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RESUMEN Y CONCLUSIONES
 

1. Antecedentes
 

A consecuencia de conversaciones entabladas entce funcionarios del
 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), del Instituto 
Boliviano de Tecnologia Agropecuaria (IBTA) y del Centro de Investigaci6n 
Agricola Tropical de Santa Cruz (C[AT) de Bolivia, como del Banco Mundial 
y del ISNAR, el Lic. Jos Guiliermo Justiniano, Ministro do Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, formul6 una solicitud de asistencia al 
ISNAR. La respuesta se di6 con la conformaci6n de una misi6n, integrada 
por dos funcionarios del ISNAR y dos consultores, quienes ]levaros a cabo 
una serie de entrevistas, visitas y sesiones de trabajo en distintas 
localidades de Bolivia, entre cl 18 de mayo y el 8 de junio de 1989, 
concluyendo en la redacci6n del presente informe. 

2. T6rminos de Referencia
 

El Gobierno de Bolivia y el ISNAR acordaron los siguientes
 
t~rminos de referencia:
 

Revisar la estructura, funcionamiento y gerencia del sistema 
nacional de investigaci6n agrop-cuaria, enfocando los ajustes 
pertinentes, incluyend la descentralizaci6n, que permitirian ma 
mejor ejecucion de las actividades de investigaci6n y 
transferencia estatalcs.
 

3. Enfoque de la Misido del ISNAyComenido del Inform.. 

La labor de la Misi6n estvo enmarcada por ls lineamientos ae 
descentralizaci6n y reordenamiento de las instituciones del sector 
agropecuario, explicitados por los iideres del LMAUA. Estos lineamientos 
hanl sido definidos por el Gobierno de Bolivia de la siguiente manera: 

3.1 	 'La administraci6n de ios recursos del Estado debi ser 
descentralizada al maximo posible, siguiendo un proceso de 
fortalecimiento institucional regional que permita establecer, en 
la prfctica, una responsabilidad compartida por las instituciones 
centrales, regionales y locales. Elk) significa establecer 
claramente el Ambito y Los criterios de iuncionamliento de los 
organismos clet nivel central y su modo de operaci6n con los 
organismos regionales y locales, y los mecanismos mediante los 
cuales so ejerce, ademAs de tijar claramente el grado de autonomia 
y responsabilidad prapias en estas Qltimas." (tolivia. 
Ministerio de Planeami.nto y Coornimacmi6n. Estrategia de 
desarrollo econ'mico y soci&a 1989-2000). 

3.2 	 La labor de la Misi6n , stuvo tmb in orientada por las 
expectativas del dilerazgo del MACA para fortalecer Ia 
investigacion y la transferencia de tecnologia agropecuaria (ITTA) 
en el Altiplano y Valles, utilizando algunos lineamientos ya 
aplicados en el Oriente de Bolivia. 
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4. AnAlisis del Centro de Investigaci6n Agricola Tropical de Santa Cruz
 

El Centro de Investigaci6n Agricola Tropical de Santa Cruz 
(CIAT)
 
cuenta actualmente con un financirmiento rela-ivamente estable, 
un
 
volumen aceptable de recursos por investigador y una razonable ralaci6n
 
entre gastos operativos y salarios. 
 La combinaci6a de un financiamientu
 
adecuado, una continuidad en la direcci6n y el apoyo de 
los productores,

ha permitido que el CIAT 
rexna un conjunt6 de profesionales calificados,
 
permitiendo asi generar tecnologias en importantes rtibros del
 
Departamento de Santa Cruz.
 

El CIAT realiza una investigaci6n adaptativa, enfocando la 
labor
 
por rubro, por zona y por tema. 
 La diversidad agroecol6gica de las
 
zonas, la complejidad de los temas, la coberLura de ruhros y las
 
diferencias entre los distintos 
tipos de productores del Departamento,
 
ejercen una gran presi6n sobre los recursos disponibles por el CIAT.
 

El CIAT no realiza transferencia de tecnolugia en forma directa,
 
sino que 
;o hace a travs de centros regionales de investigaci6n y de una
 
unidad de trarsferencia, recientemente creada. 
 Esta unidad vincularia al
 
CIAT con el resto de las organizaciones que ya realizan transferencia en
 
el departamento. La '-isi6n entiende que, dadas estas 
caracteristicas da
 
operaci6n, esa seria una 
forma eficiente de transferir los resultados de
 
la investigaci6n.
 

La actual estructura institucional del CIAT concentra la capacidad

decisoria en un 
nmero reducido de personas. Esta caracteristica es
 
operaciva en 
la medida que la instituci6n sea relativamente pequefc.. La
 
estructura instituciona! deberia incorporar dos realidades bien
 
diferenciadas, que enfrenta el CIAT: la 
importancia de unos rubros
 
especificos, concentrados geogrificamente, y la intenci6n de atender las
 
neccsidades de pequeos productores, aplicando la metodologia de
 
sistemas. En este sentido 
la Misi6n recomienda delegar la
 
responsabilidad de los programnas por rubro y por 
zonas en los mandos
 
medios de la instituci6n.
 

Respecto al financiamiento, la iisi6n entiende que el CIAT debe
 
extremar sus 
esfuerzos para asegurar la estabjilidad de sus recursos.
 
AdemAs de continuar con el actual financiamiento y la posibilidad de
 
lograr fuentes 
externas. el CIAT cuenta con la alternativa de incrementar
 
sus recursos, expandiendo sus actividades de producci6n y
 
comercializaci6n. La Mision recomienda que la 
institucin crente con
 
personal encargado de identificar oportunidades y de prolot'er la
 
comercializaci6n de la producci6n.
 

Ante las diferencias de los recursos locales, el tipo de
 
agricultura y de productor, entre otras, 
Ia replicaci6n del "modelo CIAT"
 
en otros departamentos no parece factible. Sin embargo, es posible

desarrollar modelos aplicables 
a cada caso, cuando Ia disponibilidad de
 
los recursos y la autonomia de la gesti6n sean, como en el caso del CIAT,
 
los factores claves.
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5. 	AnAlisiG del Instituro Boliviano de Tecnologia Agropecuaria
 

La Misi6n ha observado limitaciones y deficiencias en el
 
funcionamiento del Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria
 
(IBTA). En primer lugar, sus disposiciones estatutarias no han sido
 
aplicadas en forma persistente y regular. Por otra parte, las
 
limitaciones en t6rminos de recursos, continuidad y orientaci6n ae las
 
acciones, han afectado severamento su eficiencia y efecti-idad.
 

El an.ilisis del IBTA pone de manifiesto el extraordinario desafio
 
qi, 	 un sistema de investigaci6n y transferencia de tecnologia debe 
enfrentar en ese marco de limitaciones y deficiencias. La dimensi6n del
 
pais; las diversa situaciones agroecol6gicas quo deben atenderse; les
 
distintas problerrticas socio-productivas y el carfcter secundario que,
 
tradicionalmente, se asumi6 en el crecimiento del producto agricola pora
 
el desarrollo del pais, son condiciones contextuales que se suman a los
 
problemas institucionales enfrentados.
 

El IBTA es una instituci6n que nunca lleg6 a consolidarse. El
 
deterioro de sus rpc'sos se refleja en la p6rdida de personal
 
capacitado; en la degradaci6n de sus sistemas para la fijaci6n de
 
prioridades y programaci6n; en la incapacidad de sus servicios de
 
extensi6n para atender en forina eficaz a las necesidades de los
 
droductores y campesinos.
 

Este deterioro tiene consecuencias importantes sobre el
 
reconocimiento social y el prestigio de la instituci6n. No obstante, es
 
posible afirmar que se han realizado algunos aportes iinportantes en
 
ciertos rubros de inter6s para el pais; se preservan, en algunos ambitos,
 
capacidades subutilizadas y todavia se mantiene la expectativa social que
 
el IBTA pueda satisfacer las necesidades de los productores, en
 
particular de los campesinos.
 

6. 	Diseio de un Sistema de Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia
 
Agropecuzria (ITTA)
 

Los resultados del anilisis lievados a caho por el ISNAR, en
 
particular del IBTA y d,?sus limitaciones y deficiencias, permiten
 
identificar los tlementos bfisicos de una estrategia de rec'nstrucci6n del
 
Sistema Nacional de Investigaci6n y rransferencia ce Tecnologia. Las
 
propuestas de esa estrategia son las siguientes:
 

La Misi6n propone darle una nueva dimensi6n y estructura al actual
 
IBTA. Ello cponc mantener el actual regimen de autonomia, previsto en
 
el Decreto que origin6 su creaci6n, auzn cuando se hagan modificaciones
 
sustanciales.
 

Estas mndificaciones estan dirigidas a satisfacer var'Ks criterios:
 

la unidad en la orientaci6n del Sistema Nacional de Investigaci6n
 
y Transferencia de Tecnologia, a partir de la creaci6n y
 
consolidaci6n de una unidad cential normativa;
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la atenci6n a las diversas sit aciones agroecol6gicas y
socio-productivas, que presenta Yi agricultura boliviana, a trav~s
 
de 
La creaci6n de servicios deparaamentales de investigaci6n y

transferencia, con amplia capacidad decisoria;
 

la convergencia itLeriustiLucional y la concentraci6r. de acciones, 
para lo cual se deben establecer programas nacionales en funci6n 
de rubros y problemas de inter6s supcadepa:tamentaics; y
 

el. aprovechamiento de los 
recursos exist.fntes en -1 pais para la
 
transferencia de tecniologia. vor :uedio de acCiones coordinadas de 
Las entidades prblicas y privadas, nacionales y departanientales,
 
asi como de la cooperaci6n externa.
 

6.1 Unidpd Central Normativa
 

!a unidad central. normativa d6l sistema t-nd-ri funciones 
relacionadas con la proposicion de polilticas 
para el desarrollo
 
tecncl6gico agropecuario; la identificaci6a de prioridades; 
la
 
orientacion de los pr: gramas nacionales y le superv si6. de la ejecuci6n
de las operaciones, realizadas con fondos dei presuptiesto de esta entidad. 

6.2 Servicios Departanentaies de 
lnvestigaci6n y T,:ansferencia de
 
Tecnologia 

Los servi._ios departamentales de invescigaci6n y transferencia
 
realizara,i Eunciones relacionadas con la fornulaci6n y ejecuci6n de
 
programas departamentales de desarrollc tecnol6gico. Para ello contarin
 
con capacidades para la elaboraci6n de diagn6sticos, la programaci6n, la
 
\rinculacion interinstitucional, y la articulaci6n 
 y promoci6n de 
esfuerzos para la transferencia de tecnologia.
 

6.3 Programnas NacionaLes de Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia 

Los programas nacionales de investigaci6n y 'ransferencia de
 
tecnobogia serian los mecanismos 
 de articulaci6n sustantiva entre la 
unidad normativa y los 6rganos de ejecuci6n que Son lcs servicios 
departamentales. Los proyectos que los integrarian ser'an ejecutados por
estos programas o en otras inListjtciones, que adhieran us planes de 
traLajo a los prog-amnas naciorales. 

6.4 Unidades de Vinculaci6n Tecno[6gica 

En Bolivia hay un gran n~inero de organizaciones, corporaciones,
universidades y otras irstituciones, cuyo personal trahaja en la 
transferencia de tectiologia agropecuaria. Por lo tanto, se recomienda ta 
formaci6n de unidades de vinculaci6n tecnol6gica, que se constituyan en 
el mecanismo de coordinaci6n de la generaci6n de tecnologia, tanto de los 
programas nacionales como de lo. , :,ervic;os departamentalcs con los 
esfuerzos de transferencia de I c::; itiiples organizaciones mencionadas. 
Estas unidades de vinculaci6n tecnologica estaran ubicadas en las 
regiones (departamencos).
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6.1 Financiamiento y Presupuesto
 

Los servicios departamentales de ITTA serin financiados con
 
aportes del Tesoro General de la Naci6n y con recursos de fuente
 
departamental. El Tesoro realizarA aportes para sostener al menos las
 
acciones de diagn6stico, programaci6n y articulaci6n interinstitucional. 

La Misi6n preve una estrategia gradual de desarrollo y 
consolidaci6n del sistema. Esto implica que los servicios 
departamentales recibirain, progresivamente, aportes de origen local 
(corpor-ciones de desarrollo, caimaras de productores, etc.). Cuando los 
mismos puedan constituir la mayoria de los recursos necesarios para la 
ejecuci6n del programa departamental, los servicios modificarfin su forma 
orginica, pasando a convertirse en entes aut6nomos a nivel departamental, 
adoptando una modalidad jur,.dica semejante a la que, actualmente, tiene 
al CIAT. 

El presupuesto para el desarrolto de la ITTA cubriri las
 
necesidades de la ,nidad central, los requerinientos de los programas
 
nacionales y ,I Sosteniion to de las funciones minimas de- los servicios
 
departament iles.
 

6.6 ?ape/ de los Organos Cubernamentales 

Los 6rganos de gobierno conformiarln un directorio a tkivel 
nac iona 1 . El inismo deberi tener Una composici6n diferen te a la 
actuatnente exi.cten te en elI BTA, para garantizar continuidad, dedicaci6n 
y ejercirio de la capacidad de conducciin efectiva. A nivel 
departamenital, un consejo interinstituCional tendrzi Ia funci6n de 
orientaci6n, proposicidn de politicas y programas a la unidad central, y 
supervision de las actividades departamentales. 

La unidad central contari con el asesoramiento de un consejo 
consultlvo integrado por lo directores de los servicios 
departamentales. El personal de estos servicios estiar E";eto -a 
direcci6n de os jnismos. 

7. 	 Fortalecirniento _[stiturionaL del Sistema Nacinal de Investigaci6n y 
Transferenci ede 1rc-m)ologia Agropecirer io (_ITTA) 

Las acciones que se recomiendan para eJ fortalecimiento 
institucional del Sistema Nacional de ITTA, son las signientes: 

7.1 Aceiones Referentes a la Entidad Nacional de IITA 

Tipo de accion 	 Participantes nacionales 

Afirmar y/o otorgar autonomia Minieterio de Asuntos 
a la entidad nacional de IITA Campesinos y Agropecuarios (MACA) 

Constituir el directocio de la MACA, y miembros del Directorio
 
entidad nacianal de ITTA
 



Seleccionar y/o reclutar 


lideres de la Unidad Central 


Dar dimensi6n y definir cobertura 


a la entidad nacional de IITA
 

Estructurar presupuesto 


)efinir programas nacionales 


prioritarios
 

Seleccionar y/o reclutar 

lideres de Programas Nacionales
 

Fijar salarios competitivos 


Planificar por Programas 


Nacionales
 

Establecer una oficina de 

planificaci6n y programaci6n
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MACA y Directorio de la
 

entidad de ITTA
 

Entidad nacional de IITA y MACA
 

Entidad nacional de IITA y MACA
 

Entidad nacional de IIIA y MACA
 

Entidad nacional de ITTA
 

Entidad nacional de ITTA
 

y Directorio
 

Entidad naciunal de lITA
 

Entidad nacional de IITA y MACA
 

7.2 Acciones de IITA a Nivel Departamental
 

Tipo de acci6n 


Convocar y organizar 

servicios de IITA en los 


departamentos
 

Integrar Consejos Departamentales 


Seleccionar y/o reclutar 


lideres de servicios
 
departamentales del IITA.
 

Diagnosticar y establecer 

prioridades departarnentales 

de IITA 


Dar dimensi6n a los servicios 

departamentales de IITA 


Estructurar presupuesto 

y programas departamentales 


Participantes
 

Autoridades departamentales,
 
MACA y entidad nacional de IITA
 

Autoridades departamentales,
 

MACA, entidad nacional de IITA,
 
y otros organismos departamentales
 

como las universidades
 

Consejos Departamentales y MACA
 

Servicio departamental de
 
IITA; autoridades departamentales
 
(asistencia de la entidad
 

nacional de IITA)
 

Servicio departamental de
 
IITA; autoridades departamentales
 

Servicio departamental de
 
IITA, autoridades departamentales.
 



Establecer unidades de 

transferencia tecnol6gica 


Capacitar al personal 


Equipar unidades de vinculaci6n 

de transferencia de Tecnologia 


Iniciar labor de vinculaci6n 

de transferencia de tecnologia 
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Entidad nacional de IITA,
 
servicio departamental de IITA y
 
autoridades departamentales
 

Entidad nacional de lITA,
 

servicio departamental de IITA
 
y otros
 

Entidad nacional de IITA,
 
Servicio departamental de ITTA y
 
otros
 

Entidad nacional de IITA,
 
servicio departamental de IITA,
 
representantes de organizaciones
 
con acti-idades departamentales de
 
IITA
 

7.3 	 Acciones para el Fortalecimiento del CIAT de Santa Cruz
 

Las acciones que la Misi6n recomienda para lograr el
 
fortalecimiento del CIAT de Santa Cruz, son las siguientes:
 

-	 Organizar la labor del LIAT en cinco programas: cuatro por rubros 
y uno para operaciones zonales, de acuerdo con ]as prioridades 
recientemente fijadas por la misma instituci6n; a saber: 

* Programa Producci6n Animal
 

" Programa Arroz/Maiz
 

* Frograma Soya/Trigo
 

" Programa Cultivos Arb6reos
 

* 	 Programa de Operaciones Zonales (Centros Regionales de
 
Investigaci6n y Transferencia)
 

Asignar lideres a los cinco programas propues'ns e incorporar a 
los mismos en el Consejo Thcnico. 

- Restructurar el Consejo T6cnico. 

- Constituir un Consejo Ejecutivo. 

- Elaborar planes de trabajo para los seis programas propuestos, los 
cuales serAn revisados y avalados por el Consejo T6cnico, y 
ejecutados por los lideres de los programas. 

Preparar informes escritos en forma trimestral y orales en forma
 
mensual a cargo de los lideres de los programas para la Direcci6n
 
del CIAT.
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Reforzar el Area d: fijaci6n de prioridades, de planificaci6n, de
 
szguimiento y de evaluaci6n.
 

Reforzar la bdsqueda de fuentes de finranciamiento nuevas y/o
 
alternativas.
 

Establecer una unidad de gerencia comercial bajo la 
responsabilidad de un funcionario con capacidad empresarial. 

7.4 Papel de la Cooperaci6n Internacional 

La cooperaci6n interniaclonal podria brindar su minxinio apoyo a 
Bolivia mediante un proyecLo global que abarque todos Los componentes
 
necesarios del programa de fortaleciniento institucional. Estos
 
componentes pueden, a su vez, ustructurarse en los siguientes proyectos
 
de cooperaci6n internacional: 

- Proyecto para el fortaleciiniento de la unidad central del Sistema 
Nacional ce ITTA. 

- Proyecto para el fortalecimiento y consolidaci6n de los programas 
nacionales. 

- Proyecto para el establecimiento y consolidaci6n de las unidades 
de vinculacion tecnol6gica. 

- Proyecto de apoyo a los servicios departamentales de ITTA. 

7.5 Compromiso del ISNAR con el Sistema Nacional dc ITTA
 

El ISNAR, corno un organiisno internacional cuya misi6n es 
fortalecer los sistemas nacionales de JITA, reafirma su compromiso de 
ofrecer su apoyo tecnico al Gobierno de Bolivia para ejecutar acciones de 
seguimiento del fortalecimiento institucional que se explicitan en este 
documento. 
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1. INTRODUCCION
 

1.1 Origen de la Misi6n del ISNAR
 

A petici6n de representautes del Ministerio de Asuntos Campesinos
 
y Agropecuarics (MACA), de los dirigentes del Centro de Investigaci6n 
Agricola Tropical de Santa Cruz (CAT)y del Banco Mundial, se hizo una 
breve misi6n exploratoria a Bolivia par parte de tn funcionario del 
ISNAR, en febrero de 1989, para ,voluar y discutir l posibilidad de 
realizar el presente ostudia. A consecuenra de esas conversaciones, el 
Gobierno de Bolivia -crn:u16 una solicitud de asistencia al ISNAR, en 
nombre del Lic. JMs6 Guilirmo JUst iniano, Ministro de Asuntos Campesinos 
y Agropecuarios, para analizar y hacer recomedaciones referentes al
 
Sistema de Investigacio, y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria
 
(ITTA) vigente en Bolivia.
 

1.2 T6rminos de Reterencia 

El Gobierno dL Bolivia y el ISNAR acordaron los siguientes
 
trtninas de retirencia:
 

Revisar la estructura, funcianamiento y gerencia del Sistema 
Nacional de [nvestigaci6n Agropecuaria, enfocando Los ajustes 
pertinento;, incluyendo la descentralizaci6n, que pevmitirian una 
me jot ejecuci n de las actividades de investigaci6n y 
transferuncia e statales. 

I 3 Comnpos ic ik i 

La misioo estuvo integrada par: 

- Huntington iHobbs, funcionario del ISNAR y Jefe ne la Misi6n, 

- Ruben G. Echeverria, funcionario del ISNAR, 

- Roberto Martinez Nogueira, birector de Crupo de Andlisis y 
DesarrolloiInstituional y Social (GADIS), Buenos; Aires, 
Argent ina, 

- Luis Marcano, Prosidente de a Fundaci6n Servicio al 
Agricultor (FJSAGRI), Venezuela. 

1.4 Programa _Trobojo 

La misi6n del FSNAR IN6 a cabo una serie de entrevistas, visitas 
y sesiones de trahojo uq dist intas local idades de Bolivia, (ntre el 18 de 
mayo y el 8 du inio de 1989. Se trabaj6 en ostree.a colaboraci6n con 
funcionnrios del IIACA, IBTA y CIAT, quienus represon taron 01 Gobierno en 
la planifi1arik (1e las tareas y o eil odesarrolo d;edste esftuerzo 
cooperat iv. 

EI programa de trnbajo de la Misi6n se dividi6 en dos partes. La 
primera conformada par una serie de visitas a organizaciones, centros de 
investigacion y productores en el Altiplano y Valles, enfocando al IBTA
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como la columna vertebral del Sistema de ITTA en esas regiones. La
 
segunda parte, por unt serie de visitas similares en el Departamento de
 
Santa Cruz, enfocando al CIAT coino columna vertebral del Sistenia ITTA en 
el Oriente de Bolivia.
 

Esta labor tuvo como marco de referencia los planes de 
descentralizaci6n y reordenamiento de las instituciones del sector
 
agropecuario, explicados por los lideres del MACA. 
 El Gobierno de
 
Bolivia comunico a la Misi6n los Iineamientos generales de su estrategia 
para reaovar y fortalecer el sector publico agropecuario. Estos
 
lineamientos se en:uentran explicitos en el documento fundamental 
titulado "Estrategia do Desarrolio Econ6mico y Social 1989-2000", 
preparado por el Ministerio do Planeamiento y Coordinaci6n. El documento 
indica que (pgina 98): 

"La administraci6n de los recursos del Estado deben 
descentralizarse al mximo posible, siguiendo un proceso de 
fortalecimiento institucional regional 	 quo permi-a establecer, en 
la prdctica, una respoasabilidad compijrtida de 13s instituciones 
del nivel central con las del nivel reg;.onal y local. ElLo 
sign.*fica establecer claramente el mbito y los criterios de 
funci6n de las organismos del nivel central sobre 'os organismos 
de nivel re'-ional y local, y los mecanismos mediante los cuales 
6sta so ejerce, ademns de fijar claramente el grado ce autonomia y
responsabilidad propias de las instituciones regionales y locales." 

En t rminos generales se le indic6 a la Misi6n quo esta estrategia 
de desarrollo, apliicida al sector agropecuario, comprendia una serie de 
iniciativas que podrian restunirse do la siguiente manera: 

1.4.1. 	 Fortalec,.r el aspecto t6cnico del MACA, como organismo rector 
del sector agropfcuario, disminuyendo su ingerencia en aspectos 
puramente politicos. 

1.4.2 	 Descentralizar los organismos y servicios de la inferencia del 
MACA para que 6stos operen en un niveI regional (departamental), 
dzindoles asi mayor capacidad de respuesta ante la problemnitica 
loca l. 

1.4.3 	 Reestructurar el financiamiento de los organismos y servicios
 
descentralizados para que las actividades regionales sean
 
sustentadas con un mayor aporte d- la regi6n.
 

t.4.4 	 Concen trar esfuerzos regionaIes mediante mecanismos de 
integraci6n, qie pornitao ona mayor coordinacion regional con la 
part ic i poc i on d. Corporo iones Reg iooa les de Desarro l o, 
un ivers idaIt ds , ot gao i zac iones wo-guit) eramen tols, asoc iaciones y 
sindicatos de producltores, eitidades ostatales descentralizadas 
y otros. 

Con respecto a los [ineamienutos especificos du ITTA, el Gobierno 
de Bolivia comunic6 a Ia Nlisidn su interds, dentro de La estratogia de 
descenLt--lizaci(n, por reprodu.icr La estructura y forma (1e operacidn del 
CIAT de Santa Cruz en otros departamentos del pais. Especificamente, 
funcionarios del MACA comparten una opini6n bastante generalizada, de que 
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el CIAT de Santa Cruz ha realizado una laboc productiva y que, por io
 
tanto, deberia buscarse la manera de replicar este modelo.
 

Los lineamientos aqui expuestos, tanto sectoriales como de 
ITTA,
 
definieron un marco de referencia seg6n el cual la misi6n orient6 su
 
trabajo.
 

1.5 Contenido del Informe 

El informe se 
divide en cinco capitulas, incluyendo el presente.
 
El capitulo segundo analiza el CIAT; el tercero, el IBTA. En el cuarto
 
capitulo se propone un Sistema Nacional de Investigaci6n y Transferencia
 
de Tecnologia Agropecuaria. Finalmente, el capitulo quinto resume 
una
 
serie de acciones especificas que, en criterio de la Misi6n, conducirian
 
al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
ITTA.
 

1.6 A radecimientos
 

La Misi6n agradece la colaboraci6n y asistencia reciDidas por 
parte del personal del HACA, IBTA y CIAT, y en particular la labor de 
organizaci6n y ayuda brindados por el Ing. Alan Bojanic, Subdirector del 
CIAT, y por el Ing. Eduardo Alfaro, consultor nacional del MACA. 

Las instituciones y proyectos visitados, 
como los funcionarios y
 
productores entrevistados, dieron un apoyo fundamental a trav6s de la
 
informaci6n sualinistrada y la expresi6n de sus puntos de vista sobre el 
proceso de generaci6n y transferejcia de tecnologia agropecuaria en 
Bolivia. A todos elLos 
la Misi6n expresa su reconocimiento.
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2. CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL (CIAT)
 

El Centro de Investigaci6n Agricola Tropical (CIAT) es una
 
instituci6n aut6noma, creada en 1975 con el fin de mejorar la
 
productividad agropecuaria en el Departamento de Santa Cruz. El CIAT
 
cuenta con importantes cor.tribuciones de instituciones departamentales,
 
dado el reducido aporte financiero del Gobierno Nacional. La Corporac6n 
Regional de Desarrollo (CORDECRUZ) financia actualmente casi el 90% del 
presupuesto del CIAT. El 10% restante proviene do la Cdmara Agropecuaria 
Departamental, de recursos propios y del Gobierno Nacional. 

Los recursos hunwTros y financieros de la instituci6n se 
incrementaron hasta prin-cipios de la d~cada de 1980 para, luego,
 
estabilizarse con un grupo alrededor do 45 ttcnicos y un mill6n de
 
d6lares (Cuadro No. 1).
 

Cuadro No. 1.
 
Evoluci6n de los recursos humanos y
 
financieros del CIAT entre 1984-88
 

Afio 	 Thcnic's Salarios* Operaciones Total
 
(n imero) (000s) (000s) (000s)
 

1984 34 226.7 773.3 1000.0
 

1985 48 307.3 992.0 1299.4
 

1986 43 220.6 657.9 878.5
 

1987 44 266.7 964.7 1251.4 

1988 44 464.1 595.6 1059.7
 

Salarios constituyen el total (t~cnicos y otros) en d6lares 

corrientes.
 

Fuente: CIAT, Santa Cruz, Bolivia, 1989.
 

Se desprende del Cuadro No. I [a relativa estabilidad de 
financiamiento do la instituci6n, teniendo en cuenta las extremas 
variaciones pLopias del pais; un volumen relativamente abundante de 
recursos por investigador y una relaci6n entre 2 y 3 a I de gastos 
operativos hacia salarios. 

Asimismo cabe destacar Ia eficiencia (le1 Departamento 
Administrativo del CIAT (el que cuenta con un ;igil procedimiento 
presupuestario comptarizado por especialidad) y el reducido nmero de su 
personal administrativo (10 personas en total). 
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El CIAT ha tenido tres directores a io largo de trece aios, lo que
 

indica la continuidad en su politica y actividades. La combinaci6n de un
 
financiamiento adecuado, una continuidad en la direcci6n y en los aportes
 
de CORDECRUZ, y el apoyo de los productores, han permitido que el CIAT
 
reuna a un conjunto de profesionales id6neos, relativamente bien
 
remunerados, comprometidos con la instituci6n e integrados al medio
 

nacional.
 

Por otra parte, el CIAT cuenta con un directorio que opera
 
regularmente. La participaci6n activa de los representantes de la
 

corporaci6n y de fuertes entidades de productores, facilitan su
 
articulaci6n con las prioridades departamentales de desarrollo.
 

2.1 Investigaci6n
 

La investigaci6n realizada por el CIAT es fundamentalmente
 

adaptativa. Los rubros, zonas y temas que abarca el programa de
 
investigaci6n son los siguientes:
 

- Rubros: caf6, cacao, tomate, arroz, maiz, trigo, ganaderia y 

pastos, mani, citricos, soya, papa y especies de 
multiplicaci6n de prop6sitos agroforestales. 

- Zonas: Central, Colonizaci6n, Valles Mesotrinicos, 

Chiquitania y Cordillera. 

- Temas: crisis de barbecho; erosi6n y compactaci6n; suelos 

acidos; plagas y vnfermedades; erosi6n en cabeceras de rios y
 

otros.
 

La diversidad agroecol6gica de las zonas, la complejidad de los
 

temas y la gran cobertura de rubros, asi como las diferencias en-re los
 

distintos tipos de productores, imponen fuerte presi6n sobre los recursos
 
de que dispone actualmente el CIAT.
 

Hasta mediados de la d~cada de 1980, la totalidad de las 
actividades del C[AT tenia como base la Estaci6n Experimental de 

Saavedra. A partir de entonces la Instituci6n inici6 un esfuerzo por 
atender la problemitica de otras Areas del departamento. Esta expansi6n 

geogrdfica no solamente signific6 incrementar la diversidad de 
situaciones agroecol6gicas, sio tambit$n atender a pequeios productores a 
traves del enfoque de sistemas, estableciendo Centros Regionales de 
Investigaci6n (CRIs) en las cinrco zonas del departamento. 

A pesar de esta oxpansii'ci geogr;ifica y to:matira y de acuerdo con 
su docunento de estrattgia 1989-5, mas del 7MI del presupuesto actual de 
investigaci6n se dedica a otuat ro rubros (ganaderia y pastos, arroz, soya 
y maiz) y alrededor del bU07 a dos zonas (Central y Colonizaci6n). Estas 

cifras revelan an proceso de reorientaci6n de la asignaci6n de recursos 
con respecto a la primera etapa del funcionamiento institucional. La 
estrategia formulada por el CIAT para el periodo L989-95 avanza hacia la 
profund izac ion de ese proceso. 
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Para la ejecuci6n e sus 
actividades de investigaci6n, el CIAT ha
 
recibido ayuda de la couvaraci6n t6cnica de diversos organismos
 
extranjeros e internacionales. 
 Entre estos merece, particularmente,
 
destacar la asistencia t6cnica brindada por la Misi6n Britinica.
 

La Misi6n BritAnica ha estado presente en 
el pais desde la d6cada
 
de 1960, concentrando sus actividades en 
Santa Cruz desde fines de la 
d6cada de 1970. Esta misi6n esta actualmente integrada por seis
 
t~cnicos, quienes han realizado importantes aportes on materia
 
metodol6gica, de programaci6n, de 
 supervisi6n y han tenido participaci6n 
directa en la ejecuci6n de proyectos de investigaci6n. El CIAT, ademAs,
ha recibido su apoyo para la capacitaci6n de personal, la construcci6n de 
infraestructura y el equipariento. 

El impacto de estos aportes tecnicos sobre el desarrollo de la 
capacidad institucional del CIAT son evidentes, 
tanto por su influencia
 
en los enfoques adoptados como por la transfereacia de conocimientos y de 
modalidades operativas.
 

Ademis del apoyo de la Misi6n Britanica al CIAT, debe destacarse 
la cooperaci6n del Cobierno Japones desde 1980 y tambidn eL 
proyecto
 
FAO-Gobierno de Holanda, desde 1987. 

2.2 Transferencia de Tecnolog ia 

El CIAT comenz6 sus actividades realizando ITTA agropecuaria con
 
base en La 
Estaci6n Experimental de Saavedra. Posteriormente, la labor
 
de transferencia de 
tecnologia pas6 a otras organizaciones
 
departamentales con 
io cual el CIAT qued6 solamente con la tarea de
 
investigaci6n. 
 Desde mediados de 1980, el CIAT reestructura su programa

de investigacion creando los Centros Regionales Le Investigaci6n (CRIs),
los que cumplen una labor demostrativa, utilizando el enfoque de
 
sistemas. Estas actividades fueron complementadas con ensayos en fincas
 
de agricultores, cuyos resultados 
 no fueron evaluados positivamente y, 
por consiguiente, so decidi6 discontinuarlos. Los CRIs constituyen hasta 
Ai presente eA elemento central de la estrategia dLe transferencia de
 
tecnologia a los peque~os productores. A trav6s de ellos se obtiene 
 una
 
vinculacion directa en las zonas.
 

Recientemente, se cre6 una pequeia unilad de transferencia de
tecnologia con ei fin de difundir los resultados de la investigaci6n a
 
otras organizaciones que realizan 
 extensi6n en el Departamento de Santa 
Cruz. Esta unidad establece relac[ones con las diversas organizaciones
 
que realizan estas actividades de extensi6n, 
 las cuales son numerosas y

tienen distintas naturalezas institucionales: organizaciones
 
no-gubernamentales (ONG(s), asociaciones de productores, proyectos de
 
desarrollo rural ejecutados por 6rganos publicos, proyectos de empresas
privadas, etc. Puede anticiparse que, a trav6s de esta estrategia de 
apoyo a las entidades que trabajan direcLamente con los productores, la
 
labor de transferencia puede 
 I legar a tener un inpacto significativo. 

El CIAT ve acilitwaa su labor dl transferencia de tecnologia
debido a diversos factorus. Entrw ellos estLA la capac idad de los 
productores locales para identificar sus necesidades y problemas y para

buscar modos de satisfacerlos y resolverlos. La presencia de grupos

importantes de productoreL 
grandes y medianos y el grado de consolidaci6n 
do sus organizaciones representativas, explican esa caracteristica. 
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La integraci6n de estas entidades de productores en el Directorio,
 
la celebraci6n de convenios de investigaci6n y las contribuciones de
 
recursos que realizan, abren posibilidades de transferencia que el CIAT
 
ha aprovechado adecuadamente. En este sentido, la planta productora de
 
semillas constituye otro medio para la difusi6n tecnol6gica que el CIAT
 
ha desarrollado, concibi ndolo como una funci6n intermediaria entre la
 
investigaci6n y l adopci6n de la tecnologia.
 

Dada la existencia de esas condiciones a3ricolas y las
 
caracteristicas de los productores del Departamento de Santa Cruz, asi
 
como la disporibilidad del mecanismo de producci6n de semillas, la
 
creaci6n de la unidad de transferencia de tecnologia citada, constituye
 
un medio que aprovecha las oportunidades abiertas a la adopci6n. Esta
 
unidad se encargarA bsicamente de la preparaci6n de material audiovisual
 
y hard uso de otros medios de comunicaci6n para ser utilizados en
 
jornadas demostrativas y en reuniones de capacitaci6n de extensionistas
 
de instituciones, productores, ONCs y otras entidades existentes en el
 

departamento. 

2.3 Prioridades Planificacion V Evaluaci6n 

El CIAT ha fijado sus prioridades para los pr6ximos cinco afos,
 
delimitando la asignaci6n de recursos entre rubros y zonas. 

Los criterios utilizados para priorizar rubros han sido: el valor
 
bruto de la producci6n; el numero de agricultores beneficiarios; el 
potencial del rubro; las posibilidades de exito y la importancia de los 
problemas. La relevancia de cada zona se basa en su porcentaje de 
poblaci6n rural, el porcentaje de unidades agropecuarias que la zona
 
representa, el potencial de sus suelos y el valor de la producci6n. 

Este ejercicio es sumamente iltil para la programaci6n de 
actividades. Al ser este un primer paso, es susceptible de un 
perfeccionamiento metodol6gico. So identifica el tema de las 
prioridades, plaaificaci6n y evaluaci6n de la investigaci6n como uno en 
los que el CIAT deberia contar con asistencia t6cnica. 

Por otra parte, la adeciada identificaci6n de prioridades por 
parte del CIAT, requiere contar con una adecuada comunicaci6n con las 
unidades encargadas de la planificaci6n del desarrollo agropecuario a 
nivel departamental. En este sentido, una mejor articulaci6n con la 
unidad t6cnica de CORDECRUZ ha sido procurada por el CIAT, debiendo 
persistirse en los esfuerzos en esa direcci6n. 

2.4 Estructura Institucional 

El CIAT es una institici6n relativamente pequea. Por otra parte, 
hasta hace algunos aIos, tonia concentradas todas sus actividades en una 
estaci6n experimental. Ello explica porque su estructura organizacional
 
sea cxtremadamente simple, escasamente formalizada e implique una gran 
concentraci6n de su capacidad decisoria en un ndimero muy reducido de 
posiciones organizacionales. 
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Estas posiciones organizacionales son bAsicamente los cargos de 
director y subdirector. De hecho, ademis de las labores de 
lineamiento
 
de politicas y control general de las actividades de investigaci6n, 
producci6n de semillas y de transferencia tecnol6gica, el primero atiende 
las relaciones externas de la instituc ida. Su conocimiento del media, el 
reconocimiento a su dominio de la problemdtica agricota y la coatinuidad 
en su mandato, contribuyen a la buena vinculaci6n de la inst i tuion con 
entidades locales, tanto pab icas cano de produmtoras. 

El Subdirector concentraba las fuemanes de gestion tecnica y la 
direcci6n d la Estacion Experimental do Saavedra (EEAS). Dada la carga
de trabajo resa!tante, se vid por conveniente asignar las funciones de 
Director de EEAS al Jefe de Investigaciones. El Jee del Departamento de 
Invest igac iones, junto con l Jefe del Departamento de SemilLas y el Jefe 
del Departamonto Administrativa, completa el plantel directivo, quienes a 
su vez, con an delegado de los profesionales, integran el Consejo T6cnico. 

El CIAT planteo [a estructuracidn do las tareas de su personal
teenic a partir de la instalacion de "unidades de investigacion en
 
5istM=S ,gropecuarios". Cada uma de ellas estaria encargada de Ia
 
atencion de una zona determinada, on Ia cpue "u apIicaria e enfoque de
 
sistemas para i dagndstica, la programacion y la ejecucion de
 
actividades de investigation. De las mimas dependerian los CRIs. 

Los recursos disponibles impidieron implemenLar csa estructura. 
De hecho, funciona solo una unitiad de inve, tigacion. Su jefatura 
coincide con la diro.cci on de la esacidn e: perimontal. De ella dependen
los "programnas", tanto de rubros como disciplinaries. La mayor parte los 
"programas" cuena con solo un tcnico. El restl tado do esa si tuac ion
 
es una estructura extrenadamente simple, 
 con un ncleo superior integrado 
par los miembros del COlli0toe teclico y de cual dependen el coaj unto tie 
invest igadores. 

Esta estructnra puede ser oprativa on la medida en que la 
institution manLtnga el mode tic complejidad actua!. Cuando sus recursos
 
crezcaa , sus A'tividades, en las zonas, se desarrollen y consolidea y su
 
planteo soiaga,e mas (nlulmaroso; so hara cada vez mas evidente la
 
disfunconalidad par la baja formalizacin acttal . ,,dems, vale subrayar
 
que esta posir' :iad no es hipoLtt ica. El proyucto para el desarrollo de
 
La produccion Oni soya en e1 Oriteu. a s,:r t inemiado par el Banco
 
lundia y prdximo a ser aprobado, implica la inmninencia de la 

disponibilidad do roctorsos adicionales y una expansi6n significativa de
 
sus activididt s y de !a infratestrrctura th_ li institucidn.
 

Algunas disfunc'ionalidaides ya se vidneian. El Consej Focnico 
estA pr:xino a str" thrap ;asado ptr las tl minrldis impuestas ante Ia 
necesidjdj d t aoya lIts ges toats t:xt rnas, progrilllar y hacer el 
s:guilniento te las at ividades, y at.der ouestiones vinculadas con la 
administracidn te la invust i1ac ian. 

]5 Pr9gramaion y -a nuuimtiento 1, 'Actividads 

La progranation A ilas aitrkividades so realiza a parv.ir de la 
elaborac ion do proyectos par los investigadores. Los mismos son 
considerados par el Consejo Tecnico, el que tiene la fun,:i-n de 
recomendar su aprobacidn. 
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La instituci6n procura introducir una metodologia cuya
 
implementaci6n tiene consecuencias importantes para este procedimiento.
 
La adopci6n del enfoque de sistemas ha requerido la realizaci6n de
 
diagn6sticos por zona. En esta tarea participan equipos
 
interdisciplinarios. Esa metodologia supone que la programaci6n de las
 
actividades de investigaci6n se guie por este diagn6stico, preservando
 
los equipos de trabajo como la unidad bisica a partir de la cual aquella
 
se realiza, al igual que la posterior ejecuci6n de las actividades, en
 
forma compartida.
 

A partir de sus observaciones, la Misi6n interpreta que esta
 
metodologia ha orientado adecuadamente la realizaci6n de los
 
diagn6sticos. Los mismos ban servido para seleccionar los problemas y
 
oportunidades de investigaci6n mAs relevantes. No obstante, pareciera
 
que, a partir de esta instancia, los investigadores realizan sus
 
proyectos en forma individual, desdibujAndose la imagen del equipo de
 
trabajo.
 

La estructura existente, asi como esta modalidad de trabajo, hacen
 
que la actividad de seguimiento se concentre en el subdirector, quien,
 
como se dijo, ejerce las funciones de gerente t6cnico. Las oportunidades
 
de contrastar experiencias y resultados entre investigadores se reducen a
 
reuniones peri6dicas, sumamente espaciadas en el tiempo.
 

Aparte de lo seFialado, cabe subrayar el papel de los miembros de
 
la Misi6n BritLnica. Su participaci6n en la investigaci6n y su
 
interacci6n constante con los tecnicos del C!AT, determinan que se
 
constituyan en elementos que, si bien estdn fuera de la estructura de la
 
instituci6n, tienen una influencia evidento en las distintas etapas del
 
proceso de definici6n y ejecuci6n de las actividades. Este papel
 
efectivo hace que todavia no se hayan manifestado todas las consecuencias
 
ante la ausencia de niveles intermedios de responsabilidad entre el
 
comite t6cnico y los investigadores.
 

2.6 Perfeccionamiento del Modelo Institucional
 

2.6.1 Estructura y programaci6n
 

El CIAT ha considerado dos posibilidades de organizaci6n, las
 
cuales dieron lugar a estructuras que estuvieron vigentes o que trataron
 
de ser implementadas. Esas son: 1) la organizaci6n seg~in programas, y 2)
 
la organizaci6n, seg6n zonas agroecol6gicas. El intento de creaci6n de
 
las unidades de investigaci6n en sistemas respondi6 al criterio de zonas
 

agroeco]6gicas.
 

Ambas opriones ticnen aspectos positivos y, a la vez, generan 
problemas para una instituci6n como el C[ AT. Algunas de sus 
caracteristicas deben ser tenidas en cuenta para el diseio de la 
estructura. Estas son:
 

La importancia de sdlo unos cuantos rubros en sus programas.
 
Ellos, a su vez, determinan una fuerte concentraci6n geogrdfica y,
 
en gran medida, son producidos por categorias relativamente
 
homog~neas de agricultores. Casi todos, ademis, son objeto de
 
inter~s por parte de organizaciones de productores bien
 
escructuradas y de notable presencia en el medio.
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La intenci6n institucional por atender las necesidades de los
 
pequefios productores, generalmente localizados fuera de la 
zona
 
central, con sistemas de producci6n diversificados y con respecto
 
a los cuales la aplicaci6n de la metodologia de sistemas, es
 
adecuada y conveniente.
 

Estas dos caracteristicas hacen que el CIAT enfrente tambi6n dos 
realidades bien diferenciadas. Wte hecho debe ser incorporado al diseo 
de la estructura, el cual debe tener la capacidad de hacer frente a una 
creciente complejidad institucional por el atuento de recursos, la 
progresiva expansi6n geogrtfica y el incremento do su personal. Ese 
diseo podria ser el siguiente: 

Asignaci6n de responsabilidad para el liderazgo de los programas 
por rubro, incorporando a ellos todos los proyectos vinculados a 
los mismos. Esto implica que los investigadores involucrados en 
su ejecuci6n respondan a ese liderazgo. 

Determinaci6n de responsabilidades para la ejecuci6n de los 
programas por zona. Esto supone 1a jefatura sobre los centros 
regionales do investigacion y el IidOrizgo de Las acciones que se 
real icen en cada Zoza. 

Los responsables de programas constituiran el nivel de mandos
 
medios de La instituci6n. Su nu'mero estarzi determinado segtin los
 
requerimientas de Las actividades en curso. 
 En el presente, parece
 
suficiente tener a Io sumo cinco responsables de programas:
 

- uno para Arroz/Maiz; 

- uno para Soya/Trigo;
 

- uno para Ganaderia; 

- uno para Cultivos Arb6reos; 

- uno para las Operaciones Zonales (por el momento, y dado el 
incipiente desarrollo de la mayoria de los centros 
regionales, se estima que una persona puede asumir la 
responsabilidad de las operaciones zonales). 

Este nivel medio se integrar;a al Consejo TOcnico. Este veria
 
reestructurada su composic i6n y funciones, pues solamente atenderia
 
cuestiones vinculadas a a programaci6n conjunta de las actividades, a la 
compatibilidad de los requerimientos de recursos de los distintos 
programas de trabajo y al seguiliento de Las actividades. 

El Consejo TtIcnico su const ituiria en la instancia para la 
discusi6n de Los programas de acci6n, wia vez que cada responsable de 
programa hubiese cncluido Ia laboraciin de 1a propuesta de plan de 
actividades para sa rubro o Ambito zonal. Esta elaboraci6n resultar de
la consideraci6n de los proyectos sugerildos por el personal especialista, 
asignado a cada programa. Una vez que Los mismos hayan sido discutidos 
por cI conjunto de investigadores, vinculado al programa o a la zona, la 
propuesta de programa ser elevada al comit6 tcnico.
 



- 19 -

La propuesta del plan elaborada por el Consejo T6cnico serA
 

elevada al Consejo Ejecutivo. Este estari compuesto por el Director y el
 
Subdirector de la Instituci6n, asi como por otros miembros de la misma
 
que sean incorporados por sus capacidades decisorias y nivel jer~rquico.
 

Este Consejo Ejecutivo, con la asistencia del Consejo T6cnico, y
 
bajo la responsabilidad primaria del funcionario t6cnicu, encargado de
 
las funciones de planificaci6n de-Ja instituci6n (en el presente el
 
Subdirector), elaborar el marco b~sico para la elaboraci6n de los
 
programas de la instituci6n. Este marco consistiri en la identificaci6n
 
de prioridades y en la asignaci6n tentativa de recursos entre progralaas y
 
zonas. Esta asignaci6n tentativa serA tenida en cuenta a Io largo del
 
proceso de identificaci6n y evaluaci6n de proyectos para su ejecuci6n.
 

2.6.2 Financiamiento del CIAT
 

A pesar de lo formalmente establecido acerca de las contribuciones
 
igualitarias del MACA y de CORDECRUZ, las de la primera instituci6n han
 

descendido hasta un punto insignificante.
 

Esta circunstancia hace que el CIAT sea extremadamente dependiente
 

de los aportes de la Corporaci6n Regional de Desarrollo. Ese porcentaje
 
asciende hoy al 90% de su presupuesto. El resto proviene de
 
contribuciones de los productores (6%) y de la venta de semillas, con una
 
participaci6n meramente simb6lica del MACA.
 

El CIAT ha sufrido las consecuencias de esta dependencia, en
 
particular en 1986, cuando su presupuesto se redujo en un 40%, debiendo
 
la instituci6n reducir su personal y los programas de trabajo. La
 
conducci6n del CIAT es consciente de esta situaci6n y, en funci6n de
 
ella, ha procurado aumentar los aportes de origen externo, contratando
 
incluso un consulter para la identificaci6n de donantes y para el disefio
 
de una estrategia para lograr recursos.
 

La Misi6n entiende que la instituci6n debe extremar sus esfuerzos
 
para asegurar la estabilidad de sus recursos. Para ello no s6lo debe
 
persistir en su intenci6n de conseguir ese financiamiento externo y de
 
interesar a las organizaciones de productores a awnentar sus 
contribuciones para la investigaci6n, sino que adenids estima que el CIAT 
cuenta con posibilidades de incrementar sustancialmente los recursos 
originados por sus actividades de producci6n y comercializaci6n. 

En este sentido, toda instituci6n de investigac!6n enfrenta el
 
problema de ejecutar al misino tiempo actividades con prop6sitos tan 
diversos como son la generaci6n de tecnologia y la obtenci6n de un 
beneficio a trav, s de la comercializaci6n de la producci6n de sus 
unidades. Ese problema podria poner en peligro la efectividad 
institucional cuando las dos actividados son ejecutadas por las mismas 
personas. La diferenciaci6n de las funciones de investigaci6n, de 
producci6n y comercializaci6n es, de este modo, altamente recomendable. 

Es por ello que la Misi6n recomienda que el CIAT cuente con un
 
funcionario encargado de identificar oportunidades, promover la
 
comercializaci6n de la producci6n y administrar actividades dirigidas a
 
la obtenci6n de recursos de ese origen. El perfil del responsable de esa
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posici6n debe diferir del propio de las actividades de investigaci6n o
 
transferencia, privilegiando, en este caso, sus 
atributos empresariales y
 
el manejo de tcnicas especificas de comercializaci6n.
 

2.7 Replicabilidad del Modelo CIAT en Otros Departamentos de Bolivia
 

2.7.1 Contexto
 

Para el establecimionto y operaci6n del modelo CIAT se han
 
aprovechado dos condiciones primarias que son:
 

- Disponibilidad de recursos propios del departamento a travs 
de la CORDECRUZ. 

- Estructura socioproductiva del departamento, donde coexisten 
productores grandes, medianos y pequeios. 

Recursos disponibles. CORDECRU! es la Corporaci6n de Desarrollo
 
Departamental que cuenta con recursos mas abundantes dentro del conjunto 
de entidades de este tipo, que operan en Los nueve departamentos del 
pais. El voIL:.,n de su presupuesto es superior en sesenta veces al de la 
Corporaci6n mas pequeia, debido aL impacto ie las regalias sobre los
 
hidrocarburos, Esta situaci6n 
 le ha permitido encarar ambiciosos
 
proyectos de desarrollo en el departamento, incluso en materia
 
agropecuaria.
 

Es de seialar tambi~n que en este departamento la importancia

relativa de la actividad agropecuaria es mayor que en casi la totalidad
 
de los restantes. Esto hace que la Corporaci6n sea particularmente
 
sensible tanto a los requerimientos del sector agropecuario como a la
 
promoci6n de iniciativas tendientes a incrementar su producci6n y

productividad, como es el caso de la investigaci6n agricola.
 

Estructura socioproductiva. En el Departamento de Santa Cruz
 
coexisten agricultores pequeios, medianos y grandes. flay, ademns,
 
cultivos industriales establecidos, como ca~a de azucar, algod6n, soya y

producci6n de came y leche, tambi6n industrializable, papa consumo
 
interno y/o exportaci6n.
 

Estas circunstancias han propiciado La formaci6n de diez
 
asociaciones 
 de productores y su federaci6n en la Cimara Agropecuaria del 
Oriente, que permite, por una parte, recaudar fondos para pagar 
parcialmente el costo de las actividades de investigaci6n y extensi6n, to 
que, a su vez, permite ofrecer una colaboraei6n para [i conducci6n del 
CIAT y reclamar el cumplimiento de Los planes elaborados. 

La coexistenc:ia de agricultores pequehos, medianos y grandes 
provee, al mismo tiempo, una mayor capacidad de utilizacion de los 
resultados de la investigaci6n que encuentran on esa "clientela 
diversificada" una mayor capacidad de aceptaci6n de los resultados que se 
produzcan en eL CIAT; pues, no siempre Lo que interesa a los mas pcque~os 
es de interes para los mas grandes o viceversa; sin embargo, los pequeaos 
y ms grandes coinciden en demandar tecnologia. 
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2.7.2 Condiciones institucionales
 

La combinaci6n de estos dos factores primarios ha dado origen en
 
consecuencia a otros secundarios.
 

Autonomia del CIAT. El CIAT cuenta con un grado tal de autonomia
 
que le permite:
 

operar eficientemente y con flexibilidad frente a los cambiantes
 
requerimientos de los agricultores y a las demandas de las
 
actividades de investigaci6n y transferencia;
 

pagar a los funcionarios sueldos competitivos en el mercado de
 
trabajo; esto ha permitido escoger calificados t6cnicos,
 
adiestrarlos y aprovechar sus capacidades a trav6s de la
 
estabilidad laboral;
 

aislamiento relativo de las presiones politicas al nantener
 
estabilidad en la oientaci6n del trabajo de campo y en los
 
dirigentes de la organizaci6n.
 

Condiciones laborales. El modelo institucional ha permitido
 
proveer a los funcionarics de los medios de trabaje y posibilitar su
 
dedicaci6n para efectuar una labor eficiente. Esto unido al pago de
 
salarios competitivos, han creado una mistica y satisfacci6n laboral que
 
se refleja en las actividades y resultados.
 

Continuidad de los resultados. El CIAT ha contado con una 
continuidad de su trabajo como para producir resultados pr~cticos y 
capitalizarlos on prestigio de la organizaci6n, Lo cual le ha permitido 
establecer una espiral constante de 6xito,. y reconocimiento que ilantiene 
el apoyo de usuarios y financiadores.
 

2.7.3 Geeralizaci6n del modelo CIAT a nivel nacional 

La postbilidad de reproducir el modelo CIAT en otros departamentos 
depende bdsicarnente de la capacidad de generar las condiciones que lo 
originaron y que le han permitido operar, o de establecer condiciones 
similares que permitan llegar a resultados similares. 

En ciianto al financiamiento, actualmente, los departamentos de La 
Paz y Tarija adewis de Santa Cruz tienen ingresos apreciables. El Cuadro 
No. 2 muestra los presupuestos de las corporaciones en los ocho 
departanentos durmate 1988. Oruro, La Paz y Potosi tienen ingresos 
derivados de la mineria que, si bien pasan por un periodo de baja 
recaudaci6n, podrian recuperarse. Estos ingresos han sido 
tradicionalnente utilizados en otros aspectos de inter~s social (salud, 
alimentaci6n y comunicaci6n), y parece ,ludoso que cantidades sustanciales
 
puedan asignarse en apoyo de la agricultura.
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Cuadro No. 2.
 
Recursos financieros de las Corporaciones de
 

Desarrollo en Bolivia, 1988
 
(en millones de d6lares)
 

Corporaci6n 	 Presupuesto total
 

Santa Cruz 31.9 
La Paz 23.6 
Tarija 11.7 
Oruro 5.5 
Chuquisaca 4.8 
Cochabamba 4.0 
Beni 1.0 
Potosi ) 0.7 
Pando 0.5 

Total 	 83.7
 

Fuente: 	 Ministerio de Finanzas, Direcci6n General de
 
Presupuestos. La Paz. 1988.
 

Cochabamba, Beni y Pando no tienen ingresos actuales o previsibles
 
a breve plazo por hidrocarburos o por la mineria. Asi, s6lo podrian
 
contar con el apoyo del sector del gobierno central por via directa o
 
mediante impuestos especificamente orientados al desarrollo agropecuario
 
en esos departamentos.
 

En L 9clusi6n se puede afirmar que:
 

un financiamiento semejante al del CIAT s61o podria darse en
 
condiciones parecidas a las de Santa Cruz. En otros departamentos
 
las posibilidades de replicar el modelo son muy escasas, ya que no
 
hay recursos disponibles o han estado tradicionalmente
 
comprometidos para ser uti.izados con otros fines;
 

conforme 	a la informaci6n recogida por la Misi6n del ISNAR a
 
trav~s del andilisis documental y de las entrevistas realizadas,
 
resulta evidente que la coexistencia de agricultores grandes,
 
medianos y pequefios, y la organizaci6n de 6stos en asociaciones
 
que caracteriza a Santa Cruz, no se reproduce en los restantes
 
departamentos en la misma medida.
 

De acuerdo con lo explicitado, la replicaci6n del modelo CIAT no
 
es factible en ningdn otro departamento de Bolivia. Sin embargo, es
 
posible desarrollar modelos adecuados a cada situaci6n especifica. Estos
 
deben construirse incorporando aquellos factores positivo ya demostrados
 
como tales en el caso de Santa Cruz. La disponibilidad de recursos
 
suficientes y la autonomia de gesti6n serian, entonces, los factores
 
claves.
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La identificaci6n de los recursos disponibles en cada 
departamento, la manera de vocarlos a la generaci6n y la transferencia 
de tecnologia y los modes de desarrollar la autonomia de los servicios de 
base departamental, requerirrn estudios especificos. 
 A partir de ello 
deben resultar propuestas institucionales que atiendan a las distintas
 
circunstancis locaes.
 

L exito del modelo CIAT en el Departamento de Santa Cruz no debe 
conducir a la conc lusion de que, aun si se lograra la aconcepci6n y 
apIicacidn de on modelo viable para cada departmento, se estaria en las 
mejores condiciones de generar, adal. tar y adoptar la Lecnologia 
agropecuaria qu LI opais neco.siLa. 

Un centra de invest igac i6n y extensichn departamental, aut6nomo y
manejado bajo la inflnuncia de lo; propios productores, es to mAs 
deseabIe para .tender los problemas inmediatos y urgentes, asi come las 
demandas de la produeci6n. Sin embargo, par su propia naturaleza, un 
centro do esta indole tenderia a subostimar la importancia de grandes
 
prob[emas nacionales, asi coma tambithn 
 la de iieNques que requieren un
 
estuerzo mas 01 a de 
 1o; interuses ,specificos de cada departamento.
 

Entre los probiemos que atofn a mAs de tn departamento estin, por 
ejemplo:
 

- la gonaderia y/o W agricit tura en el Altiplano; 

- la conservicion do los sutolos en cada una de las zonas 
agroecologicas del pais;
 

- los estudias referentes Wl control integrado de plagas o
 
enfermedades en plants;
 

- el control de enfermedades en el ganado; 

- los aspectos socioecoluimicos relacionados con el bienestar del
 
pequeo agricultor;
 

- los problemas relacionados con el use indiscrin,inado de productos
 
quimicos y la contamiiac in de suelos, agua y bidsfera;
 

- la atenci6n del mejoramiento genetico e aquellos cultivos de 
interds naciona y (1e no son el objeto de atencidn de los centros 
internacionalus, tiLles coma jiliua, camdlidos, yticn, oca, raices y 
tuberculos distintos a M piixi, y muches otros. 

Independienttment. de.l 
 Q-Xi) quoe puedi Lonec los rentros 
regionoles par departamntos , un pais requierc drotn miii: Io nacional (lue
unifique y coardiae acci n.s du varios departamentos, y que tenga una 
proyecci6n del des.crol funtre de !a agricultura y de [a gnnaderia, clue 
se preocupe per los problmas do uxportacion y agroindustrializacic6n y 
que abra caminos para nuevas [osibilidades enma mIndo combinte. Estas 
consideraciones fundamentan lMs rcomiomiones contenidas en, el 
Capitu/ot , "Diseo del Sist'ma Nacional de Investigat-An y Transferencia 
de Teenologia". 
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3. INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (IBTA)
 

3.1 Limitaciones y Deficiencias del Modelo Institucional
 

El Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria (IBTA) fue 
creado a fines de 1975 como un instituto autarquico en sus 
caracteristicas tcnicas, administrativas, economicas y financieras. De 
acuerdo con !a informacion obtenida por la Misi6n, el IBTA difiere 
actualmente de tn modo significativo de la intencion que dio origen a su 
dise~io y adolece de limitaciones y deficiencias que le hacen imposible 
cimplir con el amplio mandato que le fue otorgado. 

Estas limitaciones se refieren a: 

3.1.1 Aplicaci6n de sus estatutos:
 

- El IBTA no funciona como una instituci6n aurtrquica, tal como to
 
estableca el ArticuLo Io. d,- su Decreto de Creaci6n.
 

El directorio no se reune desde hace meses; de acuerdo con sus
 
estatutos debe sesionar por lo menos an vez al mes. 

Descde su creaci6n, hace trece afios, ha habido tin gran ndunero de 
Directores Ejecutivos, con muy reducidos puriodos en el cargo, aun
 
cuando los estatutos indican que cada Director Ejecutivo debe 
durar cuatro a~os en sus funciones y puede ser reelegido. 

- Existen restricciones a la gesti6n de recursos de entidades 
internas y externas, aulnque segdin el Decreto de Creaci6n el IBTA 
esta fac-ltado para ello. 

3.1.2 Forma de operaci6n: 

- El nivel salarial de sus funcionarios es bajo, provocando que
 
muchos de ellos sean atraidos fdcilmente por otras organizaciones.
 

- Algunos funcionarios reciben sobre sueldos o desempeian otras 
actividades, distintas a las que requiere su trabajo para poder 
awentar sus ingresos personales. 

- Las demoras en (A pago de salarios son frecuentes. Durante las 
visitas se nos inform6 que habian pasado casi dos meses desde el 
iitimo pago de sueldos. 

- La falta de medios de transporte adecuado; la acumulaci6n de 
vehiculos y maquinaria agricola sin reparar; y carencia de 
elementos suficientes, impiden que los funcionarios puedan cumplir
 
con su trabajo.
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3.2 Composici6n
 

El IBTA cuenta con una Direcci6n en La Paz, oficinas
 
departamentales, estaciones experimentales y agencias de extensi6n.
 
Estas dltimas serin analizadas en las secciones correspondientes a las 
actividades de investigaci6n y extensi6n.
 

El IBTA tiene oficinas en todos los departamentos, menos en Santa 
Cruz, donde la actividad do investigaci6n ha sida asignada al CIAT. En 
los departameutos de Beni y Panda hay sdlo una oficina regional que
atiende a ambos departamentos. Las oficinas estdn con frecuencia en Las 
mismas instalaciones donde se sitian Is oficinas regionales del MACA. 
Sus directricus vienen directamente de Ia oficina central del IBTA, en La 
Paz, y acttian sin artioulackin alguna con las restantes actividades del 

ACA en los departamennos. 

Las of icinas departamentales, adeais de representar a la
 
institucion en consejos regionales, tienen La responsabilidad de
 
coordinar y supervisar las actividades que el IBTA realiza en cada
 
departamento.
 

3.3 Actividades
 

3.3.1 Investigaci6n 

El IBTA maneja doce Estaciones Experinentales y trece viveros o
 
campos de demostraci6n, en los cuales enfoca una diversidad de
 
actividades on producci6n animal y vegetal. Estas incluyer, cam6lidos,
 
ovinos, bovinos y conejos; forrajes, caf6, citricos, papas y otras
 
tuberosas; frutales de pepita y carozo, trigo y otros 
 cereales pequeiios;
 
gama, cacao, maz, arroz, frijol, soya, mani, girasal, castano y yaca.
 
La dspersit&n del esfuerzo es 
 tan grande que no es posible hacer trabajos 
relevantes con las recursoa disponibles (Aase Cuadro No. 3). 

Por otra par Lu, el aoiaio del pais y Ina diversidad de zonas 
ecol6gican duman;!i, uia variedad de alternativas tecnol6gicas que 
complican el trabajo de invesLigaci6n. Si a esta cirerunstancia se a~ade 
que la mayor parLe del pesMonaI tWcnico estA compuesto par "egresados de 
,gronomia" (estudiant.s que estA preparando sus tesis), es facil 
comprender que Ia investigao i6n no puede legar a niveles de 
profesionalidad que exige Ia resolucin do algunos problemas. 

la investigackn esta litimitada, en general, a la prueba de 
materiale n genkLicos stminis,Lrados por !as contros internacionales o 
regionales do investigac iou prnviient d otLos paises. No existe 
siquiera un listdo de ls tprobl Inmas rmAs importantes a investigar, que 
sea ol producto de una pIanifi cooi n adecuda on funcian de Ia relevancia 
de ls cutLivs a Aoreas. Ls invsLigacitones on el Area socioecon6mica 
estan comp ttaente ausentes. 

Es evidente que, en meio de esta situacion, es muy dificil 
realizar contribucitoes imltpocantes a Ia tecnologia agropecuaria. Es 
igualmente arduo lograr un impacto que permita a Ia instituci6n 
acreditarse frente a los productotes, a ante el gobierno nacional, su 
ptiucipal patrocinador. 
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Cuadro No. 3.
 
Distribuci6n de t~cnicos del IBTA en las
 

Estaciones Experimentales, 1988.
 

Lugar 	 EsLaci6n Nimero de t6cnicos
 
Experimental
 

La Paz 	 Patacamaya 10
 
Coroico 5
 
Sapecho 4
 

Cochabamba 	 San Benito 
 23
 
Toralapa 10
 
La Jota 23
 
Chipiriri 	 17
 

Potosi 	 Chinoli 7
 

Beni 	 Riberalta 7
 
Poroo-Naranjitos 5
 

Chuquisaca 	 I
 

Tarija 	 Iscayachi 9
 
Yacuiba 7
 

128
 

Notas: 	 San Benito incluye un programa de cereales.
 
Yacuiba incluye un programa de oleaginosas.
 

Fuente: 	 Estudios bAsicos para propuesta SENTA, Anexo No.9,
 
MACA-GCE. 1988. La Paz, Bolivia.
 

3.3.2 Extensi6n
 

Actividades de extensi6n. De acuerdo con el documento "Plan
 
Operativo 1988-89" el IBTA maneja 75 agencias de extensi6n, dispersas en
 
su Area de competencia. La mayoria no dispone de medios de transporte,
 
ni de un 	presupuesto adecuado para sus operaciones.
 

Existe un plan general que comprende todas las acciones para el
 
periodo 1988-89 en el cual se preven 253 sub-proyectos a ser realizados
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en 600 comunidades. 
 Estas acciones estAn sujetas a la previsi6n de los
 
presupuestos adecuados. 
 En cada Direcci6n Regional hay un supervisor que

tiene la responsabilidad de verificar que estas acciones se realicen.
 

Relaciones entre investigaci6n y e_tensi6n. A pesir de que ambas
 
actividades dependen del IBTA, no se evidencia la asociaci6n que debe
 
existir entre ellas, particularmente cuando los recursos son escasos.
 

Como se observa en eL Cuadro No. 
4, existe una notable diferencia
 
entre departamentos acerca de la relaci6n entre investigadores y

extensionistas Localizados 
en ellos. De igual manera se aprecia la falta
 
de correspondencia entre el niunero de unidades de producci6n por
 
departamento y el n~unero de extensionistas.
 

Cuadro No. 4.
 
Nimero de tcnicos* en las actividades de
 

investigaci6n y extensi6n del IBTA y unidades de
 
producci6n por departamento, 1988.
 

Lugar Investigacion Extensi6n Total de Unidades de 
Thcnicos Producci6n 

(miles) 

La Paz 19 30 49 141.1 
Cochabamba 33 37 70 70.2 
Beni 
Oruro 

12 
0 

0 
10 

12 
10 

nd(**) 
28.3 

Potosi 7 i5 22 72.6 
Chuquisaca 1 13 14 35.0 
Tarija 16 18 34 14.4 
Pando 0 0 0 nd 

Proyecto
 
Chapare 	 nd nd 
 40 nd
 

Total 	 88 
 123 251 nd
 

(*) 	 Thcnicos: Ms.C., Ing.Agr., egresado, peritos y otros. 
 No se
 
incluyen trece funcionarios Localizados en la Oficina Central.
 

(**) nd: datos no disponibles.
 

Fuente: 	 Estudios bisicos para propUesta SENTA, Anexo No.9, MACA-AGE.
 
La Paz, 1988.
 

La oficina central en La Paz estA estructurada en dos direcciones,

investigaci6n y extensi6n. No obstante, la planificacion y la ejecuci6n
 
de las actividades no esti coordinada debidamente. E! hecho de que

muchas Agencias de Extensi6n est~n ubicadas en sitios remotos, alejados

de las Estaciones Exoerimentales y viveros, hace mis dificil esta
 
coordinaci6n.
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Sin embargo, en las Estaciones Experimentales se dictan numerosos
 
cursillos de capacitaci6n en los cuales si es mis evidente la asociaci6n
 
de la investigaci6n con extensi6n.
 

Factores adversos. Hay varios factores que afectan negativamente
 
las actividades de extensi6n:
 

- Diversidad de cultivos y crias que podrian clasificarse par su 
grado de importancia nacional. Es obvio que incluso los de menor 
volumen pueden ser muy importantes para Areas determinadas (par 
ejemplo, cultivos andinos nativos y cam6lidos para los habitantes
 
del Altiplano).
 

- Tamaio del pais, dispersi6n de la poblaci6n y dificultad de 
comunicaci6n terrestre. En particular, los grupos que mis 
necesitan el apoyo de la extensi6n agrlicola estan mis aislados que 
los que la necesitan menos.
 

- Barreras idiomaticas y el analfabetismo que obstaculizan la
 
comunicacion.
 

- Diversidad ecologica que limita ics cultivos y crias, presentando 
un escenario ,nultivariado para la prueba, adaptaci6n y adopci6n de 
nuevas tecnologias. 

- Gran n6mero de pequeos agricultores, esparcidos par el territorio 
nacional. 

Factores favorables.
 

- Existencia de productores grandes y medianos que, con un grado 
elevado de agricultura tecnificada, buscan y aplican tecnologias 
modernas, e incluyen, en alguna medida, a los pequeios praductores. 

- Presencia de varias organizaciones privadas, nacionales 
extranjeros, que, por razones hunianitarias religiosas y/opoliticas, 
realizan actividades en las areas rurales y transmiten tecnologias.
 

- Existencia de Corporaciones Regionales de Desarrollo que, en 
algunos casos, dedican personal y otros recursos a transferir 
informaci6n a los agricultores. 

Real iid acttual. Como result' do de la situaci6n arriba descrita y 
considerando que el IBTA dispone de L46 extensionistas en el pais, es 
obvio que la cobertura de agricultores es muy pequeaa. La instituci6n
 
estima que s6lo el 2% de los agricultores tiene contacto con el servicio
 
de extensi6n. Para alcanzar al total de productores, siguiendo la misma
 
metodologia de extensi6n, se requiririan cerca de 7500 extensionistas.
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Por otro lado, aunque en muchos casos existe informaci6n acerca de
 
los resultados de 13 investigaci6n en cultivos y crias, no se ha
 
establecido un mecanismo eficiente entre las estaciones experimentales,
 

depositarias de esta informaci6n, y los numerosos t6cnicos de las
 

organizaciones pdiblicas, privadas y no-gubernamentales.
 

3.4 Recursos HItnanos
 

De acuerdo con eL Plan Operativo 1988-89, el IBTA cuenta con 264
 

personas a quienes se les califica como tecnicos. Llama la atenci6n que
 
casi la mitad de eltos son egresados; es decir, j6venes qur aun no han 
terminado su tesis de grado. Menos del 6% del personal t~cnico tiene
 

estudios 	de posgraduado (Cuadro No. 5).
 

Cuadro No. 5.
 
Nivel profesional de t~cnicos del IBTA, 1988
 

Grado Investigaci6n Extensi6n Chapare 	 Oficina Total
 
Central
 

MSc 	 5 1 7 4 17
 

Ing.Agr. 21 20 12 2 55
 

Egresados 49 63 14 1 127
 

Peritos 8 37 6 3 54
 

Otros 5 	 2 1 3 11
 

Total 88 123 40 13 264
 

Fuente: 	 Estudios bisicos p a propuesta SENTA, Anexo No.9, MACA-AGE, La
 
Paz, 1988.
 

En consecuencia de los factores ya indicados, el personal 
t6cnico del IBTA experimenta una gran rotaci6n. Aparentemente, el factor 
principal determinante de esios cambios es el nivel de salarios, como lo 
demuestra el Cuadro No. 6. 

Estas cuadcos ponen de manifiesto, no s6lo La poca estabilidad
 
laboral existente en el IBTA, sino tambi6n la erosi6n de so capacidad
 

t6cnica.
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Cuadro No. 6.
 
Resumen del movimiento de personal t6cnico y nivel
 

de salarios en el IBTA
 

Afo Salario(*) Ndmero de bajas 
 Total de Bajas

promedio de personal 
 personal sobre total
 
($/mes) t~cnico 
 t~cnico (%) 

1981 367.20 
 sd 
 239 nd(**)

1982 56.12 
 22 239 9.2
 
1983 46.98 39 
 246 15.9
 
19R4 11.61 30 
 246 
 12.2
 
1985 18.71 60 
 285 21.1
 
1986 45.64 74 
 247 
 30.0
 
1987 50.18(***) 71 28.2
252 

1988 60.00 57 
 257 
 22.2
 

(*) Como salario promedio se presenta el de un 
"egresado acad~mico".
 
(**) Datos no disponibles.
 
(***) Estirmado.
 
Fuente: Datos suministrados por IBTA pura Misi6n del ISNAR.
 

3.5. Financiamiento
 

De acuerdo con el Plan Operativo 1988-89, el IBTA dispone de un
 
presupuesto del 
orden de dos millones de d6lares, sin incluir los
 
proyectos que se financian con fondes de origen externo.
 

Aurique ocurra un 
estricto cumplimiento de este presupuesto, las
 
fluctuaciones, y en 
algunos ahos los montos., dificultan ilevar a cabo el
 
mandato dado al IBTA y ejecutar las tareas programadas (Cuadro No. 7).
 

Cuadro No. 7.
 
Presupuesto del IBTA, 1984-88
 

(en millones de d6lares corrientes)
 

Aio 
 Operaciones Remuneraciones Total
 

1984 5.09 
 0.33 
 5.4
 

1985 18.79 1.29 
 20.1
 

1986 15.70 2.49 
 18.2
 

1987 6.31 
 0.87 
 7.2
 

1988 3.56 
 1.04 
 4.6
 

(*) No se espf-cifica el 
tipo de cambio utilizado.
 
Fuente: IBTA, 198,s.
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Este no es el caso de los proyectos especiales, los que
 
tLienen un financiamiento separado, generalmente adecuado para las tareas
 
programadas.
 

3.6 Planificaci6n de las Acciones
 

La constante y elevada demanda de servicios y los escasos
 
presupuestos para atenderla han creado una situaci6n en la cual la
 
planificaci6n tiene poco significado ya que, independientemente de c6mo
 
se realice y de sus contenidos, no se cumplen los planes. Se vislumbra
 
]a falta 	de confianza en la planificaci6n que se hace, lo cual reduce los
 
incentivos para realizarla adecuadamente.
 

Los planes del IBTA son aspiraciones dificiles de alcanzar. Si
 
se hubiese planificado en funci6n de los fondos disponibles, se habrian
 
reducido 	considerablemente las lineas de trabajo y su dispersien
 
geogrAfica, to que incrementaria la posibilidad de lograr impactos que
 
acrediten a la institucion.
 

3.7 Proyectos Especiales
 

El IBTA participa en programas especiales, disehados para
 
atender Areas especificas, los cuales estAn asociados con organizaciones,
 
extranjeras e internacionales. En la actualidad los proyectos mas 
importantes son:
 

3.7.1 	 Programa IBTA-Chapare, dedicado a la sustituci6n del cultivo de 
la coca en Chapare, financiado por La Agencia Internacional de 
Desarrollo de los Estados Unidos de Am6rica (USAID). 

3.7.2 	 Programa Chuquisaca-Norte de desarrollo rural integrado,
 
financiado por el Fondo [nternacionai para el Desarrollo
 
Agrico'a (FIDA).
 

3.7.3 	 Troyecto de estimulo al uso de fertilizantes que se ejecuta en 
varios departamentos, y estA financiado por el Gobierno de 
flolanda. AdemAs, la instituci6n tiene ingresos por la venta de 
productos. 

Estos prograrnas tienen direccidn propia y remuneran a su 
personal a niveles apropiados. La informaci6n recogida indica que 
funcionan con elicacia de acuerdo con sus metas y planes. 

3.8 Transferen'ia de Tecnoloaia a Trav~s de Organizaciones 
No Gubernameantales (ONGs) 

En Bolivia, actuan innumerables organizaciones privadas que 
operan, principalment, ,?n el Area de lesarrollo rural y extension. 
Estas tienen entre sus objetivos ayudar a los campesinos y apoyar al 
desarrollo comlnitario. Sin enmbargo, mna diversidad de modalidades y 
fines proselitistas, religiosos o politicos diluyen et enfoque 
agropecuario de muchas de at tas. 

La Mision se entrevistd con t6cnicos y directivos de algunas
 
ONGs. Estas estn bien organizadas y tienen objetivos ctaros. Muchas
 
cuentan con t6cnicos agropecuarios, quienes representan un potencial muy
 
bignificativo para la transferencia de tecnologia.
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Los funcionarios de las ONGs entrevistadas por la Misi6n
 
explicitaron un fuerte inter6s pot abastecer a sus 
t~cnicos con
 
tecnologias y conocimientos que pudieran ser de utilidad a las
 
comunidades donde trabajan.
 

Las actividades de las ONGs en el pais poco articuladas
son 

entre si. Si bien seria muy dificil coordinar sus acciones
 
independientes, es factible sumninistrarles paquetes comunes de 
tecnologias y recomendaciones para que las transfieran al campesino. Las 
ONG's envian miltiptes mensajes tacnol6gicos; pot tanto seria itil y
provechoso indicarles [as pau.as para transmitir en sun labores de
 
asistencia tecnica agropecuaria. 
3.9 Logros 

Aun en medio de las dificultades sealadas anteriormente, Ai 
IBTA ha hecho valiosas contribuciones al progreso de la agricultura. Una 
parte muy significativa de las variedades mejoradas de 
los principales
 
rubros 
(papa, maiz, quinua, trigo, cafe, yuca y cacao), que se cultivan
 
en el pais, han sido creadas a adaptadas por el IBTA. La orientaci6n en 
el mejoramiento de ganado caprino y ovino ha sido tambi6n producto de su 
influencia. La inclusion de ultivos, relativamente nuuvos, como cebada, 
avena, triticale y otros, han llegado tambi6n a travils do esa inst i tuc ion. 

El mejoramiento de los recursos hLunanos para extension e
 
investigaci6n, particularmente cursos cortas y de adiestramiento 
 en
 
servicio, con apoyo de programas regionales del Cono Sur o de la Zona
 
Andina, se han htccho por intermedio del [BTA.
 

Aunque la constante rotaci6n del personal t6cnico es negativa 
para el IBTA, ha resul'ado muy fitil para las Corporaciones Regionales,
 
para las ONGs, para las asociaciones de productores y la empresa

privada. EL IBTA ha generado y capacitado un personal tAcnico de
 
invest igaci6n, extensin o administraci6n de progromas do producci6n que
 
ha beneficiado al pais a traves de su trabajo en otras instituciones. 

3.O Conclusiones 

Aunque los docuinentos quo dieron origen al IBTA y norman sus
 
procedimientos, parecen adecuados para el cwnplimiento 
 del mandato 
asignado para el desarrollo de sus actividades, el IBTA ha sido 
fuertemente afectado p)or: 

- incumplimiento de los estatutos y reglamentos; 

- bajos presupuestos; 

- bajos sueldos at personal; 

- falta de una planificaci6n adecuada. 

Estos factores negativos han incidido eii el deterioro de la 
calidad del personal directivo, tAcnico y administrativo. I'or la 
combinaci6n de estos elementos la instituCi6n no ctunple a cabalidad con 
sus objetivos; no tiene credibilidad ante sus patrocinadores ni atrae el
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interns de donantes extranjeros. Su imagen se menoscaba progresivamente,
 
creando una espiral negativa de incumptimiento y desprestigio que La hace
 
mas ineficiente cada dia.
 

No hay duda de que la instituci6n necesita ser reestructurada y
 
reactivada en profundidad, corrigiendo los factores negativos que la
 
afectan, para que pueda cumplir con su funci6n en el desarrollo
 
agropecuario de Bolivia.
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4. 	 DISERO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFFRENCIA DE
 
TECNOLOG IA AGROPECUAR IA
 

El ancilisis del CIAT y del 
IBTA proveen el diagn6stico del Sistema
 
Nacional de ITTA de Bolivia.
 

Ese diogn6stico, asi comno las consideraciones que se desprenden
 
acerca de Ia replicabilidad del modelo institucional del CIAT, y la

necesidad do contar con 
 un 6rgam nacional normativo y ejecutor de
 
programas de akta prioridad para 
 l pais, suministran las bases para la 
formulaci6n de proposiciones para Al diseho de un 	 sistema nacional de 
investigaci6n y transferencia de tecnologia que satisfaga los 
requerimientos del desarrollo agropecuario y rural. En oste capitulo se 
presentan las proposiciones formuladas por la >Nisi6n dle ISNAR. 

4.1 Criterios ,,pra el Piseiou del Sistoe a National 	 de ITTA 

El diseio del sistema dobe fundamentarso en Ins signientes
 
criterios:
 

4.1.1 	 Atencion a la diversidad de si tuaci os a rocolgicas, 

productivas, politicoinstitucionales y sociales do La 
agricultura, Iu que exige una elevada capacidad decisoria de 
las unidades ejecutoras del sistema. 

4.1.2 	 Convergenc ia de objetivos y complementaci6n de esfuerzos por

parle de las distintas instituciones para alcanzar 
 una 
eficiente 	utilizaci6n de los recursos disponibles, con la 
nocesaria 	 concertacion de politicas y programas. 

4.1.3 	 Unidad en la oriontaci6n a partir do politias nacionales de
 
rrTA y de definici()n do prioridades.
 

4.1.4 	 Articutaci6n horizontal y coordinaci6n para acrecentar el 
ilnpacto de las acciones do invstigac ili y de transferencia. 

4.1.5 	 Particpacion on los procesos decisorios, vino:lados a la 
goneraci6rn y Ia trans t arencia de toeneolgia, de las 
instituciones ejecutoras de progranlus y pruyectos, y de las 
organizaciones representativas do los aniarios do la 	 tecnologia. 

4.1.6 	 Visidn prospectiva, de manera qu los cahbios immediatos 
establezean las bases para un dosarrolIi institticonal de 
mediano y largo plazos, pormiit, ndo la fluxibilidad suficiente 
para Ai desarrollo progresi o do las ,istintas unhdades del 
sist ema. 

..1.7 	 Desarrollo de las capacidade, cientif icas y tLonicas para Ia 
atenc L)n de los requ.re iiientos do Corto, 110(1iallo y largo plaZos
die dlesarrollo (o I agrijultura, rwpospelldit1do a las domandas de 
los productores organizados, satisfaciendo his necesidades de 
quienus t ielel escasa capacidad de accuso a los procesos
decisorios y asegurando vinculaciones ef icientes con Ai sistema 
inLernacional de generaci6n do conocimientos. 
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4.1.8 	 Gradualidad en la implementaci6n del sistema, de forma que se
 
tenga en cuenta su viabilidad conforme a Las capacidades y
 
recursos existentes.
 

4.1.9 	 Construcci6n de Los mecanismos minimos suficientes para poner 
en marcha al sistema segin Los criterios anteriores atendiendo 
a los reqaerimientos de una situaci6n de carencia extrema de 
recursos del Tesoro General de la Naci6n.
 

4.1.10 	 Previsi6n para lograr un desarrollo equilibrado y sostenido Cel 
sistema a partir de nuevos recursos a trav6s de la cooperaci6. 
internacional y Los aportes departamentales. 

4.2 Componentes del Sistema de ITTA 

En Bolivia existe una diversidad de inbtituciones vinculadas a !a 
ITTA. Estas constituyen Los componentes del sistema propuesto. Desde 
1975, Las instituciones nacionales que brindan la estructura bfisica de la 
ITTA son eA CIAT para eL Departamento de Santa Cruz y el IBTA para el 
resto del 	pais. Las universidades, centros privados de investigaci6n, 
unidades de Las corporaciones regionales de desarrollo y organizaciones 
no-gubernamentales realizan distintas ar,'ofs. La apreciacion de la 
k-ision del ISNAR es que ustos component:. actuan totalmente 
desarticulados, con escasas actividades en comun a complementarias, sin 
una orientacion compartida y con una utilizacion inadecuada de Los 
recursos disponibles. 

Para lograr estos objetivos debe establecerse un conjunto de 
mecanismos que permita la clara identificaci6n de prioridades, La 
distribuci6n de responsabilidades entre los distintos componentes de. 
sistema y 	 la coneertaci6n de acciones. A su vez, debe preverse la 
existencia de una unidad con caacidad normativa para elaborar Las 
politicas 	racionales en -1 eanpo de la tecnologia agropecuaria y para 
promover y supervisar Al funcionamiento del Sistema de ITTA. 

Lo anterior exige una revisi6n profunda de algunos mecanisw,; 
e,.istentes y la creaci6n de otros nuevos. Entre aquellos que de.. 
revisarse 	 se encuentra en primer tCrmiro el IBTA. Este organismc , 
un lugar central en la conformaci6n actual del sistema por su rlci 
directa con i Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, pot . 
concentraci6n del grueso del presupuesto nacional en la institucion, ca
dedicarlo a la investigaci6n y la extension, por sus fune.iones en es:os 
campos, y por eA ambito de su acrin, que comprende la totalidad del 
territorio nacional, con excepci6n del Departamento de Santa Cruz. La 
eficiencia y la eficacia del IBTA determinan, en gran medida, el impacto 
y Las cualidalus operat vas de todo el Sistema de ITTA. 

4. 3 Rees tructur-ac ion de [BTA 

La reestructuracibn del Sistema de ITTA piantea ia necesidad 
urgente de rudiseiar eA mecanismo central para permitir una mayor 
efectividad en ei procuso de investigaci6n y transferencia de tecnologia 
agropecuar ia.
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El rediseiio del IBTA se basa en los siguientes aspectos:
 

Una unidad central que elabore y defina las politicas de ITTA,

conforme al desarrollo del sector agropecuario, deterninado por

el Gobierno Nacional. Esta unidad central, a partir de los
 
diagn6sticos sobre los requerimientos, limitantes y

potencialidades de la agricultura, deberi 
indicar las
 
prioridades para la concentraci6n de esfuerzos y para el
 
desarrollo de los recursos ins'itucionales. Esas politicas y

prioridades enmarcaran las orientaciones para las distintas
 
entidades ptiblicas y concertarfn actividades con las
 
organiza.-iones privadas y no-gubernamentales.
 

4.3.2 Servicios departauentales de ITTA que atiendan la problemitica
 
de cada regi6n, realizando investigaci6n adaptativa y

promoviendo la movilizaci6n de recursos locales a trav6s de su
 
vinculaci6n con ent idades de productores, universidades, 
corporaciones de fomento, organiz Aciones no-gubernamentales, 
etc.
 

4.3.3 Proga.iras nacionales de investigacion en rubros prioritarios o 
problemas agroecol6gicos do irportancia para el desarrollo de 
la agricultura nacional y que excedan el contextc 
departamental. Estos programas articulardn las acciones de 
investigaci6n entre distintas entidades y servicios 
departamentales. 

4.3.4 	 Presupuesto para el financiamiento dc las actividades de la
 
unidad central, vinculadas a esos 
prograinas nacionales como 
para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los 
servicios departamentales, que asi lo requieran, en funci6n de 
su incapacidad total o parcial de sostenimiento con recursos 
locales. 

4.4 Unidad Central del Sistema de ITTA
 

Se requiere contar con una unidad central para la orientaci6n
 
global del sistema, la formulaci6n de politicas y la conducci6n de las
 
actividades de investigaci6n y transferencia de tecnologia. Esta unidad
 
permitirA satisfacer la necesidad de integrar las acciones del 
sistema de
 
ITTA.
 

Esta unidad central terari las siguientes raracteristicas:
 

4.4.1 Funciones do la uvidad central del sistema de ITTA 

Planificaci6n y poarainaci6n. Se realizaran estudios sobre la 
problemAtica tecnol6gica, alimentando, a su vez, los procesos de 
toma de
 
decisiones gubernamentales sobre politicas agropecuarias.
 

Esta unidad central se encargara de la identificaci6n de 
prioridades nacionales para la ITTA, conforine a las necesidades y
objetivos en materia de crecimiento de la producci6n y la producLividad;
de la seguridad alimentaria; de la equidad y el aprovechaniiento de 
oportunidades, en materia de comercio internacional.
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De esas politicas y prioridades resultarA la identificaci6n de los
 
rubros o cuestiones para cuya atenci6n se definir~n los programas
 
nacionales. Asimismo, cowprendida en esta funci6n, estA la 
identificaci6n de posibilidades para la elaboraci6n de programas y
 
proyectos de financiamiento externo, asi como la responsabilidad bAsica
 
para su formulaci6n.
 

Oeraciones y coordinaci6n. Esta unidad central tendrA a su cargo
la atenci6n de las relacjones con los servicios departamentales, 
promoviendo su vinculaci6n y ar iculacitn r !iprocas. 

Como mecanismo central para esa vinculacion y art iculaci6n, esta 
unidad estarA a cargo de los programas nacionales. Estos seran 
modalidades operativas, centradas en la soluci6n de problemas productivos 
de rubros uspecificos o de cuestiones agroecol6gicas prioritarias. El 
desempeo de es'ai funi6n supone el apoyo para la elaboraci6n y ejecuci6n
de estos programas, realizadas por nicleos de especiaListas en los campos
tematicos respectivos, asi como la realizacin d1e 51 seguimieto. 

Asimisio, la tnidad central esLar rcsponsabilizada de instalar
 
unidades de vinculacion tcnologica en cada departamento, como elemento
 
coordinador entre Ia goneraci6n y transferencia de tecnoiogia

agropecuaria. EsLas tnidades de vinculaci6n tecnologica se describen Ans 
adelante ol este informe. 

Viecula Ciones uxLernas. Esta unidad cetral realizara actividades
 
tendientes a Ia ident ficacin y desarrollo de relaciones con:
 

- fuentes de financiamiento externo para programas y proyectos de 
interts nacional y departamental, pres tado, en este caso, apoyo a 
los servicios respecLivos; 

- mecanismos y prograias ie tolabotatin con entidades de 
productores, lniversidades, organizaciones no-gubernanien tales, 
centros y empresas privadas; 

- convenies de cooperacion con otros sistewas nacionales de ITTA y 
con centros internacionales. 

4.4.2 Conduccioited a uidad central del Sistema de ITTA 

Per su ctrActr tWcnico y relevancia politica, esta unidad central 
debera contar con1m , onducci6n que, at mismo tiempo, permita: 

- El establuitntnLo do. in d ,ilego fluido con los niveleo superiores 
de gobierno, Util o q; ctorales como aque los encargados de las 
polit ias inattroutllObmi ItOs. 

A travs dc este diAlogo la unidad central debe promover la 
incorporaci6n ,_exp licta tc la problemtica tecnol6gica en las 
decisiones que so adopten subre politicas, referidas al desarrollo 
agropucuario. El tra.a iello de ctestiones, tales come: 
infraestructura, tredito, tegimen de tenenc a, trataliento 
impositivo e intervenciones en los mercados de insuMos y productos, 
debe considerar en forma integral de impacto de las medidas en 
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estos campos sobre la adopci6n Je tecnologia. La unidad central
 
debe estar preparada para ello, brindar la informaci6n suficiente y

elevar propuestas de politica dirigida a exaltar las capacidades
 
nacionales para el desarrollo tecnol6gico y para una transferencia
 
mis eficaz hacia los productores.
 

La orientaci6n efectiva del Sistema de ITTA a trav~s del
 
reconocimiento y legitimidad de su acci6n.
 

Esta unidad central debe liderar efectivamente el sistema de
 
tecnologia. Para ello es necesario que tenga prestigio frente a!
 
conjunto de instituciones vinculadas a la ITTA, por sus m~ritos
 
t6cnicos y profesionales; por los aportes que realice en favor del
 
desarrollo de la tecnologia; y por su trascendencia en el medio
 
como mecanismo que facilite la creaci6n de una conciencia pmblica,
 
favorable a una mayor atenci6n y apoyo sociales.
 

La satisfacci6n de este requisito depende de los ,tributos
 
personales de quien ejerza la conducci6n de esta unidad central,
 
asi como de la calidad del plantel tecnico que lo apoye. En este
 
sentido, este reconocimiento supone la disponibilidad de una
 
excelente capacidad de diagnosis, la disponibiiidad de informnaci6n
 
adecuada y actualizada sobre actividades y recursos de los
 
componentes del Sistema de ITTA, y el estabiecimiento y 
mantenimiento de relaciones estrechas y fluidas con organismos de 
tinanciamiento, organizaciones no-gubernamentales y de productores, 
universidades y empresas privadas.
 

La disponibilidad de instrumentos que le permitan guiar al sistema 
y contar con capacidad de sanci6n frente a aquellos componentes del 
mismo, Cuyas acciones no respondan a las prioridades y a los 
programas definidos. 

La Misi6n del ISNAR ha observado que uno de los problemas que ha
 
contribuido m~s a la escasa efectividad del sistema nacional de
 
ITTA, tal como estA estructurado hasta el presente, se refiere a la
 
falta de disponibilidad de instrumentos que permitan opprar
 
conforme a un sistema de 
incentivos y sanciones. Sin ellos, toda
 
capacidad normativase diluye frente a la autonomia cada vez mas
 
creciente de las unidades subordinadas.
 

Es por ello que la unidad central del sistema no s6lo debe ejercer
 
esa funci6n normativa, sino que la misma debe ser reforzada a
 
travs de instrumentos que le permitan establecer lilnites precisos
 
ai comportamiento de las inidades del Sistema de ITTA, que se
 
integren a sus programas.
 

Estos instrumentos pueden ser de dos tipos:
 

Jerarquia y ejercicio pleno de las atribuciones derivadas de ella.
 

Este instrumento puede ser usado dentro de un marco institucional
 
de dependencia y debe ejercerse a trav6s de directivas precisas a
 
las subunidades, que tienen facultades atribuidas a trav6s de la
 
desconcentraci6n y la delegaci6n. Para que esLe poder jer~rquico
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se ejerza, es preciso lograr el compromiso de las autoridades
 
politicas que respalden las decisiones que esta unidad adopte, asi
 
como la legitimidad de las mismas, basada en criterios objetivos y
 
profesionales.
 

Manejo en la asignaci6n de recursos.
 

Cuando la unidad central desee promover acciones de parte de
 
unidades con las que no tiene relaci6n jerdrquica, la asignaci6n de
 
recursos, a trav6s de convenios, es un mediopara el logro de metas
 
a partir de la complementaci6n de esfuerzos.
 

Con respecto a las unidades dependientes de la unidad central, como
 
es el caso de los servicios departamentales, el manejo

presupuestario integrado a los procesos de planificaci6n y

programaci6n, es ur medio adicional para asegurar que las acciones
 
realizadas atiendan a las prioridades nacionales.
 

4.4.3 Integraci6n de la unidad central del Sistema de ITTA
 

Esta unidad central estara integrada por un reducido equipo t6cnico.
 

Para hacer efectivas las cualidades de conduccion del 
Sistema de
 
ITTA, ya sefialadas, es preciso que este nticleo tecnico tenga una elevada
 
calificaci6n profesiunal, conocimiento del sistema y formaci6n en 
disciplinas vinculadas a las ciencias agricolas y a la economia agraria.

Una especializaci6n en 
cuestiones vinculadas al diseo, planificaci6n y

gerencia de actividades de ITTA, es conveniente para la eficiente
 
ejecuci6n de las tareas.
 

4.4.4 Financiainiento de la unidad central del Sistema de ITTA
 

Por su caricter politico-normativo y por el imbito nacional de su
 
compeLencia y actividades, esta unidad debe ser 
financiada exclusivamente
 
por el gobierno nacional.
 

Se estima que la fuente para el financiamiento de los recursos debe
 
ser el Tesoro General de la Naci6n. No obstante, pueaen preverse
 
recursos externos 
para el desarrollo de capacidades especificas
 
(capacitaci6n de sus funcionarios, implementaci6n de sistemas de
 
programaci6n, seguimiento y evaluaci6n, etc.).
 

4.4.5 Inserci6n tiela unidad central 
en la estructura del Gobierno
 
Nacional 

Esta unidad central constituye un elemento sustancial para la 
operaci6n del nuevo diseo institucional. Por su car~cter de 6rgano de 
direcci6n del mecanismo bsico del sistema, la discusi6n de su.inserci6n
 
dentro de la estructura del Gobierno Nacional adquiere una importancia 
singular. 

Por su naturaleza sectorial, este mecanismo debe estar localizado
 
en el 6mbito del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura y dentro
 
de la competencia de una subsecretaria, encargada del desarrollo
 
agropecuario.
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En cuanto a su capacidad decisoria, existen diversas opciones:
 

Que la unidad central forme parte de la administraci6n centralizada
 
del MACA. Esta alternativa puede sustentarse en la intenci6n de
 
preservar la supervisi6n y el control politico superior por parte
 
de las autoridades del MCA, evitando, de esta manera, el
 
compartimiento de las politicas y la excesiva autonomia de decisi6n
 
por parte de sus unidades integrantes.
 

Es una realidad contemplidi en muchos paises de Am6rica Latina el
 
hecho que los ministerios sect, iales de agricultura sean d~biles
 
mecanismos que enfrentan severos problemas para articular politicas
 
coherentes, con una muy baja capacidad de gesti6n de las mismas y con una
 
estructura orgdnico-funcional ineficiente y dispersa.
 

Como una soluci6n a esta realidad, a veces se ha propuesto la
 
reducci6n de la autonomia de sus unidades, sancionada a trav~s de la
 
proliferaci6n de regimenes de descentralizaci6n y autarquia. Se procura
 
de esta forma superar, por medias administrativos, las carencias y
 
problemas de una situacion que, con frecuencia, tenia otros origenes.
 
Entre ellos, 1a debilidad poliLica en la conduccion de los ministerios 
como para dictar orientaciones claras, precisas y constantes a sus
 
unidades; la pobreza t6cn*ca de sus planteles y !a presi6n de clientelas
 
especificas y de los propios grupos de funcionarios para 3propiarse de
 
las agencia del gobierno.
 

Estos intentos de superaci6n tuvieron como resultado frecuente el
 
incremento de la carga burocritica a los mecanismos centrales de los
 
ministerios, per'judicando severamente la posibilidad de que las unidades
 
de ejecuci6n de politica pudiesen actuar de manera flexible e innovadora
 
en atenci6n a las distintas circunstancias particulares.
 

OtrP opci6n consiste en crear mecanismos descentralizados para la
 
ejecuci6n de politicas especificas.
 

La generaci6n de estos problemas acarrea que aquellas actividades
 
que requieren mayores atributos de flexibilidad, capacidad innovadora y
 
respuesta ante situaciones diversas y de orden local, sean Las mas
 
necesitadas de autonomia operativa.
 

Por otra parte, aquellas actividades cuyos resultados requieren un
 
largo periodo de gestaci6n y maduraci6n, tambi~n exigen la posibilidad de
 
disponer de mecanismos que las preserven de las contingencias de tipo
 
institucional y administrativo, que amenacen su continuidad.
 

Al set estos atributos los requeridos para lograr la efectividad de
 
los sistemas de investigaci6n y transferencia, [a mayoria de los paives
 
han adoptado arreglos institucionales descentralizados para la ejecuci6n
 
de politicas en este campo. Este criterio fue adoptado por el Gobierno
 
de Bolivia, en 1975. y pareciera, s~gun se desprende del anilisis
 
presentado en Las secciones anteriores, que Las caracteristicas de
 
ineficiencia e inefectividad del sistema no pueden sem atribuidas a esa
 
descentralizaci6n. De ahi que se recomienda que este mecanismo tenga las
 
mismas atribuciones, en materia decisoria, que Las establecidas en los
 
cuerpos orginicos que regulan la actividad del actual IBTA.
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4.5 Servicios Departamentales de IITA
 

Estos servicios son ejecutores de actividades de ITTA en el imbito
 
departamental.
 

4.1.1 Funciones de los servicios departamentales
 

Estos servicios realizan distintas funciones, a saber:
 

Planificaci6n y prograamaci6n. Estos serv. cios deben planificar y 
programar sus actividades segfin los lineamientos dictados por la unidad
 
central del Sistema de ITTA.
 

Diagn6sticos departamentaLos. En la tarea de planificaci6n y
 
programaci6n harin uso de los diagn6sticos de la realidad tecnol6gica
 
agricola departamental, elaborados a nivel local con recursos propios y a 
traves de acciones concertadas cun instituciones cuyo imbito de acci6n es 
eA departamento. 

Estos diagn6sticos so referiran a las capacidades t6cnicas y
 
profesionales exiktentes para la generacion, transfaencia 
 y extensi6n. 
A su vez, teridran una identificacion de las distiv:tas realidades 
agroecologicas, tecnico-productivas y socioecon6micas existentes en cada 
depar tamento. 

Estos diagn6sticos, asi como la identificaci6n de necesidades y 
prioridades resultantes, brindarin aportes a Las tareas de planificaci6n
 
y programaci6n de la unidad central. Esta tendri a su cargo la
 
compatibilizaci6n de los diagn6sticos departamentales y La evaluaci6n 
de 
Las propuestas do prioridades que de ellos se deriven.
 

Programas de los servicios departamenta]es. Cada se'vicio
 
departamental ajustari sus tareas a programrs tambi6n departanentales.
 
Ellos estarAn integrados por proyectos cuyr origen serK de:
 

- componentes de Los programas nacionales cuyo ejecuci6n ha sido 
asignada por la unidad central. Los mismos pueden contar o no con
 
financiamieonto proveniente del presupuesto administrado por esa 
unidad; 

- resultados de la identificaci6n de necesidades y de inter6s 
exclusivo del depa.tamento. En estos casos el financiamiento serd 
exclusivamente de fuente departamental o gestionado en ese A4mbito. 

A su vez, el programa do los servicios departamentales estarA 
integrado, al menos, por actividades vincuidas -onn la ITTA. l.a 
programaci6n do csL" tarea coaprndc la id-umificacion de instituciones, 
mecanismos y asuarios involucrados en la transferencia y extensi6n; la 
distribuci6n de tareas entre ellos y Las formas de complementaci6n y 
coordinaci6n. 

Los proyectos con financiamiento externo, que se ejecuten en un 
departamento determinado, formarin parte de los programas de estos 
servicios para asegurar una mayor integraci6n do los esfuerzos y evitar
 
la duplicaci6n de acciones.
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Ejecuci6n de actividades. Los servicios departamentales serin
 
encargados de la ejecuci6n de actividades de ITTA. Estas variarin segln
 
los contenidos de esos programas y los recursos disponibles.
 

Las actividades de los servicios departamentales se reEerir~n
 
b~sicamente a la investigaci6n adaptativa de tecnologias segrn
 
condiciones agroecol6gicas y socioproductivas locales. Realizarin
 
tambi~n actividades demostrativas cowo un medio para la FTTA. 

Como ya se anticip6, los servicios departameuLales realizarin
 
actividades vinculadas i los programas nacionales de
 
investigaci6n, 
 pudiendo contar, para ello, con financiamiento del
 
presupuesto administrado por la unidad central.
 

Los servicios departamentales proveeran apoyo t6cnico a los agentes
 
de extensi6n de 
los organismos piblicos, que actuan en el departamento, 
asi como a los extensionistas de las ONGs y de las organizaciones de 
productores, y tambidn a otros mecanismos orivados de apoyo y servicio al 
productor.
 

Vinculaci6n interinstitucional. El servicio departamental sera 
responsable de promover Ia articulacion interinstitucionai en ese ambito. 

Esta articulaci6n estara dirigida a:
 

- concertaci6n de acciones y complementaci6n de recursos; 

- celebraci6n de convenios para !a ejecuci6n de proyectos de
 
transferencia y extensi6n;
 

- promoci6n del financiamiento local para la ejecuci6n de proyectos; 

- transferencia de los resultad s alcanzados por los distintos 
programas nacionales y por Irs proyectos ejecutados directamente
 
por el servicio, hacia ent~oades puiblicas o privadas, vinculadas al
 
desarrollo agropecuario (equipos y proyectos de las Corporaciones
 
de Desarrollo; entidades de productores como cooperativas,
 
sindicatos, comunidades o asociaciones; organizaciones
 
no-guberamentales, empresas privadas; etc).
 

4.5.2 Financiamientc de los servicios departamentales 

Cada servicio departamental ejecutar sus propios programas 
contando con financiamiento de fuente local o externa. 

El financiamiento de fuente local sera provisto por instituciones 
locales como las Corporac iones de Desarrollo, Caimaras Agropecuarias, 
empresas privadas, etc. 

El financiamiento externo para proyectos o actividades especificas
podr ser gestionado directamente por cada servicio departamental, con la 

.aprobaci6n de la unidad central 

El objetivo en materia de financiamiento es que los servicios 
departamentales financien completamente sus actividades de inter6s
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exclusivamente local, 
a travs de aportes de distinta fuente,

departamental o externa. Es decir, que el 
financiamiento proveniente del
 
presupuesto administrado por la unidad central 
se reduzca a aquellas

actividades de alta prioridad nacional y que exceden 
ids capacidades de
 
financiamiento departamental.
 

Aquellas situaciones en que el financiamiento departamental 
sea
 
inexistente a exiguo para cubrir la 
instalaci6n del servicio, la unidad
 
central transferiri recursos para la instalaci6n de un nticleo minimo cque
satisfaga lag funciones de diagn6stico, planificaci6n, viviculaciOn 
interingtitucional y articulacikn para ITTA con 
las entidades de
 
extuna jun. 

Este ncleo minimo no tendrA funciones ejecutoras, sino que su
 
tarea principal serA la promoci6n y la movilizaci6n de los recursos
 
departamentales para [a ITTA. A la 
 vez, seri el mecanismo a trav~s del 
cual las entidades locales podrin contactarse con los programas
nacionales, acceder a los resultados do sus Lrabajos y recibir apoyo para 
la transferencia. 

4.5.3 Evoluci6n institcional de lWs a": is dapartamentales 

Aquellas situaciones en Its que los recursos locales puedan cubrir 
Ia mayor parte del financiamienta requerido, daran lugar a la instalaci6n 
de servicios autrirquicos. Estd modalidad organizacional pudde surgir 
como consecuencia de convenios con entidades departamentales, coma son 
las Corporaciones de Desarrollo. Estc constituye el objetivo perseguidc
 
y cuya materializaci6n se puede visualizar a raiz de 
un proceso, durante
 
l cual:
 

- las entidades departamentales irin asumiendo progresivamente la 
carga financiera del funcionamiento de los servicios; 

- las organizaciones de productoros estarun suficientemente 
consolidadas, con capacidad do articular sus derandas en materia 
tecnol6gica, representativas de estratos importantes de productores 
y en condiciones de participar activamente en los mecanismos para
la coma de dFcisones en materia de extensi6n; 

- la capacidad cientifica y tAcnica de los servicios departamentales 
e& suficiente para producir y transferir tecnologias relevantes a 
los sistemas de producci6ni do cada departamento; 

- el sistma interinstitucional y departamental ird estructurindose 
dando lugar a un esquuma de distribucidn de funciones y de divisi6n 

y 

del trabajo, que ru I I as ventajas comparativas de cada uno de 
sus componentes. 

En aste sentido, debe conceptualIizarse al CIAT como on modelo 
institucional al que puede lolgarse, como consecuencia de esa evolucidn. 

Ccmo se seial6 en l capitulo respectivo, este arreglo instituciunal no 
parece replicable do inmediato en niingn otro departamento, incluso si 
algunas situaciones sean impulsadas de tai manera, que en el mediano
plazo puedan adquirir un estatus institucional semejante. Este juicio se 
fundamenta en la inexistencia de estas condiciones, las que s6lo se 
logran de manera plena on el Departamento de Santa Cruz. 
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4.5.4 Integraci6n del servi.cio departamental
 

La composici6n del servicio departamental dependerA de los recursos
 

generados en ese mbito.
 

El MACA 	paee., 0 La oi presupueoto para [TTA, los recursos 

suficientes para la constitucihn de un nicleo minimo que atienda las
 
funciones de diagn6stico, programaci6n, vinculaci6n interinstitucional y
 

articulaci6n para la ITTA con las et iddes de extension. 

El servicio departamental iru agregando con recursos adicionales,
 

actividades de investigaci6n y extensi6n.
 

4.5.5 Estaciones experirnentales 

Las estaciroes experimentales seran transferidas a los servicios 
departamentales con las modificaciones en nfmero, caricter y tareas que 
deberan definirse a consecuencia dc un proceso de fijacion de prioridades. 

Las estacfiones ormarn pat de .os sorvicios, uependiendo 
jerarquicamente de su direction y con tunciones reIacionadas a Los 
programas nacionales con Los que sus actividades do investigation esten 
vinculadas. 

Cuando los recursos locates scan insuficientes para cubrir los 
gastos de funcionamionto du estas estacionoes, y cuando las mismas 
respondan a necesidades y prior idades nacionales, el presupuesto 
administrado por !a unidad contr:I contribuirS a su sostenimiento. 
Aquellas estaciones que no cuentea con apoyo departamental o de los 
programas narionales, deberun convertirse para otros fines. 

4.5.6 	 Articulacion de la investigacion y la transferencia en el 
departamento 

Como ya se seial6, la funciin bsica do los servicios 
departamentales es lograr la articulaci6n de 'os distintos mecanismos que 
operan ahi en materia de generaci6n, trnsferencia y extensi6n. 

Dos instr umentos contribui On aI logro de esta articulaci6n: 

- La participaci6n y la concertaci6n interinstitucional. Estos 
Ambitos, sus funciones y atribuciones se describen mas adelante. 

- Los programas interinstitucionaleF de investigaci6n, transferencia 

y extension agropectarias. 

El servicio departamuntaI debe promover la formulaci6n de programas 
interinstitucionales de investigaci6n, transferencia y extension. Los 
mismos facilitarin Al uso ms eficiente de los recursos disponibles y la 
coordinaci6n, promoveran la concertaci6n, y daran lugar a convenios para 
la ejecuci6n de -ctividades. 

A la vez, estos programas brindaran ayuda a eventuales donantes 
para la canalizaci6n de recursos dirigidos a satisfacer necesidades de 
los usuarios de la tecnologia y para el fortalecimiento institucional de 
las unidades ejecutoras de pcoyectos y actividades en estos campos. 
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4.5.7 Unidades de vinculaci6n tecnol6gica
 

La transferencia es un esLab6n d6bii en el sistema nacional de ITTA 
en Bolivia, Sin embargo, como se ha detallado, hay en el pais un gran 
numero de organizaciones, corporaciones, universidades y otros con 
personal trabajando en la transferencia de tecnologia agropecuaria. Las 
unidades de vinculaci6n tectiol6gica se visualizan coma un mecanismo de 
vinculaci6n de la generaci6n de tecnologia, tanto de los prograrnas 
nacionales como de los servicios departamentales mencionados con las 
mitiples organizachones quu practican la transkCrencia de tecnologia. 
De esta manera se alcanzaria un efecto mult ipicador al coordinar esos 
esfuerzos dA transferencia y se unificaria el mensaje tecnol6gico que se 
esta transmitiendo a los productores. 

La unidad de vinculaci6n tecnol6gica contaria como minima, con la 
capacidad de disponer de los conocimientos teno6gicos generados por los 
programas nacionales y servicios departamentales; poder convocar a los 
multiples organismos involucrados en la transterencia de tecnologia a 
nivel departamental; y preparar materiales y cursos para abastecer a los 
tecuicos de los organismos cooperante-s. 

4.5.M Participacion iWtrInst i uc tonal 

En cada departamento deberia constituirse un organo con funciones 
vinculadas a Ia planificacion y programaci6n de actividades; coordinaci6n 
interinstitucional y supervisi6n de las acciones que, directamente, 
ejecute el servicio departamental. 

Ese 6rgano, que podria denominarse Consejo Departamental de 
Tecnologia Agropecuaria, estaria integrado par el Delegado Departamental
 
del MACA y rupresentantes con gran responsabilidad institucional de la 
Corporoci6n de Desarrllo, la Camara Agropecuaria, la Organizaci6n de
 
Campesinos, asi como ie las ONGs con mayor presencia en el departamento. 

Ese Consejo deberia reunirse regularmente para considLrar los
 
programas interinstitucionales y el serviciAo, elaborados por la Direcci6n 
del Servicio Departamental, para hacer l seguimiento de las actividades 
en ejecuci6n y evaluar sus resultados e impactos. 

La aprobaci6n de este Consejo seria un requisito imprescindible 
para que la LUnidad Central del Sistema considere las solicitudes de 
financiamiento, elevadas por el Servicio Departamental, tanto para la 
ejecuci6n de proyectos dentro e los prograas nacionales, como para 
contribuciones institucionales para la puesta en marcha y el 
mantenimiento de sus actividades, en caso de no contar con suficiente 
financiamiento local. 

Este Consejo Depar'amental tambin propondria la designaci6n del 
director del servicio, procurando que Ia perscna, cuya postulaci6n sea 
elevado a la Unidad Central, reuna condiciones de capacidad gerencial, 
legitimidad en Ai media e idoneidad profesional. La designaci6n del 
personal del servicio seria realizada par el Director co, )a aprobaci6n
 
del Consejo.
 



- 46 

4.6 Programas Nacionales
 

Los programas nacionales son los medios para lograr:
 

- articulaci6n de los componentes departamentales del sistema;
 

- convergencia de las accicnes entre 
instituciones;
 

-
 atenci6n de las prioridades nacionales;
 

- respuestas a los requerimientos de desarrollo de la ITTA, que
 
excedan las 
capacidades de los servicios departamentales;
 

- concentraci6n de esfuerzos; y
 

- canalizaci6n optima de la 
cooperaci6n internacional.
 

4.6.1 Articulaci6n de los 
servicios departamentales
 

Los programas nacionales estarin integrados por proyectos
 
ejecutados en distiitos servicios departamentales. Estos proyectos
 
generaran resultados, compartidos a traves 
del mecanismo ael prog.ima.

En este sentido se coInStituye en un medio para la divisi6n del trab~jo y

la potenciaci6n de los recursos 
de investigaci6n, evitando 
la duplicaci6n
 
de esfuerzos.
 

El programa asimismo tacilita la atribuci6n de responsabilidades
 
entre distintos servicios departamentales para el es.,'dio 
de problemas

especificos. 
 Los resultados serin transferidos a los restantes servicios
 
para su validaci6n en condiciones agroecol6gicas y socioproductivas de
 
cada departamento.
 

4.6.2 Convergencia interinstitucional
 

Los programas nacionales no s6lo incluyen proyectos de los
 
servicios departamentales, s;ino que tambi~n pueden abarcar acciones
 
desarrolladas por otras instituciones. 
 En este sentido, los programas

nacionales son medios para alcanzar una 
mejor asignaci6n de recursos
 
globales para la investigaci6n y la transferencia.
 

La actividad para la elaboraci6n de los programas nacionales
 
permitir6 la participaci6n de representantes de Las instituciones que

realizan investigaci6n (universidades, centros privados, entidades de
 
productores, corporaciones de desarrollo, etc.)
 

4.6.3 Atenci6n de las prioridades nacionales 

La selecci6n de Los rubros y de 
Las cuestiones agroecol6gicas y

productivas, que dan Lugar a los 
programas nacionales, constituyen la
 
operacionalizaci6n de Las prioridades nacionales definidas a trav6s de 
la
 
politica tecnol6gica.
 

Por lo anterior, y atendiendo a la limitaci6n de recursos, 
esos
 
rubros o cuestiones deben ser pocos y altamente especificos en su
 
definici6n.
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En la selecci6n de los contenidos de los programas nacionales se
 
deben atender criterios de politica definidos en Ambitos ajenos a la
 
politica tecnol6gica. Entre esos criterios pueden estar: el potencial
 
para el aumento de la producci6n y la productividad; La seguridad
 
alimentaria; la equidad en la distribuci6n de recursos y beneficios; la
 
generaci6n de saldos exportables; la sustituci6n de importaciones; la
 
ocupaci6n y el desarrollo territorial, entre otros.
 

4.6.4 Formaci6n de la capacidad cientifica y tecnol6gica
 

Los progranas nacionales deben procurar resolver cuestiones
 
prioritarias y apremiantes a la vez que atender al desarrollo de las
 
capacidades del sistema.
 

Este segundo objetivo de los programas nacionales se pone de
 
manifiesto en la necesidad de:
 

- Ejecutar actividades de investigaci6n estrat6gica y aplicada para 
La resoluci6n de problemas fundamentales en la producci6n agricola 
y que exigen la movilizaci6n de recursos, que exceden [a 
concentracion que los mismos tienen en el ambito departamental, 
referidas a circunstancias agroecol6gicas y socio-productivas 

espec itficas. 

- Satisfacer ncesidades de mediano plazo y preparar al sistema para
 
la recepcidn y aproveehamiento de los avances cientificos y 
tecnol6gicos producidos por el sistema internacional de generaci6n 
de tecnologia. En este sentido, los programas nacionales pueden
 
atender cuestiones vinculadas al:
 

* 	 desarrollo de disciplinas especificas; 

" 	 anfilisis y acciones referidas a la preservaci6n y mejor
 
utilizacion de Los recursos naturales;
 

* 	 privilegio de cuestiones vinculadas a la seguridad alimentaria; 

* 	 foruiaci6n de la capacidad en materia de biotecnologia. 

4.b.5 Concentraci6n de esfuerzos
 

Los programas nacionales deben permitir la concentraci6n de
 
esfuerzos a travls de la canalizaci6n de ri-cursos hacia actividades que
 
satisfagan prioridades nacionales precisas.
 

Dada la escasez de recursos, los prograinas no deben ser numerosos. 
Una estimaci6n de las :apacidades disponibles hace que se recomiende no 
superar un nunero de diez programnas, incluyendo rubros y cuestiones 
disciplinarias o agroecoi6gicas. 

La definici6n de las temaiLicas du los programas debe evitar la 
priorizaci6n ainplia dc onjuntos de cultivos (por ejemplo, cereales). En 
ese sentido debe hacerse un usfuerzo para identificar rubros o cultivos 
especificos que tengan importancia relevante como para constituir el 
objeto de los programas. Asi, Ia identificaci6n de prioridades en el 
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documento "Estrategia de Desarrollo para eA Periodo 1989-2000",
 
constituye una orientaci6n extremadamente valiosa.
 

4.6.6 Canalizaci6n de la cooperaci6n internacional 

Los prug-amas nacionales deben ser el medio a trav~s del cual se
 
canalice la colaboraci6n brindada por los centros internacionales de
 
investigaci6n agricola. 
 Por ejemplo, las acciones del Centro
 
Internacional de la Papa (CIP) serAn efectivas
mas en la medida en que 
tengan impacto sobre tin conjunto de acciones articuladas localmente y que 
prevean la transferencia horizontal de resultados entire dist intos 
servicios y centros locales de investigacion. Lo mismo podria afirmarse 
con respecto al Centro Internacional para el Mejoramiento del Maiz y el 
Trigo (ClMZIYT) o al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) o 
a PROCISUR y PROCIA DNO. 

4.7 Recursos para i Desa rroll o--eono i o ito Agroecuar i o 

Los recursos para eA desarroilo tcntologico agropecuario provendrin 
del Tesoro Getnteral do la Nation y doI finaneialiolI,'o externo. 

4.7.1 Aportts dol 1'esoro Guntrai do Ia Nt jolt 

El ftunc ictnilttito d un sistoma do ITITA exige aportes del 
presupuesto nacional. L.a Al'a rontabilidad social de la iinvest-igacion

agricola cuando us f icaz; c caracter 
 de )1n Publco de mucios de sus
 
resultados, asi como I La car.tic i a dotmecani smos al torinat ivOs (Ile

satisfagan las ,icesidades tecnolgicas de desarrollo agropecuario,
 
fundainentan es Lt al i ritac1 Ili.
 

Bolivia atraviesa uia siuaci6in de extrema timitaci6n de recursos.
 
El mianteniliento de la ostabilidad de preciOs exige a contenci6n del
 
gasto publi co y uma muy rigurosi selectin de opciones de inversi6n. Se
 
stuna una evalation 'rilica do los impactos alcanzadts por Ai organismo

central de ITTA, por lo que la dmanda de recursos del Tesoro General de
 
la Nac i6n debe 5 tar ii gosaimte ftcdialtlfltada.
 

Por otra vtrte, eA Gobirno de Bolivia, asi como su sociedad, estU 
empehado en lograr la desci t ratizacin del Estado, dando cada vez mayor 
capacidad decisoria a los distintos departamntcs. En algunos de estos 
d(ipartL-mentos existen mecaismos ilstLtuicionales como son las 
Corporaciones de )usarrolo, quo. ctentan con rectirsos proveulientes de 
regalins de distinto origen quo los permiton encarar inversiones de alta 
rentabilidad regional. 

it, iocu.-o do 
agropecuario, son tiltsidwrobls. En iiat i a de IA, son miitiples los 
proyectos que iit;iita con f int ,'iamietto do div.rsas ent-idades 
internacionales, publ ias y privad;s. 

Por (tltino, ers origen uxtoLrl), volcaos alt desarrollo 

La combino ciot ihd sottos I,.etitittLs dt bio dar iug;ir ; una politica de 
financialieotto de laiilivest igcion, L5 trault,:ruanc o V la extension, que 
asegure a la vez: 

- el control nacional de la orlentaci6n de la investigaci6n, Ia 
transferencia y la extension; 
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- el financiamiento conforme a prioridades; 

la potenciaci6n del financianiento departamental para actividades
 
de investigaci6n, transferencia y extensi6n;
 

la mayor efectividad en la canalizaci6n y aprovechamiento del
 
financiamiento externo.
 

La existencia de un occanismo nacional de ITTA que fije politicas,
 
defina prioridades, estructure programas nacionales, ejecute y promueva
 
la ITTA, es un requisito para alcanzar una adecuada efectividad en
 
materia de incremento de la prcducci6n y de la productividad agropecuaria.
 

Este mecanismo, a la vez, debe tener continuidad. Para ello, no
 
puede estar sujeto a las alternativas del financiamiento externo, basado
 
en proyectos de duraci6n temporal limitada. Esa continuidad debe
 
asegurar la consolidaci6n de una capacidad racional paw identificar
 
necesidades y oportunidades, para captar y aprovechar rocursos externos y
 
para ejecutar acciones en funci6n del inter6s nacional.
 

Estos requisitos no podran ser cunplidos si el sistema nacional es
 
tinanciado en su totalildad con recursos externos o coil recursos de
 
disponibilidad a nivol local o departamental. Si asi fuera, ese sistema
 
nacional no seria mas qte un conjunto de proyectos desarticulados entre
 
si, o la sma de actividades dirigidas a la ejecuci6n de acciones con
 
impacto circunscripto espacialmnto y de imiNtado aIcaice temporal.
 

En consecuncia, se recomienda quo el Gobierno Nacional asigne 
recursos a trav s del Tesoro General de la Nac in para la iutegraci6n de 
la unidad central del sistema y para la opmraci6n de los programas 
nacionales. %simismo, y en aquellos casos en que sea necesario, se 
sostendrdn los gastos de puesta en marcha y func ionamiento de los 
servicios departa,-ntales con fondos del mismo origen. Se espera que
 
este financiamiento disminuya progresivainmnte a medida que estos
 
servicios vayan recibiendo aportes crecientes de instituciones locales. 

El aporte del Tesoro General de a Naci6n servird para estructurar 
los programas nacionales. Una vez diseiados estos, la captaci6n y 
canalizaci6q d recursos externos podrA realizarse de manera organica y 
conforme a las necesidades y prioridades nacionales. Si el 
financiamiento total para la ejecuci6n proviene de las instituciones 
departamentalLs, esta articulaci6n no serA posible y se perderA Ia 
oportunidad de aprovechar debidamente la abundancia de recursos externos 
para la nvestigaci6n, la transferencia y la extensi6n. 

4.7.2 Recursos externos 

Bolivia recibe importantes a portes para el desarrollo 
agropecuario. Asimismo, el (locumento "Estrategia do Desarrollo para el 
Periodo 1989-2000" estima Ai ingresa de 146 millones de d6lares para 
inversiones en investigaci6n y extensi6n. Estos aportes han dado lugar a 
nina presenria significativa de !a cooperaci6n internacional en la 
agricultura boliviana. 
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La lisi6n del ISNAR ha observado que el impacto de esta presenc .a 
internacional es extremadamente importante y ha tenido consecuencias
 
positivas en el desarrollo agropecuario. La misma se manifiesta en
 
proyectos ejecutados por 
etl IBTA y por las corporacioies departamentates 
de desarrolto; por necanismos ad hoc initerinstitucionales y por una
 
multitud do organizarCirlos no-gubernamentales. 

Si b ien ose impaco Lierne la imnportlnCia sea lada, puede observarse 
que la presencia de [a asisweiria finaniera y teenica internacional
 
carec de integr dad y complenoiltaried,-d, Las areas y problmas

atendidos coinciden solo parc ialmente 
 con las prioridades nacionales;
reftejan el aprovechmuion o de oportunidades brindadas por ia existencia 
de nucleos tecnices establecidos y so ilpacto sobre la capacidai de las 
instituciones para continua r, en forma autosostenida, las acciones es
 
prohlemat ico.
 

stos problemos Ilan sido advertidos per diferentes agunci as de
 
cooperation tecnica y 
 fiiianciera. -llo ha indcido la eOnsHtitouion de on 
mecan isilo do Ceoi ilhdiac ion alit re es ts ageliebts, qua so l.UilO 
regularmente. La oxistulicia de esto mocanllismoqli neesidadus presentes 
y la precItsposicion do Ls agenciias creon [as bases par;l Li 
inst[tueloiuiizgtoi:ion to progrimas lo rortaleciiieto ilist 1 r'iionail en Mas 
lineai s que se .wiil.rioi wi ol caipittol proximo. 

Asi, estit ogocias podlran realizar ccintribuconas al presupuesto
dentnro doI marco do los art i glimos nacioilales, Undides do Villcutaci6
 
tecnologica y atro;s mronismnos identiticadoso este docewnto, para

facilitar el foartflecini-nLo jist iLucional de las unidades que integran
 
el Sistena de IrTA. 

4.8 t-oan Superior del Sist,:cia to ITTA 

El usquema iuns tiucional propuesto implica la transformaciin
 
sustancial lel I TA. En ,elisacuonue I., as necasario prever la
 
modificacjn del Decroto Sudreio 13168 del i0 do 
 diciiibre de 1975. 

Enltre esas iiodifiaciaoioes debe estar la referida aI Directorio del 
Instituto. Ese de eoto estLibleoe que al mismo ostard prosidido per el
 

?IACA e negr;ido par reprseldtantes, 
 con poder do de [siAn, do diversos
 
ministerios; dJ LIa itontederaci61 ito Campesinios; 
 do Ia actividaId
 
agropecuaria privada 
 y de ia {t icina de Planif icacion Sectorial del 
MACA. A esos lii1embros so ;iiiiaii otros;, conidericho a vo , te acuerdo con
 
tas necesidades.
 

Esta coilfu'acihi ni liii )iloiiO.s5:I" poco .,foctiva. EL!o Diractorio se
lil rounido eont -scasi ,7larilit ts iitilmbros pirestat-s ton v rltado,pot . 
restando canLii.idalt a K icciou. ir otia )ilt: , s oust itcjiol
abierta no to djtinothi ii aor sa ico para el dictado te 
politicas ilsttilucion 0 .s v piira It uptorvisiuin de las itc' onos. 

it tr vilsf ma iot i sti i iCiOnia (ei IBI'A 2l)oIlidtO -ii 4rlln lledida,tIL , 
de la capai[id d dto a riiiLt. ai an y diro: ion de sus otga ilis Slpr i res,r Sit 
Directorin doa sur do o.sLia forIa i10 salo0 II1 IImwca llsOfor tal quo
convaIide las acciones de su Director Ejecutivo, sino Labien on fore 
para la discusion de politicas tecnoldgicas; para la sancidn do 
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prioridades; para la decisi6n con respecto a los criterios en la
 
asignaci6n de recursos y el mecanismo superior de evaluaci6n do la
 
gesti6n.
 

Todo ello es posible s6lo si el Directorio se reune en forma
 
regular, frecuente y sistematica. Una condici6n para que esto se cumpla,
 
es su integraci6n por representantes deinstituciones ptblicas y privadas 
efectivamente interesadas y retacionadas con el desarrollo del sector y 
la tecnologia agropecuaria. En este sentido, podria considerarse la 
povibitidad de acrecuntar la participaci6n de entidades representativas
 
de los productores y campesinos.
 

Esta mayor port icipaci6n podria ene r diversas consecuencias
 
positivas. Por on lado, serviria como medio para perfeccionar ]a
 
identificaci6n de n-cesidades y prioridades, contribuyendo a que los
 
resultados du las at ividades tengan mayor probabilidad de ser
 
transferidas a los productores. Por otro, permitiria dar mayor
 
continuidad a lals acciones a traves d [a estabilidad de su
 
representacion y de 1Ms demnidias que, por esta via, pueden hacer llegar
 
las autoridades s ctr -l.s.
 

4.9 Con./;ejo Fecnico (it-,Coordinacion 

De igual mnera, tA ustatuto del IBrA aprobado por Decreto Supremo 
No. 13594/76, esntoLce la composici6n y funciones del Consejo T6cnico de 
Coord inac iOil. 

El esquo-ma organico propuesto por la Misi6n del SNAR, implica Ia
 
desaparici6n de las unidades de investigaci6n y extension. Es por ello
 
que debe revisarse la composici6n de este Consejo Tdcnico. El mismo
 
podria estar presidido por el director de Ia unidad central, siendo
 
miembros del mismo los responsables de las unidldes tecniras de apoyo en
 
materia do planificacion, programacion y operaciones, y coordinaci6n.
 
Ademas, Io integrarian los responsables do los progrm',s nacionales y de
 
los servirios dpartamentals. 

Es(te (:on.-;ejo l'cnico seria una instanria quo permitiria participar 
atctLvamellte "n La formtlarini d l;og propuestos al Directorio sobre 

i nelamjietuos y ragrirls instktuiorollkes, 0s1 7oit ten la atenci6n de los 
mecaniisn1os dA or-! (l iOt elltre [)rogramlllas y servicios departamentales. 
Ademas, oLse Constrjo A de do la direcci6n0 'tuni-o seria el rgano consulta 
ejecutiva de Ia urt idol inl:ional de ITTA. 

4.10 Esstlm nstit ciomnal Protos to v lK Estrorttra Actual del ,?MCA 

A.10.1 Rocaijendoi: h o polr I a rOrstrlltlr' 1011 (1dl MACA 

La prop,,sta wort::1jda a"t tste+ coincide vares puntosinforml. on 
de las opciones consider;dial; po .rat la roostructat:r0io1 del ACA: 

- Consttucki (ni-d0(d con cpacidad normativa ydo unaI ,untral 

orientadora ,21 Sisteilml de ITTA.
 

- Integraci6n de servicios departamentales con amplia capacidad de 
decisi6n y con mecanismos que permitan la participaci6n de las 
instituciones locales y el financiamiento de origen departamental. 
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Institucionalizaci6n de los mecanismos de participaci6n en 
los
 
procesos decisorios, que incorporen a distinto nivel a las
 
entidades pidblicas y privadas, vinculadas al desarrollo tecnol6gico
 
de la agricultura.
 

Estos aspectos contibuirin a satisfacer los critecios de unidad de
 
acci6n, de descentralizaci6n en la ejecuci6n y de respuesta ante los
 
requerimientos de la produccidn, y de las politicas nacionales.
 

4.,0.2 Transformaci6n del IBTA
 

La implementaci6n del esquema institucional propuesto supone la
 
introducci6n de modificaciones en la estructura actual del IBTA.
 

Las recomendaciones de la Misi6n apantan ademgs P:
 

- preservar la autonomia con cardcter descentralizado del mecanismo
 
central para la formulaci6n y ejecuci6n de las politicas de ITTA;
 

- desconcentrar la ejecuci6n do Las actividades a traves de los
 
servic ios departamenta I es;
 

- asegurar la integration del Sistema de ITTA, mediante la relaci6n 
jerarquica ente Al nucleo central y los servicios de aquellos 
departamentos en los que no asten presentes Las condiciones para la 
creaci6n de mecanismos aut6nomos, conforme al modelo del CIAT de 
Santa Cruz; 

- enfatizar la importancia de los mecanismos de articulaci6n y de
 
financiamiento para promover la eficacia y la eficiencia del
 
sistema. Esos mecanismos son Los programas nacionales y la
 
modalidad diferente de manejo del presupuesto para ITTA.
 

Estas recomendaciones e, materia de estructura del Sistema de 
ITTA,
 
implican una transformaci6n del actual IBTA pero no so desaparici6n o
 
desmemb ram ien Lo. 

Para quo Ia implementaci6n de las recomendaciones de reforma en la 
estructura del sistema sean exitosas, es preciso la puesta en marcha de
 
acciones que modifiquen sustancialnente Ai modo de funcionamiento de
 
algunos mecanismos ya existentes.
 

En este sentido, l principal foco de acci6n debe ser la 
reestructuraci6n de los programas nacionales. Si bien estos tienen 
exisLencia formal en la actualidad, Ia lisi6n del ISNAR ha advertido un 
escaso o nuto significado como medio para lograr la convergencia de las 
acciones y una adec:uada utilizaci6n de los reLursos dispanibles. 

Ademris, los sistemas de fijaci6n de prioridades, planificaci6n,
 
seguimiento y evaluaci6n deben ser reformados. La generaci6n, la
 
transferencia y la extension movilizan recursos que, en total, no son de 
ninguna manera escasos. Si bien la participaci6n del Tesoro General de 
la Naci6n es extremadamente exigua en relaci6n con Los requerimientos del 
papel orientador y promotor del Estado, una mejor canalizaci6n de estos 
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recursos es una condici6n para el aprovechamiento de la asistencia
 
externa. Ello implica el perfeccionamiento de los sistemas antes
 
mencionados.
 

4.10.3 Propuesta redimensional del Sistema de IITA
 

La propuesta de la Misi6n del ISNAR implica volver a darle
 
dimensi6n al Sistema de ITTA en funci6n de los recursos efectivamente
 
disponibles.
 

Esta propuesta redimensional se manifiesta en Io siguiente:
 

- Integraci6n de las unidades minimas en los servicios 
departamentales para atender las funciones de elaboraci6n de 
diagn6sticc6 y programas y de vinculaci6n para la transferencia de 
la investigaci6n. En este sentido debe reiterarse que los
 
servicios deparLainentales no realizarn actividades directas de
 
extensi6n, sino que asegurarin la transferencia de resultados de la
 
investigaci6n hacia aquellas instituciones que cuenten con
 
actividades de extension.
 

- Revision del conjurito de estaciones experimentales. Estas 
dependeran de los servicios departainentales. Algunas recibirdn 
aportes financieros para la ejecuci6n de proyectos dentro del mar-o 
de los progc-amas nacionales. Otras no podrin ser financiadas con 
estos aportes, por lo que en caso de no recibir financiainiento de 
alguna fuente departamental, deber~n ser orientadas a otros usos. 
Su conversi6n en unidades demostrativas de producci6n puede 
hacerles de'empefiar un doble papAl en la ITTA y en la generaci6n de 
recursos pava lograr el mantenimiento de los servicios 
departamentales. 
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5. 	 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
 
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
 

En este quinto capitulo se presentan los fundamentos y 
objetivos de un programa de fortalecimiento institucional del Sistenm 
Nacional de ITTA. Los mismos sintetizan los contenidos de los capitulos 
anteriores. Luego se presentan las acciones necesarias para la puesta en 
marcha de este programa, que deberian emprenderse con impulso, direcci6n 
y financiamiento nacionales. Por 6ltimo, se ofrecen algunas sugerencias
 
sobre las contribuciones de la cooperaci6n internacional para el
 
forLalecifijiento de la investigaci6n y transferencia de tecnologia en
 
Bolivia.
 

5.1 Fundamentos del Programa de Fortalecimiento Institucional 

La Mision propone el disefio y la ejecuci6n d-2un programa de
 
fortalecimiento y desarrollo institucional de la 	 ITTA en Bolivia. 

Los capitulos anteriores han insist,'do en: 

-	 La necesidad de contar con una entidad nacional que se constituya 
en el nucloo basico del sistema de ITTA, transformando 
sustancialente al actual IBTA, pero prservando sus 

-
caracteristicas institucionales basic- de autonomia, u'mbito 
geogrtifico y potencialidad para ejercer el liderazgo nacional. 

- Esta entidad nacional debe contar con capacidades t6cnicas; 
articulaciones con el medio; orientaciones de politica superior; 
dotaciones de recursos y estabilidad en su funcionamiento que, 
desde 	el origen del IBTA, no hanl podido alcanzarse.
 

- La diversidad de situaciones que presenta la agricultura boliviana 
exige que esa entidad nacional est6 estructurada de manera que 
pueda responder con eficiencia y eficacia a los requerimientos 
agroecol6gicos y socioprodurtivos de los distintos departamentos 
del pais. En este sentido, su diseio debe ref ejar adecuadamente
 
las intenciones politicas y las demandas sociales para avanzar en 
direcci6n d una mayor descentralizaci6n de las instituciones 
pblicas, asi como permitir la amplia participaci6n de las 
organizaciones de productores y de las entidades locales de 
desarrollo. Este es el sentido de creaci6n de los servicios 
departamenta les. 

Es necesario redefinir el caricter, sentido y modalidad operativa 
de los programas naciona es para contribuir a la concentraci6n de 
esfuerzos en torno a grandes prioridades nacionales y a lograr una 
mejor asignaci6n de los escasos recursos disponibles. Estos 
programas nacionales se deben constituir en el mecanismo 
articulador entre la unidad normativa central de la entidad 
nacional y sus servicios departamentales desconcentrados. 
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'La orientaci6n normativa brindada por las directivas de MACA, asi
 
como la politica institucional dictada por la direcci6n del Sistema
 
Nacional de ITTA deben contar para su implementaci6n con los
 
recursos necesarios para promover la realizaci6n de acciones a
 
nivel departamental y para poder concertar con otras 
instituciones
 
la ejecuci6n de proyectos comunes dentro del marco de los programas 
nacionales.
 

La estrategia sugerida para poner en mari'ha este 
nuevo diseao
 
consiste en la redefinici6n institucional del actual IBTA. Esto implica
 
un conjunto de acciones dirigidas no s6lo a precisar mAs adecuadamente
 
las normas que deben gobernarlo, sino tambi6n a explicitar mis
 
adecuadamente los objetivos de politica a los que debe servir.
 

A partir de la definici6n de este marco de acci6n, se 
debe integrar
la conducci6n y establecer sus mecanismos de establecimiento de 
prioridades, planificaci6n y programaci6n. La redi-iensi6n de sus 
instalaciones, planteles y actividades debe resultar del esfuerzo por

alcanzar una adecuacion reciproca entre metas, recursos y acciones. 

La integracion de los servicios departamentales, a traves del
 
estanlecimiento de nucleos variables, conforme a los recursos
 
disponibles, pero contando al menos 
 con la capacidad de promover la
 
movilizaci6n de recursos 
 regionales y establecer los vinculos
 
interorganizacionaLes para la transferencia de tecoologia, constituye el
 
primer paso de un proceso a partir del cual los mismos podr~n ganar
 
identidad y autonomia instit-cionales. El establecimiento 
 de consorcios 
con las 	corporaciones departamentales de desarrollo y con la 
participaci6n de Las entidades representantivas de productores y
campesinos, conforine al modelo del CIAT en 	 Santa Cruz, seri la aspiraci6n 
que ese proceso tratara de satisfacer siempre que sea viable, conforme a
 
las condiciones de cada departamento.
 

5.2 Objetivos del Programa de Fortalecimiento Institucional
 

Los objetivos del programa de fortalecimiento institucional ser~n: 

5.2.1 	 Proveer al Sistema Nacional de ITTA de Bolivia y en particular a
 
la entidad nacional que se conforma sobre la base del actual
 
IBTA, con atributos organizacionales y capacidades gerenciales

suficientes para alcanzar una mayor efectividad y eficiencia en
 
el logro de sus objetivos.
 

5.2.2 	 Brindar Las bases para la promoci6n y la canalizaci6n de la 
asistencia tecnica y financiera internacionales. 

5.2.3 	 Orientar La tiliza-i6n de recursos nacionales de manera que se 
aseguren aportes crecientes de los diversos niveles e 
instituciones de gobierno, encargados del desarrollo 
departamentaL, asi como de organizaciones de productores a partir
del reconocimionto de la capacidad cidntifica y tecnol6gica de la 
entidad nacional. 

5.2.4 
 Generar las bases para el desarrollo autosostenido de los
 
mecanismos institucionales nacionales y departamentales.
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5.3 Acciones para el Fortalecimiento Institucional
 

5.3.1 Acciones referentes a la entidad nacional de IITA:
 

Acci6n Participantes nacionales 

Afirmar y/o otorgar autonomia 
a la entidad nacional MACA 

Constituir el Directorio MACA y miembros del Directorio 
de la entidad nacional de ITTA 

Seleccionar y/o reclutar MCA y Directorio de la 
lideres de la unidad central entidad nacional 

Darle dimensi6n (precisar tamaio Entidad nacional de ITTA y 
y cobertura) a la entidad nacional MACA 

Estructurar el presupuesto Entidad nacional de ITTA y 
MACA 

Definir programas nacionales Entidad nacional de ITTA y 
prioritarios MACA 

Seleccionar y/o reclutar Entidad nacional de ITTA 
lideres de programas nacionales 

Fijar salarios competitivos Entidad nacional de IITA 
y Directorio 

Planificar por Prograinas Entidad nacional de ITTA 
Nacionales 

Establecer una oficina de Entidad nacional de ITTA y 
planificaci6n y programaci6n MACA 

5.3.2 Acciones teferentes a actividades departamentales de IITA
 

Accion Participantes
 

Convocar y organizar servicios Autoridades departamentales,
 
departamentales de IITA MACA, y entidad nacional de
 

IITA
 

Integrar Consejos Departamentales Autoridades departamentales,
 
MACA, entidad nacional de
 
IITA y otros organismos
 

departamnentales como las
 
universidades
 

Seleccionar y/o reclutar lideres Consejos Departamentales y MCA
 
de servicios departamentales de
 
ITTA
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Diagnosticar y establecer 

prioridades departamentales 


Dimensionar servicios 

departamentales de IITA 


Estructurar presupuesto 

programas departamentales 


Establecer unidades de 

transferencia tecnol6gica 


Capacitar al personal 


Equipar unidades de 

vinculaci6n le transferencia 

de tecnologia 


Iniciar labor de vinculaci6n 

transferencia de tecnologia 


Servicio departamental
 
de IITA, autoridades de IITA
 
departamentales (asistencia
 
de la 	entidad nacional)
 

Servicio departamental de
 
IITA, 	autoridades
 
departamentales
 

Servicio departamental de y
 
IITA, 	autoridades
 
departamentales
 

Entidad nacional de IITA,
 
servicio departamental de
 
ITTA 	y autoridadeA
 
departamentales
 

Entidad nacional de IITA,
 
servicio departamental de
 
IITA 	y otros
 

Entidad nacional de IITA,
 
servicio departamental de
 
IITA 	y otros
 

Entidad nacional de IITA, de
 
servicio departamental de
 
IITA, representantes de
 
organizaciones con actividades
 
departamentales de IITA
 

5.3.3 Fortalecimieito del CIAT de Santa Cruz
 

Las acciones que se recomiendan para lograr el fortalecimiento del
 
CIAT de Santa Cruz, son las siguientes:
 

-	 Organizar la labor del CIAT en cinco programas, cuatro para los 
rubros y uno para operaciones zonales de acuerdo con las 
prioridades recientemente fijadas por el propio CIAT, a saber: 

* Programa Arroz/Maiz
 

" Programa Soya/Trigo
 

* 	 Programa Producci6n Animal
 

* 	 Programa Cultivos Arb6reos
 

" 	 Jefatura de Centros Regionales de Investigaci6n (Op~raciones
 
Zonales)
 

Asignar lideres para los cinco programas propuestos e incorporarlos
 
en el Consejo T6cnico del CIAT.
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-	 Restructurar el Consejo Thcnico. 

-	 Constituir un Consejo Ejecutivo. 

Elaborar planes de trabajo para los cinco programas propuestos, los
 
cuales ser~n revisados y avalados por el Consejo Thcnico para su
 
ejecuci6n por los programas.
 

Preparar informes trimestrales a cargo de los lideres de programa
 
para la Direcci6n del CIAT.
 

Reforzar el Area de fijaci6n de prioridades, planificaci6n,
 
seguimiento y evaluaci6n.
 

Reforzar la btisqueda de uentes de financiamiento nuevas y/o
 
alternativas.
 

Establecer una unidad de gerencia comercial bajo la responsabilidad
 
de un funcionario con capacidad empresirial.
 

de la 


Este programa de fortalecimiento institucional debe brindar el
 
marco para el diseio de proyectos a traves de los cuales se canalice la
 
cooperacion t6cnica y financiera internacionales.
 

5.4 	 IPapel Cooperaci6n Internacional
 

De este modo podra hacerse efectiva una eficaz compLementaci6n de 
esfuerzos y recursos nacionales con contribuciones de origen externo. 
Igualmente, la coordinaci6n entre donantes podri verse facilitada por la
 
identificaci6n de necesidades, la orientaci6n de la ayuda en funci6n de
 
Las ventajas comparativas de cada agencia y La concentraci6n de recursos
 
en Areas criticas para el desarrollo institucionat. Los proyectos de
 
cooperaci6n tenderian a crear capacidades y construir las bases para el
 
desarrollo autosostenido de la investigaci6n y la transferencia de
 
tecnologia en Bolivia.
 

5.4.1 	 Focos de acci6n del programa de fortalecimiento institucional
 

El prograina determin,rA las acciones dirigidas al fortalecimiento
 
institucional y en los recursos para:
 

- Unidades normativas y ejecutoras, a saber:
 

* 	 la unidad central del 6rgano nacional de IITA;
 

* 	 los servicios departamentales;
 

* 	 unidades de vinculaci6n tenot6gico dentro de los servicios
 
departamentales;
 

* 	 programas nacionales como medios articuladores entre la unidad
 
central, los servicios departamentales y entre estos;
 

* 	 presupuesto como medio a trav~s del cUal .e ejerce la
 
capacidad normativa del Sistema Nacional de ITTA.
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5.4.2 	 Instrumentos de cooperaci6n internacional
 

Se preyW la necesidad de un uso combinado de los distintos
 
instrumentos de cooperaci6n. 
Entre ellos pueden citarse los siguientes:
 

Capacitaci6n. Es 
preciso realizar acciones de capacitaci6n para

reforzar tanto Los planteles t~cnicos de investigadores y encargados,
 
como 
la capacidad de gesti6n institucional y de investigaci6n, tanto en
 
la unidad central como en Los 
servicios departamentales.
 

Asistencia t6cnicai. El fortalecimiento, y consolidaci6n
 
institucionaL hacu recomendable 
 contar, durante un periodo de mediano 
plazo, con la presencia de personal de cooperaci6n para acompafar las
 
tareas 
 de diseo y conducci6n de las actividades. En particular, esa
 
asistencia es mis necesaria en Los siguientes campos:
 

- Definici6n de prioridades y programaci6n institucional 

- Disemo y ]a ejecuci6n de los programas nacionales
 

- Puesta 	en marcha y funcionamiento de 
Los servicios departamentales,
 
en especial sus unidades de transferencia de tecnologia
 

Financiamiento. 
 Para la puesta en marcha del programa de
 
fortalecimiento, podrian preverse recursos 
 para complementar al 
presupuesto de 
investigaci6n y transferencia de tecnologia para asegurar
eL correcto as ablecimiento de Las unidades criticas del sistema (unidad

central, progr-mas y servicios departamentales). Estos aportes
complementarios podrian estar dirigidos al 
logro de metas especificas y
 
por un Lapso determinado. Dadas las situaciones presentes, debe
 
anticiparse que estos 
recursos cubran adicionales salariales y gastos de
 
operaci6n.
 

EIiipamiento. La implementaci6n del programa supone que se hagan
algunos refuerzos al equipamiento disponibLe, en especial en el 6mbito
 
departamental. la infraestructura de las 	unidades de transferencia de 
tecnologia deben constituir el foco de atenci6n para este tipo de ayuda. 

5.4.3 	 Proyectos de cooperaci6n internacional en apoyo del programa de
 
fortalecimiento institucional
 

El programa de fortaleciuiento institucional propuesto podr6 ser 
apoyado por la cooperacion internacional con cuatro proyectos especiales 
que conducirian a estructurar y fortalecer diferentes componentes del 
Sistema Nacional de I'TTA. Aunque aqui se mencioan cuatro proyectos de 
fortalecimiunto, esto,; son ,omponuntes de un programa total de 
fortalecimiento insLiLuional, l.a cooperacidn internacional podria
brindar su muximo apoyo a Bolivia con un proyecto global que abarque
todos los componentes necesarios del programa de fortalecimiento 
institucional que se necesita. 

Brevemente, estos proyectos se podrian resuxair de la siguiente 
mane ra: 
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Proyecto para fortalecer la Unidad Central del Sistema Nacional de IITA
 

La Unidad Central del Sistema Nacional de ITTA necesita
 
establecerse. Aunque esta c6pula directiva serzi relativamente pequeia,
 
deberA ser apoyada por una asesoria t6cnica que d6 orientaci6n y ayuda a
 
fin de asegurar la institucionalizaci6n de los mecanismos de conducci6n,
 
planificaci6n, programaci6n, seguimiento y evaluaci6n.
 

Proe_ r estal le_ r. consl idar los Programas Nacionales 

Como se ha descrito, los Programas Nacionales permitiran la 
coordinaciOi de rubros prioritarios nacionales (ejempto: Programa de la 
Papa). Estos Programas Nacionales tambin podrian ser apoyados con 
asistencia t~cnica para su estructuraci6n. Parece vital contar con otros 
recursos (financieros, tWcnicos y de capacitacion) para iniciar las 
labores de coordinaci6n con claras expectativas cdetfxito. Los organismos
 
de cooperaci6n internacional podrian aportar su apoyo a rubros
 
especificos de interes.
 

.ect. jaa _stable cor y _ons a i ciar uni dadt-s de vinculacion tecii o o ica 

Aparcntemente, hay consenso en cuanto a que la transferenciaes e 
eslab6n debil e,,eA Sistema Nacional de ITTA en Bolivia. Sin embargo, 
como se ha detallado, hay en ei pais un gran numero de organizaciones, 
corporaciones, universidades y otros, con personal trabajando en la 
transferencia de tecnologia agropecuaria. Las unidades de vinculaci6n 
tecnol6gica se visualizan como un mecanismo de coordinaci6n de La 
goneraci6n de tecnologia, tanto de los programas nacionales como do los 
servicios departamentales, con los esfuerzos de transferencia de las 
mltiples organizaciones meocionadas. De esta manera se alcanzaria un 
efecto multiplicador al coordinar esos esfuerzos de transferencia y se 
unificaria el mensaje tecnol6gico que se estii trasmitiendo a los 
productores. 

Un primer aporte de La cooperaci6n internacional seria la 
realizacion de un estudio que defina el tamamo y operacion de estas 
unidades. La puesta en marcha de estas unidades requerir6 de una 
caricitaci6n intensiva, equipamiento y otros recursos. 

Proyecto de apoyo a los Servicios Departamentales de IITA 

Los servicios departamentales de ITTA tendran bajo su
 
responsabilidad las actividades de ITTA en ese 6mbito. Esto incluirA la
 
elaboraci6n de diagn6sticos, la fijaci6n de prioridades, la programaci6n,
 
el seguimiento y la evaluaci6n; la transferencia, la coordinaci6n y otras
 
actividades. Es decir, se necesita replicar a nivel departamental muchas
 
de las funciones de un Sistema Nacional de ITTA. La cooperaci6n
 
internacional podria estar interesada en establecer esta capacidad, o
 
elementos de ella, en departamentos especificos.
 

5.4.4 Administraci6n de la cooperaci6n internacional
 

Para lograr los objetivos de la cooperaci6n internacional podria
 
corformarse una agencia, oficina o unidad ejecutora que administre la
 
cooperaci6n en forma integrada y supervise la correcta aplicaci6n de los
 
fondos y haga el seguimiento de las actividades.
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5.5 Compromiso del ISNAR
 

El ISNAR, organismo cuya misi6n es fortalecer los sistemas de IITA
 
en los paises en desarrollo, al formular las recomendaciones que se han
 
resumido en este capitulo, reafirma su compromiso, siempre que el
 
Gobierno de Bolivia lo solicite, para brindar apoyo t6cnico dentro de sus
 
posibilidades para la puesta en marcha del Sistema Nacional de ITTA. La
 
forma de operaci6n del apoyo t~cnico del ISNA., se definiria en discusi6n
 
con autoridades bolivianas y con representantes de orgarismos de
 
financianiento, que estuvieren interesados en fortalecer el Sistema
 
Nacional de IITA en Bolivia.
 

hh/298/hobbs
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PROGRAMA DE TRABAJO, ENTREVISTAS Y VISITAS DE LA MISION DEL ISNAR
 

18.05.89 - Jueves
 

02:30 	 Llegada a La Paz de miembros ,lisi6n del ISNAR (H. Hobbs y
 
R. Echeverria.
 

12:30 	 Entrevista con el lng. Alan Bojanic, Subdirector CIAT de
 
Santa Cruz.
 

19.05.89 - Viernes
 

09:00 	 MACA.
 
Lic. Raui Fovar Pierola, Consultor Principal.
 
Ing. Eduardo Alfaro, Consultor Nacionat.
 
Ing. Alan Bojanic, Subdirector, CIAr de Santa Cruz.
 

11:15 	 KLL.CA. 
Ing. Ramdn Escobar Serra, Consultor Coordinador General. 
Ing. Alan Bojanic. 
Ing. Eduardo Alfaro. 

17:00 	 Ing. Eduardo Alfaro. 

20.05.89 - Sibado
 

09:30 	 Llegada de Roberto Nartinez Nogueira, miembro de la Misi6n
 
del ISNAR.
 

13:00 	 Llegada de Luis iMarcano, miembro de la Misi6n del ISNAR. 

20:00 	 Reuni6n del equipo le la Mlisi6n del ISNAR. 

21.05.89 -Domingp 

13:00 Entrevista con 
Vicepresidente 
Bolivia. 

el 
de 

Dr. Armando Cardozo, Primer 
a Academia Nacional de Ciencias de 

22.05.89 - Lunes 

08:30 	 IBTA.
 
lng. Edgar Zapata, Director Ejecutivo. 
Ing. David Morales, Director de lnvestigaci6n. 
Ing. Ricardo Lapuente, Director de Extensi6n. 

http:22.05.89
http:20.05.89
http:19.05.89
http:18.05.89
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16:00 MACA. 
Lic. Edgar Tapia Reyes, Subsecretario de Asuntos 
Campesinos. 
Ing. Enrique Rivera, Asesor. 
Ing. Nilo Robles, Asesor. 

18:00 MACA. 
Lic. Alfonso Kreidlec G., Subsecretario de Asuntos 
Agropecuarios. 
Lic. EduaL'do Alfaro, Consultor Nacional. 

20:00 lug. Carmen Montoya Martinez, Consultora 
Compafiia Manuel Vivado P. y Asociados. 

Agropecuaria. 

23.05.89 - Martes 

Equipo A (H. Hobbs y L. Marcano). 

08:30 Banco Interamericano de Desarrollo. 
Luis Paulo F. da Silva, Esperialista 
Ing. Nario Corder,, Asesor. 

Sectorial. 

10:30 United 
Darell 

States A4ency 
L. Mhcintyre. 

for International Development. 

12:00 Banco Mundial. 
Fernando Mendoza, Representante Residente. 

13:15 Instituto Interamericano de Cooperaci6n 
Agricultura (IICA). 
[ng. Abraham E. Febres, Especialista en 

para la 

Proyectos. 

15:30 PL 480 (USAID). 
Jorge Noda Miranda, Jefe Departamento 
Jose Luis Aramayo V., Tecnico. 

Financiero. 

Equipo B (R. Echeverria y R. Martinez N.) 

09:00 FENACOAB. 
rug. Fernando Florus. 
Ing. Walter Oxa. 

11:30 Camara Dejpardme iLal de La Paz. 
Fernando Palaci s, Pres :dente. 
Lucio Arct., Presidente Camara Departamental de Oruro. 

15:00 SEMPTA. 
Roxana Mercado. 

Equipos A y B. 

17:00 MACA. 
Ing. Ram6n Escobar Serra, Consultor Coordinador General. 

Ing. Eduardo Alfaro. 
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20:00 
 Dr. Juan Antonio Zapata, Fundaci6n MediterrAnea, Argentina.
 
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.
 

24.05.89 - Mi~rcoles 

Equipo A (H. Hobbs y R. Martinez N.)
 

07:15 	 Traslado ereo a Cochabamba.
 

09:00 	 MACA-Regional Cochabamba.
 
Ing. Fernando Rodriguez Gamboa, Director Departamental.
 

10:00 	 IBTA-Regional Cochabamba. 
Ing. Benedicto Orellana V., Supervisor Departamental de
 
Extensi6n Agricola.
 
Ing. Cesar Perez R., recnico Regional.
 
Ing. Rene Torrico Marannon, Director Estacion Experimental
 
Toralapa. 

11:30 	 Proyecto IBTA-Chapare. 
Ing. Jorge Aldunate D., Jefe de Investigaci6n y Extension. 

14:30 	 Estaci6n Experimental San Benito.
 
lng. Jaime Salamanca B., Director.
 

16:00 	 Recorrido Estaci6n Experimental.
 
Ing. Jaime Salamanca B., Director. 
Ing. Cerardo Salinas, Encargado Extensi6n Programa
 
Frutales.
 

Equipo B (R. Echeverria y L. Marcano)
 

08:30 	 Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n. 
Oficina de [nversi6n Pblica. 
Lic. Esperanza Fernandez 
Lic. Maria Elena de L6pez, Coordinadora Unidad de
 
Preinversi6n.
 

09:30 	 Dr. Jos6 G. Campos Merino, Director de Ciencia y
 
Tecnologia.
 

12:50 	 Traslado aiereo a Sucre.
 

Corporaci6n Regional tie Desarrollo de Chuquisaca.
 
Ing. Mateo Romero Ferreira, Gerente Ejecuci6n y Operaci6n.

Ing. Florenci 	 Zambrano, Jefe Departamento T6cnico. 

17:00 	 IBTA-Regional Chuquisaca.
 
Ing. Luis Zegada, Jefe Regional.
 

15.00 

http:24.05.89
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25.05.89 - Jueves (Corpus Christi)
 

Equipo A (H. Hobbs y R. Martinez N.)
 

Discusi6n - Cochabamba
 

Equipo B (R. Echeverria y L. Marcano) 

07:00 Traslado a Estaci6n Experimental del IBTA-Chinoli. 

10:30 Recorrido Estaci6n Experimental del IBTA-Chinoli. 

12:00 IBTA-Chinoli. 
Ing. Eduardo Chwnaselli, Director de la Estaci6n 
Experimental de Chinoli. 
Ing. Rodolfo Velhsquez, Jefe Regional Potosi. 

15:00 Traslado a Potosi. 

26.05.89 - Viernes 

Equipo A (H. Hobbs y R. Martinez N.)
 

08:30 	 Unidad Froducci6n de Semillas, Proyecto de Semillas para
 
Papa, Cooperaci6n T6cnica Suiza.
 
Augusto Urquieta M., Gerente.
 
Wolfgang Knuth, COTESU.
 
Blanc Daniel, COTESU.
 

10:00 	 Recorrido por las instalaciones del Proyecto de Semillas
 
para Papa.
 

11:30 	 Ac 
-6n Rural Agricola de Desarrollo Organizado.
 
Ing. Arturo Moreira Rios, Gerente General.
 
Ing. Avil6s P~rez, Jefe T6cnico.
 
Armando Valdivia, Vicepresidente Nacional.
 

14:30 	 PAIRUMkNI (Fundaci6n Patio).
 
Dr. G6nzalo Avila, Director del Centro de Investigaciones
 
FiLot6cnicas.
 

16:30 	 Corporaci6n Regional de Desarrollo de Cochabamba.
 
Roberto Lemaitre 1.,Presidente.
 

Equipo B (R. Echeverria y L. Marcano) 

08:30 	 MACA-Regional Potosi.
 
Ing. Samuel Zambrana, Director. 

10:00 	 Corporaci6n Regional de Desarrollo de Potosi.
 
Lic. Germin Cupe, Gerente de Planificaci6n. 

http:26.05.89
http:25.05.89
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11:30 	 Cimara Agropecuaria de Potosi.
 
Jaime Acua, Presidente.
 
Gustavo Diaz, Productor.
 
Ing. Rodolfo Puch, Gerente T~cnico.
 

12:' 
 Img. Armando S~inchez Veldzquez, Vicerector de la
 
Universidad.
 

14:30 	 Ing. Rodolfo Castro, Coordinador del Proyecto IICA-PDAI.
 

16:00 	 Crupo de Campesinos de Linares.
 

27.05.89 
-SAbado
 

Equipo A (H. Hobbs y R. Martinez N.)
 

07:00 	 Traslado aereo a Santa Cruz.
 

Equipo B (R. Echeverria y L. ,larcano) 

07:00 	 Trasl.do a Sucre. 

15:15 	 Traslado aereo a Santa Cruz. 

28.05.89 - Domingo 

Equipo 1Misi6n.
 

10:00 	 Discusi6n.
 

16:00 	 Reuni6n Misi6n Britinica.
 
A.R. Stobbs, Senior Natural Resources Advisor Overseas
 
Development Administration. 
Dr. John Farrington, Agricultural Administration Unit,
 
Overseas Development Institute.
 

29.05.89 - Lunes 

Equipo MisiOn 

08:00 	 CIAT-Santa Cruz.
 
Ing. Carlos Roca, Director Ejecutivo. 
Ing. Alan Bojanic, Sub-Director. 

09:00 	 Traslado a Estaci6n Experiment-il Agricola de Saavedra. 

10:00 	 Recorrida por Estaci6n Experimental. 

11:00 	 Presentaciones y discuw;iones.
 
Ing. Carlos Roca.
 
Ing. Alan Bojanic.
 
Ing. Alfonso Rojas, Jefe Departamento de Investigaci6n.
 

http:29.05.89
http:28.05.89
http:Trasl.do
http:27.05.89
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18:00 	 Traslado a Santa Cruz
 

30.5.89 - Martes 

Equipo A (R. Echeverria y R. Martinez).
 

07:00 	 Traslado a Yapacani
 
Ing. Alan Bojanic, Subdirector del CIAT.
 
Ing. Roger V6lez, Coordinador de transferencia del CIAT.
 

09:00 	 Visita a productores (ruta Santa Cruz-Cochabamba y Colonia
 
San Juan de Yapacani).
 

13:00 	 Visita al Centro Regional de Investigaciones CIAT-Yapacani.
 

15:00 	 Visita productores del area de colonizaci6n.
 

16:00 	 Traslado a Santa Cruz.
 

Equipo B (Hi. Hobbq y L. Marcano).
 

08:30 	 Cmara Agropecuaria del Oriente.
 
Carlos Mario Moreno, Gerente General.
 
Ing. Alfonso Roca Voss, Jefe Departamento Pecuario.
 
Ing. Jorge Suairez A., Departamento Thcnico Agricola.
 

10:30 	 CORDECRUZ
 
Ing. Jaime Aguilera Castedo, Jefe del Departamento de
 
Desarrollo Agropecuario.
 
Ing. Gustavo Ballivian, Asesor de la Unidad de Programas
 
Rurales y Agropecuarios.
 

12:00 	 Univ-rsidad Aut61loma "Gabriel Ren6 Moreno" e Instituto de
 
Investigaciones Agricolas "El Vallecito".
 
Ing. Alfredo P~rez A., Decano, Facultad de Ciencias
 
Agricolas.
 
Ing. Jaime >1agne Ojeda, Director de Estaci6n Experimental
 
de "El Vallecito".
 
Ing. Guallerdo Prada C., Encargado del Programa
 
Fruticultura.
 
Ilg. Nelson Cazon 0., Encargado del Programa Raices y
 
Tub6rculos.
 
Ing. Marco Koriyarna V., Encargado del Programa de Semillas.
 

14:30 	 Reuni6n con Organizaciones No-Gubernamentale.
 
Centro de Investigacidn y Promoci6n del Campesinado
 
(CIPCA), Kdenraad Warmenbol.
 
Comit6 Central Menonita (CCM), Felipe Bender.
 
Ayuda par el Campesino hndigena del Oriente de Bolivia
 
(APCOB), Fernando Vargas Y.
 

16:00 	 Centro de Investigaci6n y Mejoramiento de la Cafa de
 
Azticar (C[MCA).
 
Guillermo Kenning Voss, Director.
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31.5.89 - Mi~rcoles
 

Equipo Misi6n
 
Discusi6n y AnAlisis.
 

01-03.06.89 - Jueves - Sibado
 

Preparaci6n del borrador del Informe de la Misi6n del
 
ISNAR.
 

04.06.89 - Domingo
 

Agazajo Campestre para equipo de Misi6n del ISNAR por
 
cortesia de directiva y cuerpo t~cnico del CIAT.
 

05.06.89 - Lunes 

09:00 Presentaci6n Informe Oral a CIAT. 
Ing. Carlos Roca. 
Ing. Alan Bojanic. 

15:00 Preparaci6n del borrador del informe. 

06.06.89 - Martes
 

08:00 	 Preparaci6n del borrador del in~orme.
 

12:30 	 Discusi6n de Seguimiento, CIAT.
 
Ing. Carlos Roca.
 
Ing. AlAn Bojanic.
 

21:00 	 Traslado del equipo de la Misi6n del ISNAR hacia La Paz.
 

07.06.89 - Mi6rcoles 

09:00 	 Presentaci6n Informe Oral a IBTA.
 
Ing. Edgar Zapata, Director Ejecutivo.
 
Ing. David Morales, Director de Investigaci6n.
 
Ing. Ricardo La Fuente, Director de Extensi6n.
 

17:30 	 Presentaci6n Informe Oral a MACA.
 
Lic. Jos6 Guillermo ad;tiniano, Ministro de Asuntos
 
Campesinos y Agropecuarios.
 
Lic. Alfonso Kreidler G., Subsecretario de Asuntos
 
Agropecuarios.
 
Ing. Jaime Muioz, Subsecretario de Recursos Naturales.
 
Lic. Rafil Tovar Pi6rola, Consultor Principal.
 

08.06.89 - Jueves
 

Equipo de la Misi6n del ISNAR sale de Bolivia.
 

http:08.06.89
http:07.06.89
http:06.06.89
http:04.06.89
http:01-03.06.89
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S I GLAS
 

APCOB Ayuda para el Campesino Indigena del Oriente de Bolivia,
 
Bolivia 

ARADO Acci6n Rural Agricola de Desarrollo Organizado, Bolivia 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CAO C~mara Agropecuaria del Oriente, Bolivia 
CCM Comit6 Central Menonita 
CIAT Centro de Investigacion Agricola Tropical, Bolivia 
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia 
CIMCA Centro de investigacion y Mejoramiento de la Caa de Aziacar 
CILNIYT Centro para el Mejorameinto del Maiz y ei Trigo, Mexico 
CIPCA Centro de investigaci6n y Promoci6n del Campesinado, 

Bolivia
 
CIP Centro Internacional de la Papa, Perd
 
CORDECH Corporac:6n Regional de Desarrollo de Chuquisaca, Bolivia
 
r'ORDECRUZ Corporaci6n Regional de Desarrollo de Santa Cruz, Bolivia
 

"=
CORDECO Corporaci6n Regional C Desarrillo de Cochabamba, Bolivia
 
CORDEPO Corporaci6n Regional de Desarrollo de Potosi, Bolivia
 
COTESU Cooperaci6-i T6cnica Suiza
 
EMSO Economic Management Strengthening Operations, Banco Mundial
 
FENECOAB Federaci6n Nacional de Cooperativas Ag'icolas Bolivianas
 
FIDA Fondo Irternacional para el Desarrollo Agricola, Brasil
 
FUSAGRI Fundaci6n al Servicio del Agricultor, Venezuela
 
GADIS Grupo de Anilisis y Desarrollo Institucional y Social,
 

Argentina
 
IBTA Instituto Boliviano de Teenotogia Agropecuaria, Bolivia
 
IICA Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura
 
IMF International Monetary Fund 
ISNAR Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola 

Nacional, Holanda 
MACA Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Bolivia. 
ONG Organizaci6n No-Gubernamental 
PROCISUR Programa Cooperativo de lnvestigaci6n Agricla del Cono Sur 
PROCIANDINO Programa Cooperativo de Investivaci6n Agricola para la 

Sub-Regi6n Andina
 
SEMPTA Proyecto Semillas para Papa, Cooperacitin Tcnica Suiza
 
USAID United States Agency for International Development
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EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH
 

1. 	 BACKGROUND
 

Following discussions among staff from the Bolivian Ministry of
 
Agriculture (HACA), the Bolivian Institute of Agricultural Technology
 
(IBTA), the Research Center for Tropical Agriculture of Santa Cruz
 
(Centro de Investigaci6n Agricola Tropical de Santa Cruz -- CIAT), the
 
World Bank, and ISNAR, the Bolivian Minister of Agriculture, Lic. Jos6
 
Guillermo Justiniano, made an official request for ISNAR's assistance.
 
ISNAR responded by organizing a mission team formed by two ISNAR staff
 
and two consultants, and proceeded to carry out a series of interviews,

visits, and working sessions throughout Bolivia between 18 May and 8 June 
1989, which led to the writing of this report. 

2. 	 TERNS OF REFERENCE 

The Government of Bolivia and ISNAR agreed upon the following terms of
 
reference:
 

To review the structure, functioning, and management of the national 
agricultural research system, focusing on the relevant adjustments, 
including decentralization, that could facilitate the improved 
execution of public-sector activities of research and transfer of 
agricultural technology. 

3. 	 FOCUS OF TIE ISNAR MISSION AND REPORT CONTENTS 

The work of the mission was oriented by the policies and guidelines 
described by the MACA leadership for the decentralization and 
restructuring of public-sector institutions. These have been defined 
by the Government of Bolivia in tihe follewing way: 

3.1 	 "The administration of State resour-es must be decentralized as much 
as possible, following a protness of strengthening regional
institutions which would permit the establishment, in practice, of a 
shared responsibility of central, regional, and local institutions. 
This requires establishing clearly the scope and criteria for the 
operation of central organisms, their re1ationship to regional and 
local organisms, also mchan i ss be ad toand the to used, clearly 
determine the degree of autonomy and responsibilities of the 
organisms involved." (Bolivia. Ministry of Planning and 
Coordination. Social and economic development strategy 1989-2000). 

3.2 	 The work of tihe Mission was also oriented by the concerns of the 
MACA leadership for strengthening the research and transfer of 
agricultural technology (RTAT) in the highlands and valleys, using 
some of the guidelines that have already been applied in the east of 
Bolivia.
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4. 	 ANALYSIS OF THE RESEARCH CENTER FOR TROPICAL AGRICULTURE OF SANTA
 
CRUZ (CIAT)
 

CIAT presently relies on relatively stable funding, an acceptable volume
 
of resources per researcher, and a reasonable ratio between operating
 
costs and salaries. The combination of adequate financing, continuity of
 
leadership, and support from producers has enabled CIAT to have qualified 
professionals, permitting tihe generation of new technologies for 
important counodities in tire Department of Santa Cruz. 

CAT 	conducts adaptive research, focusing its work by commodity, area, 
and theme. The agroecological diversity of the Department, the 
complexity of the themes, the coverage of the connodities, and the 
different types of farmers of the Department, exert heavy pressure on 
CIAT's available resources. 

CMAT 	 does not transfer technology directly; this is achieved through 
regional research demonstration centers and by a recently created 
transfer unit. This unit would ink CIAT to the rest of the 
organizations that already carry out transfer activities in the 
Department. The Mission concludes that this wold be an e fficient way to 
transfer research results. 

The present organizational structure of CIAT concentrates decision making 
on a 	 reduced nmber of perscns. This is functioaal to the extent that 
tihe organization is relatively small. CIAT's organizational structure 
should adjust to the two completely different realities it is facing: the 
critical importance of a few comodities that are geographically 
concentrated, and the desire of meeting the needs of the more dispersed
 
small-scale farmers by using farming systems methodologies. In this
 
sense, the Mission reconmends tie delegation of responsibilities for the
 
programs by coinodities and zonal. areas to middle-level managers.
 

With 	 regard to funding, the Mission understands that CIAT must ensure the 
stability of their resources. Besides maintaining the present funding 
and seeking the possibility of obtaining external sources, CIAT could 
consider increasing its resources by expanding its production and 
commercialization activities. The Mission recomnends that CIAT be able 
to rely on personnel with tire responsibility of id.ntLifying marketing 
opportunities and promoting the commercialization of products. 

The Mission concludes that the replication of the "CIAT model" in other 
departments is not feasible, when considering the different availability 
of local resources and the types of agriculture and producers.
Nevertheless, it womd be possible to develop models applicable to each 
department or region, given two key factors: availability of resources 
and administrative autonomy, as is the case of CIAT. 

5. 	 ANALYS IS OF THE BOLIVIABN INSTITUTE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY (IBTA) 

The Mission observed limitations and dleficienc-ies in the functioning of 
IBTA. First of all, its statutory decrees have no. been consistently 
applied. Furthermore, the limitations in terms of resources, contin,,ty, 
and orientation of activities have severely affected IBTA's efficiency 
and effectiveness. 
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An analysis of IBTA reveals the extraordinary challenge that a research
 
and technology transfer system must confront in a setting of restrictions
 
and deficiencies. In addition to institutional problems, IBTA must
 
confront a series of difficult contextual conditions, such as: the size
 
of the country; the diverse agroecological situations; the varying
 
socio-productive conditions of farmers; and the relatively low priority
 
the country has traditionally assigned to agricultural development.
 

IBTA is an institution that has never been consolidated. The
 
deterioration of its resources is reflected in the loss of qualified
 
staff, the degradation of its priority-setting and progralulling systems, 
and the incapability of its extension services to efficiently attend the
 
needs of farmers and the rural population.
 

This 	deterioration has had important consequences on the social
 
recognition and prestige of [BTA. Nevertheless, it can be stated that 
some important contributions have been realized in certain commodities of 
interest to the country. in some areas, IBTA maintains an underutilized 
capacity, and there is still the social expectation that IBTA will be 
able to sat isfy the needs of farmers -nd, in particular, of the rural 
poor.
 

6. 	 DESIGN OF A NATIONAL SYSTEM FOR RESEARCH AND TRANSFER OF
 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
 

The analyses carried out by ISNAR, particularly of IBTA, have contributed
 
towards the identification of some basic elements for a National System
 
for Research and Transfer of Agricultural Technology (RTAT).
 

The proposals for this strategy follow:
 

Tile Mission proposes a new dimension for and structure to the present
 
IBTA. This involves maintaining its present autonomy, as stipulated in
 
the decree that gave rise to its creation, even though substantial
 
modifications may be carried out.
 

These modifications are directed towards satisfying several criteria:
 

- unity in the orientation of the National System for RTAT,
 
starting with the creation and consolidation of a central
 
normative unit;
 

- attention to the diverse agroecological and socio-productive 
conditions of Bolivian agriculture, through the creation of 
regional services for RTAT with broad decision-making capacity; 

- the convergence of institutions and the concentration of 
actions, for which national programs must be established, 
focusing on specific commodities and problems of intra-regional 
interest; and
 

- taking advantage of the resources currently available in the 
country for the transfer of technology, by coordinating.the 
actions of public, private, national, regional, and 
international entities
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6.1 Central Normative Unit
 

The system's central normative unit will propose policies for
 
agricultural technological development, the identification of priorities,

the guidance of national programs, and the supervision of operations to
 
be carried out with funds from this entity's budget.
 

6.2 Regional Services for Research and Transfer of Agricultural
Techno logy 

The regional services to RTAT will carry out functions related to the 
planning alnd execution of regionai programs for technological
 
development. For this purpose, th services will be able to conduct
 
diagnostic activitieas, pragrining, inter inst i tutional linkages, 
 and the 
articulation and promotion of OPU,'rts for the transfer of technology. 

6.3 NationalY__[rg rams foi teerch ann 'ronsfr of Agricu!ltral 

The national programs for RTAT would be the critical Linkage tieclanisms
 
between the normatlve unit and the , xecuting bodies, which 
 are the
 
regional se, vices. he projects to integrate them would be carried out
 
by these programs or in other institutions whose work plans adhere to
 
national p rg rams. 

6.4 lechrolorical Linkage Units 

In Bolivia there are many organizations, corporations, universities, and 
other institutions that transfer agricultural technology. Therefore, the 
establishment of technol ogical linkage units is reconmended. These units 
will coocrdint the generation of technology, of both the national 
programs aind regional services, with the transfer activities of the
 
multiple organiz;,tions mentioed. These technological linkage units 
will
 
be located in the regions.
 

6.5 lunding and !uidget 

The regional services for RTAT will be financed with cmtriwt lons from
 
the nation's Treasiry, and regional1 -c',rces. The Zreasury will at
 
least finauce the actions 
 of dia rastic activILNt. , programning, and 
inter-institutional coordination. 

The Mission foresees a strategy ol gradual lavelopment and consolidation 
of the system. this implies that tArn regional services will 
progressively rece ive greatar local iontributions from development
orporations , piri)tnltcui" urgotii.'atlions, "LC. Whenr local contributiolns 

constitute most of tre nices;sary ra;ourccs tir the execution (,f tire 
regional activities, tie services will modify their organic form into 
autonomous atlt iticn,, adopting a legal ftrrat .;imilar Lo that of CIAT. 

The bdget for the deve mlent t th a system of RTAT will cover the needs 
Of the centtraml unit, the requirerterits o the national programs, and the 
maintenance of the basic functions of the regional services.
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6.6 	Role of the Governmental Bodies
 

The governmental bodies will make up a national-level directorate. The
 
directorate should have a different composition than the one already in
 
existence in iBTA in order to guarantee continuity, dedication, and
 
effective leadership. At the regional level, an interinstitutional
 
council will be responsible for orienting and proposing policies and
 
programs to the central unit, and supervising regional activities.
 

The central unit will rely on the guidance 	of a consultative council
 
integrated by regional directors. The regional services staff will
 
report to the same directors.
 

7. 	 INSTIT UTIONAL STRENGTHENING OF THE NATIONAL SYSTEM FOR RESEARCH AND
 
TRANSFER OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
 

The following actions are recommended for the institutional strengthening
 
of the National System for RTAT.
 

7.1 	 Actions Relevant to the National Entity 'of RTAT 

Type of Action 	 National Participants
 

Assure and/or grant autonomy Ministry of Agriculture (MACA)
 
to the RTAT national entity
 

Constitute the directorate 	 MACA, and members of the
 
of the RTAT national entity 	 directorate
 

Select and/or recruit MACA and the directorate of
 
Central Unit leaders the RTAT national entity
 

Give dimension and define the National entity of RTAT and
 
scope of the national entity MACA
 
of RTAT
 

Structure the budget 	 National entity of RTAT and
 
MACA
 

Define priority national programs 	 National entity of RTAT and
 

MACA
 

Select and/or recruit national National entity of RTAT
 
program leaders
 

Establish competitive salaries 	 Natioital entity of RTAT and
 

directorate
 

Planning and programming for the National entity of RTAT
 
national programs
 

Establish a planning and programming National entity of ±RTAT and
 
office MACA
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7.2 	 Actions of Research and Transfer of Agricultural Technology at the
 
Regional Level
 

Type 	of Action 
 Participants
 

Convene and organize RTAT 
 Regional authorities, MACA,
 
services in the regions 
 and the national entity of RTAT
 

Integrate regional councils 
 Regional authorities, MACA,
 
national entity of RTAT and other
 
regional institutions such as
 
universities
 

Select and/or recruit leaders of Regional councils and MACA
 
RTAT regional services
 

Diagnose and establish RTAT regional service;
 
RTAT regional priorities regional authorities
 

(assistance from the RTAT national
 
entity)
 

Define size and scope for 
 RTAT regional service;
 
the RTAT regional servicej regional authorities
 

Structure budget and 
 RTAT 	regional service;
 
regional programs 
 regional authorities
 

Establish technological RTAT national entity,
 
linkage units 
 RTAT regional service, and
 

regional authorities
 

Train Ltaff 
 RTAT national entity, RTAT
 

regional service, and others
 

Fquip technology 
 RTAT 	national entity,
 
linkage units 
 RTAT regional service, and
 

others
 

Initiate work on technological RTAT national entity, RTAT
 
transfer linkages 
 regional service,
 

representatives of organizations
 
with RTAT regional activities
 

7.3 	 Actions for the Strengthening of CIAT-Santa Cruz
 

The Mission recommends the following actions for strengthening CIAT-Santa
 
Cruz:
 

- Organize CIAT's work into five programs: four by commodity and one
 
for zonal operations, in accordance with the priorities recently
 
set by the same institution, namely:
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* Rice/maize program
 

* Soy beans/wheat program
 

* Animal production program
 

* Tree crops.program
 

* Zonal operations (regional research centers) program 

- Assign leaders to the five proposed programs and incorporate them 
into the Technical Council. 

- Restructure the Technical Council. 

- Constitute an Executive Council. 

- Formulate work plans for the five proposed programs, which will be 
reviewed and approved by th, Technical Council and carried out by 
the program leaders. 

-	 The program leaders are to prepare quarterly reports for CIAT 
management. 

- Strengthen the areas of priority setting, planning, monitoring and 
evaluation. 

- Strengthen the search for new alternative sources of funding. 

- Establish a unit of commercial management under the responsibility
 
of staff with entrepreneurial and managerial capacity.
 

7.4 	 Role of International Cooperation
 

International cooperation could offer their maximum support to Bolivia by
 
means of a global project which embraces all the necessary components of
 
the institutional strengthening program. These components could, at the
 
same time, be structured into the following projects of international
 
cooperation:
 

- project for strengthening the central unit of the National System
 
for RTAT;
 

- project for strengthening and conscidation of the national
 
programs;
 

- project for the establishment and consolidation of the
 

technological linkage units;
 

-	 project to support to the RTAT regional services.
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7.5 ISNAR's Commitment to the National System of RTAT.
 

ISNAR, as an international organization with the mission of strengthening

national agricultural research systems, reaffirms its commitment to 
offer
 
technical support to the Government of Bolivia for follow-up actions to
 
achieve the institutional strengthening described in this document.
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