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El Servicio Internacional rara la Investigaci6n Agricola Nacional (ISNAR), fundado por el Grupo
Consultivo para la investigaci6n Agricola Internacional (CGIAR), p-r recomendaci6n dc Lin grupo
interi ) de trabajo, inici6 sus actividades en su sede de La Haya, Paises Bajos, el 1 de septiembre de 
1980. Su objetivo es ayudar a los gobiernos de los paises en desarrollo a fortalecer la investigaci6n
agricola. ISNAR es ufn organismo aut6nomo, sin :inimo de lucro, de cardcter internacional, y apolitico 
en sus actividades, administraci6n y personal. 

De los trece centros que componen ]a red del CGIAR, ISNAR es el tnico que se dedica 
fundamentalnente a los tenas relacionados con la investigaci6n agricola nacional. A instancia de los 
gobiernos, ISNAR proporciona asesorarniento en materia de organizaci6n, planificaci6n, desarrollo de 
recursos humianos, necesidades de personal, financiarniento e infraestructura y otros temas afines, 
complementando asi las actividades de orros organismos de asistencia. ISNAR cuenta adein.s Con Lin 
activo programa de capacitaci6n Nycomunicaci6n que colabora con los programas nacionales de 
investigaci6r ricola en los paises en desarrcllo. 

ISNAR desempefia tambidn un activo papel de enlace, avudando a esros progranias nacionales a 
relacionarse tanto con los demis centros internacionales de invesiigacl6n agricola como con los 
d,,.izntes. 

IaNAR esti financiado por varios miembros del CGIAR, tin grupo informal de unos 30 donantes 
entre los que figuran pafses, bancos de fomento, organizaciones internacionales y fundaciones. 
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Pr6logo
 

El Intornic Anualide ISNAR para 1984 se 
public, en iionlnitos en que Africa atraviesa por
n1a ! qiL' tanlitc crisis com consectencia de la 
b pi
producc (ii agricola quLe Ioi alcanza i
CoiilpcnSar clcreciliiento diniograifico ellel 
coiitint nte. Lsta situacion se %, agravada por la 
seLitlaLulL' hiao,.isloiiado una alarilante escascz 
LiL ,liclitOs v h.mibrtina ei muchos paiscs y no 
evisumbrii sOIticioMes ileeLijatas. 

El Cltaid,, ACtul.11
&' larcgio'n contrastatrila existei otros, doiLdei pes.ir de li grave
dr.LicaliC5 iL'1ctL're. sl erproducci s 
eXccdel('tcs .it Europa ycere.les ell
Nortcatrica. Fni clfuturo iniLato,Africa 
dcpLetIdir i grai niedida LIt-a ai iaL'. 

largo piazo. La rcgi(in pii LIdL. V LiCbL, atinentar 
coniderableiente su producci 61 iea iitcitos. 

Al ,isino tienpo, eLnmuchas partes dl mundo, 
clL'Lilibrio enitr 1. dlLispiiliiad Lie aliliLlntOs 

SIa pi lIa oh L 1v inL'e staiiicb v dado clci(,t 

.ccLeradoL
ritilIo Liecrecimicto dIIIogfaf1cL. 

bitht,itill So i0 
 LiL coI)di CiOIlLS cliiatologica S
.ILivcrsis para sumir a los ItabitaLtS LieLISZoas 
aIfcctaId.IS
cL una stria pL'Itiria aliienticia. 

Eu LIsdL'caLasLiLe 198N v 1990, continuarenlis 
Leifrentando dos griides retos: (i) controlar licxliiosi(o ien Iiogrdifica LiLie OcasiollaLi iticia 
tanto por ].ItcIieci a iL iatiL'rra como por Ios
dellias recurss naturales y (ii) aliviar lapoibreza 
a fuerza Lie estimtlar la producci6n de alimentos 
y iiejorar su Listribuiilil ellAfrica, ^.siav 
Aliirica Latina. 

Los canibios rcqueridos para lograr una 
adecuiadaprovisi(i de alirnentos dependen de
In corn plejo e ngranaje de llenicitos vinculados 
entre si: rccursos ,latilral's. tccnologia. factores 
eco1'liiCOS.SocialeS Npoliticos las cl 
connpromiso Lie todos los iiveles Liela",ociedad.
Muciios son los paiscs que han encontrado la 
iainra Lie coiiljigar estos factores v boy avanzan 

a paso firme.Otros contilnian buscando LI 
Coliiliin aci("ln acertadia pert. ticsgraciadaiii Illte, 

cscasez, no parccc liacerse preseite ni la
voliitad ni cl apoyo politicos para realizar loscainbios necesarios, po, muchas declaraciones 
title
SC hagan sobre la in-portancia de la 

I)c la do positivo. ai nivel mundial v entre los 
dirigL'ClItcs LieiiClIos paises eidesarrollo v de la 
coUmuiidad ticdo ai ts. L aprecia una nueva v
 
mis profulIda comprelsiin 
 ie laingente
 
importancia Liclaagricultura cono 
fundameto
 
del progrcso ell Ianyavoria de los paises en 
desarrollo. Mats atin. parece que hay una
 
rcnovada conciectiia y apo.o de ]Ia
investigaci6n
agricola coInIo elenielito esencial para tin 
con tintio crL'cilienito agricola. 

I )esdc su creaci6n cn 1980, ISNAR hajugado tiniiportaite papel oii varios paises para foinIiltar 
esta iiieva concieicia y iacer infasis e la

illiportancia LiL' Li investigaci6n agricola ell 
proceso LiLLisarroI lo. La iistituci6n s-ha 
asociado con varios paises el desarrollo a fiii de 
ayudarhos a niejorar su organizaci6n, 

cl 
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adninistraci6n c investigacion para que estos 
caibios sirvan de base en su desarrollo agricola, 
coitribuvan ilbjcestar de los habitantes dcl 
canipo y se puedan producir los aliuentos 
nccesarios para lacreciente poblaci6n urbana. 

Este Infornic Anual Lie1984 prescnta parte dcl 
trabajo que ISNAR ejccuta con paises en 
dcsarrolle en varias regioncs del inundo. 

En nonibre de LaJunta I)irectica ydel Personal 
de ISNAR mc coniplace prcsentar este informe, 
que refleja laconfianza v apoyo con que tanto 

donantes conmo paises en desarrollo honran a 

ISNAR. 

William K. Gamble 
Director General 
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Junta Directiva de ISNAR - 1984 

l)r. Kazi M. Badruddoza Ing. Carlos Alfredo L6pez SaubidetBangladesh Agricultural Research Council Instituto Nacional de TecnologiaBangladesh 
Agropecuaria (INTA) 

)r. Bo M.I. Bengtsson ArgentinaSwedish Agency for Research Cooperatiom with Si. William A.C. MathiesonI)eveloping Countries (SAREC) Reino Uuido
 
Suecia
 
Sr. I-Inri Cairsal~ade 
 Dr. Ishmael E. Muriithi 

Ministry of Agriculture and LivestockAsesor Cientifico agregado a la Embajada de Development
Francia en Espa ia Kenia
 
Espaia
 

Sr. Lutis B. Crouch Dr. Subhi Qasem
Faculty of Agriculture, University ofJordanReptiblica 1)ominicana Jordania 

l)r. Robert K. Cunningham, Presidente Dr. Vernon W. RuttanReino Unido University of Minnesota 
USA1)r.Jacques Paul Eckebil
 

Institut de la Recherche Agronomique 
 Sr. Sadikin S.W.Camertin Indonesia 

Dr. William K. Gamble Dr. Werner Treitz
Technical Centre for Agricultural and RuralDirector General. International Service for CooperationNational Agricultural Research (ISNAR) Paises Bajos

Paises Bajos 

Dr.jaapJ. Hardon 
International Research Directorate of 
Agricultural Research (DLO) 
Paises Bajos 
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Donantes de ISNAR - 1984
 

Donantes del programa ordinario 

Australia (Australian )evelopnent Assistance Bureau)
 
Canadi (Canadian International )evelopment Agency)
 
Reptiblica Federal tic Aleinania (l5undesministeriun fir Wirtschaftliche Zusanimenarbeit)
 

Fundaci6n Ford
 
Francia (Minist'rc tic la Recherche et de l'Industric)
 
IrLan da ()epartment of Fore ign Affairs. )evelopmnt Cooperation Division)
 

Itaia (C iisi lii o Nazi on al iCle RiChCrChc .111o SviIn ppo)
 
Paiscs Baijos (I)ircctoiatc Gcncial for International Cooperation)
 
Filipinas (Ministry of Agricultmo)
 
Espafia (Instituto Nacional de Investigacioncs Agrarias)
 
Suiza (Eidg. I )cpartcnient ffir auswirtigc Angelegenhciton)
 
Banco Mundial
 
Rcin o ULiudo (Overseas )evelopment Adiiistrati'-)
 

Estados Unidos (Agency for International )evelopment)
 

Donantes de proyectos especiales 

Canadi (International I )evelopment Research Ccntcr)
 
Madagascar (1;obicrno Lie Madagascar, Ministerio Lie Agricultura) con fondos crediticicos de IDA
 

Paiscs Baijos ()irectorate Gencral for International Cooperation)
 

Fundaci6n Rockefeller
 
Rwanda (Gobierno de Rwanda. Ministerio de Agricultura v Ganaderia) con fondos crediticios de IDA
 

Reino Unido (Overseas I)evelopment Administration)
 
Programa t: ias Naciones Unidas para el I)esarrollo
 

EstaLdos Unidos (Agency for International Development)
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Persoinali de ISNAR 1984
 

Administraci6n 

)r. Willi.mi K. (;.imble. I)irector Geiieral 

)r. Robert B. Minks. Execntive Officer 


Srt.i. Alicia Nhna. Administrative Officer 

Evaluaci6n, planificaci6n y continua 
cooperaci6n con los sistemas nacionales de 
investigaci6n agricola 
)r. Robert B. BmkN. Executive Officer 

I )r. Pauil Bcncll. Rcsc.rch Fellow 
I )r. Jseph Cai sas. Senior Research Officer

(1ncdio ticpo.. -- con base en Fr.mcia) 
I )r. Rtndolf B. (ontant. Senior Research Officerl)r. MatthewN 1)agg. Seior Research Officer 

Sr. Ren l)evred. Senimor Rcsearch Officer 


)r. (; hizi I hlrir. Scnor Research Fellow 

'
)r. Fred I laworth . Scnior Reearch Officer

)r. I I.K..ain. Scnior Re carch Fellow 
I )ra.Josette MuNrphy. Senior Research Officer

)r. G(uv Rochctean. Senior Research Officer 
)r. Pierre Sai nt-Clair*, Senior Research Officer 

(con bas en Niadalgscar) 
I )r. Willem A. Sto(p. Senior Research Officer 

)r. T. Ajilbol Taylor. Senior Research OfficerI )r.Je.n Noel Terrible'. Senior Research Officer 
(Col b.e en Rwunda) 

I)r. Curlos Valverde. Senior Reearch Fellow 
I)r. FloNd Williazns. Senior Rese.arch Officer 

Investigacion sobre organizacion y

administraci6n de sistenas de
 
iivestigaci6n agricola
 
l)r.jowph (hang-. Research Fellow 
I )r. I loward Elliott. Senimor Research OfficerI)ra.Josctte Mtrphy. Senior Research Officer 
Sr. Peter Oramin. Seniior Research Officer
 

(cedido tcmporalinente 
 por el IFPRI)
)r. lartin Piei iro. (-oordinador del Provecto 

PROA(;R() (dos terccras parte' del tienipo 
-- Con base en Argenitina)

I )r. Edirdo 1.Trigo. Senior Research Officer 

Capacitaci6n y conferencias 

)r. '.ml Bcnnell, Research Fellow 
I )r.jean George I )oimlbc-Molongo. Research 

Fellow 
Sr. I hlntington I lobbs IV. Senior Research 

Officer 
Srta. Marie de Lattre. Research Fellow 
Sr.John MacKenzie-, Research Fellow 
)r. Byron T. Mook. Senior Research Officer 

(Ca'pacitcitin) 

Publicaciones informaci6n 
Sr. Alan M. Fletcher. Publications Officer 
Dr. K. Robert Kern*% ComnuInications Officer 

Iniciaci6n del nombramiento en 1984 
Terminaci6n del nombrainiento en 1984 
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El trabajo en equipo aumienta 
las facultades multidisciplinarias 
de ISNAR 

Laaipl .I %-.It~CL tII OC I III te llt( 1 
esp-ialzldos. forniacioiis .ieadCInIIC.S N 

experitlicia, profesioiial1es tie sN personal.
le periieli .I ISN AR respondelr dILincra 
positiva a las ninnros, v diversas SOltIudeS tie 
.IYUdi Clue rcihe CIe l0S s"seI~IMiS ILI loliales Lie

ilivc,,rwa igaricol. F, IIlivetlgacon aplnr vaileineia reaiza 
I.1eficatIa del trabhijo enl Ct111ipo. rennielitlo c 
intc'granditlo1 i.oiotiniititi) v CsftIlrzos detl 

p' 	 ro0a I ell ,it1.1aior coni los si ste iis liac ionic 

LICIII'V-t~p iIl . )IIo tC ii ldto, .1 I.i vCZ. till doiIC 
IbiLicio porilit: 

. 1 corn p)t~C.ci a vVeca p da,ici Ie I pe rsonal dte las 
diferetiaes secciolies, contrihoveti .11desarrollo 

Lie Li ACtis'id~it enl ctirso 
2. 	Ia e-xperinCIIia deriadi Lie esta aetividad 

.innictira el icer%-o tie coiloeinientos a 
dIpoINeIO6 die todo L personal. 

Unia grain parte Lie los iiibros del personaul es 
lillfict o 1111116li1iP SNAR publi-a enl iiglks. 

frracCsii v espafiol: reejiitmenite lha agregado 
(ell 101111.1 Iiiii ti til) CI ara IC .1 S1 i St.1 LiL 
capacidiad ediitorialIC. liil'ristica. 
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Lc . sIdad de fortakecer los sistelnas 
nac males de investigaci6n agricola 
afun subsiste 
El papel que ISNAR desempefia sigue Dentro de ISNAR se pueden
siendo boy tan vital como cuando fie 
 distinguir cuatro seccionescreado en 1980. En una rcuni6n celebrada principales, a saber: en 1977 en Bellagio. Italia, los sistemas 1. seccifn de evaluaci6n, andlisis,nacionales de investigacift agricola se diagn6stico, planificaci6n y cooperaci6npercataron de la necesidad de toner una permanente con los NARS de los paisesinstitucin que les ayudara a planear, en desarrollo;
organizar v efectuar Inejor su labor en pro 2. capacitacidn v conferencias;de una agricultura productiva Neficientc. 3. publicaciones Cinformaci6n;El resultado es ISNAR. 4. investigaciones sobre aspectos 

especificos de los NARS y suISNAR cumple su objetivo avudando a los funcionamiento. 
NARS a identificar v a resolver problemas,
a forInUlar estrategias v politicas de Estas secciones responden a fines deinvesti gaci6n, a dc'sarrollar las instalaciones organizaci6n. Sin embargo, en la prictica,necesarias v a maiejar sus programas mis el personal de ISNAR actia como unacficientementc. Adeniis, ISNAR tiene dos unidad integrada, en la que las actividadesmetas bisicas: trabajar para miejorar la de las distintas secciones se complementan
cooperaci6n entre las institucioncs entre si.
nacionales v los centros internacionales deinvestigaci6n agricola Nayudar a los El trabajo de la seccifn NARS con lossistemas nacionales a aprovechar mejor los sistemas nacionales consituve la piedrarecursos que los donantes pollen a su angular de la obra de ISNAR, yes el temadisposici6n. principal de este informe, en cl que figuran 

ejemplos de la integraci6n e interacci6n del
personal y de la manera en que ISNAR 
desempefia su papel y forja sus relaciones 
permanentes con los NARS. 
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Modalidades de colaboracion
entre ISNAR v los sistenias
nacionales de investigacion ' 

agricold . 

Objetivos 

(iittribiuir Ai forra~I~lecumcnt I,-L is C.AIpicIII 

LII011,CLIILI %. ______ni__i______c- _paiw__ 

intcrn.ucioale,- L invcstiLgictIimarici'la Ls 

00_0_ 

- '

* 00.9 00 * 0** 0@ 

A%uidara. fl1L11t.r 1.1Lliip1"lr.iii'lI iiiiltiAllr.il 

Act ivi dades 

I)crrimiiir la, priiir ~iicsX I L IILI 

t- rrmlilr 1iiiitiL.i, \ L~irulLLU1i1s 11l(IIACIIL 
IIIvL~tiL.ILI 1 ai a Ii."I ll i a wriX .,~ 

EIhirar progran lelI Il ILioi. IIinitied la 

* * * * ** * *00 0 0 * 

L X11lii p Lic"l~i'ldLLI tit ici m l11.11 It CIIILCU ,0 ,,a*le 0@0 0 S 
prc paric i i ILPrk)iv LCtii' %L lIVI i LI hII incinris L 

ISN Al. 

_ _ _ _ _ _ __) * 0 0 0 @0 0* 
___recurs_ _ 

D csarrIllr x. pril111iver 1.1diill.-ac~i~ii Lie IS 

rLII1I1.1dhii LiL hi iIvcstig.iciili v dcl 1 1__ 

l:itcrnluciihlIcs % rLgiiill1.1CIIeL 1'"~ 
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11 iCiPaic0s sigilas quc apa-c: n en 

IAOAI)
(rtaliza I.(III A railic pa1ra ci De)sa rrilld L'ricoiaAVR I )c Centro tIL' lfivcsticui Dcsairi ti LC IuIIIIhIrcs eni AsiaCAB ()ticijlas Airrjio.iS dlc'"i(>uiiijIw0INTth 
CI()A Co;pt'r~t-h1l pairi ci I )csarriiiiii L-n Africa 

'AIt (;Fill)ii(jsiii para 1.1111csii 
Cl 

''thiLinAgricoia Illtcriacioiial(HA I (X'itI*-0 ilircriilciiinii Jiara ha Agri'cuiiitiiroipicaii
"'IM (iY1 cLiitro illtcrn.cIL-I)jii paraL- ci oraii (Jit)l Maiz %.clTi, 

I-SAMlr ilisttto LIC .Xiiltraitiil pi) tr Afi ()riciitai v MeridionaiI i() O(r,,.ili7.i,I'I Lic is NiciiiiisLUnitdas para Li Agriciiitui(;TZ v ]a Aliiintac'nS.iiiid.i1 y I )vcsrriiilo Rural del orgiilismii( Aiciiiin pira itiAi S C:iipiracis1 T~cnicaScrvicii ilitcriiacziuiii pit. c-I I )t sarriI'o AgricolaiIAl(C Cen'ltro IiNtrimc Ionll p.ir.i I.,~ 1 Sn' it iiii Agriciili (t~rmnjo gcncrai)

ICLAi{.\ (Centroi ilirclotiiii pairi 1.a( rdt ii icilill LiC t ilrsi Actilaticiis vivo"ICR iSAT ilistitlito lotcrliciolli Ic. IlI vcsti' iin i iitvspraa oia rpiacI(:AR I A Cetoiiltritiiliiriiivtsi cmiia 
itilil Agricolai en ZiOIasI SccasIDA .'\siciaiici Ilircionl paira ci D)t srroiiii(iii) Cciirro intrriaciioini Lic ilIIcsr'IgEARl) 1ioics pairt ci IDcsarroliii (Caiidi)Ectieric"iii I iitCr~II-Iili011ic SISrclnIis ic IllvCSti ACiCiuiIFi'RI A gricoia para ci IDcsarroiio11 ltlk ilItCrliniii tic iiivcsttilICiC sorIITA P i'iitica AijIInuiciaIiistirtito Intrnai~cionil de Ag1rici In i TropiciiILCA Cetnltrio IitcrliiciO11.ii Lic ProtLiUlt 1illeIctii i de AfricaiILRAI) Labhirarii Inlteriiciiiil iitit m-cist s i ii o brc Eiifcriicdadcs AijniaicslRitt ilisritilri ilitcrnaiit-iil t'iciXIV'ttgd1)Citili'sirc eli ArrozJI(CA Ag,.cncu.I 1ISi tic Ci optrc' it n1ltcrlaciollNAXRS Sistt'l ii i.1 011 i I iii'.t i-aioli Agricolia (trjrniino gcncrai)OD)A AtiliistriIn paritei I )t s irroiii LIt ltrajinarPROAGRO I'rovcri bc raizc6 Lel nvti 'in AgricoliaSi C Aigcnct.i SOIZ.i Lit C o"picip on11p ira ci I )csarriiiiiPP"JL TI irogramai~ Lit la, Naiiiili Un~.iiai parai ci iDt'arroiioIJSAii) .'gecci EL tiiinititlist para cl I)csirriiiii intcrimcioiiai\VANA Asi,i ()ct idtaii y Afritaiti Niorte'WARI A Asociaciii1i tic Afric Octcidtil 1 para ci iDcsarroiio dci Arroz 

La nmiaoriaie t as sigi %corrt spoLItIit ioN titnilos originaics N.sioiaminte sc han canibiadoLis tjc ttit'lii tratioCtioii OficiJiil ()Ifi i 
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Ejeniplos del programa de trabajo de 
ISNAR 
en diferentes partes del inundo 
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a cn tinua coovt)eracidn entre ISNAR
 

La cooperaci6n de ISNAR 
COil till SISteCI1- nuede 

enpezar por tI pl'Og!-irla 

ilu itado para lnego 
convertirse el tliif valiosa 1 

asociaci6n tie cairicter 

COltilluo 

\ Kenia 

U,,, de las caracteristicas importantes de 

ISNAR us su capacidad te amoidarse alas 
caibiantcs iicccsidadcs de los sistcnias 
dc investigacion agricola con los que 

trabaja. CIpezando tlCsdC una limitada 
participaci6n para transformarse desputs en 
1u,importante asociaci6n de cardcter 

continuo. Un buen ejeniplo de ello es la 
experiencia de ISNAR en Kenia, cscenario 
de su primcra misi6n dc cstudio v 

planificaci6n en Africa, experiencia que 
adeniis ilustra la mnagnitud del compromiso 
quc cl desarrollo de una rclaci6n de esta 
indolc entrafia para ISNAR, para cl pais y 
para otros grupos. 

Tres factores incidicron de manera decisiva 
en cl dcsarrollo de la crccientc actividad de 
ISNAR en Kenia: 1) Ia activa participaci6n 
tic los kenianos quc trabajaron en cstrecha 
colaboraci6n con el equipo de ISNAR y se 
autoidentificaron con los resultados 
obtenidos: 2) los cambios internos quc 
crearon en cl pais tin a11Cntc inas 
favorable a la refornia V continuo 
desarrollo del sistena tie invcstigaci6n; 
y 3) el reconocimiento de Kenia del aporte 
quic ISNAR podia hacer para fortalecer el 
sistcia N la forma como sc podia beneficiar 
injor de la avuda procedente de los 
IARCs v demns donantes. 

Precedentes 
La cooperaci6n entre ISNAR y Kenia sc 

inici6 en 1981 por solicitud del Consejo 

Nacional para la Ciencia v la Tecnologfa 
(NCST), con el respaldo del Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Desarrollo 

Ganadcro v cl Instituto tie Investigaci6n
Agricola dc Kenia (KARI),.para realizar n 

estudio del sistcnia de investigaci6n. 

En una visita exploratoria., los dos 
Ministerios, quc controlaban elementos 
clavcs de la investigacidn agricola del pais, 

nianifestaron claramcnte su inters para 
que se realizara 1in estudio global e 
intcgrado de todo cl sistema, incluVendo a 
la universidad. 

Preparativos de ISNAR para la misi6n 
En el transcurso tic los dos meses siguicntes 
a ]a presentaci6n de la sohicitud oficial, 
todas las secciones de ISNAR colaboraron 
en la preparaci6n del docuniento bisico 
para la misidn de campo.La secci6n de 
publicaciones e informacion reuni6 datos 
N,documentos pertinentes. tales como 
informes de cstudios realizados por 
terceros, que fueron seguidamente 
analizados por el personal de las secciones 
dc NARS v de investigaci6n. Como parte 
de la cuidadosa preparaci6n para la misi6n, 
la inforniaci6n bisica se clasific6 por telnas 
relativos a economia, produccidn agraria, 
demograffa, socio-politica e institucional, 
para que los datos sirvieran de guifa al 
personal de ISNAA v a los consultores que 
habrfan de realizar el estudit, ,andlisis del 
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sistema. Esta guia sirvi6 de base para la 
continuaci6n de esta cooperaci6n. 

Al mismo tiempo, en todas las secciones 
de ISNAR se discutia la mancra de enfocar 
cl estudio v andlisis dcl sistema de Kenia 
para que rindicra los resultados i s 
significativos. Entre los puntos 
sobresalientes, cl personal de ISNAR 
avud6 a identificar los consoltores quc no 

solamente tuvieran la experiencia y 
conocimientos necesarios, sino que 
pudieren trabajar en equipa con los 
funcionarios de ISNAR y los tres kenianos 
que formaban parte de la niii6n in 
nombre dcl NCST, el Ministerio de 
Agricultura N,cl Ministcria dc 1)csarrollo 
Ganadero. Los intcgrantes de la misi6n 
realizaron on buen trabajo de Cqlipo tanto 
en el campo como eni cl momcnto dc 
presentar los rcsoltados de su investigaci6n. 

Necesidades de capacitaci6n 
Una vez realizado el trabalo de campo 
formoladas las recomendaciones, los 
resoltados de la misi6n se discutieron a 
rondo con las autoridades Lie Kenia; 
el NCST aprob6 las rccomnndacioncs inis 
importantcs dcl infornic. El grupo ie 
trabajo habia considcrado qoc la clave para 
aumentar la productividad del sistema tie 
invcstigacion era capacitar personal. 
El Consejo acogi6 esta sogerencia y cnvi6 
una segunda petici6i oficial par qIC 

ISNAR realizara un estudio detallado de las 

necesidades del sistema en materia de 
capacitaci6n de recirsas humanos y 

prcparara cl plan correspondiente. 

En respucsta a esta solicitud, se crc6 un 
equipo de trabajo compuesto por 
representantcs de las secciones de NARS 
y de capacitaci6n coa el fin de que 
trabajara con los cicntificos dc Kenia en la 

realizaci6n del estudio. En cl equipo se 
integraron individuos cspecializados cn 

analizar los recursos hUzanos para lograr 
ona conibinaci6n adecoada de disciplinas 
propias y afincs a la investigacifn agricola N 
preparar un programa factible para 
capacitar personal en todos los nivecles. 
El informe dcl cquipo se acept6 
ampliamente y el Consejo aprob6 sus 
recomendaciones. 

Integraci6n en Kenia 
Una vez aprobado cl infornic sobre 
rccursos humanos, era precise crear los 
enlaces necesariOs dentro del pais. 
ISNAR fortaleci6 sus Colitactos Coil las 
autoridades de las organizaciones 
pertincntes. lo cual contribuv6 a facilitar 
la tarea de organizar un grupo 
intcrninistcrial baja los atispicios dcl 
NCST. ISNAR tanbitn Inantovo 
informados a los donantcs interesados sobre 
cl progreso alcanzado. 

Coma resultado de las recomendaciones 
del estudic sobre recursos humanos, varios 
kenianos ban asistido a conferencias 

organizadas por ISNAR sobrc mancio de la 

investigaci6n agricola, en Arosha en 1983 y 

en Mananga en 1984. Otros han recibido 
becas ofrecidas por Australia, Canadi, los 
Paises Bajos, cl Reino Unido v los Estados 
Unidos, ademis de participar en los 
programas de capacitaci6n ofrecidos por los 

centros internacionales de investigaci6n del 
sistenia CGIAR y otras organizacianes. 
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Solicitud de Kenia en 1984 
a JSNAR para la 

r allzaciOn de un estudio 
dLet al lad o del SiSte I. a 

nacional Cie investigai 1agricola y la preparaci6n Lie 
1lnM estrategia y de Un

prog~ralna gylobal de-". g a d 
investigaci6n nacional a 

mediano plazo 

Se intensifica la participaci6n de 

ISNARCon la fusi(6n de los Ministerios tic 
Agricultuira v l esarrolloGanadero en 1983 

y la lIegada lie una nueva administraci6n 

profesional a 
los cargos directivos, la 

preo upaciin 
por conseguir un desarrollo 
cqtilibrado Ciitegrado dcl sistema dc 
investigaci6,i de Kenia cobr6 nayorurgcIcia, 

ara entonces. la cooperacin entr- ISNAR 

vKenia era muy apreciada v se habia 

aplicado un considerable nminiero dercconiendaciones del informe. Se dio gran 
eiifasis a la tarea de capacitaci6n y se 

imnparti6 mayor flexibilidad al desarrollo 

del programa. Actualmente se est 

prestando mius atenci6n a 
la interacci6n 

entre las ireas de investlgaci(-,n. 


Solicitud de una misi6n a gran escala 
En abril de 1984 el Ministerio decidi6 
solicitarle a ISNAR la rea'izacii de un 
estudio extenso sobre ]a actual 
organizaci6n, administraci6n programas
de investigaci6n agricola nacionales, asi 
como la preparaci6n de una estrategia y un 
programia global d investigaci6n a 
mediano plazo, 

Tras nuevas consultas con las autoridades 
kenianas, ISNAR organiz6 un equipo 
formado por niienibros de su personal 

pcrmanrc v consiltores especializados en 

campos especificos incluyendo cultivos desecano, investigaci6n veterinaria Ndeproducci6n animal, investigaci6n desde la 

perspectiva de los sistemas de producci6n 
agricola, consecuencias socio-econ6micas, 
v-liculos entre investigaci6n v cxtensi6n, 
desarrollo tie estaciones experinientales, 
protecci6n N mejora de Ios cultivos,educaci6n agricola v la agroindusrria.

" Una vez ,miis. todo el equipo de ISNAR 

particip6 en la preparaci6n del progrania de 

trabajo de la misi6n para reunir lainformnaci6n requerida y elaborar la 
estrategia y el plan de investigaci6n que 
Kenia solicitaba. La secci6n de 
investigaci6n contribuv6 con sus 
orientaciones en materia de estudios y 
evaluaciones. asi como tamnbi~n con las 
t~cnicas para cl anilisis de las funciones
esenciales de ]a invcstigaci6n v sus 
prioridades. El personal de ]a secci6n de 
NAS sefial6 aquellas ireas, existentes o 
potenciales, que podrian presentar interds 
especial yara ]a investigaci6n. El anilisis 
anterior sobre los recursos humanos y 
capacitaci6n. en el cual participaron 

niembros de ]a secc16n de entrenamiento 
de ISNAR, result6 de gran utilidad al 
desarrollar una estrategia de capacitaci6n 
para el plan nacional. Nuevamente todas las 
secciones avudaron a idenrtificar 
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consultores v a desarrollar las estrategias y 
orientaciones gencrales dcl cstudio. 

Interacciones con kenianos 
La misi6n dc ISNAR trabaj6 en estrecha 

colaboraci6n con el personal keniano en el 
estudio v aiiilisis de la politica de 
invcstigaci6n, la ivestigaci6n agropeenaria 
y los servicios de apoyo a la investigaci6n. 
Una comisi6n permianente de directores de 
estaciones experimentales del pais trabaj6 
constantcmeinte con la misi6n para definir 

.Un admini.trador kcxiian, rCcile CIdipIlo.1 ,tCl ctirm 

el programa y orientar el estudio. De este 
modo se intercambiaron opiniones y 
observaciones preliminares y se pudo 
comprobar su validcz a la luz dc 
conocimientos y condiciones locales 
pertinentes. 

cipciticiil idtiitrativ. 

Los temas eids estudiados fucron el paper 
de las estaciones experimentalcs de las 
distintas zonas agroccol6gicas, cl manejo de 
suelos v de los recursos hidrdulicos V cl 
desarrollo de progranias de investigaci6n 
coordinados a nivcl nacional. Tambin se 
consider6 especialmente la contribuci6n 
actual v potencial de la agroindustria a la 

invcstigaci6n agricola dcl pais. La misi6n 
lizo continuo hincapic en cl desarrollo de 
los recursos huimanos v cn ia necesidad de 

mejorar globalmiente fa organi zaci6n y 
adinuistraci6n del sistema. 

ISNAR v Kenia hant forjado una s6lida 
asociacion para aprovechar eficizmene los 
recUrsos disponiblcs y potenciales en el 
fortalecimiento dcl sistema nacioflal. 
Asi serd posible planear v dirigir la 
invcstigaci6n agricola cn beneficio del 
desarrollo del pais, pero tin programa tan 
anbicioso requiere interacci6n a distintos 

niveles gubernainaentales, ti acertado 
apoyo pot parte de los donantes que 
contribuven a satisfacer las necesidades del 
pais y una continua coopcracion. 
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deua(;HGl dcl taflier cCi-fIy~'%--ad 

Eu LlIficuoh1rc ic( 1983, cl Couiscjo tIc 
in vesti-ac'.io Agricola (tc Baiugiadctshl 
(BAR C) sohitcit6 I coopcracioii tic ISNAR 
cn aLir-anlizaciom viV tsarroi Jo de tunia scric 
(le rtil ircs dic capaci tai- ci 
.iSp~cCtOS .ifiICs a la Rtl1ii1mistrat-in dIc la 

iiivcstigachon. (Itlc 
 c%carian a caho cii

I )laka dturaiuir 1984 v 
 985. Tras dchbatir Liidfca V los tcII itle jiwoiriani tratarsc ein los
tal lercS, Ci BARC Aolici to- C ci prI iicro tic 
cstos tallcrcs Se Ldcdicara a cStuIar Vtic 
cvalliar suls progranias. 

ISNAR .icept6 Li propucsta y a prinlcipios

tic octuhrc dic 
 1984 se ccichro' cii 
1311auIatlcsl "Taller tic Eva IUaci6ui tic]I ~ 
Prograiuna tic lIIVcstigaci(-ii . El discurso 
inaugural L'StUvo a cargo (l D icco 

Gecnerali 
 dc la Agcnci6a vpara Ia Iiivcstigaci6ui 
y el Il)c sarroilo Ag ricolai (AARI )) tic 
Inidonesia, oranizaco con la Cluc ISNAI(
ha coopcratio eni el proccso de evainat:i6n 
ai qIc SC CSti S0ilICti ctlociSistcmia dce 
mnvcstuac16ni tic csc pais. Los participantcs

ttivicron oportunitiati tic conoccr tictalics 
dce csta cxpcricncia. 

Objetivos del taller
 
El prop()sito 
 cj tallecr cra oricntar a Jos
 
(imrigcnrcs Iidcioiiais clicargadlos tie la
 
IIVL Stj yicu6 II para (11c dcsciiipcilaraui
 
mrosic sus hunciouics adfili nistrati vas,
jou 
liacIcyido cvalutiac )Ioi~siiitcruias dle sus
 
practicas corricnrtcs NVaprovcchauid( 
 los 
rcsultadlos dce Cstas 'Il prograinar futuras
 
Iiix'stiglacion cs. Asfiniisi, 
 o, los participantcs
rccibicroii nforiiacI Cm solbrc 1.1cval Uain 

Jos rccursos liI1.11S tcuiia tic grani

acruliati ('ii BaliladICcsh.
 

En ci mnaterial didahctico sc abordlaron tcnias 
dc grani ilnportaiicia. X.acrualidad para Jos ~ c~c i . invcstir-161 l 
Ban~gladicsh. plantcados dic mncra Cluc
 
tambxnhi rcSultaran dce ixitcr~s gcncral para

ios partiCIpauIfrCS tic otros paiscs dIc ]a

reg16n. Euitrc Lis prcscntacioyncs sc inciuv6i
 
elccmnottld 
 Lcturas sobrc la 
Evaluac(~n tic Progranias de Invcstigaci6n".
prcparado por ISNAR cspecialmnutc para
el tallcr, stimiistrantilis asf a ios asisrcnitcs 
mnatcrial hibliogrdfico. Los participanrcs
rcdactarou n documnicno prcliniinar tic 
trahajo Cluc faciiitari ]a coortiinacidn tic las
cvaliacioncs lic in Vcstigacion cnr los 
distintos programas e Institutos. Las actas 
oficialcs dicl tallcr scrdni publicadias N,
distribuidas. 
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Otras organizaciones presentes 
En cl taller participaron unos 30 
adininistradores v directivos de alto nivcl 

represcntando 12 organizacioncs de 
invCstiwacion v desarrollo de Bangladesh; 

asi como taintidn dirigCntcs Lie servicios de 

investigaci6n agricola ie Indonesia, 
Malasia. Nepal, Pakistbn. Sri Lanka v 

Tailanldia. 

El Servicio Intcrnacional para el 1)esarrollo
 

Agricola (IA1)S). quIe proporciona
 
con
asistencia tecnica al BARC 


financiaci6ni LIc USAIl), hizo una 


prcscntacion at taller N.se hizo cargo LIC 

la orgaiiizacin de los aspectos logisticos.
 

IgLiahiientc asisticron al taller 

represcltantcs LIe la inayoria Lie los 

donantLs interesados cii Bangladesh, conio 

USAI1). la oficina reional Lie la FAO. el 

Banco M-undial, cl Centro internacional Lie 

Invycstigaciones para el l)esarrollo ((1ll)) 

de Canada, v la Agencia Japonesa Lie 

Cooperacin InternaciOnial (JICA). 

Integraci6n de los esfuerzos de ISNAR 
cxpericnciaUn funcionario Lie ISNAR. con 

ell el Ca.1111 (ILC1netOdlOlgia Lie 1L1 

evaluaciin, dirigio la plancacion del taller v 

desarrollo cl temario en colaboracion con 

cl BARC v cl IAI)S cnI)haka. 

Todas las secciones de ISNAR colaoraron * 

dircctaiente en la preparaci6n de la 

doctimentaci6.n para el taller: 
9 Bajo la direcci6n de la secci6n de 

invcstigaci6n, v con la aiplia 
* participacion de las denias secciones, se 


prepararon la "Guia Matodol6gica para 


los Estudios y Evaluaciones de ISNAR" 


v las listas de control que sirvieran para 


Cvaluar el progreso logrado. 


ccciclwdc ISNAR parniciparn n lh p!.nific.wimTodj%la, 

prdegranai it iivcstigicifi cn l.ind.,dc'h. 

I 

-LA 

El personal Lie la secc16n NARS, 
directanientc responsable del trabajo de 

evaluaci6n cn Indonesia, aplic6 una 

prueba de validez a la guia nictodol6gica 
v a las listas dc control. 

Tainien colaboraron en la plancaci6n y 

direcci6n del taller los funcionarios que 

habian participado en el estudio de 

ISNAR sobre "condiciones de servicio" v 

asuitos rclacionados con recursos 

y el dc,arrolio de" mi cmmart o..brc VaLU.,citi de 
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hunanos en planeacion v administraci6n
de personal en Tailandia, asi comotanibion en la evaluaci6n dc recursos 
humanos en Kenia, experiencias titiles
comb antecedentes para ]a preparaci6n
del material del taller. 

Ampliaci6n del programa de ISNAR 

para beneficio de otros paises

El caumdal de conocimientos adquiridos

durante la realizaci6n del taller de

Bangladesh aumenta ]a experiencia de 

ISNAR en las fornias descritas a 
coiltillaci< -en beneficio de otrosprogramas naclonales: 
1. Todo el material del taller se utilizari 

nuevamnelitc, con las debidas 
iodificacionCS,ell fluturas evaluiaciolesde programas de capacitaci6n, 

2. 	La informaci6n sobre evaluaci6n de 
programas de investigaci6n se podrd
emplear directamente en Ieneficio de 
otros paisrs y, por ejemplo, el material 
que sirvi6 para redactar el documentobisico del taller, va ha resultado fitil en
relaci6n con las actividades que se 
realizan en Marruecos y en otros paises. 

3. 	Parte del material didictico se adapt6
para usarlo en tin taller organizado porISNAR/CIMMYT en enero de 1985 v 
se espera que contribuya tambibn en la
seccift dedicada a la evaluaci6n en el 
Seminario sobre Polifticas de 
Investigaci6n Agricola, en el cualISNAR esti cooperando ]acon 
Universidad de Minnesota. 

4. 	Como resultado de los debates del taller,
se modificarin las listas de control de lapropia Gufa Metodol6gica de ISNAR. 

5. 	 Por medio de este trabajo en equipo, ci 
personal de ISNAP, tuvo la oportunidad
de compartir ideas, poner a prueba losmateriales, utilizar al iixinio su
 
capacidad intelectual v sacar mayor
 
provecho de lo que ha aprendido de lasdistintas actividades para cooperar con 
los demiis paises. 
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El estudio de Marruecos, instrumento que motiva 
la participaci6n de ISNAR en Asia Occidental y
Africa del Norte (regi6n denominada WANA) 
WANA es la sigla con que se designa a n y 

grupo detinos 25 pais,s en Asia Occidental 
yAfrica del Norte. La primera actividad 
importante de ISNAR el la regi6n fie Cl 
estudio v andlisis en 1984 del Instituto 
Nacional de Investigaci6n Agrfcola de 
MarroCcos (INRA) y la forinolaci6n, en' 
coopcraci6n con las autoridadcs del 
Instituto, de las recomendacioncs 
encaminadas a fortalecer el sistema de 
investigaci6n. 

Participaci6n de personal de alto nivel 
en el estudio 
El equipo de ftncionarios V consultorCs de , 
ISNAR Cstuxo acompafiado por 10 

investigadores agrfcolas marroquics dtealto 
niivcl, a quiCncs sc les concedi6 ona liccncia 
de sus actividades oficiales por todo el 
ticmpo quc dur6 la misi6n. AunqteC ISNAR 
tieiie la rcsponsabilidad dc preparar el 
itormceV Slsrecomnidaciones, en este 

caso los resoltados principales v las 
correspondientcs recomnendaciones fucron 
cl fruto de Un.1 labor conjunta N, en cicrta 
fornia, la misi6n tuvo caricter de semiinario 
continut1o dc trabajo ctre el personal de
ISNAR v los funcionarios dcl pais. 

El contrr!, dIL.\1rrticc- .aparcc ..zad 11c 

Agenc~a IEpacial Eurapcai. ISNAR imtcn,ific.a u 
prcscnica cLnh rcgi 6 i ()ccticnial ddIcAsi v Atrica Li' 
Nrte. 
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Illvesti~ndores p 

cipnA es lin i-M Irol 	 .CI 

artiI Cj)C 1t V)l eSt 1(i 0 

ds siisel~ 

dcl C 

. a i o 

v 
C'C 

1lpersonal nii on()LI.l 

Larcici- t61l tre ISNAR x-Marruccos se 

tisarrolIo)con rciativa ceridati. La inisi~mi
dic csrtlio llcgo) al pais aInictiados dic cocrt) 
tic198 vpcrillatcci alipr ccrcai dc on 

iIIcs. tioraltc- Li col SC (Achaticroji Las 

: W ICLl :::iSioii. I)CspoclS (Ac 

tiiaittiot'O I)SJ ares Parati(1 I'sll Mrli 

asepirar ].I coitriitiiIl dc la1sactividatics. 
cii el Ines tic scpticirc sc p)rcsciitt6 ci 
iiitoric fiinal A Gob icrio dic Marruccos. 
A fiiiaics tic aio cstaba \-a aprtohato v la 
iayrial (Ac SLs rccoinciidacioncs cil vfaS Lic 

Lccci i i . 

Ventajas de una participaci6n
 
conjunta

La rHpida accptaci6ol dil Infornic y' los
 
iniflcijatos traiflitcs para poiicrio l
 

JCCoICi6u1 SC potirian qoiLzi atribuir a la 

participac6n PlCoa IClas altascesfcras dl 

cfcctos seccinari'OS. SLivIIIIIcItc positivos: 

1. LOS ticharcs (Aaros sobrc ea 
rciacioiiatos con .IdIatlin'nstracion tic la 
in\-cstmga.ci(-ni haliaron cco ticitro tic1 

pcrsonal cocargatlo dc la inisia. 
2. 	 Los foncioiiairio sinticroi lIa SCgoirItad 

Lic cstar c OIIrr1,IhVCtIdOtc(IC ancra cticaz 
a iiijorar Las capaicitiadcs atiiinistrativas 
tic so Iiistjtioto. al ricinlpo (t11C 
aom11cnltahanIl so propia coipctcnlcia 
profcsmooal Lci1 csc cainpo. 

3. 	 El cjcrcicio i,,-tidC) a cstablcccr ona 
confiaiiza oiotoa y onas rclacmoncs dec 
trabaijo mIs estrcias. factorcs 
iinportaiitcs para pcrpctuar la 
coopcrac16n y aSCgorar ci futuro tic 1.1na 
actividad fructifera. 
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Trabajo de programaci6n por 
objetivos 
INRA o ISNAR cmprendieron el 
desarrollo del progrania de servicio de 
investigaci6n con un enfoque "distinto", 
tabajando intensamentv para introducir los 
conceptos de programaci6n por objetivos y 
la forma de relacionar los presupuestos a 
los progranias, en vez de hacerlo por 
partidas temiticas especificas. 

A finales de 1984, durante la priniera 
misi6n de seguiinento de ISNAR, se puso a 
prueba la viabilidad de este nuevo enfoque 
en varios programas concretos de 
investigaci6n sobre irboles frutales, con Io 
cual el personal de INRA adquiri6 mavor 
confianza x capacidad para aplicarla en 
otros programas de investigaci6n agricola 
de productos, citricos y del Sahara. 

Otras recomendaciones de la misi6n 
de estudio 
La misi6n de ISNAR recomend6 cambios 
fundamentales en el sistema de 
investigaci6n que fueron aprobados por 
INRA y por las mns altas autoridades del 
Gobierno de Marruccos. 

Los cambios propuestos indican el alcance 
y naturalcza de las recomcndaciones 
fornIuladas por los equipos de ISNAR. 
Entre estos, sc podrfan citar: 
* 	 Un servicio de investigaci6n con una 

estructura de organizaci6n inas 
funcional, merced a la dristica reducci6n 
de la red de investigaci6n de 68 a 26 
estaciones experinicntales %]a 
sustituci6n de varias estaciones v granjas 
experimentalcs por "sitios de 
experimentaci6n", mns flexibles y menos 
costosos, dentro de la comunidad 
agricola; 

* 	 la transferencia de todas las actividades 
ajenas a la investigaci6n, como el 
programa de multiplicaci6n de semillas 
del INRA, a otras dependencias 
gubernamentales y privadas; 

* 	 modificaci6n de las condiciones del 
personal de investigaci6n. 

Es admirable la rapidez con que se 
aprobaron y empezaron a ejecutar estas 
recomendaciones de cambios estructurales, 
institucionales y administrativos que 
exigian decisiones politicas por parte del 
gobierno. 
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'-0" 	 sapel
ilves~:&ac1 ien 

Recientrnente, cl sector privado se ha 
incorporado
n es istctia%,lt al campo Lie 
]a invcstigac6n auricola en AmericaLatina. factor que ha foincntado el 
desarrollo dieinstitlitos nacionales de 
inves[igacion agricola convirtiendolos, ell 
los filti'nos 2) 6 25 afios, en fucntc iela 
mayor parte de los conocimicntos tecnicos 
en esta regi6n del 1iit.lido. 

La participacin del sector privado en la
investigaci6n agricola ha cambiado el
flncionamicnto Lie los institutos nacionales 
de invcstigaci6n. Tanto estos como ISNAR 
dchen comprender claramente el papel del 
sector privado en la investigaci6n agricola y 
en el proceso iegcneraci6n Lietecnolcgia,
asi como cl efccro que pucda tener cn el 
trabajo de ISNAR en Amrica Latina %"en 
otras regiones del inundo. 

Estos fucron los motivos tic inipulsaron a 
ISNAR a participar cn el Provecto sobrc ]a
Organizaci6n de la Investigaci6n
AgropCcuaria en Ainrica Latina 
(PROAGRO). El Provecto Cs una empresa 
conjUnta entre ISNAR, que actfia comoorganisnio ejCcutivo; cl Centro 
Internacional de hivestigacioncs para el 
)sarrollo (CII1)), que proporciona el 

rcspaldo financiro: Vuna serie de
institucinces latinoaicricanas de 
iivestigaci6n: CISEA tie Argentina, la 
Universidad de Camlpinhas en Brasil, 

de la
 
Ainirica Latina
 

FLACSO cn Ecuador c IESA en 
VCnczuela., tiC realizaron la investigaci6n 
, 	ivel nacional. 
La estrategia V elnoque generales dce la

investigacion consistieron 
en desarrollar 
una seric de estudios de casos que ilustran 
la mancra como el sector privado Ileva a 
cabo la investigaci6n agricola, genera nueva 
tecnologia y difunde esta informaci6n. 

Como pru ba de ]a variedad v el alcance de 
]a investigaci6n, los cstudios de casos
abarcan los principales cultivos pamperos,
asi como las industrias de semillas v 
maquinaria agricola de Argentina; 
los cultivos alimenticios. el aztcar, v las 
industrias del alcohol, semillas, fertilizantes 
v maquinaria agricola del estado brasilefio 
de Sao Paulo; las industrias de aceite de 
palna, maiz,plitano y semillas de Ecuador; 
v el desarrollo institucional ie]a"Fundaci6n Scrvicio al Agricultor" 
(FUSAGRI) en Venezuela. Tambi6n sc
 
incluve un anAlisis de la industria 
latinoamericana de semillas desde el punto 
de vista Multinacional. 

A finales de 1984 los equipos de 
investigaci6n estaban preparando informes 
generales a nivel nacional en relacidn con 
los temas siguientes:
* 	 factores tine condicionan la actuaci6n 

del sector privado en el proceso de 
generacidn de tecnologia; 
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" 	 impacto del canibjo tccnoldgico en los 
patrones de producci6n agricola M m. 
agroindustrial, emplco v organizacion; 

* 	 incidencia de la investigaci6n del sector 
privado en las instituciones ptiblicas 
de investigaci6n. 

Las primeras versiones de los informes 
nacionales se discutieron en t1n segundo 
taller del Proyecto, celebrado en Buenos 
Aires, Argentina, en agosto de 1984. 
La Ciltirna fase del provecto, el anilisis 
comparativo de los estUdios por pafses, esta 
prevista para el primer semestre de 1985, 
cuando se publicarin los resultados de la 
investigaci6n. 

lFunci a ,,, dv IkN:AR t, l!m' cpc cli I .i l .i l A kiidl,. l( it, cl prx Ct' I' ( A(I)A( . dct'tIAidO . 

c~tudiar cl p.IpcI 11 I.,C 1 l .,1,1 .c r dcl c" , t , . , cprIV.j rC ,,n. 
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La Fcdcraci6n Internaci onal tic SistCias tic 
Invycstiga ci ( Agricola para cl le)sarrollo 
(IFARI)) cs cl foCro dlondc los dirigentcs de 
los si stenlas aci Ollalcs tit' iflc stiacil.on 
agricola pUCLin irntrcambiar ideas v 
expcricncias entre si v col a coin nuidad 
internacional tie doilatCs v ciCntficos. 

Los nlicInhros pri uci palCs tie Ia Fcdcraci6n 
son los dirigenrcs de sistelas naciornales v 
asociaciones regionales. Con llgullos 

representantes tie los IARC. IFAPI) ricne 
trs secrerarfas regioilales:e ii 
Latinoaniirica, Asia v Africa. 

En 1983. ISNAR c IFARI) firmaron tnil 
niClnordindt tie cnrcndimiento quc 
cstablcci6 tln.i shda v continia 
cooperacion entre ambas organizaciones., 
por mCdio .IC1a ctial ISNAR ticne Ia 
oportunidad tie int,ractiar coil los 
ciri-'cnrcs nlacioniales sollre aspecrtos del 
desarrollo de los servicios de investigacini
agricola. 

Alguos NARS ha,, adquirido una 
hahilidlald cspCcial para aprove,-har Ati miiloI),, rcutiltaldS Li"SIP, 

ii vc'stig icioics hall cprodidO cot'prar l 
positivo ilupacto el c]
abinhitc politico. A tra ves tit IFAR) los 
dirigcntcs dc los NARS pucden coinpartir 
estc tipo tie cxpcricncias con sus colegas Lie 
otros sistemas nacionalcs. 

"uncion. rio de IFAR!). rc prccnt.ite dc t,,da, Ia, regiziin e 

t 

" 

La labor Lie ISNAR y los objctivos de 
IFAR! ) sc complementan plenamente y seil ifi'stanI cl Vari.1S formas, una de ellias, 

Cl patrocinio coljunto tic rctlnioncs V 
siproducesciniarios rcgionalCs. 

dcl in111ndth. Se rCuinen Cn l. Sede de ISNAR. 
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Eje!l-lKos U Una conrimmum cooperacidn de 
I SNkR to ap~se 
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t3 , -sirvieron 

2 -

A 

ISNAR ha arendid, la%solicitudes de capacitacidn 

administrativa en Africa realizando cuatro tallcrc 
 el 

Iargi n.El map. indica l hcalidades donde han 
tenid, lugar lostallcrc% ti capaciraci n aditinistrativa 
V el ntimro de participantc proced ctites de paises al 
Stir dcl Sahara ie han asistido a ells. 

(Pigina an terior) Ftincionari u dc ISNAR discuten las 
reconicndacinets dcl plan iccapacitaciin con el 
Director del I)cpartaiicnito d Invcstigacian v 
Scrvicios Espccializados de Zimbabwe. 

Africa 

Solicitud de Zinibabwe 
1a prep ira ci6n de upara l prp rc


plan dCe capacitacion 
deC 


Como se mencion6 anteriorniente, las 
relaciones entre ISNAR v un pais pucden
iniciarse de distintas formas. En este caso, 
Zimbabwe habia sido elegido como estudio 
de caso para examinar sus necesidades de
capacitaci6n en niateria administrativa,
dentro del marco dci programa 
Cooperaci6n para el Desarrollo en Africa
(CDA). Los reslitados del estudio le 

a ISNAR para elaborar programas

de capicitacifn en administraci6n de Ia
invcstigaci6n agricola. 
iSc 
Por esta interacci6n, Zimbabwe conoci6 el
trabajo de ISNAR y pudo darse una idea de
los servicios quc ofrece. En agosto y 
septiembre de 1983, el misnio afio del 
estudio, ISNAR recibi6 y acept6 Ia
invitaci6n para participar en el estudio 
anual de los proyectos de investigaci6n yextensi6n del Ministerio de Agricultura yen el proyecto de investigaci fny extcnsi fn
 
e nc o d ia y sdel Banco Mundial. 

A principios de 1984, ISNAR recibi6 Ia
solicitud de emprender un estudio ypreparar un plan para atender las
 
necesidades de capacitaci6n en el
 
Departalmento de Ilivestigaci6ni y ServiciosEspecializados (DR&SS). Esta tarea empez6 
en marzo/abril de 1984 y el informe y los
planes de capacitaci6n ban sido aceptados 
por el DR&SS. 

Algunos meses dCspu6s, ISNAR recibi6 una 
nueva invitacifn para participar en el 
examen anual de Ia investigaci6n, a Ia cual
asisti6 y contribuy; con una presentaci6n 
sobre el enfoque muitidisciplinario de Ia 
investigaci6n. 

espera que las recomendaciones 
principales hechas por ISNAR se aprueben 
y que en 1985 se lleve a cabo el prograrna
de capacitaci6n en Zimbabwe. 
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La ayuda de otros centros
internacionales de 

investigaci6n agricola 
(IARC) para fortalecer el 
sistema de irvestigaci6n 
de Somalia 

Un gran nuimero de instituciones trabaja en 
el fortaleciiento del sistema ie 
investigaci6n agricola de Somalia. 
Basado en estudios v andlisis realizados en 
1983, ISNAR pidi6, en 1984, el concurso 
de colegas pertenecientes a varios IARC y 
universidades estadounidenses para ayudar 
a los soialies a planificar nuevos 
progranias de investigaci6n sobre ganaderia 
y manejo de aguas de regadio y variar el 
prograii a ie investigaci6n sobre cultivos v 
suelos. He aqtiI algunos de los logros de 
ISNAR en su papel de intermediario: 
" Funcionarios del IITA avudaron a 

proyectar las instalaciones de la estacin 
experimental de los principales cultivos. 

" 	 Funcionarios del ILCA, trabajando 

conjuntamente con los profesores de la 

Universidad ie California-l)avis, 

ayudaron a preparar el prograina ie 

investigaci6n g:piadera. 


" 	 Un profesor .- la Universidad Estatal Lie 

Colorado cec, :6 en la planeaci6n ie la 
investigaci6n .,uore manejo de recUrsos 
hidrjiulicos. 

• 	 Cientificos del CIMMYT yel ICRISAT, 
el colaboraci6n coi funcionarios de la 
FAO, ayudaron a reorientar los 

programas de investigaci6n de cultivos. 
( 	 Tres somalfes participaron en el 

programa de capacitaci6n sobre el mafz 
que celebr6 el CIMMYT anoediados de 
1984. 

* 	Se recurri6 a Lin consultor privado para 
ayudar a los dirigentes de investigaci6n 
somalies a examinar las cuestiones 
econ6micas. 

* 	 ISNAR prcst6 su avuda en el desarrollo 
de la administraci6n de personal yenla 
planeaci6n de la investigaci6n desde el 
punt de vista de las ttcnicas agricolas. 

Apoyo a los cientificos somalies 
En todas esras actividades se hizo hincapi6 
en quc los consultores avudaran a los 
cientificos v directivos somalies a planificar 
Sn propio progrania de investigaci6n. 
El resultado ha sido un plan que abarca: 
la orientaci6n v el ritnio de cada actividad 
de investigaci6n, in6dicos cainbios en Li 
administracin del programa, la cdificaci6n 
de las instalaciones b1isicas, el traslado al 
pais de personal ttcnico cxtranjero para 
reemplazar a los soinalies mientras -stos se 
capacitan v tin plazo tc 20 afios para 
dcsarrollar el personal ie investigaci6n. 
Somalia espera que durante 1986 el 
programia va tenga financiacin v este en 
nmarcha. 

Nombrarniento de un 
funcionario de ISNAR en 
Madagascar 
A petici6n del Ministerio de Agricultura, 
ISNAR nombr6 a un funcionario para 
trabajar con el Centro Nacional de 
Investigaci6n Aplicada al Desarrollo Rural 
de Madagascar (FOFIFA). Este funcionario 
avudardi al Ministerio a ejecutar las 
recomendaciones encaminadas a mejorar el 
programa de invcstigaci6n y la 
planificaci6n de programas, de 
conformidad con lo acordado entre el 
Ministerio de Agricultura e ISNAR. 

El nombrainiento de este asesor y los 
trdmites para ascgurar una continua 
rclaci6n entrafiaron una serie de intensas 
consul:as v coordinaci6n con otras 
organizaciones. He aquf la evoluci6n del 
proceso. 

Petici6n de envio de un funcionario de 
ISNAR 
A principios de 1983 e rccibi6 la solicitud 
inicial v cnjunio Lie Cst afio tin 
represCntante tie ISNAR visit6 Madagascar 
para deterininar las ftincioiiCs del asesor v 
celebrar conversaciones prelininnares coi 
las aUtoridades de Madagascar, en rclaci6n 
con Cl acuerdo protocolar para continuar 
las activldades. 

29 



Eli octtibre, tin rcprescntante ie ISNAR 
hizo L1n. nueva visita al pais para tratar, 
dentro del contexto dc tin programa inds 
extcnso, cicrtos aspectos de s1 
participaci6n, como por cjexuplo, Stl 
imtervencion enl las actividades relacionadas 
eon el progrania Lie cooperaci6n entre cl 
IRRI y Madagascar sobre investigacion del 
arroz. convcrsaciones con ficioiiarios del 
Banco MtIndial interesados en atender la 

sorIlitdr auIda ime Madagascar para 
rihabilitar su sistcla tie iivestigaci6n v 
tna retmi6n con ftuicioiiarios del 
Ministerio ie AgrictIltura y c! nievo 
Ministro ie investigacion Cientfica y 
T&nica para el I)esarrollo. 

En estas retinones con las autoridades 
malgaches se volvieron a discutir las 
recomiendaciones ie ISNAR a raiz del 
examen v anilisis ie FOFIFA. A principios 
de 1984. tras consuiltas con autoridades del 
gobierno tie Madagascar, ISNAR design6 
tn funcionario que inici6 sus actividades a 
mediados de 1984 

Desarrollo de una continua relacion 
A las visitas tie ISNAR a Madagascar se ha 
stimado la participaci6n de las autoridades 
ialgachcs ell actividades cii la scdc ie 

ISNAR. En scptiembrc tie 1984. el 
)ircctor Lie Plainficacion v Coordiniaci6n 

dCl Miisterio Lie invcstigaci6n de 
Madagascar y tmi micinbro de Ia Junta de 
FOFIFA hicieron tina visita de trabajo y, 
posteriorniente, el I )ircctor (;,'-ieral tie 

FOFIFA asistio a tn sCMiiario cn ISNAR, 
ocasiOn que se aprovcch6 para estrechar las 
relaciones entre la instittici6n v el pais. 

Madagascar ha logrado mjorar sns 
sistemas ie administraci6n creando 
cipartanmntos orientados hacia la soluci6n 

de problemas de los productos bisicos; 
reorganizando sus consejos adimlinistrativos; 
reduciendo el ntinero de estaciones 
experiinentales; estableciendo tmia base de 
informaci6n cientifica y diversificando e 
incremcntando la asisteicia tecnica 
extranjera. 

Para el futuitro, ISNAR x Madagascar estin 
preparando tin programa nacional a cinco 
afios para desarrollar atil inas los servicios 
de asesoramiento en materia de 
planificaci6n, programaci6n v evaluaci6n 
de la investigaci6n. Hay planes tanbikn 
para conlptitarizar en la sede de ISNAR la 
programacil6n de la investigaci6n agricola 
de Madagascar v organizar N,llevar a cabo 

investigaci6ni dcsde la perspectiva de los 
sistemas de produLcciou agrfcola. 

El su papel de intcrimcdiario, ISNAR esti 
avudando a Madagascai a poierse en 
contacto con posiblcs domates para Ilevar a 
caho stis planes de capacitaci6n e 
mivestigacion. El pais busca atmientar v 
diversificar la avtida qtic recibe para poder 
definir con maYor libertad sus objetivos v 

prioridadcs Lie investigaci6n. 
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Funcionarios de alto 
n e el 

sistcma de Zairc 

Como prucba dcl scrio compromiso para 
restablecer la capacidad y calidad del otrora 
renombrado sistema Lie iivcstigaci6ii 
agricola de Zaire, se remnieron los mils 
notables asesores para qtiC participaran con 
los ftncionarios claves del gobicrno cii til 
estudio dcl sistcnma. Era evidente quc sii tn 
conscnso sobre la cstructura dcl sistcma a 
este alto iivcl nio seria posiblc sti 
reiabilitac iin. 

Un equipo de ISNAR trabaja con el 
grupo de estudio 
Partet de los rondos para lievar a calo el 
cstudio, dCILc se esperaba retsultaran las 
rcicidacioiis para reorgaiiizar y 
rcestruicturar cl sistma, provilo Lic ii 

proyecto Lii' USAII). 

La propticsta c iti'iia dos cliim os 

claves. El primtero consistia ell Litle till 
grtipo tie csttud(io zairLise, y 11o cxtraiijiro. 
rcalizara la investigacimi. El segonILo era 
que inaistitucii iieutral Lii' carictLr 
iiternatiinal asesorara v apoyara al grupo 
iiacioial Lii cstdiLO. ISNAR. ill virtuIld Li 
su malidato, rLsLIlto sir la orgailzacilni 
id6iiia para dcscinpefiar tal papil v rccihio 

la invitaci6n para que integrara el equipo 
que colaborara con el grupo de trabajo. 

En enero de 1984, el gobierno de Zaire 
pidi6 a ISNAR sti asistencia v se convino 
Una visita para discutir con loF 
funcionarios zairenses claves la forma 
COmO sC ConCchia Cl esttidio, c611o se 
llcvaria a cabo v cuail':s scrian los t~rmnos 
dc la ayuda de ISNAR. 

Es va sabido cn ISNARI qoc para lograr tina 
activa interacci6n durantc cl estudio v el 
debate de las recomcniidaciones, v a fil de 
crear ina s6lida Vcontinlia rclacili, es 
indispciisablc establccer dcsdc till prilicipio 
ona estrecha colaboraci6ii coil los 
ftincionarios Liei in pais. IgtialniciItc. para 
quce sc produzca tin calibo sigi'ficativo ci 
cualijer sistciiia nacional Lic iivestigaci6li, 
es inccesario quc las altas esferas 
gobcriaiintal's cileargadas Lie tomar las 
LIiccisionits participen v se siiitaii 
comprointtiLLas con l tistildio. 

tLuii grupo ilacimo ial realizariaS cacor.16 LIOL 

cestUdio. El gropo L'staria compusto por 
altas autorldadtis zairtinsi's reprseitativas 
Lie cargos ciavcs dcl gobiirnio prtesi id.L0 
por cl asesor LiL agricoltura Lii la Oficina 
Prt'sidiinial. (;.itro grupos Lii trabajo 
estarian a su scrviclo para recopilar v 
analizar la iformaci6ii. 

Elaboraci6n de una sintesis 
l)e la relaci6n entre ISNAR v Zaire se 
deben destacar dos logros findanmentales: 
(1) establecimiento a Lin alto nivel dcl 
grupo nacional de estudio v (2) cl cardicter 
interdepartainental de su integraci6n. 
Ambos factores avudaroii a obtener un 
consenso ie sus recomendaciones, tato en 
el aspecto politico como en el de los 
programas. 

El papel de ISNAR fue doble: en primer 
lugar, avtidar a los grupos dc trabaio a 
elaborar las pautas para realizar cl estudio v 
gtiarlos eni su trabajo v, cii segundo lugar. 
participar con el grupo de csttIdio durante 
so tarca, realizar visiras coiilltilitas a los 
centros de investigacidn v trab.aar coii ellos 
cil ]i ucLIelaboracio6 i iiii na siitcsis scria a 
li VeZ cl ilforiC. Una iiiUestra Lie la 
estrecha rclacioii Liti surgio fue !a d,cisilnl 
dl grupo ii trabaio, por votaci6ii, de crear 
on "grtpo amplialdo i traha*o- cii cl Lic se 
iinvito al i'qtlipo de ISNAR a participar en 
calidadi Le iciibiro eon pltlino dtLricho. 

El ifioric. qtiL L'stari listo a prilicipios Lie 
1985. Liscribirai v aalizara Lli'mentos 
fIlindaiicnitalLCs dL'l sistC'iia Lie iiNvcstigaci6n 
VCL l figirar.in las iCoIclIIsiolics v 
rico ,liiILaioiics los anilisisor gi inaaLis Lii 
N'debates para rcforzar Ll sisti'lia. 
AuiLMLC &stc n1o stra ii inform Liie ISNAR, 

I diiio zairetisc. cabesino del grupo Licst 
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suponer qoC tanto las autoridades de Zaire 
como la comunidad de donantes solicitarn 
a ISNAR que continue coopcrando para 
ilplantar las recomendaciones. 

Coordinaci6n del trabajo 

con 
otros orgais OSnacionales 
B urkina Faso 

E1 16rlanque ISNAR 

En el iestudio , la relac INAdemantiene COJI Burkina Faso se destacan dos 

factores singulares: (1) el estudio y anilisis 

de so sistema ie investigacl6n agricola, 

realizado en 1982 conjuntamentc por tres
organizaciones: ISNAR, FAO y cl Banco 
Muiidial y (2) on tncionario. con previa
experiencia de trahajo en ISNAR, 
nombrado por el yolierno de Burkina Faso 
y financiado con prestamos del Banco
Mundial para actuar como asesor t~cnico 
del director del sistema de investigaci6n. 

Recomendaciones del estudio 
El cs', 'hio conjunto del sistema de Burkina 
Faso se inici6 el 30 de scpticinbre y
terrain6 el 29 de octubre de 1982. 
Tras recibir el visto bhcno de las tres 
organizaciones, la versi6n final del infornie 
foe preparada en ISNAR v enviada a ]a
FAO a finales tie niarzo. So distribuci6n 
oficial tuvo lugar en agosto Lie 1983. 

La recomendacion principal del informe 
del estudio fie ]a dc crear Una unitdad de
planificaci6n y programaci6n dcntro del 
sistema de investigaci6n agricola, el 
lnstituto de Burkina Faso para la 
investigaci6n de la Agricoltura y la 

Zootecnia (IBRAZ). Esta unidad se
 
encargarfa de definir los programas


segin los objetivos prioritarios 
del gobierno y las necesidades de las 
Colunlidiades agricolas, con la participaci6n 

IBRAZ y dc investigadores extranjeros
trabajando en etrccha colaboraci6n con los 
donantes v organismos tie asistencia tfcnica 
en el pais. 

La importancia de los organismos
 
donantes
 
Las recomendaciones 
v el informe
 
elaborados por ISNAI, 
 FAO y el Banco 
Mundial tuvicron hILly Cn CtLcnta la
 
importancia de los donantes v de
 
organismos dc asistencia tcnica en el caso
 
de Burkina Faso, pais situado en la zona
saheliana semiirida. tan gravemente 
afectada v a la cual tantos donantes han 
dedicado considerables recursos. 
La existencia de esta avuda t~cnica v 
financiera oblig6 a que el primer paso en el 
establccimiento de la unidad de 
planificaci6n y programaci6n consistiera en 
reunir informaci6n confiable sobre los 
recursos disponibles. Para ello, los 
miembros de IBRAZ, el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia v el Ministerio de 
Enseflanza Superior e Investigaci6n
Cientifica realizaron un inventario de los 
recursos e instalaciones de investigaci6n. 
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iPosteriornicnte se cclcbr6 un taller a nivel 
nacional para analizar la posici6n actual y 
los obletivos principales para IBRAZ, coil 
la participacion Ielos dos ninisterios, el 
IBRAZ v otros organismos relacionados, 
COMUO cl servicio de extensi6n. La unidad 
Lie programaci6n tic IBRAZ estableci6 los 
procediniientos para idcntificar los 
programas y se forimaron coInisiones 
encargadas de formular propuestas para 
determiinar el conteniLo Lie cada uno de los 
principales prograi nas. 

Participaci6n de todos los organismos 
Estas propucstas fueron ftrto dl trabajo 
cojLunto col todos los cientificos 
Cxtrainjcros tic organislnos Lie asistencia 
ttdcnica v agencias donantes internacionales 
presentes en Burkina Faso. En ellas se 
haian constar los objctivos Lie cada 
progrania, so justificaci6n. rccursos 
iisponibles y iccesarios. plan de acci6n v 
on plan tIe trabajo a cinco arios. 

Los docc progranias sc hariincorporado al 
anteprotveCto Lie lllPlan Naci cnal Lie 
iivcstigaL-ll Agricola (NARP1) v abarcan: 
sisteinas agricolas en distilntas regioncs 
agro-clitniiticas- produccilun anialn.l, suclos 

Y;.gtlas. teilieldo LII CUClit, los problcnas 
Lie fertilizacni1 sorgo v liIjIL) algotIl: 
arroz; cultivos Lie Sceillas olcogililoSaS 
frutas v leguires: ICgLllillosas; 
tubrcilos: nlaLquilnaril agricolalmaiz. 

Continuaci6n de la cooperaci6n 
Entretanto se iban estrechando las 
relaciones entre las organizaciones que 
participahan nimis activalnente en Burkina 
Faso para fortalecer su sistemna dc 
investigaci6n agricola. 1)urante la visita a 
ISNAR del coordinador del programa de 
IBRAZ Nel asesor dcl Banco Mundial. con 
motivo dcl seminario a finales de octubre v 
principios de novienibre Lie 1984, se 
discuticron el avance Lie los trabajos y los 
resultaLios conseguidos en la preparaci6n 
del NARI. Tanibidn se trataron otros 
aspectos relacionados con la continuaci6n 
Lie activiiades del Banco c ISNAR en 
apoyo de IBRAZ. 

Al estilo de un seminario 
internacional 
ISNAR continfia colaborando con Burkina 
Faso en la preparaci6n del proyecto del 
IARP v el proceso estai contribuvendo a 
fortalecer la coordinaci6n de los esflerzos 
de investigacion. Se han creado comisiones 
ieprograinacion para estudiar este 
antepro:ecto en L-lpais: esta actividad va 
toinando toda la apariencia de un seminario 
internacional, ya que alli intervendrin 
represctantes de todos los LOIiiIts V 
progralnas Lie asistencia ttcnica presentes 
en el pais, asi conmo las autoriLdades 
encargadas Li toriular politicas y otros 
grupos importantes Lie Burkina Faso. 
Al hacer los rcalustes al Pllan ilOe se 
presentarai al I)irector del IBRAZ se 
tendrin en clenta los coinentarios Lie las 
co(iisiolles. 

Factores del progreso 
El progrcso re.li7.idO Cii Burki na Faso ha 
SILiO consideralle. lI compronliso politico 
iel gobierno idciIIplaltar lLIs 

reC.'0lilLclldioliins ,IcLI in isi6ni dc estudio 
tic ISNAR. FA() v Li B.1110) M ILui.ll es 
hoy aun nis firnc.Sc' ha prelparado un 
plan national dc invcstigc .oI6agricola, 
elahorado por todos 1o traajadorcs dIcl 
raino cii cl pais on lh actjia participatiol 
Ic los cientiticos cxtranjcros cnviados por 
los organisiiios VtLonantLs intcrn.icionales. 

La tillid.ld dC progr.11lal.ii, L6e I IBRAZ ha 
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iillu~nlocortiit-oi \t . I~~iII 
 dc) H dito dIIIs para
Iogrraillos.c asf LI inltegra lol iil 
liaciolal LiC tOtLos los t sfuitrzos Lie [0r-7ld.i por lx, ci rtu itania~s, R wandta ha. 
ilVCStjT.ICjII V tlesarrollo igricola. tlir"Id it itcilcl(,)1 .1 111("ra 

tcciiologia agriCol a. LEstc cs tinl pctiLcrio palfs
centroafriCano cuva tierra esti S0liCtIdla a1 
Ia prcsl"ion e'COI()lC. ictI 1n1l POh)LaC6 ioiI 
cast 6 iiilIoIICs die liabitailtes tite' .illlelta a 

*~C 

!C4 Ldc~pis 

/-2 
N ~ 

I'll etltictsratlo ritio Lie 3.6 por cicnito de 
r~iicloata.L upuatcnitpe 
il iCulos Co l B cIlg ca. a aC ele r a1da explo s1o n 
iiiotnrahc. I CoilSIg('ll'iltC prcs16n 

sobrc Li titra obligaill P.Ips a 
prectiparse por fortalt'ctr sit sistenia dc 
iii VstO'ljoi'ga16 

DCd 1ctt'I981 ISNAR colabora coil Rwandla
 
ell Cste Cipeio. Esta aisoclacil1 i Itstra Ia
 
liiera COnlo ISNAR forja y refti' -za los
 
%vfi:tulostoll ttiClites Lie aNvuda 
 exteriia, asi 
CoinI10ciitre Lis i stitliCjOlles ilacionales 

dlentro Lie Cilas. 

El proceso empieza por un estudjo 
El )rocc.,o coi n~za coil cl csttidio delI 
5iSe(Illa, ell 51. 1 urailtC el trailsctrso del 
CSt Ldio eii Rwainda el Cqtlip) tIc ISNAR 
inflltuvo Con V~crsailICS Coil iis de 130 
p;roiaS Lie uinas 45 orgallizaCioies 

pr( -entes Cii Cl p.ais. Enl CstC Caso tini
setriilar o de tilia semlallCn. rdopc 

LiC Colulido el CSttLdiO, coiitribtiy6 
a crear una mayor ConienCi.I~ v 
pri ocupacion por la investigaCionl. 
El scniinario sirvi6 de encuientro a 108 

La nmljcr a la dt'rech.i fue eitgidai por Io% 
mic t ia dorc%pa ra partici par Con or ro%a Cri cl torcs en 
I'l proycct C.xperimncltal parl ill ayar los tnrodos 
de. xre n,s en Rwan~da. 
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residcntcs del pais. entre quicncs Iiguraban 
cientificos v autoridadcs gubcrniamcntales, 
24 cicntificos rcprcscntando nicvc centros 
intcrnacionalcs v dicz rcprcscntantcs de 
otros institutos tc invcstigaci6n y 
organismos ic dcsarrollo. Sc presentaron 
unas 38 cxposicioncs ticnicas relacionadas 
dircctamcntc con cl pais v hobo debate 
sobrc los rcsultados dcl cstudio. 

Ul important fruto del CStudio N 
scninario., asi conio de la contintia rclaci6n 
entre ISNAR v cl sistcma, ue el 
cstablcciniento cl algtinos casos v la 
corroboraci6n cn otros. dc los lazos dcl pais 
Coll ftentcs cxtcruas Lie tcciiologia, entre 
las titic sc cuicntan varios IARC. 

Adaptaci6n de los proyectos a los 
objetivos 
El forralcciniicnto dcl sistcia nacional Lic 
iivestigacioii agriola tie Rwanida h1a 
iicjorado notabicincnrc los csfucrzos dc
intcg'raci6n. Uu proyccto tlt habia cliiio 

todo conitacto col cl sistciiia iiacioiial v 
cstahla a ptllto dC StiSpciLtIcrst" sc ,uira c1 

inarclia V tIuciari itcgrado cn cl sistciiia 
nacional. Otro provccto distinto tambi' i 
Iia cncontrado cabida c tl. El licclio c, tuic 

ctlaliLo iln sistciiia iiacionial carccc dc iii.1 
bucna organizaci6i v cs por lo taito 
inccfiaz, los provcctos dc Icsurr'ollo LOil 
frccucncia procuran sosla'arlo. El rcsultado 
fiial suclc scr una Incscolaulza tIc proyectos 

v un derroche de recursos. En cambio, tin 
sistema nacional bicn organizado con unos 
objetivos bicn dcfinidos esti en capacidad 
de ncgociar con firincza col los organisnios 
dc desarrollo y adaptar los proyectos a las 

prioridades dcl pais. 


Otro aspccto importante de csta continia 
colaboraci6n Lic ISNAR con Rwanda cs la 
avtida quc ISNAR estJi prcstando cn la 
preparacion de provcctos. con iniras a 
ohtcncr fondos tic II)A para la propocsta 
del Provccto tic Invcstigaci6n Agricola dcl 
pais. Ei cstc scntido han tcnido lugar 
intcnsas discusioncs sobrc planes y otros 
tcnias rclacioiiatdos coii cl fortalcciniicnto 
dic 1 sistcma Lc inivcstigacion. 

Desarrollo de recursos humanos 
ISNAR avuda taibiuii cii la contratacitni 
tic pcrsoial Vcii Rwaniida ISNAR partici p6 
activaicntc para localizar a la persona quc 
diirPiiria l s'ci6ii tic adiiinistraci6ii v
fin.iiizas icl IiistitutO tiC Cicncias Agricolas 

(iC (ISAR).
/ 

i-I mobicirio dc lVaiid.l 1ha rcali zado Lin 
,r.i1 c'sftcrzo c1 iiiatcria tIc pcrsonial:
 

tciirc 1983 v 1984. sC haii contratado
 
ctOitCrc rvitl'ldst, p.i ci sjC l tic
 

/ iivcsti acin. Si a t1tos sti nliaii los iilcVc 
cxtraicros dc cu1.itro progranias ba o II TA, 
( IAT. USAII ) v cl gobierno suizo. 
Siniiitic.i tiC ll HIliCliCS tictios AlOS casi sc 

ha duplicado el personal de investigaci6n. 

En colaboraci6n con ISNAP., Rwanda sigue 
Cstudiando la mancra de fortalcccr sus 
rectirsos hiimanos. Para tin tuturo pr6xinio, 
se prcv ]a capacitaci6ii a corto plazo de 
personal cicntifico v tcnico a alto nivcl, 
como partc de la primcra fasc dcl proyccto 
financiado por el Banco Mundial. 
La capacitaci6n agricola a largo plazo, 
oricntada hacia la invcstigaci6n de los 
sistcmas de explotaci6n agricola, sc llevard 
a cabo con avuda de USAII). La aplicaci6n 
dcl plan a dicz aflos rcconicndado por 
ISNAR para el dcsarrollo de los rccursos 
htumanos csta prevista con ligcros 
reajustcs, para la scginda fase dcl plan 
rcspaldado por IDA. 
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Programas mejor formulados disposici6n de otroi dcpartamentos.ISAR tanbicln ha avanzado mucho en sus 
Primer seminario

Tanibiin estA previsto que a partir de 1985 nacional de capacitaci6nesfuerzos por niejorar los mccanismos para se empezarin a aplicar con imis rigor los
elaborar programas de investigacion. principios acordados Con respecto 
a la en Calilerinl)esde 1984. el prograina se formula sobre programacin y presupuesto.la base dc Cxtensos debates entre cl 

Inicialnente. ]a iisidn de ISNAR a
personal Lie finanzas V CI d prograniaci6n y
estin disponibles para las consultas Camerin se proponia simplemente realizar 

pertinentes el asesor de planificaci6n v una encuesta sobre las necesidades en 
nteria de capacitai n cin adiniseraci6n.prograiac otros fune-onarios de
ISAR. Este sistenia, eis eficaz, sustituve ]a Sin embargo, el ministcrio respectivo le
pidi6 al equipo abordar aspectosantigua przictica que consistia simIplemente -Iadministrativos 

en compilar los progranias de caIda inis amplios, aclarando que 
invesigador. posteridraiente esperaba una acci6n 

Concreta a nivel nacional %cl propio 
En 1982, cuando sc prcparaba una 	 ministcrio sigui6 -mude cerca el procesodel estlio. El ifornie Le 1a iisi6n sc

desarroll6 con cl personal agricola de ISAR. 

desarrocedimonel proal prarac de AR public6 en franc~s e ingls (Camerin es
"r,1.in proccdiniiento para la preparac1iin de 	 pais bilingtic) en calidad de informne oficial

de ISNAR al (.oblt mo dic Canerfun.programas y presupuestos, ci cual se havenido pcrfeccionando N,sc ecuentra a la El informe comprendia recomenndaciones 
detalladas para definir una estrategia v 
progrania de capacitacidn a largo plazo que 
se pudicra integrar a las operaciones 
administrativas de los institutes de 
investigacidn y st! entidad superior, el 
Ministerio de Enseflanza Superior c 
Investigaci6n Tfcnica (MESRES). 

, IDesarrollo de un programa de 
Los agricultores de Rwanda ensavaron estas papas 

capacitaci6n 
semilla dentro dcl marco dcl Programa Nacim:.d de Canertin actu6 ripidamente para poner en
M-joramienro de la Papa. prictica aigunas de las recomecndaciones,

celebrindose el primer seminario de 
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capacitaci6n MESRES/ISNAR a finales de 
septiembrc y principios de octubre de 
1984, apenas tres meses despu6s de 
aprobado el informe. Participaron un total 
de 34 personas entre administradores, 
directores, investigadores, tcnicos y 
observadores de otras instituciones 
nacionales. 

Como resultado de este seminario y del 
gran inter~s por capacitar a su propio 
personal de invcstigaci6n, el Gobicrno de 
Cameriin solicit6 la colaboraci6n de 
ISNAR en el desarrollo de tin programa de 
capacitaci6n a largo plazo. Ya se han 
formulado planes detallados para 1985 y 
1986 v se esti buscando el concurso de los 
donantes para asegurar su financiaci6n. 

Los cursillistas se convierten en 
maestros 
El seminario de capacitaci6n administrativa 
de Cameroin fue el primero que ISNAR 
organiz6 a nivel nacional, indicando con 
este hecho el lugar primordial que concede 
a la administraci6n de personal en su lista 
de prioridades relacionadas con la gesti6n 
de la investigaci6n. Canierfin esti haciendo 
todo lo posible para que los programas de 
capacitaci6n se lleven a cabo en cl pais 
reducir asi los costos: con este fin ha 
destacado a sus propios funcionarios para 
que sirvan como niaestros. 

ISNAR esti aprovechando la experiencia 
adquirida en el seminario de Caniertin para 
proycctar scininarios en otros paises. 
Por ejemplo, teniendo en cuenta las 
distintas categorias de los participantes en 
este primer scminario nacional, ISNAR ha 
podido identificar necesidades especificas 
de capacitaci6n con grupos diferentes de 
personal en tin sistema de investigaci6n. 

ISNAR y Suddin planifican 

y dessarrollan un 
programa de capacitaci6n 

Ante el interns manifestado por Sudan de 
capacitar su personal en el campo 
administrativo, ISNAR invit6 a 
representantcs de la Corporaci6n para la 
Investigaci6n Agricola (ARC) al seminaric 
ISNAR/ESAMI, celebrado enjulio de 1983 
en Arusha, Tanzania. El director adjunto y 
otros dos funcionarios de alto nivel 
participaron en el scinario. 

El cxito de este seminario anini6 a ARC a 
recurrir de nuevo a ISNAR para que le 
ayudara a dcsarrollar su propio progrania 
de capacitaci6n adininistrativa. ISNAR vi6 
la posihilidad de incluir a Sudin en la 
encuesta sobre necesidades en el campo de 
capacitaci6n adininistrativa en Africa, 
patrocinado por el CI)A. El ARC acept6 
pidi6 que ]a encuesta prestara particular 
atenci6n al fortaleciniento de su 
adiiinistraci6n teniendo en cuenta la falta 
de recursos. 
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c'xtraliic'ras 
hilaitcralcs o initcriiacionalcs. 
Grain partc' Lie Ia ilVestlgacioli1 se hace eil 
mili scric tic' PC't~cic'fos IIIStIt~tos V 
lahoratorios awrfcokas oric'itatlos a scrvir los 
ciltivos iiiticstriales ic' c'xportacilin. 

Pais en transici6n
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M1Nitlldial (In hcllc'hcio le sistceia tic 

ion a gricoLa. ISNAR conltlumani 
)riiio conl Co)stai Li Marfil para 

51. sistcnia. 

ii 
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Nlailawi aplica la mnayoria 
dce has recomendaci6nes 
sobre iuvcstigacion 

A pesar ie LIc ha habido poco contacto 
entre ISNAR v lalawi dcsdc la inlsi6n Lic 
cstud(io Lie 1982, cast todas las 

rccoicndacioncs dcl infornic de la milsion 
sc han puCsto cil prictica. 

ISNAR manticnc su intcrs en Malawi y en 
el progreso dcl programa quc ha sido 
financiado par USAID y otra institucion. 

ISNAR participa en una 
niisi6n de evaluaci6n en 
Chipre 

En julio tic 1984 un ftuncionario de ISNAR, 
cono micibro tic Un ckILtipo dcl lHanco 
Mundial, particip6 ell unl i siS6n1 Lie 

cvaluaci(in para cxaminar cl progrania tic 
invcstigaci6i %c. tcnsi6n tie la prodUccion 
agricola cn Chiprc. ISNAR contrhtiv6 al 
debate tic los tcnias ilias iniportantcs y a 1a 
prcparaci6n Lic proycctos, aiditdio tic 
mnancra especial a analizar las ncccsidadcs 
ie personal adicilonal cin los sistemas ie 
invcstigaciii V CxtCnsion, sobrc los cuales 
prcpar6 docuincntos hasicos. 

El Banco Mtdlial iaia iaiCiaido co 
anterioridad cl dcsarrollo tIc 
infracsti tcturas para extender la agrictiltura 
de rcgadfo y ahora cstaba displicsto at 
apoyar Lin proyccto tcstiiatlo a tortalccer 
los scrvicios chipriotas tie inivcstigaclni N 
extcnsion. Esta tarca caia dentro ticl 

mandato tic ISNAR, tic ahi quc pudo 
aportar su cxpcricncia cii cstc proceso. 

Los resultados de la investigaci6n a 
disposici6n de los agricultores
Enicl cstudio ie los vinctilos cntrc la 
invcstigaci6n y ia cxtcnsion se prptiso la
crcacsii tic un Consejo tie lnvcstigaci6 
Extcisi6n Ag,/cola para accicrar li 
Extens16n Aicla rtiltao l 
divulgaci6n diereconictdacioncs entre los agYricuiltores.los rcs1altados 
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Asia
 

-io 

L.a I:1.i1
inditri, .1Zk1Larcri p.ict.ttd CIL' ,th.1
III-1hCI .,d,,1 d1C1.,ci,,rilCHIL-111 CXLL,1''nw 
iuvcti-_,acion rca7i da dv,,r, Nfucra LILp. 

Colaboraci6n con un 
pais" Fiji 

ISNAR ha okscrvado que enialgunos 
pC un cultivo depltcfiOs paiscs &pic ticlcnl 
cxportacihii rentable Nvuna ciiiprcsa 
atit(mnoiia paracstatal dedicada por 
completo a invcstigar cste producto, esta 
iff4vestiiaci(ii picdc rendir iingcites
bencficios. Cabria suponer Lic cstc alto 

reidiineto convenceria a los ftici,,narios 
encargados d(Itomar dccisioies politicas 
sobrc lo cfcctivo ilue resulta invertir en 
inveStigit 10 toc a so1 vcz garantizaria la.ci6n, 

slida financiaci6ii dcl sistcina nacional dc111 a(rfcola. Pero no sicnipre csinvesti ,,;cl iln 

asi. Ei realidad el Xito obtenido Con un

cultivo tie cxportaci6n altamente rentable 
I)ede dcsvir la itciicl)ii de la 
invelsti.ci(,nI dc cultivos alimenticios, 

Beneficios de la investigaci6n sobre la 
cafia de azticar 
La cxpcriencia y obscrvacioncs que ISNAR 
ha podiol haccr en Fiji son interesantcs. 
Este pais cs un importante exportador de 
azficar v sc ha beciificiado inniensarentc 
ic1a cxcelentc investhiaci6n sobrc Ia caiia 

dc azficar rcalizada alli v ei cl extralijero. 
Unza organizacion paracstatal se cncarga de 
la investigaci6n nacional. la Corporaci61i de 
Fiji para e Azficar. Aunquc gran parte de la 
invcstigacion bisica ha sido obra de otros 

paises, en Fiji se ha seguido muy de cerca y 
sc ha adaptado yutilizado. 

Reconocimiento del valor de la 
investigaci6n 
El cstudio dc ISNAR sobre investigacion 
agricola en Fiji. rcalizado eijulio dc 1982, 
rcvclo qc para lcvantar la moral dcl 
scrvicio dc iiivcstigacion c iiifundirlc 
confianza, cra nccesario crear Una nueva 
concicncia cii el pais entre las autoridades 

encargadas Lie tomar decisiones politicas al 
respecto.
 

ISNAR sabia que estos objectivos no se 
lograban cii corto tiCInp)o InIse podianimponer desdle fuera. Era necesario plantear 

Una estrategia a largo plazo, haciendo

6nfasis especial eni la idea de trab ajar con 
los enicarga.idos de la investigtacirn agpiricola 

no a suIservicio. 

En 1984 surgi6 ]a oportunidad, coMo 
resultado dc una rcconiendacion derivada 
del cstudio inicial del sistema de Fiji liecho 
a ilcdiados dc 1982. El cquipo Lie ISNAR 
no hall6 fallas fundanicntales en la 
cstructura dcl l)cpartanicnto de 
lnvestigaci6n y sus recomenndacioiics 
versaron mas ien sobre la iianera de 
consolidar y in cjorar el funcionamiento de 
los servicios de investigacion. 

El equipo si not6 ]a necesidad de que el 
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departamento provcctara una mejor 
imagen ante las autoridades 
gubernamentales Ndespertara Lin mayor 
interns en 61 por parte dc sos usoarios: los 
agricultores, el personal de extensi6n y los 
distintos organismos de desarrollo del 
gobierno. Para marcarle un nevo rumbo y 
crearle nuevos objt tivos, se inst6 al 
Departamento de Investigaci6n a ponerse 
en contacto con esos grupos en el 
momento de elaborar un nuevo plan de 
investigaci6n a mediano y largo plazo. 

Actividades en planificacion de la 
investigaci6n 
La oportuiiidad de seguir trabajando coil 
los fijianos surgi6 en 1983, cuando el pais 
solicit6 el concurso de ISNAR en la 
preparaci6n de on plan de investigaci6n, 
como lo habia recomendado ei equipo de la 
misi6n, e ISNAR respondi6 proponindoles 
on esfuerzo conjtnto de pl 
La coparticipaci6n en el estudio 
garantizaria una intervencijn mads intensa 
de los fijianos en el proceso de 
planificaci6n de la investigaci6n. Dc ese 
modo cl plan, Una vez terminado, contaria 
con su respaldo, al tiempo quc ellos habrian 
adquirido on ncjor entcndimiento de las 
t6cnicas que sc eniplean para cstableccr 
prioridades Ndesarrollar programas. 

Durante cl trabajo que se llev6 a cabo en 
1984, ISNAR hizo especial cinfasis en la 
importancia de la investigacion en el 
proceso de desarrollo ven cl compromiso 
gubernamental. Funcionarios en altos 
cargos del gobicrno fucron Ilamados a 
intervenir en cl proceso. El Ministerio de 
Industrias Primarias organiz6 on equipo de 
estudio integrado por la mayoria de los 

jefes de departamentos del Ministerio de 
Agricultura y otras importantes autoridades 
de distintos ministerios, para colaborar con 
los funcionarios de ISNAR. Tambin se 
propiciaron diversas conversaciones con 
altos funcionarios del gobierno sobre la 
naturaleza del plan de investigaci6n v el 
apoyo que se esperaba de ellos. 
anificaci6i. 
El Plan de Investigaci6n de Fiji, fruto de 
esta labor conjunta, examina la politica 
agraria del pais, esboza los motivos en los 
quc se basan los programas y proyctos de 
investigacion propuestos, detalla su 
contenido. contempla las necesidades de 
personal e infraestructura material y ofrece 
proyecciones presupoestarias para el 
quinquenio 1984-1989. 

Impacto de la obra de ISNAR 
Es pronto todavia para ,-valuar cl impacto 
total de la labor de ISNAR con los fijianos. 
Ya se aprecian resultados sumaniente 
satisfactorios Como consCecceia de una 
mejor comtnicaci6n entre la investigaci6n 

lIa extensi6n. En cl Ministerio de 
Industrias Primarias se tiene en mis alta 
estima el papel que desempefia la 
investigaci6n agricola. Un gran ntimero de 
altos funcionarios del gobierno ha 
mostrado un notable intert~s por el estudio 
de ISNAR, lo que ha contribuido a crcar un 
entorno politico mis propicio para la 
investigaci6n agricola en cl pais. El servicio 
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de investigaci6n est5 multiplicando sts El Plan de Investigaci6n de Fiji Cst6iniciativas v los cientificos del ayudando a encauzar los recursos1)epartamento dc Investigaci6n 	estin ahora cientificos disponibles hacia programasidadrods actualizados en las tmcnicas v investigaci6n bien disciados Con unaprocedinientos para la planificaci6ii de perspecriva a largo plazo; perspectiva que
programas y provectos por Su experiencia tambic.. .ige 
para el nuevo prograina dede trabajo con el equipo de ISNAR. 	 capacitaci6n para cientificos que se esti 
provectando. 

L, tra.t j.adorc, prcpar.an Ia pl.itittlasic .irb.cs p.ra si,distrilhciwn,cn .ntare. de rcforcstaci, enFiji. 

- 711 

Indonesia aumenta su
 
c
 

de evalaci6n
 
Entre los paises con los que ISNAR se ha 
asociado. Indonesia destaca por tener 
uno de los sistemas nacionales de 
investigaci6n agricola nins avanzados. 
Con la coopcraci6n de ISNAR. el pais estd 
creando su propio organismo de evaluaci6n 
y control para integrarlo en la estrUctura de
organizaci6n del sistema de investigaci6n. 
Este es Ln paso normal en el proceso de 
colaboracin entre ISNAR la Agencia
 
para la Investigacin y el l esarrollo
 
Agricola de Indonesia (AARD).
 

El desarrollo de la asociaci6n 
Las actividades de ISNAR en Indonesia 
comenzaron en agosto de 1981, con Un 
estudio detallado del progreso alcanzado 
durants los cinco priincros afios de 
funcionaniento de AAR1). El grupo de 
estudio fornitu6 recomendaciones sobre la 
posible reorientaci6n de prioridades, 
programas, estructura de ]a organizaci6n, 
asignaci6n de recursos, v aNvtida externa en 
los pr6ximos cinco anios. Una vez debatidos 
los resultados del estudio, el AARI) pidi6 ]a 
cooperacin de ISNAR para que,a trav6sdc una cont.;jua relac16n, le ayudlara a 
ejecutar algunas de las recomendaciones. 
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El AARD solicit6 la cooperaci6n de 
ISNAR en la elaboraci6n de una propuesta 
para conseguir un tercer pr~stamo del 
Banco Mundial con destino a la 
investigacion agricola. Los prdstamos 
anteriores, que habian ayudado al AARD a 
montar Ndesarrollar su red de estaciones 
experimentales, hahian sido definidos y 
elaborados en casi todos sus aspectos por el 
Banco. A finales de 1981 el AARD va se 
sentia soficientemente capacitado para 
desarrollar la tercera propoesta de 
pr-stamo, con algtin apoyo de ISNAR. 
En ]a propuesta se plasmaron muchas de las 
reconiendaciones derivadas del estudio. 
El director del AARI) queria estar seguro 
de que el pr stamo rcflejara las futuras 
prioridades de Indonesia. 

ISNAR trabaj6 conjuntarnente con AARD 
en la elaboraci6n le una metodologia para 
preparar una propuesta de pr&stamo 
detallada, basada en un conjunto general de 
procedimientos. Una vez elaborada la 
propuesta y aprobada por el ministerio 
encargado de la planificaci6n, Indonesia la 
present6 en 1984 a] Banco Mundial. 
La propuesta refleja las conclusiones del 
estudio de ISNAR Nla parte de su mandato 
que insta al ISNAR a apoyar a los 
dirigentes nacionales a determinar cudles 
son las necesidades que se podrian atender 
a trav~s de la ayuda externa'. 

AARD solicita un apoyo continuo 
El AARD le solicit6 a ISNAR que 
continuara brinddildole su cooperaci6n 
para desarrollar una unidad central de 
evaluaci6n v control, organismo que va 
estaba previsto en ei segundo prdstamo del 
Banco Mundial como parte integrante de la 
estructura de organizacion del AARD. 
Posteriormente, el Banco Mundial tambin 
inst6 a ISNAR a colaborar con el AARI) en 
el desarrollo de esta unidad. 

La solicitud coincide con un trabajo de 
evaluaci6n de ISNAR 
Tras nuevas conversaciones, en octubre de 
1983 ISNAR empez6 a trabajar con el 
AARI) para desarrollar, aplicar y someter a 
prueba una inetodologia de evaloaci6n 
apropiada. La tarea encajaba perfectamente 
con una actividad que ISNAR tenia en 
marcha: la preparaci6n de un manual de 
ticnicas de evaluaci6n. Una vez terminado 
el manual, se adapt6 a la estructura v 
circunstancias particulares del AAR1) Nse 
utiliz6 en Indonesia. 

43 



El AARD y el Banco Mundial acordaron 
que en un plazo de tres afios habrfan de 
desarrollarse nueve estudios similares al 
anterior. Los estudios abarcarian toda la 
gama de actividades del AARI) v tendrian 
la estructura e informes semejantes, de 
manera que sus conclusiones tambi6n 
sirvieran para actualizar el estudio AARD/ 
ISNAR de 1981. 

Los tres primeros estudios de subsectores
terminaron en 1984: en febrero ]a
investiaaci6n sobre horticultura, enjuLio la 
del cultivo de palawija' (cultivos de 
productos alimenticios con excepci6n del 
arroz) yen noviembre sobre pesqueria. 

Los estudios fueron realizados por equipos
de asesores internos v externos nombrados 
por el AARD, de acuerdo con el personal 
del Servicio International para el 

El arroz es lacosecha principal de Indonesia v el 
programa de investigacii'n del AARD lededi'ca LunI 
atencitin privilegiadta. Esta e%una cscena tipica del 
campo indonesio. 

l)esarrollo Agricola (lADS) e ISNAR (este especialistas extranjeros, de preferencia
iltinio proporciona una de las secretarias 
 procedentes de los centros internacionalesconjuntas del estudio y prepara y publica de investigaci6n agrfcola y principaleslos informes en nombre del AARI)). donantes, a il de que estas organizacionesEntre los asesores externos figuraban interninieran tambi6n en el anlsis.
cientificos indonesios ajenos al AARD y 

-
/ ;. 
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AARD aumenta su liderazgo en la 
evaluaci6n de sus programas 
Dlurante la fase preparatoria de las 
nvestigacions sobre 'palawija' , pesqueria, 

los cientificos del AARI) prepararon
restmlenes de ;escripci6n comp',ta del 

trabajo para q •irvieran como punto de
partida de anbos estudios. El Banco para el 

Desarrollo de Asia utiliz6 el estudio sobre 
horticultura v cl Banco Mundial el de 
'palawija', en cl moento de considerar las 
solicitudes de prestanlo. El informe del 
estudio sobre 'palawija' sirvi6 tamibin al 
AARD v a USAll) en la preparacin de una 
nueva solicitud de prcstamo destinado a la 
investigaciol] agricola. Cuando se estaba 
haciendo la evaluacioi de pesquerfa, uma 

1isi6n de USAII) sc encontraba en 
Indonesia estudiando la posibilidad de 
conseguir donaciones para este sector v las 
dos misiones manituvieron contactos 
positi vos. 

Personal del AVRI)C, cl CIMMYT, v 
antiguos funcionarios del ICLARM han 
colaborado tanibiii con los grupos ie 
estudio. Los principales donantes 
vinculados con la investigaci6n agricola en 
Indonesia siguen mNuy de cerca el proceso 
de evaluaci6ii. El 13111F ha manifestado sut 
interds el incluir este proceso de 

evaluaci6n en su tercer pr6stamo y tiene 
una opinion positiva respecto al progrcso 
alcanzado por el AARD en niateria de 
evaltiaci6n. 

Indonesia comparte su experiencia 

Indonesia comparte su experiencia en el
caipo de Ia cvaluaci6n con otros NARS. 

El director general del Consejo de 
Bangladesh para la Investigaci6n Agricola 
(BARC), quien habia visitado a la misi6i 
de evaluaci6n sobre horticultura, invit6 al 
director del AARI) v a tin asesor dc ISNAR 
a hacer presentaciones en Lin taller regional 
sobre evaluaci6n, organizado por ISNAR 
en la sede del BARC. 

Desarrollo de un estudio
conjunto en Sri Lanka 
En Sri lanka se invit6 a ISNAR a formar 
parte del equipo nacional encargado de 
examinar v analizar ci sistena de 

investigaci6n agricola. La tarea nio era ficil, 
va que la responsabilidad dci desarrollo 

agricola del pais recae en diez niinisterios. 
En siete de ellos existen instituciones de 
investigaci6n, al igual que en la Oficina 
Presidencial. 

En abril de 1983. colno parte de ]a 
planificaci6n de la inversi6n futura, las 
secretarias de los ministerios encargados de 
la agricultura celebraron una reunion 
destinada a desarroilar una Estrategia 
Nacional de Agricultura, Alinientaci6n y 
Nutrici6n que abarcara tambitn la 
investigaci6n. Como uno de los grupos de 
estudio, sc cstableci6 tinl Grupo Especial de 
Invcstigaci6n Agrfcola (ARG). para realizar 
las labores de estrategia v planificaci6n. 
Se esti contemplando tn importante 
fortalecimicto del sistema de 
investigaci6n. con la posible financiaci6n 
del Banco Muindial. pero antes es preciso 
que Sri Lanka tome ciertas dccisiones ell 
relaci6n con sut sistema de investigaci6n, lo 
cual no Cs ficil. 
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Se solicita la asistencia de ISNAR 

Ei a'posto
LI 198-3 Sri Lanka solcatr l 

apooLItC ISNAI! para realizar 

con~j llta ltC 1111c'studiL0 y anCilisis delsistCla ieinvestigaci6n en colaboraci6n 
con cl ARC;. Eu novicbre,tina misionl de 
ISNAR. coniptiesta por seis personas.
pernxlanecio tres scianas yMedia en el pals 
traba.jaido eon tCnll1subeoi.isi6n Lie este 
grupo. 

En cnero die1984, ISNAR cxaniin6 sus 
CollclIsjiolCs Coi la subcomisiln dcl ARG v 
les prepar6 un rcsuien para ttlc 1o 
utilizaran con cl anco Mtindial v otros 

grupos guberimanlctales. En marzo, con la 

participaciOll dCl AR(; en pleno. se 

exanlino el anteproyecto del ilforme 
conjiunto. rcnitieindosc sus enicndas a la 
subconisi6n. Eli abril. el informc fue 
titilizado por una misioll preparatoria del 
Banco Mtindial. Enjunio. ISNAR envi6 la 
versi6n final corregida del docunmeilto al 
Gobierno de Sri Lanka. 

A finales del ailo se calculaba que la 
preparacil6n del proyecto del Banco 
Mundial telldria lutgar a principios de 1985. 
Las CoiluLisiones del informe conjtinto
parecian contar con una amplia base de 
apovo. pero el informe en si todavia no 
habia sido aprobado porque se labian 
demorado los debates sobre la Estrategia
Nacional de Agricultura, Alinlentaci6n y 

Nutrici6n y los aspectos afines a la 


ilvestigaci6n fornan parte de csta 

estrateia global. 


Decisiones complejas 
Lo aiterior deiniestra quC las decisiones 
sobrc los ,nedios die fortalecer Lin sistenla 
nacional de inlVcStigacinll son, Con 
frecuencila, parte d itin COnlplcjo proceso.
lPuedeI entrafiar cambios de la estructura
gubernamental, coillcvar ideas nuevas 
contrarias a la mantra traditional ichacer 
las cosas N'su lnodificac6il o aceptaci6n
requierci cierto tielmpo. ISNAR lleg6 a la 
conclusicn tie titic los coinponentes del 
sistenia ieinvestigacitanide Sri Lanka 
funcionan relativamcnte bien. a pesar ie 
estar divididos entre nlnlerosos 
miisterios. Sin embargo, SC aCLisa Una 
urgente iecesidad de contar con tintiucstioles 
organismo coordinador qie se encargue iC 
formular las polfticas y prioridades de 
investigaci6n agricola a nivel nacional v de 
destacar dcbidamenite los grandes 
problcnias ie eXigel] tin plallteamiento de 
investigacidn iiterministerial. 

Ajuicio de ISNAR, los fondos de operaci6n 

disponiblcs por cada iciut/fico investigador 
en Sri lanka son extraordinaranicnteI bajos
comparados con los de ,iros paisessilnilares. Es tin problcn~a Lillemerece
 
pronta atenclio a fin de brindar a los
 
cieitificos bien preparacos el apovo que

necesitan para C1ti1pilir Iejor su inportante 
labor. 

Investigaci6n sobre recursos humanos 
En septiembre v octubrc dc 1984, Sri 
Lanka file uo tc los tres paises que se 
incliVcroin ellc proyccto de ISNAR sobre 
investigacion de recursos hunianos, lo cual 
di6 lugar a cuatro seilanas tIc entrevistas v 
recolecciol tie datos en Lin gran niincro e 
illstitticiones ieillvestigaciol. El infornie 
de ISNAR a Sri Lanka hari hincapit el 

trascendentales Lie habri que
teller ell CuIenta al ,oniento de formular v 
ejec,:utar el programa de capacitacidon mas 
ainplio quC se va a proponer como parte del 
proycecto para cl cual esti previsto solicitar 
un pristamo del Banco Mundial. 
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Papfd NueCva Guinea 

rcomeIr(ias i isd 

SN Rhaii 
El estu(iio quc ISNAR rcalizti en 1982 
sohrc tin iniportantc sector LdCI prograiia 

Nucv-i (4tinC. tuIVo COMO base una hirni 
proptl-sta Lic tilal.CIC()l LICI 13i1(F. 
En ahi (Ac 1983 el gohicrno aprohoLi 
inichas dec las rccoinida1cioncs del 
inform ~.incorporadlaLS cii CI Proyccto (Ac 
ScrviciOS Lic Apoyo para la Agricuitura. 

Creac16n de grupos 
multildisciplinarios 
Varios dec los cambios recoiiMicn((OS. LIuc 
rcqtiall Uin importantc ,iro cii la 
cstratc ;,i V el CoiiccptO (AC1.1i iiTStiaCioii 

agricola. sC estii IlcvaIdi a catio. 

Tras iiiticiios LIcbhatcs V (Adiui(71t.Ics. CI 
iDcpartamciito (Ac Iiivcstigaciiin sobrc: 

CUltivos cstai vii prOccso(A uiia11,iniportantc 

rcorganizacii. Una (ACLaS 
rccomecntlCiS tic ISNAi( coiisistia ci 
suistittuir los pcquiUios (cpartaincntos 
(iscipinarios por grupos muti(iscipiinarmoIS 

en funic1611 LC productos hadsicos. En un Paptia NuCva Gutinea ha prcscntantio 
departaniclito va se han cfcctuaAo cstos iltivas ricticionics cxtraoficialcs Lic avuda, c 

scvanicos la contrataci6n de personlaI se asociacion con el pais a fin Lie fortalccr sti 

asignatlo niayorcs rccursos huinanois. programa deCHivstigacCon (ic cultivo1s. 

:uiu.dintcII: ir.ih ir ilihi'r h p c 
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Los rectlrsos h11 iflnos, 

tenia central del trab ajo
diha 

ell T iLimIia 

Eli 1983 cl Real (;obicnio TailandAs IC 
solicit6 a ISNAR kicsoramicnto para 
preparair Lis rcCoICIldCaioiiCs cil(dietcs a 
estalblhccr politicas que cstimuaraila 

particripaciLedC icitificos V 
a(dininistrAldorcs ci los ijecilncv ccnitros 
iACiivcsigeti.il p stie staaii creaido 

1ajo cl Proyccto Naion.il (ic Invcstigaci6n 
Agricola. El prop6sito (Ae csta iICdida Cs 
tratar ie corrcgir Liadcsproporcioiiada 
rclaci6i (65 a 35) citre gradnadAos (Ac 
niivcrsidlad qnc tralajan cii Bangkok v 

tlucra (i alli. 

Andlisis de las politicas de personal 
ISNAR cmpczO por analizar las politicas dc 
persoiial COjlccriliciltCs a los iiivcstigadorcs
agr/cols, coil cspecial atcinIciol a sUs 
condliCIonCs dic trabjio. El aiilisis lo cstii 
rcalizanIdo una comisioin integrada por 
varios orgaismos. a la cual ISNAR 
proporcioia los scrvicios de pcrsoinal 
cspcci ali zado. 

con il apoyo dAc ISNAR. la oficiiia de 

personal dcl I)CpartanIcnto Ldc Agricultura 
rcunido v sistejimtizaAdo la iiformaci6oi 

sobre sti personal y Ii rccihido intormaciii 
sobrc c6mo debC utilizar cstos (AtOS Coiar. 
fines aAiiiisrativo, cspeeiahrIct, para 
establccr Li coicorimci.a eiitre las 
eapacidLdCs V Las t.uras. SC halii rc unido 
datos demonigrifit cos. edetati vos v 
profesimialcs sobremis i 1400 cIII pledm1dc 
a iIIVCI Lic gradnados. El product finaiiil dc 
cste ejcrcicio coiljuito scr.i 11i b,IICO d 
datos de los Ciciticos grI.iALI dos ile 
trabajai en cl I)cparticmcito: banco ie 
pucdc scr Ctil p*ra cvh.ilmr Las ncccsidacs 
actuaics v futuras (i rCcursos IhMitiianos v 
coio hase (Ac Lin futuro rcgistro 
pcrmanctc sistcmiatiZatlo AdCpersonal. 

Utilidad de un documento de trabajo 
en la planificaci6n 

En jiarzo (ic 1984. ISNAR prcsciit aila 
coiisi6i so priicr doenlclumcto ic trahajo. 
hasado cii los datos antcriormcis citados. 
I)cl ocetnncnto stirgicron varios putiitos (ic 
iitercrs: cl graii iitincro (Ae profesionalcs 
con tli ini sino titolo (ic trabajo: el alto 
porccitajc (38") Lic imjcrcs cicitificas ei 
cl l)cpartamcnto: la clcvada correlaci6n 
eiitre edad v catcgoria: v cl cariictcr 
rclativamcite antomitico (Ac los asccnsos 
dc ia escala (ic sucldos a otra. 
El documento (ic trabajo presentaba 
asinlismno nia lista (Ae altcnativas. 

La conisin cst;i utilizando cl documenito 

para preparar gufas relacionadas con la 
coiitrataei6ii (ic personal v travectoria 
profcsiomal. Coimo parte (tc sos actividads 

cmitimiiar lh asociaci*ii con cl pIs. 
ISNAR colaobrari con Li comision para 
cx.inminar cunstiows como L descri pci6il 
tic fincioncs. travctorias r-ofcsimialcs, 
proccdijeniCros ti" (cV.ilh1, C1ii Lic pcrsoiial 
v isignaciois cxtrasalarilcs para los 
Cicitificos v adindiustrador-s (ic li 
iLvcstigacioi. 

Metodologia titil para otros sistemas 
(ioCMo ha ocUrrio frccncntccnenc. otros 
sistcias iiacionalcs Acinvcstigacion 

gricola podriin hcncficiarsc Li LI 
oric ci6 itodohogia dcsarrolladascilcVv 

por ISNAR cii Tai lainia. Eu Bangladesh va 
SC h. CiiipczadAo Lin prograna similar (ie 
trahajo y cl formulario, tc recolccci6n (Ac 

datos quc ISNAR avuA6 a clahborar cii 
Tailandia sc csti niodi ficando para quc lo 
utilice ci Coiiscjo (c Invcstigaci6ii Agr/cola 
(ic Baigladcsh. 
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Pakistdn: El informe de 
ISNAR produce efectos 
secundarios ben6ficos 

El inforiuc dcl cstudio ic ISNAR sobrc 
colnponcntcs dcl sistcina d1e iuvcstigaci6n 
agricola dc Pakistin sc uitiliz( coino 
rcfcrcncia para cstructurar oLn progrania dc 
dcsarrollo tiiivcrsitario Lie S 50 millocs cii 
'cshawar. cl lIProvincia Limitrofc dcl 

Norocstc. Tambi n sirvi6 como 
docunicnto bisico para la rcnovacicn de un 
importante programa dc invcstigaci6 tIc 
USAII). Estos dos casos son cjimplos 
tipicos dc los cfectos iniprcvisiblcs quc 
pocdcn teier los cstudios c infornics ic 
ISNAR. 

El prcsidcntc dcl Conscjo ic Invcstigaci6n 
Agricola Lic Pakist.in (PARC) solicit6 el 
concurso ie ISNAII a fin tic cxaminar las 
rclacioncs entrc el nucvo Ccntro Nacional 
de Invcstigaci6n Agricola (NARC) y los 
iistitutos ic invcstigacicin cii las provincias, 
el funcionamicito dc la coordiiiacin a 
nivcl nacional ic los programas sobr,-
produlctoS basicos NC1 papcl titLe podrian 
dcscinpciar las univcrsidadcs cii matcria de 
invcstigaci6ii cii coopcraci6n con el NARC 
v los institutos cii provincias. 

Desarrollo de un centro de excelencia 

En el informc se rcecomend6 eluaautcnimicnto dle sistenia mixto federal
provincial y se propUsicron rcormas 
tcndicntcs a aulicntar el intcrcambio 
profcsional cntrc cl PARC v los cicntificos 
v administradorcs cin provilicias iLc 
trabajan cl los programas sobrc productos 
bisicos coordinados a nivcl lnacional. 
ISNAR rccomicnd6 Iu almcntc quc el 
NARC sc dcsarrollara como ccntro de 
cxcclcncia para quc fortalccicra, 
complcmcntara v apoyara a las unidadcs de 
provincia. 

ISNAR continfia cin contacto con los 
invcstigadorcs, tanto del PARC como de 
los institutos en provincias, a mcdida quc 
dcsarrollan su capacidad de investigacil6n. 

ISNAR ayuda a Samoa 
Occidental a planificar 
un servicio de 
investigaci6n 

La labor de ISNAR cn Samoa Occidental 
se enctentra actualncntc ell Hona etapa 
avanzada. El sCeundo docum nto 
importantc. cii cl quc figuran un plan L, 
invcstigacin y unas propucstas dc 
proyectos para crcar un dcpartamcnto dc 
invcstigacion cii cl Ministcrio de 
Agricultura. sc cnvi6 a Sanioa Occidental 
cni agosto de 1984. Estc doculncto de scis 
capitulos cs fruto de cxtcnsas 
convcrsacioiis. ccicbradas en junio de 
1984. entre ISNAR v las autoridadcs 
sanioanas V otras pcrsonalidadcs cii el pais. 

Solicitud de nuevos debates 
La rclaci~n citrc ISNAR v Samoa 
Occidental sc dcsarrollo, con rclativa 
rapidcz. El cstudio sc llcv6 a cabo cii 1983 
v abarc6 1n aiiilisis dcl trablajo cii la 
Estaci6n Experimental ic Nu'u. ccntro de 
ivestigaci6n principal dcl pais dondc 
trabajan varios grUpos de cicnitificos 
extraiijcros. Eu novicibrc sc lc cnvi6 al 
Director dc Agricoltora de Saimioa cl 
anteprovccto de infornic dcl cstodio v cii 
febrero de 1984 cl pais invit6 a ISNAR a 
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scrxvjcjo 
CI I'C1111 \CICIIIN\I CCICC .J'.IIIC.iC
dc *111Ve.Sti 1,1Ic.i onl proptC.stol. 

Propuesta de un plan de investigacion 
El CIOCIiilIC.iitCC.ICsC.ls calpitillos. prC.paraCdo 
C 11HIl italilC.iltC. por ISNAP. v SamIoa 
OCCiLCl.ita. flropoiiC Ja cC.aCi~liicC.IC.'111 
dlVI51011 C.ICli \'IC.'tiI.Cil, .11 l 
I)cpartalinC11iet CAC''griC.1lttlra. LIC~L5C1~t.1.15 
prilrilaIC L IC.lC'i ix~C.',i.~lCij)l ell SaIoal), 
Occiden.'ital. prC.sC.'ir. Lilln a111C.ICf.lai 
plazo C.'i C.stC. sector. stigCrC. ii . ttct-r 

< ~~4admllliiistrati va para1 C.l sC.rx'icio. prolpOnC tin1 
proyCCtO c. capacitacioii y CdCsarrollO LC~l. 
rC.ctlrsos 1 i.(10 a1dC.'z afios y calcula LaS 
IIcCC~CSlCS preSiPtL~C.starias dCI sC.rvicio c 
ilvl StaaCi on propLICStO. 
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America Latina
 

Impacto de ladepoliidaelab racin 
elaboracidn de politicas 
en Repfiblica 
e n inpica
Dominicana 

Un requisito bIisico para robustecer el 
sistema nacional de investigaci6n 
dominicano result6 ser ia creacin de un 
organismo central de coordinacidn que 
garantizara la financiaci6n adecuada de la 
investigaci6n, coordinara el trabajo de los 
centros v mantuviera canales de 

comunicaciOn dentro del sistema, con los 
productores y cn las autoridades 
encargadas de tonir decisiones. Estas son 
las metas quc scra preciso alcanzar, si el 
pais ha de beneficiarse al iniiximo de los 
recursos de investigacion disponibles. 

Por lo tanto, la reconidacioi principal de 

ISNAR a la Rcpfblica I)ominicana 
proponia la creaci6n de Un instituto 
aut6nomo &,"investigaci6n, el Instituto 
Dominicano de Investigaci6n Agropecuaria 
(II)IA). La puesta cn prictica de esta 

propuesta exigia una nueva legislaci6n. 

Naturaleza del -poyo y oportunidadla accin 
El 6xito de una cmpresa de tal magnitud, 

condicionada como estaba a una acci6n 
politica. dependia del apovo de altos 
funcionarios vdirigentes influyentes; asi 

como tambi&n de quc su presentaci6n se 

hiciera en el momento oportutio. ISNAR 
recibi6 la invitaci6n a estudiar cl sistema 
dominicano al iniciar actividades una 
administracion empefiada en mejorar la 
eficacia del sistema. Adeniis, las 
manifestaciones populares de abril de 1984. 
provocadas entrc otras caUsas por cl alza en 

los precios de los alimentos, le habian dado 
mayor importancia a la necesidad de 
promover cncrgia ente Ia generacion de 
tecnologia v los aumentos de productividad 
en el sector agricola para respaldar ios 
esfuerzos nacionales de desarrollo, dando 
un claro alicicnte a la reforma del sistema 
de investigaci11. 

La prueba de cste compromiso fue la 
participaci6n dcl propio l1rcsidcnte en la 

sesi6n dcl Cons jo Agricola Nacional al 
cual ISNAR habia prescntado sus 

resultados v rccomendacioncs. Otros 
lidCrcs nacionalcs con iiitluIcncia politica 
reconocieron tambi n la urgencia de operar 
cambios n cl sistema de investigacion, se 
cnteraron de la labor de ISNAR v 
ejercieron Ia influcncia necesaria para 
forzar a las aUtoridadcs dccisorias a entrar 
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en acci6n, dedicindose de leno a 

rcvigoriza r el sistenla 


Importancia del apoyo de un equipo 
hon16logo 
lC)csdC Ln principio. ISNAR insisti6 en ]a
coparticipaci~n picila de Un fuerte equipo
oin inicano el C COlVCllcililiclitO Lie quc,

iindcpcIldicnitcillitc Cic las 
rcconlcndaciOiC s cii st. cl C'xito en la 

(jcticlci6l dcpciidcria Li 
 till liderazgo N.de 
otras capacidades profcsioinalcs que cl 
sisteila e iiivcstigaci Oil 110 poscia y, tici1VLiCS
modo. cnilpezarfan , dsarrollars desdc el
prinicr momcnto, gialmcntc, Ja total 
participaci6l Lie los colcgas dominicailos 
facilitaria la tarea Lie recolectar datos v 
ofreccria I oporrtiidad Lic observar !a 
reaCCejOl Lile provocaban Jas 
rccomendacioncs a medida que iban 
cobrando forma. No obstante qticd6 bien 
claro quc la responsabilidad dcl informe 
recacria inicamcntc cl ISNAR. 

Medidas adicionales de ejecuci6n
)ada Li licccsidad tde una acci6n legislativa 

para garantizar la cristalizaci6n de los 
caiblos adniistrativos nicesarios, ISNAR 
v stis colcgas doillillicanos sc dicron cuenta 
die quc su cstratcgia die ceccuci6n teidria 
qitle segtir una seric ic pasos. Uno, de

caricter fimldamntal, estribaria 
en claborar 
Una proptista para crear el ILICVo inIStituto 
que satisfaciera a todas las partes 

interesadas, para lograr pue el Congreso 
doninicano aprobara 

su i1planitai:61. 

Por Jo tanto, era fundamienital foilentar el 
apovo y coinpromiiso por cl nuvo 
ilnstituto. Para dlio se establecicron 
Coiltactos coll pcsoIlaiidadCs a tin alto 
ntirol v sc contiuti6 trahajando con elias a 
illcdida ie s" fucranI rclacionaIdo con cl 
sisteilia de invcstigaci6n. Al avalizar este 
proceso. nucvos scetores se intcegraron a1 

tdebate: LS tiCrsidaodes l10e tcs Licextcnsi6n. lcisladorcs, organisilOs 
donantes v otros grtIpos. Era indispensable 
darics ilnforilaci6n v rcadaptar las 
propucstas adcctiadaiiiclr1tCpara conscguir 
su respaldo. Por fltilo, una vcz ascgurada 
Ja accji lcgislativa, se ncesitaba obtener 
el apovo para concretar Jos aspectos 
especificos de ]a organilzaci6n y
administraci6n del iltcVo ilStituto. 

Ayuda de un asesor en la planificaci6n
del nuevo instituto 

Agricultura dIccidio forinar tin grtpo deAmutr eiWEn junio de 1934. el Miinistro deomrtnguod
 
trabajo ciicargado de sLipervisar la puesta
 
en inarcha de las recomendacioncs de la
 
Inisi6n tic ISNAR para 
crear un instituto 
titoiloillo de investigaci6. ISNAR visit6 

cl paisa fil de dcsarrollar tn plan tic accion 
para cl grupo. Una vcz decidido el paso
hacia lia fLsC Lic Vcctici6n dcl II)IA v 
pCIldiciitc atfm dc promulgarsc la 
Icgi5Jaciii. ISNAR proccdim6 a abordaractivainlctc Coil c personal doinilicano 
Jos aspCCtos cspccficos die proceso. 
Un consultor de ISNAR estd actuando 
coio ascsor dcil Ministro para intcractuar 
Coi el grupo dc trahajo. 
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ISNAR desempefia su papel de 
intermediario 
Para complementar las actividades del 
personal tie ISNAR se han contratado 
varios especialistas por cortos plazos. 
El primer paso en el desarrollo del noevo 
plan de invcstigaci6n consisti6 en un 
cstudio tie todos los programas en curso. 
ISNAR contribov6 a dcsarrollar la 
nictodologia y ha actuado conio 
interilnediario en Cstos cstudios, solicitando 
la asistencia de cientificos de CIAT, CIP. 
CIMMYT e ICRISAT. ISNAR ha 
concentrado sus esfuerzos en la bisqueda 
de las fuentes de donaci6n necesarias para 
el desarrollo dcl INDIA. 

Costa Rica - primer
cstudio de ISNAR 

td S 
en Ami rica Latina 

La prinmra iisi6n tie ISNAR en Ln pais tie 
Anifrica Latina tuvo lgar en Costa Rica, 
en ftebrero ie 1981. 

La reconlendaciim fundamental de la 
Olisi6n foe qc Costa Rica estableciera ll 
nCvo instituto de invcstigaci6n, vincolado 
al Ministcrio dc Agricultori v (anadcrfa, 
con el o je to de irtcgrar toias las 
fuiciones propias Li la investigaei611: 
creaci6n, adaptaci(m y transfcreicia dc 
tecnologia. Las rcconentdacioncs fteron 
aceptadas cn st totalidad por cl Ministro v 
denas ftncionarios rcsponsablcs ti las 
actividadcs tie invcstigaci6n agricola. 

Ei 1982 asunio stis fuicionics ill nCVO 
gobiern. y LsIdC ClItOlCCs sc han 
producido varios camllios. ISNAR sc ha 
InlailtClido cn contacto con las autoridadCs 
costarriceiscs ticargadas dCl sector 
agricola y sc espera tite en 1985 se 
desarrollari v fortalcccra 
signihcativanlcntc esta relaci6n d" trabajo. 

PRECODEPA: un 
programa regional de 
p . rI-) 
investigaci6n sobre la 
papa 

1)entro de los liniites de na zona 
relativalincnte pcquoei cn M xico v 
Alntrica CeIltral. existian varios centros de 
informnacion especializada para tratar toda 
una scrie tie problemnas alines a la 
prodocci6ii Je papa. ELPrograina Regional 
Cooperativo de Ia Papa, Conocido por las 
siglas PRECsOI)EPA se estableci6 cu base 
al convenciniCnto ti qucLIa 11fSI tie Cstos 
rectrsos proporcionaria llaIgrail flClilte tie 
conocinlientos sobre la papa. til n toda la 
zona. 

El progralna facilita la transfecrncia tic 
teclologia enitre los progralmas nacionales 
relaciorlados con la papa y busca soluciones 
a los probleias dc los prodUctores. 
PIT ECOI )EPA. con cl apo'O tie CI I v de la 
Ageicia Suiza tic Coopcr.lciii para el 
I)sarrollo (SI )C), ciitr6 cn 
fuiioi'anilento cni 1978. coi la 
participaci6i tie Costa Rica, G;atelnala, 
Honduras, Mxico, Paniii v Retiblica 
)oininicana. Elil 1983 solicitaroil so ingreso 

Cuba v El Salvador. 
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El S1)C solicit() la participaci6n dc ISNAR 
en tin Cstudio de PRECOI)EPA que se 
realiz) en NIe c)Sdeabri 1984. 1 hacfa 
lin ochio tielupo. ISNAR estaha eonvencido 
de que el programa Podia servir de nodelo 
para otras asociacioncs sillilares de 
iivestiacion regional. El cstudio se 
conccitro en la btisqucda Lie infornacioin 

sobre los puntos ferrtcs v tiilCs dcl

prograia, asi como en las posibles 
soluciones para remediar sos problemas y
garantizar sti continoaei6,. Entre los 
tactorcs que cxplican cl &xito tie la 
contrihucio,n dCl programa al 
fortalecimiento de la7invcstligalci6n sobre la 
papa en Ccntroanirica titiran: el 
establecimicnto Lie prioridades regionales. 
so capacidad Lie adaptarse a situaciones 
cambiantes. so aporte al fortalecimiento de 
los progranas nacionales Lie investigaci6n,

sU vincIulo con Lill ccntro de investigaci6n 
internacional (el CIP), V un progrania tie 
capacitaci6n bien planificado. 

REDINAA: red regional
de lA zoia 

RE)I)NAA es tina de las zin chas redes 
regionalcs en Ai iirica Latina quc avuda a 
los sistelias acioMalC s Lie inxestigacioi 
agricola a coordioar sUs iictividadcs para 
evitar lh dtiplicacion Lidesfterzos e
intcrcainiar rcsoltados en una regi6n 

dctcrininada. la Amazonia 
en estc caso. 

La red rarbin ,nbrinda la oportUlnidad Lie 

estrechar atiill 
 is las rclaciones con 
inIstitucioiCs intcrnacionales tales coino elsistenia IARC. coil cual ISNAR puede 

servir Lie intermediario. 


REI)INAA Cs Una red regional cientifica 
queproluCve la ilcstigaci61 agrfcola en 

la Amazonia. Sus siglas significan Red de 
Investigaci6n Agroccol6gica para la
Amazonia. 

Esta retd Lirige stis esfierzos hacia Ia 
intcgracion. fortaleciniento v utilizaci6n 
d los instiLLItos de invcstigaci6n de los seis 
pafscs mniezibros: Bolivia, Brasil, Cclombia,
Ecuador, Perfi v Venezuela. l)ebc su origen 

a u,,a reconIedaci6n forlada en ua 
conferejncia internacional, celebrada Cn el 
CIAT en 1980, sobre la investigacion de la 
agricultura y el aprovcchaniento del stielo 
en Li Amazonia. I)csdc mediados de 1982 
ISNAR ha cstado ficilitando asistencia V 
apovo al comitO eciiargado Lie dirigir el 
estahNecimicnto iela red. 

A petici6n del prcsidcnte del conlit de 
direccci6n. ISNAR cstAibridando su 
ascsora liento para institucionalizar 
REI)INAA v dotarla Lie secrctaria 
cjccutiva. Asinisoio. esti ayUdando a Ia red 
a encontrar posibles donantes a
 
desarrollar ntevos provectos acordes con su 
mandato. 

Funcionarios de ISNAR de la, sccciones de NARS. 
capacit.I6n y con .Iercnlcids.v adminstracit discUten 
],%plnes dLi lleminario que Sc c]lebrt- en lasede. 
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Otras secciones del equipo de ISNAR
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La mcta del prograina tc capacitacion v 
confercicias dc ISNAR es fortalccer Ia' 
ftcnte dc recursos humanos en los sistemas 
nacionales dc investigaci6n agricola.
A travds de los infornies dc las lui1siones de 
estudio se puedc observar que todos 
coincidcn en indicar la necesidad de 
iesarrollar y capacitar los recursos 

humanos y se presume qoe esta ticficncia 
en la administracidn de la investigaci6n es 
la clave de las dificultades de muchos 
NARS. 

Es por lo tanto 16gico que las tres 

activitdades principales dentro del prograna 
de capacitaci6n y conferencias 
(confercocias, capacitaci6n administrativa y
planificaci6n de recursos hulnanos) esten 
orientadas a fortalecer la base de recursos 
humanos de los NARS. 

Enfasis inicial en las conferencias 
El nfasis que cada una de estas actividades 
rccibe dentro de las actividades de ISNAR 
ha ido variando a medida que ISNAR va 
cvolocionando como instituci6n. En los 
primeros afios se hizo gran hincapi6 en las 
conferencias y seminarios como medio para
proporcionar a los dirigentcs nacionales de 
la investigaci6n agricola la oportunidad de 
intercambiar ideas, informaci6n y 
experiencias. A su vez, estas actividades le 
brindaron a ISNAR la ocasi6n de conocer 
los problemas de los paises en el campo de 

iprogralnas de 

nvcst g acion 
administraci6n de la investigaci6n, 
conocimiento mMy fitil para el desarrollo 
de su progrania. 

Por mucha importancia que hayan cobrado 
otras modalidades dentro de su prograrna, 
ISNAR no deja dc reconocer las vcntajas de 
organizar conferencias, seminarios y
actividades similares donde los dirigentes 
de los NARS v otras organizaciones 
regionales e internacionales pueden
ventilar sus problenas y discutir soluciones 
collUncs. 

En octubre de 1984, por ejeniplo, ISNAR 
celebr6 un seninario en la sede,al cual 
asistieron dirigentes de los paises con los 
que ms estrechamente se ha colaborado, 
con el objeto de conocer sus opiniones y
evaluaciones sobre las virtudes y fallas del 
programa de ISNAR y encontrar vias para
mejorar las relaciones que se mantienen 
con estos paises. Se espera que el seninario 
se convierta en un acontecimiento anual. 
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Celebraci6n de una conferencia en la 

J regi6n Wana 
Para citar otro cjcmplo, contanto con cl 
i rabc entre sus capacidades lingiiisticas, 
ISNAR atcndi a las pcticioncs dc 
incrcmntar su participacl6n cn los 
sistemas oic invcsti-aciin dc Asia 
(Occidental v Africa dcl Norte (rcgi6n 
WANA). celebrando una confcrencia 
regional cn Ani in ,lordania. en octubrc 
de 198 J .El tcia de la conferccia fue: 

j ta 

"'Posihilidadcs dc Fortaleccr la 
AdIninistraci1i en la 1nvestigaci6n 
Agricola Nacional ".Participaron nuos 

U 1. l .t[I' 

it('rvnctI 
ICIIt'I. 1It Ird.1 ..I tn ctu1krc,i"1984 
ii iCeISN\L t-n ]a rtin VAN:\. 

,i itr.i I r ,m itrr, dc .\,_,tiI itir.i . iiicitio I 
30 rcpresentalItes de II paiscs N icocho 
organizaciones regionalcs c intcrnacionales. 

Al igual LIUC otras conferencias rcgionales 
sclnMiantes. la rCeni6n brinid6 a ISNAR, a 
los dirii.cntes nacionales dc invctgaci6n N, 
a los reprcscntantcs dc las organizaciones 
regionales c internacionahes. la oportunidad 

deesarolar coiltactos, conocer in 'orlo 

problcmas v discutir las posibilidades de 
accion conjunta. 

ISNAR sondca la opinion v compairtc ideai,(,,i dirigcntcs 'IcI...pr,,graill., nI.I"IAL,,n1.lcc ')ltn rcnIt1.11I-h'b1.It.i 

cn La I lava cn octulrc tiC 1984. 
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Un p.rricip.,,rdcl ,cn,d.ori, ,it" c.p.riI,, 

.•idmitr.tiva de ISNAR prc*Irt.1 
 ., l1McI 

,i, oliciir c.... dic c t, p'r.i practic.r clartctralijii. I 

Un mayor enfasis a la capacitaci6n en 
administraci6n 

En 1984 ISNAI, Ic ha dado ti mayor
enfasis a ]a capacitaci6n profesional ennilateria de adIinistracj6n de la 
invcstigaci6n a travds de talleres. 
Esta actividad exige dcsarrollar material
didaCtic0 Vpreparar cursos teniendo cn 
cuenta quc la cnscfianza sobre 
administraci6n de la invcstigaci6n va
dirigida a personal cientifico, gencralmentc
dC distintas nacionalidades. Los objctivos
concretos de la capacitacifn administrativa 
varfan segfin el nivel de los participantes a
los seminarios o talleres dc trabajo. A un 
nivel internacional sc presentan aspectos 
gncralCs dc ]a administraci6n para altos
funcionarios, nicntras quc a nivel na, ;,nal 
se hace hincapi6 cn tcmas administrativos 
mnis espccificos para una audiencia iros 
hctcrogdnca, 

El pronUnciado 6nfasis en la capacitaci6n
Ic ]a gesti6n investigadora ha traido consigo 
Una participacion mayor de todo ISNAR enlOs talleres. El programa de capacitaci6n 

. 1tc rccibc tina considerable contribucidn de 

parte dcl personal cxpcrimcntado uctrabaja en Ia evaluaci6n, planificaci6n y
dcsarrollo dc los NARS; igualiente, se
bcncficia del aporte dado por ]a secci6n deinvestigaci6n, a la vez qic en la secci6n de 
ptblicacioncs sC cstudia la manera de 
preparar las presentaciones hcchas en los 

talleres v que tengan mayor trascendencia 
para convertirlas en posibles manuales 
autodidcticos. 

La importancia de una capacitaci6n en 
administraci6n de la investigaci6n 
Es natural que los dirigcntes de la
investigaci6n agrfcola necesiten
 
capacitaci6n en 
tcnicas administrativas.
 
Aunqtuc ]a mayor parte del personal

expcrimentado quc trabaja cn los NARS
 
posec una excelente formaci6n cientffica,
las capacidades que necesitan para

administrar]a investigaci6n agrfcola son

nilty distintas a las que necesitan para

diriqirla. Asi, un investigador competente
 
que es promovido a uin ptIcsto

administrativo, se pude ver enfrentado a

resolver problcmas en los cuales no tiene

ninguna experiencia, conio por ejemplo, el
 
control financiero, ]a administracion de
personal, la asignaci6n de recUrsos, o Iacoordinaci6n con otras organizaciones.

ISNAR esti prestando una ni:iyor atenci6n
 
en este campo para avudar a losadministradores de la investigacifn agricola
a dcsarrollar stis capacidades 

administrativas dc manera qiC pucdanutilizar mejor los recursos disponibles.
En los talleres, ellos adquiercn
conocimientos sobre los problemas
inherentes a la organizaci6n, planificaci6n 
y administraci6n de sus sistemas v 
aumentan su capacidad para manejarlos. 
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Intensa participacion en Africa 
En estos talleres se emplean estudios de 
casos. Diecisiete casos se han terminado 
con el apoyo de asignaciones especiales de 
los programas de ]a Cooperaci6n para el 
Desarrollo en Africa (CDA) y del PNUD/
CIM -YT. de material paraLa preparaci6n 
capaci .ci6n en adnministraci6n se torar 
en un proceso contino quC tendri en 
cuenta la diversidad de los participantes y 
las necesidades cambiantes. 

En 1984. ISNAR celebr6 en Mananga. 
Swazilandia, su tercer taller nacional -n 
adininistraci~n de la investigaci6n ag :ola 
en el Africa de habla inglesa. En el Africa 
de habla francesa, las actividades tie
capacitaci6n se iniciaron ese mismo aflo 
con un taller en CamertOn, que adeniis fie 
el primero a nivel estrictaniente nacional. 

De esta manera ISNAR esti ayudando a 
promover la capacitaci6n administrativa en 
Africa como potente instrumento para
fortalecer a los NARS. 

/
()tros.isztrcnr iCIInIAL 'rc~Iirtaci~n (p.igm.mircrior) v prescman silcrvii, ias p.iri miu,,r.rI. 

Otros talleres y seminarios En septiembre de 1984, ISNAR tanin
ISNAR particip6 taxnbin en tin Seminario 
 cooper6 con la Universidad Agricola ensobre Politicas Lie la Investigaci6n Agricola. Wageningen. Paises 13ajos, cn tin taller
patrocinado conjuntamente con la sobre 'olitica v Organizaci6n de laUniversidad tie Minnesota v celebrado en InvCstigaci6n Agricola cn Pequefios Paises'. 
Minneapolis. Minnesota. U.S.A.. en abril ide 
1984. El seminario estnvo dedicado al tema 
tie conio trabajar mis eficielltelllente COnl 
las autoridades encargadas Lie tmnar 
decisiones, a fin ie CoIsegnir su apovo para
los sistemas nacionales tie investigaci6n 
agricola. 
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ISNAR se vale (dC 
Coll ferni as, a Lioii'icia ckm 

y p i(i 011 tICe rectil P50 
hiila ii s para a v id ar it Jos 

pases 1211 de sa rro lie a 

Injorar lit admiinistracion
inve~t~a~io arriola

de Ia1 i rc.vsiaitna 

Planificacion de los recursos hunianos 

partcd sus aciWidadest ell li terit ra 
seyn dprogaila dec cad~ctaci6ii y 

confcrcilcias. ISNAI(AVUtitia los prograilas 

iiacAiAcS a allizar X-ariesaspccos ell ei 
cmpo tic Ins rv'cursos huialos. Brtos 

tcinas sc t, Aam ci mis dticalic ci lns 

ifrisLeISA ov I ~ti~d- l 
iarcha cnji lo% sivecias nacioniiacs tic 
invcstigaccn agricot uiviro Ai cufoquc 
prinici pal sc ecausa a: 

-alialiar las caractcristicas profcsionalcs 
tic1 pcrsonal Lic ilIVCStigaICi6i: 

- stiiiiar las neccsidadcs Lic personial y 
Capa).citacion)l cii Ci ftUro, 
e xauninar el cscalat6n. traycctoria 
profcsioiiai y proccdhI Iniciitos tic 
cvaluaci6n; 

- dcsarrollar inccnrivos pa.rai el personial dec 

Por minco Lic su prograiia tic confcrcncias, 
capacitaci6n ainistrativa y planificaci6n 
Lic lns rccursos hlumnios. ISNAR aticutic la 
casi uiniversal neccsidad Lic los pafscs cil 

dcsarroilo tic conrar con adninistaiorcs dec 
la invcsrigaci6n dchidaiiintc prcparados. 

El taller dle Maiiang2a, 
ej CI p J d e lIa nia nerat en 

qu 1IS N A p.jlatitea la 
C; pac1tadCon1 

ad(11 i nis ti(I t & i 

El taller tic capacitaci~in admiinistrativa 
ccratio cii el Ccentro Lie Administraci61l 

Agricola Lic Maiiaiga. Swvazilandia, del 9 de 
julio al 3 Lic agosto Lic 1984, constituvc u 
eJClnIPIO del pkiiittaiit y cnt-oquc Linc 
ISNAP. iinpartc a cstas actividatics dic 
formacioii. 

"C 
dr 

Adimsiir.tcI, 11 I kcrrate.iinr 

II LI, 
(irp.tIMI7.C1,ii1 Tcciii, 

Lai iltistr~ctilii dic., quei 1.1 .tiiidatcsdc ti 
.idiii nit irador de' mivctipt.citmi est.ii 'Sirccliimemeit 

vi jitti , citre si. 
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El taller (Ac Mananga ttic el primecr cirs() Lie 
cuatro sianas (Ac (uracilin: los aiitcriorcs 
hahian SILIO Lic dos. A pcsar (Adi iiitciso 
tiivcl (Ac prcscntao-n (Ac material, los 
PartiCipantcs liahiaii SOiiCit(AO uCICSC 
alargasc ci curso para (isponcr (Ac mllis 

tic-ipo y bcncficiarsc: (Ac mayor 

inforiliacioji quc cubricra iias arcas. 


La forinac6 Id m~iiin ,,istati( Ma11inga 
giro alrcd(or (Ac trcs facctas (Ac las 
activiAa(As del a(Amiinistra(Aor (Ac 
mnvcstlLraCIoII innyI VIIICuia(Aas, ciitrc sf. a 

saercc Lie1invcsti-a11)C ici6n agfo la 
Ia adminiistraci6ii cii las or-aiiizacioiics. v 
las hcerramincltas %,ttciiicas (Aispoiihcs. 

El papel dc la investigaci6n agricola 
Contminplar la aiimiistracl IC 1.1 

i(Acs(AcIc .I I ICl pcr-sp-ctiva del 
Li- ir Ilgricoia C', .Ii 1 .11fiiI(AMiiciitai 

aiiaiiz prohiciiliS Coll 0 title scPrpia,C 
ciifrciitcii los I~iiiir~ocafil ii(Ac quc 
tcmlIli.1ami1iiideca Clara (Ac' las, prioriiatcS Cii 
ci iiomiciit,, (Ac toilar (Ac-cisiomics. lPor iloc 
tilto. cii1 'i talicr sc 'iLc A lo)s partli)ipaiit 

till iii ii1111ciiCUcstioiics" tAIc-s comiio "Is 
prioridaIIti (Acimvctg.iaC6Ii, Ia foriiia dec 
a1sigiiar sus iccursws y la iii imicra 01)t1i11a (Ac
planificar. poiicr cn iitc y cv.aoiar las 
1ctiVILddc (Ac IliXiLcstig.coii p.Ira ciitrcga,.r 
los rcsuiltZIdOS a los istiarios fiales. 

Para exainer csta perspcctiva se cXpoiicli 
cstud(ios (AecCasos rcalcs toiliados (Ac todas 
pac-tes dl imundo, scgu(Aos (Ac debates N. 
scmiinarios (Ac trahaJo. 

La adrninistraci6n en las 
organizaciones 
Comiio los adiiiii iitra(Aorcs (Ac inivcsti gacloi)n 
trahajami cii ortizIIOIIcs.cLS Iiportaiitc
(PI . orll.1111Wfiaci1(1r0,d('L VIda 
dhaiaa (Ac ulia orgamliza cioui pa.ra quLc Im)LaI1,1 
culiiplir los 0bjcnl' ie (AcI imixcsritgalciomII 
ag oa.E sa tasc (Aei taiicr. los 
partici pailtes rcc(I hcii iniioniiiaclm sobrc 
C611io l)itiXl aIalas crsoiiaS. (irigir 
rcuioics %,auiiciiar ].I cficacia LAclas 
0 rgaIIZIIILSiL si)I io 

La ilictodologia litilizada cs cI trabhajo cii1 
grupo. Los, p.Irticipaiitcs, 1.i1iia; 
rcaliia (Ac 1.1Vi ILiiit-tvI (Ac Ils 

origaiizAAcOiics 1-1iicc-1 iio(Aclle 101, 
partici paiittc\ IprOCCihii1 itA Liiftcrcmiltc )Ascs 
Coil sistciiias" (ivcrs coiitrihtivc a amipliar 

tCIia 1i1iA VCiita. ii11.1" LdCl I 1i0 (Ac Clirm 
Tic sociiiparrt ell .\aiiao. 
.Li,ay cxcimcisv rohiciiias (Ac' Ca(Aa
liii(IVIliio .11'cctanm c iritcsaii a los LIciii.jS V 
Iomcvc tin1 111111.a(IO C iiitcr-csaiitc decbate. 
Alipliaid~o ci Laio.ieA to~lOS los 
partici paiitcs. 

Herrarnientas y tecnicas de 
administraci6n 
L a tarca del adAniiiistrilor (Ai Hiivctil"ac()II 
(]cp(.Lc iicl socfiCIntc (Ac' LISAc I 
hcrra i ciltaIS V t CnIicas' (c Idliii trao:i61 
par.I ilalizar %stipcrar los problciias, en ci 
iibito (Ac uiia. orgaiiizacioii. Litc cstas, 

t( Ciiicas figuiraii 1.1c.IpaCI(A( (Ac plaiificar, 
prcLparar. supcrvi sar %,contr( ii.r provectos.
rctiactar N-,ustenitar vcrhlmn1circ lo" plaiics 
v prcsuplUCstoS Viiiamciicr ci Control 
prctSuptStario. 

Eni ci talic r (Ac, Capac.iacltoiC(l IdIIuiiiiiStr.Iti%'. 
los participanrcs aprcmiticromi cstas t~cmiic~s 
rcalizai(o pr.iCtica%(Ac IpLiificaci16ii. 
rs a ie A proycctos x- suistciitao:16i 

(Ac los mliisilios aiitc Slis Comliparicros (Ac 
CUmo. 
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Equipo y personal dlocente Por incdio Lie videograbadoras los 
ISAR% el Cer tLie MMnIg.I~ j).irticIp.itc%IpOdicrori observar su 

'.iniIi~r~ nII 1. ayrpar dl rsmial .cttilIa~c cml 1w,i dchitcs y anriizar Stis 
Lcoil cxpcI~trini c i .ir.l L'StL taller. imtcrcmcicoiic, orlmlCS. 
L prii I Comit.iron -omilI vd 
I tSoramnIcnII](1to de tutorc, 1)irticularcL'S V ISNAl( CValtma tammihjcmm'II tlI.ImCI(')n 
dtliumic roll LIC 1mm1 SOntLICImIIdO l.1, dc losmiOicriio ccqlmio 0imrics y rcacciomies 
'ComIp~~ltc Lt' cirumto cc rrtIdo dc partici pairitcs a fill tic Iltiorair los tallercs 
tcl'CvI sioI microcomlptMtAtis x. 1clicumls. ftutros.. 

Almun-ii~ v t~Icsorc, dei taller dv tal'.iIt.1t~I'11 S 

N c11n1'AL11984. ISNARt ,dl,r,j cvi (lr'dc
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Forma en que se utiliza el programa de investigaci6n de 
ISNAR para ampliar su propia base de informaci6n 

El desarrollo del programna de invcstigaci6n 
de ISNAR sc podrfa dividir 
caprichosamcnte cn dos etapas. 

En 1983, la secciin de investigaci6n sc 
dedic6 a desarrollar su organizaci6n % 
estructura. Sus actividadsCimpczaron coil 
el amnilisis ielas cxperiencias de campo de 
ISNAR, Lic donde smrgicron varios temas 
de investigaci6n importantes para la 
instituci6n. 

En 1984. ISNAR contino6 con la 
investigatin dc los teinas tratados ll 1983 
v ianz6 nlUCVos proyLcctos dLiscfiados para 
ampliar so base gcneral Lie conocinlicntos v 
profundizar en ciertos temas dcterminados. 
Progrcsivaimcntc. cl programa Lic 
iivcstigaci6n Va responLienLiO cada vcz 
mejor a las lcCCsiLahdLs dlel programa Lie 
capacitaci6n v a las actividaIcs Lie las 
misboitcs Lit cstudlio cn los pairs. 

El objetivo fuidameiital dcl programa LIe 
invtstigaci.n Cs complcntntar las deinas 
actividadcs LiLISNAR cii su prop(osito tinal 
Lt' fortalcccr los siStc ilas icionalcs de 
investigaci6i agrfcoli. Cumplc cstc 
olictivo LiLtrts iliaiiLras: 
1. incjoraido la capacidad aialitica V 

mitodos LiL'trabajo tit la iistituci6ni 

2. 	gt'ncrantido iformaci6ii v datos .isicos 
qtC sirvan para coinparar los distiitos 
Sistt' inias nacioiialtc s Lt' ivi i,;'y 

avidein a los dirignctcs de los NARS a 
tomar dccisions administrativas: 

3. 	realizando invcstigacin ygcncrando 
inforn-acion sobre la naturaleza v el 
funcionamiclto Lie los NARS que CI 
personal de ISNAR pucda utilizar 
dircctaimcic en su trabajo con los 
sisteinas. 

Ampliaci6n de la fuente de 
conocimientos 
Los estudios dlc la invcstigacin agricola 
hant sido cn su mavoria a,iiilisis econ6mlicos 
sobre 1a tasa Lie re'ltabilidaLd cii relaci6n a la 
inversi6n c'cl sector. En cambio.poca 
atcnci6n sC ha prcstado a la organizaci6n N 
funiicioiiainicnIto Lie Cstos SistClllas Lie 
;iivcstigacion. 

Muchos dc los colLccptos que se utilizaii 
a.ctallmntt cinmattri. Lie orgalzacion y 
admiistraci6i LiL" sistCillS Lie iniivcLstigtacjii 
soil truto Lit la Lxpcricila actlimltlaLda ci 
los paises Ld'sarrollatlos Vla mayor partC LiL 
las vcCCs Cstas ctxpc'ricnCias no SC pCILcLILI 

aplicar dircttaim'ntc .1i.Is coiciolLCs L11iC 
rodian a los NARS LLl notdo cii 
dcsarrollo. ISNAR st ha propticSto 
a;nt'cltar 1.1t'L'lCt LiLcomocimintos sobrt 
invcstizacoi(m aw;rifcol, vdcsarrollar 
coilcCpto,:, LiLorganizaci,!i y 

adnilimstraci6n aplicablcs a los NARS LiLlos 
paises cii desarrollo. 

El producto fi:al Lie la sccci6n de 
investigacion lo poede aprovechar 
dircct.niciit tanto cl sistenia nacional de 
invcstigaciO6 agricola dLLill pais como las 
scciones Lie ISNAR encargadas ielos 
programas iccapacitaci6n y dic NARS que 
trabajan cn cquipo con lo:; sistcmas 
nacoiiales. 

La secci6n de investigaci6n trabaja 
con otros grupos 
El programa Lie invcstigaci6n Lie ISNAR no 
sC liniita a 1o Liuc so pCLiLIcio grupo Lie 
invcstigadores puLdc haccr. Caia ision Le 
ISNAR es Ln proyLcto LiLci11vcstigacion en 
potencia ycVel t. sClntidO Li1Secci6n Lie 
iilvcstigaciol procura quc los beneficios de 
StlS txpericicias revicrtaii a su licnloria 
colectiva. El prop6sito cs sacar cl mayor 
partiLdo posiit LictI las dLs vcntaIas 
comparativas eLii lcain po Lie la 
invcstigacimi: sOs continuos VLstrcchos 
coitactos Coll1a aiplia gaia LIC paisCts y 
Cl cin11 lo tic conoci nicntos lisponihlCs tn 
Las scccioiics dc NARS V LiL'capacitacioil. 

Al exainmar los probilias tLitlos sisteMas, 
ISNAR hace hiicapi" en lai inportaicia Lie 
trabajar tli colaboracion coi las 
ilstiticioicits iiacioiallc', iL"iivcstig6cjiin: 
taiiibili sc"rclacionia Coil iinstituciolLs 

acad&nicas v Lie otra iltIolLC Cn los p.ISeS 
desarrolladois vci Licsarrollo. Ic stL) inodo 
cxtiCtite sus lmitados rccursos a la vLz qu 
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l 1articipacihn de los investigadores
nacionalcs facilita la divulgaci6n de los 
resultados del tralhajo. 

Ejemplos de la estrategia basica 
La cstratcrgia bisi ei de illvc,.tigaci6n 
COlsisteite ("I aprovelihar Ilaexperiencia ell 
cl ca.Inpo v colaborar con orras 
iistittcioilns dc iiVcstigacij ,se ptiede
iiltistrar coji tnos ctiantos ejcnllOs die 
proycetos. 

)Cl aiiilisIs &l las niisiones de planificai(n 
v cstudjo de ISNAR se dcsarroll6 un 
cntoque sistciiitjco sobre la orgailizacioi N' 
eJCCtiiOii tie lIs Inisnillas ll fornia de tinlia 

manual tittilado "(;fa Metodol6gica para
los Estudios y Evaluaciones tie ISNAP,.
Este trabajo surgi6 de la necesidad de 
prodiicir restiltados mis comparables. 
El 1984, Lie eStal labor inicial se 
desprentdieron varios temas dignos tie Una 
investigaci6n mIs a fondo. 

Ell 1984 se puetien idestacar dos ejemplos
notables de colaboraci6n con otras 
inistitticiones en investigaciones de inter s 
conlun. El primero file ti estudio con
PROAGRO sobre e! papel del sector 
privado en el campo tie la investigacion en 
Aninrica Latina. (Los resultados 
preliminares de este trabajo se presentaron 
en un seminario en Buenos Aires en agosto
de 1984 N'los documentos finales se 

revisarin v publicarin en 1985,
Collijtlltall .lente Con tn esttidio comiparativo 
deC los casos alializado,). El segundo file Li 
colaboraci6ii con el East-Wcst Ceniter de la
Universidad de I tawaii (U.S.A.). en 
relaci6ii Con el iltericanlio de informaci6i 
ellitre iinstigaciii. exteilsili v 
agri-l1torcs en el lacifico Sur.'Este 
provecto final'z6 en 1984.
 
conitliiiljdose el 
tres publicaciones los
 
resultados tie la investigaci6in.
 

Publicaciones interiiedias 
I)os piblicaciones sobre investigaci6n, 
produidl.as en 1984. explican miis 

tiCtallaLdaulente el etnfoque dc ISNAR a sus 
usuaIrios. personal v ascsores. El trabajo
sobre tcInicas Lie evaluaci6n que condtujo a 
la preparaci6n de la "GuiaMetodol6gica 
para los Estudios v Evaluaciones tie ISNAR" 
v tin estudio de las experiencias de ISNAR 
el sus tres primeros afios tie trabajo en mis 
de 20 parses, compilado en el doctinento 
"Consideracicnes para el 1)esarrollo de lasCapacidades Nacionalcs de Investigaci6n 
Agricola', que destaca las tunejones mis 
importantes de un sistema de investigaci6n 
v los problemas que es preciso superar para 
mejorarlas. 
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ISNAR rcaliz6 otros trabajos sobre 
evaluaci6n v moinitorfa de progranmas de 
investigaci6n cn preparaci6n para el 'Taller 

sobre Evaluaci6n de Programas de 
Investigaci6n' de Bangladesh v parte de 
este material sc public6 para los 
participantes como docuImcntos de 
rcferencia. 

Proyectos iniciados en 1984 
En 1984 se iniciaron varios proycctos 
individuales de investigacion sobre temas 
de importancia segfin los anilisis de las 
misiones de planificaci6n y evaluacidn de 
ISNAR. Con estos proyectos se persigue 
acuIular nils informacion sobre 
dctcrminados aspcctos del funcionamicnto 
de los NARS. 

E1proyccto i'IOA(,() c un cjcph, tic i. ,l.m,'r.a en,qtc INAI, colabora con ,iirai.ncioncs para realizar 

iIIVcStig.IcinIC, LiCint cr, ncS surafincrican.tsc,,itin. Vari.s i ui ,nc tic invetigaci participarim i ci 
pyct,. 

+ 
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UII I eIC net as dellas 

I sS kC 

Capd d A -' a i a aV - dr ' 

wsSorgaizaioi.S7 -, Iizs Ilit 

investigaci6n, gl-,.ia 

Cono un primer paso, en 1984 se lanz6 un 
psttio sobre las distintas foi mas de(A


(r(organizaciAnc
los NARS v

sobre a niancra conio so adaptaci6ni al 

niedjo incidt (n so funicionamieiito. 
Se cspcra qio ciestOdijO incluiri trabajos dei 
Ciampo a visitar csptcificas formas Lic 

lonl 

Estudio de la inversi6n en 
investigaci6n 

En un scgundo estudio sobre determinadas 
funcioncs d los NARS, ISNAR esti 
identificando las caracteristicas 
ccon6micas v estrocturales (Ae los paises 
inc rcgistran altos iiivclcs (Ae invcrsi6n cn 


investiglacini ag'ricola. Las resputstas
avuL(arin a abordar cl tetma idis aniplio de 
c6mo iifluir en cl dnbito politico del que 
enmanan las (Acisiones sobre investigaci6n 
agricola nacional. Tanibin se persigue 
tncontrar indicadores ndis exactos clue 
permitan juzgar el nivel de csfuerzo quc st 
podria esperar en tn pais dctcerminado. 

Un tercer campo es el dc los recursos 
humanos, cuvo estudio transcurre por dos

Camios. El priero es la bfisqueda de

ledios qoc permitan incorporar Ia
 
planificaci6n dec los iecursos humanos en la 
planificacien -encral del sistetia de 
invtstigaci6n de tii pais. Un estudio (Ae 
caso en Sri Lanka ha stervid, como puntoLe partida c ISNAR tiene previsto hacer Lin 

seguiliCinto Coil estudios 
coniplementarios. El segundo comprende 
cl dtesarrollo de nictodos para analizar las
condiciontes ti trabajo del personal de 
investigaci6n. En este marco. ISNAR csti 
analizando datos procedcntes de varias 
nitsiones cn los NARS. 

La finalidad (Ac ]a investigaci6n en materia 
(Ac recursos humanos es desarrollar 
herramitentas fitiles para determin-,r la 
medida en qot' las estructuras Ade,tLiadas v 
su cohterencia con los programas de 
capacitaci6n avudan a formar v retener 
personal (Ac alto nivel. Los primteros
estudios en este campo muestran las 
enoris difCrencias que existen entre los 

paises en relaci6n a ]a importancia y papel 
quejueoan elementos tales como una 
educaci6n acadumica formal, antigiicdad, 
sexo v lugar (Ac trabajo, al determinar los 
sueldos de los investigadores. 

ISNAR espera poder incorporar 
rutinariamcnte este tipo de anfilisis en los 
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Desarrollo de un banco de datos
 

estudios sobre los NARS, ampliando asi los 
canipos en los quc podra ofrecer Su 
asistencia. 

Resumen del programa de 
investigaci6n de ISNAR 
El programa Lie invcstigacil6n tie ISNAR, 
orientado hacia la ampliaci6n de su 
capaciidad para avudar a los sistemas 
nacionales tie investigacion agricola, ya esti 
definido, cuenta con programas de trabajo, 
disponc ya de material publicado een uso N 
se espera quc pronto apareceran otras 
publicaciones. 

comparables
 

Un estudio inicial realizado por ISNAR y 
cl Instituto Internacional para la 
Investigaci6n die Politicas Alimenticias 
(IFPRI) di6 origen a oli docuCtnlit(o sobre 
asignacion de recursos a la inves'igacitnI 
agricola c cl Tcrcer Mundo durante la 
d~cada de 1970. 

HuboUna gran dCnanda de csta 
blicacion porque proporcionaba un 

ana'isis comparativo de distintas situaciones 
reg.onales y nacionalcs. Sill embargo, los 
datos acusaban la lieterogeneidad de stis 
foentes tie origen, qu no cran 
generahiinte comparablcs, pertcnecian a 
distintas cpoca. Nempleaban clasificacio-ics 
y tcrminologias distintas en rclaci6n con las 
variables clavts. 

Colaboraci6n con IFAI, . 

A fill tie rcnictiar csta deficicncia, se 
consider6 imiportantc que ISNAR 
construvera un hanco tie datos sobre la 
cstrtCturi., aCtivitiaiCs v asi"UCjim tie 
recursos tie los NARS. Un IanICo tie CstC 
tilpo scria tie grai valor para los NARS 
porquc les ptrmitira a los Lirigeites tlt 

nvestigaciom evaluar so rtlaiInI eli 
cor paraciol6 con otros sistenas si ilarcs'. 

Estas comparacioncs scran partiCUlarmeite 
titiles ell cl momcnto tIeti(iSctir la 
situaci6n ,.on los cncargaldos tie tomar las 
decisiones politicas. 

En 1984 ISNAR cniprendi6 tin proyecto 
dcstinado a crear tin banco de datos. 
En cstrccha colaboraci6n con IFARI), se 
hizo tUna encucsta sobrc los NARS quc se 
espera geierarai una masa de informaci6n 
comparable dC U gran nimero de paiss. 
En septiembre dc 1984 el presidente de 
IFAR1) comunic6 por escrito a las 
autorildadcs superiores tie invcsti" aei6n el 
prop6sito de ]a encuesta: a csta mnisiva 
sigui6 otra del director general de ISNAR v 
a finales dcl afio ]a rcsIIesta conseguida era 
alentadora. 

Recolecci6n de la informacidn 
La encticsta sc compone Lie tres partes. 
En la primera sc solicita informaci6n actual 
del pals sobre la estructura, organizacion N 
actividtiatCis tCIo tiesarrolla cl sistema 
nacitnal. Sc incloven preguntas sobrc 
teinas talcs CoImio la Coordinacio61 tie los 
programas, fticltcs tie financiaci6n de la 

investigaciol, tifiicro tie centificos V 

personal auxilijar CspCCalizatdo Cn el sistenia 
v lnmlcro Lie fUnCioiiarios tn 

cntrcnain icilto. 

El lascguntia partC tcl Csttldio sC solicita 
informaci6n sobrc Ia Cvolucio6i tcIl sistcma 

v los dcpartalnlitos uLilos coIflpOlICII.
 
En la tercera se Mdaga sobre cuestioncs de
 
personal. finamciaci6 v activitlades en los
 
departanientos principales.
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El t,- nIco tie dtlii leSI or :iicdiO Lic conlSlltalS Coll ci personal deISNA R 	 vpcrm1itilxI a !SPNs R ),ec 	 de otros contactos enrar or'aiii 
Z7o-nzacionincernc

till voule 	 ae losiar'011 J\' 4".!C " LIC 1i ciicicsta dctcrmn aron laII b101-41,'1 	 11arord1 COlllJ ctcnltt c11 Ca1da IaiS alqi1li 
±~~~~~~~~( ] 	 ~ = I t',Lcd ira Ci lcstioniari() (prcparatlo eniclli] 	 e list il tO s p isc s V 1 l"IS fraii1C 1 v cspaiol). La cnictcsta sc 

d*l~( (')5cli dioni~i corrc'Slpondi(.Iic a ccrca 
I~lX dc301 sc paisc1n )1'S~ 	 011 it~ ira11cs. Llllix1cstilon~(,()I 	 a liiZil1 SU]S clicUCSIA 'IC'c~~ rcalIZa11idO I tr-AVtS dcj~rpis st~ 

Lil 
lctcrdO clnrrc MSAR( v li ()r-iz.lnzcion

Arahc para ci I )csarrollo Agrfcola (AOA I)) 

Utilizaci6n de los resuitados 
ISN AR con tia publicar pri nicri) tin hanco 
dIC datos piI111-0 prcscnrc a losmarisic 
di ritp1cntCS d LI1. iliVCStrACion1 11 
inf orniacion r-cci h1d.1 tic fornma tl cluec 
pucdan anializar sni paiIscii comiparac61n Conl 
'rpo dcOL iSC'sini larcs'. clasificados por
rcgi~ui. zona t'col6-ica o rciita iiacioiial. 
Para ci lo la iii oriiiacit6ii tit'rli adelc 
cSrtidio sc coinplciiciiarA conl otros datos 
cxtraitios Lic pIh~kicacioncs rclativas a los 
1piiscs eni cucstio~n. 

Esta iiitoriiacii cominiada prcscnitari 
n iu.ciirccrsosm inis Clara dcl calndall dC 

itriic(itkiidoa
invcstrigaci('ii aqricol i eni las, distin 
rcgioiin dLin nido. AsI rnisniio periuttira a 
ISNAR encicr~ir tiia miiu . LIati i oriiacidn)
 
quc sc prcstarl a coinparacloiics 
cnrc 
lifses v avntlar.i a los dirn.cns dela 

a analizar -ncimet u
proplos sistciias. Taiiihit~n rcstiltai titil 
a la 
Coin uiii dIad ciciitifica v a los donantcs. 

A ISI'A1( li iniforiiaci6ii Ic scrvi Li eni sts 
a11ilisis para adLJnirir una iliclor 
Coll]preiist611 Li fiiiicioiaminio tic los 
siStcnal c.Iona01.1cs N'IC ilVludari a dcscuhr-ir 
iincvxos tcmas pa~ra P.ostrriorcs cstntiios c 
invcsriga.ci.ones cspccialcs ell colahborac16n 
conl Jos NARS. 
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Las publicaciones amplian el trabajo de
 
ISNAR
 

ISNAR publica en ingl6s, francas y espafiol. 
En 1984 varias publicaciones en uno de 
estos trcs idiomas fueron traducidas a los 
demnis y se public6 tn documento en drabe. 

Seis series de publicaciones 
En el afno 1984, ISNAR super6 
ventajosalnente Su propio record anual de 
publicaciones, alcanzando t1n total de 41. 
Actualmente existen las siguientes seis 
categorfas en las publicaciones de ISNAR: 

1. Infornies de los estudos -n los paises. 
La amplia labor dc ISNAR con los 
sistemas nacionales dc investigaci6n 
agricola ha dado lugar a la publicaci6n 
de gran niniero de informes sobre 

Ptublicaciones por afio 

1981 

1982
 

1983 a-; V: a+;; 

5 10 15 20 25 30 35 40 45
 

paises. Este ha sido, sin lugar a dudas, el 
principal esfuerzo del programa editorial 
de ISNAR. 

2. 	Publicaciones sobre la administraci6n de 
la investigaci6n agricola. Algunas de 
6stas han sido de alcance general, como 
la titulada 'Requisitos Criticos para una 
Investigaci6n Agricola Productiva', de 
Mosher. Otras han tratado la 
administraci6n de la investigacion en 
determinados paises o regiones 
geogrdficas. 

3. 	Infornies sobre conferencias, seminarios 
y talleres. Informacion util v abundante 
se produce en las reuniones con los 
dirigcntes de los NARS, otros IARCS y 
denids clientes y expertos en las dreas 
donde trabaja ISNAR. Cuando el
 
material reviste suficiente intercs
 
general, ISNAR iniprime los informes de 
estas reuniones v los pone a disposici6n 
de los interesados. 
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4. 	Ikicaciones le carnicter gnrl 
ISNAP. envia pil11caciones sobre Ia 
propi.I instittion Vsuis Ictlx'idaIdes a unai 
aud1incia(1, InnIV eXtensa. Eli esta scric se 
CaIt'alo-an ci iuitori anua! v tolictos 
especialec 

5. 	 Reiunprcsioncs. Eni oCtUbre dc 1984, 
ISNAR reiiprimIidLe inforniacion 
puhliada por otras fuentes, el priniero
de una seric dc artfculos N,docuimnutos 
iniporraultes sobrc renias de su
 
conipcrencia.paral difiusidn 
cnr un
 
.uin1plio pfIbhco.
 

6. 	 El lBolcrin ISNAR. Eni octubre taunhicln 
5.1110 ci primer nfimero del hoictfn die 
notucuas, el Cl1 sc espera publicar 
trunstralmente. El ohlictivo del boletin 
consiste en presenter articulos 
inforniales. b~reves v de ntcr~s 
inforniativo sobre ei trabajo de ISNAR. 
A traves de sus publicaciones. ISNAR 
dilg los resu~ltados Lie Sul trahajo a los 

dirigenltes nacionaics. a los donantes v a 
otros individuios initeresados en sul 
trabajo. 

La 	 ptuhlliacimic%son de ranz illportancia p.Ir cl 
prog~ralnj %,.cti vid.iLis de ISNAR. 
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El programa biblioteca de ISNAR 
complementa otras actividades 

La biblioteca de ISNAR 
pro orconaalperonaproporciona al personal yy 

delnds interesados una 
valiosa fuente de 

informacion 

El programa de biblioteca v 
valiosa fucnte die informacidni para losdocumcntaci6n de ISNAR constituye una 

iembros del personal y tambidn tience 
importantes funciones de divulgaci6n 
general. 

Un recurso de informaci6n de ISNAR 
El programa de la biblioteca pOnle Una 
fuente de informaci6n bfIsica a disposici6n 
de los demnis programas de ISNAR, 
sirvicndo as/ de apoyo al personal que
trabaja directamente para fortaleccr los 

NARS en los paises en desarrollo. Durante 
1984, las adquisiciones por rmes sc 
duplicaron con respecto al aflo anterior y la 
colecc6in aunient6 a cerca ic 3000 titulos. 

Taziinh durante 1984, sc dot6 a la 
terminal del computador en la biblioteca 
Con ul tablero de tclccomunicaciones v til 
modem, lo que permitc a ISNAR cl acceso 
a grandcs bancos de datos internacionales 
COMOn el Agris tiC la FAO, el 
Commonwealth Agricultural Bureau 
(CAB), y cl Agricola, situado cnI1a 
Bibliotcca Agricola Nacional dcl 
Ministcrio tic Agricultura dc ls Estados 
Unidos. Con ello cs posible llcvar a cabo 
exhaustivas bLisquCdas dC literatura 
existente %preparar bibliogi-afias, 
El m6demin tamblnh perinitc tomnar los 
tcxtos, quc hatn dc scr publicados, del 
proccsadr tic palahras Ic ISNAR y 

transmitirlos por telcfono a las impresoras, 
ricsgos de crrorcs.lo que reduce los costos de imprenta y los 

Contribuci6n a los vinculos entre 
ISNAR y terceros 
El programa de la biblioteca amplia la 
distribuci6n v uso cfectivos de las 
publicaciones de ISNAR y, en combinaci6n 
con las actividades del programa de 
publicaciones, permite que la informaci6n 
llegue basra los intercsados en 
investigacl6n agrcola das autoridaes 

encargadas de toniar decisiones en todo el 
mundo. Esto se consigue, entre otros 
niedios, a travs de una red de bibliotecas 
importantes quc han aceptado ser 
dcepositarias de las publicaciones de ISNAR 
y poncrlas a disposici6n de sus usuarios. 
Existen planes, asinismo, para compilar 
indices v rest.imcnes tie todas cstas 
publicaciones para los principales bancos de 
datos agricolas mundialcs. 

Entre sns planes para el futuro ISNAR 
ontcmpla la forma (ic lcgar dirctanlente 

a los adinnistradorcs de los NARS pa;ra 
atender sus nCccsidaLCs tiC informacon. 
Una posibilidad en este sentido scria el 
prvcctado servicio dc informacidn para la 
administraci6n Ie la investigaci6n agricola, 
cuva misi6n scria buscar, reunir v difundir 
litcratura sobrc el tema. 
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It4, 

NICLI1.111tC C0jjjjJjjjC.jCj,)jjC, .1trav s de stl C111111111ULIOra 
ISNAR ticlic acceso .1 gralldc, banco, internacionalc% 
LIC para mvcrigar exhanrivamenre la literatura 

preparar bibhografia,. Asfinisnio. puedc traminitir 
tcxto por tcld'ozio. acclerando la trammis]"'ll y 
mt praiido Ll colimilicAch-111, 

72 



Contribucidn de los proyectos especiales 
a la obra y crecirniento de ISNAR 

Los proyectos especiales de ISNAR 
aumnentaron considerablemente durante 
1983 v 1984 y se espera que sigan cobrando 
auge. Este incremento es consecuencia 
directa y natural del desarrollo de las 
actividades ordinarias de ISNAR; al cabo de 
un lustro de trabajo, es 16gico que las 
actividades del programa ordinario de la 
organizacin se refuercen con actividades 
extraordinarias. 

Apoyo para las actividades en curso 
La mayor parte de las actividades ordinarias 
de ISNAR en su trabajo con los sistemas 
nacionales se dedicarA cada vez mis a 
prolongar la cooperaci6n con los paises con 
los que se ha trabajado y menos a estudiar 
nuevos sistemas. De estas cooperaciones 
continuas para fortalecer los sistemas de 
investigaci6n agricola se desprenden, con 
frecuencla, otras actividades y provectos 
que reclaman un apoyo financiero no 
disponible en el presupuesto ordinario de 
ISNAR. 

Por ejemplo, como consecuencia de un1 
estudio intensivo en un pais, se infiere la 
necesidad Lie continoar la relaci6n de 
trabajo celebrando uina seric Lie seminarlos 
nacionales acerca Lie determinados aspectos 
de la adiministraci6n de la investigaci6n 
agricola. Esto es precisalnente lo que 
ISNAR Cstai haciendo en Camierfin dentro 
del marco Lie un provecto especial con 
apovo Lie USAI) v LIe OI)A. 

Otro ejemplo: una vez discutidas las 
recomendaciones globales de una misi6n de 
estudio, tn pafs puede solicitar como apoyo 
complementario los servicios de un 
miembro de ISNAR con base en el pais. 
Esta modalidad es la que se ha adoptado 
cc., 6 GuLi=rio de la Repiblica 
Democrdtica de Madagascar, bajo in 
provecto especial financiado con un 
prestamo procedente de IDA. 

Los Gobiernos de los Paises Bajos, el Reino 
Unido v Estados Unidos estdn 
proporcionando fondos para proyectos 
especiales destinados a contribuir al 
fortalecimiento de los sistemas de 
investigaci6n de Kenia, Somalia v Zaire. 

El Provecto sobre Organizaci6n de la 
Investigaciin Agricola cn Amcirica Latina 
(PROAGRO), que estudia el papel que 
desempefia el sector privado en el 
desarrollo de la investigai6n agricola 
como base Lie la fotura labor de ISNAR en 
esta v otras regiones del mundo, se tinancia 
con f-ondos especialcs de CIII). 

Desarrollo de oportunidades de 
crecimiento 
Los proyectos especiales proporcionan a 
ISNAR cada vez mas inecanismos para 
detectar y aprovechar oportunidades de 
expansi6n. El provecto especial financiado 
por el PNUI), titulado Estudio de la 
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Integraci6n de Actividades de los IARC en 
el Stir de Africa, est. explorando y
evaluando inedidas para aumentar la 
eficacia de tin trabajo conjunto de los 
IARC en los paises meridionales africanos. 
Las enseflanzas de esta experiencia se 
podrdin seguramente aplicar en otras 
regiones. 

Otro proyecto especial, el de Preparaci6n y
Presentaci6n de Estudios de Casos, 
realizado en colaboraci6n con el CIMMYT 
y el PNUD, se realiz6 como respuesta a la 
creciente necesidad de material didictico 
para capacitaci6n de la administraci6n de la 
investigaci6n agrfcola. 

Generaci6n de recursos adicionales 
Una de las razones quC estimula a ISNAR 
para aunientar el nimcro de proyectos 
especiales es la oportunidad qie se le 
presenta de ampliar sus actividades y
recibir recursos adicionales para satisfacerla creciente demanda de sus servicios. 
Es posible que el presupuesto ordinario no 
crezca lo suficiente en los pr6ximos aflos y, 
por lo tanto, para que ISNAR puedaampliar sus progranias es indispensable el 
apoyo adicional de los proyectos especiales. 

Estos proyectos, sin embargo, deben ser 
congrucntes con la politica de ISNAR. 
S61o se aceptariin y llevarin a cabo aquellos 
que scan totalmente compatibles con su 
niandato. Es preciso que contribuyan al 
fortalecimiento v crecniiento de la 
cinpresa y del cnpuje que ISNAR se ha 
propuesto. 

Tendencia del ordinario de proyectos peciaespresupuesto y es l 

Porcentaje 

Afio 
Proyectos 
especiales 

(SO00) 

Presupuesto 
ordinario 

($000) 

procedente de 
proyectos 
especiales 

1982 59 2,253 2.6 

1983 318 3,318 9.6 

1984 740 3,770 19.6 

El coadro inuestra aio a afio Io%g.astosa proxinm do%di los t'ondo%para provyctos cpecialcs, cn comparlci in con10%dcl prc.upticsto parn actividadcs ordinarias. )b11%rve cl .hicrinto del porccntjc tie fndos procedentcs de los 
provccto cspeciale. 
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Participaci6n del personal,publicaciones y consultores en 1984 

Newsletter 
I \II l , I)
 
11i, \I.H II
 

I .... ) I 

75 



IParticipaci4i del personal en 1984
 

20 ieCncro: Ctrso Intcrnacional Lic 
I)icttica v Nutrici6i. Fundaciin Lie 
UnivcL.rsidiads tic los l'.iscs lBaJos para la 
CoopcraiI(;II InterCaionial (NUFFIC). 
Wagcnii igcli. lPaiscs Bajos. loiicncias por c 
I)r. B\ron Mook. 

6 tiefebrcro: Inaugnracion1 dc1 Tcrccr 
Curso ICRA. Wagcningcn. Paiscs Bajos. 
I )iscnrso inaugurid a cargo del I)r. William 
K. ;amiblc. 

15 Lit fchrcro: Curso Internacional ie 
l)icttica v Nutricin. Fundaci6n tic 
Univcrsidaidcs tic los lPaiscs Biajos para la 
Cooperachi'n liitcrimcional (NUFFIC). 
Wagcningcii. laises Bajos. Confcrencias 
por el I )r. Byron Mook. 

12-18 tiefcbrcro: Promoci6n tie la 
ProdIccit6n Agricola en Africa. Primera 
Confcrencia CicmItifica Lie la Oficina tie 
Agricultural tic 1a Comnunitdad dc Naciones. 
Aruslia. Tanzania. Rapportcur - Simposio 
sohrc Administraci1n tie Rccursos 
Naturaics. )r. Matthew l)agg, 

17-19 Lie fcbrcro: Rcuni6n patrecinada por 
USAII) para Funcionarios de Agricultura 
de Africa dcl Norte v Medio Oricntc. 
Chipre. Presentaci6n a cargo del 
1)r. William K. Gamble. 

2 Lie liarzo: Curso Ilntrnacional sobre 
Invcstigaci6n Agricola Orientada hacia el 
l)csarrollo. Ccntro Agricola Internacional, 
W.gcningcII. ilaises Ha jos. lPoncncia pot el 
)r. 11.Krisha JaiM. 

2-3 tit' marzo: Tallor ,obrc Invcstigaci6n 
Agricola cii BcnCficio tit" los CaIn.pcsinos 
Pobrcs tic los Paiscs cii Vi.is Lic I)esarrollo. 
Uiivcrsiati tic Anglia dcl Estc. Norwich. 
Rcino Unido.l'arricipantc cn los dCbatcs Cl 
I)r. Mattliew 1)agg. 

12-16 tic marzo: I(cuni6n del TAC. Roma. 
Italia. I )r. William K. (. iulc. i1rcsidentc 
tie los 1)ircctorcs de Centros. 

15-16 tic iarzo: Fondo Intcrinacional para 
el e)sarrollo Agricola (IFAI)). Roma, 
Italia. I )r. Carlos Valvcrdc v l)r. William 
K. Gamble. 

23-24 tie marzo: Rcuni6n cn la sede del 
GTZ sobrc posibic financiaci6n para 
REI)INAA con fondos para invcstigaci6n 
de la CEE. Frankfurt, Alcmania (Rep. 
Federal). )r. Carlos Valverde. 
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24-29 iemarzo: Comnpljo dcl Centro de 
Investigacidn Agricola Lie lPakistn. )ebate
sobre las Consectencias Econ6micas de la 
Inversi6n en investigaci6n Agricola. 
Islamabad. Pakistlin. NIcmbro dCl grupo ie 
cxpertos. )r. Floyd Williams. 

25 Lie marzo - 8 Lie abril: Evaluaci6n 
externa de CSIRO, Instituto Lie 

Investigacion sobre Cultivos v Pastizales 
Tropicales. Australia Miembro de 
cvaluacin: I )r. William K. ;amble. 

28-30 Lie marzo: Curso Internacional sobre 
Investigaci6n y Politica Ruralcs. Instituto 
Lie EstLios sobre cl I )csarrollo, 
Universidiald Lie Sussex. Brighton, Rcino 
Unido. Ponencils por el I)r. Byron Mook. 

29-30 Lie marzo: Rcunion Lie a JuntatLie 
IFARI). La Ilava. Paiscs Bajos. I)r. William 
K. Gamble. 

3 1 Lie mIarzo - 17 Lie abril: Mcxico. 
Guatemala. Costa Rica, PIan.mi. 
Evaluaci6,i v An~ilisis dlI Programa 
Regional Coopcrativo tie li Papa 
(PRECOI)EPA) en Amrica Central. 
)r. Carlos Valverdc. 

8-19 de abril: Scminarlo sobre la Politica dc 
Invrstigaci6n Aricola.UniversidadLe 
Minnesota, Minneapolis.U.S.A. El )r. 
Eduardo Trigo present6 !aponcncia 
'Consideraciones Criticas para el 
l)esarrollo ielas CipaicidadCs Nacionales 
Lie Investigaci6n A'ricol.'. Estudios de 
casos a cargo Cl Sr.S.I11tilIgton tHtobbs. 

15-19 de abril: Taller sobrc una 
Cooperaci6n i,is Estrecha entre las 
Organizaciones Nacioialcs ie 
Invcstigacio'n Agricola ie1a lci(cb6, 

provcctos ICARI)A y GTZ. Alepo, Siria. 
Ponencia por cl I )r. (;hazi I lariri, 

16-27 Lie abril: Misi6ii Lie Evaluacihm LieI 
Provecto LiI livestigacion Agricola en 
R wanida patrocinada por cl Banco N1undilal. 
Miembro Lie la mision (16-20 Lie abril). ci 
I)r. RuLolf B. Cortant. 

20 ie abri l- 12 tic mayo: Evaluacion 
Externa. Centro Lie InvstigaciC6 V 
l)esarrollo tle Legumbres cn Asia. Shanhui. 
Taiwin. Participante, I)r. T. Ajibola Taylor. 

22-28 die abril: Quinta Confercncia 
(;eneral. Asociaci6n Lic FacultadCs ie 
Agricultura de Africa (AFAA). Ezuiwini, 
Swazilandia. I)ceado de ISNAR: 

)r. Rudolf B. Contant (MCdalla die Oro de 
la AFAA en 1984). Ponencia Fusi6n de la 
lnvestigaci6n Agricola con la Enscfianza 
Superior Agricola: la Asociaci6n para el 
Exito' I )r. Rudolf B.CoitaMit. 

24-25 de abril: l'rograma dh Macstria cn 
Adminiistraci6n ieEmprcsas en ilaBabcock 
Graduate School of Business. Wake Forest 
University. U.S.A. Ponencia sobre cl pa pcl 
lde sector privado en cl Licsarrollo agricola 
y prcscntaci6oi Lie uII cstdLIdO Lie caso por el 
Sr. S.I luntington I tobbs cn calidad Lie 
Profesor Iuvitado. 

26 Lie abril: l'reparicikim para la Agricultura 
d.li .alfiana: Mayor ProddlctiviLaLI. 
Eficicncia v I )ivLersidad. Scmininario Ilnter-
Ccntros sobrc los IARC v la B iotccnologia. 
IRIRI. Los Bafios. Filipinas. Poicicia por cl 
I )r. 1I. Krishan lain. 

20-26 Lie 1iayo: Ev.l10.1ciou dL los 
lProgranias Nacionalcs Lie IvCstigacion v 
Extensi6n Agricolas. Ircscntc v Futuro. 

Karibi. Zimbab\%c.lPoncucia sobrc clpapcl 
Lie Litinvcstiguacioli hiultidisciplinaria cii los 
NARS. por cl I )r. T. Ajibola Taylor. 
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23-25 ie mayo: Reuui6n del Grupo 
Consultivo. Ronia, Italia. Informe a cargo 
del I)r. William K. Gamble, Presidente dek 
1)ircCtorcs de Centros. 

28 de mayo - I de junio: Cuarta Consulta 
Tecnica tie los Centros Participantes en el 
AGRIS, FAO. Roma. Italia. Observador, el 
Sr. Peter Thorpe. 

30 de mayo: Curso sobre Administraci6n 
de la Investigaci6n Agricola. Grupo de 
1)esarrollo de Ulrramar. Universidad de 
Anglia del Este, Ni-orwich, Reino Unido. 
Ponencia sobre planificaci6n de recursos 
humanos por el I)r. Paul Bennell. 

7 dejunio: Sociedad de Agricultura de Fiji. 
Bases Cientificas para Ia Transformacidn die 
la Agricultura Tradicional. Suva, Fiji. 
ponencia por el l)r. H. Krishan Jaim. 

10-21 de junio: Presentaci6n ante el 
Ministerio de Ensefianza Superior e 
Investigaci6n Cientifica (MESRES) de 
CamerOn del informe sobre el estudio 
ISNAR-PAII)/CA 'Mejoramiento de la 
Administraci6n de la Investigaci6n
Agricola en Camertin'. Equipo de ISNAR: 
Dr. Rudolf 13. Contant. Sr.Jean-Georges 
I)oumb-Moulongo N,Srta. Marie de 
Lattre. 
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20-30 de jtnio: Reui6i, de l)irectores de 
Centros v el TAC. Addis Abeba, Etiopia. 
Dr. William K. Gamble v Srta. Alicia Mina. 

26-29 dej unio: Rcuni6n Anual del Comit 
Regional Permnancnte (COPERE) del 
Programa Regional Cooperati vo Lie la Papa 
(PIRECOI)EPA). Santo I)omingo. 
Repfiblica l)ominicana. lresentaci6n por cl 
l)r. Carlos Valverde. 

21-28 ie julio: Taller tie Ensefianza 

Agricola USAIl)/Camcrfn. Yaund, 
CamerOn. Participante. I)r. T. Ajibola 
1-1vlor. 

27 de julio: Curso sobre Producci6n 
Vegetal. Centro Agricola Intcrtiacional, 
Wageningen, Paises Bajos. Ponencia por el 
I)r. I-I. Krishan Jaim. 

4-9 de agosto: Reuni6n con la 
Organizaci6n Arabe para el l)esarrollo
Agricola (ACAI)) sobre Cl acuerdo de 
cooperaci6n entre AOAI) e ISNAR. 
Jartum, Sud~in. Dr. William K. Gamble v 
Dr. Ghazi Hariri. 

7-17 ie agosto: Preparaci6n del Prograuma y 
Presupuesto ie 1985, Instituto Rwandes dc 
Cicncias Agricolas (ISAR). Rulona, 
Rwanda. Encargado del anmilisis del 
programa, I)r. Rudolfti. Contant. 

9-14 de agosto: Taller en Buscalde 
litereses CoinunCs dC Investigaci6n con 
Univeridadc, EstadouiideuisCs. CIMMYT, 
Mxico. lParticipante., )r. Floyd WilIliams. 

20-25 de agosto: XVII Congreo 

Internacional ie Entomiologia. laniburgo, 
Alemania (Rep. Federal). Participante, 
l)r. T. Ajibola Taylor. 

20-30 ie agosto: Seniinario sobre 
Administraci6n ie Ia Invcstigaci6n en 
Acuicultura, Szarvas. Hungria. l)r. William 
K. Gamble v I)r. Paul Bennell. 

24 de agosto: Simposio sobre 25 Afios de 
Investigaci6n en Cl Cultivo de Ia Tierra. 
Universidad Agricola, Wageningen, Paises 
Bajos. Prescntaci6n 'Aspectos del Cultivo 
de la Tierra en el l)esarrollo Agricola dc la 
Zona de Sabana de Africa Occidental' por 
el Dr. Willem A. Stoop. 

27-29 dc agosto: Taller interno de Centros 
de Investigaci6n Agricola sobre Selecci6n 
de Temas para la Investigaci6n Econ6mica 
en America Latina. CIAT, Call, Colombia. 

Dr. Eduardo Trigo. 



5-7 de septiembre. Administraci6n de la 
Tecnologia Agricola, taller del Consejo del 
Sector Agricola ieUSAII). Washington, 
I).C., U.S.A. l)r. Howard Elliott. 

6-7 de septiembre: Reuni6n IFARI)-
Amrica Latina v el Caribe: v Scminario 
CIMMYT/BI1) sobre 'Estrategias para
Reforzar la Investigaci6n Agricola cii 
Latinoamc'rica v el Caribe'. CIMMYT, 
Mxico. )r. Carlos Valverde. 

12-14 de septicnbre: Taller sobre Politica 
yOrganizaci6di de la Investigaci6n 
Agricola en Iaise, PCqunCfos. Wagelningen, 
Paises Bajos. Presentaci6n a cargo del 
)r. William K. Gamble. Participante, 

Dr. Eduardo Trigo. 

16-20 Lie septiembre: Sinlposio sobre 
'Manejo Integrado de Plagas N 
Racionalizaci6n dt Uso de los Pesticidas 
en Cl Mundo Arabe'. AOAI), Argel. 
Argelia. Ponencia por cl l)r. (;hiazi Hariri. 

17-22 de septiembre: Taller sobre 
Investigaci6n dce Sistemas de Producci6n de 
Cultivos de Sorgo v Mijo en Aninrica 
Latina. INTSORMIL-CIMMYT-
ICRISAT. El Batdn, Mxico. Ponencia 
inaugural: 'Aspectos de la Interacci6n de 
l)isciplinas v ielos Productos Basicos en la 
Organizaci6i de lo:; Progranias de 
Investigaci6n sobre Sistemas de Producci6n 
Agricola'. por el l)r. William A. Stoop. 

18-21 dc septicnibre: Confcrencia Anual,Asociaci6u de Estudios sobre cl l)esarrollo, 
Universidad de Bradford. Bradford, Reino 
Unido. )r. Paul Bennell. 

24 Lieseptienibre - 6 de octubre: Primer 
Taller sobre la Adiinistraci6n Liela 
Investig::ci6n Agricola cn Camerfin,
organizado por el Ministerio de Ensefianza 
Superior c Iivesti-acin Cientifica 
(MESRES) c ISNAR. Nkolbisson. 
Camerin. Equipo dIC ISNAR: I)r. Rudolf 
B. Contant. Sr.Jcian-(;corgcs l)oub&'-
Moulongo v Srta. Marie dc Lattrc. 

1-3 Ieoctubre: Taller sobre la Evaluaci6n 
dle Progranias tic Invcstigaci6n. Consejo de 
Investi gaci6n Agricola ic" BanglaLCsh. 
li)haka, Bugladish. Presciitaciones a cargo 

de: )r. I1.Krislhan Jai, )r.Josctte Murphy 
v )r. Byron Mook. 

7-10 de octubre. Taller sobre las 
Posibilidades de Fortalecer la 
Administraci6n de la Investigaci6n 
Agricola Nacional. AmininJordania. 
Presentaciones a cargo ie: )r. William 
K. Gamble. )r. Ghazi Hariri. )r. Byron
 
Mook v Sr. Alan Fletcher.
 

15 de octubre: ConseJo I)irectivo de lIE. 
Nueva York, U.S.A. Ponencia por el 
Dr. W.K. Gamble. 

18-20 de octubre: Consulta entre Centros 
sobre la Investigaci6n de los Sistemas de 
Cultivo en Africa Oriental v Meridional. 
ILRAI)-CIMMYT. Nairobi, Kenia. 
)r. Willem A. Stoop. 

22-23 de octubre: Reuni6n del Grupo de 
Trabajo con motivo de la pr6xima 
celebracion di Ia Prilnera Conferencia 
General de la Asociaci6n de Instituciones 
ie Investigaci6n Agricola en el Medio 

Oriente vAfrica del Norte. FAO/ 
ICARI)i /ISNAR. Roma, Italia. 

Participaci6n del Dr. Ghazi Hariri. 
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23 de octubre: Visita oficial al 
Departamento de Agricultura. Sanidad v 
Desarrollo Rural del Organismo Aleimin 
para la Cooperaci6n Tcnica (GTZ), 
Eschborn, Alemania (Rep. Federal). 
1)elegaci6n dc ISNAR: I)r. William 
K. Gamble. )r. Rudolf B. Contant, 

I)r. Eduardo Trigo v Sra. Louise Ogden. 


30 de octubre - 9 de noviembre: Reuni6n 
de 1)irectores de Centros v el TAC, v 
Reuni6n "Semana de los Centros' del 
CGIAR. Washington. 1).C.. U.S.A. 
)r. William K. Gamble, Dr. Rudolf 

Contant. I)r. Eduardo Trigo. Srta. Alicia 
Mina v Sra. Louise Ogden. 

31 de octubre - I de noviembre: 
Presentacidn de las conclusiones y 
recomendaciones del informe de la misi6n 
de estudio de PRECOI)EPA, preparado . 
redactado en ISNAR, a los funcionarios del 
Swiss Development Cooperation (SDC). 
Berna, Suiza. l)r. Carlos Valverde. 

8 de noviembre: Mesa redonda sobre la 
Mujer y la Tecnologia Agricola, 

Washington, I).C., U.S.A. l)r.Josette 
Murphy. 

14-15 de novieinhre: Taller sobre Ia 

Recuperaci6n de Textos. Instituto de los 

Cientificos de ]a Inforniaci6n. Londres, 

Reino Unido. Participaci6n, Sr. Peter 

Thorpe. 


15 de noviembre: RPeuni6n del Consejo del 

ICRA. Wageningen, Paises Bajos. 

I)r. William K. Gamble. 


24-27 de novienibre: 'Priniera Conferencia 

sobre Investigacion Agricola Aplicada',
 
organizada por el Consejo Estatal de Irak
 
para la Invcstigacidn Agricola Aplicada
 
(SBAAR). Bagdad. Irak. Ponencia por el
 
l)r. Ghazi Hariri.
 

24-27 de novienibre: 'Administraci6n
 
Cientifica Moderna para los Institutos de
 
Investigaci6n Cientifica'. Seniinario
 
organizado por la Federaci6n de Consejos
 
Arabes de Investigaci6n Cientifica
 
(FASRC). Bagdad, Irak. Ponencia por el
 
Dr. Ghazi Hariri.
 

29-30 de novicibre: Seminario Taller 
sobre la Creaci6n del Instituto Doninicano 
dc Investigaciones Agrarias (INDIA). 
Santiago, Repiblica l)ominicana. 
Participaci6n del Dr. EduardAo Trigo. 

3-6 Lie dicicmbre: Taller sobre el 
'Establecimiento dc una Red Cooperativa 
de Investigaci6n Agricola'. Patrocinado por 
el PNUI) y ECLA. Kingston,Jamaica. 
l)r. Carlos Valverde. 
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Publicaciones en 1984
 

First Congress of the African Chapter of the 
International Federation of Agricultural 
Research Systems for Development 
(IFARD). 

List of ISNAR Publications. 

Premier Congr~s du Chapitre Africain de la 
Federation Internationale des Syst~mes de 
Recherche Agricole pour le D~veloppement 
(FISRAD-IFARD). 

La Recherche Agronomique et Zootechnique 
en Haute Volta. 

Improvemert of Agricultural Research 
Management in Cameroon. 

ISNAR in the Eighties. 

Quelques Exigences Critiques pour une 
Recherche Agricole Productive, A.T. 
Mosher. 

Profiles: the Professional Staff of ISNAR. 

ISNAR dans les Ann~es 1980. 

ISNAR Brochure. Spanish. 

ISNAR Brochure. Arabic. 

ISNAR Annual Report 1983. 

ISNAR Rapport Annuel 1983. 

Guidelines for ISNAR Reviews and
 

Evaluations. 


Issues in Organization and Management of 

Research with a Farming Systems 

Perspective Aimed at Technology 

Generation.
 

L'Institut National de la Recherche
 
Agronomique du Maroc.
 
Vol. 1 - Bilan et Perspectives.
 
Vol. 2 - Annexes.
 

Program and Budget for 1985. 

L'Am~lioration de la Gestion de la 
Recherche Agricole au Cameroun. 

ISNAR/EDI Colloquium on Training 
Needs in National Agricultural Research 
Planning and Management. 

ISNAR en la d&ada de 1980. 

Considerations for the Development of 
National Agricultural Research Capacity in 
Support of Agricultural Development. 

ISNAR Newsletter No. 1 

Improving the Global System of Support for 
National Agricultural Research in 
Developing Countries. Reprint No. 1. 
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Consiu1tores al servicio de ISNAR en 1984 

Sr. Kenneth R.M. Anthony
Ireparaci6u de la prop L'sta para mcjorar el 
enlace eintrc los IARC v los programas 
nacionalcs dc ivestigacin agrfcola cn la 
rcg6u SAI )CC.
Oxted. Surrey. Rcino Unido 

I )r. Pierre AiitoiciieRcorganizacihin 
Micibro ie la misioi ie ISNAR a 
MarruCcos. 

IA)S 

Arlington, Virginia, U.S.A.
 

Dr. Robert Ang 

Mielubro del cquipo de estudio 
 ie las 
necesidadCs tie capacitaci6n en la 
investigacion agricola africana en Sudiin. 
Ministerio LiC Agricultura
Wasliington. ).C., U.S.A. 

)r. Pote Boonruang 
Entrevista a cerca dc 150 graduados 
fincionarios del Ministerio tie Agricultura 
para detcrminar exactamentc sus funclOilcs 
y el nix'vel de las mismas. 
Kasetsart University 
Bangkok, Tailandia 

Dr.Joseph Casas 
Micmbro de la misi6n de ISNAR a 
Marruecos. 

INRA 

Montpellier, Francia 

)r. Wayne Ch' ma
 
Micibro Lie li iisi6n de ISNAR 
a
 
Somalia.
 
Colorado State University
 

Fort Collins. (;olorado, U.S.A. 

Sr. Robert Cowell 
de la i sta ic correos ie
 

ISNAR, Seccidn Itt' publicaciones.
 
University of Wisconsin
 
Madison, Wisconsin, U.S.A.
 

Drr. Guy Fauconicat 
Asesoraniento a INTA (Argentina) sobre 
institutos Ie iinvcstigaci6n cspecializada. 
INRA 
Paris, Francia 

l)r. Edward Felton
 
Profesor cn 
tin curso (Ic capacitaci6n
administrativa dcl Ccntro LiC 
Administracion de Mananga en Swazilandia 
Wake Forest University
North Carolina. U.S.A. 

Ir.Jan Lie Graaf 
Miembro die la nusi6n de estudio de 
ISNAR a Kcnia. 
Instituzo Real de Estudios Tropicales 
Amsterdam, Paises Bajos 
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Sr. Sam T. Harmon 
Profesor en cl curso de capacitaci6n 
administrativa dcl Centro de 
Administraci6n Agricola de Mananga, 
Swazilandia. 
International University - Africa 
Nairobi, Kenia 

Dr. Fred Haworth 
Asesoramiento en la preparaci6n de los 
planes de investigaci6n para Fiji. 
Descripciones de empleos para el 
Ministerio de Agricultura de Tailandia. 
Kingsbridge, Reino Unido 

Dr.Jolb Holtznan 
Micnibro dc la misi6n de cstudio de 
ISNAR a Somalia.
IUSAII), S&T/R1)/RI 

Washington, 1).C., U.S.A. 

l)r. )on Humpal 
Micibro dc la misi6n de estudio de 
ISNAR a Somalia. 
)evelopmenr Alternatives, Inc. 

Washington, I).C., U.S.A. 

I)r. l)ayanatha Jha 

Miecibro de la misi6n ie estudio de 

ISNARa Kenia. 

IFPRI 

Washington, I).C., U.S.A.
 

Sra. Hazel Kellar 

Preparacin dcl plan para el sistema de 

archivo central de ISNAR 

Arizona, U.S.A. 


Dr. K. Robert Kern 

Colaboraci6n en Paptia Nueva Guinea a
 
continuaci6n de la misi6n de estudio y 

planificacion de ISNAR. 

Iowa, U.S.A. 


Dr. Franqois Labouesse 

Micmbro dc la misi6n de estudio de
 
ISNAR a Marruccos. 

Montpellier, Francia 


Dr. Francis Le Beau 

Miembro del equipo de ISNAR en las
 
misiones ricial v complenentarias a Zaire. 

Missouri, J.S.A. 


l)r.J.K. Leslie 

Miembro de la misido dc estudio de 

ISNAR a Kenia. 

Queensland )epartment of Primary 

Industries
 
Queensland, Australia 


Sra. Ada Florentino de Llinds
 
Asesoramiento al Secretario Ejecutivo del
 
Consejo Nacional Agricola en la creaci6n
 
del Instituto Dominicano de
 
Investigaciones Agrarias (IDIA).
 
Santo Domingo, Reptiblica Dominicana.
 

Dr. A.V.J. Martin
 
Apoyo al Departamento de
 
Conunicaciones en la rcdacci6n de
 
documentos en frances.
 
Oegstgeest, Parses Bajos
 

Dr. Edgardo Moscardi
 
Colabor-icion en cl trabajo complenientario
 
en Reptiblica Dominicana.
 
Buenos Aires, Argentina
 

Dr. Barry Nesrcl
 
Colaboraci6n con cl AAR) de Indonesia
 
conio complemento de Ia misin de cstudio
 
de ISNAR.
 
Participaci6n en cl seminario IADS/
 
ISNAR en Bangladesh.
 
Redhill, Surrey, Reino Uldo
 

l)r. Ernie W. Nunn
 
Miembro de la inisi6n dc cstudio de
 
ISNAl, a Kcnia.
 
ICRISAT/USAI)
 
Harare, Zimbabwe
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Dr. B.I. Osburn 
Miembro de la mii6n de estudio de 

ISNAR -1Somalia. 

Universitv of California 

Davis, California, U.S.A. 


Dr. Philip G. Pardev 

Elaboraci6n dte una propuesta de 

investigaci6n para evaluar la productividad 

de los sistemas de investigaci6n agricola en

el mundo en desarrollo. 

St. Paul, Minnesota, U.S.A. 


Dr. WilliamJ.A. Payne 

Miembro de la misi6n de estudio de 

ISNAR a Kenia. 

Londres, Reino Unido 


Dr. William Pritchard 

Mi-mbro de la misi6n de estudio de 

ISNAR a Somalia. 

University of California 

Davis, California, U.S.A. 


Dr. N.S. Randhawa 

Miembro de la misi6n de estudio de 

ISNAR a Kenia. 

Consejo de Investigaci6n Agricola de India 

Nueva Delhi, India 


Dr. Guy Richard 
Profrso ci. un seminario celebrado por 
ISNAR en Camierfin sobre varios aspectos
de la administraci6n de la investigaci6n. 
Chantilly, France 

Dr. Vernon Ruttan 
Colaboraci6n en base a las conversaciones 
con los funcionaric'- Instituto 
Colombiano Agror .:uario 
University of Minnesota 

St. Paul, Minnesota, U.S.A. 


Sr. Stephen Sandford 
Miembro de la misi6n complementaria de 
ISNAR a Somalia. 
ILCA 
Addis Abeba, Etiopia 

Sra. Kathleen Sheridan 
Apoyo al Director de Publicaciones en la 
elaboraci6n y redacci6n de varios 
documentos. 
University of Georgia
Athens, Georgia, U.S.A. 

Mr. Wayne E. Swegle 
Apoyo al Director de Publicaciones en la 
preparaci6n del Informe Anual de 1983. 
Des Moines, Iowa, U.S.A. 

Sr. Geoffrey Tansey 
Resfimenes de los infornies de las misiones 
de ISNAR 
West Yorkshire, Reino Unido 

Dr.Jean Pierre Trouchaud
 
Miembro de ]a misi6n de cstuidio de
 
ISN aR a Marruecos.
 
Montpellier, Francia 

Sr. Guy Vallacys
 
Miembro de la niisi6n de estudio de
 
!SNAR a Zaire. 
IRAT 
Cesson, Francia 

Dr. E.W.M. Verheij
 
Miembro de Li.misi6n de estudio de
 
ISNAR a Kenia. 
Universidad Agricola 
Wageningen, IPaises Bajos 

Sr. R.T. Wilson 
Miembro de ]a misi6n complementaria de 
ISNAR a Somalia. 
ILCA 
Addis Abeba, Etiopia 

Dr. Dirk Zoebl 
Micibro de la misi6n de estudio de 
ISNAR a Kenia. 
Thika, Kenia 
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Informe financiero de ISNAR - 1984
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POSTBUS 30439 

2500 GK 'S-GRAVENHAGE (THE HAGUE) 

KONINGINNEGRACHT 8 

2514 AA 'S-GRAVENHAGE (THE HAGUE) 

AUDITORS REPORT
 

We have examined the accompanying accounts for the year to December 31,
 
1984 of the International Service for National Agricultural Research
 
(ISNAR).
 

Based on our examination, we are of the opinion that these accounts have
 
been properly prepared using accounting principles consistent with those
 
used in the preceding year to give the information required to be shown
 
in accordance with the accounting procedures contained in the instructions
 
issued by the Consultative Group on International Agricultural Research,
 
Washington.
 

March 15, 1985
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BALANCE AL 31 DE DILiEMBRE DE 1984 
(en USS) 

Notas ° 1984 1983 Notas* 1984 1983 

Activos corrientes 
Efectivo 
I grco, por donacioncs 
O)tros ingrcso 
l'awo anricip.ado, 

Total Activoa Corricntc% 

516,096 
163,492 
137,187 
80,967 

897,742 

391,266 
28,914 

105,673 
74,294 

600,147 

Pasivo 

Anticipos rccibidos por dOLnacioI6CS 
para programia ordinario - 1985 318,004 

(;astos actilnilados 3 285,475 

Total Isa iw 603,479 

Saldos del Fondo 

252,110 

252,110 

Activos fjos
ve'hiclos 
Muebls v 

dc oficina 
Total Activos Fijos 

TOTAL ACTIVO 

2Inversions 
23,234 

651,777 
675,0'i 

$ 1,572,753 

23,234 

620,777 
644,011 

$ 1,244,158 

en Activos Fijos 675,011 
I)cscibolsos pcticntcs: 

rquipolrograma ordinario-sin (29,696) 
rcstriccioncs 
Fonda de operacioncs 4 310,000Iroyvcctos cspccialcs 7 13,959 

Total Saldos dc Fondos 969,274 

644,011 

(3,438) 

310,000
41,475 

992,043 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 1,572,753 $ 1,244,158 

Vase p.igina 94 
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INGRESOS RECIBIDOS POR DONACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 
(en USS) 

Donantes 

DONACIONES SIN 
RES*1RICCIONES PARA 
GASTOS DE OPERACION 

Sumia 
coniprometida 
en moneda 
nacional 

Equivalente en 
USS ell el 
nionlento del 
compromiso 

Pago en 
moneda 
nacional 

Recibido 
durante el afio 

P1didas/ 
Ganancias por 
tasas de 
cambio o por 
donaci6n no 
recibida 

Saldo 
pendiente a 
final del aflo 

DEL PROGRAMA 
ORI)INARIO 

Australia 
CanadA 
C.E.E. 
Rep. Federal de Aleniania 
Fundaci6n Ford 
Francia 
BIRF 
Irlanda 
Italia 
Paises Bajos 
Filipinas 
Espafia 
Succia 
Suiza 
Reino Unido 
USAII) 

Aus$ 84,000 
CanS 225,000 
ECU 150,000 
DM 200,000 
US$ 75,000 
FF 850,000 
US$ 890,004 
IrPds 65,000 
L 300 million 
Dfl 600,000 
US$ 50,000 
US$ 25,000 
SKr 100,000 
SwF 370,000 
PdsSt 120,000 
US$ 900,000 

75,360 
180,145 
121,240 
71,790 
75,000 
99,765 

890,004 
76,993 

181,488 
192,000 
50,000 
25,000 
12,290 

165,735 
170,090 
900,000 

Aus$ 84,000 
CanS 100,000 
ECU 150,000 
DM 200,000 
US$ 75,000 
FF 425,000 
US$ 890,004 
IrPds 65,000 
L 300 million 
Dfl 600,000 
USs 20,790 
--- 0 ---
SKr 100,000 
SwF 370,000 
PdsSt 120,000 
US$ 900,000 

78,630 
80,888 

110,824 
72,939 
75,000 
46,623 

890,004 
76,993 

157,784 
189,136 
20,790 
--0---
12,549 

163,092 
162,845 
900,000 

(3,270) 
5,376 

10,416 
(1,149) 
---0---
9,915 
---o---
---o---
23,704 
2,864 

27,826 
--- ---
(259) 
2,643 
7,245 
---o---

---0--
93,881 

o0 
-- o--

o. 
43,227 
--0--

o 
o 

---o--
1,384 

25,000 
---o--
---0--
---0--
--o--

$ 3,286,900 S 3,038,097 S 85,311 $ 163,492 

Australia - Fondos 
adicionales recibidos US$ 2,753 $ 2,753 US$ 2,753 $ 2,753 $ --- --- ---0---

Total I donaci oileS sill 
restricciii para gastos 
de opcraciln de 1984 $3,289,653 $ 3,040,850 $ 85,311 163,492 

Ingreso por reluta aplicado ele afio S 21,174 

l)ficit por gastos - afio anterior $ (3,438) 

Presupucsto Modificado para 1984 $ 3,307,389 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL ANqO QUE TERMINA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en US$) 

Fondos 
disponibles 

Activos 
fijos 

Evaluaci6n 
y planifi-
cacion 
NARS 

Estudios 
dc invcsti-
gacion 

Confcren-
cias y capa-
Citacin 

Servicios 
tie in or-
maCi.n 

Adminis-
tracion 
general 

Costos 
gencralcs 
de 
opcraci6n Total 

Trans
fcrcncia a 
saldos 
disponiiblcs 

Speracioncs ordinarias 
sin restricci6n 
lntas gclicr.Id.s }Ior 
capital 

o nd osde o p rac idn 

3,307,389 

31,000 

3 10 ,000 

---o---

31,000 

---o ....--

1,335,207 

---0---

.....0 

312,028 

---...---

.....-- -

264,208 

------

....-----

402,427 

---..---

o-0 

486,460 

------

....--0.... 

536,755 

---o---

- -

3,337,085 

31,000 

o- ---

(29,696) 

--o--

3 10 ,000 

'rovectos especiales 948,636 ---o--- 934,677 ---o--- ------ --- --- ---0--- ---o--- 934,677 13,959 

OTAL IONA
:IONES Y GASTOS $4,597,025 $ 31,000 $2,269,884 $ 312,028 $ 264,208 $ 402,427 $ 486,460 S 536,755 $4,302,762 $ 294,263 

91 



INGRESOS POR RENTAS GENERADAS DURANTE EL ANO QUE TERMINA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en USS) 

1984 1983 

Fuente de ingreso 

Intcrs bancario 
24,505 60,663 

Recnblso por servicios de personal 31,731 ---o---
Ingrcso provcnicntc Lie provcctos especiales
tcrmil~ld(os 

(4,062) 106,765 

$ 52,174 $ 167,428 

Aplicaci6n del ingreso por utilidad 
Aplicaidoa gast, de operaci6n dcl programa
ordinario 

21,174 100,428 
Aplicado a capital 31,000 67,000 

$ 52,174 $ 167,428 

92 



ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS REALES Y PRESUPUESTADOS
 
PARA EL A1FJO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984
 

(en USS) 
Operaciones ordinarias 

sin restricci6n Capital 
Presupuesto Efectivo Presupuesto Efectivo 

Programas 

Evaluaci6n v Flancaci6n NARS 1,452,800 1,335,207 
Estudios de invcstigaci6n 330,650 312,028 
Confrcncias y capacitaci6n 439,000 264,208 
Scrvicios de intforimaci6n 355,400 402,427 
Administraci6n gencral 446,650 486,460 
Gastos gcinracs de operaci6n 530,500 536,755 

Ircsupuesto aprobado $ 3,555,000 $ 3,337,085 
I)Dficit presupucstal $ 247,611 

I)resupiuesto modificado $ 3,307,389 $ 3,337,085 

l)cficit-Saldo disponible $ (29,696) 

Capital 

Activos fijos 31,000 31,000 
Fondos de operaci6n 310,000 310,000 

$341,000 $341,000 
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ANOTACIONES CONTABLES 
31 DE DICIEMBRE DE 1984 

1. Base de los Escados Financieros 

Los SAMtOS C11(lorilncs 110.11 tiSc %C11.11 

coiivct~riL10A ti irtoS Lie lOS 
 EE1.UJ.. .1 t.1%.A 

tic cJtij i~lt ia t-cia~ tic cicrrc dei
b..11CC IT 3.4 - LTSS 1 (1983 -

I 3.0.5 -USS 1). 


2. 	 Activos Fijos 

icvolMV0 ijoS SC kictdlaraA 1 costo. %incargo 
por AIlprcCIh.111i. 

3. 	 Gastos acuniulados 
SC 	 ll1.21 aLi iii IllAtO .25 Il11iii2lics .l 1 ici 
Lhil mbaithctc 1984 v pc 22di C lltCS tic IM2g2.2 I1.1 
(ciiiL-1Li0 clcrrcde hl.11CC.tIc 

4. 	 Fondos de operacion 
RCpllCsll.21 .prtoxill.iti.Ill1Cllt L-1prtiiiicdio 
ii CCC~.rio pa.2ra 301 diA iCiticA St0%tic opc r.cit~n. 
cAicUidiOS C11base A!prCSUlllCStt) tic 1984. 

5. 	 Fondo de pcnsi6n 
IS N A PR tcltribv a211C.111ftIidO ii. pe1si il 
para rodo el pcrsml v paga ttlmillnli sO 
obiaile .11I1.2ICS po los bent-fici 2 5 
adqu irido.. 

6. 	 Alqtzicr de la oficina 
: Lti ilL-r CIc' LkOtfiia..111111IltI1 (7.1d1 JAO 

\tgfll Cl fllti CC LICICO0%t0 Lic Vili.i tic I0% IAist' 
lia,jos (CI(s). I ~t i ilsl.r501pcr.lcm)lcs o callnkir Nui WdCt tie La2 I la.i~ 
IS NAR tICllC ic-rchioa. subarrenda. 
1-11diLcicmbrC tic 1984, ci (Com2itc Ljccutivo
tic I.ajiluir.1 i )rcctiva.i proik' cl Aqiler ticl 

Nl,lllll 111 is tic! CdtiiO tJ22C Ocupa). ISNAR. 
con l in diic proporciol.ir s2fitcicnt ligar 

pr 21p121)l~cst ttla prcols
7. 	 Proyectos espcciaics 

1,0 11p CI ONc pc.1cs NC 2il1221 7011o~ 
(i.i tIdSUWOStjI .1 los tic! prolgr211. ordmal~rio: 
Vs lliforllcs sc rludcl A! fina.iizair ei proNIcctt 
. t120 lC Asiiio cailltidlrio. FIsllout 
de S 4.062 tic los provcctos tcrmlilialts eni 
1984 NC~11.1 tc 10 c 1 tc ins ill grC st rLC, hidh ) 
por rcl lta tcne~r.1d.l. El saiILd Ilos proyectos 

t r a m . fec h c iecrr c ticlw1 in l oati .2 1 aS a dIe. 
h2Il.lllCcc Wcjl1CillcL 1,jo S.iitio tic folltiOs
 
dispronibhi s.
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1:1 iitviiiien,deinsprtt ets eseciies araClifi,, se pui eres 1111f ii: 

Ingreso Gastos Saldo 
Acuniulado Acuinulados Neto 

S.-ltinal I tee 	 440 . 159 398,( 85 41.474 

lii rc~ rccihitin en ci .iln 	 589.757 621,334 (31,577) 

,ltvcctosterinimidtis 	 (81.280) _(85.342) 4,002 

Sail' 	 ii 3 1 tie tiiciiiire __948.636 934.677 13,959 

Los tontits I,-.eios duirantVire lOnS~ll I0,,siielIit-S: 
(I) , 35.(ltl) rcobji)in Lie U.S:II ) liipara reaizar ilii CstllkliO del SiStelin tit. InvcestiLaci n agricola de 

Kciia 	v eli i-repin dic uni prog.ranna v cestrateg1.i Ltc iiixestigacieiii iia1ciniial global .i iliediaiiio plI.. 
(it) 'Si64,0'7 retibliti (t' ohm iIie.ii diel colitrito pImr. dsstiCICi ttCICfl~ ell11)A. .\atiigasecir 1OI( .1gO 

.'tiniistriol dc ha minvsigaciti i,.rlii t ISINAR Ceintro Naieioii.I Lie Iiivcstig.ici~ii Aplicada alOineLI tiairi A 
I )esairtIkt Rurail -F( )[IFA.\. 

(in) ', 48.024 ri-Cb1ilt delI Cenitro InternacjonaI tie Iiivtstigaciolies pirai tI I )csirrollo (CIII)) Colilo aplovo 
Clhipliiieii.in, al prog' ma stbre h~ orgaiii7ACioli V CI p1.ipel Lie 1inva iai -i gid ell Aineritc Latinai qne 
ISNAR rectliza. (-(it PR( ).*WRl.) 

(Iv) N 1 9.000)retIlItio)S t 1.1I:iiiti.ilIMi Rtwketeller Lt011i0 1).Ito ie6.1i tic sti apovn .1 ,cminiario ltinlado 
"sciiiuario ITttereeuiros sobrc Lj Mijr v.I Teen, Iollia Agricol a" title Se .. ehr.ir.i enl Ci Centro tie BeILIg1O en 

(,) 1, 	 9.085 retih'itIOs Lit' US.\II ) 'Somialia para Colitlar ei1 traihajo con el personal tIe Inxes1tIg.Ici6In Somali enl 
1.timim)i \ pImineaieoii IC Iis cikinimios tmeiijcos tic uii prtgraini pita tiesirroll.ir itis rccorstis iiunos eli 

iiivcstig.icion .igritt ii. 
())S 49.00(l re'CIhI)tos t USAII )/Zaiire pari Vi-sOrair Ai Gobierno iet Zaiire aitesairrnllar y prtnnnlgar normlas 

plira estalIcecr tiriiie 1)(lCINtic ~it*ivestigaicit in agricoli y tn ihiaret) inistitniinial .idccnatin a las, necesidades del 
sect,,r. igriod I .iaire'. 

(xii) 1,49.610 recihitis dic 11)A/Rwaindia haji el Cnraro enitrc cl Gohiermo tie ha Rep1I'1hiCa Lie Rwanda e 
ISIL AR par INCeSOrair AI I lISitlIt i te C ielcia.i Agrit das tie lRwanda (ISAR) enl aitiniNjsraci6ii dLi lixestigaion6 

(xiii1) 1, 17.330) r'C]ihid Iis del IPrttgraima t Li%Naciones, UnitiaN parai el I)earrill (1'NUDI ) para el Estndio de 
Ila Iiteg.racitii te ActiVIdatieIS tie lo)NIARC enl Africai del Stir. 

(ix) S 2()8.286 recihidtis tie USAII ) coii cthmpienientii Aiapovti Iira n11 CStndiO LdeC.11111n solve 
.I(dnIiiiiistracit Iin .gri colai. prep.ir.ici6 i C.Vsos y rallcrcs enl Africa. 

(x) S 39.725 (f 30.000) recihidtis tic La ALIIi ilistraci(h1 parai eli )esarrollo tde Ultraiar (Rejimo Unido) como 
CthIhIpj1CL lit0 tiel .ipi0 tO para1 Li esttndio tie C.111ipe sibre .idniiiiitraiin agricola. precparaci6n de casos talleres en 
Afric. 
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