evaluaci6n de 
impacto de las actividades de la

instituci6n en terminos de los rendimientos promedio obtenidos por los

agricultores en los principales productos agricolas del pals, entre 
los
 anos 1980 y 1984. En la elaboraci6n del referido Informe, participaron

diversas dependencias de la sede central, 
todos los CIPA's, los proyectos

de inversi6n, la Universidad del Estado de Carolina del Norte, la Misi6n
de la Asociaci6n Israeli de Cooperaci6n Internacional - AICI, los lideres
 
y co-lideres y los tecnicos asignados a los programas nacionales por

producto y por sistema de producci6n, de los servicios nacionales, de los
 programas nacionales de apoyo de los programas colaborativos de apoyo a
la investigaci6n agropecuaria (Suelos Tropicales y Rumiantes Menores),
 
entre otros.
 

4.2 Evaluaciones Extermas
 

Durante el perlodo 1984-1985 se han realizado por lo menos cuatro grandes

evaluaciones externas. 
 Estas evaluaciones no se limitaron a las

actividades de investigaci6n agropecuaria de la instituci6n, sino que

ademas incluyeron a las actividades de extensi6n, capacitaci6n y fomento

agropecuario. 
Las dos primeras ya hablan sido previstas y programadas

anteriormente por los propios proyectos de inversi6n. 
La tercera fue

especialmente solicitada por la jefatura de la instituci6n, y !a ultima
 
se realiz6 como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones de la
 
primera evaluaci6n.
 

Dichas evaluaciones fueron las siguientes: 
 1) Evaluaci6n del Proyecto de
Investicaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agropecuaria (Proyecto IEE) derivado

de un acuerdo de prestamo y donaci6n firmado entre el Gobierno del Peru y

la AID, en 1980. 2) Evaluaci6n y Supervisi6n del Proyecto de

Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria (Proyecto IEA) derivado de un

acuerdo de prestamo firmado entre el Gobierno del Peru.y el Banco

Ifund.al, en 1982. 
 3) Evaluaci6n del modelo instituconal del INIPA

realizada por una Misi6n del "International Service for National

Agricultural Research - ISNAR". 4) Evaluaci6n de la viabilidad y

efectividad del sistema peruano de investigaci6n, educaci6n y extensi6n
 
agropecuiria, promovida por la AID y el INIPA.
 

En la secci6n 16.4 se presentargn los objetivos, metodologia y
principales conclusiones y recomendaciones derivadas de cada una de las
 
evaluaciones externas mencionadas.
 

http:Ifund.al
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Tiemp3 o Epoca de la Evaluacion
4.3 


Entre las formas mis caracteristicas de evaluaci6n permanente y 
eventual
 

de la investigaci6n agropecuaria, el INIPA ha seleccionado actividades 
de
 

6
n

seguimiento (monitoreo) y de evaluacion ex-post de la investigaci


n de 	la programaci
6n y


agropecuaria. En las reuiiones anuales de revisi
6


de los proyectos que componen los programas nacionales, y de 
elaboraci6n
 

de nuevos proyectos para dichos programas para el ano siguiente, 
se ha
 

n ex-ante de la
tratado de introducir el concepto de evaluaci
6


investigacion agropecuaria, y se han hecho algunas tentativas especificas
 

para realizar ese tipo de evaluaci
6n. Sin embargo, hasta el momento no
 

se ha F dido realizar un estudio sistematico de evaluaci
6n ex-ante, ni
 
estudio en esta
 tampoco se tiene conocimiento de la publicaci

6n de alg. 


area.
 

Las actividades de seguimiento de los proyectos de investigacion 
se
 

ializatt a traves de las dependencias de la instituci6n y de acuerdo con
 

las metodologlas ya mencionadas y descritas anteriormente. Las
 
realizan de
actividades de seguimiento de los programas nacionales se 


varias maneras:
 

1) 	A travs de los informes trimestrales y anuales presentados por los
 

co-lideres de los referidos programas;
 

A traves de visitas peri6dicas, aunque no sistematicas, realizadas
2) 	
por diversos niveles de personal directivo de la institucion, as!
 

como por directivos y profesionales de los proyectos de inversi6n,
 

universidades y centros internacionales de investigacion
 
realizan tanto a la sede de los programas
agropecuaria, y que se 


nacionales como a sus respectivas estructuras sat6lites, incluyendo
 

muchas veces visitas a los agricultores que son apoyados directa o
 

indirectamente por los programas nacionales;
 

3) 	Por medio de estudios especificamente disenados y ejecutados, aunque
 

no peri6dicamente, coriducidos por caversas dependencias, pero
 

fundamentalmente por el programa nacional de agroeconomia a trav~s
 

de la Oficiru de Agroeconomia y Comercializaci6n Rural, y por la
 
n y
U tidad de Seg.imiento y Evaluaci

6n del Proyecto de Investigaci
6


Extensi6n Agropecuaria. En ambos casos, las dependencias centrales
 

son apoyadas por las estructuras descentralizadas de los CIPA's.
 

4.4 	Cobertura yNivel de las E%aluaciones 

Las actividades de seguimi, to evaluaci6n del INIPA presentan las mas
 
se haya llegado todavla a una
variadas formas, ppro sin qui 


A traves de las actividades de seguimiento de los
sisternatizaci6n. 

proyectos de investigaci

6n se evalan sus resultados t~cnicos y lo mismo
 

se consigue por medio de las evaluaciones de los programas nacionales.
 

Por medio de estudios especificos de secaimiento y acompanamiento de
 

productores directa o indirectamente bexeficiados por las actividades de
 

n y extensi6n, tambien se eval6a el grado de diseminaci
6


investigaci6	 n de
 
n.
la tecnologia, o de los resultados de los proyectos de investigaci

6
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En lo quo se refiere al impacto real del uso de las tecnologlas
 
generadas,, tambign conocidadas como evaluaci6n de impacto, tambign se han
 
desarrollado algunos estudios de evaluaci6n de la rentabilidad (tasas de
 
retorno) a travs del analisis de los costos y benefficios de la
 
investigaci6n y de la extensi6n agropecuaria desarrollada po: el INIPA.
 
El seguimiento y la evaluaci6n de la investigaci6n se hace tanto a nivel
 
de proyecto como de programa nacional.
 

Igualmente, las actividades de evaluaci6n comprenden tanto el nivel
 
microecon6mico de estudios realizado en las unidades de producci6n de los
 
agricultores, como el nivel macro-econ6mico, a traves de la expansi6n de
 
los resultados de los estudios micro-econ6micos y de la observaci6n y
 
analisis de las informaciones estadisticas producidas por el propio

INIPA, por otras instituciones del sector agrario como la Oficina
 
Sectorial de Estadistica y la Oficina Sectorial de Planificacion Agraria,
 
y por otras instituciones oficiales de estadistica de otros sectores.
 

5. 	 Descripci6n y Analisis de los Principales Estudios de Evaluaci6n
 
Interna y Externa Desarrollados por (y para) INIPA
 

En esta secci6n se incluye un conjunto de estiidios de evaluaci6r
 
desarrollados directamente por el INIPA o a solicitud de 4ly haciendo la
 
respectiva caracterizaci6n de cada estudio relacionandolo con los
 
diferentes t6picos presentados en la secci6n anterior.
 

5.1 	 Evaluaci6n Interna
 

5.1.1 Estudios de Seg.iqmiento
 

La estrategia, organizaci6n y metodologia de seguimiento o monitoreo de
 
los proyectos de investigaci6n agropecuaria presentados en la Secci6n 2,
 
por lo reciente de su implantaci6n (julio de 1985) no ha tenido tiempo de
 
presentar a nivel nacional sus resultados mas importantes, y menos tiempo

ha habido todavla para poder realizar una evaluaci6n del sistema de
 
seguimiento o monitoreo de los proyectos. 
 Se espera que en el transcurso
 
del aio 1986 aparezcan oa primeros resultados concretos del sistema de
 
seguimiento o monitoreo de los proyectos y experimentos establecido en
 
1985.
 

Sin embargo, debido a las caractea, ticas del sistema, las facilidades de

6
programaci6n y c mputo ya existens>ls, las caracteristicas del propio
 

sistema en cuanto a:
 

1) sus facilidades de tabulaii6n de la informaci6n cnlectada (la que

puede hacerse por experimento, proyecto, programa, localidad, provincia,

departamento, CIPA, programa nacional, regi6n natural, y nivel nacional) y
 

2) su vinculaci6n a un sistema de c6digos para el seguimiento da la
 
ejecuci6n de cualquier experimento o proyecto, se espera que el sistema
 
en general tenga la versatilidad, agilidad y efectividad que todo sistema
 
de seguimiento necesita, para que el pcrsonal directivo y las autoridades
 
de la instituci6n tomen inmediatamente las medidas correctivas que

cualquier experimento o proyecto requiera.
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La Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n del Proyecto de Investigaci6n y
 

Extension Agropecuaria ya cuenta con una metodologla de seguimiento de la
 

la cual ha sido probada en los CIPA's I-Piura, II-Chiclayo y
extensi6n, 

IX-Cajamarca. En su manual de seguimiento y evaluaci

6n de proyectos
 

agr~colas y de desarrollo rural, el Banco Mundial establece como politica
 

que el sistema de seguimiento debe considerarse como parte de la
 

administraci 6n general, en raz6n de que el seguimiento y evaluaci6n "debe
 

ser una dependencia al servicio de la gerencia y estar estrechamente
 
°
 identificado con esta .
 

Aunque se trata de actividades especificas de seguimiento de la
 
extensi6n, como estas actividades tambien afectan a los sistemas dc
 

producci6n y productividad de los agricultores directa o indirectamente
 
los
atendidcs por el servicio de extensi

6n, y como dicho impacto en 

sistemas de producci6n y en la productividad no hubieran sido posible sin
 

el concurso de la investigaci 6n agropecuaria y sus respectivos resultados
 

producidos dentro de la misma i!stituci6n o adaptados por ella, se
 
considera importante hacer un resumen y mencionar las principales
 
caracteristicas de dos do los estudios realizados por la Unidad de
 
Seguimiento y Evaluaci6n.
 

5.1.1.1 Sequimiento a Agricultores de Enlace del CIPA I-Piura
 

El principal objetivo de este estudio fue el de hacer el seguimiento
 
sobre algunos indicadores do eficiencia y eficacia del sistema de
 
extensi6n del CIPA I-Piura, determinandose la frecuencia y duraci6n de
 
las visitas del sectorista, el nivel de adopci6n de los mensajes, el tipo
 

de mensaje mas frecuentemente adoptado, el nivel de irradiaci6
n de los
 
mensajes y las opiniones de los agricultores de enlace en relaci6n al
 
servicio de extensi 6n.
 

Como metodologia, el estudio determin6 una muestra de 77 agricultores de
 
enlace entre 1,592 que existen en el CIPA I. Esa muestra se realiz6 en
 

tres etapas al azar. En la primera etapa de un total de 18 agencias, se
 

eligieron 9 agencias al azar; en la segunda etapa, tambiin al azar, se
 

seleccionaron 36 sectores de un total de 39; y en la tercera etapa se
 
seleccionaron 2 agricultores de enlace en promedio pcr cada sector. Con
 
los agricultores asi seleccionados en esta encuesta, se aplic6 un
 
formulario por medio de dos equipos de campo, los cuales debidamente
 
supervisados, trabajaban de acuerdo con la distribuci6n geogr~fica de las
 

agencias. Despugs de transferir la informaci6n colectada en hojas de
 
codificaci6n y de haber realizado la debida depuraci6n do !a informaci6n,
 
se aplic6 el Programa SPSS-X.
 

Las principales conclusiones de este estudio fueron las siguientes:
 

1) La edad promedio estimada de los agricultores de enlace es de 45
 
anos, edad que se considera adecuada para la recepci6n de
 
conocimientos y su aplicaci6n para obtener mejores rendimientos en
 
la producci6n; el nivel de educaci6n es aceptable, siendo que el 41%
 
de los entrevistados tenlan estudios primarios y 20% estudios
 
secundarios.
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2) 	Los agricultores de enlace del CIPA I, generalmente tienen familia
 
nwmerosa (entre 6 y 10 familiares que dependen del productor, pero

el nivel de participaci6n en el trabajo de campo es solamente de 1 a
 
2 familiares).
 

3) 	El promedio de tenencia de la tierra es de 5 has., 
lo que puede

indicar que la selecci6n de los agricultores de enlace se ha

realizado en base a agricultores que garantizan un minimo de

potencial en la aplicaci6n de los conocimientos transmitidos.
 

4) Los productos mis importantes son el arroz, maz, lim6n y platano.
 

5) El 88% de los agricultores son visitados por los sectoristas y 61%
de los agricultores reciben la visita con una frecuencia quincenal;

en promedio los agricultores de enlace han estado recibiendo las
visitas del servicio de extensi6n durante 20 meses; el tiempo
promedio de duraci6n de una visita es de una hora diez minutos.
 

6) 	El 91% de los agricultores estin de acuerdo con los mensajes

transmitidos por el servicio de extensi6n, lo que demuestra que el
grado de aceptaci6n del servicio es relativamente bueno; los
 
mensajes m~s difundidos son sobre siembra, fertilizaci6n y

tratamiento fitosanitario; el 52% de los agricultores de enlace

considera que los mensajes son utiles porque sirven para producir

mas, 	mientras que el nivel promedio de recepci6n se calcul6 en 91%,

el nivel de comprensi6n se ha calculado en 89%.
 

7) 	El 71% de los agricultores de enlace han solicitado cr~dito, pero

solamente el 22% lo recibieron total y oortunamente, el 19% en
forma oportuna, pero parcial y el 19% 
en forma inoportuna total.
 

8) 	En lo que se refiere a la comercializaci6n, se verific6 que la

producci6n de los agricultores de enlace es vendida tanto en la
 
unidad de producci6n, como en los mercados locales.
 

9) 
Se determin6 que el grado de irradiaci6n es de cinco agricultores
 
por agricultor de enlace.
 

10) 
 Se concluye, c.- zomentario general, que los agricultores de enlacesolicitan mis . 'j u y demostraciones, mayor frecuencia en las
visitas y apoyo en las gestiones con el Banco Agrario para que el 
credito sea mis oortuno. 

5.1.1.2 Seguimiento de las acciones de extensi6n y un 	ensayo d
evaluaci6n en el CIPA IX - Cajamarca,Campaja Agricola 1984-1985 

El objetivo principal del estudio fue el de medir el grado en que se
vienen cumpliendo las acciones de extensi6n en el CIPA IX-Cajamarca, y la
 manera como los agricultores de enlace vienen respondiendo a tales

acciones. Adicionalmente, el estudio trat6 de hacer un ensayo de

medici6n indirecta de los efectos o impactos del Proyecto de
Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria (Proyecto IEA), financiado por el
 
Banco Murdial.
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Con relaci6n a la metodologia, el estudio consigui6 su informaci6n basica
 
a travis de una encuesta aplicada a una muestra de agricultores enlace.
 
El disefio do la muestra fue el estratificado a dos niveles tambign
 
conocidos como estratificado doble, en el cual el primer nivel de
 
estratificaci6n consider6 a las agencias de extensi 6n dentro del CIPA y
 
el segundo nivel consider6 a los sectores dentro de las agencias. Dentro
 
de cada sector se seleccion6 una muestra al azar de cinco agricultores
 
enlace.
 

Tanto el diseno como el tamano de la muestra qued6 definido en un estudio
 
previo orientado a ajustar los errores de muestreo de los principales
 
indicadores y variables a no mis del 10%. El tamano de la muestra fue de
 
190, sobre una poblaci6n de 1,086 agricultores enlace con que viene
 
trabajando el CIPA IX-Cajamarca.
 

Los indicadores basicos de seguimiento utilizados fueron las visitas, los
 
mensajes y la opini6n de los agricultores enlace sobre el servicio de
 
extensi6n.
 

En relaci6n a las visitas, las variables medidas tratan de evaluar su
 
cumplimiento en cuanto a:
 

1) su frecuencia, segun lo que estipula la teoria del sistema de 
capacitaci6n y visitas (visita siempre un dia fijo de la semana), y 

2) su calidad, en relaci6n a la duraci6n de la visita, agricultores 
vecinos presentes durante ellas y proporci6n en que se utilizan 
unidades agricolas o pecuarias de ensenanza.
 

Como complemento a las viritas, se estudi6 las actividades grupales de
 
extensi6n (dias de campo, parcelas demostrativas, etc.) on relaci6n a la
 
frecuencia con que se realizan estas actividades. Las variables
 
estudiadas con relaci6n a los mansajes o practicas recomendadas,
 
incluyeron la recepci6n de tales mensajes, su comprensi6n y su adopci6n.
 
Se estudi6 la adopci6n actual y la efectuada espontineamente por los
 
agricultores antce. ao iniciado el servicio de extensi6n, a fin de evaluar
 
la verdadera influencia del servicio.
 

Las variables senaladas se estudiaron para cada una de las principales
 
explotaciones del irea y para cada uno de los principales mensajes dentro
 
de cada explotaci6n. En base a las respuestas recibidas y para cada
 
agricultor de enlace encuestado se calcularon los siguientes indices: 1)
 
de recepci6n de mensajes; 2) de comprensi6n de mensajes; 3) de adopci6n
 
anterior al inicio del servicio; 4) de adopci6n relativa actual, y 5) de
 
adopci6n absoluta actual. Estos indices fueron calculados tomando en
 
conjunto los principales cultivos y/o crianzas del agricultor de enlace y
 
para cada uno de ellos individualmente.
 

Como indicadores para el ensayo de evaluaci6n indirecta se tomaron: 1)
 
la intensidad de uso del cr~dito; 2) la intensidad de la irradiaci6n; y
 
3) los incrementos en los rendimientos debido a la adopci6n de mensajes.
 

Ad;-ionalmente, se estudiaron algunas cdracteristicas de los agricultores
 
enlace tales como edad, antiguedad como agricultor, grado de instrucci6n,
 
carga famliar, extensi6n del predio, ganado que posee y principales
 
cultivos que explota. Estas caracteristicas se relacionaron despues de
 
algunos indic~dores y variables de seguimiento y evaluaci6n.
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Despugs del levantamiento y la revisi6n de cada una do las encuestas se 
procedi6 a la trasferencia de los datos a hojas de codificaci6n, aunque

la mayor parte de las variables ingresaron a estas hojas sin ninguna

transformaci6n. Despugs de la codificaci6n, los datos fueron procesados
 
en una micro-computadora usandose un programa especialmente elaborado.
 

Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes:
 

1) 	 En promedio, los agricultores enlace del CIPA IX-Cajamarca tienen
 
las siguientes caracteristicas: 47 
anos de edad y 24 meses que

trabajan con el servicio de extensi6n. El 25% de ellos tiene
 
primaria completa, mientras que el 52% 
tiene primaria incompleta.

Tienen una carga familiar de 6.5 miembros, Pero solamente 2.1 de
 
ellos colaboran con el agricultor en el trajajo de la unidad de
 
producci6n. Poseen en promedio 8.5 has. de tierrac, de las cuales
 
3.2 has son irrigadas. El 67% de los agricultores posee ganado

vacuno; el 87% cultiva maiz y el 55% de ellos cultiva papa.
 

2) 	 El 91% de los agricultores enlace del CIPA IX-Cajamarca pueden ser
 
clasificados como pequenos agricultores, entre 1 y 20 has. El 1.6%
 
de los agricultores enlace son minifundistas y 7.4% poseen m~s de 20
 
has.
 

3) 	 Muchas de las caracteristicas se estudiaron en cuanto a su
 
asociaci6n con la comprensi6n, adopci6n e irradiaci6n de mensajes, y

su 
relacion a la forma en como el agricultor enlace califica al
 
servicio de extensi6n. S61o se encontr6 correlaci6n positiva de
 
alta significaci6n est:.distica entre el numero de cabezas de ganado

vacuno que posee el agticultor enlace y la adopci6n de mensaje sobre
 
ganaderia.
 

4) 	 El estudio considera que el cumplimiento de las visitas ha sido
 
aceptable, puesto que el 66.1% de los agricultores enlace reciben
 
visitas un dia fijo de la semana y ademas el 71% 
recibieron visitas
 
entre los 0 y 15 dias anteriores a la encuesta.
 

5) 	 El estudio igualmente considera que la calidad de las visitas ha
 
sido buena. Las visitas tienen una duraci6n promedio de 1.71 horas
 
y que en ellas participan ademas del agricultor enlace 3.2
 
agricultores vecinos. 
 El 75.2% de los agricultoes enlace reciben
 
ensenianza practica mediate parcelas de ensenanza y el 68% de los
 
enlaces que poseen ganado vacuno tambi~n reciben ensenanza practica

mediante unidades pecuarias de ensenanza.
 

6) 	 Hasta el momento de 
la encuesta y en lo que habia transcurrido de la
 
Ca.paia Agricola 1984-1985, los agricultores enlace hablan asistido
 
a 7.9 actividades grupales de extensi6
 n, lo que fue considerado por

el estudio como bastante bajo en relaci6n a los planes operativos
 
del CIPA para esa campana agricola.
 

7) 	 El estudio tambi~n considera como bajo el hecho de que el 70% de los
 
mas 
importantes mensajes que se transmiten en el CIPA IX-Cajamarca
 
estan siendo recepcionados por los agricultores enlace, pues

con9idera que se 
han tomado para el estudio precisamente aquellos

mensajes que de acuerdo a cada agencia hablan sido sobre los que mis
 
se habla insistido.
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8) 	El estudio considera como alto el hecho que el 82% de los mensajes
 

recepcionados por los agricultores enlace han sido entendios por
6

ellos, teniendo en cuenta el irea socio-cultural donde act a el CIPA
 

la 6ptima. Altos
y considerando que la calidad de las visitas no es 

indices de comprensi6n de mensajes se han obtenido igualmente cuando
 

se analiza independientemente cada una de las principales
 
explotaciones del CIPA (vacunos, malz y papa) y cada uno de los
 

n.
diferentes mensajes dentro de cada explotaci
6


9) El 90% de los mensajes comprendidos han sido adoptados por los
 
Este porcentaje
agricultores enlace (indice de adopci6n relativa). 


ya inclula 29% de mensajes o recomendaciones que ya los practicaban
 
n.
los agricultores enlace antes del inicio del servicio de extensi

6


Esta proporci6n de adopci6n relativa fue considerada alta teniendo
 
en cuenta el poco tiempo de actuaci

6n del servicio de extensi 6n.
 

10) 	 En promedio para el CIPA, el 55% de los mensajes evaluados han sido
 
adoptados (indico de adopci6n absoluta), el cual tambi~n fue
 
considerado elevado dado el poco tiempo de funcionamiento del
 
servicio a juzgar por el indice de adopci6n relativa que podria ser
 
ficilmente mejorado si la recepcion y comprensi 6n de los mensajes se
 
hiciera mas eficientemente.
 

11) 	 El 67% de los agricultores enlace encuestados califica al servicio
 
de extensi6n como bastante til, mientrs que el 24% lo califica de
 
util. Solamente el 1.5% de los agricultores enlace dan mala
 
calificacion al servicio de extensi

6n. Entre las sugerencias dadas
 
con mayor frecuencia, los agricultore3 proponen que continue el
 
servicio, que las visitas sean mas frecuentes, que haya mayor apoyo
 
en la obtenci6n de semilla mejorada y mas parcelas demostrativas.
 

12) 	 El 61% de los agricultores enlace solicit
6 cr~dito al Banco Agrario
 

y tres cuartas partes de ellos lo recibieron. Se estima que el uso
 
del cr~dito viene en ascenso, lo que tambi~n es un indice de mayor
 
uso de insumos agricolas y espevanna de impacto en los
 
rendimientos. El 74% de los agricultores recibieron el cr~dito en
 
forma inoportuna y el 64% de ellos dicen que s6lo fue parcial.
 

13) 	 El estudio estim6 que existen 5.73 agricultores irradiados por cada
 
agricultor enlace, cifra que la considera alta dada el poco tiempo
 
,e actuacion del servicio y siendo 10 el nuiero de agricultores
 
irradiados la meta te6rica. El n~mero total de agricultores
 
irradiados en el CIPA IX-Cajamarca se ha estimado en 6,226, cifra
 
que representa apenas el 19% de la poblaci6n de pequenos
 
agricultores. El estudio pues concluye que hay buena eficiencia
 
pero 	mala eficacia dado a que se viene trabajando con s6lo el 29%
 
del nturero proyectado de agricultores enlace.
 

14) 	 Los rendimientos de los principales cultivos (malz amilaceo y papa)
 
y la productividad de la principal explotaci6n ganadera (vacunos)
 
son aun bajos. Sin embargo, se han producido mejoras sustanciales
 
en los agricultores enlace. El rendimiento del maiz amilaceo de los
 
agricultores enlace mejor6 cerca de 63% entre la campana agricola
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83-84 y la campana 84-85, mientras que el de papa mejow6 59%. En
 
vacunos, comparando la situaci6n anterior al proyecto y la actual
 
mortalidad, esta ha descendido de 12.2% a 2.8%, mientras que la
 
producci6n de leche ha mejorado en un 20% y la came en pie en tin
 
26%.
 

15) Considerando los incrementos de rendimi,.atos senalados para los

agricultores enlace, la irradiaci6n estimada y aumentos de

rendimientos para los irradiados equivalents al 40% de aquel

obtenido por los enlaces, el estudio estima que en 
la Campana

Agricola 84-85, los incrzmentos registrados en las explotaciones de
 
maiz, papa y ganada vacuno han producido un aumento de US$I'280,000
 
en el producto bruto regional de la agricultura, aproximadamente.
 

5.1.1.3 Otros Estudios
 

En mayo de 1984 la Misi6n de la Asociaci6n Israeli de Cooperaci6n

Internacional - AICI, desarroll6 una metodologia para la evaluaci6n de

las acciones y de los resultados de la extensi6n agrcola, la cual
 
permite evaluar tres aspectos principales:
 

1) 	 Un diagn6stico de situaci6n para complementar o corregir los
 
diagn6sticos previos en funci6n de los cambios que se han producido

durarite el intervalo de tiempo transcurrido entre ambos.
 

2) 
 El aporte econ6mico de la extensi6n y el fomento agropecuario al
 
producto bruto interno regional en cada cultivo, o cuantificar el

beneficio que estas actividades aportan al sistema productivo;
 

3) 	 La evaluaci6n del avance en la adopci6n de mensajes en los distintos
 
cultivos y crianzas, o el grado de cumplimiento de los objetivos

trazados en los cultivos priorizados.
 

La Misi6n sugiere c 
 este 	tipo de evaluaci6n podria ir realizandose
 
constanteente y en forma rotatoria a nivel de los ambitos de cada CIPA,

o a intervalos de tiempo para medios avances 
(si los hubo), durante el
 
periodo evaluado.
 

Con la finalidad de probar numericamente la metodologia de evaluaci6n de
las acciones de extensi6n elaborada pot la Misi6n de la AICI, en junio de
 
1984 se 
realiz6 una prueba piloto de dicha metodologia en cuatro agencias

de extensi6n del CIPA XIV-Cuzco. En su primera parte, el estudio realiza
 
una evaluaci6n econ6mica de la contribuci6n de la transferencia de

tecnologia en el ambito del CIPA XIV-Cuzco, y estim6 una relaci6n
 
beneficio/costo de 4.5, de la siguiente manera:
 

1) 	Con base en las informaciones sobre area promedio cultivada por cada

agricultor enlace, el incremento promedio obtenido en los

rendimientos de cada cultivo en cada parcela, el numero de
 
agricultores enlace atendidos por el CIPA, el porcentaje de

agricultores que producen ese cultivo, y el precio del producto por

tonelada, se pudo entonces estimar el beneficio global de las
 
acciones de generacion y transferencia de tecnologia hacia dichos
 
agricultores, para cada cultivo;
 



- 227 

2) 	 Numiricamente so obtuqieron los siguientes beneficios para cada
 
cultivo: papa S/.6,719 millones, malz S/.848 millones, trigo S/.336
 
millones y habas S/.225 millones; total S/.8,128 millones. Siendo
 
que el presupuesto total del CIPA XIV-Cuzco en ese ano fue de
 
S/.1,800 millones, el estudio concluye que la rolaci

6n
 
beneficio/costo (S/.8,128 millones dividido entre S/.1,800 millones)
 
fue igua2 a 1.5.
 

Adicitnalmente, el estudio realiz6 alo-nas correlaciones entrE el
 
porcentaje de adopci6n de los mensajes de la extensi6n y algunas
 
variables, y encontr 6 los siguientes resultados:
 

1) 	 Que la correlaci6n entre el porcentaje de adopci6n de mensajes y el
 
nivel educativo de los agricultores enlace es positiva, aunqua el
 
bajo valor absoluto de !a correlaci6n no permita afirmar que ella
 
realmente exista en el ambito encuestado;
 

2) 	 Que la correlaci6n entre al porcentaje de adopci6n de mensajes y el
 
tiempo que el agricultor viene siendo atendido por el sorvicio de
 
extensi6n tambi~n es positivo, aunque tambign el valor absoluto
 
encontrado no demuestre un buen ajuste de los Iatos;
 

3) 	 Una correlaci6n positiva entre el porcentaje de adopc;6n de mensajes
 
y la edad de los agricultores enlace, o sea que a mayor edad y tal
 
vez a inayo, experiencia, mayor tainbign es el porcentaje de adopci6n
 
de mensajes;
 

4) 	 Igualmente, 'ma correlaci6n positiva entre el porcentaje de adopci6n
 
de mensajes y el porcertaje de tierras bajo riego, lo que indica que
 
los agricultoras enlace tecnJfican su agricultura en 'mamayor
 
proporci6n, tambien sun los mis propensos a aceptar y a adoptar los
 
mensajes que les ofrece el servicio de extenni6n.
 

5.1.2 	 Evaluaciones de Resultados por la Aolicaci6n de la Tecnologia
 
Generada
 

5.1.2.1 	 El Informe Anual de 1984
 

El Informe Anuai del IW:PA del ano 1984, denominado "Azcioaes y Logros
 
del Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n ANropecuaria",
 
publicado en 1985, se conitituye en una sintesis de diversos estudics y
 
actividades de evaluaci6n interna de la prcpia instituc!6r.
 

Aunque no fue especific&mente disenado como instumento y documento de
 
evaluaci6n, los resultados presentados para los Programas Nacionales por
 
Producto conducidos par INIPA, en terminos del total de hectareas,
ol 

total de producci6n en toneladas metricas y productividad promedio
 
(Kg/ha) para cada producto de cada programa nacional, tanto a nivel
 
nacional como a nivel de cada CIPA, tanto a nivel regional como a nivel
 
del irea geogrifica cubierta por cada uno de los principales proyectos de
 
invarsicn, comparando los resultados obtenidos en e? ano 1980 con los del
 
ano 1984 en relacion a las variables mencionadas, y ademas comparando
 
estos resultados con los resultados obtenidos por los agricultore3 er.lace
 
en el ano 1984, se concluye que .ealmente al Informe Anual se constituye
 
en un docuento de evaluacion interna de las actividades de
 
investigaci6n, extensi6n y fomento desarrolladas por la instituci6 n en el
 
periodo de 1980-ib8.
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El Cuadro No. 16.1 presenta una comparaci6n Entre los rendimientos

obtenidos a nivel nacional 
en los principales productos de los programas

nacionales entre 1980 y 1984, y su relaci6n con 1s rendimientos de los
agricultores enlace. 
Se puede verifica-" que los lEndimiontos obtenidos en el aRo 1984 cri arroz, papa, malz amilaceo, maiz amarillo duro, haba ypallar son signii'icativamente mas elevados que los rendniientos Obtenidos
 
par los mismos ptoductos en el ano 1980.
 

Para frijol y cebada la diferencia es ligeramente negativa, mientras que

para trigo y soya, la diferencia entre los 
ano 1984 y 1990 es

significa vamente negativa, todo lo cual 
refleja justamente las
prioridades de politica econ6mica y politica agraria tcmadas par el
 
Gobierno durante el periodo considerado.
 

Adicionalmente, el Cuadro No. 16.1 tambien compara lc* rendimientos

obtenidoj a nivel nacional 
en el a-o 1984 para los referid(s productos,
con los rendimientos obtenidos por los agricultores enlace el mismo ano.
En este caso, se puede verificar que los rendimientos obtenidos par los

agricultores enlace para todos los productos, excepto pallar, han sido

significativamente mas eleados que los promedios nacionales del a~o 1984.
 

Come los agricultores enlace son aquellos atendidos directamente par el
servicio de extensi6n del INIPA y par tanto son los que se benefician

directamente del proceso de qeneraci6n de tecnologia y de paquetes
tscnol6gicos, se podria inferir cuaL seria el 
impacto macro-econ6m co sila tecnologia generada fuese adoptada par todos los agricultores. 

El Cuadro 16.2 es un complemento del Cuadro 16.1, y ademas de la3
informaciones sobre rendimientos promedio entre 1980 y 1984 para los
mismos productos del Cuadro 16.1, presenta informaci6n sobre el numero de
hectareas cultivadas y la producci6n total de cada oroducto ubtenida en
 
1980 y 1984.
 

El objetivo de este 
cuadro es mostrar el 
impac'o con que ia generaci6n y

transferencia de tecnologia contribuye a la producci6n en el 
irea
cultivada y en la producci6n total, y no solamente en los aspcctos de
productividad. Es conocida la importancia de la tecnologia en el proceso
de expansi6n de la fcontera agricola, al producir germoplasma mas
adaptado a las nuevas regiones y generar otros conociinientos tecnol6gicos
que permitLn su cultivo en condiciones racionales. Los casos mas
resaltantes han sida el arroz, malz amilacoo, maiz amarillo duro, frijol

y trigo, los cuales ban contribuldo sustancialmente para el 
aun~nto de
 
casi 180,000 has cultivadas en 1984 en relaci6n a 1980.
 

Los Cuadros 16.3 a 9 presentan el mismo tipo de informaci6n que el Cuadro
16.2, pera referida a los principales productos de cada programa nacional
conducido par el INIPA, tanto a nivel de cada CIPA coma 
e nivel nacional.
 

El Cuadro No. 16.10, calculado a partir de las informacic-nes del cuadro
No. 16.2, presenta las tasas geometricas de crecimiento anual, expresadas
en el porcentaje de la producci6n, area y rendimiento de los principales
productos de los programas nacionales del INIPA, oni re 19b0 y 1984. 
 Las
tasas geometricas mencionadas obedecen a la cono.ida relaci6n de que la
tasa geometrica de crecimiento anual del area cultivada, sumada a la tasa
geometrica de crecimiento anual del rendimiento, y Luada al producto de
ambas, es 
igual a la tasa geometrica de crecimiento anual de la
 
producci6n.
 



Arroz 


Papa 


Maiz Amilaceo 


Ma~z Amarillo Ouro 


Frijol 


Haba 


Pallar 


Soya 


Trigo 


Cebada 


Fuente - Informe Anual 


CUADRO NO. 16.1 - COMPARATIVO OE RENOIMIENTOS. A MIVEL NACIONAL.
 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES.
 

ENTRE 1980 Y 1984. Y SU RELACION CON LOS RENDIMIENTOS
 
DE LOS AGRICULTORES ENLACE
 

Rendimiento promedio nacional Rendimiento de los Agricultores
 

(Kg/ha) (B)/(A) enlace (Kg/ha) (0)/(B)
 

1980 1984 en X en 1984 en %
 

(A) (B) (C) (D) (E)
 

4.274 4,765 11.49 5,687 19.35
 

7.497 8,446 12.66 15.040 78.07
 

979 1.266 25.23 1.566 27.73
 

2.831 	 3,219 13.70 4,414 37.12
 

874 839 -4.00 1.333 58.88
 

1.220 1.250 2.46 1.450 1b.00
 

654 1,096 o7.58 850 -22.44
 

2,605 1,274 -51.09 1.550 21.66
 

1,215 	 1.057 -13.00 1.494 41.34
 

932 890 -4.51 1.266 37.75
 

del INIPA, 1984
 



CONSOLIDAD NACIONAL
 

CUADRO NO. 16.2 -
LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980-1984)
 

...............--------------------------------------------------------------------------------------------------------


CULTIVOSTotal 1980 de hectreas1984 Direr. Total1980 produccin en tm1984 Difer. Productividad Promedio1980 1984 Dier Agricultores deNe 
n la ce 

19 

Arroz 
Papa 
Haiz .milaceo 
Maiz Amarillo Ouro 

Sub-Total 
Frijol 
Haba 
Pallar 

Soya 

Sub-Total 
Trigo 
Cebada 

Sub-Total 

99456 
186175 
156905 
133375 

290280 
45004 

5048 
2565 

2324 

54941 
67271 
103515 

170755 

227080 
171577 
183474 
17732) 

360803 
57334 

5175 
2572 

379 

65460 
75870 
88717 

164!91 

127624 
-24598 
26569 
43954 

70523 
12330 

127 
7 

-1945 

10519 
8599 

-14798 

-6564 

425102 
1470707 
153548 
377612 

-
39311 

6159 
1677 

6055 

-
81729 
96514 

-

1082011 
1449126 
224860 
570760 

48099 

6471 
2820 

483 

80191 
78989 

656909 
-21581 
71312 

193148 

8788 

312 
1143 

-5572 

-1538 
-17525 

4274 
7497 
979 

2831 

874 
1220 
654 

2605 

1215 
932 

4765 
8446 
1226 
3219 

839 

1250 
1096 
1274 

1057 
890 

491 -- 4228 
949 5996 
247 4186 
387 4177 

-35 1878 
30 I1 

443 142 
-1331 119 

-158 1985 
-42 1235 

568
15040 
1566 
4414 

1332 

1450 

850 
1550 

1494 
1226 

........................................................ 
-..... -..... : .......------------------------------------... 

TOTAL 811607 989113 177504 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fuente: Informe Anual del 
INIPA, 1984
 



PROGRAHA NACIONAL DE ARkUZ
 

CUADRO NO. 16.3 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980 19t4)
 

Total de hectareas Total produccion en tm Produclividad pronedio Agricultores de
 
CIPA Kg/ha enlace 1984 ()
 

1980 1984 Difer. 1980 1984 Difei. 1980 19h4 DOfel. No. Piod ('l
 

I PIURA 22814 40218 17404 129201 222003 92802 5663 5520 143 900 5970
 
II CHICLAYO 3655 51934 48279 18500 304248 285748 5062 5858 797 b59 b13h
 
III TRUJILLO 2413 28121 25708 10120 152624 142504 4194 5427 1233 331 bj0O
 
IV HUARAZ 985 3024 2039 6078 18745 12667 6171 6199 28 67 b500
 
V LIMA - - -

VI ICA - - -

VII AREQUIPA 9252 8656 -596 74285 77825 3540 8029 8991 962 333 9590
 
VIII TACNA
 
IX CAJAMARCA 10436 14266 3830 48802 75742 26940 4676 5309 633 202 5800
 
X MOYOBAMBA 24121 45430 21309 96056 156195 60139 3982 3438 544 1057 5000
 
XI HUANUCO 1562 705 857 2979 1362 161/ 1907 1932 25 203 2500
 
XII HUANCAYO - - - - -
XIII AYACUCHO 168 795 b27 243 1170 927 1446 1472 25 13 1600 
XIV CUZCO 979 900 79 1684 1625 -59 1/20 1806 85 25 1900 
XV PUNO
 
XVI IQUITOS 14909 25510 10601 22904 55350 32446 1536 217o 633 206 5000
 
XVII M. de DIOS 1662 2721 1059 1900 4082 2182 1143 1500 357 168 2800
 
XVIII PUCALLPA 6500 4800 1700 12350 11040 1310 1900 2300 400 64 2800
 

TOTAL 99456 227080 127624 425102 1082011 656909 4214 4765 491 4228 5687
 

() Se refiere a los agricultores que sonl ateiidldos dii-ecttulenLe por el
 
servicio de Extension del INIPA.
 

(') ProducLividad promedlo en parcelas de lot a9icCltoret de enlace.
 
obtenida en 1984.
 

Fuente: Informe Anual del INIPA. 1984.
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Se puede observar que el crecimiento el irea cultivada y el crecimiento
 
de los rendimientos por hectirea, durante el perlodo estudiado, han sido

responsables por el crecimiento de la producci6n del arroz, el malz
 
amilaceo, el malz amarillo duro, habas y pallares. El crecimiento de los

rendimientos de papa contribuy6 para compensar la disminuci6n del area

cultivada con este tuberculo, haciendo que la producci6n permaneciese
 
practicamente estable.
 

En el caso del trigo ha sucedido exactamente lo contrario, pues la

producci6n ha permanecido estable debido a que el crecimiento del area
 
cultivada practicamente compens6 la disminuci6n observada en los

rendimientos. La cebada, y particularmente la soya, s! sufrieron fuertes
 
impactos negativos en su respectiva producci6n, debido tanto a la
 
disminuci6n del area cultivada como de 
sus rendimientos.
 

Los Cuadros No.s 16.11, 
12 y 13 presentan el mismo tipo de informaci6n,
 
pero en forma agregada para cada regi6n natural del pals (Costa, Sierra y

Selva). Igualmente los Cuadros 16.14, 15 y 16 presentan el mismo tipo de

informaci6n, consolidada para cada uno de los grandes proyecos de

inversi6n del INIPA (Proyecto de Investigaci6n y Extensi6n Agricola 
-

Proyecto IEA, del Banco Mundial, Proyecto de Investigaci6n, Educaci6n y

Extensi6n Agropecuaria - Proyecto IEE, de la AID; y el Proycto Especial

Programa Sectorial Agropecuario - PEPSA, del Banco InterameLicano de 
Desarrollo).
 

El Cuadro No. 16.17 presenta las tasas geometricas de crecimiento anual,
 
en porcentaje, del area cultivada entre 1980 y 1984, a nivel de cada

regi6n natural del pals y a nivel de cada proyecto de inversi6n del

INIPA. Se observa que el 
area cultivada para los productos mencionados
 
en el Cuadro 16.2 creci6 durante el perlodo considerado a tasas bastante

elevadas para las regiones de la Costa y dq la Selva, mientras que para

la regi6n de la Sierra permaneci6 pr~cticamente constante. El area
 
cultivada en las regiones de los Proyectos IEA del Banco Mundial 
e IEE de

la AID, tambign creci6 a tasas altas, mientras que el irea cultivada en

la regi6n del Proyecto PEPSA del Banco Interamericano de Desarrollo
 
disminuy6 a una tasa anual del 6%. 
 En promedio, a nivel nacional, el
 
irea cultivada aument6 a una tasa de 5.07% anual.
 

Con base a las informaciones de los Cuadros 16.11, 12 y 13, el Cuadro
 
16.18 presenta las estimativas de las tasas geometricas de crecimiento
 
anual, en porcentaje, de la producci6n, area y rendimiento, entre 1980 y

1984 para los productos mencionados en el Cuadro 16.2, por regi6n natural

del pals. 
 En otras palabras el Cuadro 16.18 presenta una informaci6n
 
desagregada de las tasas geometricas del Cuadro 16.10.
 

Finalmente, el Cuadro 16.19, calculado con base en las informaciones de
 
los Cuadros 16.14, 15 y 16 presenta las tasas geometricas de crecimiento

anual en porcentaje, de la producci6n, irea y de rendimiento, entre 1980
 
y 1984, para los productos mencionados en el Cuadro 16.10, por ambito de
 
los proyectos de inversi6n del !NIPA, tambien desagregando, pero por una

regionalizaci6n diferente, las tesas geometricas presentadas en el Cuadro
 
No. 16.10.
 



PROGRAA NACIONAL DE PAPA
 

CUADRO NO. , - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PROOUCCION Y PRODuCTIVIDAD (1980 1984)
 

CIPA 
Total de hectareas 

1980 1984 Difer. 

Total 

1980 

producCion ell 

1984 

Lill 

Difer. 

Piodlctividad prnedio 
Kg/ha 

1980 1984 Difer. 

Agricultores de 
enlace 1984 C) 
No. Prod (') 

I PIURA 

II CHICLAYO 
III TRUJILLO 
IV HUARAZ 
V LIMA 

VI ICA 
VII AREQUIPA 
VIII TACNA 
IX CAJAMARCA 
X MOYOBAKBA 
XI HUANUCO 
XII HUANCAYO 
XIII AYACUCHO 
XIV CUZCO 
XV PUNO 

XVI IQUITOS 
XVII M. de DIOS 
XVIII PUCALLPA 

1230 

-
14349 
10986 
6629 

1858 
2265 
1921 
6050 
968 

27835 
38038 
9753 

34888 

39405 

-

1294 

-
13993 
13500 
4900 

1981 
2255 
1634 

15900 
930 

21073 
41400 
4960 

31452 

26305 

64 

-
-356 
2514 

-1729 

123 
-10 

-287 
9850 
-38 

6762 
3362 
-4793 

3436 
-23100 

10973 

57404 
71804 
98731 

31332 
37208 
22320 
120115 
10774 

206865 
348080 
54644 

223726 

176731 

15528 

116643 
125500 
76536 

40850 
40729 
19414 

lu8'J7 
1201.8 

190000 
381900 
25177 

202008 

93906 

4555 

59239 
53696 
-22195 

9518 
3521 
2906 

I1118 
1234 

16865 
33820 
29467 

2171t 

-8285 

8921 

4001 
6536 
14894 

Ib8b3 
16427 
11619 
19854 
111312 
7432 
9151 
5603 

6413 
4485 

12000 

833b 
9296 
15620 

20b21 
18Ub2 
11881 
bhl1 
12912 
9016 
9225 
5076 

o423 
5759 

3079 

4335 
2760 
726 

3758 
1634 
2b2 

13003 
1/82 
1584 

74 
517 

10 

12/4 

217 

609 
1103 
b5h 

M5 
2u1 
202 
289 
50 

330 
Sb? 
538 

573 

394 

12450 

15500 
11762 
28000 

23000 
21000 
26000 
12200 
15900 
12500 
11914 
12475 

12000 

8000 

ij 

t 
W 

TOTAL 96175 171577 24598 1470707 1449126 -21581 7497 8446 949 5996 15040 

() 

(') 

Se refiere a lot agricultore que Sis atendidos direcLanwite por el 
servicio de Etension del INIPA. 
Productividad proiedio en parcelas de los agricultores de enlace. 
obtenida en 1984. 

Fuente: Infern Aual del INIPA, 1984 
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PROGRAMA NACIONAL DEL 
MAIZ
 

CUADRO NO. 16.5 MAIZ AMIIACEO
-
LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980-1984)
 

CIPA 
 Total de hectareas 
 TuLdI ploduccion ejn tin Kg/ha
Pioductlvlddd prcxiedlo 
 Agricultoreh de
eildce 

1980 1984 1984 (')
Difer. 
 1980 
 1984 
 Difer. 1980 1984 
 Difer. No. 
 Prod (')
 

I PIURA 
 7355 
 8132 
 777 5458 
 5949
II CHICLAY0 491 742
3066 2266 732 -II 524
-800 2970 1200
2582
III TRUJILLO 2672 388 969 1139 171
4165 1493 - 2442 
 3799
IV HUARAZ 1357 914
11881 11580 912 -2 320
-301 1500
16032 
 15621
V LIMA 411 1349 1349
1994 -VI ICA 985 -1009 2976 1667 913 1561
13 14')? 1692 
 20o
13-I9 104 2000
62 20
VII AREQUIPA 3414 3473 
14 Zo
 

59 6995 71b3
VIII TACNA llH 2049 2062
3020 14
1780 1240 267 2196
 
IX 5246 2997 2219
CAJAHARCA 1;37 1081
34400 52497 18097 53 88 3000
13173 
 04893
X MOYOBAMA 51720 3m3
11660 14400 123u 21153 404
2740 11877 20783 1019 

1850
90o 
 1443 4?5 
 150
XI IUANUCO 1600
7607
XII HUANCAYO 6712 895
11598 7970
25488 13980 11677 8000 30 1lqh 1192
XIII AYACUCHO 305mb 119U9 IOu) 14,1 260 1500
16541 9354 12UU 13 119
7187 1290
10807
XIV CUZCO 6672 4135 653
40598 713 60
41317 495
719 54928 53007 1051
1921 1353 
 I1/3 7u
XV 422 1800
PUNO 
 1099 
 1325 
 226 
 997 
 1141 
 144
XVI IQUITOS 907 Bb1 16 
 50 1200
 
XVII 
 M. de DIOS 
XVIII PUCALLPA -

TOTAL 
 156905 
 183474 
 2b5b9 
 153548 
 224860 
 71339 
 979 1226 247 
 4186 1566
 

() Se reflere a Ios agrictilLo-eh quLe JL*'dido , dijoui ectalmsegLe por 
cl

servicio de Extension del INIPA.
(') Productividad promedio en 
parcela-. de Io,'agriculLore" 
de enlace,
 
obtenida en 
1984.
 

Fuente: Informe Anual del 
INIPA, 1984.
 



PROGRAMA NACIONAL DE MAIZ
 
MAIZ AMARILLO OURO
 

CUADRO NO. 16.6 LOGROS CUMPARADOS DE AREAS. PROOUCCIO Y PRODUCtIVIVAD (190 1981)
 

Total de hectareas Total produccion en Lm Productividdd prornkdio Agricultores de 
CIPA 1984 ()ky/hd enIdCe 

1980 1984 Oifer. 1980 1984 Direr. 1980 19t4 Difer. No. Prod (") 
-------------- ------------- --.----------------- - - - - - - - -- - ..... ... . ... .. 

I 
 PIURA 10482 10542 60 28280 44760 16480 2698 4246 1548 
 723 4500
 
II CHICLAYO 4467 12565 8098 11086 
 42458 31372 2482 3379 m97 
 298 3672
 
III TRUJILLO 4672 12402 
 7730 14219 57271 43052 3043 4618 1574 429 4700
 
IV HUARAZ 7209 118b9 4b60 
 2H852 52337 23485 4002 4410 40/ 3'18 4600
 
V LIMA 16609 27638 11029 69083 119054 49971 4159 4308 148 1053 5900
 
VI ICA 5349 
 8327 297H 19949 30710 10761 3729 3b88 41 50 4000
 
VII AREQUIPA 377 1155 778 ]111 3501 2390 2947 3031 li'
 
VIII TACNA 544 507 -37 
 21b3 1425 738 3976 2811 11b, 88 4000 
IX CAJAMARCA 16106 13386 2720 3922 35965 

X MOYOBAM13A 33600 


3 3256 2435 2687 251 455 3500
 
56298 22698 12b00 112918 40318 2161 2006 155 -

XI HUANUCO 3564 4726 1162 7398 9442 2044 2076 1998 78 104 2400
 
XII HUANCAYO 12734 3285 9449 12734 3285 9449 
 1000 1000 214 4060
 
XIII AYACUCHO 3342 2168 1174 3684 4680 996 1102 2159 1056 21 
 3500
 
XIV CUZCO 5198 3603 1595 7390 6313 1077 1422 1)52 330 III 3500
 
XV PUNO - -
XVI IQUITOS 5212 5804 592 7122 9292 2170 1366 1601 235 128 1800 
XVII M. de IOS 510 940 430 698 1411 713 1369 1501 132 109 2000
 
XVIII PUCALLPA 3400 2114 
 1286 52020 35938 16082 1530 
 170 46 1850
 

TOTAL 133375 177329 43954 377613 570760 193148 2831 
 3218 387 4177 4414
 

() Se refiere a los agrlcullore, que son atcndidos diouctdwillenL pot el 
serviclo de Extension del INIPA. 

(') Productividad pronnedio ei parcelas de lo agrIculItore de unlace. 
obtenida en 1984.
 

Fuente: Informe Anual del INIPA.
 



------------ 

PROGRAHA NACIONAL DE 
LEGUHINOSAS
 
FRIJOL
 

CUADRO NO. 16.7 -
LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRUDUC1IVIDAD (1980 198,1)
 

-------.------------------------------------------------


Total de hectareas 
 Total produccion en tm 
 Productividad pronhedio
CI PA Agricultores deKg/ha 

cnllace
1980 1984 Difer. 1980 1984 (')
1984 Oifui. 1980 1984 
 Difer. No. Prod ('3
-----------------------.---


- - - - ------------------.... 
I PIURA 
II CHICLAYO 
III TRUJILLO 
IV HUARAZ 
V LIMA 
VI ICA 
VII AREQUIPA 

VIII TACNA
IX CAJAMARCA 
X NOYOBAMBA 

XI HUANUCO 
XII IUANCAYO 
XIII AYACUCHO 
XVI CUZco 

XV PUNO
XVI IQUITOS 
XVII H. de OIOS 
XVIII PUCALLPA 

3936 

3294 
1049 
1590 
3384 
1113 
6877 

-
9668 
4053 

3084 
2118 
648 
1546 

-
1481 

10 
1153 

2897 

957 
1443 
1560 
2329 
965 

7355 

25626 
4994 

1220 
1972 
1709 

1547 

1977 
105 
678 

-1039 

-2337 
394 
-30 

-1055 
-148 
478 

15958 
941 

1864 
146 

1061 

I 

496 
95 

475 

2102 

1748 
1124 
2174 
4271 
939 

8683 

5000 
2985 
3145 
1838 
598 

1376 

1516 

8 
9688 

1755 

7b1 
1261 
2083 
2522 
I13b 

Iuu57 

1497b 
5104 
1165 
IsI1 
1314 
1425 

1983 
84 

650 

1147 

1023 
143 
91 

1749 
191 

13/4 

997a 
2119 
1980 

21 
716 

49 

4b7 
76 

311 

737 

542 
1071 
1367 
1262 
844 
12o3 

517 
736 

1070 
8,8s 

923 

89u 

11124 
800 
840 

606 

795 
878 
1335 
1083 
1177 
136) 

584 
1022 
955 
921 

7b,9 
921 

1003 
oo 

959 

131 

254 
193 
32 

179 
334 
105 

67 

286 
65 
54 

154 

31 

21 

119 

212 

257 
202 
401 
tsu 

I b 

3 

39 
129 
47 

37 

40 

77 
48 
50 

1070 

1290 
1550 
1500 
1I50 
:1,o0
I UO 

800 

1100 
1200 
1290 

I100 

1500 
5 

1050 
1300 
1100 

TOTAL 45005 57334 12330 39311 48099 8788 814 839 35 1878 1332 

(') Se refiere a IoN dgrIculLoreN que soil atendidoN dhiectamenLe por el 
servicio de Extension del INIPA.
(11) Productividad promedio 
r parcelaN de loN agrlcslto,-es de enlace.
 
obtenida en 1984.
 

Fuente: Informe Anual 
del INIPA. 1984
 



PROGRAMA NACIONAL DE CEREALLS 
TRIGO 

CUADRO NO. 16.8 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODttCTIVIOAD (19H0 19841 

Total de hectareas Total produccion en 
CIPA 

1980 1984 Difer. 1980 1984 
---------------------------------------------. 

tm 

Difer. 

ProducLvildad p' 'ndio 
Ky/hat 

1980 1984 Direr. 

Agricultores de 
enlace 1984 () 
No. Prod (') 

I PIURA 

II CHICLAYO 
III TRUJILLO 
IV HUARAZ 
V LIMA 
VI ICA 
VII AREQUIPA 

VIII TACNA 
IX CAJAMARCA 
X MOYOBAMBA 
XI HUANUCO 
XII HUANCAYO 
XIII AYACUCHO 
XVI CUZCO 

XV PUNO 
XVI IQUITOS 
XVII M. de OIOS 

XVIII PUCALLPA 

6320 

-
8302 
12640 

31 
333 
745 

4600 

4041 

13598 
6941 
9715 

7128 

15994 
12009 

396 
37 

420 

11278 

3010 

13060 
5186 
7352 

808 

7692 
-631 

365 
301 
325 

b678 

1031 

538 
1755 
2363 

-

6550 

7647 
14643 

96 
710 

1644 

10260 

5893 
18540 
4440 
11306 

-

5696 

15577 
13600 

471 
39 

869 

10465 

3814 
18292 
3692 
7676 

854 

7930 
1043 

375 
671 
775 

205 

2079 
-248 
-748 
3630 

1036 

921 
1150 

30J91 
2101 
2207 

2230 

1458 
13b3 
640 
1164 

799 

974 
113 

ll9 
1u54 
'.Ob9 

928 

1267 
1401 
11? 

1044 

237 

53 
26 

190/ 
104/ 
131 

1303 

191 
37 
72 

120 

215 

464 
595 

54 
45 

134 

b2 
95 
127 
194 

1050 

1200 
1476 

1730 
2269 

900 

1600 
1626 
995 

2200 

' 

TOTAL 67271 75870 8599 81729 80191 1538 1215 1057 -158 1085 1494 

V) 

(') 

Se refiere a los agricultores que %oni a iJidos directamente por el 
servicio de Extension del INIPA. 
Productividad promedio en parcelas de los agricultores de enlace, 
obtenida en 1984. 

Fue~ite: Infornme Anual del INIPA. 1984 



---------------------------------- 
-- ------------------------------------------------

PROGRAMA NACIONAL BE CEREALES
 

CEBADA
 
CUADRO NO. 16.9 
- LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1910 
19H4)
 

CIPA Total1980 de hectareas1984 Olfer. Iotal1980 produccion en tm1984 Ofer. ProductLivdad pronedlo 
Kg/ha 

1980 1984 Olfer. 
Agricultores de 
enlace 1984 ()No. Prod (=) 

I PIURA 
II CHICLAYOIII TRUJILLO 
IV HUARAZ 

V LIMA 
VI ICA 
VII AREQUIPA
VIII TACNA 
IX CAJAMARCA 
X MIOTOBAU4A 

XI HUANUCO 
XII HUANCAYO 
XIII AYACUCHO 
XVI CUZCO 
XV PUNO 

XVI IQUITOS 

XVII M. de DIOS 
XVIII PUCALLPA 

-

5874 
7722 

15148 

28000 
17922 
12761 

16088 

-

11346 

8602 

9579 

25000 
3591 
15378 

15221 

5472 

880 

5569 

-3000 
14331 
2617 

867 

3954 

8371 

9684 

35756 
12934 
1467S 

11140 

10447 

5030 

7595 

30000 
2393 

12399 

11125 

6493 

3341
3 

20n920 9 

-572b 
-10541 

2276 

-15 

673 

1084 

6b39 

127b 
722 

1150 

692 

921 

55 

793 

1200 
b6tu 
8ob 

731 

248 

-499 

154 

77 
55 

34-1 

3H 

337 

476 

102 

117 
9m1 

105 

1280 

1332 

850 

1120 
1500 

U 

w 

TOTAL 103515 88717 14798 96514 78989 17525 932 890 42 1235 122o 

() 

() 

Se refiere a los agricultores que son atendidos directa.nte por elservicio de Extension del INIPA.Productidad pronedjo en parcelas de los agricultoreN de enlace,
obtenida en 1984. 

Fuente: Informe Anual del INIPA, 1984 
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CUADRO NO. 16.10 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO ANUAL (EN %)
 
DE LA PRODUCCION, AREA Y RENDIMIENTO, DE PRODUCTOS
 

SELECCIONADOS (1980-1984)
 

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

Tasas Geometricas de Crecimiento Anual (en %)
 

PRODUCTOS Producci6n Area Rendimiento
 
.................---------------------------------------------------------


Arroz 26.30 22.92 2.76
 

Papa -0.37 -3.29 3.02
 

Malz Amilaceo 10.01 3.99 5.79
 

Malz Amarillo Duro 10.88 7.38 3.26
 

Frijol 5.17 6.24 -1.02
 

Haba 1.24 0.60 0.61
 

Pallar 13.88 0.07 13.78
 

Soya -46.85 -36.45 -16.37
 

Trigo 0.47 3.05 -3.42
 

Cebada -4.89 -3.78 -1.15
 

Fuente: Cuadro No. 16.2
 



------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------

--- -------------------------------------------------------- 
---------- -------------------- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSOLIDADO COSTA
 

CUADRO NO. 16.11 -
LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAZ f1980-194)
 

CULTIVOS 
 Total de hectareas Total produccion en tm Productividad promedio Agricultores de
CULT... 1Kg/ha 

enlace 1984


1980 1984 Direr. 1980 1984 Direr. 1980 1984 Difer. No. Prod.
 

Arroz 
 28882 120273 
 91391 157821 678875 
 521054 5464 5644 
 180 1890 6191
Cebada 
 5874 11346 5472 
 3954 10447 6493 673 921 
 248 337 1280
 

Frijol 12776 
 8591 -4185 11020 7441 
 -3579 863 866 
 4 950 1343
 

Pallar 2565 2572 7 
 1677 2820 1143 
 654 1096 443 142 850
 

Maiz Amilceo 18107 
 17328 -779 19092 16994 
 -2098 1054 
 981 -74 1036 1526
 

Maiz Amarillo Duro 42123 
 71981 29858 144780 295678 150898 
 3437 4108 
 671 2641 4971
 

Papa 25987 23802 
 -2185 220760 268971 48211 8495 
 11303 2805 
 1771 21328 
 0 
Soya 
 2324 379 -1945 6055 
 483 -5572 2605 
 1274 -1331 119 1550 
 1
 

Trigo 14991 
 23555 8564 15003 21783 
 6780 1001 925 
 -76 733 1195
 

TOTAL 
 153598 279431 125833
 

Esta region incluye el 
ambito de los CIPA-s: 	PIURA, CHICLAYO. TRUJILLO. LHA.
 
ICA, TACNA.
 

Fuente: Informe Anual 
del INIPA. 1984.
 



CONSOLIDADO SIERRA
 

CUADRO NO. 16.12 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 119o 1914)
 

ToLal de hectareas Total pludtlcLsoi :u1til Productlvildd piuLuedio Ag'ictlLores do 
CULTIVOS 
 Ky/ha etIlaLe 19h4 

1980 1984 Difer. I9ts; IWO Dill-. 1980 19t$4 Diter. No. Prod.
 

Arroz 23382 21346 
 4964 134071 176469 4239 5734 6226 
 492 843 b37b
 

Cebada 97641 77371 20ZY0 
 92560 b8542 24018 948 886 -62 89 1206
 

Frijol 25531 40989 15458 22814 
 32837 10023 L94 h101 -92 714 
 1380
 

haba 5048 517 127 b159 b71 
 312 1220 1250 30 III 1450
 

?aiz Amlaceo 127138 151746 
 2460 122579 187013 64504 964 1233 269 3000 1578
 

Maiz Amarillo Ouro 
 48530 40192 8338 100392 115523 15131 2069 2874 806 1253 3010
 

Papa 169220 146845 -22375 1239173 1161147 -71026 7323 7955 632 
 4075 12275
 

Soya
 

Trigo 51280 52315 35 66726 51408 -831) 1276 1116 -160 1252 
 1524
 
....................................................... 
 ...........................................
 

TOTAL 548770 542979 " -5791
 

Esta region incluye el ambito de Ios CIPA-s: CAJAMARCA. HUANUCU, HUARAZ.
 
HUANCAYO, AREQUIPA. AYACUCHIO.
 

CUZCO. PUNO.
 

Fuente: Infornie Anual del INIPA, 1984.
 



--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

CONSOLIDADO SELVA
 

CUADRO NO. 16.13 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980-1984)
 

Total de hectareas Total Produccion en tm ProducLividad promedio Agricultores de
 
CULTIVOS 
 Kg/ha enlace 1981
 

1980 1984 Direr. 1980 1984 Direr. 1980 1984 Difer. No. Prod.
 
...............--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Arroz 47192 
 78461 3126? 133210 226667 93457 
 2823 2889 66 1495 4659
 

Cebada
 

Frijol 6697 7754 1057 
 5477 7821 234" 818 1009 191 214 1127
 

Haba
 

Malz Amilaceo 11660 
 14400 2740 11877 20783 8906 
 1019 1443 425 150 1600
 

Maiz Amarillo Ouro 42722 
 65156 22434 132440 159559 27119 
 3100 2449 -651 283 1885
 

Papa 968 
 930 -38 10774 12008 1234 11130 12912 1782 150 
 15900
 

Soya
 

Trigo
 
...............--------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTAL 109239 166701 57463
 
...............------------------------------------------------------------------------------------------------------


Esta region incluye el anibito de los CIPA's: MOYOBAMBA. IQUITOS. ItDRE DE DIOS. 
PUCALLPA. 

Fuenta: Informe Anual del INIPA. 1984.
 



CONVENIO INIPA-BIRF 
PROYECTO IEA 

CUADRO NO. 16.14 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980-1984)
 

................--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Total de hectareas Total producci6n en tm Productividad promedio Agricultores de
 
CULTIVOS 
 Kg/ha enlace 1984
 

1980 1984 Dife,. 1980 1984 Direr. 1980 1984 Direr. No. Prod.
 
. . . . . . .	 . . . .. ..----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arroz 
 40303 137563 97260 212701 773362 560661 5278 5622 344 2159 6164
 

Cebada 28744 29527 783 22009 23072 1063 766 781 16 915 1259
 

Frijol 19537 32483 12946 12984 20842 7858 665 642 -23 744 1250
 

Haba
 

Maiz Amilaceo 59374 78640 19266 40075 92844 52769 675 1181 
 506 2161 1518
 

Haiz Amarillo Ouro 42936 60764 17828 121660 231791 111131 
 2834 3831 998 2253 4242
 

Papa 32615 44687 12072 26029b 366598 106302 7981 8204 223 2218 12913
 

Soya 2324 379 -1945 6055 483 -5572 2605 1274 -1331 119 1550
 

Trigo 31862 464o9 14547 39100 45338 6238 1227 977 -250 1408 1265
 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTAL 257695 430452 172757
 
-------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------


Este proyecto incluye los CIPA's: 	PIURA. CHICLAYO, TRUJILLO. HUARAZ,
 

CAJAMARCA.
 

Fuente: Informe Anual del INIPA, 1984.
 



CONVENIO INIPA-AID
 
PROYECTO IEE
 

CUADRO NO. 16.15 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS, PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (1980-1984)
 

--------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------


Total de hectareas Total 	produccion en tm Productividad promedio Agricultores de
 
CULTIVOS 
 Kg/ha enlace 1984
 

1980 1984 Difer. 1980 1984 Difer. 1980 1984 Direr. 
 No. Prod.
 
...........................................................................................---------------------------


Arroz 47192 78461 31269 133210 226667 93457 2823 2889 66 1495 4659
 

Cebada 28000 25000 -3000 357506 300000 -5756 1277 1200 -77
 

Frijol 13312 13020 -292 12525 13296 771 941 1021 
 80 742 1374
 

Haba
 

Maiz Amilaceo 25252 40873 15621 26530 53036 26506 1051 1298 247 443 1562
 

Haiz Amarillo Duro 77414 104406 26992 234206 312608 78402 3025 2994 -31 1600 4884
 

Papa 47493 49211 1718 
 488917 511294 22377 10295 10390 95 1460 20219
 

Pallar 2565 2572 
 7 1677 2820 1143 654 1096 443 142 


Trigo 13967 13493 474 19346 18802 -544 
 1385 1393 8 149 1664
 
------------ -----------------------------.---.---------------------------------------------------------------------


TOTAL 255164 326640 71476
 
------------- ----------------------------.------.-------------------------------------------------------------------


Este Proyecto incluye los CIPA's: 	LIMA, ICA, MOYOBAMBA. HUANCAYO, PUCALLPA.
 
MADRE DE DIOS e IQUITOS.
 

Fuente: Informe Anual del INIPA. 1984
 

850 



-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- --------

CONVENIO INIPA BID
 
PEPSA
 

CUADRO NO. 1b.16 - LOGROS COMPARADOS DE AREAS. PRODUCCION Y PRUDUCFIVIUAO (190 1984)
 

Total de hectareas Total 
produccion en tm Productividad proinedio Agricultores de
CULTIVOS 

Kg/ha e"iiace 1984
 

1980 1984 Difer. 1980 
 1984 Difer. 1980 
 1984 Difer. NO. Prod.
 

Arroz 11961 11056 
 -905 79191 81982 2791 6621 7415 
 794 574 6567
 

Cebada 
 46771 34190 -12581 38749 25917 -12832 828 737 -70 
 320 1131
 

Frijol 12155 
 11831 -324 13802 
 13961 159 1135 
 1180 45 392 
 1411
 

Haba 
 5048 5171 127 6159 
 6471 312 1220 1250 30 I11 
 1450
 

Maiz Amilaceo 72279 63961 -8318 86943 78980 7963 1203 
 1235 32 1582 1631
 

Haiz Amarillo Ouro 13025 12159 -866 21746 25361 3615 1670 
 2086 416 324 3283
 

Papa 116067 77679 -38388 721494 571234 150260 b2lb 7354 1138 2318 13813
 

Soya
 

Trigo 21442 
 15968 -5474 23283 
 16051 1232 lu86 1005 81 428 2372
 

TOTAL 298748 232019 -66729
 

Este proyecto incluye los CIPA-s: AREQUIPA. TACNA. CUZCO. PUNO. 
HUANUCO.
 

AYACUCHIO.
 

Fuente: Informe Anual del INIPA. 1984.
 



--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- -------------------
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CUADRO NO. 16.17 - TASAS GEOMETR:CAS DE CRECIMIENTO ANUAL (en %)

DEL AREA CULTIVADA DE 1980 A 1984, POR CIPA, POR REGION
 

NATURAL Y POR PROYECTOS DE INVERSION.
 

..........-------------------------------------------------------------


CIPA 
 Tasa de :recimiento
 
del Area Cultivada
 

..............-------------------------------------------------------------


I - Piura 5.70
 
II - Chiclayo 47.05
 
III - Trujillo 
 2.12
 
IV - Huaraz 
 4.05
 
V - Lima 
 5.80
 
VI -Ica 
 5.46
 
VII - Arequipa 
 0.42
 
VIII - Tacna 
 -8.05
 
IX - Cajamarca 
 10.27
 
X - Moyobamba 
 13.17
 
XI - Huanuco 
 -5.87
 
XII - Huancayo 
 0.98
 
XIII - Ayacucho 
 -15.83
 
XIV - Cuzco 
 -0.92
 
XV - Puno 
 -12.71
 
XVI - lquitos 
 11.42
 
XVII - Madre de Dios 
 14.62
 
XVIII - Pucallpa 
 -8.96
 

Regi6n Costa 
 16.14
 

Regi6n Sierra 
 -0.26
 

Regi6n Selva 
 11.14
 
...............------------------------------------------------------------


Regi6n del Proyecto IEA - BIRF 13.69
 

Regi6n del Proyecto IEE - AID 6.37
 

Regi6n del Proyecto PEPSA - BID -6.12
 

TOTAL 5.07
 

Fuente: Informe Anual del INIPA, 1984. 



CUAORO NO. 16.18 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO ANUAL (en %) OE LA PRODUCCION, 
AREA Y RENOIMIENTO. DE 1980 A 1984, PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS. 

POR REGION NATURAL 

PROOUCTOS, 

Prod. 

COSTA 

Area 

Tasas Geometricas de Crecimiento Anual 

SIERRA 

Rend. Prod. Area Rend. Prod. 

(en t) 

SELVA 

Area Rend. Prod. 

TOTAL 

Area Rend. 

Arroz 

Cebada 

Frijol 

Haba 

Maiz Amilaceo 

Maia Amarillo Duro 

Pallar 

Papa 

Soya 

Trigo 

44.01 

27.50 

-9.35 

-•-

-2.86 

19.54 

13.88 

5.06 

-46.85 

9.77 

42.85 

17.89 

-9.45 

-. 

-1.09 

14.33 

0.07 

-2.17 

36.45 

11.96 

0.81 

8.16 

0.09 

-

-1.78 

4.56 

13.78 

7.39 

-16.37 

-1.95 

7.11 

-7.23 

9.53 

1.24 

11.15 

3.57 

-.-

-1.46 

-• 

-3.27 

4.93 

5.65 

12.56 

0.60 

4.52 

-4.60 

-•-

-3.48 

-.-

0.02 

2.08 

-1.68 

-2.71 

0.61 

6.35 

8.56 

-.-

2.09 

-.-

-3.29 

14.21 

-•-

9.32 

-.-

15.01 

4.77 

-.-

2.75 

-.-

-•-

13.55 

-.-

3.73 

-.-

5.41 

11.13 

-.-

-1.00 

-.-

-.-

0.58 

.-

5.39 

-.-

9.09 

-5.72 

-.-

3.78 

-.-

-.-

26.30 

4.89 

5.17 

1.24 

10.01 

10.88 

13.88 

-0.37 

-46.85 

-0.47 

22.92 

-3.78 

6.24 

0.60 

3.99 

7.38 

0.07 

-3.29 

36.45 

3.05 

2.76 

-1.15 

-1.02 

0.61 

5.79 

3.26 

13.78 

3.02 

-16.37 

-3.42 

TOTAL - - 16.14 -. - -.. 0.26 - - 11.14 .- - 5.07 

Fuente: Cuadros Nos. 16.11. 16.12, y 16.13. 



---------------------- ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- ----------------------------------------- ------- ---------------

- -

-------

CUADRO NO. 16.19 - TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO ANUAL (en %) DE LA PRODUCCION.
AREA Y RENDIMIENTO. DE 1980 A 1984, PARA PRODUCTOS SELECCIONAGOS,
POR AMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL INIPA.
 

................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tasas Geoapitricas de Crecimiento Anual 
(en %)
 
PROUCTOS 
 PROYECTO IEA-BIRF PROYECTO IEE-AIO PROYECTO PEPSA-BID TOTAL
 

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

Prod. Area Rend. Prod. Area Rend. 
------- TTA

Prod. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Area Rend. Prod. Area Rend. 
Arroz 38.09 35.92 1.59 14.21 13.55 0.58 0.87 -1.95 2.87 26.30 22.92 2.76 
Cebada 1.19 0.67 0.49 -4.29 -2.79 -1.54 -10.20 -7.53 -2.87 -4.89 -3.78 -1.15 
Frijol 12.56 13.55 -0.88 1.50 -0.55 2.06 0.29 -0.67 0.98 S.17 6.24 -1.02 
Haba - - . _ _ - - - - 1.24 0.60 0.61 1.24 0.60 0.61 
Haiz Amilaceo 23.37 7.28 15.01 18.91 12.79 5.42 -2.37 -3.01 0.66 10.01 3.99 5.79 e1 
Maiz Amarillo Duro 17.49 9.07 7.83 7.49 7.76 -0.25 3.92 -1.71 5.72 10.88 7.38 3.26 CD 

Pallar - • 13.88 0.07 13.7b -.- . -.  13.88 0.07 13.78 
Papa 8.94 8.19 0.69 1.12 9.89 0.23 -5.67 -9.55 4.29 -0.37 -3.29 3.02 
Soya -46.85 -36.4S -16.37 - - - - - - -46.85 -36.45 -16.37 
Trigo 3.76 9.86 -5.54 -0.71 -0.86 0.14 -8.88 -7.10 -1.92 -0.47 3.05 -3.42 

TOTAL 
 13.69 
 6.37 
 -6.12 ...... C d
- N - 16.-147- -.
16-2---5-

5.07-


Fuente: Cuadros Nos. 16.14. 
16.15 y 16.16.
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5.1.2.2 El Estudio de Norton y Ganoza
 

El estudio de Nirton y Ganoza, desarrollado durante el primer semestre de
 

1985, representa hasta el momento el trabajo mis completo y sistematico
 
de evaluaci6n de los costos y beneficios de la investigaci6n y la
 
extensi6n agropecuaria en el Peru.
 

El estudio fue conducido como uno de los componentes del proyecto
 
denominado "Evaluaci6n de la Investigaci6n y de la Extensi6n Agropecuaria
 

°
 en el Peri', financiado por la AID. En particular, el estudio hace una
 

evaluaci6n de los beneficios econ6micos netos de los Programas Nacionales
 

de Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria, desarrollados por el INIPA,
 
para cinco productos: arroz, maiz, trigo, papa y frijol. El estudio
 

estim6 las tasas de retorno a la investigaci
6n y a la extensi6n
 

agropecuaria para los productos mencionados, as! como las consecuencias
 
de la distribuci6n de los beneficios entre consumidores y productores con
 

diferentes niveles de ingreso, tamanos de sus unidades de producci
6n y
 

localizaci6n regional.
 

En sintesis, el estudio de Norton y Ganoza trata de evaluar los esfuerzos
 
desarrollados por el INIPA desde 1981 y para sus principales programas.
 

5.1.2.2.1 Metodologla
 

El estudio de Norton y Ganoza dividi6 sus aspectos metodol6gicos en dos
 
grandes secciones:
 

1) 	 En relaci6n a los principales aspectos que deben ser considerados en
 
la evaluaci6n de la investigaci6n y la extensi6 n; y
 

2) 	 La metodologia para la colecta de los datos.
 

5.1.2.2.2 Principales Aspectos a considerarse en la Evaluaci6n de la
 
Investigaci6n y de la Extensi6n Agropecuaria
 

1. 	 El estudio ccasider6 que cualquier evaluaci6 n de las actividades de
 
investigaci6n y extensi6n agropecuaria desarrolladas por el INIPA deberia
 
tener en cuenta los siguientes aspectos:
 

a) 	 Generaci6n de nuevas tecnologlas. Una evaluaci6n del nuevo
 
conocimiento o de las nuevas tecnologias desarrolladas o en proceso
 
de desarrollo gracias a los esfuerzos del INIPA, se puede obtener
 
examinando en primer lugar los informes de los proyectos ya
 
concluldos o en desarrollo. Los proyectos fueron examinados por su
 
localizaci6n dentro de los programas nacionales, por los productos
 
incluldos en los programas y por su localizaci6n geografica en el
 
pals. Estos resultados estan disponibles tanto a nivel de campos
 
experimentales como a nivel de campos de demostraci6n.
 

b) 	 Era necesar:o entrevistar a los investigadores en el campo y obtener
 

de ellos sus estimaciones sobre los mis probables cambios en
 
productividad y costos debidos a determinados proyectos de
 
investigaci6 n, y asimismo su estimativa en cuanto a la probabilidad
 
de suceso de cada proyecto. Los miamos investigadores deberian
 
informar sobre el tiempo necesario para el lanzamiento de las
 
tecnolog{as actualmente en desarrollo.
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Para obtener esta informaci6n el estudio desarroll6 y aplic6 un

cuestionario entre los investigadores y agentes de extensi6n de cada

CIPA, en los cuales estin localizadas las sedes de los programas

nacion&les de arroz, maiz, trigo, papa y frijol.
 

Adicionalmente, el estudio colect6 la informaci6n necesaria de los
 
recursos empleados para ia investigaci6n, particularmente los costos
directos de cada Programa Nacional por producto, por regi6n y por 
ano.
Asimismo, el estudio tambin estim6 los costos indirectos y los asign6

para cada Programa Nacional en la misma proporci6n que los costos
directos. Igualmente, se calcul6 el valor del capital fisico del INIPA y
para fines de depreciaci6n se consider6 una 
vida util de 20 anos para la
infraestructura y de 10 a~os para la maquinaria y el equipamiento (lo que
significa una 
tasa de depreciaci6n anual de 5% para la infraestructura y

10% para la maquinaria y el equipo).
 

2. Estimaci6n de la demanda por los resultados de 
la investigaci6n.

Existen dos importantes determinantes de los beneficios de la
 
investigaci6n: el primero es 
la tasa de adopci6n de las nuevas
 
tecnologlas a lo largo del tiempo, y el segundo es 
la tasa de

diseminaci6n geografica del conocimiento o de las tecnologlas generadas
 
por la investigaci6n.
 

Consecuentemente, el estudio tuvo que conseguir informaci6n sobre la
disponibilidad de credito agropecuario, mercados de productos, insumos,
politicas de precios, formas de tenencia de la tierLa, etc., 
toda la cual

seria usada en evaluar su influencia en la adopci6n de los resultados de
la investigaci6n. 
Se parti6 del principio que los beneficios recibidos

hoy en dia valen mas que los beneficios recibidos al mismo nivel en el
futuro, y asimismo cuanto mayor el Area alcanzada, mayores los beneficios.
 

La adopci6n de los resultados de la investigaci6n es, a su vez, afectada
 
por muchos factores. 
As!, por ejemplo, un servicio de extensi6n
 
funcionando eficientemente puede acelerar la tasa de adooci6n. La
disponibilidad de credito agropecuario, insumos, mercados de productos,

precios "atractivos" para los productos, educaci6n, propiedad de la

tierra, son todas variables que pueden afectar la demanda del productor
 
por los resultados de la inestigaci6n.
 

Igualmente, las nuevas tecnologlas en general requieren inversiones en

insumos modernos, tales como fertilizantes y pesticidas, los cuales a su
 vez requieren credito agricola y politicas de precios, todo lo cual

contribuye a incentivar o desincentivar la adopcion de los 
resultados de
 
la investigaci6n.
 

Asimismo, los productores con mayores niveles de educaci6n, normalmente
 
est~n mas capacitados para atender, utilizar y administrar las nuevas

tecnologlas. La diseminaci6n geografica de las nuevas tecnologlas

depenJe a su vez de la homogeneidad relativa de la regi6n donde esas

tecnologlas son presentadas a los agricultores, as! como la sensibilidad

del medio ambiente a los nuevos metodos. Esto significa que hay algunas

tecnologlas que tienen la caracteristica de ser mas especificas 
en cuanto
al lugar de su aplicacion qua otras tecnologias. Adicionalmente, algunas

tecnologlas se ajustan mejor y mas 
rapidamente a los actuales sistemas de
producci6n en uso que otras tecnologlas, y pueden depender menos en el
 
tamano de la unidad de producci6n, en la disponibilidad de agua, 
etc.
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El cuestionario fue disenado para obtener las informaciones de los
 
investigadores y de los extensionistas acerca de la tasa de adopci6n a lo
 
largo del tiempo y la diseminaci6n geografica de los resultados de la
 
investigaci6n. Aden's, el cuestionario tambi~n colect6 informaci6n
 
acerca de la depreciaci6n de los resultados de la investigaci6n a lo
 
largo del tiempo, debido a que las tecnologias mejoradas pueden
 
"depreciarse" en la medida que las nuevas plagas o enfermedades van
 
apareciendo o a medida en que los actuales insectos, hongos y virus se
 
van haciendo mas resistentes a los metodos de control conocidos.
 

Ademas, tambicn se investig6 sobre la necesidad de nuevos insumos que
 
deben usar las nuevas tecnologias y si los nuevos metodos han producido
 
(o son capaces de producir) una expansi6 n en el area cultivada actual y/o
 
una sustituci6 n de los cultivos actualmente existentes. Finalmente, el
 
cuestionario tambien investig6 con los investigadores y agentes de
 
extensi6 n cual seria la tasa de diseminaci6n de las nuevas tecnologlas
 
con o sin el servicio de extensi6n.
 

3. El "valor" de la investigaci6n y la extensi6n. El estudio presenta
 
la metodologia para determinar el valor de la investigaci6n y la
 
extensi6 n. La evaluaci6n cuantitativa de los beneficios de la
 
investigaci6n y la extension agropecuaria en el Peru realizada por el
 
estudio de Norton y Ganoza emple6 el procedimiento de numeros indices,
 
tambien conocido como el "excedente del productor y del consumidor". El
 
m~toco considera el "beneficio" como un criterio para mejorar el ingreso
 
o el bienestar econ6mico de los productores y consumidores, e involucra a
 
la estimaci6n de cambios en el excedente del consumidor y el excedente
 
del productor, derivados de desplazamientos de la curva de oferta hacia
 
la derecha que han ocurrido en el pasado o que pueden ocurrir en el
 
futuro como resultado del cambio tecnol6gico en la agricultura peruana.
 

El estudio condujo anAlisis separados para el arroz, maiz, trigo, papa y
 
frijol, asi como para el agregado de estos cultivos. El procedimiento
 
basico usado para el analisis se muestra en la Figura 16.1, para el caso
 
de una economia cerrada donde no ocurren importaciones ni exportaciones,
 
el excedente comercializable es igual a la producci6n y se asume que la
 
industria agricola se encuentra en una situaci6n perfectamente
 
competitiva.
 

Posteriormente, a este procedimiento basico se le agregan otros
 
refinamientos, los cuales relajan las presuposiciones sobre comercio y
 
sobre el excedente comercializable, y asimismo perihiten cambios en la
 
curva de la demanda debido a cambios en la poblaci6n y en el ingreso.
 

El primero de dichos cambios se refiere a la situaci6n en la cual una
 
proporci6n significativa de la producci6n de alimentos es consumida en la
 
propia unidad de producci6n donde ha sido producida. Los productores en
 
este caso tambien son consumidores, y la proporci6n consumida en la
 
unidad de producci6n varia de un producto a otro. Como el consumo
 
domestico en la unidad de producci6n no responde ficilmente a variaciones
 
en el precio del producto, su curva de demanda puede ser representada por
 
una linea vertical, como muestra la Figura 16.2. El resultado es que un
 
cambio en la curva de oferta de So a S1, debido al cambio tecnol6gico,
 
tendra una influencia muy pequena en el consumo domestico al nivel de la
 
unidad de producci6n; y el resultado final sera que el total del
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Figura 16.1 -BenL'(jcjo dc la Inveslgacidn v Exrcnsicin 

p 

P	 11 

E 

D = Curva dc dcmanda 
S, = Curva dc oferta con la iccnologia oricinal 
S, = Curva de okcrct con la nueva teenoltieia 
P, = Prccio orniIa 
P, = Precio nucva 
0. = Canudad oricinal 
01 	= Cantidad fluCva 

Q:-0Q = Camnhio porcentual tfc la curva de .tram dchjdo a Ianueva tccnologia. 
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excedente social neto es el mismo de la Figura 16.1, pero ahora parte de
 
los beneficios del consumidor del primer caso son apropiados por los
 
productores en el segundo caso.
 

Un segundo refinamiento del modelo basico, toma en consideraci6n el hecho
 
de que mientras nuevas tecnologlas estan produciendo cambios en la curva
 
de oferta a 1o largo del tiempo, los cambios en la poblaci6n y en el
 
ingreso tambien producen cambios en la curva de la demanda. Esta
 
situaci6n se muestra en la Figura 16.3 para el caso de una economia
 
cerrada.
 

El tercer cambio en el modelo b~sico considera el hecho de que el Per
 
importa algunos de los productos para los cuales se estan desarrollando
 
nuevas tecnologlas. Este caso, mostrado por la Figura 16.4, tambien
 
tiene en consideraci6n el precio existente en el mercado mundial para el
 
producto analizado. Esta metodologia se utilizo para analizar el caso
 
del trigo y del maiz, dado que el Peru actualmente importa ambos
 
productos y que las proyecciones indican que estas importaciones
 
continuaran en el futuro.
 

Finalmente, el modelo tambi~n fue modificado para considerar aquellos
 
productos para los cuales la oferta supera a la demanda domestica a nivel
 
de precio existente en el mercado mundial (ver Figura 16.5).
 

El instrumental metodol6gico presentado permiti6 calcular los cambios en
 
el excelente del consumidor, el excedente del productor, y el total del
 
excedente econ6mico neto. A continuaci6n se calcularon el valor presente
 
de los beneficios y las tasas internas da retorno a la investigaci6n y
 
extensi6n para el caso del maiz, arroz, trigo, papa y frijol, y para el
 
agregado de estos productos. La tasa interna de retorno (TIR) es aquella
 
que hace que la suma de los beneticios descontados de la investigaci6n y
 
la extensi6n (Rt) menos los costos de la investigaci6n y la extensi6n
 
(C) sea igual a cero, segm muestra la conocida f6rmula:
 

T
 

R, - C
 

t 
1 + TIR) 

t=o 

5.1.2.2.3 Colecta de Datos
 

Con la finalidad de calcular el cambio porcentual en la curva de oferta
 
debido a la investigaci6n y a la extensi6n, se consigui6 informaci6n
 
acerca de los incrementos proyectados en los rendimientos, las tasas de
 
adopci6n, y los cambios en los costes de producci6n.
 

El cuestionario mencionado anteriormente fue dearrollado y aplicado a
 
investigadores y agentes de extensi 6n en aquellos CIPA's donde se
 
localiza la mayor parte de la producci6n de arroz, ma~z, trigo, papa y
 
frijol. El primer borrador del cuestionario fue preparado en Lima y
 
pre-testado con tecnicos en investigacion y extensi6n de la sede central
 
del INIPA y revisado con base a los comentarios preliminares.
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Fieura 16.2 - Bcneficiom dc 1a Invcstigaciin v Extensiihn con Conumtl 
de Ils Productorcs en sus Unidadcs de Producci6n. 

P 

S,, 

P. U1 

E 

D
 

00 

D.. Curva de demanda 
$, Curva dc ofcrta con la tccnologia original 
Si = Curva de oferta con la nucva tccnologia
 
P = Precio original
 
O, = Cantidad original 
P, = Precio nucvo 
0 = Cantidad nucva 
D.= Curva de dcmanda con consumo dc los productores en %us unidadcs de produccidn 
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Figura 16.3 - Bencficios de la Inv:igaci6n con un Cambia 

D. 

SO 

p,. C 

P., H 

P1 

EIF 
 D,
 

E 

0 1 01 0 , Q 

D = Curva dc dcmanda original 
D, Nueva Curva dc dcm.'nda dcpiie, dc :lumcnis cn lapohlacidn y cn clingrco 
S,,= Curva de oferla con latccnologia original 
S, Curva dc ofcrta con lanucva cecnologia 
P, = Prccio original 
0,, Canfidad original 
P",, O l,, Prccio v jntidad dcpuc%del camhio en lademanda. pero %incambin cn laofcrtt;. 
P, y O = Prec:ov cantidad dcspuc, de cambio, en laoferta y dcmanda 
P, v 0 = Precto v canidad dcspues dcecamhio en laofcrta. pcro sin cambio en Iadcmanda 
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Figura 16.4- Beneficios dc la InvestigaciCn v Exrcnsion en Condicioncs de 
li Importacion. 

S, 

pL M 

F 

01 Q QT OT 

D, = Curva de demanda original 
D, = Nueva curva de demanda despucs de aumentos en la poblaci6n ycn cl ingrcso
S, = Curva de oferta con la tccnologia original 
S, = Curva de oferta con la nucva tccnologia 
P. = Prccio mundial 
Q = Cantidad original producida internamente 
QT = Cantidad original consumida internamentc 
Q0= Cantidad producida internamente despues dcl cambio en [a oferta y la demanda 
QT = Cantidadconsumida internamentc dcspucs dcl camhio en la ofcrta y la demanda 
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Fiieura 1f.5 - Benficios de la Investigaci6n v Extension cn Condicione. de Exceso dc Olcr(, 

P 

S,
 

Pa 

E 

' D, 

0
 
,,l Q ,QIQT Q
 

D,, = Curva de demanda original 
D, = Nucva Curva de demanda dcspues de a.umento en lupuhlucion y en el ingreso 
S. = Curva de oferta con la tecnologia original
 
S, = Curva de ofeita con la nueva tceenologia
 
P. - Precio mundial
 
Q, 0 Cantidad original
 
Q - Demanda interna bajo condiciones de lhbre comercio d,,pue, de cambio en la dumanda.
 
Qr = 

1
OferTa intcerna bajo condiciones de libre comercao depues de cambios en la ofcrta.
 

P, y Q' - Precios y cantidades internas con limitaciones al comercio exterior.
 
P', = Precio al consumidor si no hay exportaci6n pero el p-ecio al productor es mantenido al navel P.
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La versi6n revisada fue enseguida probada en el campo con 20 ticnicos de
CIPA VI-Ica. 
Con base en esta segunda prueba y despu~s de hacer las

revisiones correspondientes, el cuestionario fue aplicado en el CIPA

II-Chiclayo, Sede del Programa Nacional de Arroz, en el CIPA I-Piura (qui
tambikn es una gran acea productora de arroz), 
en el CIPA X-Moyobamba,

sede del Programa Nacional de Malz y sub-sede del Programa Nacional de
Arroz, en el CIPA XII-Huancayo, sede del Programa Nacional de Papa, y en
el CIPA VI-Ica, sede del Programa Nacional de Leguminosas de Grano.
 

Adicionalmente, el cuestionario tambi~n se 
aplic6 en el CIPA XIV-Cuzco,
sede del Programa Nacional de Cereales y en el CIPA VIII-Tacna. Se
consigui6 un total de 45 respuestas para el caso de la investigaci6n y de

40 respuestas para el 
caso de la extensi6n.
 

Informaci6n adicional fue conseguida a travs de algunas fuentes ya
publicadas sobre cantidades producidas tanto nacional 
como regionalmente,

precios area cultivada, importaciones y exportaciones de cada cultivo,
as! como la proporci6n en que cada producto es consumido en la propia
unidad de producci6n donde es producido. 
Datos sobre las inversiones

(costos) en investigaci6n, extensi6n y administraci6n fuecon conseguidos
 
en las oficinas centrales del INIPA.
 

No se pudo conseguir estimados recientes de la elasticidad-precio de la
demanda, ni de la elasticidad-ingreso de 
la demanda para los productos

seleccionados; consecuentemente, se us6 las informaciones publicadas por
Amat y Lean y Curonisy, basadas principalmente en la Encuesta Nacional
de Consumo de alimentos (ENCA) realizada en 1972, estudio que calcul6 las
elasticidades de gasto o dispendio y a partir de ellas se calcul6 la
elasticidad-ingreso y la elasticidad-precio de la demanda para cada
producto. 
El procedimiento para calcular la elasticidad-precio estuvo
basado en 
la siguiente relaci6n, derivada de la teoria del consumidor:
 

e, = E, (At - (l-AE,)/W)
 

desarrollada por Frisch. 
La variable e es la elasticidad-precio de la
demanda del producto i, la variable At es la proporci6n del presupuesto
del consumidor gastada en el producto i. La variable W es

flexibilidad del dinero, o lo que 

la
 
es igual a du . a, donde u es la


utilidad marginal
 

da u
 

del dinero y a es el ingreso monetario. Se asume que la utilidad
marginal derivada de cada bien es 
independiente de la cantidad consumida
 
en cualquier otro bien.
 

Como el coeficiente de flexibilidad del dinero aumenta a medida que

disminuye el nivel de ingreso, y como otros estudios realizados en
Am6rica Latina hablan obtenido valores de 3 y 1 para este coeficiente, el
estudio de Norton y Ganoza asumi6 un valor para W 
= a 2, deriv6 las
elasticidades de demanda y despu~s obtuvo su respectivo rango asumiendo
 
valores alternativos de W 
= 1 y W = 3.
 

Las elasticidades de gasto o dispendio estimadas por Amat y Le6n y
Curonisy para la poblaci6n total tambi6n fueron usadas en este estudio,
 
pero las estimativas de elasticidades rural y urbana fueron ponderadas

teniendo en consideraci6n la mas reciente distribuci6n de la poblaci6n

rural y urbana en el Peru.
 



- 259 

5.1.2.2.4 Principales resultados y conclusiones
 

1) 	En la dicada del '70 la producci6n de alimentos en ol Peru
 
practicamente se mantuvo constante, mientras que la poblaci6n
 
continu6 creciendo a una tasa anual de 2.8%. Durante el mismo
 
per{odo los gastos en investigaci6n y extensi6n agropecuaria
 
disminuyeron.
 

2) 	Desde 1981, bajo los auspicios del INIPA se establecieron los
 
Programas Nacionales de Investijaciono Extensi6n y Fomento en Arroz,
 
Maiz, Trigo, Papa y Frijol. El estudio evalu6 los beneficios
 
econ6micos actuales y proyectados en relaci 6n a los costos de la
 
investigaci6n y extensi 6n, y las posibles consecuencias de la
 
distribuci6n de dichos beneficios en los mencionados programas
 
nacionales.
 

3) 	Las tasas internas de retorno a las inversiones en investigaci6n y
 
extension agropecuaria, considerando el mas conservador conjunto de
 
presuposiciones, fueron las siguientes: 17% para el arroz, 10% para
 
el maiz, 18% para el trigo, 22% para la papa, 14% para el frijol y
 
17% para el agregado de los cinco productos. Bajo presuposiciones
 
menos conservadoras las tasas de retorno fueron de 35% para el
 
arroz, 23% para el maiz, 28% para el trigo, 42% para la papa, 24%
 
para el frijol y 33% para el agregado de los cinco productos. Estas
 
tasas de retorno son compatibles con las encontradas por estudios de
 
evaluaci6n anteriormente realizados en otros palses.
 

4) 	Al derivar las tasas de retorno, varias presuposiciones
 
conservadoras fueron incorporadas en el anglisis, aun en el caso de
 
los mis elevados retornos citados en la tercera conclusi6n.
 
Consecuentemente, estas tasas de retorno estan probablemente
 
representando las estimativas minimas. Por ejemplo, no so proyect6
 
ninguna expansi6n del irea cultivada de arroz aunque es muy probable
 
que la expansi6n de dicha area en la regi6n de la Selva compensara
 
plenamente las reducciones que eventualmente puedan ocurrir en la
 
Costa a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la tasa de retorno a las
 
inversiones en investigaci6n y extension en arroz, pueden estar
 
subestimadas. Otro ejemplo lo ofrece un anilisis alternativo
 
realizado por el estudio. Asumiendo un anento de 1% al ano en el
 
area cultivada con arroz y considerando que esta irea adicional
 
seria totalmente cultivada siguiendo las recomendaciones de las
 
nuevas tecnolog{as, impulsarla la tasa de retorno a la investigaci6n
 
y a la extensi6n en arroz Jc 17% hasta 48%.
 

Adicionalmente, en su diseno inicial el estudio habla imputado todos
 
los costos de la extensi6n agropecuaria a los programas nacionales
 
aun antes del lanzamiento de las nuevas tecnologlas, pero cuando
 
esta presuposici6n fue relajada manteniendo al mismo tiempo las
 
demas presuposiciones en su fora mas conservadora, los retornos a
 
las inversiones en investigaci6n y extensi6n resultantes fueron
 
bastante mis elevados. En este caso el retorno al arroz fue 22%, el
 
malz 16%, al trigo 24%, a la papa 38%, al frijol 22% y al agregado
 
de los cinco productos 26%.
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5) 	 La conclusi6n anterior tambi~n ilustra un punto muy importante: la

extensi6n sin resultados de investigaci6n disminuye los beneficios.
Estudios anteriormente conducidos han mostrado que cn promedio los

agricultores operan eficientemente sus unidados de producci6n,

asignando sus recursos disponibles. Esta conclusion tambi~n es
probable que sea verdad aun en el caso de la Sierra. 
El problema es
 que las tecnologlas tradicionales no permiten a los agricultores 
ser
 muy productivos. 
 La diseminaci6n de los nuevos conocimientos y
tecnologlas generados por la investigaci6n aumenta la productividad

agropecuaria (la relaci6n producto/insumo). y en algunos casos

tambien permite la expansi6n de la agricultura hacia nuevas areas.
 

6) 	 Las diferencias encontradas en 
las tasas de retorno se deben a
varios factores. 
 En el caso del ma~z, por ejemplo, se proyect6 que

sus 
rendimientos crecerian aceleradamente pero, asociado a ese

crecimiento, se incrementar~an tambin sus costos de producci6n.

Los incrementos en la productividad del frijol se producen mns tarde
 
que para los otros productos y afectan un nummero menor de

hectareas. En el 
caso de la papa, tanto los investigadores como los
 
agentes de extensi6n coincidieron en proyectar fuertes aumentos de
rendimiento. Los rendimientos de arroz y sus respectivos costos
fueron proyectados para crecer muy poco, pero los incrementos que se
alcancen afectarin a un gran nunero de hectareas. Los incrementos
 
en la productividad del trigo afectaron a un nunero relativamene
 
pequeno de hectareas, pero estos rendimientos han sido proyectados

para 	crecer a una tasa mas 
rapida que para el maiz, frijol y arroz.
 

7) En el cuestionario se pregunt6 a los 
investigadores y a los agentes

de extensi6n acerca de las tasas de adopci6n de los resultados de la
investigaci6n si 
no existiese el servicio de extensi6n. La mayor

parte de las respuestas fue que la adopci6n de tecnologla ocurrirla
 
mas lentamente y cubrirla un area meror. 
 La conclusi6n es que la
investigaci6n sin extensi6n tambi~n producirla un nivel menor de

beneficios. Evidentemente que los retornos a la extensi6n vatran de

acuerdo con el producto y con la regi6n. 
Tanto los grandes

productores comerciales de la Costa como los productores de arroz en

la Selva tratan de informarse y de conseguir nuevas tecnolog{as

directamente de los investigadores. 
Para 	estos agr. ultores el
servicio de extensi6n tendria menos impacto que para los pequenos

agricultores de la Sierra y de la Selva.
 

8) 	 Las tasas internas de retorno a las inversiones en investigaci6n y
extensi6n estimadas por el estudio de Norton y Ganoza para el
 
perlodo 1981-1986 han llevado a la conclusi6n que ese mismo nivel de
retorno (y tal vez un nivel mas elevado para el maiz, el trigo y el

arroz) podran set 
obtenidos si los actuales programas de
investigaci6n y extensi6n continuan al mismo nivel de hoy por 
un

periodo adicional de seis anos. 
En el agregado de los cinco

productos, la tasa interna de retorno sert 
 47% mis elevado si

continuan los programas actuales debido a que los programas de

investigaci6n y extensi6n del futuro podrin set 
desarrollados a

partir de las fuertes inversiones hechas desde 1980. 
 Pot otra
 
parte, los elevados retornos proyectados para las inversiones
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iniciales, en cierta forma son un resultado de la transferencia y
 

adaptaci6n de las tecnologlas generadas por los Centros
 

Internacional de Investigaci
6
 

6n Agropecuaria. Las inversiones en el
 
n han creado un
sistema nacional de investigacion y extensi
 6
 

mecanismo que permite la transferencia y adaptaci n de dichas
 

tecnologias a las caracteristicas especificas de la agricultura
 

peruana. 

6 n deben ser considerados como
9) Los gastos en investigaci n y extensi6
 

Al igual que otras
inversiones y no como bienes de consumo. 


inversiones, los beneficios derivados de las inversiones en
 
6 6


investigaci n y extensi n se reciben a lo largo de un buen perlodo
 

de tiempo, pero estos beneficios tambien estan sujetos a
 

El mantenimiento de los programas de investigacion y
depreciaci6n. 

importante pocque las
extensi6n a lo largo del tiempo tambien es 


nuevas tecnologias se van depreciando en la medida en que los
 

insectos y las plagas van evolucionando y haciendose mas
 
Los nuevos resultados
resistentes, atacando nuevas variedades, etc. 


n y de la extensi6n deben ser continuamente
de la investigaci
6
 

producidos a base de los resultados anteriormente obtenidos.
 

retorno
 
6


10) Con la posible excepci
6 n de la educaci6n, las altas tasas de 


a las in-rersiones en investigaci n y extensi6n calculadas para
 

estudio serin dificiles de encontrar en cualquier otra inversion
 

publica, sea en el sector agricola o en otros sectores de la
 

economia peruana.
 

Sin embargo, el propio estudio esperaba que los retornos a la
 
6
investigaci n y a la extensi6 n hubiesen sido todavla mas elevados,
 

especialmente para el maiz, trigo, frijol y papa, dado que los
 

rendimientos de estos productos eran relativamente bajos antes de
 

que los Programas Nacionales por Producto empezasen a actuar. Es
 

probable que la diversidad de las condiciones ambientales del pals,
 

las limitaciones en cuanto a capital hunano y que los incrementos en
 

las compras de insumos modernos requeridos para obtener los
 

beneficios de las nuevas tecnologlas hayan sido las causas que han
 

mantenido las tasas de adopci6n proyectadas a un nivel relativamente
 
bajo.
 

En particular es probable que el nivel de educaci6n del capial
 

huamno en los agricultores, en terminos de educaci6n primaria y
 6
 n del
secundaria y particularmente en la falta de capacitaci


personal de extensi
6 n, especialmente de los sectoristas, hayan sido
 

las mas importantes limitaciones para la transferencia de nuevas
 

Pero al mismo tiempo, las tasas de retorno presentadas
tecnologlas. 

por el estudio estan tambien incluyendo en cierta medida los
 

beneficios de las inversiones recientemente realizadas por el INIPA
 

para la formaci
6n de su capital humano.
 

6
 n y extensi6n agropecuaria son
11) Muchos beneficios de la investigaci

reflejan
de naturaleza indirecta, y por lo tanto no se 


explicitamente en las tasas de retorno. Asi, por ejemplo, puede
 

haber habido una fuerte economa de divisas en los casos del maiz,
 

trigoy arroz. Asimismo, para aquellos productos que son importados
 
6
 n se expande, habri una
o exportados, a medida que la producci


n del mercado para reducir el precio interno; y esto
pequena presi
6
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tenderi a estimular un mayor nivel de empleo en el 
sector rural en
la medida en que las nuevas tecnologlas no sean capital-intensivas

por naturaleza. 
Muchas de las nuevas tecnologlas producidas por los
 programas nacionalas del 
INIPA son de caracter netamente biol6gico y
demandan tanto o mas tratajo que las tecnologlas actuales.
 

12) La distribuci6n de los beneficios de las inversiones de
 
investigaci6n y extensi6n agropecuaria entre productores y
consumidores dependeri de la magnitud de la veducci6n del precio

resultante de los incrementos en la producci6n. 
 Para los bienes
importados, como el trigo y el maxz, los productores son los

beneficiarios directos de los incrementos de producci6n. 
Lo mismo
sucede en el caso del arroz que si es 
exportado o importado, los
productores tambign tenderin a set 
los mayores beneficiarios de los
aumentos de producci6n; pero si existen excedentes de arroz 
y no son

exportados, los consumidores seran los principales beneficiarios si
el Gobierno permite que el precio baje para productores y
consumidores. Si el Gobicrno iio parm.:-r 
 la exporZac:6 do arroz y
permite que el precio baje solamente para los consumidores, pero no
para los productores, en este caso tanto los consumidores como los
productores se 
beneficiarin directamente, pero los costos del

subnidio para el Gobierno y para la sociedad serin muy elevados.
 

13) Al contrario de lo que sucede con el trigo, maiz y arroz, en general
la papa y el frijol no son comercializados internacionalmente en el
 caso peruano. 
La adopci6n de nuevas tecnologas en el caso de la
 papa y el 
frijol pueden generar un aumento de producci6n que reduzca
 sus precios en forma significativa. Como resultado, los beneficios

del consumidor pueden set sustanciales, pero los beneficios del
productor pueden set negativos, p - Icomenos si el 
consumo directo
 
en la unidad de produccj6n pot parte de los productores no se
considEra como un beneficio para 
los mismos. Los primeros
productjres en adoptar las 
nuevas tecnologlas recibiran mayores

beneficios que los otros productores, puesto que ellos podran vender
 su producci6n artes de la expansi6n de la producci6n total y de la
 
consecuente dismlnuci6n de su precio.
 

14) La distribuci6n de los beneficios del productor por regi6n y por

tamano de unidad de producci6n tambi~n estA fuertemente influenciada
 por el tipo de producto. 
As!, por ejemplo, los beneficios del arroz
 seran apropiados principalmente por las grandes unidades de

producci6n irrigadas 
en la Costa y en la Selva. Los beneficios al
productor de frijol y papa serin mayores para las grandes unidades

de producci6n de la Costa y para las pequenas unidades de producci6n

en la Sierra. Los beneficios del trigo serin recibidos pot 
var.os
tamanos de unidades de producci6n en la Sierra, mientras que los
beneficios del malz 
sern apropiados principalmente por las grandes
unidades de producci6n irrigadas en 
la Costa y en cierta medida por
las pequenas unidades de producci6n en condiciones de secano en la

Sierra y en la Selva. 
 Parte de los beneficios de los peuqenos
productores, especialmente de la Sierra, resultarAn de su propio
 
consumo a nivel de sus unidades de producci6n.
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15) 


16) 


17) 


La adopci6n de nuevas tecnologias tambien significara aumentos en la
 

demanda de insumos y de cr~dito agropecuario por parte de los
 

agricultores. Asimismo, tambien habran fuertes aumentos en la
 

demanda por alimentos, especialmente si el ingreso real per capita
 

en el anilisis que fue proyectado para el futuro.
aumenta mas de 1 


Los aumentos en la poblaci6n y en un ingreso real per capita

6
 

magnifican la importancia de los programas de investigaci n y
 

extensi6n en el sentido de desarrollar y promover la adopci6n de
 

nuevas tecnolog{as que aumenten la producci6n de alimentos, a
 

precios que sean atractivos para los consumidores. Sin generacion y
 

transferencia de nuevas tecnologlas, las 6nicas alternativas que le
 

quedan al Peru son las de importar alimentos (a un costo de divisas
 

o reducir la curva de oferta de alimentos. En
bastante elevado), 

este 6ltimo caso, el consumidor tendra que pagar un precio mas
 

elevado, o los subsidios a los productores y a los consumidores
 

significaran costo directo sustancial para el Gobierno y para la
 

sociedad en general.
 

6
6
 
Diversas pr3guntas sobre la administraci n de la investigaci n y la
 

Estara el INIPA
extensi6n tambien surgen del anglisis del estudio. 
 6n de 2 para
asignando bien sus recursos al hacerlo en una proporci


la extens.an y 1 para la investigaci6n? La distribuci6n de los
 
n entre los CIPA's esta
 recursos para la investigaci6n y la extensi

6
 

cerca de la distribuci6n 6ptima? La misma pregunta tambien puede
 

hacerse para la asignaci
6 n de recursos entre Programas Nacionales
 

por Producto y Programas Nacionales por Sistemas de Producci6n
 

(Sierra y Selva). Como seran afectados los sistemas de producci
6
 n
 

(combinaci6n de productos), las variaciones del ingreso a nivel de
 

la unidad de producci6n y la demanda por credito, agua, trabajo y
 

por otros recursos, por la adopci6n de nuevas tecnologlas?
 

Para responder a dichas preguntas el estudio menciona algunos de los
 
6
 

estudios del proyecto actual de evaluaci
6n de la investigaci n y
 

extensi 6n agropecuaria. Por ejemplo, menciona que se ha iniciado un
 
6


analisis de programaci n lineal para verificar la influencia de las
 

nuevas tecnolog{as en las combinaciones de cultivos, variaciones en
 

el ingreso y en la demanda por credito, trabajo, agua y otros
 

recursos. 
 Asimismo, se evaluaran los efectos de las politicas de
 

precios en la adopcion de nuevas tecnologlas. Igualmente se
 

estimaran funciones de respuesta para cultivos especificos a partir
 
en la producci6n
de datos experimentales, para examinar la respuesta 


a diferentes niveles de insumos, con o sin nue'as tecnologlas.
 

Asimismo, se esta realizando un esfuerzo para verificar la
 

disponibilidad de series temporales de produccion agricola agregada
 
Si los datos que se
y series temporales de insumos para el Peru. 


espera conseguir tienen la calidad suficiente, se realizaran
 

analisis de funciones de producci
6 n agregada y de funciones de lucro
 

6
6
 
para verificar la contribuci n relativa de la investigaci n,
 

extensi6n y educaci6n a la producci6n agropecuaria del Peru.
 

http:extens.an


- 264 -

Esta 	clase de estudio tambien permitirg estimar la influencia de la

investigaci6n, extensi6n y educaci6n en la demanda por insumos y en

los retornos a escala. 
Pero 	si estos datos macro-econ6micos no
tienen la 	calidad suficiente para los estudios, se deberi realizar
 
un analisis de funci6n de producci6n a nivel micro-econ6mico
 
utilizando datos de las unidades de producci6n, para verificar los

impactos de la investigaci6n, extensi6n y educaci6n.
 

5.1.2.3 	 Otros Estudios y Metodologlas del Programa Nacional de
 
Agroeconomia del INIPA
 

5.1.2.3.1 	Metodologlas para el Calculo de Costos y Rentabilidad BAjo
Condiciones de Inflaci6n y para Analisis de Riesgo ,

Comparaci6n de Tecnoloqias Agricolas
 

Este 	estudio, desarrollado por 
el Programa Nacional de Agroeconomia (PAE)

del INIPA y publicado en noviembre de 1984, 
tuvo 	los siguientes objetivos:
 

1) 	 Proponer esquemas para la generaci6n y captaci6n de datos
 
agroecon6micos del INIPA a travis del PAE y las Oficinas de

Agroeconomia y Comercializaci6n Rural;
 

2) 	 Proponer una metodologia para el calculo de costos y rentabilidad
 
esperada bajo condiciones de inflaci6n;
 

3) 
 Proponer una metodologla para analisis comparativos de costos,

entabilidad y riesgo de tecnologlas agricolas;
 

4) 
 Indicar la forma en que los diferentes usuarios de la informaci6n
 
agroecon6mica y de procedimientos de analisis puedan tener 
acceso a
 
las metodologias de analisis propuestas.
 

Dichos objetivos fueron disenados teniendo en consideraci6n que la

captaci6n de la informaci6n, as! como las metodologias para el calculo de
 
costos y rentabilidad esperada bajo condiciones de inflaci6n y el

analisis comparativo de costos, rentabilidad y riesgo de tecnologlas

agropecuarias, requiere de procedimientos especificos en cada caso.
 

Para efectos del c~lculo de costos y rentabilidad bajo condiciones de

inflaci6n, el PAE ha disenado y puesto en operaci6n un programa de

computadora denominado PROCIN. 
Este programa ha sido disenado para

calcular costos y rentabilidad bajo un esquema te
6
 rico 	ad-hoc. El
 programa PROCIN, que esta escrito en lenguaje BASIC, puede ser 
usado para:

1) Calculos ex-post de costos y rentabilidad con prec.os de insumos 
mes
 

a mes;
 

2) 	 Calculos ex-ante, usando precios proyectados de insumos mes a mes;
 

3) 	 Anglisis de sensibilidad (simulaci6n) de costos y rentabilidad; y
 

4) 	 Crear una base de datos con informaciones de insumos y precios para

cada tecnologia.
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Para su utilizaci6n, el programa PROCIN requiere la siguiente informaci6n:
 

1) Datos descriptivos, tales como nombre del cultivo, fechas de siembra 
y cosecha, lugar, etc.; 

2) Tasa de interes mensual o anual; 

3) Valor del alquiler de la tierra; 

4) Datos por mes acerca de la cantidad usada de cada insumo, de acuerdo 
a la actividad en que se usa, tales como preparaci6n del terreno, 
siembra, etc.; 

5) Datos de los precios mensuales de los insumos y productos; y 

6) Cantidad producida y precio unitario de venta. 

La informaci6n requerida es para efectuar calculos ex-post. Si se
 
quisiera realizar cilculos ex-ante, en este caso los datos de tasas de
 
interes, precios de insumos y precios de productos, tendrian que
 
proyectarse de acuerdo a su respectiva tasa de inflaci6n al periodo
 
siguiente. Por tanto, se pueden usar molelos de regresion usando
 
informaci6n hist6rica referente a la evoluci6n inflacionaria de cada
 
insumo, para hacer predicciones para el pr6ximo periodo; y estas
 
estimaciones se pueden realizar usando las rutinas de analisis de
 
regre,i6n contenidas en el paquete de analisis estadistico SPSS/PC.
 

Para eiectos del analisis comparativo de costos. rentabilidad y riesgo de
 
tecnologlas agropecuarias, el PAE ha ?diptado y puesto en operaci6n un
 
programa de computadora denominado P.ograma de Analisis Comparativo entre
 
Tecnologlas Alternativas (PACTA)*. Este programa se ajusta a un
 
planteamiento te6rico ad-hoc tanto para el ani]isis del riesgo, como para
 
la comparaci6n de tecnologlas usando criterios probabilisticos. Al igual
 
que el programa PROCIN y el SPSS/PC, el programa PACTA se encuentra
 
funcionando en las microcomputadoras de tipo personal instaladas en la
 
sede central del INIPA y de los CIPA's que ya han recibido este
 
equipamiento.
 

El programa PACTA, que esti escrito en lenguaje FORTRAN, puede ser usado
 
para:
 

1) 	Anlisis do riesgo de tecnologlas agropecuarias, debido a que para
 
una tecnologla dada el programa calcula la probabilidad de obtener
 
ingresos netos negativos y su respectivo intervalo de confianza;
 

2) 	Para comparar dos tecnologlas, el programa PACTA usa el criterio de
 
la "selecci6n eficiente del portafolio, con funciones de utilidad
 
cuadraticas y c6bicas", y realiza autoaticamente la comparacion.
 
En este caso la comparaci6n de tecnologlas es tambi~n realizada de
 
acuerdo a un metodo probabilistico.
 

El Programa PACTA fue originalmente desarrollado por el Dr. Elmar
 
Rodrigues da Cruz de la Empresa Brasileira de Investigaci6n
 
Agropecuaria - EMBRAPA, e instalado en 1984 por el propio Dr.
 
Rodrigues da Cruz en el Centro de C6mputo de INIPA.
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Para utilizar el programa PACTA se requiere ademas de la siguiente
 
informaci6n:
 

1) 	 Nombre o titulo de cada tecnologla a ser analizada
 

2) 	 Para cada tecnologla, datos de producci6n,precio del producto,
 
costos que varian con el rendimiento y otros costos. Para cada uno
 
de estos items, los valores pueden ser introducidos bajo cualquiera
 
de las siguientes opciones:
 

a. 	 un valor cierto o conocido
 
b. 	 un valor promedio y su respectiva desviaci6n standard
 
c. 
 un valor minimo, un valor que ocurra con mas frecuencia y un
 

valor maximo;
 
d. 	 tasa de inflaci6n, si hubiesen diferencias en el perlodo del
 

ciclo vegetativo de los cultivos que se comparan.
 

La Figura 16.6, presenta el 
esquema general de los diversos componentes

del sistema de calculos de costos y rentabilidad, en condiciones de
 
inflaci6n, y de analisis comparativo de rentabilidad y riesgo de
 
tecnologlas agricolas alternativas, en el que se puede verificar la
 
integraci6n y las interrelaciones existentes entre los programas PROCIN,
 
SPSS 	y PACTA.
 

Los analisis de costos, rentabilidad y riesgo de tecnologlas

agropecuarias 
son hechos en apoyo a las tareas de investigaci6n y

extension. En relaci6n a la investigaci6n, estos analisis permitirin que
 
se identifique la viabilidad econ6mica de las tecnologias que se van
 
desarrollando. En el caso de las actividades de extensi6n, todas las
 
tecnologlas viables y recomendables por su comportamiento agron6mico
 
seran evaluadas econ'micamente antes de ser difundidas y promovidas.
 

Los programas de computaci6n desarrollados y los analisis efectuados
 
muestran pues el 
enorme potencial de los mismos para la realizaci6n de
 
analisis ex-ante de las nuevas tecnologias (antes de su difusi6n en gran

escala) y la importancia de las mismas para retroalimentar los programas
 
y proyectos de investigaci6n.
 

Adicionalmente, si se determina que una tecnologla para un cultivo dado
 
tiene un gran potencial agron6mico, podra ser analizada a diferentes
 
niveles de precios relativos de productos e insumos. Esto permitiri

identificar politicas especificas de fomento, ya sea de precios de
 
insumos o de productos o de realizaci6n de inversiones que contribuyan al
 
cambio tecnol6gico.
 

5.1.2.3.2 Preparaci6n de Provectos de Inversi6n a Nivel de Unidad de
 
Producci6n
 

El proceso de descapitalizaci6n de la agricultura peruana a partir de
 
1970 es un fen6meno bastante conocido. Si realmente se quiere promover

el desarrollo sostenido de la agricultura por medio del cambio
 
tecnol6gico, es tambign necesario que se 
promueva su capitalizaci6n a
 
largo plazo. Para otorgar elementos de juicio que ayuden al productor

agropecuario en su toma de decisiones de 
inversion a nivel de su unidad
 
de producci6n, se requier'. de un esquema de ordenamiento y manejo de
 
informaci6n que le permita estimar el posible rendimiento de 
esa
 
inversi6n.
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Siendo as!, el estudio elaborado por el Programa Nacional de Agroeconomia
del INIPA, publicado en abril de 1985, y denominado "Preparaci6n de
Proyectos de Inversi6n a Nivel de Finca" presenta inicialmente una guia
metodol6gica sobre el manejo y ordenamiento de la informaci6n de una
unidad de producci6n agropecuaria en la cual 
se 
espera que la asignaci6n
de un mayor flujo de cecursos financieros permita dinamizar la producci6n
agropecuaria y otorgue un 
rendimiento por los recursos asignados, de
manera que permitan la capita:izaci6n de dicha unidad de producci6n.
 

Inicialmente, el estudio presenta una metodologla de preparaci6n de
proyectos de 
inversi6n a nivel de unidad de producci6n, respaldada por
6
ricas referidas a la identificaci6n de
pequenos proyectos de inversi6n y principales criterios para evaluar el
rendimiento de dichas inversiones, incluyendo ademas, un ejemplo d2 


ciertas consideraciones te


la
aplicaci6n de la metodologia y una guia para el 
uso de la hoja
electr6nica de calculo en el analisis de inversiones.
 

En su segunda parte el estudio presenta la metodologla y ejemplos de
aplicaci6n de tecnicas de simulaci6n para ayudar en el proceso de toma de
decisiones en 
la asignaci6n de 
recursos para la producci6n en las
unidades agropecuarias. 
Es estudio usa 

programa de c6

el programa MULBUD*, que es un
mputo disenado para apoyar en 
la evaluaci6n econ6mica de
las unidades de producci6n, en las cuales se producen cultivos anuales
y/o cultivos permanentes. 
A travis del analisis de la informaci6n
agroecon6mica, coeficientes tecnicos de producci6n, costos de insumos,
disponibilidad de mano de obra y precio de los productos finales se
obtienen presupuestos agricolas para situaciones de monocultivo o de
sistemas asociados de producci6n. 
Todas estas relaciones se dan en
terminos flsicos y monetarios (costos y precios). 
 La estructura de las
relaciones de comportamiento dan como resultado los elementos de costo
(presupuestos totales) y la rentabilidad del gasto efectuado en el
 
proceso productivo.
 

Estos resultados seran los elementos que le permitan al agricultor tomar
sus decisiones respecto a las inversiones futuras. 
 Pero adicionalmence,
el agricultor y el investigador pueden efectuar experimentos sobre Irs
resultados del sistema a traves, por ejemplo, de modificaciones en 
lo3
factores de producci6n (disponibilidad de mano de obra, tamano de la
unidad de producci6n), modificaciones 
en las relaciones estructurales
(cambio de tecnologla, representado por cambios en 
los diferentes
coeficientes tecnicos), o modificaciones 
en el producto del sistema
(aumento o disminuci6n en los rendimientos unitarios). 
 De esta manera se
incorporan al analisis los elementos de riesgo e incertidumbre y este
analisis de sensibilidad permite evaluar el efecto que habria sobre el
resultado del sistema ante cambios 
en los precios, rendimientos o costos,
segun sean las expectativas del agricultor y/o del
 
investigador/analista.
 

* MULBUD deriva de la expresi6n en ingl~s "MULtiple BUDgets", y ha

sido desarrollado por el Development Studies Centre de la

Universidad Nacional de Australia.
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POr lo anto, la experimentaci6n que se realiza puede responder a
 
preguntas del tipo: "Que ocurriria en el sistema si.. .?",
 
experimentaci6 n que no podria ser conducida dentro de un sistema real.
 
Consecuentemente, este estudio del Programa Nacional de Agroeconoma del
 
INIPA tambien se constituye en un poderoso instrumento metodol6gico de
 
evaluaci6 n ex-ante de las nuevas tecnologlas, pero asociado a las
 
caracterlsticas individuales de cada productor agropecuario en lo que se
 
refiere a la disponibilidad y oportunidad de sus recursos e insumos y a
 
su capacidad administrativa, pero tambi~n asociado al ento~no econ6mico
 
de precios absolutos y relatieros en el cual el agricultor desarrolla sus
 
actividades.
 

Adicionalmente, ofrece al agricultor un instrumento metodol6gico que le
 
permitira decidir a priori sobre la conveniencia o no de tomar en el
 
banco un prestamo de capitalizaci6n a largo plazo. El banco, a su vez,
 
tambien tendra condiciones de analizar a priori la capacidad de pago del
 
prestamo par parte cel agricultor y la posibilidad de recuperaci6n de la
 
inversi6n a ser efectuada.
 

5.2. 	Evaluaci6n Externa
 

5.2.1 Evaluaci6n Externa del Proyecto IEE
 

Entre el 7 de enero y el 3 de febrero de 1984 se lleva a cabo en el Peru
 
una evaluaci6n externa del proyecto financiado parcialmente por al AID
 
para el desarrollo de la investigaci6n, extensi6n y educaci6n agricola en
 
el Peru (No. 527-0192), tambi£n conocido coma Proyecto IEE. Esta
 
evaluaci6 n, que ya estuvo prevista entre las actividades de seguimiento y
 
evaluaci6n del propio proyecto, fue realizada par un equipo de cinco
 
personas.
 

El equipo de evaluaci6n identific6 que durante la primera etapa del
 
Proyecto IEE, o sea entre los anos 1980 y 1982, se habian presentado
 
varios factores imprevistos e inesperados, no relacionados en el
 
Documento Descriptivo del Proyecto, pero que si tuvieron un gran impacto
 
en el propio proyecto. En este sentido el equipo de evaluaci6n menciona
 
los siguientes factores:
 

1) 	 La consolidaci6n del INIA con el Servicio Nacional de Extensi6n.
 
Uno de los resultados adversos de la decisi6n de consolidar el INIA
 
con el Servicio Nacional de Extensi6n fue la demora en la
 
implementaci6n del Proyecto IEE (el Proyecto de Acuerdo fue firmado
 
en agosto de 1980, pero su implementaci6n s6lo empez6 en enero de
 
1982).
 

Adicionalmente, hubo un periodo de bastante confusi6n e
 
incertidumbre relacionado con la entonces reciente creacion del
 
INIPA, a medida que esta instituci6n desarrollaba su sistema de
 
Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (CIPA's) par todo
 
el pals, y su propia polltica, procedimientos, reglamentos, manejo
 
de la administraci6n y asignaciones del personal. En otras palabras
 
el Proyecto IEE tuvo su inicio atrazado, esperando una definici6n en
 
los lineamientos de politica del INIPA, su nueva estructura
 
administrativa y nuevos procedimientos de operaci6n, todo lo cual ya
 
era diferente de lo que se habia anticipado en el documento
 
Descriptivo del Proyecto.
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2) 
 Los nuevos proyectos d& inversi6n financiados a travis de pr~stamos
con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
En el
lapso que transcurri6 entre la aprobaci6n del proyecto IEE de la AID
en marzo de 1982, dos nuevos proyectos de inversi6n fueron
elaborados y aprobados en apoyo al desarrollo del Sistema de
Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n en el Per6.
 

A fines de 1981 se aprob6 el Proyecto Especial Programa Sectorial
Agropecuario (PEPSA), financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo en calidad de Prestamo al Per6 por un monto total de
US$55 millones, de los cuales US$26 millones se destinaban para el
INIPA. 
En setiembre de 1982, igualmente se aprob6 el Convenio con
el Banco Mundial por un monto de US$ 40 millones en calidad de
prestamo y una cantidad igual, de US$ 40 millones, coma
contrapartida nacional, tambi~n en apoyo del INIPA. 
Ambos proyectos
fueron disenados para el desarrollo y reforzamiento del Sistema de
Investigaci6n, Educacion y Extensi6n en el Per6 y esencialmente
tuvieron el mismo proposito que el proyecto financiado por la AID.
En 1982, consecuentemente, el total de prstamos, donaciones y
fondos de contrapartida nacional aprobados para el desrrollo del
Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n en 
el Peru era de
US$121 millones.
 

En el 
segundo semestre de 1982 se desarroll6 un plan de operaci6n a
nivel nacional para mejorar el Sistema LEE, mediante la integraci6n
de las actividades de los proyectos de inversi6n financiados
mediante endeudamiento externo concertado con el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrolllo y la Agencia Internacional para
el Desarrollo del Gobierno de los Estados UVidos, teni~ndose en este
u1timo caso, ademas del prestamo, un importante componente de
donaci6n. 
Dicho plan tenla como objetivo el uso racional de los
recursos disponibles, evitando la duplicaci6n de esfuerzos, para lo
cual 
se fij6 limites geograficos de acci6n para cada proyecto de

inversi6n.
 

El proyecto original con la AID qued6 integrado en el Sistema
Nacional de los CIPA's, incorporando la mayoria de los elementos,
conceptos y prioridades propuestas en el Documento descriptivo del
Proyecto, pero el Sistema Nacional es mas grande en terminos de area
geografica, proyecci6n y financiamiento. 
Los Programas Nacionales
de Producci6n, los CIPA's y los Laboratorios Regionales de Servicio
y Capacitaci6n formaron parte de un programa integral de US$121
millones para ser ejecutado en todo el territorio nacional, en vez
de los US$15 millones del proyecto original con la AID.
 
3) El cambia de las autoridades directivas de la instituci6n. 
Con la
creaci6n del INIPA se produjo un cambio en la Direcci6n del Sistema
Nacional de Investigaci6n y Extensi6n, resultando en modificaciones
bastante considerables en la organizaci6n, los objetivos y
prioridades, y con una perspectiva sobre el Proyecto de IEE
diferente de la que existla en las instituciones que formaron el
INIPA (INIA y el Servicio Nacional de Extensi6n).
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La nueva jefatura del INIPA no habla participado, por lo menos
 
directamente, en la elaboraci6n del Estudio de Base del Sistema ni
 
tampoco en el Documento Descriptivo del proyecto. Este hecho
 
probablemente trajo como consecuencia algunas modificaciones en el
 
proyecto originalmente planteado. As!, por ejemplo, el rol y los
 
recursos que se habian planeado originalmente para la Universidad
 
Nacional Agraria fueron cambiados y reducidos (aunque posteriormente

fueron sustituldos por un pr*stamo del Banco Mundial 
a la Universidd
 
Nacional Agraria). La Unidad Nacional de Administraci6n, prevista
 
en el proyecto original nunca fue creada. 
 El INIPA en realidad
 
estaba administrando la investigaci6n y la extensi6n, mientras que

la Universidad Nacional Agraria administraba la educaci6n,

naturalmente incluyendo sus componentes de investigaci6n.
 

En resumen no se lleg6 a una 
integraci6n formal en la administraci6n
 
de la investigaci6n, educacion y extensi6n como habla sido propuesto

originalmente en el Documento Descriptivo del Proyecto.
 

Las principales recomendaciones de caricter general de la evaluaci6n
 
externa del Proyecto IEE fueron las siguientes:
 

1) 	 Prorrogar el termino del proyecto hasta diciembre de 1985 y colocar
 
nuevos fondos y asistencia tecnica a disposici6n del proyecto para

ayudar al INIPA a coordinar mejor los prestamos de AID, del Banco
 
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La asistencia
 
tecnica adicional consistiria en un consultor sobre aspectos de
 
recursos humanos, y la continuaci6n del consultor en agroeconomia.
 

2) 	 Empezar inmediatamente la planificaci6n preliminar para una segunda
 
etapa del Sistema Nacional de IEE. En ese sentido se 
recomend6 lo
 
siguiente:
 

a. 
 que se elabore un dnico proyecto, en conjunto entre las
 
principales instituciones involucradas
 

b. 	 se busque un mecanismo para la administraci6n conjunta
 
c. 
 se defina un minimo de cinco anos para la segunda etapa entre
 

1987 	y 1991, y

d. 	 se estipule una divisi6n del trabajo entre la AID y el Banco
 

Mundial, la primera de ellas proporcionando la asistencia
 
tecnica, capacitaci6n y algunos gastos de operaci6n, y el banco
 
dando la asistencia necesaria para la formaci6n del capital

fisico, como vehiculos y equipamientos..
 

3) 	 Empezar inmediatamente la identificaci6n de alternativas para

financiamiento a largo plazo de los costos de operaci6n del INIPA.
 

La evaluaci6n emiti6 un conjunto de recomendaciones especificas

clasificadas por areas de investigaci6n, extensi6n, educaci6n,

administ-aci6n y crecimiento y desarrollo institucional. Las principales

recomencaciones de corto plazo inclulan las siguiientes:
 

1) 	Continuar trabajando muy estrechamente y en buena coordinaci6n con
 
los centros internacionales de investigaci6n agropecuaria;
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2) Fortalecer los lazos de cooperaci6n con la Universidad Nacional


Agraria y con las Universidades Regionales;
 

3) 	 Fortalecer el Programa Nacional de Cereales;
 

4) 	 Empezar a desarrollar una unidad nacional de apoyo a la
 
investigaci6n;
 

5) 	 Desarrollar un servicio de metodos y anglisis cuantitativos
 
computarizado;
 

6) 	 Insistir en 
la creaci6n y el fortalecimiento de la Diblioteca
 
Nacional de Agricultura; y
 

7) 	 Fortalecer las relaciones entre el Programa Nacional de Agroeconomia
del INIPA y el Grupo de Anilisis de Politica Agricola (GAPA) del

Ministerio de Agricultura.
 

Durante 1984 y en los primeros meses de 1985 se implement6 la mayor parte
de las recomendaciones mencionadas.
 

5.2.2 Evaluaci6n del Banco Mundial
 

En enero de 1985 una Misi6n de Supervisi6n del Banco Mundial visit6 el
pals con la finalidad de evaluar el proyecto de Investigaci6n y Extensi6n
Agricola financiado por el Banco. 
En terminos generales la Misi6n qued6
bien impresionada con el proceso de implementaci6n del proyecto en los

cinco CIPA's del Norte.
 

Asimismo, concluy6 que el Sistema de Capacitaci6n y Visita habia sido en
general bastante bien establecido e implementado en relaci6n a sus
facilidades fisicas, que los presupuestos operacionales eran bastante
razonables, que tecnicamente existia 
un permanente contacto con 
los
agricultores, y que los programas de capacitaci6n hablan sido debidamente
organizados y estaban en un buen proceso de implementaci6n.
 

La Misi6n de Supervisi6n igualmente verific6 que los programas de
investigaci6n hablan sido implementados o estaban en proceso de
implementaci6n de acuerdo a su planificaci6n inicial. 
 La Misi6n hizo un
especial reconocimiento al progreso registrado recientemente 
en el
Programa Nacional de Sistemas Agropecuarios Andinos, y al Programa
Nacional de Agroeconomia en relaci6n a sus 
proyectos de investiqaci6n a
nivel de unidad de producci6n. 
Asimismo. la Misi'n reconoci6 que el
programa de implementaci6n del capital fisico do 
los cinco CIPA's del
Norte habla sido satisfactoriamente realizado aunque serla de esperarse
una mayor efectividad administrativa como resultado del componente del
Proyecto de Planificaci6n Agricola y de Desarrollo Institucional 
(PADI)
 
en el INIPA.
 

5.2.3 Evaluaci6n Institucional de la Misi6n del ISNAR
 

Durante los 
meses de junio y julio de 1985, y a solicitud de la Jefatura
del Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria, una
Misi6n del "International Service for National Agricultural Research 
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ISNAR" visit6 el Per6 para evaluar el modelo institucional de
 
investigacion, extensi6n y promoci6n que viene usando el INIPA. Segun
 

los t~rminos de referencia el objetivo de la evaluaci6ri era informar al
 

Gobierno del Peru sobre el modelo de investigaci6n, educaci
6 n y extensi6n
 

que viene usando el INIPA, asi como su efectividad, para enfocar aquellos
 
problemas de la investigaci6n y extensi6n que limitan la producci6n
 
agropecuaria. Con este fin, la Misi6n tuvo que examinar no solamente al
 
INIPA y sus funciones, sino tambien el entorno dentro del cual la
 
instituci6n se desenvuelve. Despues de analizar con relativa profundidad
 
algunos aspectos como: el pals y su sector agrario, la estructura del
 
sistema de investigaci6n-extensi6n, los programas de investigaci6n, los
 
recursos humanos, la cooperaci6n tecnica internacional y de hacer un
 
analisis comparativo del modelo institucional del INIPA, con el usado por
 
otras instituciones de generaci6n y transferencia de tecnologia
 
latinoamericanas, como la Empresa Brasilena de Investigaci6n Agropecuaria
 
(EMBRAPA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto de
 
Ciencia y Tecnologla Agropecuaria (ICTA) de Guatemala, el Instituto
 
Nacional de Tecnologla Agropecuaria (INTA) de Argentina y el Instituto
 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, la Misi6n
 
del ISNAR lleg 6 a clasificar sus conclusiones y recomendaciones de
 
acuerdo a los siguientes asuntos:
 

1) 	 La funci6n del INIPA. Al combinar las funciones de investigaci6n y
 
extensi6n en ura sola organizaci6n, asignar sus recursos disponibles
 
en pocos programas nacionales y poner enfasis en investigaciones
 
agroecon6micas que proporcionan la informaci6n necesaria para tomar
 

tanto a los productores como a quienes
decisiones econ
6micas, 


formula la politica agraria y econ6mica, la Mision concluye que el
 
INIPA esta en una posici6n estrategica para servir bien al Peru y a
 
su agricultura. Sugiere que el INIPA debe responsabilizarse de todo
 
el sistema de investigaci6n y extensi6n en el pals y para ello
 
necesita del concurso de toda la comunidad dedicada a la
 
investigaci6n.
 

Concluye, asimismo, que durante sus primeros anos de vida haya sido
 
natural que el INIPA se preocupara principalmente por su propio
 
desarrollo, pero que ya habla llegado el momento de ampliar su
 
visi6n y convertirse realmente en la instituci6n lider del Sistema
 
Nacional de Investigaci6n y Extensi6n.
 

Asimismo, la Misi6n sugiere que en algunos casos, especialmente en
 
cana de azucar, algod6n y vid, el rol del INIPA debe ser el de
 
ayudar a la producci6n y a la agroindustria a organizarse para
 
realizar la investigaci6n y extensi6n que necesita.
 
Especificamente, la Misi6n recomienda que: "el INIPA sea retenido
 
como el punto focal nacional para el desarrollo y difusi6n de la
 
tecnologia agricola del Peru".
 

Ademas, "la Misi6n recomienda que los programas y actividades del
 
INIPA reflejen el rol de instituci6n nacional lider en toda la
 
investigaci6n y extensi6n agricola y que el INIPA acepte como su
 
mandato la responsabilidad de asegurar que la investigaci6n agricola
 
que el Peru necesita sea identificada, planificada y ejecutada, los
 
resultados publicados y la tecnologia sea puesta a disposici6n de
 
sus clientes".
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2) Relaciones de Integraci6n con la Educaci6n. 
Aceptando el INIPA su
 nuevo rol 
como centro del sistema de investigaci6n del Per6, la
Misi6n menciona que hasta ahora el INIPA se ha preocupado de la
promoci6n de su propio personal, interes que debe mantenerse, pero
que a la vez es necesario ampliar este inter6s para incluir a todos
los investigadores y extensionistas del sector publico del Peru,
especialmente los que se encuentran en las universidades. Por lo
tanto, es 
necesar-o que el INLPA ayude a las universidades a
formular planes de desarrollo de personal y ayudarlos tambi~n a
 
asegurar los recursos para implementar esos planes.
 

Adicionalmente, menciona que otra parte de la integraci6n es 
la
incorporaci6n completa del personal educativo universitario dentro

del sistema de investigaci6n. Las universidades peruanas,

especialmente la Universidad Nacional Agraria, tienen la mayor
concentraci6n de los recursos 
mas escasos del Peru cuales sean los
de personal capacitado para realizar la investigaci6n. Es pues
esencial que los profesores universitarios se involucren en la
investigaci6n, porque de esta forma se 
 antienen al dia 
en su campo
profesional, y transmiten ese 
conocimiento a sus estudiantes. 
 Por
 su parte los estudiantes de post-grado tambign necesitan efectuar
investigaciones sobre problemas reales, lo que puede constituirse en
 una contribuci6n importante a las necesidades nacionales.
Especificamente, la Misi6n recomienda que: 
 "la integraci6n completa

de la capacidad de investigaci6n de las universidades y de otras
instituciones del sector publico dentro del sistema de
 
investigaci6n."
 

3) Relaciones institucionales. 
La Misi6n identific6 y calific6 las
relaciones desarrolladas por el INIPA con otras 
instituciones

nacionales o internacionales y encontr6 aspectos muy positivos.
Estos vinculos han permitido un acceso muy importante al flujo de
 componentes tecnologicos internacionales, incluyendo informaci6n,
variedades y germoplasma quo pueden ser utilizados en el Peru.

Asimismo, los referidos vinculos tambi~n han permitido el 
acceso de
tecnicos del INIPA a los centros internacional de investigaci6n

agropecuaria y a sus actividades de capacitaci6n. Asimismo, la
Mision encontr6 altarente encomiable la activa participaci6n del
INIPA en los Programas Colaborativos de Apoyo a la Investigaci6n de
Suelos Tropicales y de Rumiantes Menores, pues proporcionan una
relaci6n tecnica directa 
con muchas universidades de los Estados
Unidos y un numero apreciable de palses participantes que en 
todo el
mundo comparten intereses e inquietudes cientificas comunes.
 

4) Los Prograas nacionales. 
La Misi6n concluye que la integraci6n de
la capacidad de investigaci6n de las universidades y otras

instituciones en el sistea de investigaci6n toara varias formas,
pero la mas 
importante ocurrir' en los programas nacionales de
investigaci6n por cultivo, como 
la forma mas eficiente de organizar
la investigaci6n en los cultivos principales. 
Segun la Misi6n, los

cinco cultivos que forman actualmente los Programas Nacionales del
INIPA han 3ido identificados en numerosas 
oportunidades como los mas
importantes para el Per, 
y ademas 
3e encuentran bien relacionados
 
con Esos vinculos necesitan
 

la comunidad cientifica internacional. 

ser mantenidos y ampliados, pero internamente, los vinculos de esos
 prograas nrcesitan ser fortalecidos entre las diversas
 
instituciones nacionales.
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La Misi6n sugiere que la planificaci6n anual de los programas
 
nacionales sea ampliada para incluir todo el talento cientifico
 
disponiblo, incluyendo cienLhficos de las wiiversidades y de otras
 
instituciones publicas o privadas. En este sentido, la Misi6n
 
recomienda qua: "el apoyo a los programas nacionales por cultivo
 
sea mantenido, ya que se espera que ellos proporcionaran el flujo de
 
tecnologla mejorada para estos cultivos en los azos venideros".
 

La Misi6n tambien reconoce la prioridad que debe ser dada al
 
Programa Nacional de Ganaderia pero tambien identifica que las
 
facilidades fisicas y los investigadores con experiencia en
 
ganaderia no se encuentran en el INIPA, sino mis bien asociados con
 
otros institutos y universidades.
 

Teniendo esto en consideraci6n, la Misi6n recomienda que: "el
 
Programa de Investigaci6n en Ganaderia sea desarrollado e
 
implementado por un instituto o universidad lider, usando todos los
 
recursos disponibles, sean publicos o privados." Pero tambien
 
reconoce que la funci6n de extensi6n en ganaderla debe ser aceptada
 
dentro del INIPA, y que en algunas zonas sera importante incluir
 
especialistas en producci6n animal, al sistema de extensi6n del
 
INIPA.
 

Igualmente, la Mision reconoce que la parte agroecon~mica del
 
Programa de Ganaderla debe ser planificada bajo la direcci6n del
 
Programa Nacional de Agroeconomia del INIPA y que la mayor parte de
 
la investigaci6n sobre agroeconomia puede ser eficientemente
 
realizada por el personal del INIPA en el campo, pero tambien se
 
necesita involucrar en este trabajo a los profesores universitarios.
 

5) Agroeconomia. La Misi6n concluye que el Programa Nacional de
 
Agroeconomia del INIPA es realmente exceptional y que pocos palses
 
han reconocido tan bien la necesidad de tener un flujo de
 
informaci6n econ6mica y social proveniente del sistema de
 
investigaci6n y dirigido a sus varios clientes, especialmente
 
productores y a aquello3 que formulan la politica agricola.
 

La Misi6n sugiere que este trabajo sea mantenido y ampliado a nivel
 
de unidad de producci6n y a nivel de la comunidad de manera que los
 
usuarios estin constantemente informados de los costos y beneficios
 
de cada componente tecnol6gico como parte de cada programa nacional
 
por cultivo. El mismo tipo de informaci6n debe ser colectado,
 
resumido, analizadn y presentado a las instituciones que formulan la
 
politica agraria en aspectos que afecten tanto a la producci6n como
 
al desarrollo agropecuario.
 

Especificamente la Misi6n felicita al INIPA por el desarrollo de su
 
Programa Nacional de Agroeconomia y menciona que: "este necesita
 
ser mantenido y el apoyo incrementado, especialmente en terminos de
 
capacitaci6n para el personal actual".
 

Al igual que con los otros programas, la Misi6n concluye que el
 
enlace del Programa de Agroeconomla con las universidades y con
 
otras instituciones piblicas y privadas traerg mis talento al
 
programa de investigaci6n y reforzara tanto la calidad de la
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investigaci6n comao 
la atenci6n hacia esta disciplina por parte de

profesores y de estudiantes. Igualmente, la Misi6n recomienda que
s! haga una revisi6n cuidadosa de la literatura sobre los diferentes

metodos disponibles para hacer analisis ex-ante de los costos y

beneficios de inversiones alternativas en investigaci6n.
 

6) Programas de Selva y Sierra. 
Con relaci6n a estos dos nuevos
 
programas nacionales, la Misi6n sugiere que el INIPA proceda con

cautela. 
Menciona que el Programa de Selva debe concentrar sus
actividades en reforzar la capacidad de investigaci6n que ya existe
 y canalizar los componentes tecnicus a travs de la red de extensi6n

tambien existente, dentro o fuera del 
area de influencia de los
proyectos especiales de Selva. 
 Por lo tanto, el principal rol del
 
programa sera de coordinaci6n, asegurndose que el programa no
duplique esfuerzos y que los recursos que se le asignan sean
 
esenciales a la funci6n de coordinaci6n. El Programa de Sierra,
asimismo, trata de servir un area donde el desarrollo ha sido muy

dificil 
en el pasado y que la complejidad de las circunstancias

economicas y culturales en las comunidades de la Sierra indican que

el INIPA debe implementar este programa bajo la forma y

caracteristicas de un Programa Piloto.
 

7) 
 Escoger el modelo de extensi6n. La Misi6n identific6 y reconoci6
 
qua las variaciones agroclinmticas y socioecon6micas en el Peru son
 
tan grandes entre las diferentes zonas que los metodos de extensi6n
 
y sus modos de operaci6n necesitan variar de acuerdo con las zonas.
En este sentido, la Mision sugiere que el Per6 sea dividido en ocho
 
zonas o ambientes principales de producci6n agricola, cada una 
con
 grupos definidos de productores, y cada una aplicando un enfoque de

extensi6n diferente. Igualmente, la Mision reconoce que estas ocho
 zonas o ambientes principale 
no cubren todas lar condiciones del
pals, pero que si absorberan todos los recursos 
fisicos, financieros
 
y humanos disponibles. 
 Las ocho zonas son: 1) productores de
alimentos en la Costa; 2) productores de cultivos industriales en la
Costa; 3) agricultores comerciales en la Sierra; 4) comunidades en
 zonas altas de la Sierra; 5) agricultores en la Selva Baja; 6)

agricultores comerciales en la Ceja de Selva; 7) 
areas de los
 
proyectos especiales de inversi6n; y 8) programas de un solo cultivo.
 

La Misi6n menciona qua: "asi como es 
necesario que la tecnologla se
ajuste a las necesidades y circunstancias de los usuarios y, por
tanto, debe variar de acuerdo a las zonas agroecol6gicas y dominios

de recomendaci6n, los metodos usados para extender la tecnologla

tambiin deben variar de acuerdo con la tecnologla a ser extendida,
 
con el nivel relativo de manejo que use el clients, con los
 
mecanismos disponibles para mover la tecnologla, y con la

disponibilidad de bienes y servicios que faciliten su adopci6n.

Cuando los metodos y sistemas de extensi6n son adaptados a las

condiciones locales, ayudan a guiar a los programas de investigaci6n

y estimulan la demanda de tecnologid mejorada, creando por 
lo tanto
 una eficiente comunicaci6n de dos vias 
entre los que usan la
 
tecnologia y los investigadores".
 

8) Organizaci6n de la investigaci6n a nivel local. 
La Misi6n reconoce
 
que la combinaci6n entre la investigaci6n y extensi6n, en 
la forma
 
como lo ha hecho el INIPA es altamente recomendable y debe ser
 



- 277 

mantenida. Aunqu. usan mitodos diferentes, la investigaci6n y la
 
extensi 6n son tan interdependientes que necesitan ser integradas al
 
nivel del cliente para ser efectivas. A nivel de la unidad de
 
producci6n, la prueba de la nueva tecnologla es el 6ltimo paso en el
 
proceso do investigaci6n y el primer paso en el proceso de
 
extensi6n. Compartiendo la responsabilidad de estas pruebas, el
 
personal de extension entiende mejor la nueva tecnologla y
 
proporciona a los investigadores una idea de c6mo 4sta responde a
 
las circunstancias y necesidades del productor.
 

La Misi6n reconoce que el INIPA ha desarrollado el enlace entre
 
investigaci6 n y extensi6n en forma satisfactoria, pero tambien
 
considera que usar la divisi6n politica de los departamentos del
 
pals como base para la organizaci6n de los servicios de
 
investigaci6n y extensi6n a nivel local parece ser considerablemente
 
menos eficiente que usar las zonas agroecol6gicas. En este sentido,
 
una de las importantes recomendaciones de la Misi6n es que el Peru:
 

"se concentre en el desarroilo da una red minima esencial de
 
estaciones experimentales para servir a las principales zonas
 
agroecol6gicas, cuando los recursos esten disponibles, y que esas
 
estaciones sean usadas como el foco central para la investigaci

6n y
 
la extensi6n a nivel local".
 

9) 	 Direcci6n do las estaciones experimentales. En este aspecto la
 
Misi6n reconoce que: "los procesos de desarrollo y difusi6n de
 
tecnologia son guiados principalmente por los problemas y
 
oportunidades de los clientes. Estos procesos deberian ser
 
realizados en respuesta a las necesidades de los productores
 
indistintamente del partido politico que estg en el gobierno. La
 

persona a cargo de la investigaci6n y extensi6n en una region o
 
naci6n necesita ser un cientifico, un extensionista o un
 
administrador competente".
 

Asimismo, la Misi6n recomienda que: "los directores de las
 
estaciones experimentales, que seran los directores de investigaci6n
 
y extensi6n a nivel local, sean seleccionalos en base a su capacidad
 
tecnica y administrativa, y nombrados como servidores publicos de
 
carrera para la investigaci6n agricola, no sujetos a nombramientos
 
,politicos".
 

10) 	 Jefatura del INIPA. Sobre este aspecto, la Misi6n reconoce que las
 
tres posiciones de la Jefatura del INIPA (un Jefe y dos Directores
 
Ejecutivos) estin sujetas a ser nombradas politicamente y recomienda
 

que: "Dada la naturaleza tecnica de la ivestigaci6n y la
 
extensi6n, el Director Nacional de Investigaci

6 n y Extensi6n debe
 
ser un servidor p6blico, no sujeto a nombramiento politico".
 

Adicionalmente, considerando la necesidad que tiene el INIPA de
 
integrar sus actividades con varios organismos externos y la
 

necesidad do coordinar cada vez mejor las actividades de
 
investigaci6n con las de extensi6n, la Misi6n sugiere que el INIPA
 
debe reestructurar su cuerpo directivo. En este sentido la
 

percepci6n de la Misi6n es que el jefe del INIPA debe mirar hacia el
 
mundo fuera de la instituci6n y traer la experiencia y conocimientos
 

de ese mundo al Director Tecnico, el cual debe ser el responsable
 
por el funcionamiento interno del INIPA.
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Los directores de las estaciones experimentales estarlan bajo la
autoridad del Director Ticnico, el cual contaria adems con una
unidad administrativa minima y con un Director Asistente. 
 En este
sentido, la Misi6n recomienda especificamente que: "el liderazgo
del INIPA a nivel nacional sea investido de un Jefe y un solo

Director Tecnico" (ver Figura 16.7).
 

11) Personal del INIPA. En 
ese aspecto la Misi6n verific6 que el INIPA
habia heredado personal proveniente de varias organizaciones, y que
parte de ese personal 
no tiene la experiencia ni la capacitaci6n

necesaria para realizar los programas de la instituci6n.
 

Igualmente, y tal vez coma 
resultado de la transferencia de personal
de organizaciones diferentes, de procedimientos burocr~ticos
excesivos y superposici6n de unidades de organizaci6n, parece ser
que el INIPA tiene mucho mis personal del que realmente necesita.
La Misi6n pues sugiere se 
haga un estudio de todo el personal
disponible para realizar investigaci6n y promoci6n, estudio que ya
ha sido iniciado er. 
el INIPA pero que necesita ser ampliado para
incluir a personal de otras instituciones del 
sector publico,
especialmente de las universidades. Especificamente la Misi6n
recomienda que: "el 
INIPA complete el estudio de su personal y
extienda 
este estudio a otras instituciones peruanas".
 

Recomienda ademas que: 
 "el INIPA sea autorizado a usar 
los
servicios de una entidad externa que indique cual es 
el personal
minimo esencial para la investigaci6n y la extensi6n (y 
su
experiencia) que se necesitarA en 6
los pr ximos cinco a diez anos,
usando como punto de partida los programas de investigaci6n y sus
objetivos y las funciones de extensi6n en cada area".
 

5.2.4 Evaluaci6n del Sistema Nacional de IEE
 

Entre setiembre y octubre de 1985 visit6 el Per6 una Misi6n de
Evaluaci6n, recomendada por el "Board for International Food and
Agricultural Development" (BIFAD), financiada por un contrato de AID y
conducida como un "follow-on" al Estudio de Lase del Sistema de
Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola. 
El objetivo principal de
la Misi6n fue el de evaluar la viabilidad y efectividad del Sistema
Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n Agricola al servicio de
la agricultura del Peru, 
y sugerir una estrategia de largo plazo (hasta
fines de siglo) de apoyo al sistema por parte de las principales

instituciones internacionales que lo financian.
 

Despu~s de describir el Sistema Nacional de IEE y de evaluar 
su desempeno
durante los ultimos anos, la Misi6n lleg6 a emitir un conjunto de
conclusiones en relaci6n a los logros del 
sistema y a sus limitaciones.
Ln general, 
se estim6 que el Sistema Nacional de IEE despu~s del aio 1980
habia mostrado, en muy poco tiempo, un progreso y crecimiernto muy
considerable. 
Asimismo, tambien consider6 que 
uno de los logros mas
importantes habla sido la conceptualizaci6n del Sistema, el cual habla
emergido como una estrategia nacional de 
investigaci6n, educaci6n y
extens.6n, basada en dos instituciones principales, el INIPA y la
Universidad Nacional Agraria. 
Tambi~n se 
estimo que durante el referido
periodo habia ocurrido tina rapida recapitalizaci6n del sistema en lo que
se 
refiere a su capital fisico, y que se 
habian dado pasos importantes
para el desarrollo de 
su capital humano.
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Igualmente, estim6 que hablan claras evidencias de que el Sistema
Nacional de IEE ya estaba produciendo los resultados deseados,
especialmente en los programas mas antiguos, y que a travs de paquetes
tecnol6gicos mejorados ya se observaban algunos aumentos significativos
en los 
indices de Producci6n y productividad.
 

Finalmente, la Misi6n concluy6 tambi~n que las relaciones entre 
las
instituciones peruanas del Sistema IEE, principalmente el INIPA y la
Universidad Nacional Agraria, con la Red Internacional de Ciencias
Agrarias, habla mejorado sustancialmente y hablan sido incrementadas y
formalizadas tante en numero como en objetivos.
 
En lo que se 
refiere a los principales problemas y factores limitantes
del sistema, la Misi6n identific6 en primer lugar la escasez
humano suficientemente bien de capitalcalificado, al mismo tiempo mencionando que
asociado con esta falta de calidad, existia tambin un exceso de personas
asignadas principalmente al INIPA.
 
En segundo lugar menciona un conjunto de politicas macro-econ6micas 
gus
producen distorsiones a los incentivos dados a los agricultores.
Identifica que el principal problema es 
que los incentivos que se ofrecen
a los agricultores quedan reducidos significativamente 
por el efecto
combinado de dichas politicas macro-econ6micas, hasta el punto en que los
precios que reciben los productores no cubren siquiera sus costos de
producci6n. 
Ademas, 
se identific6 que la politica de salarios y de
personal seguida por 
el gobierno habla hecho que los salarios que recibe
el personal tecnico y administrativo del 
s'stema fuesse 
relativamente
bajos comparados con otras alternativas en el 
sector privado nacional y
con otras posibilidades en el sector publico y privado internacional.
 

En tercer lugar se 

la 

identific6 que otro de los problemas relacionados con
estructura del INIPA consistia en que 
su investigaci6n y probablemente
su sistema de extensi6n se habia diseminado en un numero demasiado grande
de estaciones y sub-estaciones experimentales, dada las limitaciones de
escasez de recursos humanos bien capacitados y de gastos de operaci6n.
 
En cuarto lugar, la Misi6n identific6 el problema de las fragiles
rleaciones entre las instituciones del sistema, entre
las siguientes: las que menciona
relaciones entre las instituciones pdblicas y privadas
del Sistema IEE; entre instituciones publicas del sistema y el
privado; sector
entre instituciones publicas del sistema y el proceso de
formulaci6n de la politica econ6mica y de la politica agricola.
 
Finalmente, se 
identific6 una falta generalizada de credibilidad del
sistema cuya consecuencia mas evidente se 
traduciria en el inadecuado
apoyo financiero, que por 
parte del gobierno, recibe el sistema.
 
Antes de presentar sus recomendciones, la Misi6n define una estrategia de
largo plazo para el Sistema Nacional de IEE. 
 Los principales elementos
de esta estrategia sol 
los siguientes:
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recurso humano es el componente m~is critico del
Primero, 	dado que el 

n
 

En segundo

sistema, 	la estrategia debe promover la capacitaci6n y la retenci

6
 

dentro del sistema de sus mejores cientificos y ticnicos. 

6
 6
 

lugar, debido a que la investigaci n y la extensi n producirla impactos
 

muy pequenos en la producci6n agricola si faltan incentivos para la
 

adopci6n de tecnologlas que incrementen la productividad, la politica
 

economica y la politica agricola deben desarrollar un adecuado 
conjunto
 

de incentivos para la producci6n. En tercer lugar, conseguir una fuerte
 
6
6n y correlaci n entre los varios componentes de los programas y
integraci


En cuarto lugar,
de las instituciones del Sistema Nacional de IEE. 
6n en el 	INIPA, evitando
consolidar los programas actualmente en ejecuci

En quinto lugar, promover y fortalecer las relaciones
 su proliferaci

6 n. 

En sexto 	y ultimo lugar,
y la cooperacion mtua con el sector privado. 


dar mayor enfasis a la transferencia de tecnologla mejorada, de manera
 

que se requiera un tiempo menor para conseguir los retornos esperados a
 

las inversiones en investigacion, educacion y extension.
 

se han dirigido
Las recomendaciones emitidas pot la Misi6n, y que 


principalmente hacia las instituciones internacionales que apcyan el
 

Sistema Nacional de IEE, fuertemente basadas en la estrategia presentada,
 

son las siguientes:
 

Primera, 	consolidar el desarrollo institucional del IN:PA, a traves de
 6
 n, apoyo
mayores sinversiones en la asistencia tecnica, capacitaci


operativo y capital fisico.
 

6
 
Segunda, fortalecer y articular las actividades de capacitaci n e
 

investigacion de las universidades regionales.
 

Tercera, estimular una participaci
6n colaborativa entre el INIPA, la
 

Universidad Nacional Agraria y las universidades regionales en la
 
6
 6
 

planificaci n e implementaci n de los programas de IEE.
 

Cuarta, acelerar y fortalecer el proce.o de transferencia de tecnologla.
 

los aspectos relacionados
Quinta, desarrollar la capacidad del INIPA en 


con el uso y manejo del agua.
 

Sexta, estimular la participacion del sector privado de IEE dentro del
 

Sistema Nacional de IEE.
 

6n de los Resultados y Conclusiones6. 	 Utilizaci


6

6.1 	 Utilizaci n de los Resultados de los Estudios de Evaluaci6n
 

Interna
 

6.1.1 	 UTsuarios Mas Iportantes
 

En lo que se refiere a los resultados de los distintos estudios de
 

evaluaci6n interna presentados en este trabajo, es evidente que hasta el
 

-nomento su principal "usuario institucional" ha sido, en mayor grado, el
 
6
 

propio INIPA, y en menor proporci n, sus instituciones colaboradoras.
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La utilizaci6n de los resultados de la evaluaci6n interna presenta las
siguientes caracteristicas:
 

El sistema de informaci6n de seguimiento o monitoreo de proyectos de
investigaci6n del Plan Nacional de Investigaci6n Agropecuaria, elabori.do
en el segundo semestre de 1984 y el primer trimestre de 1985, comprobado
durante el segundo trimestre de 1985 y aprobado para su implantaci6n a
nivel nacional en julio de 

sus resultados mas 

1985, todavia no ha tenido tiempo de presentar

importantes ni de 
ser debidamente evaluado para
permitir su plena utilizaci6n por la propia instituci6n.
 

Se espera que durante el aio 1986 surjan los primeros resultados
concretos del sistema de seguimiento de experimentos y proyectos de
investigaci6n. 
Se espera, igualmente, que dadas sus caracteristicas de
versatilidad, agilidad y efectividad, el sistema ofrezca informaciones
rapidas, oportunas e importantes, para que el personal directivo y las
autoridades de la instituci6n puedan tomar inmediatamente las medidas
correctivas 
en relaci6n a cualquier experimento o proyecto de
investigaci6n que haya sido aprobado para su ejecuci6n.
 

El sistema de monitoreo, consecuentemente, se constituye en un
instrumento sumamente util para la administraci6n y gerencia de la
investigaci6n agropecuaria, cuyo objetivo ftudamental es el de buscar la
mayor eficiencia Losible en 
los recursos actualmente asignados y
maximizar la utilizaci6n y el retorno de los 
recursos a ser asignados en
 
el futuro.
 

El INIPA, asimismo, es el mayor usuario de los resultados de los estudios
de seguimiento realizados por la Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n del
Proyecto de Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria financiado con
prestamo del Banco Mundial. 
 el

Los resultados de 
esos estudios permiten
tener una noci6n mucho mas precisa de las caracteristicas de 
los
agricultc-qs enlace, de los agricultores irradiados y de la agricultura
en general, en 
las regiones donde se han efectuado. Ese tipo de
informaci6n es muy valiosa para la definici6n de las prioridades de la
investigaci6n y debera ser usada en !as reuniones anuales de programaci6n
de la investigaci6n. 
Pero, adicionalmente, tambi~n constituyen un
analisis de la eficiezicia y eficacia del propio servicio de extensi6n,
desde el punto de vista del agricultor, quien es justamente el
beneficiario del servicio. 
 Con esa infoLmaci6n la instituci6n tiene los
elementos que le permiten introducir las modificaciones necesarias en 
!a
forma de actuar en el servicio de extensi6n para mejorar su nivel de


atenci6n.
 

Finalmente, los estudios tambi~n ofrecen una 
evaluaci6n de los mensajes
(tecnologlas o sistemas de producci6n) que son transferidos a los
agricultores, evaluaci6n que es 
realizada por el propio agricultor y que,
por lo tanto, sirve de "feedback", retroalimentando el sistema y
perfeccionando de esta manera el proceso de generaci6n de tecnologla.
 
El Informe Anual del INIPA del ano 1984 fue elaborado con la intenci6n de
alcanzar diversos publicos. 
 Desde el punto de vista interno, el informe
 
tuvo dos objetivos:
 

1) Hacer que cada persona que trabaja en la instituci6n, sea 
en el nivel
directivo, profesional, tecnico, administrativo o de apoyo, tuviese
pleno conocimiento de lo que es 
su instituci6n, 
su estructura, sus
objetivos, sus programas y actividades, de 
manera que entiendiese
mejor el importante rol que como funcionario o trabajador de la
instituci6n esta llamado a desempenar.
 

http:elabori.do
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Que 	al tomar conocimiento de los importantes logros instituciones, de
2) 

las realizaciones efectivamente medidas y cuantificadas, y de la
 

importante contribuci6n que la instituci6n ya esta dando a los
 

agricultores y a la agricultura peruana, cada persona trabajando en
 

la instituci6n se sienta orgullosa de la misma.
 

Desde el punto de vista externo, el informe tuvo tambien varios objetivos
 
y alcanz6 diversos publicos:
 

1) 	Evidentemente presentar a la sociedad en general las actividades,
 
avances y logros alcanzados por el INIPA durante el ano 1984, a
 
traves de las realizaciones alcanzadas por los Programas Nacionales
 
por Producto, los Programas Nacionales por Sistemas de Producci6n,
 
los Programas y Servicios Nacionales de Apoyo, los programas
 
diversificados y un conjunto de programas de producci6n en los que
 
particip 6 el INIPA, tales como la Reserva Nacional Alimentaria y la
 
Campana Complementaria de la Costa. En ese sentido, el informe tuvo
 
como objetivo "rendir cuentas" a la sociedad en general por los
 
recursos recibidos.
 

2) 	Hacer que la sociedad tomase conocimiento de los fines mas elevados
 
de la instituci6n e informarla y esclarecerle de que el INIPA y sus
 
Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (CIPA's),
 
constituyen una sola unidad institucional. Sucede que en el Peru
 
existe un problema de identidad institucional con la investigaci6 n,
 
la extensi6n y el fomento, pues principalmente a nivel regional el
 
INIPA (como siglas) es una instituci6n muy poco conocida, mientras
 
que los CIPA's si son instituciones conocidas. Este problema de
 
identidad se deriva de que el INIPA como instituci6n s6lo fue creado
 
en 1981 y aunque los CIPA's tambien fueron creados el mismo ano su
 
imagen esta relacionada con otras instituciones que en el pasado
 
tuvieron siglas parecidas como el SCIPA y el SIPA.
 

3) 	El informe tambien fue disenado con el objetivo de alcanzar un
 
publico muy importante: las organizaciones mas representativas de
 
los agricultores peruanos, para que ellos tomasen conocimiento de las
 
actividades y logros de la instituci6n. As! pues, el informe se
 
disen6 para conocimiento de las organizaciones de agricultores por
 
valles, organizaciones de agricultores por producto, la Organizaci6n
 
Nacional Agraria (ONA), las empresas agropecuarias mas importantes,
 
incluyendo cooperativas agrarias y sociedades agricolas de interes
 
social (SAIS), comunidades indigenas y comunidades campesinas, entre
 
otras.
 

4) 	El informe tambien pretende alcanzar empresas agroindustriales,
 
empresas abastecedoras de insumos e instituciones privadas sin fines
 
de lucro que trabajan en el sector rural como el Instituto Rural
 
Valle Grande de Canete, la Fundaci6n para el De3arrollo Nacional,
 
Nueva Estrategia Tecnol6gica y Social (NETS), entre otras.
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5) Evidentemente, el informe tambign fue disenado para conocimiento de
las 	diversas instituciones y organismos del sector p6blico nacional,
principalmente a las del 
sector publico agrario, tales como: 
 Alta
Direcci6n del Ministerio de Agricultura, Oficina Sectorial de
Planificaci6n Agraria (OSPA), Oficina Sectorial de Estadistica (OSE),
las Direcciones Generales de Agricultura y Ganaderia y Reforma

Agraria y Asentamiento Rural, Agroindustria y Comercializaci6n,
Aguas, Suelos e Irrigaciones, Forestal y de Fauna; a los Institutos
Nacionales de Ampliaci6n de la Frontera Agricola (INAF), 
de Forestal
y de Fauna (INFOR), de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), 
todos ellos
 
dentro del sector agrario.
 

Asimismo, tambien fue disenado para conocimiento del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo, 
en todas sus instancias, en particular se
dirigi6 al Ministerio de Economia y Finanzas y a sus diversas

dependencias, al Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e
Integraci6n, al Instituto Nacional de Planificaci6n-INP, al Instituto
Nacional de Desarrollo-INADE y a todos sus Proyectos Especiales de
Desar:ollo, a la Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos
Naturales-ONERN, al Banco Agrario del Peru-BAP y a toda la Banca
Asociada, a la Escuela Superior de Administraci6n de Negocios-ESAN,

al Instituto Nacional de Administraci6n Publica-INAP, y a la

Contraloria General de la Repdblica.
 

6) 	Un pdblico muy especial lo constituy6 el sistema universitario y
otras instituciones vinculadas a las areas de ciencias y tecnologia
en el Peru. En este sentido, el informe 
se dirigi6 a la Universidad
Nacional Agraria, Universidad del Pacifico, todas las universidades
regionales que cuentan con facultades de agronomia, al Instituto
Veterinario de Investigaci6n de Tr6picos y de Altura 
- IVITA de la
Universidad Mayor de San Marcos, al 
Instituto de Investigaci6n de la
Amazonia Peruana 
-
IIAP, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla
-
CONCYTEC, y al Colegio de Ingenieros del Peru - CIP.
 

7) 	Finalmente, el informe tambi~n fue disenado para ofrecer sus
informaciones a las instituciones internacionales de caracter
multilateral o bilateral que mantienen relaciones de cooperaci6n con
el INIPA. 
Entre ellas se puede mencionar las siguientes: las
instituciones que financian los proyectos de 
inversi6n del INIPA a
base de prestamos y donaciones, como la AID, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Internacional de la
Papa - CIP, el Centro Internacional de Mejoramiento de Malz y Trigo 
-
CIMMYT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
- CIAT y el
CATIE; el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura
-
IICA; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD,
la FAO y la Organizaci6n Internacional de Energia At6mica 
- OIEA; la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - CIDA y el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
- CIID; la
Agencia Japonesa para la Cooperaci6n Internacional - JICA y la GTZ
del Gobierno de la Republica Federal de Alemania; a otros centros
internacionales de investigaci6n agropecuaria localizados fuora de
America Latina como el International Food Policy Research Institute 
-IFPRI, el International Service for National Agricultural Research -ISNAR, el International Rice Research Institute - IRRI y el
International Board for Plant Genetic Resources 
- IBPGR.
 



- 285 -

Asismismo, otros gobiernos y sus respectivas instituciones de
 
cooperaci6n, como los gobiernos de Canada, Holanda, Jap6n, Gran
 
Bretania, Reptblica Federal de Alemania, Nueva Zelandia y la
 
Cooperaci6n Ticnica Financiera del Gobierno Suizo. A un conjunto de
 
universidades americanas que colaboran intensamente con el INIPA,
 
especialmente la Universidad del Estado de Carolina del Norte; otras
 
universidades colaboradoras de los Estados Unidos son: la
 
Universidad de California (Davis), el Virginia Polytechnic Institute
 
& State University, la Universidad del Estado de Iowa y el MIAC que
 
son las instituciones asesoras del Proyecto de Planificaci6n
 
Agricola y Desarrollo Institucional (Proyecto PADI), la Universidad
 
del Estado de Utah y la Universidad de Yale.
 

Finalmente, pero no por eso menos importante, a las instituciones
 
congeneres del INIPA, en lo que se cefiere a actividades de
 
investigaci6n y extensi6n agropecuaria localizadas en America
 
Latina, especialmente con el Instituto Colombiano Agropecuario 
-

ICA, el Fondo Nacional de Investigaci6n Agropecuaria - FONAIAP, de
 
Venezuela, el Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria -

INIA de Ecuador, el Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria -

IBTA, la Empresa Brasilera de Investigaci6n Agropecuaria - EMBRAPA,
 
el Centro de Investigaci6n y Desarrollo del Cacao - CEPLAC, y el
 
Instituto Agron6mico de Campinas, ambos del Brasil, el Instituto
 
Nacional de Tecnologia Agropecuaria - INTA, de Argentina y el
 
Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria - INIA, de Chile.
 

El estudio de evaluaci6n de los beneficios econ6micos netos de los
 
Programas Nacionales de Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria del INIPA,

realizado por Norton y Ganoza, tuvo como objetivo principal verificar la
 
importancia, necesidad, conveniencia y prioridad de las inversiones del
 
INIPA en sus actividades de investigaci6n y extensi6n agropecuaria en
 
cinco programas nacionales cuyos productos son basicos para la
 
alimentaci6n del pueblo peruanc- Evidentemente, como las inversiones que

realiza el INIPA para dichas actividades provienen de diversas fuentes de
 
financiamiento nacionales e internacionales, el publico al que se
 
pretendia alcanzar con el estudio era justamente a las autoridades
 
responsables por las instituciones que representan dichas fuentes. Entre
 
las instituciones nacionales, el objetivo era alcanzar a las autoridades
 
con mayor nivel de decisi6n de las siguientes instituciones: el
 
Ministerio de Agricultura y sus dependencias, el Ministerio de Economia y

Finanzas y en particular a las Direcciones Generales de Presupuesto

P6.blico y Cr~dito Publico, al Instituto Nacional de Planificaci6n, al
 
Instituto Nacional de Desarrollo, al Poder Ejecutivo en general, al
 
Congreso de la Repiblica, particularmente a la Comisi6n Bicameral de
 
Presupuesto, a la Comisi6n de Agricultura, a la Comisi6n de Economia y a
 
la Comisi6n Permanente del Congreso.
 

Adicionalmente, por sus aportes metodol6gicos, el estudio tambien se
 
dirigi6 para fines de capacitaci6n a las universidades peruanas con
 
facultades de agronomia y ciencias economicas y sociales. Asimismo,

tambign se dirigi6 a otras i-nstituciones nacionales de ciencia y
 
tecnologia.
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En el ambito internacional, el estudio apunt6 a todas las instituciones y
fuentes de financiamiento (tanto de pr~stamo como de donaci6n), as! como
a las instituciones de capacitaci6n y asistencia tecnica que colaboran
con el INIPA. 
Pero de una manera general, para fines de informaci6n, el
estudio tambiin fue diseRado para alcanzar a todas las instituciones y
publicos mencionados anteriormente en la secci6n referente al Informe
Anual del INIPA del 
ano 1984.
 

6.1.2 
 Planificaci6n de la Investigaci6n y Asignaci6n de Recursos
 
Como se ha mencionado anteriormente, los resultados de los sistemas y de
los istudios de seguimiinto y evaluaci6n de las actividades de
investigaci6n son parcialmente usados para la planificaci6n de la
investigaci6n futura. 
 As!, durante las reuniones de programaci6n de
investigaci6n se la
hace una revisi6n de los proyectos en marcha y una
presentaci6n de los 
nuevos proyectos. 
 Estas actividades todavia no tiene
un caracter sistematico en el sentido de que no todos los proyectos en
marcha son 
revisados, pero por lo menos representan un intento de mejorar
la planificaci6n futura. 
Cuando el sistema de seguimiento o monitoreo de
los experimentos y proyectos de investigaci6n establecido el aio 1985
estg en pleno funcionamiento 
si existieran las condiciones necesarias y
suficientes para que la planificaci6n de la investigaci6n del
anos) siguiente se haga sobre una base mucho mas s 

ao (o

6
 lida y permanente.
 

En lo que se 
refiere a la asignaci6n de 
recursos para la investigaci6n,
esta se puede desdoblar en dos partes: 
 asignaci6n de 
recursos para la
instituci6n y asignaci6n de recursos dentro de la instituci6n. 
-os
resultados de las diversas actividades y estudios de evaluaci6n de la
investigaci6n y extensi6n desarrolladas por el INIPA hasta el momento s!
se puede afirmar que han sido usados, por lo menos parcialmente, para
conseguir la asignaci6n de nuevos recursos para la instituci6n. Asi, 
por
ejemplo, las principales comparaciones y resultados del Informe Anual del
INIPA del ano 1984 y las tasas internas de retorno estimadas por el
estudio de Norton y Ganoza para los Programas Nacionales del INIPA en el
primer semestre del ano 1985, sin duda contribuyeron para que la Jefatura
del INIPA las utilizase en beneficio de la instituci6n para, en julio de
1985, conseguir la aprobaci6n de la Comisi6n Bicameral de Presupuesto y
de la Comisi6n Permanente del Congreso de dos creditos suplermentarios
para los proyectos de inversi6n IEE e IEA, por un monto total 
cercano a
los SI. 90 mil millones, equivalentes en esa epoca a US$7.5 millones
 
aproximadamente.
 

Pero en lo que se 
refiere a la asignaci6n de recursos dentro de la
instituci6n, no so tiene conocimiento de que los resultados de los
distintos estudios, informes y actividades de seguimiento y evaluaci6n
hayan sido utilizados por lo menos en la proporci6n que te6
ricamente se
podria optimizar 103 
retornos economicos y sociales.
6
vista te rico, la Desde el punto de
tasa interna de retorno estimada mis elevada es
indicaci6n de que la actividad que la haya producido es 
una
 

la que tambi~n
generaria el mayor retono econ6mico y social, pero al mismo tiempo ello
significa que hasta ese momento la instituci6n ha estado invirtiendo por
debajo del 6
ptimo econ6mico y social para dicha actividad.
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6.1.3 Administraci6n de la Investigaci6n y Factores Limitantes
 

Hasta el momento no se puede afirmar que los resultados de los informes y
 
estudios de evaluaci6n hayan contribuido ni hayan sido plenamente
 
utilizados para la administraci6n de la investigaci6n agropecuaria en el
 
INIPA. Potencialmente existen condiciones para la utilizaci6n de los
 
resultados de evaluaci6n coo un "input", para fines de administraci6n de
 
la investigacian. Eso sin embargo, requeriri de informaci6n mrs
 
detallada y elaborada que permita una mayor seguridad en la toma de
 
decisiones sobre la administraci6n y el manejo de los recursos humanos,
 
fisicos y financieros (y geneticos en el caso de una instituci6n de
 
investigaci6n) en cuanto a su asignaci6n por programas y su distribuci6n
 
regional.
 

Es evidente puos que en este caso se necesitan mas informaciones y
 
estudios. En particular, existen muchas expectativas en el sistema de
 
monitoreo o seguimiento de experimentos y proyectos de investigaci6n,
 
puesto que el mismo podr6 convertirse en un instrumento de mucha utilidad
 
para mejorar la eficiencia administrativa de la invostigaci6n.
 

Existen algunas limitaciones que han afectado tanto la aplicaci6n de las
 
metodologias de seguimiento y evaluaci6n, como el uso de los resultados.
 
Se pueden citar las siguientes:
 

1) 	Para la puesta en marcha del sistema de informaci6n de seguimiento
 
de los experimentos y proyectos del Plan Nacional de Investigaci6n
 
Agropecuaria, fue dificil al principio, probablemente por falta de
 
experiencia, definir el o los metodos mas adecuados para dicho
 
seguimiento. Despues de un largo periodo de investigaci6n y
 
estudio, usando y adaptando modelos utilizados por otras
 
instituciones congeneres en America Latina, principalmente de la
 
Empresa Brasileva de Investigaci6n Agropecuaria - EMBRAPA, se
 
consigui6 subsanar dichas dificultades y finalmente el sistema fue
 
implantado en julio de 1985.
 

Del mismo modo, tambien hubo algunas dificultades iniciales en
 
relaci6n al tipo de c6mputo ("hardware" y "software") mns adecuado
 
para el sistema de informaci6n de seguimiento, as! como en lo que
 
respecta al pursonal capacitado para su programaci6n, procesamiento
 
y ejecuci6n, tanto a nivel de la sede central de la instituci6n como
 
de los CIPA's. Estas dificultades tambi~n fueron subsanadas durante
 
los anos 1984 y 1985, a traves de la capacitaci6n del personal en
 
las ireas de biometria y metodos cuantitat-ivos de la contrataci6n
 
del personal necesario en areas especificas de la adquisici6n del
 
equipamiento de computaci6n tanto para la sede central como para las
 
unidades desconcentradas y de la adquisici6n y/o elaboraci6n del
 
"software" mas adecuado para el buen funcionamiento del sistema.
 

2) 	Con la Unidad de Seguimiento y Evaluaci6n del Proyecto Investigaci6n
 
y Extensi6n Agricola, tambien se han presentado algunas
 
dificultades, principalmente en lo que se refiere al monto y
 
oportunidad de los recursos financieros necesarios pare la buena
 
operaci6n de la unidad y de la ejecuci6n de sus estudios.
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3) 	Se estima que la mayor dificultad encontrada en la aplicaci6n de la
metodologia de la evaluaci6n por el mitodo del excedente econ6mico y
para 	el cilculo de la tasa interna de retorno a las inversiones en
investigaci6n y extensi6n agropecuria realizadas por el INIPA ha
sido 	en relaci6n a la colecta de datos. 
 Esto 	es especialmente
vilido en el 
caso 	de los datos secundarios puesto que la no
disponibilidad de informaciones actualizadas sobre los valores de la
elasticidad-precio de la demanda y la elasticidad-ingreso de la
demanda de arroz, maiz, frijol, papa y trigo hizo necesario que se
utilizasen informaciones del 
ano 1972 sobre la elasticidad gasto y
la flexibilidad del dinero, calculando dichos valores por 
un metodo
 

indirecto.
 

4) 
 Otro 	factor que tambi4n ha limitado el 
uso de los resultados de los
estudios de evaluaci6n ha sido la falta de capacitaci6n en 
los
recursos humanos y la escasez y/o oportuna disponbilidad de los
recursos financieros para poder definir y ejecutar una agresiva
politica institucional de relaciones publicas para la divulgaci6n de
 
dichos resultados.
 

5) Finalmente, pero no por eso menos importante, se estima que una
limitaci6n de caracter general que afecta tanto a la aplicaci6n de
las metodologias de seguimiento y evaluaci6n de la investigaci6n
cuanto al 
uso de sus resultados ha sido, y todavia es, la estructura
salarial, el bajo nivel de salarios en todo nivel, y una
generalizada falta de capacitaci6n del personal involucrado en est~s
 
actividades.
 

6.2 	 Utilizaci6n de los Resultados delos Estudios de Evalu:i6n Externa
 

Los "usuarios institucionales" mas 
importantes de los estudios de
evaluaci6n externa son el propio INIPA y las institucinoes que financian
(por prestamo o donaci6n) sus proyectos de inversi6n. Todas las misiones
de evaluaci6n externa que han visitado el INIPA han encontrado siempre
las "puertas abiertas" para conseguir la informaci6n escrita existente, y
en muchos casos tambi~n se ha conseguido informaci6n verbal, a trav~s de
entrevistas. 
 Le instituci6n nacional receptora de la Misi6n queda
abierta a toda critica constructiva y las recomendaciones finales deben
ser seriamente evaluadas para su implementaci6n posterior, por expertos
vinculados a la administraci6n y desarrollo institucional de entidades de
investigaci6n y extensi6n agropecuaria.
 

lasta el momento, la mayor parte de las recomendaciones emanadas de los
distintos informes de las misiones de evaluaci6n externa del INIPA han
sido 	aceltadas e implementadas. 
Muchas veces la implementaci6n de dichas
recomendaciones no se hace ipsillus literis, lo cual simplemente esta
reflejando la realidad de que durante el proceso de implementaci6n se 
van
adecuando y adaptando las recomendaciones a las caracteristicas 
e
idiosincracia institucional y a la disponibilidad de recursos humanos,
fisicos, financieros y de tiempo.
 

Por lo tanto, se puede concluir, en general, que las misiones de
evaluaci6n externa que han visitado el INIPA en los ultimos dos anos, han
contribuido decididamente al fortalecimiento institucional desde el punto
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de vista de su estructura y administraci6n interna, y a mejorar su imagen
 
con el mundo exterior. Sobre este iltimo aspecto, las recomendaciones
 
emanadas de los informes de las misiones, por su caricter neutral,
 
constructivo y sin compromisos, tambign han servido para dar "un voto de
 
confianza" al desarrollo de los proyectos y programas nacionales de la
 
instituci6n, pero fundamentalmente han sido un "espaldarazo" a la
 
importancia estrategica y politica del modelo institucional y del enorme
 
potencial de beneficios que se pueden generar con el fortalecimiento y
 
desarrollo de sus actividades mas importantes.
 

Estas conclusiones y recomendaciones de las misiones de evaluaci6n
 
externa han sido pues utilizadas tambin por la jefatura y por el
 
personal directivo de la institucion para promover y proyectar una mejor
 
imagen de la instituci6n dentro del sector publico nacional en general y
 
dentro del sector publico agrario en particular, buscando en ultima
 
instancia el apoyo politico y financiero necesarios para su
 
fortalecimiento y desarrollo institucional.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA TERCERA PARTE 
EVALUACION DE LOS RESULTADOS 



TERCERA PARTE
 

EVALUACION DE LOS RESULTAi-S 

Resdmen y Conclusiones 

La Tercera Parte del estudio esti constituida por cuatro capitulos. 
 En
esta parte se 
ofrece amplia informaci6n acerca de los principales logros
y resultados obtenidos por el Sistema de Investigaci6n, Educaci6n y
Extensi6n en el Peru durante el periodo de 1981 
a 1985. Inicialmente, se
presenta una extensa descripci6n y analisis de los programas y servicios
nacionales del 
INIPA. 
 El Programa Nacional para el desarrollo de los
recursos humanos del INIPA se 
presenta 
en un capitulo especial. Antes de
concluir la Tercera Parte con un anilisis de los costos y beneficios
derivados de las inversiones hechas para fortalecer el Sistema Nazional
de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n se hace una 
revisi6n completa de
las metodologlas y de los estudios de evaluaci6n de los 
retornos a las

inversiones en IEE.
 

La principal estrategia de actuaci6n del INIPA desde 
su creaci6n en el
ano 1981 ha sido la de concentrar sus recursos humanos, fisicos y
financieros en un numero relativamente pequeno de programas y servicios.
Esta estrategia fue desarrollada a partir del Estudio de Base del Sistema
de Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n realizado entre 1978 y 1979, que
di6 origen posteriormente al Proyecto de Irivestigaci6n, Educaci6n y
Extensi6n. 
Las prioridades mencionadas se han mantenido a partir de
1983, ano en el cual la instituci6n realmente empez6 a desarrollar sus
actividades, puesto que los a~os iniciales fueron de organizaci6n y
ordenamiento de la 
estructura de la instituci6n y de 
los tres grandes
proyectos de inversi6n que financian sus actividades. Asimismo, las
prioridades mencionadas han podido ser mantenidas a pesar de la
existencia de algunas presiones de caracter politico tanto a nivel
nacional como regional que han tratado de diseminar los escasos recursos
institucionales y aplicarlos a un numero mas grande de programas y

servicios.
 

Dentro de este marco general, el 
INIPA ha dividido sus actividades de
planificaci6n en un conjunto de programas y servicios nacionales, de la

siguiente manera:
 

1. Programas Nacionales por Producto
 

a) arroz, b) maiz, c) papa, d) cereales, e) leguminosas de grano, y

f) gandderia
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2. Programas Nacionales por Recursos (Programas Regionales)
 

a) Programa Nacional de Sistemas Andinos de Producci6n Agropecuaria,
 
b) Programa Nacional do Investigaci6n y Promocion Agropecuaria en
 

Selva
 

3. Programas Nacionales de Apoyo
 

1) Programa Nacional de Agroeconomia,
 
b) Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humancz.
 

4. Servicios Nacionales
 

a) Servicio Macional de Laboratorios,
 
b) Servicio Nacional de Maquinaria Agricola,
 
c) Servicio Nacional de Semillas,
 
d) Servicio Nacional de Inseminaci6n Artificial y
 
e) Servicio Nacional de Metodos y Analisis Cuantitativos.
 

I..a cada uno de estos programas y servicios nacionales del INIPA el
 
Capitulo XIII presenta sus principales caracteristicas incluyendo:
 
diagn6stico, objetivos, prioridades, organizaci6n, principales
 
actividades en investigaci6n, educaci6n y extensi6n, personal y
 
presupuesto. Ademas, para cada programa o servicio nacional tambi~n se
 
presentan sus principales logros y resultados.
 

Como ya se ha menciorado anteriormente, una de las principales
 
restricciones del INIPA y, consecuentemente, del Sistema Nacional de IEE,
 
se refiere a la calidad de sus recursos humanos. Tambi~n se ha
 
mencionado ya que la ley di estabilidad laboral no permite la movilidad
 
social de la fuerza de trabajo, de manera que los recursos humanos son
 
mas bien inflexibles. Consecuentemente, una de las pocas soluciones a
 
este problema es la de motivar a los recursos humanos, capacitarlos al
 
mas alto nivel posible, de manera que las personas involucradas en el
 
sistema puedan ser lo mas productivas posible. Dada este premisa, a
 

6
finales del ano 1984, el INIPA cre un programa nacional para promover el
 
desarrollo de sus recursos humanos, beneficiando de esta manera directa e
 
indirectamente a todo el Sistema Nacional de IEE.
 

El principal objetivo del Programa Nacional para el Desarrollo de los
 
Recursos Humanos del INIPA es el de formular e implementar proyectos y
 
actividades directamente disenados para contribuir al desarrollo integral
 
de los recursos humanos de la instituci6n. Con la finalidad de continuar
 
concentrando sus inversiones, el Programa Nacional para el Desarrollo de
 
los Recursos Humanos da especial enfasis al apoyo de las principales
 
prioridades institucionales, que se reflejan en los programas y servicios
 
nacionales mencionados en el Capitulo XII.
 

El Capitulo XIV hace una descripci6n y analisis de las principales
 
caracteristicas y logros del Programa Nacional para el Desarrollo de los
 
Recursos Humanos del INIPA incluyendo un diagn6stico d la situaci6n
 
actual, sus objetivos, astrategia, lineas de trabajo, organizaci6n,
 
funciones y responsabilidades, los logros alcanzados y las necesidades y
 
proyectos de capacitaci6n para el futuro.
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El Capitulo XV del estudio presenta una revisi6n de la literatura
 
existente en relaci6n a metodologias y estudios de evaluaci6n conducidos
 
para evaluar los retornos a las inversiones en investigaci6n, educaci6n y

extension. Se parte de la observaci6n que muchos palses desarrollados y
 
en desarrollo han aumentado sustancialmente sus inversiones en
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6 n, particularmente en las 6ltimas
 
decadas. Una proporci6n bastante grande de estas inversiones proviene de
 
fondos publicos tanto nacionales como internacionales, especialmente en
 
los passes en desarrollo.
 

Los recursos p6blicos normalmente son escasos y generalmente son
 
insuficientes para satisfacer la demanda por gasto publico.
 
Consecuentemente, serla necesario tener un mecanismo que pueda distribuir
 
los recursos pdblicos entre las distintas prioridades de inversion, que

normalmente son competitivas entre ellas.
 

Desde el punto de vista de los responsables por la conducci6n de la
 
politica econ6mica y agropecuaria de los paises, los proyectos de IEE
 
tienen que competir con otras posibilidades de inversi6n. Por lo tanto,
 
algunas preguntas pueden ser formuladas: Vale la pena invertir en
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria? Si es as!, cuanto?
 
d6nde? y durante cu~nto tiempo? cuales son los beneficios econ6micou de
 
este tipo de inversi6n para la sociedad, comparados con otras
 
alternativas de inversi6n? Tratando de responder a estas y a otras
 
preguntas semejantes, diversas metodologias han sido desarrolladas y un
 
gran numero de estudios ha sido conducido en muchos palses desarrollados
 
y en desarrollo.
 

Fundamentalmente, existen tres preocupaciones primordiales sobre las
 
mismas interrogantes: la evaluaci6n socio-econ6mica de la investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n agropecuaria; la asignaci6n de recursos para (y

dentro de) la investigaci6n agropecuaria y la contribuci6n de la
 
investigaci6n agropecuaria al desarrollo agropecuario y al crecimiento
 
economico.
 

El Capitulo XV trata sobres estas tres preocupaciones. En primer lugar,
 
cubre el asunto de los metodos y procedimientos comunmente utilizados
 
para evaluar la investigaci6n agropecuaria y la educaci6n, dividiendolos
 
en dos grupos principales: metodos ex post y metodos ex ante. Luego

revisa los principales estudios de evaluaci6n de la investigaci6n
 
agropecuaria, incluyendo:
 

a) 	Estudios sobre la rentabilidad de la inversi6n en la investigaci6n
 
agropecuaria (la mayorla utiliza metodos ex post);
 

b) 	La contribuci6n de estudios econ6micos para asignar los 
recursos en
 
la investigaci6n (la mayoria utiliza metodos ex ante); y
 

c) 	La contribuci6n de la investigaci6n a la producci6n agropecuaria y a
 
la demanda de factores.
 

Adicionalmente, el capitulo revisa los estudios mas conocidos sobre
 
retornos a las inversiones en educaci6n y termina con una seccion en la
 
cual se consideran las m~s recientes contribuciones en terminos de
 
metodos y estudios sobre cambio tecnol6gico.
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El Capitulo XVI, que concluye con la Tercera Parte del estudio, presenta

y analiza los costos y beneficios de las inversiones en investigaci6n,

educaci6n y extensi6n en el Peru. El principal objetivo de este capitulo
 
es por 
tanto el de describir y analizar la experiencia peruana en la
 
evaluaci6n de las inversiones en IEE, con enfasis especial 
en la
 
experiencia del INIPA. 
En particular, se espera que con la descripci6n y
analisis realizados se pueda verificar que tipo de "pay-off" econ6mico,

social y politico han tenido los esfuerzos realizados par el el sector
 
publico nacional, 
con el apoyo de las instituciones internacionales de
 
financiamiento, donaci6n y asistencia tecnica.
 

Los diversos estudios de evaluaci6n interna y externa presentados en el
 
Capitulo XVI indican la existencia de claras evidencias de que en el

periodo 1980-1985 ha habido un enorme esfuerzo par parte del sector

publico para apoyar la planificaci6n y la ejecuci6n de las politicas de
 
investigacicn, educacion y extension en el Per6. 
En cierta forma, el

esfuerzo del sector publico se orientaba a revivir el auge que tuvo el

sistema nacional entre fines de la decada del cincuenta y principios de
 
la decada del setenta. El mencionado esfuerzo del sector publico se ha
reflejado a travs de un enorme conjunto de dispositivos y acciones que

ha conducido a la creaci6n y funcionamiento de un sistema nacional 
no

formal de investigaci6n, educaci6n y extensi6n en el Peru, cuyo liderazgo

lo ejercen conjuntamente el Instituto Nacional de Investigaci6n y

Promoci6n Agropecuaria (INIPA) y la Universidad Nacional Agraria (UNA).
 

El Capitulo XVI presenta inicialmente una descripci6n de los mecanismos

institucionales V operacionales empleados pcr el INIPA para la evaluaci6n
 
de sus actividades. En el cas( le la investigaci6n agropecuaria, el

INIPA ha desarrollado un proceuimiento que permite realizar la
 
supervisi6n y evaluaci6n de los diversos proyectos de investigaci6n a

partir de los experimentos que se 
ejecutan a nivel de las estaciones y

subestaciones experimentales. 
Igualmente, ha desarrollado un mecanismo
 
que permite realizar la !upervisi6n y seguimiento de los diversos
 
proyectos de extensi6n agropecuaria. A seguir, el capitulo presenta una
 
caracterizaci6n de la experiencia del IMIPA en la evaluaci6n de la
investigaci6n agropecuaria, describiendo y analizando los principales

estudios de evaluaci6n interna y externa ejecutados por (y para) el

INIPA. para terminar con un analisis de la situaci6n y principales

conclusioneg y resultados de las evaluaciones realizadas.
 

Entre las di'ersas evaluaciones internas y externas realizadas en el

INIPA, vale la pena mencionar el estudio conducido par Norton y Ganoza en

1985, como parte de un Proyecto de Evaluaci6n Socioecon6mica de la
 
Investigaci6n y Extenoi6n, parcialmente financiado por la AID.
 
Considerando el mas conservador conjunto de presuposiciones, el estudio
 
estim6 que las tasas internas de retorno a las inversiones en
 
investigaci6n y extensi6n agropecuaria fueron las siguientes: 
 17% para

el arroz, 10% para el maiz, 18% para el 
trigo, 22% para la papa, 14% para

el frijol . 17% 
Para el agvegado de los cinco productos. Bajo

prersuposici,.-.- menos conservadoras las 
tasas de retorno fueron las
 
siguientes: 35% para el arroz, 23% 
para el maiz, 28% para el trigo, 42%
 
para la papa, 24% para el frijol y 33% para el agregado de los cinco
 
productos. 
 Estas tasas de retorno son bastante compatibles con las
 
encontradas par estudios de evaluaci6n socioecon6mica conducidos en otros
 
palses.
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Todas las estimativas sobre .as tasas internas de retorno de 
este estudio
estuvieron basadas en presuposiciones bastante conservadoras.

Consecuentemente, estas tasas de retorno estan probablemente
representando las estimativas minimas. 
As! por ejemplo, no se proyect6
ninguna expansi6n del area cultivada de arroz, aunque es muy probable que
la expansi6n oe esta area en 
la regi6n de la Selva compensarA plenamente
las reducciones que eventualmente puedan ocurrir en la regi6n de la Costa
a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las 
tasas internas de retorno
pueden estar subestimadas. 
 Otro ejemplo lo ofrece un analisis
alternativo realizado por el estudio, asumiendo un aumento de 1% al aro
en el area cultivada 
 de arroz y considerando que esta area adicional
estaria totalmente cultivada de acuerdo a las recomendaciones de las
nuevas tecnologlas, la tasa 
interna de retorno a la investigaci6n y a la
extension en arroz pasarla de 17% 
a 48%.
 

Adicionalmente, en su diseno original, el estudio habla imputado todos
los costos de la extensi6n agropecuaria a los programas nacionales aun
antes del 
lanzamiento de las nuevas tecnologias, pero cuando esta
presuposici6n fue relajada, manteniendo al mismo tiempo las demas
presuposiciones en su forma mas conservadora, los 
retornos a las
inversiones en investigaci6n y extensi6n resultantes fueron bastante mas
elevados. 
 En este caso el retorno al arroz fue 22%, al malz 16%, 
al
trigo 24%, 
a la papa 28%, al frijol 22% y al agregado de los cinco
 
productos 26%.
 

Esta ultima conclusion tambi~n ilustra un punto muy importante: 
 la
extensi6n sin resultados de investigaci6n disminuye los beneficios.
Estudios anteriormente conducidos han mostrado que en general los
agricultores asignan sus recursos productivos disponibles de una manera
eficiente dentro de sus unidades de producci6n. Esta conclusi6n tambiin
es probable que sea verdad am 
en el 
caso de las regiones mas deprimidas
de la Sierra. 
El problema es que las tecnologlas tradicionales no
permiten a los agricultores ser mas productivos de lo
quisieran ser. que ellos
La diseminaci6n de los 
nuevos conocimientos y tecnologlas
generados por la investigaci6n aumenta la productividad agropecuaria (en
terminos de la relaci6a producto/insumos) y en algunos casos tambi~n
permite la expansi6n de la agricultura hacia nuevas areas.
 

Las tasas 
internas de retorno a las inversiones en investigaci6n y
extensi6n estimadas por el estudio de Norton y Ganoza, para el perlodo de
1981-1996, han llevado a la conclusi6n de que ese mismo nivel de retorno
(y tal vez un nivel mas elevado para el maiz, el trigo y el arroz) podra
ser obtenido si 
los actuales programas de investigaci6n y extensi6n del
futuro podran ser construidos y desarrollados a partir de las fuertes
inversiones realizadas a partir de 1980. 
 Por otra parte, los elevados
retornos proyectados para las inversiones iniciales, 
en cierta forma son
el resultado de la transferencia y adaptaci6n de las tecnologlas
generadas por los centros internacionales de investigaci6n agropecuaria.
Las inversiones en 
el sistema nacional de investigaci6n y extensi6n han
creado un mecanismo que permite el 
flujo, la transferencia y la
adaptaci6n de las tecnologias generadas por los centros internacionales,
a las caracteristicas especificas de la agricultura peruana.
 

Es muy probable que las tasas internas de 
retorno a las inversiones en
investigaci6n y extensi6n en el caso peruano, estimadas pur el estudio de
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Norton y Ganoza, hayan Ilegado muy ripidamente dentro de la vida
 
relativamente corta del INIPA. Como se ha mencionadoo esto se puede
 
deber parcialmente a la divulgaci6n y adaptaci6n de las tecnologlas
 
generadas par los centros internacionales de investigaci6n agropecuaria.
 

Es evidente que las inversiones en el Sistema Nacional de IEE han
 
proporcionado un mecanismo bastante conveniente y s6lido para la
 
transferencia y adaptazi6n de las tecnologias lmportadas a las
 
condiciones especificas de la agricultura peruana.
 

Adicionalmente, y probablemente de igual o de mayor importancia, gran
 
parte de los beneficios que ahora so. observan tiene que ser atribuida a
 
la historia peruana de investigaci6n agropecuaria (presentada en el
 
Capitulo VI) que ha sabido construir y consolidar los conocimientos
 
tecnol6gicos a lo largo de varias decadas. Sin duda alguna, las
 
inversiones a largo plazo, la formaci6n del capital humano y la
 
acumulaci6n del conocimiento a lo largo del tiempo, son tal vez las mas
 
importantes variables explicatorias de las tasas internas de retorno a
 
las inversiones en investigaci6n y extensi6n agropecuaria estimadas por
 
el estudio.
 

Finalmente, existe el consenso general que para obtener altas tasas de
 
retorno a las inversiones en investigaci6n y extensi6n agropecuaria,
 
dichas inversiones tienen que tener la caracteristica de ser continuas y
 
sostenidas a lo largo del tiempo, para compensar par la depreciaci6n de
 
la tecnologla y para permitir la generaci6n de nuevas tecnologlas,
 
basadas en la acumulaci6n del conocimiento tecnol6gico anterior y en los
 
esfuerzos de la extensi6n agropecuaria.
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CUARTA PARTE 

CAPITULO XVII - EL FUTURO DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y EXTENSION 



1.Introducci6n
 

La cuarta y ultima parte del estudio, la cual consta de un unico
capitulo, 
resume la experiencia te6 rico-conceptual y la experiencia
practica acumulada y desarrollada a traves de la observaci6n, estudio y
analisis de las tres primeras partes. 
Al mismo tiempo, trata de dar una
mirada al futuro y al potencial de la investigaci6n, educacion y
extensi6n y presenta un conjunto de sugerencias con la dnica intenci6n de
contribuir a la soluci6n de los problemas identificados a lo largo del
estudio y contribuir tambien a la consolidaci6n y desarrollo del Sistema
 
Nacional de IEE.
 

Inicialmente, es 
necesario reconocer el esfuerzo considerable realizado
 par el sector pdblico a partir de 1980, 
en el sentido de tentar
reconstruir el floreciente sistema de IEE (que existi6 entre mediados de
la decada del 50 y fines de la decada del 70) y recuperar el tiempo y el
 auge perdidos. 
 Pero tambign es necesario reconocer que las
caracteristicas de la agricultura peruana, en general, y de la producci6n
de alimentos, en particular, estin demandando y demandarin esfuerzos

adicionales en el futuro, tanto par parte del sector pdblico coma 
del
sector privado. 
Es natural que existiendo otras priovidades de
inversiones ptiblicas y privadas se pregunte bajo que conceptos y

fundamentos socio-economicos ambos sectores 
tendrian que invertir (e

invertir fuertemente) en actividades de IEE.
 

La respuesta es clara. 
 El estudio ha demostrado que los retornos a las
inversiones en IEE son generalmente elevados desde el punto de vista
social y bajos desde el punto de vista privado. Esto, obviamente, hace
 que la participaci6n de las instituciones p6blicas 
en IEE sea

absolutamente necesaria, principalmente en aquellos productos que
constituyen la base de la alimentaci6n de la poblaci6n. 
La rentabilidad

social de las inversiones publicas en IEE, 
en el caso peruano, ya ha sido
comprobada y el estudio presenta y discute extensamente los beneficios de
dichas inversiones. Pera la participaci6n de 
sector privado tambi~n
puede ser redituable si 
se concentra en actividades y programas de IEE en
productos especializados y de alta rentabilidad coma 
los que sugiere el
estudio, y si cuenta ccn algun apoyo inicial par parte del sector
publico. Par lo tanto, es 
natural que en el 
futuro se puedan observar
tasas crecientes en las inversiones reales en IEE par parte de ambos
 
sectores. 
 Para que esto suceda, sin embargo, tabi~n es necesario
 superar las limitaciones y eliminar las restricciones que actualmente

existen dentro y fuera del sistema nacional, las cuales tambign han sido

debidamente identificadas par el estudio.
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Una prueba de Io expuesto hasta este punto la ofrecen los diversos
 
estudios do evaluaci6 n de las actividades de investigaci6n, educaci6n y
 

extensi6n, desarrolladas para proyectos o instituciones especificas, o
 
para el sistema nacional como un todo (presentados en el Capitulo XVI),
 
los cuales son unanimes en concluir que a pesar de las limitaciones
 
existentes, el sistema ha tenido un comportamiento bastante eficiente y
 
tambien son unnimes en recomendar qua el sistema continue siendo apoyado
 
durante los pr6ximos anos. Siendo as!, es necesario hacer una cevisi6n
 
de las principales conclusiones y recomendaciones de los estudios de
 
evaluaci6 n interna y externa realizados por (y para) el INIPA y para el
 
sistema nacional.
 

2. Estudios de Evaluaci6n Interna
 

Entre estos estudios, cabe mencionar el estudio realizado por Norton y
 
Ganoza, el cual entre otras, llega a las siguientes conclusiones: Las
 
tasas internas de retorno estimadas para las inversiones en investigacion
 
y extensi6n sugieren que ese mismo nivel de retorno (y tal vez un nivel
 
mas elevado para el maiz, el triga y el arroz) podri ser obtenido si los
 
actuales programas de investigaci6n y extensi6n continuan al mismo nivel
 
de hoy por un perods adicional de seis anos. Para el agregado de los
 
cinco productos estudiados, la tasa interna de retorno seri 47% mas
 
elevada si continuan los programas actuales, debido a quo los programas
 
de investigaci6n y extensi6 n del futura podrin ser desazrollados a partir
 
de las fuertes inversiones realizadas deedo 1980.
 

Adicionalmente, los elevados retornos proyectados para las inversiones
 
iniciales, on cierta forma son un resultado de la transferencia y
 
adaptaci6n de las tecnolog{as generadas por los centros internacionales
 
de invesrigaci6n agropecuaria. Las inversiones on el sistema nacional de
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n han creada un mecanismo que permite
 
la transferencia y adaptaci6n de dichas tecnologlas a las caracteristicas
 
especificas de la agricultura peruana.
 

El mismo estudio concluye que, con la posible excepci6n de la educaci6n,
 
estas altas tasas de retorno a las inversiones on investigaci6n y
 
extensi6n serin dificiles do encontrar on cualquier otra inversi6n
 
publica, sea en el sector agricola o on otros sectores de la economia
 
peruana. El mismo estudio, sin embargo, tambign esperaba quo los
 
retornos a la investigaci6n y a la extensi6n hubiesen sido todavia mas
 
elevados especialmente para el maiz, el triga, el frijol y la papa, dado
 
quo los rendimientos de ostos productos eran relativamente bajos antes de
 
quo los programas nacionales por products empezasen sus actividades.
 

El estudio concluye quo una de las explicaciones a esta limitaci6n es el
 
nivel do educaci6n de los agricultores, en tirminos do educaci6n primaria
 
y secundaria y particularmente la falta de capacitaci6n del personal de
 
extensi6n, especialmente de los sectoristas, todo lo cual debe haber sido
 
una de las mas importantes limitaciones parta la transferencia de nuevas
 
tecnologlai. Pero al mismo tiempo, el estudio concluye quo las taas de
 
retorno estimadas tambiin estin incluyendo, en cierta medida, los
 
beneficios de las inversiones recientemente realizadas por el INIPA para
 
la formaci6n do su capital humano, a travis del Programa Nacional para el
 
Desarrollo do los Recursos Humanos.
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3. Estudios de Evaluaci6n Externa
 

Bajo 	este rubro cabe mencionar y resumir algunas de las principales

conclusiones y recomendaciones formuladas por tres diferentes estudios de
 
evaluaci6n externa.
 

3.1 Primero: Evaluaci6n Externa del Proyecto IIE
 

Las principales recomendaciones de caracter general de la evaluaci6n
 
externa del Proyecto IEE fueron las siguientes:
 

3.1.1. 	 Prorrogar el 
t~rmino del proyecto hasta diciembre de 1986 y

asignar nuevos fondos y asistencia tecnica a disposici6n del
 
proyecto para ayudar al INIPA a coordinar mejor los prestamos de
 
AID, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de

Desarrollo. 
La asistencia tecnica adicional consistiria en un
 
consulto'r sobre aspectos de 
recursos humanos y la continuacion
 
del consultor en agroeconomia;
 

3.1.2. 	 Empezar inmediatamente la planificaci6n preliminar para la
 
segunda etapa del Sistema Nacional de IEE. En ese sentido se
 
recomend6 lo siguiente:
 

a) 	que so elabore un unico proyecto, en conjunto entre las
 
principales instituciones involucradas;
 

b) 	 se busque un mecanismo para la administraci6n conjunta;
 

C) 
se defina un minimo de cinco aRos para la segunda etapa
 
entre 1987 y 1991;
 

d) se estipule una divisi6n del trabajo entre la AID y el
 
Banco Mundial, la primera de ellas proporcionando la
 
asistencia tecnica, capacitaci6n y algunos gastos de
 
operaci6n y el Banco dando la asistencia necesaria para la
 
formaci6n del capital f~sico, como vehiculos y

equipamientos.
 

3.1.3. 
 Empezar inmediatamente la identificaci6n de alternativas para

financiamiento a largo plazo de los costos de operaci6n del
 
INIPA.
 

La evaluac.16n emiti6 un conjunto de recomendaciones especificas

clasificadas por areas do investigaci6n, extensi6n, educaci6n,

administraci6n y crecimiento y desarrollo institucional. 
Las principales

recomendaciones de corto plazo inclulan las siguientes:
 

1. continuar trabajando muy estrechamente y en buena coordinaci6n con
 
los centros internacionales do investigaci6n agropecuaria;
 

2. fortalecer los lazos de cooperaci6n con la Universidad Nacional
 
Agraria y con las universidades regionales;
 

3. fortalecer el Programa Nacional de Cereales;
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4. 	empezar a desarrollar una unidad nacional de apoyo a la investigacion;
 

5. 	desarrollar un servicio de metodos y analisis cuantitativos
 

computc rizado;
 

6. 	insistir en la creaci
6n y el fortalecimiento de la Biblioteca
 

Nacional de Agricultura; y
 

7. 	fortalecer las relaciones e.tre el Programa Nacional de Agroeconomia
 
del INIPA y el Grupo de Anglisis do Politica Agr{cola (GAPA) del
 
Ministerio de Agricultura.
 

3.2 	Segundo: Evaluaci6n Institucional de la Misi6n del ISNAR
 

Esta mision lleg6 a las siguientes conclusiones y recomendaciones
 
principales:
 

3.2.1. 	 Con relaci6n a la organizaci6n de !a investigaci
6n y extensi 6n a
 

nivel local, la misi6n reconoce que la combinaci6n entre la
 
investigaci6n y extension en la forma como lo ha hecho el INIPA
 
es altamente recomendable y debe ser mantenida.
 

Aunque usan metodos diferentes, la investigaci6n y la extensi6n
 
son 	tan interdependientes que necesitan ser integradas al nivel
 
del 	cliente para ser efectivas. A nivel de la unidad de
 
producci6n, la prueba de la nueva tecnologa es el 61timo paso
 
en el proceso de investigaci6n v el primer paso en el proceso de
 
extensi6n. Compartiendo la responsabilidad de estas pruebas, el
 
personal 	de extensi6n entiende mejor la nueva tecnologia y
 
proporciona a los investigadores una idea de como esta responde
 
a las circunstancias y necesidades del productor.
 

La mision reconoce que el INIPA ha desarrollado el enlace entre
 
investigaci6n y extension en forma satisfactoria; pero tambien
 
considera que usar la divisi6n politica de los departamentos del
 
pais como base para la organizaci6n do los servicios de
 
investigaci6n y extensi6n a nivel local parece ser
 
considerablemente menos eficiente que usar las zonas
 
agroecol6gicas. En este sentido una do las importantes
 
recomendaciones de la mision es que el Perd: "se concentre en
 
el desarrollo de una red minima esencial de estaciones
 
exparimentales para servir a las principales zonas
 
agroecol6gicas cuando los recursos esteu disponibles y que esas
 
estaciones sean usadas como el foco central para la
 
investigaci6n y la extensi6n a nivel local".
 

3.2.2. 	 Con relaci6n a la funci6n del INIPA, la misi6n concluye que al
 
combinar las funciones de investigaci6n y extensi6n en una sola
 
organizaci6n, asignar sus recursos disponibles en pozos
 
programas nacionales y poner enfasis en investigaciones
 
agroeconomicas que proporcionan la informacion necosaria para
 
tomar decisiones econ6micas, tanto a los productores como a
 
quienes formulen la politica agraria y econ6mica, el INIPA esta
 
en una posici6n estratdgica para servir bien al Poru y a su
 
agricultura.
 



- 5 -


Sugiere que el INIPA debe responsabili arse de todo el sistema
de investigaci6n y extensi6n en el pais y para ello necesita del
concurso de toda la comunidad dedicada a la investigaci6n.

Concluye asimismo, que durante sus primeros anos de vida haya
sido natural que el INIPA se 
preocupara principalmente por 
su
propio desarrollo, pero que ya habla Ilegado el momento de
ampliar su vision y convertirse realmente en la instituci6n

lider del Sistema Nacional de Investigaci6n y Extensi6n.
 

Asimismo, la misi6n sugiere que an algunos casos, especialmente
en cafia de azucar, algod6n y vid, el rol del INIPA debe ser el
de ayudar a la producci6n y a la agroindustria a organizarse
para realizar la investigaci6n y extensi6n que necesita.
Especialmente, la misi6n recomienda que: 
 "el INIPA sea retsnido
como el punto focal nacional para el desarrollo y difusi6n de la

tecnologia agricola del Peru".
 

Ademis. "la misi6
 n recomienda que los programas y actividades
del INIPA reflejen el rol de instituci6n nacional lider de toda
la investigaci6n y extensi6n agricola y que el INIPA acepte como
su mandato la responsabilidad de asegurar que la 
investigaci6n

que el Per6 necesita sea identificada, planificada y ejecutada,
los resultados publicados y la tecnologia sea puesta a
disposici6n de sus clientes".
 

3.2.3. 
 Con relaci6n a la integraci6n de programas con la educaci6n

agricola, la misi6n menciona quo hasta ahora el INIPA se 
ha
preocupado de la promoci6n de su propio personal, interes que
debe mantenerse, pero que 
a la vez es necesario ampliar este
interns para incluir a todos los invastigadores y extensionistas
del sector publico, especialmente los que se encuentran en las
universidades. 
Por lo tanto, es necesario que el INIPA ayude a
las universidades a formular planes de desarrollo de personal y
a buscar los 
recursos necesarios para implementar dichos planes.
 

Adicionalmente, menciona que otro componente de la integraci6n

es la incorporaci6n completa del personal educativo
universitario dentro del sistema de investigaci6n. 
Las
universidades, especialmente la Universidad Nacional Agraria,
tienen la mayor concentraci6n de 
recursos escasos, o sea el
recurso de personal capacitado para realizar la investigaci6n.

Es pues esencial que los profesores universitarios se 
involucren
en la investigaci6n porque de esa forma se mantiene al dia en su
campo profesional y transmiten ese conocimiento a sus
 
estudiantes.
 

Por 
su parts los estudiantes de post grado tambign necesitan

efectuar investigaciones sobre problemas reales, Io que puede
constituirse en una contribuci6n importante a las necesid4des
 
nacionales.
 

Especificamente, la misi6n recomienda: 
 "la integraci6n completa
de la capacidad de investigaci6n do las universidades y do otras
instituciones del 
sector publico dentro del sistema de

investigaci6n".
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3.2.4. 	 Sobre las relaciones institucionales, la misi6n identific6 y
 
calific6 las relaciones desarrolladas por el INIPA con otras
 
instituciones nacionales o internacionales y encontro aspectos
 
muy positivos. Estos vinculos han permitido un acceso muy
 
importante al flujo de componentes tecnol6gicos internacionales,
 
incluyendo informaci6n, variedades y germoplasma que pueden ser
 
utilizados en el Per6.
 

Asimismo, los referidos vinculos tambign han permitido el acceso
 
de tecnicos del INIPA a los centros internacionales de
 
investigaci6n agropecuria y sus actividades de capacitaci6n.
 
Asimismo, la misi6n encontr 6 altamente encomiable la activa
 
participaci6n del INIPA en los Programas Colaborativos de Apoyo
 
a la Investigaci6n de Suelos Tropicales y de Rumiantes Menores,
 
pues proporcionan una relaci6n tecnica directa con muchas
 
universidades de los Estados Unidos y un nunmero apreciable de
 
palses participantes que en todo el mundo comparten intereses e
 
inquietudes cientificas comunes.
 

3.2.5. 	 Con relaci6n a los programas nacionales de investigaci6n y
 
extensi6n, la misi6n concluy6 quo la integraci6n de la capacidad
 
de investiqacion de las universidades y otras instituciones en
 
el sistema de investigaci6n, tomari varias formas, pero la mis
 
importante ocurrira en los programas nacionales de investigaci6n
 
y extensi6n por producto, como la forma mas eficiente de
 
organizar la investigaci6n agropecuaria.
 

Segn la 	misi6n, los productos quo actualmente forman los
 
programas nacionales del INIPA han sido identificados en
 
numerosas oportunidades como los mas importantes para el pas y
 
ademas se encuentran bien relacionados con la comunidad
 
cientifica internacional. Esos vinculos necesitan ser
 
fortalecidos entre las diversas instituciones nacionales. La
 
misi6n sugiere quo la planificacion anual de los programas
 
nacionales de investigaci6n y extensi6n sea ampliada para
 
incluir todo el talento cientifico disponible, incluyendo
 
cientificos de las universidades y otras instituciones publicas
 
o privadas. En ese sentido, la misi6n recomienda quo: "el
 
apoyo a los programas nacionales por producto sea mantenido, ya
 
quo se espera quo ellos proporcionaran el flujo de tecnologia
 
mejorada para esos cultivos en los anos venideros".
 

3.2.6. 	 Con relaci6n a la direcci6n de las estaciones experimentales, la
 
misi6n reconoci6 quo: "los procesos de desarrollo y difusi6n de
 
tecnologia son guiados principalmente por los problemas y
 
necesidades de los clientes. Estos procesos deberian ser
 
realizados on respuesta a las necesidades de los productores
 
indistintamente del partido politico quo este en el Gobierno.
 
La persona a cargo de la investigaci6n y extensi6n en una region
 
o naci6n necesita ser un cientifico, un extensionista o ui)
 
administrador competente".
 

Asimismo, la misi6n recomienda que: "los directores de las
 
estaciones experimentales, quo seran los diroctoes de
 
investigaci6n y extensi6n a nivel local, sean seleccionados en
 
base a su capacidad ticnica y administrativa y nombrados como
 
servidores palicos de carrera para la investigaci6n agricola,
 
no sujetos a nombramientos politicos".
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3.2.7. Con relaci 6
n al Programa Nacional de Agroeconomia, la misi6n
concluy6 que este programa en el INIPA ha tenido un desarrollo y
comportamiento realmente excepcionales y que pocos palses han
reconocido tan bien la necesidad de tener un flujo de
informaci6n economica y social proveniente del sistema de
investigaci6n, dirigido a sus diversos clientes, especialmente

hacia los productores agropecuarios y a los responsables por la
formulaci6n y ejecuci6n de la politica agricola.
 

La misi6n sugiere que este trabajo sea mantenido a nivel de
unidad de producci6n y a nivel de la comunidad de 
nanera que los
usuarios esten constantemente informados de los costos y
beneficios de cada componente tecnol6gico como parte de cada
programa nacional por cultivo. 
El mismo tipo de informaci6n

debe 
ser colectado, resunido, analizado y presentado a las
instituciones que formulan la politica agraria en aspectos que
afecten tanto a la producci6n como al desarrollo agropecuario.
 

Especificamente, la misi6n felicita al INIPA por el desarrollo
de su Programa Nacional de Agroecon(mia y menciona que: 
 "iste
necesita ser mantenido y el apoyo incrementado, especialmente 
en
terminos de capacitaci6n para el personal actual". 
 Al igual que
con los otros programas, la misi6n concluye que el enlace del
Programa de Agroeconomia con las Luiversidades y con otras
instituciones publicas y privadas traerg mas 
talento al programa
do investigaci6n y reforzari tanto la calidad de la
investigaci6n como la atenci6n hacia esta disciplina por parte

de profesores y de estudiantes.
 

Igualmente, la misi6n recomienda que se haga una revisi6n
cuidadosa de la literatura sobre los diferentes metodos

diaponibles para hacer analisis ex ante de los costos y
beneficios de inversiones alternativas en investigaci6n.
 

3.2.8. 
 Con relaci6n a la estructura de la Jefatura del INIPA, la misi6n
reconoci6 que las tres posiciones de la Jefatura (un Jefe y dos
Directores Ejecutivos) estan sujetas a ser nombramientos
politicos y recomiendan que, dada la naturaleza tdcnica de la
investigaci6n y extensi6n, la Jefatura de la instituci6n debe
estar a cargo de servidores publicos, no sujetos a nombramientos
 
politicos.
 

Adicionalmente, considerando la necesidad que tiene el INIPA de
integrar sus actividades con varios organismos oxternos y la
necesidad de coordinar cada 
vez mejor las actividades de
investigaci6n con las de extensi6n, la misi6n sugiri6 quo el
INIPA debe restructurar su cuerpo directivo y constituirlo de 
un
Jefe y un solo Director Tecnico. 
El Jefe del INIPA debe mirar
hacia el mundo fuera de la instituci6n y traer la experiencia y
conocimientos de 
ese mundo al Director Ticnico, quien debe ser
responsable por el funcionamiento interno del INIPA.
directores de las dependencias descentralizadas de la 
Los
 

instituci6n estarian bajo la autoridad directa del Director
 
Tgcnico.
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3.2.9. 	 Con relaci6n al personal del INIPA, la misi6n verific6 que la
 
instituci6n habia heredado personal proveniente de varias
 
organizaciones y que parte de ese personal no tiene la
 
experiencia ni la capacitaci6n necesaria para realizar los
 
programas de la instituci6n. Igualmente, tal vez como resultado
 
de la transferencia de personal de organizaciones diferentes, de
 
procedimientos burocraticos excesivos y superposici6n de
 
funciones, parece ser que el INIPA tiene mucho mas personal del
 
que realmente necesita. La misi6n pues sugiere se haga un
 
estudio de todo el personal disponible para realizar
 
investigaci6n y promoci6no estudio que ya ha sido iniciado en el
 
INIPA, pero cue necesita ser ampliado para incluir a personal de
 
otras instituciones del sector publico especialmente de las
 
universidades.
 

Especificamente, la misi6n recomienda que: "el INIPA complete
 
el estudio de su personal y extienda este estudi.o a otras
 
instituciones peruanas". Recomienda, ademas. que: "el INIPA
 
sea autorizado a usar los servicios de una entidad externa que

indique cuAl es el personal minimo esencial para la
 
investigaci6n y la extensi6n (y su experiencia) que se
 
necesitari en los pr6x'mos cinco a diez anos, usando como punto

de partida los programs de investigaci6n y sus objetivos y las
 
funciones de extensi6n en cada grea".
 

3.3 Tercero: Evaluaci6n del Sistema Nacional de IEE
 

El objetivo principal de este estudio fue el de evaluar la viabilidad y

efectividad del sistema nacional de investigaci6n, educaci6n y extension
 
agricola al servicio de la agricultura del Peru y sugerir una estrategia

de largo plazo (hasta fines del siglo) de apoyo al sistema nacional por

parte de las principales instituciones internacionales que lo financian.
 

Despugs de describir el Sistema Nacional de IEE y de evaluar su desempeno

durante los ultimos aRos, la misi6n lleg6 a emitir un conjunto de
 
conclusiones en relaci6n a los logros del sistema y a sus limitaciones.
 
En general, se estim6 que el Sistema Nacional de IEE despuis del ano 1980
 
habla mostrado, en muy poco tiempo, un progreso y crecimiento muy

considerable. Asimismo, consider6 que: "uno de los logros mis
 
importantes habla sido la conceptualizaci6n del sistema, el cual habla
 
emergido como estrategia nacional de investigaci6n, educaci6n v
 
extensi6n, basada en dos instituciones principales, el INIPA y la
 
Universidad Nacional Agraria".
 

Tambign se estim6 que durante el referido periodo habia ocurrido una
 
ripida recapitalizaci6n del sistema en lo que se refiere a su capital

fisico y quo so hablan dado pasos importantes para el desarrollo de su
 
capital humano. Igualmente, ostim6 que hablan claras evidencias de que

el Sistoma Nacional de IEE ya estaba produciendo los resultaods deseados,

especialmente en los programas mas antiguos y que a travs de paquetos

tocnol6gicos mejorados ya so observaban algunos aumentos significativos
 
en los indices do producci6n y productividad.
 

Finalmento, la misi6n concluy6 quo las rolaciones entre las instituciones
 
peruanas del Sistema IEE, principalmente el INIPA y la Universidad
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Nacional Agrazia, con la red internacional de ciencias agrarias habian
mejorado sustancialmente y habian sido incrementadas y formalizadao tanto
 
en numero como en objetivos.
 

En lo que se refiere a los principales problemas y factores limitantes
del sistema, la misi6n identific6 en primer lugar la escasez de capital
humano suficientemente bien calificado, al mismo tiempo mencionando que
asociado con esta falta de calidad, existia tambi~n un exceso de personas
asignadas principalmente al INIPA.
 

En segundo lugar menciona un conjunto de politicas macroecon6micas que
producen distorsiones a los incentivos dados a los agricultores.
Identifica que el principal problema es que los incentivos cue se ofrecen
a los agricultores quedan reducidos significativamente por el efecto
combinado de dichas p9:1ticas nacroecon6micas, hasta el punto en que loz
precios que reciben los productores no cubren siquiera sus costos de

produci6n.
 

Admas, se identific6 que la politica de salarios y de personal seguida
por el Gcbierno habla hecho que los salarios que recibe el personal
tdcnico y administrativo del sistema fuesen relativamente bajos
comparados con otras alternativas en el sector privado nacional y con
otras posibilidades en el sector p
6blico y privado internacional.
 

En tercer lugar se identific6 que otro de los problemas relacionados con
la estructura del INIPA consistia en que su investigaci6n se habla
diseminado en un numero demasiado grande de estaciones y sub-estaciones
experimentales, dadas las limitaciones de escasez de recursos humanos
bien capacitados y de gastos de operaci6n.
 

En cuarto lugar, la misi6n identific6 el problema de las fragiles
relaciones entre las instituciones del sistema, entre 
las que mencion6
las siguientes: entre las instituciones p6blicas y privadas del Sistema
IEE, entre instituciones piblicas del sistema y el sector privado, entre
instituciones paiblicas del sistema y el proceso de formulaci6n de la
politica econ6mica y de la politica agricola.
 

Finalmente, se identific6 una falta generalizada de credibilidad del
sistema, cuya consecuencia mas evidente 
se traduciria en el inadecuado
apoyo financiero, que por parte del Gobierno, recibe el sistema.
 

Antes de presentar sus recomendaciones, la misi6n define una estrategia
de largo plazo para el Sistema Nacional de IEE. Los principales

elementos de esta estrategia son los siguientes:
 

Primero, dado que el 
recurso humano es el componente mks critico del
sistema, la estrategia debe promover la capacitaci6n y la retenci6n
dentro del sistema de sus mejores cientificos y t6cnicos.
 

En segundo lugar, debido a que la investigaci6n y la extensi6n
producirlan impactos muy pequenos en la producci6n agricola 3i faltan
incentivos para la adopci6n de tecnologas que incrementen la
productividad, la politica econ6mica y la politica agricola deben
desarrollar un adecuado conjunto de incentivos para la producci6n.
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En tercer lugar, conseguir una fuete integraci6n y correlaci6n entre los
 
varios componentes de los programas y de las instituciones del Sistema
 
Nacional de IEE.
 

En cuarto lugar, consolidar los programas actualmente en ejecuci6n en el
 
INIPA, evitando su prolifevaci6n.
 

En quinto lugar, promover y fortalicer las relaciones y la cooperaci6n
 
mutua con el sector privado.
 

En sexto y ultimo lugar, dar mayor enfasis a la transferencia de
 
tecnologia mejorada, de manera quo se requiera un tiempo menor para
 
conseguir los retornos esperados a las inversiones en investigaci6n y
 
extensi6n.
 

Las recomendaciones emitidas par la misi6n, fuertemente basadas en la
 
estrategia presentada y que se han dirigido principalmente hacia las
 
instituciones internacionries que apoyan el Sistema Nacional de IEE, son
 
las siguientes:
 

Primera, consolidar el desarrollo institucional del INIPA, a travis de
 
mayores inversiones en la asistencia ticnica, capacitaci6n, apoyo
 
operativo y capital fisico;
 

Seguxda, fortalecer y arLicular las actividades de capacitaci6n e
 
investigaci6n de las universidades regionales;
 

Tercera, estimular una participaci6n colaborativa entre el INIPA, la
 
Universidad Nacional Agraria y las universidades regionales en la
 
planificaci6n e implementaci6n de los programas de IEE;
 

Cuarta, acelerar y fortalecer el proceso de transferencia de tecnologla;
 

Quinta, d"warrollar la capacidad del INIPA en los aspectos relacionados
 
con el uso y manejo del agua;
 

Sexta, estimular la participaci6n del sector privado de IEE dentro del
 
Sistema Nacional de IEE.
 

En resumen, el prop6sito principal del programa propuesto par la misi6n
 
(qua se considerarla coma una Segunda Etapa del Proyecto IEE, a partir de
 
1987) es el de fortalecer y anegurar el crecimiento y desarrollo del
 
siste.na nacional de investigaci6n, educaci6n y extensi6n quo ha emergido
 
denpuis de cinco afios, ayudando a su consolidaci6n, integraci6n y
 
coordinaci6n, a partir de un conjunto de programas de investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n relativamente bien sucedidos y quo han sido
 
conducidos par varias instituciones del sistema.
 

La estrategia -eneral propuesta par la niisi6n consiste en una "divisi6n
 
del trabajo" on el apoyo a ser ofrecido par las instituciones
 
internacionales de financiamiento, donaci6n y asistencia ticnica. En
 
este sentido, la misi6n recomienda quo l& AID:
 

- Continue su asistencia al INIPA, promoviendo su continua desarrollo y 
fortalecimiento institucional y consolidando los programas nacionales
 
conducidos par la instituci6n;
 

http:siste.na
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Continue el apoyo al INIPA y a un consorcio formado por la

Universidad Nacional Agraria y las universidades regionales
involucradas en las actividades de IEE, de manera de estimular y

aumentar la colaboraci6n entre estas instituciones y asegurar as! una
 
adecuada coordinaci6n;
 

Desarrolle un programa de apoyo a las actividades privadas de

'investigaci6n y extensi6n, incluyendo un pequeno programa que
estimule e induzca la colaboraci6n de empresarios privados con el
INIPA en la producci6n de semillas registradas y certificadas.
 

La misi6n sugiere que las otras recomendaciones sean implementadas

coordinadamente por otras 
instituciones participantes, como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones de
financiamiento y asistencia tecnica al sistem..
 

4. Estrategia para el Periodo 1986-1990
 

Durante el primer semestre de 1986 el INIPA elabor6 un documento en ci
 que presenta la estrategia general de desarrollo de la instituci6n y su
financiamiento entre 1986 y 1990. 
 En particular, se espera que: "esta

presentaci6n facilite la 
toma de decisiones inmeditas sobre la
reprogramci6n del proyecto IEA-BIRF, la ampliaci6n del presupuesto actual
del proyecto IEE-AID (y la concertaci6n de una segunda fase 1986-1991,
asi como a la concertaci6n de un nuevo proyecto con el BID para apoyar a

los CIPA's del sur (1988-1992)'.
 

Adicionalmente, esta presentaci6n tuvo el objetivo de: 
 "reclamar la
prioridad y el apoyo gubernamental para hacer posible el desarrollo del
INIPA y, en consecuencia, lograr la cabal ejecuci6n de 
su importante rol
 para lograr el incremento de la producci6n agropecuaria nacional". S3
reconoce que durante los anos de funcionamiento del INIPA se han logrado
importantes avances en la generaci6n de tecnologlas adaptada a las
condiciones locales, cuya aplicaci6n permitirca mantener la producci6n
actual de los principales cultivos alimenticios, utilizando solamente 50%

de la superficie cultivada actualmente.
 

Igualmente, se reconoce que: 
 "en el aspecto econ6mico la inversi6n *7ue
ha efectuado el Estado en investigaci6n y promoci6n agropecuaria de 1981
a 1985, alcanz6 una tasa real de retorno de 17%. 
 Bajo condicione3 menos
conservadoras, esta tasa habria sido de 33% y si se diera la continuaci6n
del mismo ritmo de inversi6n en los pr6ximo cinco anos, la tasa de
retorno alcanzaria el nivel de 38%. 
 Estos resultados ponen de manifiesto
 que la opci6n de crecimiento vertical para la producci6n agropecuaria, es
decir, via incremento de la productividad, debe tener la mayor prioridad
 
por parte del Estado'.
 

Los resultados mencionados se han alcanzado gracias a un financiamiento
 que ascendi6 a mis do US$148'000,O0U en los dltimos cinco anos, de los
cuales alrededor del 33% provinieron de loa proyuectos de inversi6n (ver
Capitulo XII). 
 Sin embargo, el documento mencionado tambign reconoce que
a pesar do la importancia de esta inversi6n y do los logros tecnicos e
institucionales que dicha inversi6n ha hecho posible, en gran medida s6lo
 se 
ha llegado a recuperar la capacidad de investigaci6n y promoci6n

agropecuaria que fue perdida entre 1970 y 1980.
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La estrategia propuesta para el desarrollo del INIPA en los pr6ximos
 
cinco anos se basa en el mantenimiento de dicho apoyo financiero,

mediante la reprogramaci6n del proyecto del Banco Mundial, la

concertaci6n de una segunda etapa del proyecto IEE, y de 
un nuevo
 
proyecto con financiamiento del BID. Adicionalmenteo, se espera un
 
crecimiento real del orden del 30% 
en el presupuesto de gasto corriente.

Conseguir este esquema de financiamiento significaria un desembolsc total
de US$203'000.000, aproximadamente, entre 1986 y 1990 (ver Cuadro No.

17.1), lo cual significaria incrementar la asianaci6n total de 
recursos

del INIPA de 
un promedio anual de US$30'000,000, apeoximadamente, durante
 
el quinquenio 1981-1985 (ver Capitulo XII) a US$40'000,000 anuales en el
 
periodo 1986-1990.
 

En lo que se refiere al origen de los recursos financieros, a las fuentes

presupuestales, al destino por actividades y al destino operativo, el
 
Cuadro No. 17.2 presenta un resumen de las proyecciones esperadas sobre
 
estas variables para el periodo 1986-1990. Con relacin al origen de los
 recursos, se espera que, 
en promedio, para el perlodo 1986-1990, 58.1% de

los recursos provendrin del Tesoro Publico, mientras que el 25.3%
 
corresponderi al endeudamiento externo y 16.6% 
a las donaciones.

Asimismo, se espera que el 33.1% de las fuentos presupuestales provendrin

del presupuesto de operaciones, 56.7% de los proyectos de inversi6n y

10.2% do otros proyectos. En lo cue se refiere al destino por

actividades, a la investigaci6n cortesponder 
 el 27.1% do los recursos
 
(en forma is o menos constante), a la oxtensi6n y al fomento el 45.1%

(en forma creciente), mientras qun la capacitaci6n, la comunicaci6n
 
tecnica y la direcci6n y administraci6n recibiran, respectivamente, el

1.5% el 1.2% y el 25.1% de los recursos. Firalmante, en lo referente al

destino operativo de os recursos, a la formaci6n bruta do capital le

corresponderg el 26.8%, mientras que los gastos do operaci6n eecibizgn el

73.2% de los recursos totales del perlodo 1986-1990.
 

De esta manera, el documento sobre la estrategia general da desarrcllo y

financiamiento del INIPA para el periodo 1986-1990, menciona que:

"Contando con estos 
recursos y la permanencia de un entono econ6mico

favorable que priorice la producci6n de alimentos, haciendola competitiva

frente a otras actividades, la acci6n del INIPA debe traducirse en el
 
aumento de la productividad y producci6n. 
Esto debe lograrse a travis de
 
una ampliaci6n do la cobertura de los servicios de extensi6n y fomento en

torminos de area cultivada y mayor efectividad en estas actividades. A
 
este respecto se estima que el area atendida por el INIPA pasarla do 228

mil has en la actualidad on los cultivos principales (papa, ma1z, trigo,

cebada, leguminosas), es decir, el 21% 
del irea cultivada, a 630 mil has
 
en 1990 o el 51% del 
area bajo cultivo que se proyecta. Por su parte el
nivel de productividad promedio aumentarla en 45%. 
 La producci6n en
 
total podria aumentar en 63% o un promedio anual do 13%. En lo que se

refiere a otros productos potencialmente importantes, coma son la gama de

cultivos andinos, asi come en las crianzas, los incrementos de
 
productividad y producci6n serian igualmente importantes".
 

Evidentemente, que para lograr estos rosultados el INIPA debe realizar un
 
gran esfuerzo institucional, concentrado en tree grandes objetivos

generales: a) lograr mayor eficacia en la gesti6n del INIPA; b) lograr
 
mayor eficiencia ticnica: y c) ampliar el irea do influencia en la
 



Cuadro No. 17.1
 
Proyecci6n de la participaci6n de los proyectos de inversi6n
 

y del govierno, en el financiamiento del INIPA,
 
para el perlodo 1986-1990
 

(en millones ce US$)
 

rI TE 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL 

Proyecto IEE-AID 7.6 8.3 6.1 5.0 
 4.9 31.9

Proyacto IEA-BIRF 11.5 10.0 10.0 10.0 10.0 51.5
 
Proyecto PSA-BID 
 5.9 5.9 13.8 14.8 12.0 52.4
 
Presupuesto Operaciones 8.2 10.2 12.6 15.9 20.0 66.9
 

rOTAL 33.2 34.4 42.5 
 45.7 46.9 202.7
 

Fuente: INIPA. 
"Estrategia General de Desarollo y Financiamiento del INIPA,
 
1986-1990". Lima, Junio, 1986.
 



Cuadro No. 17.2

Proyeccion de los 
recursos financieros del 
INIPA. por origen. fuentes y


destinos de los recursos para el 
periodo 1986-1990
 
(en millone% de Intis)
 

1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL % 

I. ORIGEN 586 3_5 129L 
1.1 Tesc-o Pubilco 

1.2 Endeud. Ext. 
1.3 Donaciones 

245 
183 

120 

303 
188 
95 

437 
i96 

83 

503 
181 

120 

556 
143 
165 

2.044 
891 

583 

58.1 
25.3 

16.6 

2. FUENTES PRESUPUESTALES 548 S 7A. m mk4 2.5U0 iQQ 

2.1 Presupuesto Operac. 
2.2 Proyec. de Invers. 
2.3 Otros Proyectos 

143 
377 
28 

177 
369 
40 

220 
419 
57 

277 
433 
94 

348 
377 
139 

1.165 
1.995 
358 

13.1 
56.7 
10.2 

3. DESTINO POR ACTIVIDAD 548 it6 211 m4 m 3,568 100 

3.1 Investigacion 
3.2 Extenston y Fomen. 
3.3 Capacitacion 
3.4 Comunicacion Tecn. 
3.5 Direccion y Admin. 

206 
208 

9 
t0 

115 

166 
263 
10 
8 

139 

183 
342 
11 
8 

172 

202 
378 
I1 
8 

205 

198 
397 
10 
8 

251 

955 
1.588 

51 
42 

882 

27.1 
45.1 
1.5 
1.2 

25.1 

4. DESTINO OPERATIVO 58 716 80j fi 3.518 M0A,0 

4.1 form. Bruta de aD.7 J U m20943 Z"I 

4.1.1 Obras 128 123 122 122 76 571 16.2 
4.1.2 Bienes de Cap. 89 74 78 77 54 372 10.6 

4.2 Gastos de Operac. 
2.575 

Fuente: IMPA. "Estrategia General de Desarollo y Financiamiento del INIPA 1986-1990". 
Lima. Junio. 1986. 
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generaci6n y transferencia de tecnologia agropecuaria. Como objetivos

especificos y metas para el perlodo 1986-1990, el documento menciona los
 
siguirantes:
 

PRIMER OBJETIVO GENERAL: LOGRAR MAYOR EFICACIA EN LA GESTION DEL INIPA
 

Cbjetivos E3pecificos 
 Metas
 

Descentralizar la gesti6n 
 Establecer cuatro direcciones
 
regionales (Norte, Centro, Sur,
 
Oriente)
 

Departamentalizaci6n de los CIPA's
 
estableciendo seis nuevos CIPA's
 
(Moquegua, Amazonas, Apurimac,

Huancavelica, Tumbes y Pasco)
 

Preparar e implementar programas y
 
proyectos regional s,
 
departamentales y microrcgionales,
 

Desburocratizar y tecnificar 
 Modernizar metodos de

la gesti6n 
 administraci6n, utilizando la
 

informitica (computadora mediana
 
en la sede con doce terminales;
 
una microcomputadora en cada CIPA
 
para la toma de decisiones y nueve
 
para las estaciones experimentales
 
regionales en apoyo al trabajo
 
cientifico)
 

Reducir personal administrativo y
 
movilizar personal de
 
investigaci6n hacia labor
 
integrada de promoci6n. Movilizar
 
personal de extensi6n de las
 
agencias de Costa hacia Sierra.
 

Transferir personal de la sede del
 
JIPA hacia los CIPA's y de los
 

CIPA's hacia las agencias de
 
extension
 

Simplificar y agilizar metodos en
 
el manejo de los sistemas de
 
personal, abastecimiento,
 
contabilidad y tesoreria.
 

SEGUNDO OBJETIVO GENERAL: LOGRAR MAYOR EFICIENCIA TECNICA
 

Objetivos Especificos 
 Metas
 

Integrar la investigaci6n 
 Implementar la reestructuraci6n
 
y extension agropecuaria del 
INIFA, estableciendo la
 

direcci6n t~cnica a nivel de la
 
sede central y los centros
 
tecnicos en los CIPA's
 



Integrar acciones de
 
investigaci6n, extensi6n y fomento
 
hasta el nivel de agencia.
 

Concertar con el sector privado
 
acciones de
 
investigaci6n-extensi6n,
 
especialmente para productos

agropecuarios no considrados en
 
las canastas regionales de
 
alimentos.
 

Profundizar y ampliar 	 Establecer nuevos programas

la base tecnica 	 nacionales: ganaderia, de Sierra
 

(en apoyo a las comunidades y

parcialilades campesinas), de
 
cultivos andinos y de cultivos
 
tropicales. Nuevos servicios en
 
apoyo a los agricultores:
 
protecci6n integrada de cultivos,
 
recurgos fitagen~ticos y promoci6n
 
a la familia caniper.ina.
 

Intensificar la vinculaci6n con
 
universidades, centros
 
internacionales (CIAT, CIP,
 
CIMMYT, CIID, etc.), organismos

internacionales (FAO, IICA, etc.),
 
gobiernos (convenios bilaterales
 
de cooperaci6n).
 

Diagn6stico continuo de la
 
realidad agropecuaria con una
 
muestra de 25,000 UA.
 

Continuar las actividades de
 
capacitaci6n dirigidas a
 
profesionales del INIPA, en la
 
obtcnci6n de 80 profesionales con
 
grado de Maestria en universidades
 
nacionales y 40 con doctorado en
 
universidades del exterior.
 
Asimismo, continuar ampliando los
 
cursop de actualizaci6n y de
 
segunda especialidad para
 
aproximaidmente 400 ticnicos.
 

Priorizar la atenci6n en
 
capacitaci6n masiva no formal
 
dirigida para un promedio anual de
 
1,500 profesionales, sectoristas,
 
administrativos, etc. y alrededor
 
de 13,500 agricultores,
 
productores, madres y j6venes del
 
area rural.
 



Intensificar la aplicaci6n de 

un enfoque de sistemas de 

produccion 
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Reorientar los programas
 
nacionales de sistemas andinos de
 
producci6n agropecuaria y de
 
investigaci6n y promoci6n
 
agropecuaria de la Selva.
 

Ampliar el enfoque de la extensi6n
 
agropecuaria dando atenci6n a la
 
familia rural como parte integral
 
de la unidad productora.
 

TERCER OBJETIVO GENERAL: 
 AMPLIAR EL AREA DE INFLUENCIA EN LA GENERACION"
 
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
 

Objetivoe Especificos 


Mayor cobertura territorial 


Maycr cobertura poblacional 

(productores) 


Intensificar las acciones de 

fomento agropecuario 


Metas
 

Establecer adicionalmente 102
 
agencias y 750 sectores de
 
extensi6n (construcci6n y
 
equipamiento)
 

Establecer nueve estaciones
 
experimentales regionales y

atender campos experimentales en
 
colaboraci6n con los productores
 

Equipar a las agencias con medios
 
de transporte (vehiculos) y de
 
comunicaci6n (equipos de radio)
 

Establecer metodos grupales de
 
extensi6n
 

Utilizar intensamente medios de
 
comunicaci6n masivos (radio,
 
televisi6n)
 

Intensificar la acci6n con
 
comunidades campesinas y 2n
 
microregiones
 

Concertar acciones con gremios de
 
productores y organismos locales
 
de desarrollo
 

Aumentar la producci6n de semilla
 
y plantones
 

Anpliar los servicios de
 
inseminaci6n artificial, analisis
 



do suelos y miniparques de
 
maquinaria agricola, etc.
 

Al alcanzarse los objetivos generales, los objetivos especificos y las
 
metas mencionadas, se estima que las metas de producci6n y productividad
 
que podran ser obtenidas en el pr6ximo quinquenio seran como las
 
mostradas en los Cuadros No. 17.3 y 17.4.
 

5. Sugerencias
 

Aunque en general la mayor parte de las sugerencias podrian ser deducidas
 
a partir de las presentaciones y analisis realizados a lo largo del
 
estudio, o en particular derivadas de las conclusiones presentadas en las
 
secciones correspondientes, es conveniente e importante que las
 
principales sugerencias sean explicitamente mencionadas:
 

5.1. 	 Promover y desarrollar los recursos humanos vinculados con las
 
actividades agropecuarias se convierte hoy en una variable
 
politica de fundamental importancia. Se ha constatado que los
 
aumentos de producci6n y productividad de la agricultura
 
dependen hoy en dia en mayor proporci6n en la cantidad y calidad
 
del capital humano involucrado en las actividades agropecuarias,
 
que en la disponibilidad inicial de recursos naturales y
 
f~sicos. Esto significa que la formaci6n del capital humano
 
debe promoverse a nivel de los productores agropecuarios, lo que
 
implica que para dicha promoci6n el sector p6blico agrario
 
tambign tiene que estimular la formaci6n de su propio capital
 
humano, especialmente en las actividades de investigaci6n,
 
educaci6n y extensi6n.
 

5.2. 	 Observar cuidadosamente y respetar el comportamiento y los
 
cambios (pasados, presentes y futuros), de las poblaciones
 
rurales y urbanas, por sus enormes implicaciones en la
 
def'n,,i6n de prioridades y asignaci6n de recursos para la
 
inv , 'acion, educaci6n y extensi6n.
 

5.3. 	 Las prioridades de las inversiones pdblicas y privadas en la
 
agricultura deben dirigirse hacia el aumento de la productividad
 
de la tierra y del trabajo, especialmente en areas o regiones
 
localizadas mas pr6ximas a los mercados de insumos y productos.
 
Esto significa que el aunento vertical de la producci6n tiene
 
que ser promovido a una tasa de crecimiento mas elevada,
 
mientras que la expansi6n de la frontera agricola debera ser
 
conducida a una tasa de crecimiento relativamente mas baja.
 

5.4. 	 La educaci6n agropecuaria, tanto a nivel superior como al nivel
 
especializado, tiene que ser un componente totalmente integrado
 
al Sistema Nacional de Investigaci6n, Educaci6n y Extensiin.
 
Una forma de alcanzar esta integraci6n seria a traves de la
 
transferencia de la educaci6n agropecuaria del sector educaci6n
 
al sector agrario de la economia. De esta manera, las
 
actividades de investigaci6n, educaci6n y extensi6n agropecuaria
 
serlan planificadas, ejecutadas y evaluadas dentro de un inico
 
sector de la economia.
 



Cuadro 17.3
letas de produccion fislca del sector agropecuario para los
 
prograwas rnacionales por cultivo. del 
INIPA
 

periodo 1986-1990
 

PROGRAM 
 Siluac on en 
19"- Situacion prevista para
NACIONAL 	 1990
Superftc. Rendimien. 
Prod. 	Tota-1 Super ic. RendtENen 
 AUMENTO INEN
oa RD. Erd

WACJiAL ueic. R nime.(1|1.ha.) CL/ha.) Prd otl Spef(milt) 	 Rendimien.
(mil.ha.) Pod. Toal PRODUCCION
Ct/ha.) 
 (mll.t) 
 (en x)
 

1. 	 ARROZ 
 225 
 4.5 
 1006 
 235 
 5.9 
 1841 
 83
 

2. 	 HAIZ
 

- Amilaceo 
 205 
 225
- Amar. Duro 209 
1.1 	 215 2.0 430.-2.9 606 	 90
240 
 3.8 
 912 
 so
 

3. 	 PAPA 
 203 
 8.1 
 1644 
 224 
 10.8 
 2419 
 47
 

4. 	 CEREALES
 

- Trigo 
 90 
 1.1 
 99 
 102 
 2.2
- Cebada 	 224
107 	 12b0.9 
 96 
 138 
 2.0 
 276 
 188
 

5. 	 LEGLUHINOSAS 

- Frijol 66 
 0.8 
 53 
 74 
 1.4 
 104 
 96
 

Fuente: INIPA. 
 "Estrategia General de Desarollo y Financlamiento del 
INIPA. 1986-1990-.

Lima. 	 Junio. 1986. 



?4etas je I :N rPA en e1c 'on 1 'aDO5 3
 
, DrOduCclon FS'c3 ce SS 3rogr3nas r'c'Ona'eS
 

per'0oo 1986-1990
 

COSERTURA Y RESULTADOS EN 1986 COBERTURA Y RESULTACOS PREVISTOS PARA 1990
 
PROGRI4A
 
NACIONAL ACCION QXRECTA ACCION INDIRECTA KCCION TA QENO Ef4TrOSPARA
 

Cober. Rend. Cober. Rend. Cober. Rend. EL RES'O DE LA PQCOUC.
 
(M1 (t.h ) (4) (t/ha) (U) (t/ha) (tina.)
 

1. ARROZ 22 6.5 58 4.9 70 7.8 6.S 

. MArila ceo 30 1.s 20 1.3 !0 2.S 

- Amarillo Ouro 22 3.4 60 2.8 60 4.1 1 4 

3. PAPA 14 10.3 30 9.0 30 15.0 9.0 

4. CEREALES 
- Trlgo 26 2.0 42 1.2 40 2.8 .8 
- Cebada 8 2.0 25 1.2 50 2.5 .5 

S. LEGWINOSAS 
- Frijol 16 1.2 16 1.0 50 1.5 !.3 

6. GANACERIA (Incremento de la ProducCion en ireas 19M M299 

do influencia del programa-miles de t.) 

- Region do la Costa 

Locne 246 323 
Carrie do Bovlnos 26 35 
Carie do Porcinos 29 38 
Carne de Caprinos to 14 

Region de la StrM 

Leche 73 96 
Came do Bovinos SO 66 
Carne do Ovinos 12 16 

Regton de Ia Solve 

. Carne de Bovinos 7 9 

7. SISTEMAS ANOINOS DE PROOUCCION AGROPECUARIA
 

Superficie atendida por el Prograa (miles do ha.) 68.3 141 
Rendimiento (Kg/ha.): 

Quinua 850 1.500
 
Tarwi 
 800 1.300
 
Oce 
 5,000 14,000
 
u1luCO 
 7,000 12.000
 

8. INVESTIGACION Y PROMOCION AGROPECUARIA EN SELVA 

- Rendimleintos (Kg/ha.): 
YuCa 
 12,000 	 18.000
 
Cacao 450 	 600

Cafer 	 540 750 
papaya 8,000 12,000 
r;atano 6,500 10.000 

FUENTE: 	 INIPA. "Estrategia General do Desarollo y Financiamiento del INIPA, 1986-19901. 
Lima, Junto, 1986. 



- 21 -

Adicionalmente, esta politica, 
entre otros beneficios, evitara
 
la duplicacion do esfuerzos y contribuirla a una mejor

asignaci6n de recursos para el 
(y dentro del) Sistema Nacional
 
de IEE, a travs de:
 

a) 	 Programas nacionales de investigaci6n, educac16n y

extensi6n unificados y fortalecidos;
 

b) 	 Mejor definici6n de las prioridades de 1ZE;
 

c) 	 Mejor concentraci6n de las inversiones y de otros esfuerzos: 

d) 	 Programas de capacitaci6n mas adecuados;
 

e) 	 Mejor utilizaci6n y capacitaci6n del personal de extensi6n
 
y de sus facilidades f~sicas;
 

f) 
 Mayor apoyo regional, por parte de las universidades
 
regionales, a los Programas Nacionales de IEE; y
 

g) 	 Mejor coordinaci6n entre los programas educacionales y la
 
politica agricola.
 

5.5. 	 Promover el fortalecimiento de las relaciones institucionales
 
del Sistema Nacional de IEE con la red internacional de ciencia
 
y tecnologia agropecuaria, particularmente con los centros
 
internacionales de investigaci6n agropecuaria.
 

5.6. 
 Desarrollar y promover fuertemente todos los esfunrzos posibles

hacia la "cooperaci6n horizontal" entre 
los SisLemas Nacionales
 
de IEE de los palses en desarrollo, principalmente dedicando
 
estos esfuerzos a la soluci6n de problemas especificos locales.
 

5.7. 
 Reducir o eliminac las restricciones que estan contribuyendo a
 
limitar li credibilidad del Sistema Nacional da lEE, 
a trav4s 	de:
 

a) La capacidad de poder mostrar a la sociadad en general una

verdadera historia de exitos y do beneficios en favor de
 
grupos especificos de clientes 
(productores y consumidores);
 

b) 
 Mejorar el proceso de comunicaci6n entre las instituciones
 
nacionales e internacionales de financiamiento, con los
 
responsables por la conducci6n de la politica econ
6mica y

agropecuaria del pais y entre la clientela del Sistema
 
Nacional;
 

c) 	 Fortalecer las relaciones institucionales entre las propias

instituciones del sistema nacional;
 

d) 	 Mejorar la capacidad tecnica e intelectual del persopal

involucrado en el Sistema Nacional do IEE, lo que realmente
 
significa contribuir a la formaci6n del capital humano; y
 

e) 
 Acelerar 	y fortalecer el proceso do transferencia de
 
tecnologia.
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5.8. 	 Fortalecer y consolidar el desarrollo institucional del rNIPA,
 
desde que esta instittici6n, a pesar de sus pocos anos de vida y
 
do todas las limitaciones existentes, tambien ha probado ser una
 
instituci6n altamente util y de servicio para la sociedad como
 
un todo. En este sentido, se deben adoptar las recomendaciones
 
emanadas de los estudios de evaluaci6n externa ya realizados.
 
En particular, se debe:
 

a) 	 Preservar el modelo institucional del INIPA en lo que se
 
refiere a la coordinaci6n de la investigaci6n y extensi6n
 
agropecuaria del sector agrario;
 

b) 	Fortalecer sus programas y servicios nacionales;
 

C) 	 Apoyar.la estrategia general y plan de desarrollo y

financiamiento del INIPA, para el periodo 1986-1990, por
 
los altos retornos sociales y econ6micos que generarin la
 
estrategia y las inversiones propuestas;
 

d) 	Apoyar la estrategia de concentrar las actividades de
 
investigaci6n en un n6mero relativamente pequeno de
 
estaciones experimentales bien implementadas y de canalizar
 
los esfuerzos de la extensi6n hacia un nunero mayor de
 
agencias y sectores.
 

5.9. 	 Fortalecer y articular a las universidades regionales, de manera
 
que realmente se pueda coneeguir su participaci6n efectiva en el
 
Sistema Nacional de IEE. Las universidades regionales deben
 
participar activamente en las actividades de investigaci6n y
 
extensi 6n y su capacidad de producir tecnicos agropecuarios
 
mejor capacitados, debe ser fortalecida.
 

5.10. 	 Estimular todas las formas posibles de participaci6n
 
colaborativa entre el INIPA, la Universidad Nacional Agraria y
 
las universidades regionales, en la planificaci6n, la
 
implementaci6n y la administraci6n de las actividades de IEE a
 
nivel nacional. Esta sugerencia, asi como la anterior, sera mas
 
ficil y rapidamente alcanzada cuando se consiga implementar la
 
cuarta sugerencia.
 

5.11. 	 Incentivar y estimular las diversas formas de participaci6n del
 
sector privado en las actividades del Sistema Nacional de IEE,
 
presentadas en el Capitulo XI y en las conclusiones de la
 
Segunda Parte del estudio.
 

5.12. 	 Reforzar y promover, siempre que sea posible, cambios
 
constructivos en la politica salarial (por ejemplo, a traves de
 
un escalaf6n ad hoc para las instituciones involucradas en el
 
Sistema Nacional), de manera que se pueda pagar mejor al
 
personal profesional, administrativo y do apoyo, con mayor
 
capacitaci6n y/o experiencia y premiarlo por su voluntad de
 
invertir en su propia capacitaci6n. En el caso de personal
 
profesional, dicha capacitaci6n debera llegar a los niveles de
 
Maestria 	o de Doctorado.
 

http:Apoyar.la


23 

5.13. 
 Invertir los recursos necesarios para el establecimiento de una
 
politica agresiva de relaciones publicas dentro del INIPA, de la
 
Univeriidad Naciona' Agraria y del Sistema Nacional de 
IEE en
 
general.
 

5.14. Finalmente, pero no por 
eso .enos importante, conseguir la
 
promulgaci6n de 
usa legisla 6n especificamente disenada Fara

evitar continuos c mbios en el 
liderazgo institucional de los
 
directores y profesionales del Sistema Nacional de 
LEE,

protegiendo al sistema de las 
implacaciones derivadas de 
los
 
cambios en :os procesos de decisi6zr politica.
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