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El Servicio Internacional para la 
Investigaci6n Agricola Nacional 
(ISNAR), fundado por el Grupo 
Consultivo para ]a Investigaci6n 
Agricola Internacional (CGIAR), por 
recomnendaci6n de un grupo intemo de 
trabajo, inici6 suIs actividades en su sede 
de La Haya, Paises Bajos, el V de 
septiembre de 1980. Su objetivo es 
avudar a los gobiernos de los pafses cn 
desarrollo a reforzar la investigaci6n 
agrfcola. ISNAR es un organismo 
aut6nomno, sin finimno de lucro, de 
caricter internacional, y apolftico en sus 
actividades, direcci6n y personal. 

De los trece centros que componen la 
red del CGIAR, cl ISNAR es el tinico 
cuyo objetivo principal radica en los 
ternas relacionados con la investigaci6n 
agricola nacional. A instancia de los 
gobiemos, el ISNAR proporciona 
asesoramiento en materia de 
organizaci6n, planificaci6n, desarrollo 
de recursos humanos, necesidades de 
personal, financiamiento, 
infraestructura y otros temas afines, 
complementando asi las actividades de 
otros organisinos de ayuda. ISNAR 
mantiene asimismo un activo programa 

de capacitaci6n y comunicaci6n que 
colabora con los programas nacionale: 
de investigaci6n agricola en los paises en 
desarrollo. 

ISNAR desempefia tambi6n un 
activo papel de enlace, ayudando a estos 
programas nacionales a establecer 
vinculos con los demfs centros 
internacionales de investigaci6n 
agricola y con los donantes. 

ISNAR recibe fondos de varios 
miembros del CGIAR, un gruno io 
oficial de unos 30 donantes entre !os que 
figuran paises, bancos de fomento y 
desarrollo, organizaciones 
internacionales y fundaciones. 

Referenda bibliogr-Afica: 
Servicio Internacional para la 
Investigaci6n Agricola Nacional. 
Informe Anual 1985. Diciembre 1986. 
La Haya, Paises Bajos. 
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Alexander von der Osten (arriba), 
nuevo director general del ISNAR 
quien releva a William K. Gamble. 

Pr6logo
 

El afio 1985 marc6 un hito en la historia 
dcl ISNAR. Al concluir sus primeros 
cinco afio. de funcionarniento el 
programa y administraci6n del ISNAR 
fucron sonietidos a una profunda 
revisi6n por encargo del Grupo 
Consultivo para la Investigaci6n 
Agricola Intcrnacional. Como 
rcsultado de cstas evaluaciones se 
dcsprcndi6 la firme rccomendaci6n dc 
que cl ISNAR siga en el futuro como 
miembro de pleno derecho del Sistema 
CGIAR. Al mismo tiempo, cl Dr. 
William K. Gamble, Director General 
fundador, procedi6 a rctirarse del 
ISNAR y yo he tornado cl relevo al 
mando de la instituci6n. 

Bill Gamble mcrece unas sinccras 
palabras de agradecimiento. Habicndo 
trabajado con 61 durante la creaci6n del 
ISNAR, y mis adelante desde mi cargo 
en la secretaria del Comit6 Asesor 
T6cnico del CGIAR, me consta la 
magnitud de la obra de consolidaci6n de 
que fuc objeto la instituci6n en su 
primer lustro de vida, en el que cl 
ISNAR:* 	 ha desarrollado una comprensi6n 

concreta de los factores claves que 

cntran enjuego en ]a creaci6n de 
organizaciones de invcstigaci6n 
agrfcola cn los paises en desarrollo; 

0 	ha desarrollado un marco conceptual 
para sus actividades de servicio y 
consolidaci6n institucional de los 
sistemas nacionalcs de invcstigaci6n 
agrfcola (NARS). 

0 	 ha producido ya las primeras sefialcs 
de impacto en los sistemas con los 
que ha trabajado, a pesar del largo 
tiempo quc tardan en fructificar los 
esfuerzos para constituir 
instituciones. 

A finales de 1985 cmpez6 un periodo de 
planificaci6n del futuro fundado en los 
logros de los primeros cinco afios. 
Estamos tratando de anticipar los retos 
que nos depara el dfa de mafiana y de 
juzgar la cap.cidad del ISNAR para 
hacerles frente, elaborando una 
estrategia operativa que gufe la 
planificaci6n futura de los programas y 
haciendo al mismo tiempo planes para 
fortalecer la capacidad de los servicios 
del ISNAR. 

Los productos y servicios del ISNAR 

estin muy solicitados. Cada dia hay 



mis conciencia del papel crucial que la 
tecnologia tendri que desempeiar si 
queremos dejar atrds el problema 
mundial dq la miseria y la insuficiencia 
de alimentos. 

La demanda de tecnologia agricola 
sigue cobrando auge, y estamos cada 
vez mds convencidos de quc los 
sistermas nacionales de investigaci6n 
agrfcola de los paises en desarrollo son 
los que tcndrin quc asumir la 
responsabilidad de gcncrar y adaptar ]a 
mayor parte dc la tecnologia. Una de las 
premisas en que se funda ]a existencla 
del ISNAR estriba en que la mayoria de 
los sistemas nacionaIcs son capaccs de 
gcnerar y adaptar teenologia con mayor 
eficacia, si mejoran sus capacidades dc 
organizaci6n y direcci6n. 

ISNAR se esti preparando para encarar 
cstos desafios y satisfacer las 
necesidades y solicitudes de los paises 
con los que trabaja. Es necesario 
fortalecer sus capacidades de 
investigaci6n. Y las inversiones que 
realizan los paiscs en desarrollo y los 
donantes a estos efectos (especialmente 
para aumentar el personal y ]a 

infraestructura) suponen una carga 

adicional para el eslab6n mis d~bil: la 

organizaci6n y direcci6n de los NARS. 


ISNAR tom6 nota de los consejos
 
ofrecidos por los profesionales que 

realizaron la revisi6n de su 

administraci6n y programas y 

em prendi6 un ejcrcicio de 

planificaci6n. Nutritndose dc la 

expericncia acumulada en sus primeros 

cinco afios, el ISNAR est 

desarrollando en estos momcntos una 

estrategia Vun plan ,2largo plazo que 

sirva dc guia a sus programas. 

Simultincamente ha cnipezado a
 
rcvisar su cstructura idministrativa. 


El c'ercicio de planificaci6n cn curso 

confirma la validez dc los tres objetivos 

principalcs dcl programa del ISNAR, 

que son: 

0 desarrollar y utilizar conccptos, 


instrumentos y m~todos de manejo y 
direcci6n (su esfuerzo de 
investigaci6n); 

* 	 aumentar la competencia de los 
directores de investigaci6n en 
materia de organizaci6n y gesti6n (su 
programa de capacitaci6n); 

* 	 realzar y reforzar las capacidades de 
los sistemas de investigaci6n (sus 
servicios de asesoramiento a los 
NARS). 

Resulta cada vez mis claro que para 
cunplir cabalmente su cometido el 
ISNAR necesita concentrar sus 
esfuerzos en ]a generaci6n y adaptaci6n 
de conceptos, herramientas y mtodos 
6itiles para los NARS. En el desempefio 
de estas funciones el ISNAR dependeri 
cada vez mis de su papel catalftico, ya 
que se proponc seguir siendo una 
instituci6n pequeia y compacta. 

En nombre de lajunta Directiva y del 
personal del ISNAR quisiera manifestar 
nucstro profundo agradecimiento a los 
donantes del ISNAR, que con tanta 
gencrosidad han brindado su apoyo al 
programa. Conflo que este informe 
sirva para asegurar a los amigos y 
partidarios de la organizaci6n que, bajo 
la guia de sujunta Directiva, el ISNAR 
sigue respondiendo con paso firme a los 
retos con que se enfrenta. 

Alexander von der Osten 
Director General 
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Junta Directiva-1985 

Dr. Bo M.I. Bengtsson 

Agencia Succa de Cooperaci6n en 

nvestigaci6n con los Paises en 


Desarrollo (SAREC) 

Succia 


Sr. Henri Carsalade 
Consejero Cientffico en la Embajada de 
Francia en Espafia 
Espania 

Sr. Luis B. Crouch 
Repriblica Dominicana 

Dr. Robert C. Cunningham 
Presidente de lajunta Directiva 
Reino Unido 

Dr.Jacques P. Eckebil 
Instituto de Investigaci6n Agricola 
Camertin 

Dr. JaapJ. Hardon 
Direcci6n de Investigaci6n 
Internacional de ]a Investigaci6n 
Agricola (DLO) 
Paises Bajos 

lng. Carlos Alfredo L6pez Saubidet 
Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria 
Argentina 

Dr. Henri K. Mwandemere 
Departamento de Investigaci6n 
Agricola 
Ministerio de Agricultura
Malawi 

Dr. Chic Nakane 
Universidad de Tokio 
Jap6n 

Dr. Enrico Porceddu 
PF Incremcnto de la Productividad 

de los Recursos Agricolas
Italia 

Dr. Vernon W. Ruttan 
Universidad de Minnesota 
U.S.A. 

Sr. Sadikin S.W. 
Indonesia 

Dr. Joab L. Thomas 
Universidad de Alabama 
U.S.A. 

Dr. Werner Treitz 
Ccntro T6cnico de Cooperaci6n
Agricola y Rural 
Parses Bajos 

Sr. Alexander von der Osten 
Director General, ISNAR 



Donantes del ISNAR-1985
 

Donantes al programa regular 
Australia (Australian Development 

Assistance Bureau) 
1361gica (Belgian Administration for 

Development Cooperation) 
Canadi (Canadian International 

)evelopment Agency) 
Comunidad Econ6mica Europea 
Repiblica Federal de Alemania 

(Bundesministerium tir 
Wirtschaftliche Zusanimenarbeit) 

Ford Foundation 
Francia (Minist re de la Recherche ct de 

l'Industrie) 
Irlanda (Department ofForeign Affairs, 

Development Cooperation Division) 
Italia (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche allo Sviluppo) 
Parses Bajos (Directorate General for 

International Cooperation) 
Filipinas (Ministry of Agriculture) 
Espaia (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias) 
Suecia 
Suiza ()epartment ftir ausw~irtige 

Angclegenheitcn) 
Banco Mundial 
Reino Unido (Overseas Development 

Administration) 
Estados Unidos (Agency for 

International Development) 

Donantes a los proyectos especiales 
Australia (Gobierno de Australia) 
Camerin (Gobierno del Camcr-in) 

-con USAID 
Canadi (International Development 

Research Center) 
Gobicrno de Filipinas (bajo pr~stamo 

del Banco Mundial) 
Italia (Gobicrno de Italia) 
Madagascar (Gobierno de Madagascar, 

Ministry of Agriculture-con fondos 
prestados por la International 

Development Association) 
Pafses Bajos (Gobierno de los Paises 

Bajos) 
Rockefeller Foundation 
Rutgers University (bajo contrato con 

USAID) 
Ruanda (Gobierno dc Ruanda, 

Ministry of Agriculture and 
Livestock) -con fondos prestados 
por la International Development 
Association 

SAFGRAD/Organization ofAfrican 
Unity 

Tfinez (Gobierno de T6nez) -bajo 
contrato con el Banco Mundial 

Reino Unido (Overseas Development 
Association) 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

Estados Unidos (Agency for 
International Development) 

Universidad de Wisconsin (bajo 
contrato con USAID) 



Algunas siglas que aparecen en este informe:
 

AOAD Arab Organization for IFARD International Federation of 
Agricultural Development Agricultural Research Systems for 
CDA Cooperation for Development in Development
Africa IFPRI International Food Policy
CGIAR Consultative Group on Research Institute 
International Agricultural Research IITA International Institute ofTrop 
CIAT International Center for Agriculture
Tropical Agriculture IECA International Livestock Cent, 
CIMMYT Centro Internacional para el for Africa 
Mejoramiento del Mafz y el Trigo ILRAD International Laboratory fc 
CIP Centro Internacional de la Papa Research on Animal Diseases 
FAO Organizaci6n de las Naciones IRRI International Rice Research 
Unidas para ]a Agricultura y la Institute 
Alimentaci6n ISNAR International Service for
IARC International Agricultural National Agricultural Research 
Research Center o Centro Internacional NARS National Agricultural Resea
de Investigaci6n Agropecuaria System o Sistema Nacional de 
(t6rmino general) Investigaci6n Agropecuaria (ttrmino
IBPGR International Board for Plant general) 
Genetic Resources PROAGRO Project on Agricultur,
ICARDA International Center for Research Organization
Agricultural Research in the Dry Areas USAID United States Agency for 
ICRISAT International Crops International Development
Research Institute for the Semi-Arid WARDA Asociaci6n de Africa 
Tropics Occidental para el Desarrollo del 
IDRC International Development Arroz, Monrovia, Liberia 
Research Center (Canadi) 
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Personal del ISNAR 1985
 

Adininistraci6n 
Sr. Alexander von der Osten* 


Director General 

Sr. Coenraad A. Kramer* 


Administrative Officer 

Dr. William K. Gamble** 


Director General 
Dr. Robert B. Banks** 

Executive Officer 
Srta. Alicia Mina** 

Administrative Officer 

Revisi6n, planificaci6n, y 
cooperaci6n continua con sistemas 
nacionales de investigaci6n agricola 
Dr. Paul Bennell, Research Fellow (a 

tiempo parcial) 
Dr. Joseph Casas, Senior Research 

Officer (a tiempo parcial) 
Dr. Rudolf B. Contant, Senior 

Research Officer 
Dr. Matthew Dagg, Senior Research 

Officer 
Sr. Ren6 Devred, Senior Research 

Officer 
Dr. Ghazi Hariri, Senior Research 

Officer 
Dr. H. K. Jain, Research Fellow 
Dr. Deborah Merrill-Sands*, Research 

Fellow 

1)r. Josette Murphy** Senior Research 
Officer 

Dr. Philip G. Pardey*, Research Fellow 
(a tiempo parcial) 

Dr. Guy Rochcteau, Senior Research 
Officer 

Sr. Han Roseboom*, Research 
Assistant 

l)r. Pierre Saint-Clair, Senior Research 

Officer (residente en Madagascar) 


Dr. Willem A. Stoop, Senior Research 

Officer 

Dr. T. Ajibola Taylor, Senior Research 
Officer 

l)r. Jean No3l Terrible**, Senior 
Research Officer 

Dr. Carlos Valverde, Senior Research 
Officer 

Dr. Floyd Williams**, Senior Research 
Officer 

Publicaciones e Informaci6n 
Sr. Alan M. Fletcher, Publications 

Officer 
Dr. Albert V.J. Martin*, Editor of 

Publications 

Investigaci6n sobre organizaci6n y 
direcci6n de sistemas de 
investigaci6n agricola 
Dr. Howard Elliott, Senior Research 

Officer 
Sra. BethJohnson*, Special Projects 

Officer 
Dr. Martin Pifieiro, Coordinator of 

PROAGRO Project (a tiempo 
parcial, con sede en Argentina) 

Dr. EduardoJ. Trigo, Senior Research 
Officer 

Capacitaci6n y conferencias 
Dr. Paul Bennell, Research Fellow (a 

tiempo parcial) 
Dr. Jean George Doumb&-

Moulongo**, Research Fellow 
Sr. Huntington Hobbs IV, Senior 

Research Officer 
Srta. Marie de Lattre**, Research 

Fellow 
Dr. Byron T. Mook, Senior Research 

Officer 
Dr. Dennis Wood*, Capacitaci6n 

*Ingresaron en el ISNAR en 1985 
**Termiraron sus funciones en 1985 
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" acidadde los sistemas 
"ic"IC)a eSI Ar 2organ izar y dirigir la 
Investigaci6n agricola 
El mandato del ISNAR consiste en 
ayudar a los sistemas nacionales de 
investigaci6n agropecuaria (NARS) de 
los paises en desarrollo a aumentar su 
capacidad de organizar y dirigir la 
investigaci6n agricola. Su trabajo se 
basa en tres premisas fundamentales: 
1. 	La investigaci6n agricola es una 

potente herramienta para resolver el 
problema de ]a escasez de alimentos 
y ]a miseria rural en el mundo. La 
investigaci6n genera tecnologia y 
produce conocimientos que los 
parses cn desarrollo necesitan para 
aumentar la producci6n de 
alimentos y perpetuar su desarrollo. 

2. 	 Los sistemas nacionales de 
investigaci6n agricola (NARS) 
realizan la mayor parte de la 
investigaci6n agricola en el mundo. 
S61o ellos son capaces de desarrollar 
y evaluar las tecnologias en las 
condiciones precisas bajo las cuales 
se va a hacer uso de ellas. 

3. 	 La mayoria de los NARS podria 
mejorar su rendimiento a base de 
reforzar sus capacidades de 
organizaci6n y gesti6n, campos en 
los cuales el ISNAR actiia. 

El papel del ISNAR en el 
fortalecimiento de los NAIRS 
La necesidad de un Servicio 
Internacional para la Investigaci6n 
Agricola Nacional comenz6 a notarse a 
rafz de los 6xitos registrados por ]a 
investigaci6n agricola internacional. 

En los afios 50 y 60 Ia comunidad 
internacional de dirigentes y donantes 
para el desarrollo pensaban que las 
necesidades de investigaci6n agricola de 
los paises cn desarrollo se podrfan 
satisfacer creando varios ccntros 
internacionales de invcstigaci6n 
agricola (IARC) en los tr6picos. 

En los arios 70, con ]a evoluci6n dcl 
sistema intemacional v a ]a luz de sus 
resultadas, qued6 c'identc que los 
IARC no podrian suplir ]a ausencia de 
sistenas s6lidos dc investigaci6n 
nacional. El desarrollo agricola en 
general, y el incremento de la 
producci6n de alimentos en particular, 
exigen una base de conocirnientos a 
nivel nacional: de ahi la urgente 
necesidad de aumentar la capacidad de 
los NARS. 
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En 1977 los donantes dcl prograrna 
internacional propusicron cl 
cstableciniiento dc un scrvicio 
intcrnacional para fortaleccr ]a 
investigacion agrfcola en los paises en 
dcsarrollo. Tendria caricter 
internacional aut6norno y formaria 
partc del Grupo Consultivo sobre 
Investigaci6n Agricola Internacional 
(CGIAR), una asociaci6n no oficial de 
paise,s, organizaciones c instituciones 
privadas quc apoyan a los IARC del 
sistema. Tras un estudio exhaustivo los 
micmbros del CGIAR convinieron en 
la necesidad de contar con un serviclo de 
csta indole, y ello condujo a ]a creaci6n 
dcl ISNAR. 

ISNAR y sus tres grandes areas de 
acci6n 
ISNAR cuenta con tres ireas de acci6n 
quc se complementan entre si para 
ejecutar su mandato de fortalecer a los 
NARS aumentando sus capacidades de 
organizaci6n y gesti6n. 
* 	 El :irca de acci6n central del ISNAR 

se oricnta hacia el desarrollo de los 
sistemas de investigaci6n agricola, en 
apoyo y directa colaboraci6n con los 
propios sistemas nacionales. Es 6sta 

su funci6n de scrvicio, dcdicada a 
aunicntar la capacidad dc los sistemnas 
para organizar v dirigir la 
investigaci6n. 

0 	El aumcnto de ]a capacidad y 
habilidad administrativas de los que 
dirigen la invcstigaci6n constituye la 
funci6n dc capacitaci6n del ISNAR. 
Estfi muv vinculada v sirvc de 
complenento a las otras dos 
funciones, y va dirigida al factor 
hurnano: los directores a varios 
niveles del sistema. 

0 	La funci6n de investigaci6n del 
ISNAR est- destinada a generar 
conceptos, metodologias e 
instrumentos para dirigir la 
invcstigaci6n. Sus frutos pueden ser 
utilizados directaniente por los 
NARS y constituyen un aporte clave 
para su funci6n de servicios. 

El enfoque del ISNAR 
Para fortaleccr los sistemas dc 
invcstigaci6n nacional el ISNAP 
conjuga conocirnientos dcrivados de 
trcs campos: ]a ciencia de la direcci6n, 
manejo y organizaci6n, la investigaci6n 
agricola, y el estudio dc los paises en 
desarrollo. La integraci6n del saber de 
estas csferas se estfi convirtiendo en una 
cspccializaci6n profesional cn el campo 
de la gesti6n y manejo de la 
investigaci6n agricola en los paises en 
desarrollo. 

Investigaci6n 
agricola 

Entorno de los Organizad6n 
desarrollo direcd6 
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Principios y coiceptos Varios principios v conceptosdefinen la e ISNAR dcsernpefia un papel de 
ia - manera en quc cl ISNAR pone en catalizador. Debido a su modesta 

Ca-efl ue prictica su colaboraci6n y responde a dimensi6n dentro del sistema globaloperativo V a respuesta las solicitudes de los NARS de esfucrzos para el desarrollo de la 
del IS N AR a los N ARS. 0 Sus servicios estin a disposici6n de investigaci6n, su prograna esti 

cualquier pais cn vias dc desarrollo sujeto a una estricta orientaci6n que 
que solicitC su colaboraci6n. Su busca dividir el trabajo y 
actividad se exticnde por todo cl complementar a las demis 
Inundo en desarrollo. organizaciones: todo ello inipelc al 

* 	 Los scrvicios dircctos del ISNAR a ISNAR a buscar oportunidades de 
los paises en desarrollo estin colaboraci6n con otras instituciones 
forzosamente en funci6n de su cono ]a FAO, los IARC y las 
limitado presupuesto y personal universidades. 
profesional. Pero su1s demis 0 ISNAR s6lo colabora cuando existe 
recursos, como el caudal de un sincero compromiso de c-mbio 
informaci6n de carcter ptblico por parte de los gobiernos y los 
acumulado por el ISNAR, mis sus NARS. 
publicaciones, estin a disposici6n de e Las actividades, programas y 
cualquier pais interesado. provectos de colaboraci6n son objeto

* 	 ISNAR es s6lo una de las muchas de una planificaci6n conjunta para 
fuentes de avuda que existen para el imprimir tin caricter de sociedad a la 
desarrollo institucional. Por colaboraci6n desde sus cornienzos. 
consiguiente, se concentra cn los • Para responder a las solicitudes de los 
problemas de los NARS que es capaz NARS, el ISNAR se guia por una 
de atacar con veritaja comparativa, y serie de principios y criterios que
rernite a los deniis clientes a otros incluyer el impacto potencial de la 
organismos mis apropiados scgxin acci6n, la eficacia y la equidad. A 
los casos. igualdad de condiciones, el ISNAR 

da preferencia a las actividades de las 
que puedan surgir lecciones 

14 



importantes que eventualmente 
puedan transferirse y scr vlilidas para 
otros NARS. En 6ltima instancia se 
busca que quienes se beneficien v 
compartan la cxpeCricna scan los 
propios sisternas nacionales. 

)iversidad en el personal del 
SNAR 
-a cicacia institucional del ISNAR, en 
I cumplnmiento de su mandato dc 
ortalecer los sistemas nacionales, radica 
n el respaldo de un personal 
ultinacional y competente en una 

mplia garna de disciplinas pertincntcs, 
omo son ]a investigaci6n agricola, 
etodologia de ]a capacitaci6n,
 

esti6n, m~todos de investigaci6n,
 
omunicaciones, etc. Ademris de
 
rabajar oficialmente en inglks, frances, 
spafiol y :irabe, el ISNAR tiene 
ersonal que domina la mayorfa de los

idiomas curopeos y varias lenguas 

locales del mundo en desarrollo. 

L
 

Tres funcionarios del ISNAR que hablan franc-s discuten las actividades er.los paises franc6fonos de Africa. 
ISNAR trabaja en ingls, francs v espafiol. y su personal domina varios idiornas mis. 
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Desar-o"Io ins titucional de los sistemas: 
'a labor principal del ISNAR 

El desarrollo institucional de los 
sistcmas de invcstigaci6n agricola es la 
tarca principal del ISN. R cn su labor 
con los NARS. El objctivo es aunentar 
su capacidad de organizar, manejar y 
dirigir ]a invcstigaci6n agricola. ISNAR 
colabora con los NARS de los paises en 
dcsarrollo para avudar a identificar y 
corregir los defectos tanto estructurales 
de su organizaci6n y como en sus 
componentes de manejo y 
administraci6n. 

C6mo comienza la colaboraci6n 

La colaboraci6n del ISNAR empieza 
cuando un pais solicita su ayuda. Las 
solicitudes tienen diversos origenes: 
* Las autoridades de un pais que 

conocen ]a capacidad y fiabilidad del 
ISNAR deciden pedirle ayuda. 

* Entre funcionarios del ISNAR se 
discuten oportunidades de 
colaboraci6n con directores de 
investigaci6n de un sistema con 
ocasi6n de alguna reuni6n o 
conferencia. 

* Algfin organismo donante sugiere a 
las autoridades de un NARS la 
conveniencia de recurrir al ISNAR. 

ISNAR empieza por evaluar ]a 
situaci6n mediante una visita preliminar 
al pais para determinar la utilidad de sus 
servicios. Seg6n ]a naturaleza del 
problema y la informaci6n disponible 
sobre el sistena de investigaci6n, el 
ISNAR determina la necesidad de 
examinar a fondo la totalidad del 
sisterna, s6lo partes del sistema de 
acuerdo con la colaboraci6n solicitada, 
o participa en un estudio conjuntamente 
con las autoridades nacionales u otras 

g 

Los estudios de revisi6n corren a cargo 
de equipos cuyos miembros son 
expertos en mancjo y administraci6n de 
ia investigaci6n agricola en paises en 
desarrollo. Su misi6n es determinar las 
virtudes y defectos de las funciones y 
componentes de manejo y 
administraci6n de los sistemas de 
investigaci6n. Si el ISNAR y el pais 
deciden que el ISNAR puede contribuir 
a mejorar ]a situaci6n, el estudio sirve de 
base para la futura colaboraci6n. 
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os servicios del ISNAR: su 
funcionamiento 
ISNAR colabora con los NARS en los 
paises en desarrollo cuando estima que 
es capaz de avudarlos a mejorar su 
capacidad de organizar y administrar su 
investigaci6n agrfcola. He aquf una 
s'.rie de campos en los que cl ISNAR 
prest6 su colaboraci6n en 1985: 
- planificaci6n, programaci6n, 

presupuestaci6n y establecimiento de 
prioridades para progr .nas de 
investigaci6n; 

- planificaci6n, desarrollo y 
capacitaci6n de recursos humanos; 

- seguimiento v evaluaci6n de 
programas de investigaci6n y 
componentes de los sistemas; 

- perfeccionamiento de la estructura y 
organizaci6n de los sistemas; 

0 	manejo de ]a informaci6n y mejora 
de las comunicaciones; 

0 	servicios de enlace con ]a comunidad 
cientffica intemacional y donantes, 
incluvendo la identificaci6n de 
provectos v preparaci6n de 
propuestas de apoyo financiero; 

* 	 desarrollo y gesti6n de vfnculos con 
sistemas de transferencia de 
tecnologia y productores agricolas; 

0 	manejo y administraci6n de los 
recursos materiales v econ6micos de 
los sistemas. 

Su flexibilidad de respuesta permite al 
ISNAR encauzar su ayuda a los NARS 
por varias vias: servicios de 
asesoramiento directo, de capacitaci6n, 
investigaci6n conjunta, o simple 
intercambio de informaci6n. 

Niveles de colaboraci6n 
La fase de colaboraci6n intensiva viene 
normalnente como resultado de un 
estudio del sistema. En algunos casos el 
personal del ISNAR centra su atenci6n 
en deterininados aspectos de ]a 
organizaci6n v componentes del 
manejo y administraci6n del sistema: 
elabora programas v cstrategias de 
acci6n para robustecerlo. Tratindose de 
un sistema m.is avanzado el ISNAR se 
limita a actuar como catalizador, 
apoyando las actividades emprendidas 
por los propios parses para desarrollar y 
consolidar sus instituciones. 

Una colaboraci6n mnis extensa entrafia 
entre otras actividades visitas 
peri6dicas, intercambios de material 
sobre direcci6n y mancjo de la 
investigaci6n, informaci6n relativa a las 
necesidades del sistema, o la 
participaci6n de los dirigentes de 
NARS en las actividades de 
capacitad-6n y seminarios. ISNAR 
ofrece a los sistemas menos avanzados 
toda una serie de servicios segfin sus 
necesidades y en ellos se hace gran 
hincapi6 en el desarrollo de las 
habilidades administrativas. 
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A fo ca Ki mayor precision aun 
u bo de ca pac tac Ofl 

Un nuincro cada vcz mayor de paises ISNAR en el camno de la 
solicita ]a colaboraci6n dcl ISNAR en cl capacitaci6n

" campo de ]a capacitaci6n La colaboraci6n entre los NARS y el 
- administrativa, que tanto ayuda a ISNAR en cste campo persigue,-S aumentar ]a capacidad dc organizar y capacitar a los directores de 

for 4 dirigir Ja investigaci6n. En 1985, 290 invcstigaci6n para encarar y resolver 
invesrigadores de 5-5sistenmas nacionales Ln mavor eficacia sus problenas enperfeccionaron SuS Conocimicntos cuanto a politica institucional,
sobre los distintos aspectos de la organizacion y gcsti6n. 
organizacion v direcci6n de ]a 
investigacion agricola en actividades de Como los que dirigen la invcstigaci6n
torniaci6n del ISNAR. tienen que enfrentar de mantra 

especffica procesos administrativos y
Es l6gico que la formacidn funciones dcl sistema, el csfuerzo de ]aadministrativa despierte Lin interds cada colaboraci6n no se pierde en las 
vez mayor entre los NARS. La mayoria generalidades de la administraci6n sino 

Los participantcs de un scminario pcrtfccionan sus 
de ios directores de ]a investigaci6n que apunta directamente a la enseianzaagrfcola provienen de ]a colectividad de tecnicas concretas como por CjenIplo

COflocinientos sobre orLgafizaci6n. dirccci6n ymancjo de la invcstigaci6n. cicntffica; Su trabajo ha sido la presupuestaci6n, seguiriento vinvestigaci6n. Al convertirse en evaluaci6n de programas de 
administradores es obligado que investigaci6n. 
aprendan a dirigirla y manejarla, y 
aprender sobre la marcha tonia tiempo El enfoque de la capacitaci6n 
v Cs dificil. La capacitaci6n para que ISNAR empez6 por identificar los
cumplan su funCI6n administrativa principales problemas dc direcci6n y
puede reducir el perfodo de aprendizaje manejo de ]a investigaci6n que 
y permitc en tiempo breve capacitar un confrontan los dirigentes de los NARS 
elevado ndmero de personas. a travds de sus conferencias, estudios de 

sistemas y denis trabajos dentro de los 
sistemas en varias regiones del mundo 

18 



en desarrollo. La imagen cobr6 mis 
precisi6n aiin tras un estudio de 
necesidades de capacitaci6n realizado en 
Camerin, Sudin y Zimbabuc. 

En forma concurrentc el ISNAR 
desarroll6 tin enfoque prictico para 
atender las necesidades de capacitaci6n 
de los NARS: 
- Disefi6 v clabor6 material de 

enseianza v procedimientos aptos 
para la capacitaci6n dentro del marco 
singular en quc se dirige la 
investigaci6n en los paises en 
desarrollo que incluven: estudios de 
casos, presentaci6n de diapositivas, 
soluci6n de problemas en grupo, 
conferencias, y ejercicios de 
perteccionamiento. 

" 	 Se dot6 de personal y consultores 
capaces de impartir la capackaci6n en 
seminanos, conferencias y cursillos. 

* 	 La cooperaci6n con los NARS 
africanos en talleres regionales ayud6 
al ISNAR a perfeccionar su material 
y estrategia de cnsecfanza. Dirigentes 
claves de la investigaci6n agricola en 
varios paises se dieron cuenta de que 
era posible, y provechoso, ensefiar 
t6cnicas de direcci6n y manejo al 

personal y con ello aument6 cl apoyo 
a la capacitaci6n. 

* 	 ISNAR ha acentuado su 6nfasis en la 
capacitaci6n a nivel nacional, donde 
su impacto es aCin mis espectacular 
porque resulta quc un ntimero 
mayor de integrantes de un sistema 
que se capacitan salen de ella 
dispuestos al canibio, dotados de un 
mismo vocabulario, y unidos en ]a 
empresa comrmn de buscarsoluciones 
a los problemas que confrontan. 

Entre los beneficiarios de la capacitaci6n 
se encuentran mandos de nivel alto y 
medio: directores generales de NARS, 
dircctores de institutos y estaciones de 
investigaci6n, lideres de programas 
nacionales. ISNAR adapta su actuaci6n 
a las necesidades y capacidades de los 
cursillistas. Si se trata, por ejemplo, de 
directores de alto nivel que han 
aprendido los principios de la gesti6n a 
fuerza de afios de experiencia, el 6nfasis 
recae en analizar y diagnosticar las 
limitaciones de los sistemas. 

Un niembro del personal del ISNAR dirige el debate en un taller regional de capacitaci6n administ-ativa. ISNAR 

eniplea estudios de casos, conferencias yotros ejercicios en su prog~ama de capacilaci6n. 
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, -- , 	 La capacitaci6n del ISNAR en niimcro de directores que se
 
aumento 
 benefician.
 

1 r La capacidad dcl ISNAR de impartir
............................ 
 -... 	 Diversas actividades Jleformaci6n cn dirccci6n y 
,,, ........ ... 	 .capacitaci6n
administraci6n.. de la investigaci6n.. se 

.	 desarrolla cada vez mnis. En 1985 el ISNAR ofreci6 una serie de 
.	 El trabajo con los participantes cn los tallcres y seminarios y colabor6 con 

tallcres v scminarios v el anilisis de ]a otras instituciones en actividades de 
informaci6n acumulada cn ellos ha capacitaci6n administrativa, que por
permitido al ISNAR satisfaccr cada 	 vcz primera se ofrcci6 en franc6s y 

vez mejor las necesidades de los cspafiol adcmdis dcl ingl6s: 
NARS cn materia de capacitaci6n * En marzo, cn Mali, 32investigadorcs 
administrativa. y extensionistas de habla francesa de 

- * 	 ISNAR desarrolla continuarnente ocho paises asistieron a un seminano 
nuevos materiales y procedimientos de dos scmanas sobre planificaci6n y 
quc lucgo cnsaya, rcfina, y programaci6n de la investigacion. 
transforma en instrumcntos de rclacioncs humanas, comunicaci6n 

El personal de capacitaci6n del 	 capacitaci6n nids eficaces en distintosISNAR planifica un exhaustivo doa.elucndepyctse	 interna y externa, seguimiento v. 
programa dcstinadoa un seminariod idiomas. 	 cvaluaci6n dc proycctos dedirccci6n v mancjo de la 0 	Mcdiante su labor con otras invcstigaci6n agricola. ISNAR y ciinvestigaci6n. 	 institucioncs nacionalcs, rcgionalcs e Institut du Sahcl patrocinaron e 

internacionalcs para aumentar sus impartieron la ensenanza en el 
capacidades de formaci6n seminario, quc cont6 con la 
administrativa el ISNAR ha podido financiaci6n de USAID y ODA, 
al mismo ticmpo aprovechar sus dentro dcl marco de un proyecto 
matcriales y conocimientos y esti conjunto dc Cooperaci6n para el 
multiplicando cl total de csfuerzos Desarrollo en Africa (CDA). 
dedicados a la enscfianza de ]a 
direcci6n y manejo de la 
investigaci6n agricola, y por ende el 
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- En octubre, durantc una semana, el 
ISNAR y ]a FAO coopcraron con cl 
Instituto Colombiano Agropccuario 
(ICA) en un taller nacional de 
capacitaci6n en manejo y 
administraci6n de la investigaci6n. 

- En septiembre dc 1985, a titulo dc 
cjcniplo de c6nio el ISNAR 
aprovccha v aplica los conocimicntos 
v cl talento de las institucioncs de 
capacitaci6n rcgionales, sc repiti6 ]a 
colaboraci6n con cl Centro de 
Administraci6n Agrfcola de 
Mananga (MAMC), Suazilandia, 
donde se celebr6 un scninario 
regional sobre direcci6n y manejo de 
la investigaci6n agricola. El curso del 
ISNAR y MAMC fue intensivo: 80 
scsiones en cuatro semanas. 

- ISNAR trabaja tambi6n con la 
sccci6n de capacitaci6n de las 

instituciones nacionales. En 
noviembre dc 1985 cl ISNAR 
planific6 y coordin6 con personal dcl 
Instituto Nacional Tecnol6gico 
kgropecuario un seminario de 

adniinistraci6n y manejo de ]a 
investigaci6n agricola, de seis dias, 
quc incluy6 la planificaci6n y manejo 
de recursos hunianos; todo ello conio 
partc de un importantc esfuerzo de 

formaci6n del INTA. 
0 	ISNAR colabora con los NARS en la 

crcaci6n v desarrollo de capacidades 
de cntrcnamiento dentro de los 
sistemas nacionales. I)entro de esta 
premisa, Camerin v el ISNAR han 
celcbrado nuevamente un seminario 
de capacitaci6n administrativa en 
1985, y esti previsto otro en Kcnia a 
principios de 1986. 

Termina la primera fase CDA 
En 1985 concluy6 la primera fase del 
proyccto dc capacitaci6n en manejo y 
administraci6n conducido con ]a 
Cooperaci6n para el Desarrollo en 
Africa (CDA). El proyccto CDA, 
financiado por USATI) y ODA, 
comprendi6 la cvaluaci6n de las 
necesidads de capacitaci6n en Africa,
preparaci6ndl l matcil didenrico 

adecuado para los cursillistas, 
rcalizaci6n de talleres y seminarios a 
nivel regional y nacional, y apoyo para 
dotar a las instituciones docentes 
africanas de la capacidad de impartir la 
cnscfianza de la administraci6n y 
mancjo de la invcstigaci6n agricola a 
nivel local. 

La scgunda fase dcl proyecto, CDA II 
quc comcnzard en 1986, hari mayor 
hincapi6 en la capacitaci6n a nivel 
nacional. 
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Lcl eI NAR genera 
IU fis para los NARS 

La invcstigaci6n dcl ISNAR pcrsiguc cl 
desarrollo dc conccptos, instrunitos 
y mctodologfas dc dirccci6n y man jo 
quc pucdan adaptar los directores de los 
sistenias nacionales de investigaci6n 
agrfcola a sus labores de organizaci6n y 
administraci6n. La investigaci6n 
aumcnta el acervo de conocinientos 
que ol ISNAR utiliza cn su trabajo con 
los NARS. 

El prograina de investigaci6n del 
ISNAR persigue cinco objetivos afines: 
I. 	 aumentar los conocimientos sobre 

los NARS, su funcionamiento y 
limitaciones principales; 

2. 	 desarrollar conceptos, enfoques y 
herranicntas quc permitan superar 
cstas limitaciones; 

3. 	 gcnerar datos bdisicos e inforniaci6n 
comparativa sobre los NARS; 

4. 	 mejorar ]a propia capacidad analitica 
y mntodos de trabajo del ISNAR; 

5. 	 incrementar y utilizar sus 
experiencias y resultados; y adaptar 
con los NARS con los que trabaja 
otros instrumentos y m~todos 
perfeccionados fuera del ISNAR. 

He aquf una resefia dc algunas de las 
actividadcs del ISNAR cn cl campo dc 
la investigacion: 

Sistema de direcci6n y manejo de la 
tecnologia agricola en Panami 
ISNAR ha reconocido desde siempre la 
necesidad de desarrollar metodologfas 
que sirvan para analizar los sistemas de 
investigaci6n e identificar 
oportunidades dc mejorarlos. En 1985 
anpli6 su trabajo anterior sobre 
metodologia de ]a evaluaci6n a travds de 
un proyecto conjunto con la Rutgers 
University (USA), destinado aclaborar 
y probar un nuevo m6todo para 
determinar la manera de mejorar los 
sisternas de direcci6n y manejo de 
tecnologia agrfcola. El proyecto fue 
financiado por USAID y dependi6 en 
gran medida de la colaboraci6n del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Panami (IDIAP). 

El resultado fue una metodologfa que 
permite analizar las fuentes de cambio 
tecnol6gico, el impacto de las politicas 
gubernamentales en la estructura y 
comportamiento del sector agrfcola, las 
limitaciones claves dentro del sistema 



de investigaci6n y finalmente estudiar 
las restricciones a nivel institucional y 
de productos bisicos cxistentes. 

Una de las singularidades del cnfoque es 
que permite ir y venir con facilidad de la 
visi6n holfstica a la especifica. Tcniendo 
en cuenta quc los resultados de un 
sisterna pueden variar segun cl cultivo 
de que se trate, los investigadores 
analizaron el alcance v distribuci6n de 
los bencficios derivados de los esfuerzos 
de investigaci6n en funci6n de la 
cantidad y calidad de las inversiones 
(recursos), la eficacia de los programas 
(administraci6n), y los factores 
externos que incidieron en el 6xito o 
fracaso tecnol6gico en cinco casos de 
cultivos claves. 

El resultado fue una metodologia que 
permite formular recomendaciones 
para mejorar el sistema de manejo y 
administraci6n de la tecnologia agricola 
a nivel de productos, instituciones, y 
del sistema en general. 

ISNAR estudia las estructuras del 
sisteia 
La estructura de organizaci6n de un 
NARS afecta su interacci6n con los 
usuarios del sistema, asf como su 
capacidad de mobilizar y desarrollar 
recursos y poner en prictica ciertos 
tipos dc invcstigacion. 
Consecucntemente las estructuras de 
organizaci6n afectan la manera en que 
sC fijan las prioridades y objetivos de 
investigaci6n y la forma de aprovechar 
los recursos humanos, materiales, 
financieros y de informaci6n. 

ISNAR ha definido, con fines 
analfticos, cinco tipos bisicos de 
estructuras de organizaci6n: 
• 	 El instituto aut6nomo o 

semiaut6nomo, en el cual unajunta 
directiva o consejo de gobierno tiene 
un alto nivel de control sobre los 
programas, politica administrativa y 
asignaci6n de recursos. 

0 	El consejo de investigaci6n agricola 
(ARC). Esta variante de la estructura 
de investigaci6n aut6noma abarca 
toda una gama de funciones y 
estructuras de organizaci6n. El ARC 
casi siempre se encarga de un trabajo 

de amplio alcance nacional y se
 
dedica exclusivamente a las
 
actividades de investigaci6n.
 

* 	 El modelo universitario. La clave de 
este enfoque estriba en ]a integraci6n 
de las actividades de investigaci6n 
aplicada dirigidas hacia la generaci6n 
de tecnologfa dentro del marco 
academico. 

0 	Organizaciones de investigaci6n del 
sector privado. Suelen tener un 
mandato sumamente especffico y 
concentrado, y una politica de 
programaci6n subordinada a la 
organizaci6n a la que pertenecen. 
Existen dos tipos bisicos: los 
departamentos de investigaci6n de 
las empresas fabricantes de insumos 
tecnol6gicos, como semillas, 
productos agroquimicos y 
maquinaria agricola; y ]a 
investigaci6n de determinados 
cultivos para asociaciones de 
productores agricolas, al igual que 
los institutos aut6nomos dedicados a 
productos bisicos en condiciones 
similares. 

23 



--

Funcionarios dcl ISNAR planificanun csrudio dc IS moses sobrc Ios 

probicmas quc entrafian las 
actividades dc invcstigacuir cn la 

/ 	 El modelo ministerial. En 61 la 
investigaci6n esti organizada en uno 
o mis departamentos de lIfnea dentro 
de la estructura burocritica de un 
mnmisterio. 

Los estudios del ISNAR describen las 
caracteristicas de las distintas 
estructuras de organizaci6n de la 
investigaci6n y analizan su evoluci6n en 
distintas partes del mundo. Tambin 
proporcionan informaci6n Cil sobre ]a 
manera en que las instituciones 
evolucionan con el tiempo y la
influcncia de las estructuras 
sociopolfticas en la elecci6n del tipo de 
organizaci6n. Al mismo tiempo sientan 
las bases para seguir estudiando la 

forma en que se desarrollan las 
funciones de manejo de caricter critico 
en los distintos modelos de 
organizaci6n. 

Estudio sobre la investigaci6n en 
explotacic-nes agricolas 
En 1985 el ISNAR propuso y obtuvo 
del gobierno italiano fondos destinados 
a un proyecto de 18 meses de duraci6n 
para estudiar la soluci6n de los 
problemas y limitaciones que plantea el 

desarrollo de la investigaci6n a nivel del 
productor (fincas). Tanto el ISNAR 
como los administradores de los 
sistcmas nacionales necesitan aprender 
mis sobre ]a forma de encajar este tipo 
de investigaci6n en ]a estructura de una 
organizaci6n, las consecuencias 
prcsupuestarias y administrativas de 
esta estrategia y otros temas similares, 
ya que todo ello va mis alli de los 
programas convencionales de 
investigaci6n de productos. 

Del estudio surgirin tres instrumentos
de investigaci6n: 
0 	una estrutctura analitica y

metodologfa para evaluar la eficacia 
de las labores de investigaci6n en 
explotaciones agricolas en el 
contexto de los NARS; 

9 	estudios de casos sobre experiencias 
relacionadas con este tipo de 
investigaci6n, ejecutados por
investigadores de paises
 
participantes;
 

* 	 orientaciones y gufas para mejor 
organizar, dirigir, manejar e integrar 
esta investigaci6n en los NARS. 
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Datos bisicos sobre los NARS
Es necesario disponcr de datos bisicos e 

,-,:informaci6n comparativa sobre los 
NARS, a fin de acrecentar su eficacia y 

7_1 / 
la de la i'vestigaci6n en general. En 
1984 cl ISNAR cornenz6 a desarrollar 
una base d, datos sobre sistemas de 
investigaci6n, con informaci6n 

S - }-extraida de una encuesta por 
correspondencia de los NARS, 

.4' realizada en colaboraci6n con IFARD y 
AOAD. Los datos bisicos del ISNAR 
tarnbi6n integran otros datos e 
informacion procedentes de estudios de 
sistemas y demis fuentes fidedignas. 

En diciembre de 1985 se redact6 el 
-:l 
 .	 primer borrador de un informe 

relacionado con el aumento de gastos en
investigaci6n y personal centifico 

desde 1970. El proyecto continuarfi la 
cornprobaci6n y anfilisis de la 
informaci6n sobre estructuras y 
progranas de investigaci6n de los 
pafses desde 1983. Tambi6n se 
integrardin los datos producidos por los 
estudios del ISNAR con IFARD y el de 
ISNAR/AOAD.

ISNAR est-i creando una base eectr6nica de datos para auwnentar elacervo de conociniicntos gencrales sobre los 
sistemas nacionales de investigaci6n agricola en todo clmundo en desarrollo. La informaci6n procede de las 
encuestas por correspondencia. las evaluaciones realizadas por elISNAR y otras fucntes. 
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Finaliza el proyecto PROAGRO 
Los rcsultados de lus estudios de casos y 
el significado para los NARS dcl 
Provccto sobre la Organizaci6n de la 
Invcstigaci6n Agropecuaria en Amnirica 
Latina (PROAGRO) furon objeto de 
un scninario en la scdc del ISNAR en 
mavo de 1985. 

El proyccto PROAGRO, con 
financiaci6n del II)RC, cxamin6 el 
papel que desempefia el sector privado 
en la generaci6n e introducci6n de 
tecnologfa en Amc'ica Latina. Cuatro 
equipos nacionales de investigadores 
procedentes de instituciones de 
investigacion de Argentina, Brasil, 
Ecuador y Venezuela rcalizaron 
estudios de casos. 

El proyecto produjo diez de estos 
estudios, que dan fe de ]a creciente 
importancia del sector privado en el 
desarrollo de tecnologfa. Los estudios 
de casos fueron publicados por el 
ISNAR a lo largo de 1985 en la Serie 
PROAGRO. 

Estudios de los recursos humanos 
ISNAR realiz6 estudios de casos sobre 
cl tema de los rccursos hunianos en Sri 
LankaJordania y Colombia cn tin 
esfterzo por desarrollar una 
metodologfa para analizar v mejorar las 
condiciones de servicio en los NARS. 

ISNAR tue invitado a analizar el 
Instituto Nacional Tccnol6gico 
Agropecuario de Argentina, como caso 
de un sistema avanzado de grandes 
dimensiones. Se exploraron los temas 
de ]a planificaci6n v administraci6n de 
los recursos hUmanos, sclccci6n v 
contrataci6n de personal, polfticas y 
pricticas de capacitaci6n v tcmas sobre 
utilizaci6n v productividad, cvaluaci6n 
del personal. y r~gimen de 
remuncraci6n v categorizaci6n de 
cargos (escalaf6n). Los cuatro estudios 
de casos, qtIe serin analizados y 
publicados en 1986, generaron 
informaci6n que los dcnis NARS 
podrin adaptar v usar para incremnentar 
el rendimiento de sus recursos 
humanos. 

En otro estudio ]a funci6n salarial sirvi 
de instruinento para analizar las 
condiciones de scrvicio de los 
investigadores agrfcolas entre 
instituciones y dentro dc los sistemas 
nacionalcs. El mtodo propone una 
soluci6n qtIe combina una curva de 
salarios detcrninada en funci6n de los 
rctornos esperados con ]a capacitaci6r 
El mntodo sugiere una manera de 
integrar las consideraciones del 
desarrollo del recurso hurnano con 
aquellas que establecen las condicione 
de servicio que atraen y estimulan al 
personal cientifico. 
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Otras act;,idades de a organizaci6n y el 
personal cnl -985 
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1985: Afio de transici6n para el ISNAR
 

Una igil transici6n tuvolugarcn 1985 
al retirarse William K. Gamble, 

primer director general del ISNAR, v 
asumir Alexander von der Osten el 
mando de la organizaci6n. 

(13igina anterior) Altos funcjonarios 
del ISNAR se reunen para discutir los 
objetivos de los programas, a 

estrategia institucional v la estructura 
de la organizaci6n a la luz de las 
necesidades futuras de los NARS. 

Varios acontecimientos importantcs 
sucedieron cn cl afio 1985 en la vida 
institucional del ISNAR. 
0 	Su primer director general se retir6, 

despus de guiar los pasos de la 
organizacion en su, primeros cinco 
anos dc desarrollo. Dlirante este 
tiempo el ISNAR se arraig6 en la 
comunidad intenacional, aument6 
su visibilidad, y prob6 nuevas ideas v 
conceptos cn la elaboraci6n de sus 
program as. 

0 Es costumbrc para los 13 centros 
intcrnacionales de investigaci6n 

agricola del CGIAR cada cinco aios 
sometcr sus programas v 
administraci6n y manejo a una 
evaluaci6n a cargo de equipos de 
expertos compustos de autoridades 
internacionales, que realizan una 
Revisi6n Externa de Programas 
(EPP,) y una Revisi6n Externa de la 
Administraci6n y Mancjo (EMR). 
ISNAR cunmpli6 cinco aios en 1985 
y fue sometido a esta revisi6n. 

0 	 El fuerte apovo dispensado al 
ISNAR a raiz de ambas evaluaciones 
Ic confiere un largo mandato al 

servicio de los NARS. 
0 Un nuevo director general asunii6 la 

responsabilidad de dirigir la siguiente 
fase dc servicio a los NARS y al 
desarrollo institucional. 

0 A finales de 1985 ci ISNAR conenz6 
a revisar sus programas, definii una 
cstratcgia institucional a largo plazo y 
examinar su estructura de 
organizaci6n a ]a luz de las 
necesidadcs futuras de los NARS. 

Las evaluaciones de los expertos 
Los grupos de evaluaci6n presentaron 
sus hallazgos al Coriit6 Asesor T6cnico 
(TAC) del Grupo Consultivo para ]a 

Invcstigaci6n Agrfcola Internacional 
(CGIAR). El prcsidente del TAC, al 
comunicar en el infornie del conit6 al 
CGIAR los resultados de las 
evaluaciones, manifest6 que el ISNAR 
"ha adquirido entre sus clientes en los 
paises en desarrollo una envidiable 
reputaci6n de centro compacto, 
dinimico, flexible e independiente, 
fuente de servicios itiles de gran 
dernanda. El TAC '::I ',onvencido de 
que los paises en desarrollo continuarin 
nccesitando los servicios del ISNAR. 
Por consiguiente, recomienda a! grupo 

que se reconozca al ISNAR como 
rniembro de peno derecho del sistema". 
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Plan a largo plazo 
El Comit6 Asesor T&nico (TAC) 
formul6 varias sugerencias al ISNAR: 
"El TAC encarga al nuevo director 
general, de conuin acuerdo con lajunta 
directiva vel personal, a dar los pasos 
necesarios para dotar al ISNAR de un 
plan v estrategia a largo plazo. Esta 
estrategia institLcio7'al deberi mantener 
su flexibilidad v su capacidad de brindar 
soluciones hechas a la medida de las 
necesidades de los paises beneficiarios" 

Tarnbi~n sugiere: "Con respecto al 
equilibrio del programa, cl TAC estima 
que reforzar la investigaci6n y ]a 
capacitaci6n, como recornend6 el 
grupo de expertos extemos (External 
Review Panel), es apropiado y 
necesario para perfeccionar v 
desarrollar nis adn los servicios del 
ISNAR a los NARS. 
Refiri6ndose a las ventajas comparativas 
de ser una organizaci6n de dimensiones 
relativamente reducidas, cl TAC apoy6 
la recomerndaci6n del grupo de expertos 
"de que un aumento del personal 
profesional de alto nivel a unos 30 
funcionarios en los pr6ximos cinco 
anos resulta apropiado." Tambi~n 

sugiri6 quc el ISNAR contintie investigaci6n y dar impulso a ]a nueva 
orientfindose de imanera clara hacia ]a iniciativa para brindar capacitaci6n a los 
investigaci6n agricola, para seguir administradores de investigaci6n a nivel 
arraigando en, ella sus credenciales v medio de los NARS. Sugiri6 asfmismo 
reputaci6n de autoridad en ]a materia. ]a necesidad de reforzar el prograrna de 

investigaci6n. factor critico para
El TAC serial6 la conveniencia de robustccer los deris prograrnas del 
asignar mis recursos a la capacitaci6n e ISNAR. 

Los equipos de rcvisi6n cxterna visitaron varios parses cn los que elISNAR presta su colaborac16n. Un miembro 
del grupo y Ln ftuncionario del ISNAR discuten cltrabajo de laorgpni7aci6n con las autoridadcs de Kenia. 

.
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El apoyo a la secretaria ejecutiva 
intcrnacional de IFARD v la reuni6n 
de su junta directiva en la scde del 
ISNAR forman parte de ]a 
colaboraci6n entre las dos 

organizaciones en 1985. 

C olaboracion del 
IS N AR e IFARD en 1985 
La colaboraci6n 1-,,ISNAR con ]a 
Fcdcraci6n Interna:ional de Sistemas de 
Investigaci6n Agricola para el 
l)esarrollo (IFARI)) brinda a los lideres 
de los programas nacionales la 
oportunidad de entrar en coiunicaci6n 
para compartir ideas v aiscutir 
problemas comunes. Tanibi6n ayuda a 
promover las relaciones entre los 
NARS y la comunidad cientffica 
internacional. 

ISNAR continu6 su colaboraci6n con 
IFARI) en 1985: 
0 ISNAR prest6 apoyo en su sede para 

una reuni6n de lajunta directiva de 
IFARD. 

0 Puso los servicios de la sede a 
disposici6n de la secretara ejecutiva 
de esta organizaci6n. 

0 Prest6 su apoyo a la secci6n de la 
federaci6n en Africa para la 
prcparaci6n de una propuesta de 
proyccto para fortalecer a los NARS 
del continente africano. 

0 	Colabor6 en la preparaci6n de dos 
documentos titulados "Perspectivas 
de IFARD" y "Programna 
Quinquenal de IFARD". 

0 	Ayud6 a IFARD a buscar fondos 
para su primera reuni6n 

internacinal de directores de NARS 
y Segunda Convenci6n Global de 
IFARI), que tendri lugar en 1986 en 

Brasilia, Brasil. 
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•n anilisis del ISNAR 
dernuestra quC las 
nuevas teCnolouias 

promuevenIaestabilidad en la 
Se aEl 

producci6n de 
alinientos 

La pregunta si la Revoluci6n Verde ha 
provocado una mayor inestabilidad en 
la producci6n de alimentos fuc materia 
de Lin seminario celebrado en 1985 por 
IFPRI en colaboraci6n con I)SE en 
Feldafing, Repfblica Federal de 
Alemania. 

La pregunta L-s importante para los 
centros internacionales quc laboran 
para aumentar la productividad agricola 
en el Tercer Mundo. Varios institutos 
internacionales participaron y 
examinaron el terna. 

Un trabajo presentado al seminario por 
un profesional del ISNAR corrobor6 la 
tcsis de que aunque el notable 
incremento de la producci6n ha 
aumentado la variabilidad absoluta, la 

variabilidad relativa es menor. La 
ponencia fue una contribuci6n al debate
sobre el impacto de ]a RCvolnci6n 
Verde. 

Fuentes de variabilidadFe nvts dvriaiia 
investigador del ISNAR reconoci6 

que la uniformidad gen tica de las 
nuevas variedades dc alto rendinijento
puede crcar condiciones favorables para 
epidemias y plagas. Las nuevas 
tecnologfas quc acompafian a estas 
nuevas variedades (alta fcrtilizaci6n y 
pricticas agron6micas mejoradas) 
imprinicn Lin potencial de variabilidad a 
la producci6n a corto plazo. Esto se 
debe a que estas tecnologfas consumen 
grandes cantidades de insumos y 
energfa. Por consiguiente, los 
agricultores las adoptan a distinto ritmo 
en funci6n de sus recursos y se ven 
afectadas tanbi n por la planificaci6n 
gubernamental. 

El investigador del ISNAR cit6 
evidencias de que las limitaciones de las 
nucvas tecnologias no impedirin que cl 
proceso de modemizaci6n, con que 
tantos paises en desarrollo estin 
transformando su agricultura 

tradicional, llegue a ser la clave deuna 
mayor seguridad en materia de 
alinientos y de mayor estabilidad en ]a 
producci6n y productividad agricolas. 

La nueva estrategia comparada con 
la antigua 
El investigador del ISNAR cit6 a modo 
dc ejeniplo un anlisis dc las tendencias 
rcgistradas en la producci6n cerealera 
de ]a India durante un perfodo de 35 
afios, en que sc divisan claramente dos 
ctapas: una de 18 afios de 1949-50 a 
196-67, asociada a la vieja tecnologia, y 
otra dc 17 afios de 1967-68 a 1983-84, 
asociada a la rnodema. He aquf las 
diferencias que caracterizan las dos 
etapas: 
0 En los afios 50 la India bas6 sus 

programas de desarrollo agrf.ola en 
variedades de plantas que ne 
requcrian el empleo a gran escala de 
insurmos de producci6n modernos, 
tales como los fertilizantes quimicos.

* 	 A mediados de los 60, India decidi6 
transformar su agricultura 
tradicional y las variedades de alto 
rendimiento se convirtieron en eje de 
su nueva polftica. 
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-
 Aumentan la producci6n y la 

estabilidad 
.	 El andlisis demnostr6 que durante la 

segunda etapa (variedades de alto 
rendiinicnto) la producci6n total de 
cercales no expcrimcnt6 una 
variabilidad mayor quc cl ]a primera.
)e hecho, en ]a segunda etapa los 

coeficientes de fluctuaci6n de la curva 
de productividad disminuveron en casi 
un 17 por ciento :on respecto a la 
primera. El estudio revela que la 

Los profesionalcs que trabajan en 	 introducci6n de la nueva tecnologia
ISNAR representan todas las regiones 	 agricola en India estdi Ilegando a ]a fase 
del mundo n desarrollo y aportan sus en que el auniento de producci6n se ve
conocimientos al programna de la acompafiado de una mayor estabilidadorLanizaci6n. productiva en trninos relativos. 

(Pigina siguiente) El comit6 de 
publicaciones del ISNAR brinda su 

ascsorarniento a un activo programaparadivugarin~omac~n sbreingles, 
para divulgar inforrnaci6n sobre
direcci6n v mancjo de la investigaci6n 
agricola. 

para realizar estudios especiales y 

aportarsus conocimicntos y 
experiencia en benoficio del programna y 
la obra del ISNAR. 

Estos profesionales son investigadores 
de alto nivel que no vienen a recibir 
capacitaci6n, sino que se integran en el 
programa general de ISNAR. Su 
trabajo constituve una importante 
contribuci6n a las actividades de 
investigaci6n, servicio y capacitaci6n. 

La nlayoria ha regresado a sus parses a 
reanudar su valiosa laboren sus propios
",ARS, actuando comno fuentes de 
contactos y multiplicadores del impacto 

del ISNAR. Otros se han incorporado 
al personal del ISNAR para seguir 
aportando sus conocinientos especiales 
de forma continuada. 
El idioma principal de trabajo de la 
organizaci6n es el ingl6s, pero los 
informes, documentos de trabajo e 
informes de las reuniones sobre 
determinados paises, asi como otros
documentos, se publican ya sea en 

frances, espafiol o drabe, segtin 
lo que mis convenga al cliente 
principal. 
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I SNAR propaga su 
informaci6n a trav6s de 

_p i c*

las puolicaciones 
ISNAR cuenta con Una pequefia secci6n 
editorial que redacta v publica seis tipos 
dc doctmentaci6n: 
0 publicaciones generales, entre las 

cuales figuran el informc anual, cl 
boletfn de noticias, cl cat.logo de 

publicaciones y derims material 

inforniativo sobre el ISNAR; 
serie sobre actividades en los paises, 
que abarca los informes de la,-

evaluaciones de los sistemas 
nacionales de investigaci6n, y los de 
las funciones administrativas y de 
manejo espedficas en los distintos 
NARS; 

@ serie sobre direcci6n y manejo de la 

investigaci6n, compuesta de 
publicaciones de calidad equiparable 
a la de las revistas profesionales 
especializadas, a travs de la cual el 

ISNAR divulga suIs aportaciones al 
creciente acervo dc conocimientos 
sobre la administraci6n y manejo de 
]a investigaci6n agricola; 

e 	 serie de documentos de trabajo, 
dedicada a comunicar los resultados 
dc ]a investigaci6n realizada por cl 
personal del ISNAR sobre 
determinados problemas 
administrativos y de manejo de la 
investigaci6n agricola; 

* 	 ponencias, que el personal del 
ISNAR presenta en las conferencias 
internacionales; 

O articulos seriados y libros sobre 
temas dc importancia para la
 
administraci6n y manejo de la
 
investigaci6n agricola.
 

ISNAR edita publicaciones para 
diseminar informaci6n prictica, que 
contribuye al cretiente acervo de 
conocimientos sobre la direcci6n y 
manejo de ]a investigaci6n agricola, y 
divulga informaci6n sobre sus propias 
actividades. 
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Algunas modalidades de 
colaboraci6n con los 
sistemas nacionales de 

ilnves tigaci6n agricoa 

OBJETIVOS 

Avudar a fortalecer las capacidades
nacionales deinvesfigaci6n agicola 

iMejorar y reforma los vinctlos clitrc Insceitros internacionalcs c instituciones 
nacionales de investigaci0 agricola. 

Avudar a tbmncntar la cooperaci6n 
multilateral y bilateral. 

ACTIVIDADEs
 

ldentificaci6n de las necesidades en 
materia 


de planificaci6n v ejecuci6n. 


Establecimiento dc las prioridades deinvestigaci6n v laboraci6n de policas v 
estrategias globales. 

Elaboraci6n de programas de acci6n.incluida ]a toma de ceacto con posibles 

fuentes de financiaci6n extemas. 

I)erirninaci6n de las cstructuras b.isica 
riecesarias para realizar la investigaci6n. 

Prestaci6n a los sistemas nacionales deservicios profesionales especificos que 

incluven la identificaci6n v preparaci6n de 

proyectos.
 

Planificacj6n d.e recursos humanos. 


Desarrollo y mejoramiento de ]a
 
comunicaci6n de los resultados de la
 
investigaci6n y las oportunidades de
 
formaci6n. 
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Africa 

El ruapa ilustra la 
unagnitud de lasparticipacion del 

ISNAR en actividades 
de capacitacion sobre8 

direcci6n v nanejo de la 
investigacion en Africa. 3 

2 

31 

1 4 

2a 59 

1 

Los puntos en clmapa sefialan los 
lugares en que se celebraron 
seminarios de capacitaci6n en 1985. 
Tambin se indican los parses y 
nfimcro de participantes de cada 
NARS que asisticron a los seminarios. 
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B urkina Faso desarrolla 
una estructura de 
investi ga c io n y tija 
prioridades nacionales 
Eln un seminario interministerial, en 
febrero de 1985. varios interlocutores 
nacionales vextranjeros interesados por 
dlprograma de investigaci6n agricola 
de Burkina Faso evaluaron informes de 
grupos de trabajo y aprobaron un plan 
nacional centrado en ocho programas 
prioritarios. 

Fue este un importante paso en el 
meticuloso proceso de reorganizaci6n v 
consolidaci6n del sistema de 
investigaci6n de Burkina Faso y el 
Jesarrollo de un plan de investigaci6n a 
largo plazo. ISNAR ha estado 
:olaborando con Burkina Faso desde 
que en 1982 particip6 con la FAO v el 
Banco Mundial en una evaluaci6n 
:onjunta de sus actividades de 
nvestigaci6n. 

La investigaci6n necesitaba orden 
En 1981 fue creada una organizaci6n 
central, ahora liamada Institut National 

d'E:udes et de Recherches Agricolcs 

(INERA), para ]a planificaci6n,
prograrnaci6n. coordinaci6n y
ejecuci6n de programas de 

investigaci6n agricola. Este instituto 
solicit6 ]a avuda del ISNAR, FAO v el 
Banco Mundial. 

Ya entonces cl Gobierno de Burkina 
Faso habia reconocido la necesidad de 
una estructura y un plan de 
investigaci6n nacionales v solicit6 la 
evaluaci6n cono primni: paso para 
ordeiar las actividades de investigaci6n 
del pafs. 

Entre otros puntos, la ntisi6n conjunta 
de estudio recornend6: 
0 la creaci6n de un departamento de 

planificaci6n, programaci6n, y 
coordinaci6n en ]a instituci6n de 
investivaci6n; 

0 	consultas con los nurnerosos 
donantes a fin de coordinar el apoyo 
extranjero para el esfuerzo nacional 
de investigaci6n agricola; 

e 	 nombramiento de una persona de 
alto nivel, especialista en 
planificaci6n y adniinistraci6n y 

manejo, para ayudar a poner en 
prictica las recornendaciones. 

Nombramiento de un asesor 
Esta tiltinia recomendaci6n no tard6 en 
Ilevarse a cabo. El Banco Mundial 
suministr6 fondos para costear el cargo 
del especialista por un plazo inicial de 
dos afios (desde entonccs se ha 
prorrogado dos afios rneis). Burkina 
Faso enconicnd6 al ISNAR encontrar la 
persona id6nea para dcscmpefar el 
puesto de asesor de su director de 
investigaci6n agricola. Asi se hizo, y el 
funcionario pas6 varios meses de 
orientaci6n en ]a sede antes de 
emprender su labor en Burkina Faso a 
mediados de 1983. Desde entonces el 
estrecho contacto que ha mantenido 
con el ISNAR ha facilitado la 
colaboraci6n con cl pafs. 

Entretanto en Burkina Faso se hizo 
inventario de todas las actividades de 
investigaci6n; se crearon grupos de 
trabajo en que confluveron todos los 
conocimientos derivados de los 
proyectos de desarrollo, los institutos 
nacionalcs einternacionales, la 
universidad y dem-is fuentes; y se 
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organiZ6 Lin scminario nacional con 
vistas a dcfinir los objctivos principalcs 
Lie los programas dc invcstigaci6n y 
pcrfilar los nicionados planes V 
programas. Participaron todos los 
mnnistcrios intcrcsados v rclacionados 
con ]a invcstigaCl6n. 

Ocho prioridades fundamentales 
Los grlpos dc trabajo establccidos para 
cada ino dc los 12 programas 
principaics de invcstigaci6n rcdactaron 
propucstas quc ifucron dcbatidas cntrc 
cicntfficos, agcntcs dc desarrollo v 
atoridatics cn cl scminario 
intcrininistcrial dc fcbrcro dc 1985. 

Los participantcs cvaluaron los 
informcs dc los grupos dc trabajo y 
aprobaron tin plan basado cni ocho 
programas dc prioridad nacional: 
* 	 invcstigaci6n cii sistcmas de cultivo v 

vinculacin de Ia invcstigaci6ii a los 
agricultorcs; 

" suclo, aguia, fertilidad, rclacioncs 
ciitre factorcs de producci6 dc 
cultivos, maquinaria agrfcola; 

" producci6n animal; 
* 	 cereales ciltivados con agua de Iluvia 

(maiz, sorgo, mijo); 

0 	scmillas olcaginosas v cultivos 
lcgtinnosos (incluidos el mani, la 
soja. cl cauipO; 

0 	arroz, Cultivo con ricg() y Coll agua de 
Iluvia:
 

0 hortalizas v firtalcs 

0 algod61. 


Los cicntfficos disponiblcs firon 
asigiatdos a cstos ocho programas 
prioritarios. Todos los programas v 
cstacioncs dc invcstigaci6n ticncn a la 
cabCza Lin dircctor dc invcstigacion VUn 
director nacional rcspcctivamcntc. A 
largo plazo Ia rct tc cstacioncs 
cxpcrimicntalcs dcl nucvo plan dc 
in vcstigaci6n cubrirfi los cinco sistcmas 
agroccol6gicos, pcro al principio 
conccntrari su atcnci6n cni las 
promctcdoras zonas del sur v cl 
sudo,'stc v cii ]a zona dc mayor 
dciisidad dcmogrifica, la mcscta central 
dc Mossi. 

Ejecuci6n del plan 
Para poicr ei prictica cl plan scrfi 
preciso formar persoiial, desarrollar 
infracstructura (incluso una scde), 
afiadir v rchabilitar cstaciones de 
invcstigaci6n, y supcrar obsticulos 

opcracioiialcs dc los programas 
prioritarios stuministrando vehfculos y 
combuistiblc para llevar a cabo la 
invcstigaci6n cn sistcnias dc cultivo. 

e) conformidad con Lin plan nacional 
quc cngloba la totalitdad dcl sistcma, cl 
Banco Mundial csti prcstando tin 
importante apoyo financicro dcstinado 
mis quc nada a facilitar mcdios para ]a 
invcsti(raci6 v aunwmntar la capacidad 
de dcsarrollar ]a invcstigaci6n cn 
sistcnmas de cultivo. Los donantcs 
bilatcralcs ayudan cii matcria de 
asistcncia dc cxpcrtos v cjccuci6n dc los 
programas. 

Firma de un acuerdo 
Un importante avancc cii cl dcsarrollo 
institucional dcl sistcnia tuvo lugar en 
junio de 1985, ei Ouagadougou, con la 
firma de tin "Acucrdo de 
Colaboraci6n" cntre el ISNAR y cl 
Gobicrno dc BLurkina Faso. El acucrdo 
conficre mavor solidez a Ia rclaci6n v 
mavor credibilidad a los planes dc 
rcorganizaci6n v propucstas dc 
programaci6n, a la vcz qtic simplifica la 
relaci6n de trabajo entrc el ISNAR c 
INERA. 

38 



IN ERA ha llcgado al ptnto ell quC ya 
pucdc cnipczar a canalizar sus limitados 
rccursos, asi como el apovo t6cnico v 
financicro dc los donantes. hacia 
aquellos programas v proyctos dc 
ilivcstigacion qucsc consideran vitales 
para fortalecer sus esfucrzos de 
investi-acion v desarrollar mis atim la 
producci6n agricola nacional. 

Kenia y el ISNAR 
preparan un plan para 
desarro liar el sistema 
nacional de 

investigaci6n 
En su mis reciente episodio de 
colaboraci6n. el ISNAR v el Gobicno 
de Kcniq cstin prcparando tin plan v 
cstrategia Je invcstigaci6n nacionales. 
Se trata dC un importantc coniplejo 
proceso, cuvo objctivo final consiste en 
elaborar v calcular el costo de un plan dc 
I) afios para dcsarrollar el sistema 
nacional de invcstigaci6n agricola. 
Ilustra adenxis c6mo se realiza csa 
importante planificaci6n a largo plazo. 

Etapas del proceso de planificaci6n programas de investigaci6n agrfcola, 
9 El proccso comienza a finales de 1984 y que colaborara en la preparaci6n de 

con la misi6n de Cstudio del ISNAR. utn cxhaustivo plan y estrategia 
El Ministerio dc l)csarrollo Agricola nacionales de investigaci6n a medio 
v Ganadcro de Kcnia (MOALI)) plazo. Este cstudio a fondo 
solicit6 que la misi6n cxaminara su rcprcscntaba ]a continuaci6n de una 
organizacion, gcstion, v sus m isi6n anterior cn 1981. 

ISNA R v el Ministcrio de l)esarrollo Agropecuario de Kenia examinan los prograrnas deinvcstigaci6n del pais con 
vistas a preparar una cstratcgia nacional y un plan dc invcstigaci6n exhaustivos. 
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Kenia busca la 
colaboraci~n con el 

* Sc desarroll6 un plan y estrategia
nacionales de investigaci6n agricola,de dos tornos, que fue debatido 0 

los principales donantes benefactor(
del sistema nacional de investigaci6rA raiz de estos debates. se forn6 ur 

ISNAR para trabajar en 
tin plan nacional de 

intensamente entre importantes 

cientfficos investigadores, 
equipo de trabajo conupuesto en su 
mayorfa de kenianos, con 

acuerdo con sus 

necesidades econ6micas 
y de desarrollo. 

autoridades superiores dei 
Ministerio, otros funcionarios a 
distintos nivcles, y donantes. El plan
contcmpla los detalles de 
organizacidn v direcci6n, programas 

representantes del ISNAR y el Banc 
Mundial, a fin de preparar Lin 
anteproyecto basado en el plan, con 
vistas a ejecutarlo por fases en los 
pr6ximos cinco a diez aios. El 

de investigaci6n por producto o 
factor, prioridades de los programas, 
niecanismos de coordinaci6n, 

equipo puso manos a la obra en 
novienibre de 1985 y espera haber 
concluido la preparaci6n del 

servicios de apovo a la investigaci6n, 
necesidades de capacitaci6n y 
dcsarrollo dc recursos humanos. y 

provecto nacional a principios de 
1986. El provecto calcularA 
exhaustivaniente los costos de 

medios ne.cesarios para atender todas 
estas neces-idades. 

• Una vez que el Ministerio hubo 
aceptado el informe fue nuevamente 
debatido en agosto y septiembre de 

realizar el plan, comprenderi 
cuadros de costes y planes de 
financiaci6n, v hard un pron6stico di 
los beneficios y repercusiones 
macroecon6micas del plan y deris 

1985 con el grupo de coordinaci6n de decisiones gubemamentales 
]a asistwncia agrfcola, integrado por necesarias para ejecutar cl plan. 
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Se vislumbra mejor el papel de los 
donantes 
Kenia piensa utilizar este plan y 
estrategia nacionalcs de investigaci6n 
agrfcola para desarrollar v fortalecer su 
NARS. v tiene previsto solicitar la 
cooperaci6n financiera de los donantes a 
travs dc tn provecto coordinado de 
investigaci6n nacional. La existencia de 
una estrategia nacional bien definida 
avuda .a los donantes a reconocer cl 
papel que les corresponde en el 
desarrollo del sistcma de investigaci6n 
de Kenia. 

Las autoridades kenianas estin ahora 
convencidas de que el programa de 
investigaci6n agrfcola esti mucho nis a 
tono con las necesidades econ6micas y 
de desarrollo del pafs, reconoce los 
problemas de los pequenios 
agricultores, y avudari a superar los 
desafios del crecimiento demogrdfico, 
la desnutrici6n v la miseria al mejorar la 
productividad agricola, los programas 
y las polfticas. 

Un asesor del ISNAR 
trabaja en estrecha 

colaboraci6n con los 
dirig-entes del NARS de 
Nladagasc ,r 

A petici6n del gobierno, cl ISNAR 
iantiene en Madagascar un profesional 

residente que actfia de asesor del Centre 
National de Recherche Agronornique 
Appliqu&e au Developpement Rural 
(FOFIFA), y trabaja en estrecha 
colaboraci6n con el director cientifico 
del sistema de investigaci6n, su director 
general de administraci6n y finanzas, 
losjefes de los departarnentos 
cientfficos, y el comit6 cientffico. 

El fortalecimiento de FOFIFA 
El asesor del ISNAR y las autoridades 
de investigaci6n de FOFIFA est~i 
desarrollando procedimientos y 
mecanismos para reforzar el manejo de 
]a investigaci6n. Estos comprenden:
* la creaci6n y puesta en prictica de un 

sistema para programar y evaluar la 
investigaci6n agricola; 

* 	 preparaci6n de presupuestos de 
investigaci6n anuales y proyecciones 

de presupuestos por programas; 
S informes cientificos parajuzgarei 

progreso de los programas de
ii.estigaci6n; 

* evaluaci6n de los resultados de la 
investigacion. 

Servicios de apoyo del ISNAR 
La computarizaci6n del programa de 
FOFIFA con ]a ayuda del ISNAR y el 
apoyo que se ofrece al director general 
para efectuar cambios en el seguimiento 
tambi6n han contribuido a fortalecer el 
NARS. En 1985 Madagascar y el 
ISNAR trabajaronjuntos en a 
organizaci6n de un prograt.ia de 
investigaci6n en sisternas de cultivo. 

La colaboraci6n entre el ISNAR y 
Madagascar, que se nutre de un 
pr6stamo del Banco Mundial, persigue 
en primer lugar el desarrollo 
institucional, o sea: reforzar la 
capacidad del sistema nacional de 
investigaci6n agrfcola para programar y 
evaluar la investigaci6n. 
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El sisterna de 
presupuestacion de 

programnas permite a los 
directors de 

investigacion establecer 
vinculos entre los 

objetivos de los 
programas y ayuda a 

determinar el progreso 
de la investigaci6n. 

Marruecos v el ISNAR 
elaboran prograras de 
computadora 
(software) para la 
gesti6n de la 
investigaci6n 
Marruccos Vcl ISNAR cstdin 

dcsarrollando yponiendo a prueba un
sistcma clectr6nico para formular programas v presLupuestos, destinado al 
Institut National dc ]a Rccherchc 
Agronomiquc (INRA). 

El sistema de presupucstaci6n de 
programas permite a los directorcs de 
invcstigaci6n cstablecer vfnculos entre 
los objctivos de los programas, que a su 
vez persiguCn nictas de desarrollo c 
invcstigaci6n bien definidas. Por lo quc 
ataie a ]a administraci6n dc los 
recursos, el sistcma avuda a prevcr las 
neccsidades de financiaci6n, distribuir 
los rccursos humanos y materiales, y
vigilar el avance de la ejecuci6n de las 
Dperaciones. 

El objetivo es facilitar ]a programaci6n 
y seguiniiento de la investigaci6ngracias a tn programa (software) capaz
de proporcionar mis informac6n de ]a 
que rinde la elaboraci6n manual de los 
datos. ISNAr tie,, intencions de 
adaptar yprobarlo en otros NARS. 
Revaluaci6n de los programas de 

investigaci6n
En 1985 el ISNAR sigui6 coIaboran docon los directores de investigaci6n del 
INRA cn una profunda revisi6n dc la 
planilficaci6n v programac6n en los 
institutos nacionaics dc investigaci6n 
cientffica. Los programas de mayor 
iportancia cstfn siendo analizados v 

modificados para quc ]a planificaci6n de 
la investigaci6n pueda scr niais 
ordcnada. 
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R uanda determina sus 
necesidades de 
:apacitacio'na 

En dos scminarios celcbrados cn 
,uanda en nro dc 1985 saliron a 

rclucir las neccsidades de capacitaci6n 
dcl Institut des Sciences Agronomiques 
du Rwanda (ISAR). cn matcria dc 
dirccci6n de ]a invcstigaci6n. A ]a luz 
del diagn6stico, ISNAR c ISAR 
prepararon un programa de 
capaci:aci6n que comenzari a 
principios de 1986. continuando asi la 
colaboraci6n entre las dos instituciones. 

El establccimiento de prioridades en la 
invcstigaci6n, la dcfinici6n de 
objctivos, y el seguiinicnto y 
evaluaci6n de los programas de 
investi-aci6n resultaron ser los nimbitos 
en clue rmis urge la capacitaci6n. 
Tam bi~n se identificaron otras 
neccsidades cn los aspectos 
nietodol6gicos, como son el disefio de 
la invcstigaci6n, formas de investigar 
los sistemas de cultivo, y de tomar en 
cuenta los factorcs socioecon6micos en 
la investigaci6n agricola. 

Cambios en la organizaci6n 
En otra serie de acontecimientos C11 
1985. ISAR crc6 cl l)cpartamcnto de
Estudios Am bicntalcs clnvestigaci6n 

cn Fincas, scpar6 la silvicultura 
(incluVendo la agrosilvicultura) del 

dcpartamcnto de cultivos, clevindolas 
tambi6n al rango dc departamcnto, v 
comcnz6 a integrar cn su estructura 
institucional la investigaci6n 
rclacionada con los proycctos de 
desarrollo. Con ]a ayuda de estos 
cambios, Ruanda se propone enfrcntar 
con cficacia los problemas de la crosi6n, 
]a degradaci6n del suclo, v demis 
perjuicios al mcio ambiente 
provocados por el aumento de ]a 
poblaci6n, quce empuja la agricultura 
hacia ticrras frigilcs. 

Dcntro del marco de los nuevos 
acontecimientos, el ISNAR cooper6 en 
]a preparaci6n del programa de 
investigaci6n de ISAR para 1986, que 
fija las prioridadcs en materia de 
productos y hace especial hincapi6 en la 
formulaci6n de un programa de 
estudios ccol6gicos. Fueron 
suspendidos varios programas de 

importancia menor para volcar la 
atenci6n en los temas y productos 
prioritarios. 

Planificaci6n a largo plazo
El Ministerio de Agricultura, 

Ganadcrfa v Forestales (MINACRI) 
solicit6 tambii la avuda del ISNAR en 
Ia preparaci6n del plan maestro nacional 
de investigaci6n agropecuaria de 1986 
hasta cl afio 2(X). Sc crc6 un comit6 
interministcrial de alto nivcl y el 
ISNAR colabor6 con cl personal de 
MINAGRI en los trabajos 
preparatorios. 
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Ttinez y el ISNAR 
preparan un programa 
11 a ci on a l d e 
in 	vestigaci6n a largo 
plazo 

ISNAR esti colaborando con el 
Ministerio de Agricultura de Tfinez en
la preparaci6n de un programa a largo 
plazo para el desarrollo de ]a
investigaci6n nacional. La tarea se 
divide en dos etapas: 
I. 	revisi6n y anilisis del sisterna, con 

un estudio de las condiciones de
servicio y recornendaciones acerca 
de cambios institucionales; 

2. 	 preparaci6n de un plan de 
investigaci6n agrfcola a largo plazo. 

ISNAR y tres consultores tunecinos 
escogidos por el Ministerio 
completaron ]a prirnera fase en 1985. A 
petici6n del Ministro, el equipo de 
estudio examin6 ]a estructura y
funcionamiento global del complejo
sisterna tunecino, que engloba
investigaciones acometidas dentro del 
marco de numerosos proyectos de 

desarrollo financiados con ayuda 
extranjera. 

Identificaci6n de problemas 
En la preparaci6n de este programa de 
investigaci6n a largo plazo, el ISNAR ylos equipos de cientfficos tunecinos 
tienen centrada la atenci6n en identificar 
los problemas en los principales cultivos 
por temas y factores, tomando en 
cuenta recursos corno el riego y la 
mecanizaci6n agrfcola como medios 
para superar los obstfculos que frenan el 
desarrollo de los productos claves. 

La preparaci6n del estudio y el proyecto 
se lieva a cabo con un pr~stamo del 
Banco Mundial. Tfinez esti preparando 
un proyecto de desarrollo de la 
investigaci6n agrfcola. 
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Continia la 
colaboraci6n con 

El equipo de trabajo 
Zairens 2 recomienda un 

r 
Camerfn en materia de 
capacitaci6n 

plan de reorganizaci6n 
del NARS 

La comunicaci6n oral y escrita fue el 
tema de un scminario de administraci6n 
y manejo de cuatro dias cnjunio de 
1985, bajo la dirccci6n del ISNAR v los 
dos institutos de investigaci6n agricola 

A finales de abril de 1985 fueron 
presentadas al Consejo Ejecutivo del 
Zaire las recomendaciones tendientes a 
reorganizar cl sistema nacional de 
investigaci6n agricola. Entre ellas 

camerunenscs. figuraban propuestas para integrar los 

Un participante cameruncnse de un 
seminario de capacitaci6n 
administrativa practica la 
comnunicaci6n oral ante sus n 

_-
-. 

Los participantes aprendicron a dirigir 
la palabra a distintos grupos de oyentes, 
agricultores o cientificos 
investigadores, y a redactar de manera 
elocuente dcsde cartas hasta folictos 
informativos. A raiz del seminario el 
ISNAR ha seguido enviando articulos 
peri16dicamente a los participantes para 
reforzar lo aprendido en la capacitaci6n. 

El curso fornaba de un plan de 
parte 

capacitaci6n administrativa a largo 
plazo que el Ministerio de Enseianza 
Superior e Investigaci6n Cientifica del 
Camer6n estdi desarrollando con ayuda 
del ISNAR. 

csfucrzos nacionales; de investigacion. 

Un grupo de estudio 
El Gobierno del Zaire cre6 un grupo de 
estudio de alto nivel para formular 
recomendaciones dirigidas a 
reorganizar y fortalecer el sistema de 
investigaci6n. A petici6n del pais, el 
ISNAR trabaj6 con el grupo para 
determinar el marco en que se lievarfa a 
cabo ci estudio, interviniendo en 61en 
varias ocasiones yayudando a elaborar 

y 
y presentar el informe final. 

Como se trataba de temas de politica 
nacional, era importante que las 
recomendaciones emanaran del grupo 
de estudio, no del ISNAR, y el informe 
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MicmbrOS del equipo del ISNAR quIc

ISNAR
colabora con clgrupo dc cstudio dc 
Zairc.prcparando docuncntaci6n. 

final fue aprobado con carictcr de 

doct,ment( nacional. 

Empieza a ponerse en prictica en 
1985 

A finales de anficundfa clinter's cnrre 
los donantcs para que cl ISNAR 
avudasc a poner en prictica los cambios 

"orecoinendados por el eqUipo de estUdjonacial, yen particular
n nal, 

a
enpatiuarlaArICUItUra 

rcorganizaci6n del Institut National des 
Etudes et Recherches Agronomiques 
(INERA). En 1985, con avuda tcnica 
te BcOlica, conlenzaron los pasos parade g ar lr 
estableccr una unidad de planificacin y 
programaci6n ycrear un sistema de 
direcci6n v manejo. 

ISNAR participa en la 
evaluaci6n de la 
investigacidn en 
Zimbabue 

ISNAR tue invitado a parti 'par en la 
valuaci6n anual del l)epartancnto de 
Invstiraci6n Cicncias Espccializadas 

-(I)R & SS) del Ministerio de 
de ZirnbabLue. Es el tcrcer 

afio qucsc solicita su participaci6n en ]a 
revisi6n anual. 

La prim ra v z fue n 1983 ,cuando
 
La inI veza e en98ca 
Zinbabue pidi6 Ia axuda dcl ISNAR 
para determinar las neccsidadcs de 
capacitaci6n con respecto a la 
administraci6n de la investigaci6n v 
preparar un plan de capacitaci6n. En 
1985, funcionarios del DR & SS 
consideraron las rccomcndaciones 
principales de la estraregia, v en 1986 
esti prcvisto el comienzo de la 
capacitaci6n. 
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ISNAR pone sus 
conocimientos alserviciode a direcci~n 
servicio de la direcci6n y 
manejo de la 
,investigaci6n en 
Gambia 
En ftbrero de 1985, a petici6n del 
Gobierno de Gambia, el ISNAR se 
incorporo a un equipo de la 
Univcrsidad de Wisconsin que estaba 
elaborando un provecto USAID de 
siete anos, para mrejorar ]a investigaci6n 
v diversificaci6n agricolas en cl pais. 

Gambia solicit6 ]a ayuda y 
conocimientos del ISNAR para mejorar 
ia direcci6n v manejo de la 
investigaci6n agrfcola y crear 
concretamente un sistema que 
permitiese establecer el programa de 
investigaci6n. 

Esti previsto queuna vez queest6 

aprobado v cn marcha cl provecto, ]acolaboracion se prolongarfi durante 
varios afios atrav3sde visitasperi6dicas 

del ISNAR a efectos de desarrollar y 

scguir de cerca los ILICVOS 
procedimientos, generar tecuicas de 

v manejo para presupuestar 
programas, estudiar ]a situaci6n de los 
recursos humanos, supervisar y 
evaluar la investigacd6n. 

Un programa egipcio 
solicitaS Ael asesoramientoe 
del ISNAR 
ISNAR tiene varias maneras de prestar 

sus servicios aut6nomos de evaluaci6n 
v avuda para reforzar las capacidadcs
administrativas de los sistemas 
nacionales de investigaci6n agrfcola, y 
su consejo se ve solicitado con 
frecucncia. 

Un ejemplo en 1985: el ISNAR fue 
invitado por USAID y el Gobierno de 
Egipto a opinar acerca de un proyecto 
de investigaci6n agricola en marcha en 
cl pais. ISNAR sugiri6 a Egipto 
distintas formas de aprovecharlo para 
fortalecer su capacidad de organizar y 
administrar el programa nacional de 
investigaci6n, y las ideas se 
incorporaron al texto del mencion_ . 
proyecto. 
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Asia
 

Sri Lanka prepara un 
proyecto ara de 
robustecer su sistema de 
investigaci6n 

En 1985 directores de investigaci6n de 
Sri Lanka y personal del ISNAR 
colaboraron en cl desarrollo de un 
marco de referencia para decidir el 
contenido dc un proyecto de apoyo a la 
investigaci6n agricola, que se puso a la 
atcnci6n del Banco Mundial. 

Dentro de este marco tuvo lugar una 
multifac6tica colaboraci6n. Por 
ejemplo, el ISNAR cooper6 en el 
desarrollo de programas que exigfan el 
concurso v asesoramiento dc expertos 
en crfa de animales; ayud6 a formular 
ciertos aspectos de un programa de 
investigaci6n en sistemas de cultivo; 
introdujo un sistema de 
presupuestaci6n por programas. Cabe 
citar tambi~n que los resultados de un 
estudio del ISNAR sobre personal de 
investigaci6n v condiciones de servicio, 
realizado en Sri Lanka y otros paises, 
sirvieron de informaci6n bisica para 
una parte de la propuesta de provecto. 

Conformidad con los deseos de Sri 
Lanka 
Las autoridades de investigaci6n de Sri
Lanka elaboraron con el ISNAR el 
anilisis razonado del proyecto y 
detallaron el funcioarnmiento del 
Conscjo para la Politica de ]a 
Investigaci6n Agrcola propuesto. El 
provecto deberfa cefiirse a los descos del 
pais, que aspiraba a reforzar los campos 
de investigaci6n mis d6biles, sin por 
ello dejar de imponer un tope realista a 
los gastos operativos ordinarios. Sri 
Lanka no era partidaria de conscguir 
financiamiento para operar una 
expansi6n que fuese imposible sostener 
una vez vencido cl pr6stamno. 

Estudio conjunto 
Las activides que acabarnos dc citar son 
los frutos mis recicntes de una 
colaboraci6n que naci6 en 1983, cuando 
Sri Lanka invit6 al ISNAR a participar 
en su Grupo de Investigaci6n Agrfcola 
(ARG) durante ]a evaluaci6n de su 
sistena de investigaci6n. El ARG se 
cre6 para desarrollar el componente de 
investigaci6n como parte de una 
Estrategia Nacional de Agricultura, 
Alimentos y Nutrici6n. 
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El equipo ARG/ISNAR analiz6 cl 
sistenia en 1983. Su informe sirvi6 de 
base para las ,onvcrsacioncs con una 
misi6n del Banco Mundial en abril de 
1984. 

El intorme puso de relieve varios tcmas 
,pcndientesdc dcisiones politicas que 
scria preciso tomar en cuenta al elaborar 
el provecto para robustecer el sistema 
de invcstigaci6n. Una rccomendaci6n 
fundamental fue establecer un Conscjo 
para la Politica de ]a Investigaci6n 
Agricola con vistas a mejorar ]a 
coordinaci6n en el complejo sistema de 
investigaci6n agricola de Sri Lanka, que 
engloba numerosas instituciones de 
investigaci6n, siete ministerios y la 
Oficina Presidencial. 

Recursos para la investigaci6n 
El conscjo en cucsti6n ascsoraria a los 
ministros sobrc la asignaci6n dc 
recursos de investigaci6n, v dispondria 
de fondos para apoyar proyectos dc 

investigacion interministeriales ydc 
capacitaci6n postuniversitaria, con 
arreglo a Lin plan nacional dc recursos 
humanos para la invcstigacidn agricola. 

Las directrices principales de las 
propuestas conjuntas ARG/ISNAR 
sobre la proporci6n de recursos de 
desarrollo que habrfa que asignar a ]a 
invcstigaci6n agricola figuraron en los 
textos de ]a Estrategia Nacional dc 
Agricultura, Alimcntos y Nutrici6n. 
Los textos fucron ratificados en febrero 
de 1985 por los secretarios de los sicte 

ministerios involucrados, y la Divisi6n 
de Planificaci6n recibi6 luz verde para 
empezar a preparar el proyecto en 
colaboraci6n con el ARG. ISNAR 
intervino en las discusiones de casi 
todos los tenas. 

Largo proceso 
El proceso de reorganizaci6n de un 
sistema tan complcjo protagonizado 
por tantos ministerios es lento. A finales 
de 1985 todo parecfa indicar que, de 

producirse ripidamente la evaluaci6n 
del Banco Mundial, el proyecto 
cobrarfa efecto enimarzo de 1987. 

Una vcz que se haa aprobado el 
proyecto y cstdn tomadas las decisiones 
principales, Sri Lanka tendri todavia 
mucho camino por recorrer. Faltari 
fijar las prioridades nacionales, dotar al 
consejo de un sistema de 
funcionamiento eficaz, cstablecer un 
sistenia de planificaci6n del personal 
cientifico, mejorar los comit6s que 
elaboran programas en las estaciones de 
invcstigaci6n, y desarrollar un sistema 
de prcsupuestaci6n por programas. 
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AARD v el ISNAR 
trabajan juntos en la 

selecci6n de especialistas 
para sus comisiones dC 

evaluaci6n v en la 
conduccion de 

evaluaciones de los 
progranias. 

Indonesia evaltia sus 
programas de 
nvestic 

Los dirigcntcs de investigaci6n agricola 
indoncsios descaban valorar el fruto de 
las grandes inversions nacionales cn 
matcria de invcstigaci6n de los 6ltiioscinco afios o imis. Para examinar todos 
los progranas clavcs, se lanz6 un plan
tricnal de evaluaci6n de la invcstigac16n 
quc cntr6 en so segondo afio cn 1985. 

Examen de todos los programas 
I)icz estudios han sido previstos para
acomcter ]a cvaluaci6n exhaustiva de 
los prograinas de la Agencia de 
investigaci6n y I)csarrollo Agricolas 

(AARD). A finales de 1985 ]a initad 
estaban terminados. Entretanto 
ISNAR v AARI) hat estado 
coopcrando para reforzar ]a unidad de 
evalUaci6n v planificaci6n del AARD. 

Con este notivo cljefe de ]a secci6n de 
planificaci6n y cvaluaci6n pas6 una 
scmana en el ISNAR cn 1984 
desarrollando intodos y criterios para
evaluar los programas de investigaci6n. 
AARD v cl ISNAR escogen 

conjuntanmntelos niienibrosdel 
cquipo de cvaluac]6n, en quc figuran
cspecialistas dc otros institutosnacionales c internacionales, ysc 
encargan ellos mismos de dirigir los 
cstudios de evaluaci6n de programas. 

Otro aspccto de su colaboraci6n en
1985: ISNAR y AAR1) dcsarrollaron 
una propuesta conjunta abocada a 
scguir reforzando el sistena de 
investigaci6n con fondos de USAII). 
Como en otras ocasiones, a ]a hora de
formular las propuestas cl ISNAR 
descnipefi6 un papel de colaborador, no 
de consultor indcpendiente que se 
encarga de la tarea. 
Retos de 

administraCion 
El experimento indonesio para acclerar 
cl desarrollo del sistema nacional de 
invcstigaci6n constituve un Ilamativo 
ejciplo dcl gran irnpacto que las 
decisiones firines en materia de polfticas 
pueden producir a Un plazo 
relativamente corto. Indonesia ha 
creado un inodenio sisterna de 
investigaci6n, capaz de aprovechar al 
iniximo el apoyo financiero de USAID 
y el Banco Mundial, asi como la 
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colaboracin del ISNAR v dermis 
organizaciones intcracionales. Ahora 
el reto que ticncn Cs utilizar cl sistcia 
con ieiis eficincia v cficacia cii 
bencficio de la agricultura del pais. 

Los canibios ripidos tambi6n producen 
retos en la tornia dt dirigir y nianejar un 
sistema extenso. Por esta raz6n 
Indonesia ha ciprendido tin gran 
progrania para Inejorar ]a 
adininistraci6n de la investigaci6n en 
que esta prevista la cnsefianza de 
t6cnicas administrativas a personal de 
alto nivel. 

Una larga relaci6n de trabajo 
Indonesia v cl ISNAR ticncn una larga 
historia de colaboraci6n cn actividades 
tales comno cl desarrollo de propuestas 
de provectos, capacitaci6n, evaluac'6n, 
y otras acciones destinadas a reforzar el 
AARI) en beneficio del pafs. Para cl 
ISNAR cl trabajo con el AARI) 
reprcsenta su i:is alto nivcl de 
participacidn en esa region dcl nundo. 
Sus orgcncs se rmontan a 1981. 
cuando ci ISNAR acept6 Ia encomienda 
de cxaniinar el progreso realizado por la 
ageticia a petici6n dc su director 
general. Los planes futuros aptntanhacia una colaboraci6n con objeto de 

nejorar la adniinistraci6n de ]a 
investigaci6n. 

Estudio de recursos 
humanos en Tailandia 

En 1985. Tailandia v cl ISNAR 
realizaron un pron6stico de las 
iiecesidades de personal v su situaci6n 
proftsional cn 1990, con vistas a facilitar 
Ia planificacin en niatcria de carreras y 
rectirsos hunianos. El anidlisis calcul6 las 
dincnsioncs de la plantilla de personal, 
su coinposici6n por grados segfin la 
jcrarquia de ]a adniinistraci6n pfiblica. v 

los canibios en cl contorno de la 
piraniidc dc personal. 

La pirdmide de personal cambia 
En Tailandia, comio cn otros paiscs cn 
desarrollo, estdi cambiando cl aspccto de 
la piriiidc de personal. Esta suelc tencr 
Lna ancha base coipucsta dcj6vcnes 
que acaban de ingresar en el servicio; 
leg(o ]a tforia se estrecha a niedida que 
tIos suben en ci escalaf6n v otros 
encuCntran oportunidadcs fucra dc ]a 
adi inistraci6n ptiblica; y teriina cii 
una aguda cdispide a nicdida quc los 
funcionarios alcanzan los rangos nris 
altos para dcspu6s retirarse. 
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La pirirmide de personal 
en Tailandia esta 

can-biando porque Lm 
ntilinero niayor de 

Jd 

edad inediana estain 

subiendo 1 jerarquia aliindo i en i al 
misuno tierpo y las 

jubilaciones suceden 
con menor rapidez. 

La pir~imide se esti hinchando porqueein gran nirmero de personasj6venes vde edad intermedia la estin escalando a 
]a vez, al tiempo que las restricciones 
financieras impiden el ingreso dee nIuchos candidatos en la base, mientras 
qu arriba lasjubilaciones se suceden 
con menor rapidez. 

El estudio tuvo lugar dentro del marco 
dc la colaboraci6n entreel ISNAR y una 
comisi6n tailandesa mixta compuesta 

por representantes de la Cornisi6n de 
Servicio en la Administraci6n Ptiblica, 
I)OA, y otros organismos 
gubernanentales dc Tailandia. 

Planificaci6n de recursos humanos 
I)esde una pcrspectiva a rns largo 
plazo, la comisi6n se interesa por tenas 
mis amplios de planificaci6n de 
recursos hurnanos y direcci6n de 
personal en el DOA, y sus hallazgos y 
acciones tal vez se puedan extrapolar a 
otros ministerios y departarnentos 
gubernamentales. 

La comisi6n tarnbi~n esti estudiando 
una cuesti6n argente que preocupa al 
Proyecto Nacional de Investigaci6n 

Agrcola, cuyo objetivo principal
consiste en reforzar una red de centrosde invcstigaci6n distribuidos por todo 
el pafs. La pregunta es si el dia de 
mariana habrA sufici,'nte personal
dispuesto a trabajar en los centros 
alejados dc la capital. El Gobierno de 
Tailandia solicit6 al ISNAR que 
estudiara el tema de las condiciones descrvicio en busca de alicientes que
animen a los investigadores a aceptar 
puestos en estos centros del interior del 

pais. 

Avance profesional 
Un exhaustivo andlisis de los beneficios 
no salariales de mayorimportancia para
el personal de investigaci6n agrfcola 
destinado fuera de Bankok desminti6 ]a
creencia general de que las escuelas, el 
transporte y los servicios m6dicos 
encabezarfan ]a lista. Lo que nis 
preocupa al personal Investigadoren las 
provincias es mis bien ]a falta de 
oportunidades de avance profesional 
por escasez de capacitaci6n y 
perspectivas de ascenso. 
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Bangladesh y el ISNAR 
crean una base de datos 
sobre recursos humanos 
en investigaci6n 
ISNAR sti colaborando con lhaConsejo de Investigaci6n Agricola de 

Bangladesh (BARC) para crear una 
base de datos co puterizada sobre 
recursos uianos. A finales dc 1985 se 
Instituto de Investigaci6n del Arroz de 

Bangladesh v continuaba el acopio de 
datos en otros dos isitutos 

ISNAR y BARC estin ensefiando a 
reunir y almacenar datos en una 
computadora personal para utilizarlos 
en la planificaci6n de recursos 
humanos, administraci6n de 
progranias de capacitaci6n, vI 
adrinistraci6n de personal en general. 

Administraci6n y manejo de 
recursos humanos e 
Tarnbi~n en 1985 Bangladesh cornenz6a preparar un seminario internacional 
sobre administraci6n y manejo de 

recursos humanos que tendri lugar en1986. Este seminario sucede a otro 

celebrado con 6xito en 1984. 

ISNAR trabaja con una 
comnisi6n especial en 
Filipinas 
El sistema de investigaci6n de Filipinas 

sido objeto de intensos estudios por
parte de distintos organismos en los 
flltimos 15 afios. Al recibir la solicitud 
de someterlo a ,a evaluacinlci 
ISNAR concret6 su enfoque de 
colaboraci6n con el Ministerio de 

Agricultura y Alimentaci6n (MAF). El 

desco del ISNAR era ayudar a fortalecer 
la investigaci6n en el MAF, dentro delmarco global de un sistenia nacional de 
investigaci6n agrfcola, que comprende 

universidades centros ntacional 
Se solicita el asesoramiento del 
ISNAR 
ISNAR y el MAF decidieron confiar el 
estudio de evatuaci6n del sistema a un 

grupo de cientfficos filipinos y 
expertos, encabezado por un alto jefe de
investigaci6n agrcola de otro pais dcl 
suseai.tioEnoubed195n 
pequefio equipo del ISNAR se reuni6 
en Manila con este grupo en los 

evaluaba 

sudeste asiftico. En octubre de 1985 un 

hallazgos y formulaba 

recomendaciones, con la finalidad de 
opinar sobre el informe. 

ISNAR obscrv6 qucel sistema nacional 
de investigaci6n agricola reorganizado, 
bajo la direcci6n del Consejo Filipino de 
Investigaci6n y Desarrollo de la 
Agricultura y los Recursos, habia
logrado ya un gran avance al enfocar la 
investigaci6n dentro del concepto de 
desarrollo. El nuevo sistema ponfa gran 

parte de ]a investigaci6n a cargo de las 

universidades y escuelas de agicultura, 
y reducia el papel del Ministerio, que
dispone de una extensa red de estaciones
experimentales. 

Satisfacer las necesidades del pais 
El equipo del ISNAR recomend6 un 
enfoque a mds largo plazo, que consiste 
en reforzar las escuelas de agriculura las 
estaciones experimentales del MAF, de 

modo que su trabajo complemente y 
satisfaga las necesidades de una 
agricultura nacional en vfas de cambio. 

Estdi misi6n aument6 la experiencia del 
ISNAR en ]a tarea de examinar los 
sistemas nacionales a partir de estudiospreparados por un equipo nacional. 
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El plan quinquenal de 
Fiji identifica 

prioridades de 
investigaci6n, 

programas y provectos. 

Fiji y el ISNAR 
completan un plan de 
investigaci6n en 1985 
ISNAR v Ln cquipo especial dc altos 
fincionarios v cientfficos de Fijifinalizaron en 1985 un plan nacional de 
invcstigaci6n a mcdio plazo. 

El plan establcce los campos de 
invcstigaci6n prioritarios v los 
programas v provectos principales del 
quinquenio 1985-1989. Plantea, 
asfmismo, las necesidades de personal v 
dcemis recursos, propone una red de 
estacioncs nis compacta. v sugiere 
c6mo aumentar ]a eficacia de la 
administraci6n y asignaci6n dc recursos 
presupuestarios. 

Valiosa interacci6n 
La cooperaci6n cntr cel ISNAR y losinvestigadorcs cientfficos de Fiji en ]apreparaci6n del plan redund6 en 

beneficio de ambas partes. 
0 	 El proccso revel6 a las autoridadcs

superiores del Gobicrno la 
importancia quc merece y cl apoyo 
que cxigc ]a invcstigacion agricola. 

Los cicntfficos cobraron mayor 
conscicncia de la nccesidad de 
mjorar las tcnicas de
administraci6n y nanejo de la 

investigaci6n, sobrc todo cn materia 
de planificaci6n y programaci6n, 
para aprovechar mejor los recursos 
disponibles. Y lo que es nois 
importante atn: los responsables de 
las polfticas empezaron a relacionar la 
planificaci6n de la investigaci6n con 
las metas de desarrollo del gobierno. 

0 	El personal del ISNAR cobr6 una 
valiosa experiencia y una mayor 
comprensi6n de los problemas de un 
servicio de investigaci6n en un pais 
relativamente pequefio. 
conocimientos que scrvirin para 
estudiar pars.es similares en otras 
partes del mundo. 
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America Latina
 

Argentin, desarrolla y
consigue apoyo para Lin 
plan de capacitaci6n 
adini-inistrativa 
En 1985 cl ISNAR colabor6 con 
Argentina en Lin CstUdio cxhaustivo de 
los recursos htunanos v ncesidades de 
capacitaci6n en la administraci6n de la 
investigaci6n del lInstituto Nacional 
Tecnol6gico Agropecuario (INTA). t," 

En novienibre las dos instituciones 
planearon y dirigieron Lin seninario de 
scis dias sobre tenas de administraci6n 
y manejo para 50 cursillistas, en cuya 
lista iguraban autoridades del INTAdas 
directores de estaciones experi entales 
de investigaci6n, v personal de, persoaldc 
extensi6n. Participaron tambi6n dosobsevadoesuuguaos, 

Tema: Ila administraci6n y manejo
de la investigaci6nEl serninario vers6 entorno a temas dela 
administraci6n y manejo. INTA 

conocia el tipo de capacitaci6n 
administrativa que le hacia falta gracias 
al estudio de las necesidades de 
capacitaci6n. El scrninario era 
considerado coro una necesidad y 
adernis gozaba &Arespaldo total dc las 
autoridades del INTA. Los objetivos
del serninario cran: dotar al instituto de 
un prograrna de capacitaci6n 
adn*inistrativa; desarrollar un sistema 
destinado a resolver problernas; y 
lograr cl compromiso del personal. 

d sennao se edicaron a 
los tres ternas siguientes: dos dias a a 
natuiraleza dc la adiniistiaci6n y 

anejo de la investigaci6n agfcola;
otros dos dfas fueron destinados a 

distintas inctodologias para la 
planificaci6n estrat~gica y 
programaci6n; y los dos 6itimos dias al 
disefio de un plan de capacitaci6n para el 
INTA. 
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Intensa participaci6n de reducida. Dos funcionarios del ISNAR 
profesionales argentinos participaron en cl cursillo, 
l)ada la disponibilidad de personal 	 suministrando material y ayudando a 
docente del INTA a nivel local, ]a 	 cscogcr los temas, pero Ia mayor parte
invcrsi6n dcl ISNAR fue relativamente 	 de la ensefianza cn si corri6 a cargo del 

personal local. 

II 

En noviembre INTA y ei inNAR
 
celebraron conjuntamente un -. 


seminario de seis dias sobre temas 
-"
 

administrativos para 50 dirigentes del
 
INTA. Los objetivos consistfan en -"
 

dotar al instituto de un programa de
 
capacitaci6n. desarrollar un sistema
 
para resolver problemas. v lograr el
 
compromiso del personal.
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En Latinoam~rica el sector pfiblico tiene em peiadas en sacarle partido a ]a Misi6n de estudio de los recursos 
numerosas instituciones de capacitaci6n 
,Jotadas de un personal permanente que 

capacitaci6n administrativa. Por 
consiguiente, el reto para cl ISNAR en 

humanos 
La colaboraci6n en el estudio de los 

no es propenso a pasarse al sector 
privado. Por otra parte, las instituciones 
de investigaci6n tienen rccursos y estin 

esta regi6n consiste en generar material 
especializado para ]a capacitaci6n, y la 
dernanda es ingente. 

recursos humanos exigi6 un tiempo 
considerable al personal del ISNAR. 
INTA tiene una plantilla de unos 1500 

empleados y hubo que reunir 
informaci6n de varios departamentos 
para analizar ]a planificaci6n y manejo 
de recursos humanos en el instituto. Los 
datos averiguados comprendieron: 
estudios postuniversitarios, 
capacitaci6n en el extranjero, 
pornienores de la remuneraci6n, y 
factores relativos a las condiciones de 
servicio, cuales son los criterios que 
rigen la categoria y el sueldo que se 
asignan a los funcionarios, y si los 
ascensos se otorgan por m~ritos o 
antigiiedad. 

La participaci6n del ISNAR en estos 
esfuerzos de ordenaci6n de recursos 
humanos encaja dentro de un plan 
global del INTA para descentralizar y 
reorganizar su estructura y actividades. 
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El ejemplo de la 
Republica Dominicana 

deniestra c 6 Io ]a 
estructura Ie 

organizaci6n pued e 
afectar el

funcionamiento de un
sistema nacional de 

investigaci6n - NARS. 

Una nueva ley 
transforma en 1985 Ia 
estrUctura del NARS de 
la Repuiblica 
Dominicana 

Las autoridades de Repfiblica
Dominicana, descosas de alcanzar los 
mnximos bcncficios de un fuerte
sistena nacional de invcstigaci6n
agrfcola, hicieron suva la conclusi6n 
final dcl estudio dcl ISNAR de 1983: a 
necesidad dc croar un instituto 
aut6norno de invcstigaci6n agricola. 

Del estudio se desprendia que, tal como 
estaba cstructurada, la propia 
organizaci6n dcl sisterna represcntaba el 
mayor obsticulo para cl bucn 
funcionamicnto dc la invcstigaci6n. La 
rccomendaci6n consistfa en organizar la 
invcstigaci6n cn un nucvo instituto 
aut6norno descentralizado: cl Instituto 
Dominicano de Invcstigaci6n 
Agropccuaria (IDIA). 

Ejecuci6nde la estrategia 

En 1983 y 1984, el personal ylos
consultores dcl ISNAR discuticron laspropucstas para jccutar las 
rccomcndaciones dcl estudio con las 
autoridadcs del sistcnia de investigaci6n 
y deeris grupos intercsados, en 
particular las universidades y el servicio
de extensi6n. 

En junio de 1984 el nuevo Secrctario de
Agricultura cre6 un grupo de trabajo 
Para supervisar la puesta en prcica de 
las recomendaciones dcl cstudio. 
ISNAR contrat6 un consultor 

permanente dedicado a ayudar al grupode trabajo a conseguir apoyo legislativo 
para los instrunicntosjuridicos 
necesarios, asesorar sobrc la mancra de 
ordcnar ]a estructura dc organizaci6n y
mccanismo de funcionamiento dcl 
nuevo sistema, y ayudar a cncontrar 
donantes extranjeros dispuestos a suplir 
los limitados recursos nacionalcs. 
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EI congreso crea el IDIA en 1985 
El proceso culniin6 en 1985, cuando cl 
Congrcso de Reptiblica l)ominicana
aprob6 ]a Icy quce instituv6 cl IDIA. 
ISNAR trabaj6 con ftuncionarios 
dominicanos para aclarar atn mis 
ciertos aspectos del proyecto Il)IA y
despertar cl inter~s de los donantes por 
apoyar las actividades de investigaci6n
agropecuaria en el pais. USAII) acept6 
ayudar a poner c, pi el instituto y 
seguir apovndolo en sus primeras 
etapas. 

El cjciplo dc Reptiblica Dominicana 
ilustra la mancra en quc a estructura dc 
organizaci6n pucdce afectar el 
funcionamiento de los proccsos bisicos 
de un sistema. Tanibi~n denmuestra que 
transformar dicha estructura suelc ser 
una empresa de gran envergadura que 
pucdce bencficiarse del respaldo de una 
organizaci6n conio el ISNAR. 

Peru evaluia su sistema 
nacional de 

investigacion y la2n 
transferencia de 
teenologia 
El gobicrno peruano solicit6 a avuda 
del ISNAR para evaluar su Instituto
Nacional dc Investi'gaci6n y Promoc16n 
Agraria (INIPA), instituci6n 
relativamcntcjovcn que incorpora 
tambi~n dcntro de un instituto 
dcsccntralizado los servicios de 
extensi6n, v se fund6 en 1981. 

A pctici6n dc Pcril, cl ISNAR fj6 su 
atenci6n cn varios aspectos de la 
organizaci6n de INIPA, tales conio el 
personal, desarrollo de recursos 
humanos, planificaci6n y 
programaci6n. El infornie fue 
aprobado por cl Gobierno del Per6 en 
1985. 

Otros marcos de colaboraci6n 
ISNAR c INIPA cstfn estudiando otros 
dnibitos de colaboraci6n, con el fin de 
aumntar eis afin ]a capacidad del 
sistcmua para organizar y dirigir la 
invcstigaci6n. En este sentido se 
contcplan dos campos principales:

I.desarrollo de los recursos hunianos 

del sistelia;
2' nucvos nicanismos para transfcrir 

tccnologia y conocinicntos al 
agricultor. 
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ISNAR 	colabora con el 
ICA a traves de 

consultorias breves. 

Colombia mejora su 
planificaci6n y
programaci6n 
Enjuni9 de 1985 el ISNAR emprendi6 
con el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) un examen de sus 
sistemas de planificaci6n y 
programaci6n. Se trata de una 
cooperaci6n que comprende visitas 
breves de consulta sobre tres aspectos 
de importancia para el ICA: 

I. 	 La mejora de ]a planificaci6n y
programaci6n, para ]a asignaci6n de 
recursos a las estaciones de 
investigaci6n regionales y'Ds 
investigadores: Colombia y el 
ISNAR estin disefiando el sistena y 
capacitando personal de apoyo. 

2. 	 Desarrollo de recursos humanos: el 
objetivo principal es el desarrollo de 
una politica de desarrollo de 
personal a largo plazo y los medios 

de Ilevarla a cabo. Colombia habia 
participado en el estudio del ISNAR 
sobrelas polfticas querigen las 
condiciones de servicio de los 

cientificos en distintos paises, y el 
ICA fue el centro de atenci6n dcl 
estudio. 

3. 	 Revisi6n del proceso de 
reorganizaci6n del ICA: esta 
actividad sigue a las consultas entre 
el ISNAR y el ICA en 1983 y 1984, 
con motivo de la reestructuraci6n 
del sistema. 

Otra actividad conjunta del ISNAR y el 
ICA fue la celebraci6n en Colombia, en 
octubre de 1985, de un seminario de una 
semana sobre administraci6n y manejo 
de la investigaci6n agricola. 
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Asociaciones regionales
 

ISNAR estudia utn 
instituto regional del 
Caribe tiA 

Enjunio dc 1985, a pctici6n dcl 
Instituto dc Invcstigaci6n y Desarrollo 
Agricola dcl Caribe (CARDI), cl 
ISNAR rcvis6 y evalu6 su programa en 
los parses dc habla inglesa dc ]a zona. Ya 
habfa tenido lugar en marzo una misi6n 
exploratoria. El informe dc la misi6n se 
present6 a lajunta Directiva dcl 
CARDI en agosto v fuc aprobado en 
diciembre dcl mismo ano. 

CARDI cs un instituto aut6nomo 
fundado por los gobiernos dc los paises 
de la rcgi6n: Antigua, Barbados, 
Belize, Dominica, Grenada, Guyana, 
Jamaica, Montserrat, St. Christopher-
Ncvis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, 
y Trinidad y Tobago. 

Prioridadesenlainvestigaci6nde 

productos 
continuaci6n dcl cstudio cl ISNARha acordado prcparar un proyccto dc 

financiaci6n para fijar las prioridadcs dc 
invcstigaci6n sobrc productos bisicos 
cn cl contexto dcl Caribe. CARTDI 
prcstarfi su apoyo institucional dcntro 
dcl marco dc una cvaluaci6n general dc 
sus actividadcs en la regi6n. 

En diciembrc dc 1985, cl ISNAR 
particip6 cn un seninario organizado 
por CARDI para discutir la mancra dc 
fortalccer la investigaci6n agrfcola 
regional en cl Caribe dentro de un 
marco de cscasos rccursos. El informe 
de la misi6n dcl ISNAR fuc dc gran 
utilidad en los debates. Los 
participantes de los distintos paises 
examinaron las experiencias regionales 
en materia de investigaci6n y desarrollo 
agricolas asi como el papel del CARDI 
en el Caribe. 

ISNAR y AOAD 
elaboran utna propuesta 
de proyecto para los 
NARS en los paises
firabes 

El incremcnto de la producci6n agrfcola 
goza dc gran prioridad dcntro dc los 
planes dc desarrollo en los pafses irabcs 
dcl ocstc asiatico y nortc dc Africa. Para 
lograr este desarrollo los parses de la 
rcgi6n ticncn quc asumir nuevos 
compromisos polticos y gcnerar o 
adaptar nuevas tecnologias. 

Tambin lcs es prcciso rcforzar sus 
sistemas dc invcstigaci6n agrfcola, para 
lo cual nccesitan mis y mejores 
directores de investigaci6n de alto nivel 
cn la regi6n y un enfoquc positivo de los 
temas relativos a la invcstigaci6n 
agricola. 

Estas consideraciones condujeron a ]a
firma, en 1984, del acuerdo de 
cooperaci6n entre el ISNAR y la 
Organizaci6n Arabe de Desarrollo 
Agricola (AOAD), organismo 
especializado de la Liga de Estados 
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Arabes dcstinado a promover el 
desarrollo agricola. D)e esta 
colaboraci6n surgi6 en 1985 la 
propucsta de proyccto titulada 
"Fortalecimiento de la Gesti6n de la 
lnvestigaci6n Agricola en los Pafses 
A'abes" (SARMAC), para la cual s 
signen solicitando fondos. 

Cooperaci6n para una base de datos 
A traves del scino AOAd/iSNAR de 
los sistemas nacionales de investigacion
agricola, los paises de AOAI) estin 
avudando a anipliar ]a base de datos del 
ISNAR, de ]a que podrin extraer 
informaci6n sobre los sistemas de 
investigaci6n del mundo irabe y otros 
paises en vias de desarrollo. 

Se organiza 

AARINENA para 
pro-nover la 
cooperaci6n entre 
Africa y el Medio 

A 
Orien te 
Uno de los ines dc las conferencias delISNAR consiste en rennir a las 

atoridadcs guibernamentales, 
directorcs dc investigacion v 

reprenans ieiaeraniaclosaa
regionales e internacionales parafonentar 1acooperacion regional al 
niisnio tiempo qIe se avuda a los paises 
a retorzar sus sistenas tdinvestigaci6n 

En 1985 el ISNAR, la FA) cICARDA 
copatrocinaron la primera conferencia 
de la Asociaci6n de Instituciones de 
lnvestigaci6n Agrfcola del Medio 
Oriente v Norte de Africa 
(AARINENA) en l)amasco, Siria. 
AARINENA abarca los 21 paises de la 
Liga Arabe rios A(ganistin, Chipre, 
Ir'in, Pakistin yTurqnia. 

Esta organizaci6n, fundada para 
promover la invcstigac6n agrfcola cn la
 
regirn, tav sorigcie una consulta 

tecnica sobre cooperaci6n en materia de 
investigaci6n agrfcola celebrada en 
Chipre en 1983 bajo los auspicios de 
FAO,ICARDA. v el ISNAR. 

El director general del ISNARpronunci6 cl discurso inaugural y Lin 
funcionario de la misma institnci6n 
present6 una ponencia en relaci6n con la
direcci6n v manejo de sistemas de
 
investigacion agricola. El grupo


inarcl.E rpregional elabor6 Lin mandato destinado 
a promover la investigaci6n agnfcola, 
,eligi6 a los iniembros del ejecutivo, y
estableci6 una secretaria provisional en 
la Oficina de la FAO para cl Medjo 
Oriente, en Ronia. 
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Par ticp-mci-n, diI personal,, AioP- ac 

publicaciones Nconsultorcs en 1985 

ANALYZING CONDITIONS OF 7 
SERVICE FOR AGRICULTURAL 

RESEARCHERS: . 

AN EXPERIMENT • 

USING EARNINGS FUNCTIONS 

-0-10 

" ,.,. (/.. --L -q, 

"1,,,, / , &'-q-tZ-
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Publicaciones en 1985 

A Training Plan for the l)epartment of 
Research and Specialist Services, 
Zimbabue, 1985 a 1988. ISNAR v cl 
Ministerio de Agricultura. Harare. 
Zimbabue. Febrero de 1985. 

l)ocuIento dc Trabajo No. 1. 
Agricultural Research in the Public 
Sector of Latin America: Problems and 
Perspectives. Marzo de 1985. 

El Instituto Nacional de Investigaci6n 
Agricola cn Marruecos. Resumen en 
cuatro idiomas: ingls, irabe, frances, 
espanol. Marzo de 1985. 

l)ocumento de Trabajo PROAGRO 
No. 1. Agricultural Research in the 
Private Sector: Issues on Analytical 
Perspectives. Marzo de 1985. 

DIocumento de Trabajo PROAGRO 
No. 2. Using Evaluations for Planning 
and Management: An Introduction. 
Abril de 1985. 

Potentials for Strengthening 
Management in National Agricultural 
Research. ISNAR y el Ministerio de 
Agricultura dejordania. Abril de 1985. 

Working to Strengthen the National 
Agricultural Research Systems of 
Developing Nations. 1980). Rcvisado 
en 1982. 

Serie de Reediciones del ISNAR No. 2. 
Indias Coordinated Crop 
Inprovement Projects: Organization 
and Impact. Abril de 1985. 

Serving National Agricultural Research 
Systems: Lessons from Country 
Experiences 1984-84. Abril de 1985. 

Documento PROAGRO No. 2. Los 
Consorcios Rurales de 
Experimentaci6n Agricola: Evoluci6n 
e Impacto. Mayo de 1985. 

Agricultural Research Policy and 
Organization in Small Countries. 
ISNAR e ICA, Wageningen, Paises 
Bajos. Mayo de 1985. 

Agricultural Research in the 
I)ominican Republic. Mayo de 1985. 

Agricultural Research Plan -Fiji. Junio 
de 1985. 
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Les Besoins de Formtion Continue en 
Gestion et en Mthodologies de ]a 
Recherche L'Institut des Sciences 
Agronomiques du Rwanda. Junio de 
1985. 

Documento PROAGRO No. 3. Las 
Funciones del Sector Ptiblico en el 
Mejoramiento Gentico de los 
Principales Cultivos de ]a Regi6n 
Pampeana en Argentina. Julio de 1985. 

Documento PIROAGRO No. 4. 
Articulaciones Sociales y Cambios 
T cnicos en el Agro Ecuatoriano. Julio 
le 1985. 

lRcquirements for Strengthening 
Postgraduate Research Training in 
Agriculture and Veterinary Medicine: 
A Contribution to Kenya's Manpower
Development for Agricultural 
Research. Julio de 1985. 

Women and Agricultural Technology: 
Relevance for Research. 
Volume I - Analyses and Conclusions 
Volume 2 - Experiences in 

International and National 
Research. Julio de 1985. 

Documento de Trabajo No. 3. 
Analyzing Conditions of Service for 
Agricultural Researchers: An 
Experiment Using Earning Functions. 
Julio de 1985. 

Documento PIROAGRO No. 5. Los 
Hitos Tecnol6gicos en la Agricultura 
Pampeana. Agosto dc 1985. 

l)ocumento de trabajo No. 2 
Introduction a ]'Utilization des 
Evaluations Pour ]a Planification et la 
Gestion de ]a Recherche Agricole. 
Agosto de 1985. 

Regional Research Networks: The 
Experience ofPRECOI)EPA. CIP, 
ISNAR. Noviembre de 1985. 
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Consultores del ISNAR en 1985
 

Sr. Kenneth R. M. Anthony 

Oxted. Surrey, Reino Unido 

Avud6 a lograr la integraci6n cfectiva 

de los programas de los IARCs en ]a 

regi6n SADCC v fue miembro de la 

niisi6n del ISNAR al CARI)l en cl 

Caribe. 


Sr. T. F. Carroll 

Washington, D.C., U.S.A. 

Micmbro de ]a misi6n del ISNAR al 

CARI)I en el Caribe. 


Sr. Jens Christensen 

Morkov, Dinamarca 

Experto en extensi6n en el estudio de 

revisi5n INIPA (Perti). 


Sr. Alfred P. Conesa 

Montpellier, Francia 

Miembro del cquipo de la misi6n del 

ISNAR a Colombia. 


Sra. Susan Culligan 

New York, N.Y., U.S.A. 

Prepar6 para el ISNAR un sistema de 

manejo del sistema procesador de 

palabra. 


Sr. Roger Discombe 
SuSSeX, Reino Unido 
Colabor6 en ]a preparaci6n de un 
conjunto de programas para 
computadora (SPSS software). 

Sra. Thelma Egerton 
Paris, Francia 
Con ferenciante en cl seminario 
MESRES/ISNAR en Camerin. 

l)r. William P. Gormbley 
New York, N.Y., U.S.A. 
Actualizaci6n dc procedimientos 
administrativos y preparaci6n para la 
Evaluaci6n Externa de ]a 
Administraci6n. 

Sr. Sam T. Harmon 
Nairobi, Kenia 
Particip6 en reuniones relacionadas con 
el seminario de Mananga. 

i)r. Fred Haworth 
Kingsbridge, Reino Unido 
Coordinaci6n de la Revisi6n Externa 
del Programa, el Informe sobre el Plan 
y el Programa. 

Sra. Hazel Kellar
 
Phoenix, Arizona, U.S.A.
 
Organiz6 el siscema de archivo central
 
del ISNAR.
 

Sr. GerarJ. Kerkhoven
 
Renkum, Paises Bajos
 
Particip6 en una misi6n exploratoria,
 
sector agrfcola de Ruanda (ISAR).
 

Dr. K. Robert Kern
 
Ames, Iowa, U.S.A.
 
Informe sobre ]a informaci6n y
 
documcntaci6n de los programas de
 
investigaci6n en Fiji.
 

Dr. Franqois Labouesse
 

Mirviel-lez Montpellier, France
 
Miembro del equipo de ]a misi6n del
 
ISNAR a Tfnez.
 

Sra. Ada Florentino de Llinis
 
Santo Domingo, Reptiblica

Dominicana
 
Actu6 dc asesora del Secretario
 
Ejecutivo del Consejo Nacional
 
Agricola como parte de ]a colaboraci6n
 
del ISNAR en la creaci6n del Instituto
 
Dominicano de Investigaci6n
 
Agropecuaria (IDIA).
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i)r. Eugenio Martfnez 
Gainesville, Florida, U.S.A. 

Particip6 en la cvaluaci6n de INIPA en 

Perti. 


Sr. William T. Mashler 
Larchmont, N.Y.. U.S.A. 
Finaliz6 la propuesta SAI)CC para 
destinar un cientifico dc enlace del 
ISNAR a Botswana. Asesoramiento v 
consultas con TAC. CGIAR. donantes, 
etc. sobre programas v apoyo. 

Sr. W. A. C. Mathieson 
Londres, Reino Unido 
Revis6 v orden6 las actas de todas las 
reuniones de I)irectores de Centros. 

Dr. Edgardo Moscardi 
Buenos Aires, Argentina 
Particip6 en labores de seguimiento 
posterior a la misi6n en la Rep6blica 
Dominicana. 

Dr. Barry Nestel 
Redhill. Surrey. Reino Unido 
Redact6 informes sobre palawija y
pesquerias para el AARD en Indonesia. 

Nortec Comnmnications 
Minneapolis, Minnesota, U.S.A. 
Preparaci6n de documentaci6n v 
material audiovisual del documental 
"ISNAR, los Primeros Afios". 

I)r. Vfctor Palma 
Lima, lPorti 
1)octIment6 t1n estudio dc caso sobrc la 
estructura del modelo de investigaci6n, 
extensi6n y capacitaci6n utilizado en 
Perfi. 

l)r. Philip Pardev 
St. Paul, Minnesota, U.S.A. 
Investig6 los factores que condicionan 
la inversi6n en investigaci6n agricola y 
el andilisis de las vinculaciones cientificas 
utilizando informaci6n de referencias 
bibliogrificas. 

Dr. WilliamJ. A. Payne 
Londres, Reino Unido 
Intervino en 1a preparaci6n de un 
proyecto de investigaci6n en Sri Lanka 
y particip6 en la misi6n del ISNAR a 
Kenia. 

Dr. Martin Pifieiro 
Buenos Aires, Argentina 

Particip6 en un seminario organizado 
por CIAAB cn Montevideo, Uruguay. 

Sr. S. W. Sadikin
 
Bog-or, Indonesia
 
Actu6 dejefe de equipo/director de 
investigacirn en LIn proyecto en 
Filipinas. 

Sr. Wayne E. Swegle 
Des Moines, Iowa, U.S.A. 
Colabor6 con el Director de 
Publicaciones en ]a preparaci6n del 
Informe Anual de 1984. 

I)r. Jean Pierre Trouchaud 
Montpellier, Francia 
Miembro del cquipo de la misi6n de 
estudio del ISNAR a Marruecos. 

Sr. Guy Vallaeys 
Cesson, Francia 
Intervino en el trabajo de seguiniento 
posterior a la misi6n de Zaire. 

Sr. Brian Webster 
Cambridgeshire, Reino Unido 
Miembro de ]a misi6n exploratoria del 
ISNAR al CARDI en el Caribe. 
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Participaci6n del personal en 1985
 

12 de encro 
Reuni6n general y presentaci6n de 
confercncia, Academia de Ciencias dc 
Nigeria. Dr. T. Ajibola Taylor. 

21-25 de enero 
Seminario sobre el refuerzo de los 
sistemas nacionalcs dc invcstigaci6n 
agricola; planteamiento de polfticas y
prioridades. ISNAR/CIMMYT. La 
Haya, -Paises Bajos. Intcrvinieron los 
Sres. M. Dagg, H. Hobbs, H. Elliott, y 
cl Dr. G. Hanrn. 


24-30 encro
 
Seminarios en Rubona y Ruhengeri 

sobre Necesidades de Capacitaci6n cn 

Serviclo en Administraci6n y Direcci6n 

de Ia Investigaci6n y Metodologfa de ]a 

Invcstigaci6n Agrfcola en cl Instituto de 

Ciencias Agricolas (ISAR), Ruanda. 

Dr. R. B. Contant y Srta. M. de Lattre.
 

8-15 de febrero 

Junta Directiva del IFPRI, Dhaka, 

Bangladesh. Dr. T. Ajibola Taylor. 


12-13 de febrero 

Reuni6n del Comit6 T6cnico Asesor 

sobrc Investigaci6n Agricola de Ia 


Coopcraci6n para cl I)esarrollo en 

Africa (CI)A), Paris, Francia. Dr. R. B. 

Contant. 


16-19 de fcbrcro 

Consulta :6cnica dc ccntros AGRIS y 

CARIS irabes. FAO/AOAD. 

Khartcim, Sudin. Participaci6n del Dr. 

G. Hariri. 

16-23 de fcbrero 
Scminario IBSRAM. ICRISAT. 
Patancheru, India. Prescntaci6n del 
ISNAR por cl Dr. Carlos Valverde. 

26 dc febrcro 
Cuarto Curso Internacional de 
Invcstigaci6n Agrfcola Orientada hacia 
cl Desarrollo (ICRA). Wageningen, 
Paises Bajos. Dr. Carlos Valverde, 
conferenciantc. 

3-7 dc marzo 
Proyecto Cooperativo Regional IICA/ 
BID/PROCISUR. Reuni6n dcl 
Conscjo de Administraci6n. 
Montevideo, Uruguay. Dr. Carlos 
Valverde, representante del ISNAR. 
Presentaci6n de una propuesta de 
cvaluaci6n. 

4-15 de marzo
 
Seninario Regional ISNAR-INSAH
 
sobre Direcci6n y Manejo de Proyectos 
dc Investigaci6n Agricola. Bamako, 
Mali. Equipo del ISNAR: Sr. I-G. 
l)oumb&-Moulongo, Srta. M. de
 
Lattre, Dr. R. B. Contant, Dr. G.
 
Rouanet.
 

6-8 de marzo
 
La Capacitaci6n en cl Sistema CGIAR.
 
Rcuni6n organizada por el Comit6
 
Asesor T6cnico (TAC). Roma, Italia.
 
Participaci6n dcl Dr. Byron Mook.
 

11-22 de marzo
 
El Sr. Huntington Hobbs particip6
 
como consultor sobre investigaci6n en
 
]a industria agrfcola y el sector privado
 
en Ia misi6n para elaborar el Plan y
 
Estrategia de Invcstigaci6n de Kenia.
 

17-20 de marzo
 
Seminario sobre Ia Red de Informaci6n
 
de Cultivos dc Lluvia (RAIN).
 
Ammin,Jordania. Comunicaci6n, Dr.
 
B. Mook; participaci6n, Dr. G. Hariri. 

21-22 de marzo 
Visita oficial a la Agencia Sueca de 
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Cooperaci6n con Paises en 1)esarrollo 
en el Campo de la Investigaci6n 
(SAREC), Estocolmo. Suecia. 
I)elegaci6n del ISNAR: l)r. William K. 
Gamble, l)r. H. K.Jain y l)r. R. B. 
Contant. 

25-29 de marzo 
Reuni6n de l3ellagio entre Centros 
CGIAR sobre la Mujer lla Tecnologia 
Agricola. Fundaci6n Rockefeller. 
Participantes: l)res. W. K. Gamble v 
Josette Murphy. La i)ra. Murphy 
present6 una comunicaci6n, "La 
Investigaci6n Orientada hacia el 
Usuario: Resumen de ]a Expcricncia de 
los IARC". 

31 de marzo-5 de abril 
Conferencia irabe de investigaci6n 
agricola sobre la producci6n de 
alimentos bisicos. AFESD/ICARDA. 
Aleppo. Siria. Pw--,ticipaci6n del Dr. G. 
Harri. 

9-13 de abril 
Participaci6n en el examen del "Curso 
Internacional de Investigaci6n 
Orientada hacia el Desarrollo". Centro 

Agricola Internacional, Wageningen, 
Parses Bajos. l)r. H. K.Jain. 

15-25 dc abril 

Seminario sobre Politicas de 

Investigaci6n Agricola. Univcrsidad de 

Minncsota/ISNAR. Asistentes: Dr.
 
William K. Gamble, l)r. Matthew 

l)agg,. l)ra. Josette Murphy. 1)r. 

Edulardo Trigo, v Sr. Huntington 

Hobbs. El l)r. WilliamK. Gamble 

present6 un trabajo sobre 

"Consideraciones par., ' "-sarrollar las
 
Capacidades Nacionales dc 

Invcstigaci6n Agricola en Apovo al 

l)esarrollo Agricola". El I)r. E. Trigo 

present6 el trabajo titulado 

"Organizaci6n de la Investigaci6n 

Agricola en el Mundo en l)esarrollo:

1iversidad v Evoluci6n". La l)raj. 

Murphy present6 tambin una 

ponencia. Y el Sr. Huntington Hobbs 

dirigi6 debates de estudios de casos 

sobre el papel del sector piblico y 

privado cn la investigaci6n agiicola. 

Universidad de Minesota,
 
Minn ap6lis, U.S.A. 


19 de abril 

Swarthmore College. Swarthmore,
 

Pennsylvania, U.S.A. El Sr. 
Huntington Hobbs fue ponente 
invitado del Programa de Polftica de 
Alimentos. Conferencia titulada 
"lPerspectiva Hist6rica de la 
Investigacion Agricola". 

21-25 de abril 
Rcuni6n del Comit6 Asesor de 
Investigaci6n del CARDI. Port-of-
Spain, Trinidad y Tobago. Dr. Carlos 
Valverde como delegado del ISNAR. 

23 de abril 
Curso Internacic:.al sobre Ciencia de la 
Alimentaci6n v Nutrici6n. Organizado 
por la Fundaci6n de Universidades 
Neerlandesas para la Cooperaci6n 
Internacional (NUFFIC). Wageningen, 
P.,. ises Bajos. Ponente invitado: Dr. 
H.K. Jain, sobre "Los Cambios en la 
Agricultura de la India: Algunas 
Consecuencias en Materia de Politicas". 
Tambi~n ponencia por el Dr. Byron 
Mook. 

26-30 de abril 
Seminario IBSRAM. Manaos y 
Brasilia, Brasil. Organizado por 
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EMBRAPA. Dr. Carlos Valverde, 
delegado del ISNAR. 

13-17 de ma) -
Seminario PROAGRO. ISNAR. La 
Haya, Pafses Bajos. Participantes: H. 
Elliott, A. Fletcher, G. Hariri, H. 
Hobbs, H. K. Jain, B. Johnson, S. 
KangJ. Murphy, E. Trigo, C. 
Valverde, F. Williams. 

20 de mayo-18 dejunio 
Viaje a Burkina Faso, Mali, Cameri6n, 
Kenia. Estudio y preparaci6n del plan 
general indicativo para el proyecto de 
investigaci6n y desarrollo de cultivos 
cerealeros en zonas semiiridas 
(SAFGRAD). Dr. W. A. Stoop. 

27 de mayo-2 dejunio 
Revisi6n Anual de los Programas de 
Investigaci6n y Extensi6n de 
Zimbabue, Nyanga, Zimbabue. Dr. T. 
Ajibola Taylor. 

27-31 de mayo 
Conferencia de ]a Asociaci6n de 
Directores de Programas Agrfcolas 
Internacionales de Universidades 
Estadounidenses. Universidad de 

Georgia, U.S.A. Dr. Carlos Valverde 
present6 una ponencia al grupo de 
directores. 

2-5 dejunio 
Reuni6n del comit: especial para 
organizar la pr6xima Primera 
Conferencia General de la Asociaci6n 
de Instituciones de Investigaci6n 
Agricola del Medio Oriente y Ncrte de 
Africa.. ,kO/ICARDA/ISNAR. 
Roma, Italia. Participaci6n: Dr. G. 
Hariri. 

2-6 dejunio 
S6ptimo Congreso Mundial de la 
Asociaci6n Internacional de 
Bibliotecarios y l)ocumentalistas 
Agricolas (IAALD), Ottawa, Canadi. 
Ponencia "Prioridades de ]a Gesti6n de 
la Informaci6n para Fortalecer ]a 
Invcstigaci6n Nacional Agricola", por 
el Sr. Peter Thorpe. 

3-4 dejunio 
Mesa Redonda sobre Agro-Energia, 
Ginebra, Suiza. Ponencia prcsentada 
por el Dr. William K. Gamble. 

17-22 dejunio
 
El Dr. William K. Gamble particip6 en
 
las Reuniones de Programa y
 
Presunuesto de los Directores de
 
Ccntros/TAC en el IRRI. Los Bafios,
 
Filipinas.
 

25-28 dejunio
 
Seminario Especializado sobre T6cnicas
 
de Comunicacd6n. )ouala, Camerin.
 
Equipo del ISNAR: Srta. M. de Lattre,
 
l)r. R. B. Contant, Srta. T. Egerton.
 

7-9 dejulio
 
Reuni6n CDA sobre administraci6n y
 
manejo de ]a investigaci6n agricola,
 
Paris, Francia. Dr. T. Ajibola Taylor y
 
Sr. H. Hobbs.
 

8-17 dejulio
 
Misi6n destinada a evaluar las
 
necesidades de formaci6n del proyecto
 
PNUD: SYR/84/0() -Mejoramiento
 
de la Producci6n de Algod6n en Siria,
 
DIamasco y Aleppo, Siria. Informe de
 
campo preparado por el Dr. G. Hariri.
 

21-24 dejulio
 
Seminario USA1I) sobre Evaluac-6n de
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ia Ensefianza Agricola, Washington, 
D.C., U.S.A. Dr. T. Ajibola Taylor. 

8-30 dejulio 
Primera Conferencia General de la 
Asociaci6n de Instituciones de 
Investigaci6n Agricola del Medio 
Oriente y Norte de Africa 
(AARINENA). FAO/ICARDA/ 
ISNAR. I)amasco, Siria. Discurso 
inaugural a cargo del Dr. W. K. 
Gamble y ponencia por cl Dr. G. 
Hariri. 

12-14 de agosto 
Reuni6n de lajunta Directiva del 
Proyecto Cooperativo Regional IICA/ 
BID/PROCISUR. Montevideo, 
Uruguay. Dr. Carlos Valverde, 
delegado del ISNAR. 

26-27 de agosto 
Seminario para el Equipo Externo de 
Evaluaci6n del Programa. Ministerio 
de Agricultura, Repfiblica 
Dominicana/ISNAR. El Dr. Eduardo 
Trigo present6 el trabajo "Medidas 
para Generar Apoyo a Nivel Politico 
para ]a Investigaci6n Agricola 

Nacional: el Caso de Repfiblica 
Dominicana". 

2-7 de septiembre 
Seminarlo ISNAR/MAMC sobre 
gesti6n de la investigaci6n agricola. el 
Sr. Huntington Hobbs organiz6 y 
dirigi6 el seminario y el Dr. Paul 
Bennell imparti6 ensefianza. Centro de 
Gesti6n Agricola de Mananga, 
Suazilandia. 

8-9 de septiembre 
Reuni6n entre centros para redactar un 
documento de estrategia de 
capacitaci6n en Africa. Participaci6n de 
los Drs. William K. Gamble, T. Ajibola 
Taylor, y Dennis M. Wood. 

16 de septiembre-31 dc octubre 
Misi6n de asesoramiento al Instituto de 
Ciencias Agrarias de Ruanda (ISAR) en 
materia de programaci6n y disefio de la 
investigaci6n. Rubona, Ruanda. 
Consultor del ISNA R: Sr. G.J. 
Kerkhoven. 

1-5 de octubre 
Junta Directiva de IFPRI, Washington, 
D.C., U.S.A. Dr. T. Ajibola Taylor. 

7-10 de octubre
 
Tercera Consulta T&nica de los
 
Centros que Participan en CARIS.
 
FAO, Roma, Italia. Observador del
 
ISNAR: Sr. Peter Thorpe.
 

7-13 de octubre
 
Seminario de Administraci6n y Manejo
 
de ]a Investigaci6n Agricola por el
 
Instituto Colombiano Agropecuario
 
(ICA) y FAO. El Sr. Huntington
 
Hobbs present6 una ponencia sobre el
 
m&odo de casos y dirigi6 los debates
 
sobre los estudios de casos. Girardot,
 
Colombia.
 

12-19 de octubre
 
Reuni6n de los responsables de
 
comunicaci6n del CGIAR, Eschbom,
 
Rep6blica Federal de Alemania. Sr.
 
Alan. M. Fletcher.
 

15-19 de octubre
 
Curso de Administraci6n y Manejo de
 
la Investigaci6n Agricola, FAO,
 
Douala, Camerjin. Observador: Dr.
 
Dennis M. Wood.
 

21-25 de octubro
 
El Dr. William K. Gamble particip6 en
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las Reuniones de Programa y 
Presupuesto de los Directores de 
Centros/TAC. Washington, D.C., 
U.S.A. 

22-25 de octubrc 

Reuni6n de los Directores de Centros 

del CGIAR y cl TAC, Washington, 

I).C., U.S.A. l)elcgaci6n del ISN 1,1 R: 

Dr. William K. Gamble. l)r. R. B. 

Contant, Dr. H. K. Jain, y el Sr. C. A. 

Kramer. 


28 de octubre-I de noviembre 

Semana de los Centros Internacionales, 

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

Delegaci6n del ISNAR: Dr. William K. 

Gamble, Dr. R. B. Contant, Dr. H. K. 

Jain, y el Sr. C. A. Kramer. 

5-30 de noviemnbre 
Fvaluaci6n semestral del Proyecto de 
Desarrollo de la Investigaci6n Agricola 
de Pakistin. Participaci6n del Dr. 
Byron Mook. 

18-22 de noviembre 
Seminario USAID para Funcionarios 
de Desarrollo Rural y Agrfcola, Lom, 
Togo. Dr. T. Ajibola Taylor. 

25-30 de noviembre 
Scminario sobre Administraci6n y 
Manejo de la Investigaci6n Agricola 
para el Instituto Nacional Tecnol6gico 
Agropecuario (INTA). El Sr. H. 
Hobbs organiz6 y dirigi6 el scininario. 
El Dr. Paul Bennell present6 Lin trabajo 
accrca dc la planificaci6n y 
administraci6n de rccursos humanos. 
Vaquerias, Argentina. 

27 dc noviembre 
Seminario IFPRI-DSE sobre "Fuentes 
de Cambio en la Variabilidad del 
Rendimiento Cerealero". Presentaci6n 
de un trabajo realizado por el I)r. H. K. 
Jain sobre "Nueva Tecnologia Agricola 
para Mayor Seguridad v Estabilidad en 
Materia de Alimentos". Feldafing, 
Repiblica Federal de Alemania. 

28 de noviembre 
Conferencia sobre investigaci6n 
agricola internacional organizada por el 
Gobierno de Italia. Discurso en nombre 
del President,:. del CGIAR por el Sr. 
Alexander von der Osten. Roma, Italia. 

30 de noviembre-9 de diciembre 
Seminario "Fortalecimiento de la 

lnvcstigaci6n Agricola Regional en el 
Caribe" Port-of-Spain, Trinidad y 
Tobago. Dr. Carlos Valverde, 
representante del ISNAR participante y 
presidente de una de las sesiones. 

10-13 de diciembre 
Seminario sobre investigaci6n y 
desarrollo de sistemas de cultivo. 
Instituto Sukarami de lnvestigaci6n de 
Cultivos Alimenticios, Padang, 
Sumatra Occidental. Ponencia: "La 
Investigaci6n Agraria entre la Teoria v 
la Prictica", por el l)r. W. A. Stoop. 
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Price Waterhouse Nederland 

INFORME DEL AUDITOR DE CUENTAS 
Sc han revisado las cuentas adjuntas relativas al ejercicio ccrrado con fccha 31 de diciembre de 1985 del 
Servicio Intemacional para la Investigaci6n Agricola Nacional. 

En base a este examen estirnamos que dichas cuentas ban sido adecuadamente preparadas con arreglo a 
principios de contabilidad cn-,,-cm - cs con los que se aplicaron el ejercicio anterior para presentar ]a
inforrnaci6n que exigcn los procedimientos contablcs prescritos cn las instrucciones dcl Grupo 
Consultivo para la Investigaci6n Agricola lntcmacional, Washington. 

PRICE WATERHOUSE NEDERLAND 

7 de matzo, 1986 
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BALANCE AL 31 de DICIEMBRE 
(EN SU.S.) 

ACTIVO 
DISPONIBLE Y 
REALIZABLE 
Caja 
Donaciones a cobrar 
Otras cuentas a cobrar 
Anticipos 

Total activo disponible y 
realizable 

Notas* 1984 

1.315.676 
196.364 
79.513 
74.831 

1.166.384 

1985 

516.096 
163.492 
137.187 
80.967 

897.742 

PASIVO 

Anticipos de donaciones 
con destino al Programa 

Regular 1986 
Gastos Acumulados 

Notas* 

3 

4 

1984 

874.060 

344.396 

198!1 

318.00Y 

285.47:i 

Total pasivo 1.218.456 603.471 

ACTIVO FIJO 2 SALDOS DE FONDOS 

Vehiculos 

Mobiliario y Equipos de 
Oficina 

Total Activo Fijo 

23.234 

763.459 

786.693 

23.234 

651.777 

675.011 

Inversiones en Activo Fijo 

Fondos No Gastados 
- Programa Regular-Sin 

Restricciones 
- Fondo de Operaciones 
- Proycctos Especiales 

5 
10 

786.693 

(23.738) 

310.0X) 
161.666 

675.01. 

(29.6961 

31).0(XX: 
13.9511 

TOTAL SALDOS 
FONDOS 

1.234.621 969.27.1 

TOTAL ACTIVO S2.453.077 S1.572.753 
TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL S2.453.077 S1.572.75" 

* Verpdgina 82 
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ESTADO DE LAS APORTACIONES DE LOS DONANTES AL 31 DE DICIEMBRE 1985
 
(EN $U.S.)
 

I)onante 

Suma 
Compromctida 
en Moneda 
Nacional 

Equivalente en 
SU.S. en el 
Mornento del 
Compromiso, 

Pagos en Moneda 
Nacional 

Cantidades 
Recibidas 
a lo Largo del 
Ejercicio 

Perdidas (o 
Ganancias) 
Imputables 
al Canbio 

Sumas Pendientes 
de Pago al Cierre 
del Ejercicio 

CONTRIBUCION DESTINADA 
EXCLUSIVAMENTE AL CAPITAL 
Austria 
Belgica 
Canadi 
CEE 
Rep. Federal de Alemania 
Fundaci6n Ford 
Francia 
BIRF 
Irlanda 
Italia 
Paises Bajos 
Filipinas 
Espafia 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
USAID 

AusS 154.(XXI 
BIF 2.X).(o) 
CanS 3WXM 
ECU 2110.1OOx 
I)M 31X).xx 
USS 75.XX 
FF I.1 ). XX) 
USS 920.(Mxx 
IrPds 75.0 X) 
L 3l0.1X)l.( ) 
Dfl 61X).(,UXI 
USS 25.(X) 
USS 25.(XX) 
Skr 1(X).XX 
Swf 4(X).IXXI 
PdsSt 120.(XX) 
USS 9(1X.(XX) 

133.1113 
33.727 

250.XXI) 
151.194 
102.180 
75.xx 

120.IXmmX 
920. XX) 
79.014 

164.11X) 
181.11511 
25.XX) 
25.XX) 
11.855 

165.975 
152.769 

.(_,XX!.xx 

AusS 154. IXmm 
BF -o---
CanS 3(X).(XX) 
ECU -o-
I)M 3(X.lXX) 
USS 75.HXX1 
FF I .IX).XX) 
USS 9210.(H M) 
IrIds 75. IXN) 
L 311.X,(XX 1 
l)tl 6(X).(XX 
USS 11.648 
USS 25.xI 
Skr 11X.IXXI 
Swf 4(xI.(Xx) 
PdsSt 12().(XX) 
USS 9(X).(XX) 

111.438 

224.169 
-0-
98.678 
75.01,) 

106.956 
92 (.1 ) 

75.173 
173.952 
184.769 

11.648 
25.000 
1W.717 

178.161 
156.813 
90.(H010 

21.665 
-0-
25.831 
-o-

3.502 
-o--
13.044 

-o-
3.841 

(9.852) 
(3.719) 
1.909* 
-o

1.138 
(12.168) 

(4.1144) 
-0

33.727 
-

151.194 
-
-
-o 

o 
-

.o 

11.443 

3.489.967 3.252.447 41.129 196.364 
Fondos suplementarios 

recibidos de Paises Bajos 
USS 160.(XX) 160.(XX) USS 160.(XX) 161.I(HX) o---

Total de donaciones sin 
restricciones para la 
ejecuci6n del Programa Regular 3.649.967 3.412.474 41.129 

Nota: 
Aplicado al Capital 
Ingresos Aplicados durante el Ejercicio 

(18.00) 
82.387 

Dficit por Gastos dellEjercicio Anterior (29.696) 
Presupuesto 1985 Revisado 3.684.658 24.086 196.364 

CAPITAL - CONTRIBUCION RESTRING'DA 
Rep. Federal de Alemania DM 62.(X) 24.086 DM 62.000 -

*Debido a un cambio en la denominaci6n monetaria en que se expres6 la donaci6n. 
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PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS FONDOS EN EL EJERCICIO QUE FINALIZO EL
 
31 DE DICIEMBRE, 1985 

(EN $U.S.) 

Origen de los Fondos 
Notas* 1985 1984 DESTINO DE LOS 

FONDOS 
Notas* 1985 

1. Operaciones del 
Programa Regular 

Sin Restricciones 
Fondos no Gastados el 

Ejercicio Anterior 
Ingrcsos Aplicados durante 

cl Ejcrcicio 

3.631.967 

(29.696) 

......82.387 

3.684.658 

3.289.653 

(3.438) 

21:174 

3.307ff.389 

1. Operaciones del 
Programa Regular-Sin 
Restricciones 

Exanicn v Planificaci6n de 
NAlRS 

Estudios de Invcstigaci6n 
Confcrencias v

(.Capacitaci6n 

1.807.961 
320.774 
279.194 

1.335.. 
312. 
264.

2. Capital 
Sin Restricciones 
l)estinados a un Fin 
1)eterminado 

Fondo de Operaciones 
Ingrcsos Aplicados durante 

cl Ejcrcicio 

18.(M 
24.086 

310.0(X) 

69.596 _______ 

___ 

_o_ 

310.00 

31.000-

Scrvicios de Informaci6n 
Adniinistraci6n General 
Gastos Gencralcs de 
Operaci6n 

Evaluaci6n Obligatoria 
1985 

2. Capital 

8 
9 

471.758 
653.719 
-

175.0(X) 

3.708.396 

402.. 
486.
536.7 

3.337. 

421.682 341 .00 Adicioncs de Capital I11.682 31.( 

3. Proyectos Especiales-
Acumulativo 

Ingrcsos Dcrivados dce 
Proycctos ain en 

Marcha 

1.547.816 948.636 

3. Proyectos Especiales-
Acumulativo 

Gastos cn Provectos afin en 
Marcha 1.386.150 934.( 

4. Saldos No Gastados 
Progrania Regular-Sin 

Rcstriccioncs 
Fondo de Operaciones 
Provcctos Especiales 

(23.738) 
310.(XX) 
161.666 

(29.( 
310.( 

13. . 

447.928 294.: 
TOTAL FONDOS 5.654.156 4.597.025 TOTAL DE FONDOS APLICADOS 5.654.156 4.597.1] 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIOQUE FINALIZO 
EL 31 DE DICIEMBRE 1985 

(EN $U.S.) 

Rcvisi6n v Confcren- Admi-

Fondos 
Recibidoss 

Activo 
Fijo 

Planifi-
caci6n 
dc NARS 

Estudios cias v 
de Investi- Capacita-
gaci6n ci6n 

Servicios 
de Infor-
maci6n 

nistra-
ci6n 
General 

Evaluaci6n 
Obligatoria 
1985 

Total 
Costos 

Transfcrido a 
Saldo No 
(;astado 

Rcstricciones 
rograrna Regular 3.684.658 -o- 1.807.961 320.774 279.184 471.758 653.719 175.( X) 3.708.396 (23.738) 

bvacioncs al 111.682 111.682 -- -o- - o- -- - - -0- 111.682 -0 
apital
ndo de 

peraciones 

310.0(X) -o- -- -0- --- o0 --- o- -o- -o- --- oI 31.00H) 

ovectos Especiales 1.547.816 -o- 1.386.150 -o- -o- -- o- -o- 1.386.150 161.666 

TAL 
UBSIDIOSY 
"ASTOS 

5.564.156 111.682 3.194.111 320.774 279.184 471.758 653.719 175.000 5.206.228 447.928 
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INGRESOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIOQUE FINALIZO
 
EL 31 DE DICIEMBRE 1985
 

(EN SU.S.)
 

Notas* 1984 1985 

Fuentes de Ingresos 

Intereses Bancarios 24.324 24.505 

Cobros en conccpto de 
Servicios Prestados por el 
Personal a los Provectos 
Especiales 10 127.659 31.731 

Ingresos Derivados de 
Provectos Especiales ya 
Terminados 

-o- (4.062) 

151.983 52.174 

APLICACION DE LOS INGRESOS 

Aplicados a las Operaciones del 
Programa Regular 82.387 21.174 

Aplicados al Capital 69.596 31.000 

151.983 52.174 

*Vasc p.igina 82 
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BALANCE COMPARATIVO DE GASTOS REALIZADOS Y PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO
 
APROBADO PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE 1985
 

Programas 

Revisi6n y Planificaci6n de 
NARS 

Estudios de Investigaci6n 
Conferencias y Capacitaci6n 
Servicios de Informaci6n 
Administraci6n General 
Evaluaci6r. Obligatoria 1985 

Presupuesto Aprobado 

D~ficit Presupuestario 

Presupuesto Revisado 

Saldo no Gastado-D~ficit 

Capital 

Activo Fijo 
Fondo de Operaciones 

(EN $U.S.) 

Sin Restricciones
 
Programa Regular 


Previstos Realizados 


1.830.698 1.807.961 
317.383 320.774 
283.861 279.184 
453.481 471.758 
771.577 653.719 
175.(Y)0 175.000 

3.772.(X) 3.708.396 

(87.342) 

3.684.658 3.708.396 

(23.738) 

Capital
 

Previstos Realizados
 

31.000 111.682 
310.000 310.000 

341.000 421.682 



NOTAS RELATIVAS A LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 
31 DE DICIEMBRE, 1985 

1.- Conversi6n de las Distintas Monedas en D61ares. 
Para calcular l eqluivalcnte cn d6ares de los saldos denominados en otras monedas se ha aplicado un 

tipo de cambio pr6ximo al vigente en ]a fecha de cierre del balance. Para calcular el equivalente en d6lares 
de las transacciones denorninadas en otras monedas se ha aplicado un tipo de cambio pr6xino al vigente 
en la fecha que tuvo lugar la transaccion. Las ganancias derivadas de las operaciones de cambio, asi como 
las plrdidas habidas y por haber, se consignan (netas) en los Gastos del Programa Regular. No se tienen 
en cuenta las ganancias quc an no se han hecho efectivas. 
2.- El Activo Fijo 

El activo fijo se dcclara al precio de adquisici6n. sin tener en cuenta ]a cuota que se amortiza 
anualmente. 
3.- Anticipos Recibidos con Destino al Programa Regular de 1986. 

Se trata de un adelanto de U.S.S 80W.(W)( procedente del BIRF y otro de U.S.S 74.060 del Gobierno de 
Canadi. 
4.- Gastos Acumulados 

Obligacioncs contraidas hasta el 15 de dicienibre de 1985 v no pagadas acn. aunque corresponden al 
ejcrcicio que se cierra. 
5.- Fondo de Operaciones 

Representa aproximadarnente cl costo medio de 30 dias de operaciones con arreglo al presupuesto de 
1986. 
6.- Fondo de Pensiones 

ISNAR contribuye anualmente a un fondo de pensiones y abona finegramente todos los pagos que dan 
lugar a las prestaciones dce las que son beneficiarios los miembros del personal. 
7.- Alquiler de Oficina 

El alquiler esti sujeto a un incremento anual basado en el indice del costo de vida cstablecido por el 
servicio nacional de estadfsticas (CBS) cn Paises Bajos. ISNAR estfi facultado para subarrendar en caso 
de disolverse o abandonar La Hava. 
8.- Costos Operativos Generales 

° A partir del 1 de enero de 1985 se modific6 cl sistema de contabilizar los costos operativos generales. 
Estos costos ahora sc asignan a los distintos campos de operaciones en base a los afios-hombrc 
pertinentes imputables a cada centro de costos. 
9.- Evaluaci6n Obligatoria 1985 

En 1985 tuvo lugar una inspecci6n de las operaciones d ISNAR desde su fundaci6n en 1981. La llcv6 a 
cabc un grupo nombrado por el CGIAR y consisti6 en un examen de las actividades relacionadas con ]a 
administraci6n y el programa. 
10.- Proyectos Especiales 

Los Proyectos Especiales son aquellos que se alimentan con fondos ajenos al presupuesto del Programa
Regular y se contabilizan a su terminaci6n y no al final del afio civil. El saldo de los proyectos ain en 82 



marcha a ]a hora de hacer el balance sc inscribe cn cl rubro dc Fondos No Gastados. Los gastos
acunmulativos incluven los costos dircctos dc los proycctos y una cantidad quc se percibc por prestaci6n
de servicios del personal del ISNAR. Esta suna se acredita a la cuCnta de ingrcsos. Cualquier superivit 
quecs registre al finalizar cl proyccto sc rcintegra al donante. Los Inovimicntos derivados de los 
Provectos Especiales durante el afio puedcn resumirse como sigue: 

Ingresos Acumulativos, Gastos Acumulativos, Saldo Neto 

Ingresos Gastos Saldo 
Acumulativos Acumulativos Neto 

984.636 934.677 13.959 
Saldo I de enero 

Adiciones durante el afio 917.014 769.307 147.707 

Proyectos Terminados (317.834) (317.834) -- o-

Sa1do 31 de diciembre 1.547.816 1.386.150 161.666 

Los fondos recibidos en cl transcurso del afio han sido los siguientes: 
(i) S8.623 procedentes de Ia Univcrsidad de Wisconsin, bajo contrato con USAID, para financiar la 

ayuda del ISNAR al Provecto Gambia/Universidad de Wisconsin de Diversificaci6n e Investigaci6n 
Agricola. 

(ii) S60.584 procedentes del Gobierno de Filipinas de un pr6stamo del Banco Mundial destinado a 
la revisi6n del programa de investigaci6n agricola del Ministeno de Agricultura y Alimentos. 

(iii) S66.789 procedentes de Ruanda/IDA bajo Contrato entre el Gobierno de la Repciblica de 
Ruanda y el ISNAR por servicios de asesoramiento en materia de gesti6n de la investigaci6n agricola 
prestados por el ISNAR al Instituto de Ciencias Agrarias de Ruanda (ISAR).

(iv) S60.000 procedentes del Centro Internacional de Invcstigaci6n para el Desarrollo (IDRC) en 
concepto de ayuda para el director interino de INIBAP. 

(v) S 14.795 procedentes del Centro Internacional de Investigaci6n para el Desarrollo (IDRC) en 
concepto de suplemento de ayuda al programa de organizaci6n y funcionamiento de ]a investigaci6n 
agrfcola (PROAGRO), en vfas de ejecuci6n en America LaLina. 

(vi) S6.672 procedentes del Gobierno de Australia con destino a la preparaci6n de la Conferencia de 
IFARD que tendri lugar en Brasil en octubre de 1986. 

(vii) S48.028 procedentes de Madagascar/IDA a tftulo de anticipo dentro del marco del Contrato 
por el cual el ISNAR proporcionari asistencia t6cnica para la gesti6n de la investigaci6n agrfcola al 
Centro Nacional de Investigaci6n Aplicada al Desarrollo Rural (FOFIFA).

(viii) S3.653 procedentes de la Overseas Development Administration del Reino Unido como 
continuaci6n del apoyo a un estudio prictico sobre gesti6n agricola, redacci6n de casos, y seminarios en 83 



Africa. (Potcnciaci6n de la gcsti6n dc la investigaci6n agricola en Africa por cl Cl)A).
(ix) S5.0()0 procedentes de la Ftndaci6n Rockefeller con objeto de preparar un proyecto para 

dcstinar un cientifico de enlace del ISNAR a la Conferencia de Coordinaci6n v ')esarrollo del Sur de 
Africa (SAI)CC). 

(x) S70l.575 procedentes de ]a Rutgers University bajo Contrato con USAII) para ensavar una 
metodologia destinada a cstudiar los sistemas de gesti6n de la tecnelogia agricola en Am6rica Latina, con 
un estudio de caso en Panamd. 

(xi) S4.5(H) procedentcs de SAFGRAD eln conceptt, de avuda prestada por el ISNAR al plan 
general SAFGRAI). 

(xii) S20.75() procedentes del Programia de las Naciones Unidas para el l)csarrollo (PNUI)) para el 
Estudjo de Ia lntegraci6n de las Actividades de los CIIA en el Sur de Africa, SAI)CC (A) y (B).

(xiii) S 56.714 procedentes de Ia U.S. Agency for International l)evelopment como continuaci6n 
del apovo a un cstudio practico sobre gesti6n agrfcola, rcdacci6n de casos, v scminarios en Africa. 
(Potenciaci6n de la gcsti6n de la invcstigaci6n agricola en Africa por cl CI)A).

(xix) S25.0) procedentcs de USAII)/Repfiblica l)ominicana como pago inicial de la avuda del 
IS N AR en el establecimiento del lnstituto I)ominicano de Investigacioncs Agropccuarias. 

(xv) SI 1.999 procedentes dc USAII)/Kenia como pago final por un estudio del sistema de 
invcstigaci6n agricola en Kenia v la preparaci6n de una estrategia v prograrna nacional de invcstigaci6n 
exhaustivos a medio plazo. 

(xvi) S17.704 procedentces de USAIl)/Somalia por ]a colaboraci6n con personal invcstigador 
somali para avudar a definir y planificar ls aspcctos tc'cnicos de un progrania destinado a potenciar las 
capacidades de invcstigaci6n agricola. 

(xvii) S30.411 procedentes del Gobicrno de Tt'nez de tin prcstamo del Banco Mundial para cvaluar 
la estructura institucional dcl sistema tunecino de investigaci6n agrfcola v establecer un programa 
integrado para las actividades de investigaci6n futuras. 

(xviii) S46.(H H)procedentcs de la Fundaci6n Rockefeller como pago final de su Lontribuci6n al 
scnlinario titulado "'Serninario Inter-Ccntros sobre La Mujer lIa Tccnologia Agrfcola " celebrado cn el 
Centro de Bellagio cl marzo de 1985. 

(xix) S48.743 procedcntes conio pago final de USAII)/Zaire para avudar al Gobierno de Zaire a 
elaborar y prornulgar directivas dedicadas a establecer una s6lida politica yestructura institucional de 
invcstigacion agrfcola sensible a las necesidades del sector agricola del pais.

(xx) S26.()H H procedentes de la Fundaci6n Rockcfellcr conmo apovo a un Becario Investigador con 
rcsponsabilidades en rclaci6n con el Proyecto de Investigaci6n cn la Explotaci6n Agricola. 

(xxi) S 144.960 procedentes dcl Gobierno de Italia para el Proyecto de Investigaciones en la 
Explotaci6n Agrfcola, que estudi6 las consecuencias administrativas dc estc tipo de actividades para li!s 
organizaciones nacionales de investigaci6n. 

(xxii) S24.348 procedentes de la Overseas )evelopment Administration como pago final de un 
estudio del sistema dc invcstigaci6n agricola de Kcnia y la preparaci6n de una cstratcgia y programa 

nacional dc invcstigaci6n cxhaustivos a nedio plazo. 84 



(xxiii) S7.67(0 procedentcs del gobicrno de Parses 13ajo:i conio pago final de tin cstudio del sistcma 
Lie invcstigaci6n agrfcola dc Kenia v ]a prcparaci6n de una cstratcgia y protwania nacional dc 
invcsti gaci6i cxhaustivos a mcdio plazo. 

(xxiv) $9.( ;I() proccdcentes de USA II )/Camncrfin por un seminario sobrc T&nicas de ]a
Conunicaei6n ofrccido al personal dc dos institutos de invcstigacion camertmenscs enjunio de 1985. 

(xxv) S5.543 procedcntcs del PNUI) por la participaci6n de Lin ftncionario del ISNAR cn la 
misiin final encargada dc tormular tin proyccto PN Ul) para cl necjoramiento dc la Producci6n dc 
Algod6n cn Siria. 

Del rubro Fondos Adicionalcs Rccibidos l)urante el Afio sc ha dcducido la suina de S7.047, 
rcembolsada al Centro Internacional dc Mcjoranlicnto del Mafz v cl Trigo (CIMMYT) por la avuda 
prestada por cstc centro cn un programa de redacci6n dc casos v un scninario basado cn los resultados de 
los misinos. 


