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El Servicio Internacional para la Investigacifn Agricola Nacional (ISNAR) inici6 sus ac
tividades en su sede de La Haya, Paises Bajos, el I de septiembre de 1980. Fue estableci
do por el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agron6micas Internacionales 
(GCIAI), por recornendaci6n de una comisi6n internacional de estudio, con el fin de 
ayudar a los gobiernos de los paises en desarrollo a reforzar su investigacifn agricola. 
El ISNAR es un organismo aut6nomo y sin ,inimo de lucro, de caricter internacional, y 
apolitico en cuanto a su administraci6n, personal v operaciones. 

De los trece centros quo componen la red del GCIAI, el ISNAR es el 6nico que se dedica 
primordialmente al terna de la investigaci6n agricola nacional. A petici6n de los gobier
nos, el ISNAR proporciona asesorarniento en materia de politica, organizaci6n, direc
ci6n y manejo de la investigaci6n, complementando asf las actividades de otros 
organismos de avuda. 

A travds de sus programas, el ISNAR presta servicios de asesoramiento, investigaci6n y 
capacitaci6n. 

El ISNAE recibe apoyo financiero de varios miembros del GCIAI, un grupo extraoficial 
de donantes compuesto de paises, bancos de forento, organizaciones internacionales y 
fund aciones. 

Foto de cubierta. Una itia~'en tniy coumnin e'neiOeste dc Africa: z'L'udedore's de'productosagricolas 
al borde de'iacarretera.Los parses en desarroihi n'ce'sitan sisteumas de in'estigacidnagricolasolidos y 
bien dirigidossi quie'ren proporcionartecuologias vdiidas y~iitiles asus agricnitore's. 
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Prdlogo
 
E n nonlbre del ISNAR, su Junta Directiva in\' ,cstigadores, servicios de transferencia de 

y su personal, me complace presentar- tecnologia v agricultores. 
les el Infornle Anual de 1990 de nuestro ins- El ISNAR tiene mAs de 10 afios Lie traba
tituto. jo con 50 sistemas nacionales. Esta experien-

El pasado mayo aprovechamos ]a sesi6n cia, ademas de las nmerosas herramientas 
semestral del GCIAI en La I lava para relle- que desarrollamos v facilitamos para mejo
xionar brevemente con colegas Vamigos so- rar la direcci6n de ia investigaci6n ag-iola,
bre la primera d&cada del ISNAR al servi,:io hacen que nuestros servicios exper ,ontn 
de los sistemas nacionales Lie investigaci6n 1na foerte demanda. DesgraciadamenIe, los 
agricola - los NARS. El Excelentisinmo Sr. recUrsos humanos v financieros que tene-
Maina Wanjigi, Ministro de Agricultura. de mos a nestra LiisposiCion no son suficientes 
Kenya, nos brind6 on detallado aniilisis de para atender todas las peticiones; nos vemos 
]a situaci~n de la investigaci~m agricola en obligados a aplazar, o incluso rechazar, un 
la regi6n de Africa al sur del SlIara. El Pro- nifmero cada vez maor de solicitudes de 
fesor Jan Tinbergen, premio Nobel de eco- revisiones v diagn6sticos, ayula en materia 
nomia en 1L9, destaco una serie de retos de planificaci6n v capacitaci6n, v asesora
relacionados con ]os recUrsos v el dcsarrollo miento en distintos campos. Y, por tna serie 
que todos tendremos qoe enfrentar en las de razones, algunas de nuestras actividades 
pr6ximas dcadas,. de consolidaci6n institucional en los NARS 

En noviembre, su Alteza el Principe no han dado todavia lugar al desarrollo de 
Claus de los laises Bajos nos honr6 con ona instituciones s6lidas, eficaces v capaces d 
visita de trabajo a la setie del ISNAR. Du- servir plenamente , 1os usuarios de tecnolo
rante Ia mesa redonda, el Principe recalc6)la gia. 
importancia de conservar los recursos natu- Se est,i ponienLdo a prueba el mandato de 
rales, v el agua en particular, para las gene- fortalecer a los NARS. Los donantes se ten
raciones venideras. drin Lue porter de acuerdo sobre las mtilti-

Nuestros debates, reUniones, talleres v pies v aim crecientes necesidades de los 
seminarios de 1990 tuvieron todos una nota NA1,S de ios paises en desarrollo, y el abun
en comfun: el conserso d que la investiga- dante caudal de recursos que son necesarios 
ci6n agricola nacional de los paises en desa- para satisfacerlos. En este sentido, nos esta
rrollo, jonto con las instituciones V mos prepai'ando ya para la evaluaci6n quin
mecanismos qoe la sirven v la vinculan a los qoenal externa de los programas y la 
agricultores, deber,iii reforzarse meis atm. direcci6n del ISNAR, que tendri logar en 
En esta empresa, el ISNAR esti listo para 1991. -lemos reflexionado sobre los puntos
desempefnar so misin que querrA examinar el equipo encargado

El Informe Anual de 1990 destaca una de Ia evaluaci6n: por Una parte nuestro ren
parte del trahajo realizado este afio por dimiento hasta Ia fecha, el impacto que he
nestro servicio de asesoramiento y noes- ios causado, y el acierto con que hemos 
tros programas de investigaci6r. Nycapacita- administrado los recursos que se hanl puesto 
c;6n. Estamos seguros Lie qute nuestros a nuestra disposici6n; por otra parte que
colaboradores juzgarin qie todas noestras rrin conocer no,estra estrat~gia, nuestras 
actividades son de utilidad para sus NARS. prioridades v el impacto title tendrin los 
De importancia particular, v esperamos de cambios v las ntevas tendencias mundiales 
gran inters, sercin dos sintesis monografi- en los proximos diez afios. 
cas tque publicamos en 1990 - una sobre los Todas las sociedades y todos los paises 
aspectos cientificos v politicos de ]a biot!,c- sienten los efectos de los cambios politicos, 
nologia, y la otra sobre la articulaci61 entre econ6micos, cientificos y ambientales, pero 
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Si Alteza el Prhtci;e Clauts de los Paises Bajos (ala 
derecha) visito la sede diel ISNAR en ntoic'mbre para
iiformars, so!,re la labor del iistilito. Christian 
Bonte-Fridheim,Director General del ISNAR, actia 
it, anfitrhiii dorante los debates y la 1isita dcl edificio. 

los que mis sufren son los paises en via dc anigos y donantes y los consejos que nosdesarrollo. Cada vez hay mis presi6n sobre dari nuestra Junta en los pr6xirnos meses.el medio ambiente y los recursos naturales, En 1990 cambi6 la presidencia de la Juny las generaciones futuras nos juzgarhn por ta Directiva del ISNAR. El Sr. Henri Carsa
nuestros esfuerzos, o nuestra falta de acci6n. lade de Francia merece nuestra misEl sistema del GCIAI sigue de cerca los cam- profunda gratitud por su largo y distingui
bios en a situaci6n. Durante ]a Semana de do servicio como miembro y luego comolos Centros en 1990 se decidi6 ampliar el lapresidente de la Junta. Ahora damos

mandato de este importante sisterna inter-
 bienvenida al nuevo presidente, el Profesornacional de investigaci6n para incluir la in- John Dillon de Australia quien, iuntovestigaci6n al servicio de forestales, 

con 
sus denis colegas de la Junta Directiva, haagroforestales, ]a pesca y manejo del riego, asurnido la gran responsabilidad de conduentre otros campos t6cnicos. Ta.mbi6n se cir al ISNAR en los pr6ximos afios. Juntosplantearon, y se seguirAn discutiendo, va- ayudaremos a crear un Servicio Internacio

rios aspectos de ]a investigaci6n dentro de nal para la lvestigaci6n Agricola Nacional 
zonas agroecol6gicas que habri que atender aiti mis fuerte y eficaz. 
en el futuro - tales como la coordinaci6n 
de esfuerzos y el establecimiento de priori
dades. 

El ISNAR y su mandato tambi~n se ve
rAn afectados por nuevos aconteciientos. 
Por tanto, esperamos con entusiasmo las 
conclusiones del grupo externo de evalua- Christian Bonte-Friedheim 
ci6n, el asesoramiento y apoyo de nuestros Director General 
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Junta Directiva del ISNAR 


John L. Dillon, 
Presidente (desde 
noviembre de 1990) 
University of New 
England, Australia 

Naima Al-Shayji 
Kuwait Institute for 
Scientific Research, 
Londres, Inglaterra 

Christian 
Bonte-Friedheim** 
Director General 

Guy Camus 
Francia 

Henri Carsalade* 
Presidente (hasta 
noviernbre de 1990) 
Director General, 
CIRAD, Francia 

Kenzo Hemmi 
Asia University, Jap6n 

Roberto Junguito** 
Presidente Junta 
Directiva, Banco 
Sudameris, Colombia 

Carlos L6pez Saubidet* 
Presidente, Instituto 
Nacional de 
Tecnologia 
Agropecuaria, 
Argentina 

Henry K. Mwandemere 
North Carolina State 
University, EE.UU. 

Kurt Peters** 
institut fur 
Tierproduktion, Berlin, 
Alemania 

Enrico Porceddu 
UniversitO degli Studi 
della Tuscia, Italia 
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- 199r) 

Henriette Lala Rakotovao 
Director General, 
Centre National de 
Recherches sur 
l'Environnement, 
Madagascar 

Sadikin S. W.* 
Indonesia 

Joab Thomas 
Presidente, 
Pennsyl-.-ania State 
University, EE.UU. 

Th. J. Wessels 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Paises Bajos 

Ingres6 en la Junta en 1990
 
Abandon6 la Junta en 1990
 

Sewlados, ,h' izqut'ra aderecha: Rakofovao, Dillo, Boite-Friedlheint, Carsalade, AI-Shayiji. De pie: Innguito, Peters, 
Cainzzs, Mwando'nwre, Bernidt Miiler-Haye (obsto vador dt la FAO), Deborah Merrill-Sands (secretaria), Hemmi, 
Thomas, Sadikin, Porceddt, itpez Satibidet, Wessels. 
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Selecci6n de siglas que se utilizan en este inforrme 
AARD Agencia d Ivestigaci6n NIDesarrollo Agricola - Indonesia
 
ACIAR Centro Australiano para a Investigaci6n Agricola Internacional
 

ADB Banco Asiitico Lie Fomento
 
ARC Corporaci6n de Investigacion Agricola - Sudin
 
.ARIS Sistenia de Informaci6n sobre Inv'estigadores Agricolas
 
ISNAR Servicio Internacional para ]a Investigaci6n Agricola Nacional
 
ARP lProvecto de Investigaci6n Agricola - Bangladesh
 
AlIMS Sistemas d Direcci6n v Nanejo ce la Tecnologia Agrico!a
 
BARC Consejo de lnvestigacidn Agricola d 3angladesh 
BMZ Ministerio d Cotperaci6n Cientifica - Almania 

CAAS Academia China d Ciencias Agrarias 
CARDI lnstitutt tie Investigaci6n v Desarrollo Agricola del Caribe 
CARP Centro para 1i Ilanificaci6n d Ii Investigaci6n Agricola - Indonesia 
CARP Consejo dc Ioliticas d Investigaci6n Agricola - Sri Lanka 
CASER Centro d Investigaci6n Agro-Socioccon6mica - Indonesia 
CIAT Centro eIClnvestigaci6n Agricola Tropical - Bolivia 
CIDA Agencia Canadiense d Desarrollo lnternacional 
CIFAP Centro para 1, laolitica Internacional dc la A,;rictultura y la Alincntaci6n -

Universitv of Minnesota, EE.UU. 
CIRAD Centro tie Cooperaci6n Internacional en Investigaci6n Agron6mica para el 

Desarrollo - Frincia 
CTA Centro Thcnico d Cooperaci6n Agricola V Rural - Comunitdad Europea 

y paises del Convenio d Lore 
DAR Departamento dut Invcstigaci6n Agricola - Botswana 
DAR Departamento de Investigaci~m Agricola - Malawi 
DRT Departamento d Investigaci6n y Capacitaci6n - Tanzania 
FAO Organizaci6n tie las Naciones Unidias para la Agrictltura y ]a Alimentaci6n 
GTZ Sociecad Alemana para la Cooperaci6n Tcnica - Alemania 
HBSTC Comisi6n de Cicncia y Tecnol ogia de la IProvincia ce lebei - China 
IARMW Taller Internacional d Direcci6n de la Investigaci6n Agricola 
IBTA Instituto 13oiviano, d Tecnologia AgropcCtIaria - Bolivia 
ICIPE Centro lnternacional d Fisiologia y Ecologia d los Insectos 
ICRA Curso Internacional d hnestigaci6n Agricola Orientatia hacia el Desarrollo 
IDRC Centro Internacional d hnestigaci6n para el Desarrollo - Canad'i 
IER Instituto tie Economia Rural - Mali 
IIA Intlice de Intensitdad tce la Investigaci6n Agricola 
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INERA Instituto de Estudios e Investigaciones Agricolas - Burkina Faso 
INERA Instituto Nacional de Estudio e Investigaci6n Agron6mica de Zaire 
INFORM Sistema de Informaci6n para Directores de Investigaci6n Agricola 
INIA instituto Nacional de hnvestigaci6n Agropecuaria - Uruguay 
INIAP Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria - Ecuador 
INRA Instituto Nacional Lie Investigaci6n Agron6mica - Marruecos 
INRZFH Instituto Nacional de Investigaciones Zoot6cnicas, Forestales e Hidrobiol6gicas 

- Mali 

IRA Instituto de Investigaci6n Agron6mica - Camertin 
IRZ Instituto de Investigaciones Zoot~cnicas - Camertin 
ISABUJ hnstituto de Ciencias Agron6micas de Burundi 
ISP Investigaci6n de Sistemas de Producci6n 
KARl Instituto de Investigaci6n Agricola de Kenya 
MIS Sistema de Informaci6n para la Gesti6n 
NAARM Academia Nacional de Direcci6n de ]a Investigaci6n Agricola - India 
NALRP Provecto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria -Tanzania 
NARC Centro Nacional de Investigaci6n Agricola - Laos 
NARP Programa Nacional de Investigaci6n Agricola - Kenya 
NARP Proyecto Nacional de Investigaci6n Agricola - Malawi 
NARS Sistena Nacional de Investigaci6n Agricola 
NCRTD Centro Nacional para el Desarrollo de la Tecnologia Rural -China 
OFCOR Investigaci6n en Finca Orientada hacia cl Productor 
PBDAG Producto Nacional Bruto de Desarrollo Agricola 
PBS Sistema de Presupuestaci6n por Programas 
PCARRD Consejo Filipino para la Investigaci6n y Desarrollo de la Agricultura, Forestales y 

los Recursos Naturales 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SACCAR Centro de Africa Meridional para ]a Cooperaci6n en lnvestigaci6n Agricola 
SADCC Conferencia de Coordinaci6n para el Desarrollo de Africa Meridional 
S&F Supervisi6n v Evaluaci6n 
SEARCA Centro Regional del Sudeste de Asia para Estudios de Postgrado e Investigaci6n 

Agricola 
SPAAR Programa Especial para la Investigaci6n Agricola en Africa 
SSTC Cornisi6n Estatal de Ciencia y Tecnologia - China 
USAID Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 
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Trabajandoparafortalecer los sistenas nacionais tie investigacidnagrfcola 

I. El Servicio de Asesoramiento 

El Servicio Internacionalpara la Invcstigacidn Agrfcola Nacional se dedica 
a asistira los sistemas naciona'sde investigacitn agrfcola - los NARS 
- de los parses en desarrollo. Nuestras tres esferas de accihin son la polftica,
organizaci6ny direccidn de la investigacidn agrfcola. El eje dedenuestra cola
boracidn con los NARS es nuestro servicio tie asesoramiento.Este servicio 
cuenta con el respaldo tie nuestros progranmas tie investigacidn y capacita
cidn.
 

Nornialmente, aunqut no siempre, nuestro trabajo de ascsorantiento se te
sarrollaen tres fases: diagndstico, planificacidn y ejecucidn. 

La primerafase suele ser una misidn del ISNAR al Pals. Un pequelo equi
po de revisidn deternina las caracterfsticaspeculiares tiel NARS y entra en 
contacto con los directivos dcl sistema o instituto.La revisin abarca ina 
amplia gamna tie factores crfticos para el desarrollo instittucional (vjase la
pdg. 10);si naturalcza exacta depende tic sit mandato y las necesidadesdel 
pafs. En 1990 los sistemas tie Bangladeshy Botswana fucron objeto de am
pliasrevisiones. 

Estas revisiones,con fines tic diagnosticarlos NARS, se rcalizan cada vz
inds frecuentemente ei forma conjunta con in equipo tie revisores del pais.
A veces el cquipo nacionalasune el mando tie la operacidn. Argelia y Ye
men, por ejemplo, eligieronesta opcitn y comenzaron los preparativosen el 
transcursodel aio organizantlo,enl cooperacidncon el personaldel ISNAR, 
un tallerde estudio sobre el uso tie los procediinintostie revisiotn. 

La segundafase consiste en formular un plan y una estrategiadestinados a
 
fortalecerel sistema. Paraello se tienen ei 
 cuenta las reconmendacionespre
sentadas por los autorcs tie la revisitin. En esta fase intervienen intensiva
miente la dircccidn y el personal tie los NARS. 
 Nuestra labor ell Mali,

Marruecosy Tanzania, que describimnos rods adelante,constituye fn 
exce
lente ejemplo de esta colaboraciin.
 

La tercerafase consiste ei prestarayuda paraejecutar un plan, parciahnen
te o en sit totalidad. Esto normalmentesignifica ayudaral sistenia nacional 
de investigacidn, o instituto principal,a implantarniecanisinoso procedi
mientos destinados a robustecerloei mno o inds dibitoscriticos. Porejcni
plo, el ISNAR piuede ayudar a crear :n: sistema tie informnacidn para la 
gesti6n y ofrecer adicstramiento,conio hicinos em Bangladesh, Mali y Ma
rruecos. 0 puede introduciry enseiara itilizarprocedinmieitos para esta
blecer prioridadeso evaluar la investigacidn, cono en itdoiesiay Bolivia. 
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En la practica, los esfuerzos tie planificaci6n i ejecuciin del ISNAR sL' tras
lapan, y en algunos casos atendentos solicitudes tit aytuda sinl haber realiza
do previatnente una revisin con fines ti diagtndstico. 

En esta secciin relatamnos nuestrasactividades en seis paises. Los ejelplos 
son apenas tn bot tit, innestra de, nuLest'a colaboracjin en 1990 con los 
NARS, pero ilustranIt? amplitudy profundidad tit nuestro trabajo y IaInia
nera en que intestros prograp s tit asesorntliento, investiaciin y capacita
ciont se refuerzan ,titre si. Las descripciones van scgtidas Lie lull? listatide 
actividades tit asesoamnientoen 22 paises Y t1a or,'altizaci6o repioal. Pa
ra imuds informacitisobre nttestroelfoqte z!ol 'raciones, invitamnos al lector 
a que nos escriba solicitaido tn ejemaplar del documento i1tte contiene el 
texto tie nuestra estrateia,tiulado "Trabajatndo para Fortalecer los Siste
mas Nacionalestit, investigacihin Agrfcola". * 

Bangladesh 

poblaci6n (1988): 109 millones 

principales productos agricolas: arroz, 
trigo, papas, leguminosas, cala de azficar, 
batata, semillas oleaginosas, tabaco, yutet6, pescado, ganado, patos, pollos, gnado 
ovino y caprino 

investigadores agricolas (1986): 1152 en 10 
institutos 

La colaboraci6n del ISNAR con Bangla-
desh, que se remonta a 1987 y continu6 en1990, forma parte de un amplio programa 

de desarrollo institucional. Su fin consiste 
en dotar a varios niveles del sistema de in-
vestigaci6n de las estructuras y herramien-
tas de direcci6n necesarias para superar los 
formidcables obstculos al desarrollo agrico-la con que se enfrenta este populoso pafs deAsia. 

La producci6n de los principales cultivos 
alimentarios, el trigo en particular, ha au
mentado notablemente en los filtimos veinte 
anlos, en parte gracias a la investigaci6n. Sin 
embargo, estos aumentos no han logrado 
mantenerse al rit n io del r i pido crecirn iento 
demogrifico anual de 2,7 por ciento regis
trado entre 1980 y 1987. El resultado neto ha 
sido una disminuci6n del consumo de ali
mentos per cpita en los Oiltimos diez afilos. 

El Gobierno de Bangladesh desea redu
cir ]a gran dependencia del pais con respec
to a la agricultura tradicional basada en las 

condiciones del monz6n - qUe siempre ex
pone al pafs a la devastaci6n por las inunda
ciones - y promover mas bien, unaproducci6n de alimentos mis fiable a base 
de riego durante ]a estaci6n seca. Estas polf
ticas imponen nuevas tareas a la investiga

ci6n y crean una demanda de nuevas 
tecnologias. En el ftIturo, tambi'n habri que 
investigar, entre otras cosas, el manejo de 
los recursos naturales y la sostenibilidad delos sisternas de cultivo que utilizan intensi

vanente el agua y a tierra. Tai bi6n seri 
necesario realizarmns investigaci6n sobre la 
calidad, transformaci6n, comercializaci6n y 
almacenamiento de productos destinados al 
consumo nacional y a la exportaci6n.

En 1990, el ISNAR colabor6 en dos actividades con Bangladesh. Primero, a petici6n 
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Factores Criticos para el Fortalecimiento de los NARS 

En la Poliftica de Investigaci6n Agricola 

* Crear y mantener una acci6n reciproca positiva entre la investigaci6n 
agricola y la polftica nacional de desarrollo. 

* 	 Formular polfticas de investigaci6n agricola eficaces: fijar prioridades, 
asignar recursos y planificar a largo plazo. 

En la Estructura y Organizaci6n de la Investigaci6n 

* 	 Dotar al NARS de una estructura y organizaci6n eficaces. 

* 	 Desarrollar vinculos entre el NARS y las autoridades
 
politico-normaLivas.
 

* 	 Crear vinculos entre el NARS, el sistema de transferencia de 
tecnologia y los usuarios de tecnologia. 

* 	 Desarrollar y utilizar los vinculos entre el NARS y las fuentes 
de conocimiento externas. 

En la Direcci6n de la Investigaci6n Agricola 

* 	 Formular programas y presupuestar por programas. 

* Supervisar y evaluar los programas de investigaci6n.
 

" Gesti6n y manejo de la informaci6n.
 

" Desarrollar y manejar los recursos humanos.
 

" Desarrollar y utilizar los recursos materiales.
 

* 	 Adquirir y administrar los recursos financieros. 

In vestlghc~on 

Sernicio d. Cap-ctacon 	 v. 
........ 	 no1
 

4r. 

APoyo .1 program0 
6".
 

DOrecton y 

10. 
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El Servicio de Asesorarn.anto 

del gobierno, un equipo de dos funcionarios ma en su totalidad. Aunque CI gobierno si
llev6 a cabo Lin diagnostico del NARS do- gue estudiando a'in algunas de las reformas 
rante el primer semestre del afio. La revisi6n necesarias, otras se pusieron ell marcha, en 
se centr6 en el Consejo de Investigaci6n base a las recomendaciones del ISNAR, in-
Agricola de Bangladesh (BARC) v sus nexos mediatamente despu6s de finalizar la revi
con otros institutos. En segundo lugar, el si6n. 
ISNAR continoU6 contribuyendo al desarro- La acci6n principal entrafi6 la fusi6n de 
Ho Lie la Fase II del Provecto de lnvestiga- cuatro institutos de investigaci6n en una so
ci6n Agricola (ARP), financiado por Ia la entidad a.t6noma bajo la direcci6n del 
USAID. Este proyecto persigUe ayudar al BARC. Esta reforma contribuiri enl gran me-
BARC a implantar los mecanismos v proce- dida a reforzar los vinculos entre Ia politica
dimientos necesarios para dirigir eficazmen- Le investigaci6n agricola y su ejecuci6n. 
te la investigaci6n a nivel de institotos, Tambin ,nejorarti lacoordinaci6n de la in
programas v estaciones experimentales. vestigaci6n, a travs de una concertaci6n 

mis estrecha entre el Consejo, su Secretaria 
Revisi6n del organismo rector ysus los institutos del Ministerio de Agricultu
vinculos ra. 

La investigaci6n agricola financiada por Direcci6n y apoyo a nivel del siste
el sector pfiblico de Bangladesh se lleva a 
cabo enl los institutos tie investigaci6n de ma 
cinco ministerios: agricultura, pesca N'gana- Enl 1990 nuestro funcionario destinado a 
deria, forestales v medio ambiente, educa- Bangladesh, con el apoyo de consultores y 
ci6n, e indstria v comercio. El 13ARC esti otros funcionarios del ISNAR, continu6 
situado enl la ctispide de este sistema. Su la- aytiando al BARC a ejecutar el antedicho 
bor consiste enl planificar programas, esta- Proyecto de hnvestigaci6n Agricola. Esta se 
blecer prioridades, supervisar NyevalUar la gonda fase comenz6 enl 1989 y persigue me
investigaci6n, asignar recursos v desarrollar jorar la direcci6n del sistema en su 
los recursos hunanos. De hecho, puede de- totalitiad. Se trata de aumentar la capacidad 
cirse qle el BARC es el cerebro coordinador del BARC, tie dirigir la planificaci6n y ad
del trabajo del NARS. ministraci6n, y de prestar ciertos servicios 

Durante la misi6n tie 1990, el eqtLipo del de apoo a los institutos que tiene bajo su 
ISNAR examin6 varios temas. Enl primer lu- jurisdicci6n. 
gar, analiz6 la estructura del BARC con ob- Enl primer lugar se hizo on anifisis de 
jeto tie determinar si posee la autoridad y las prioridades de investigaci6n para esta
capacidad stificientes para desempe'ar sus blecer los criterios quC han de regir la plani
responsabilidades. Enl segundo logar, exa- ficaci6n y asignaci6n de recursos de 
min6 los niveles tie atutoridad entre el BARC investigaci6n en el futUro. El anilisis se re
v los institotos de investigaci6n del pais, v aiiz6 en estrecha consulta con el BARC y los 
evaluO la estroctura actual de estos institu- institutos de investigaci6n, y se bas6 en las 
tos para determinar si es la riis adecuada. estimaciones de producci6n y futura de-
En tercer lugar, examin6 las relaciones del manda de 57 productos agricolas, segin, da-
BAPC con otras instituciones de investiga- tWS obtenidos por una encuesta realizada 
ci6n ptiblicas y privadas que caen ftera de por el BARC. El personal de Bangladesh se 
su jurisdicci6n. En particular, el equipo exa- familiariz6 coin todos los aspectos de la ope
min6 el papel que juegan las universidades raci6n, con vistas a realizar meis anmilisis de 
v deiimis entitdades de ensefianza superior este tipo en el ftturo. 
enl la invei ligaci6n y la formaci6n tie rtIeVos A solicitud del BARC, el ISNAR tambi6n 
cientificos. ayud6 a organizar una enctIesta de todo el 

La revisi6n detect6 problemas dc direc- personal N a crear una base de datos sobre 
ci6n claves a nivel nacional e institucional N recursos hunmanos del sistema de investiga
sugirid soluciones para consolidar el siste- ci6n agricola en su totalidad. Esta tarea en
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caja dentro de Lin objetivo mAs amplio que 
persigue la Fase 11del ARP: el examen de las 
politicas do gesti6n de recursos lumanos en 
el NARS v la formulaci6n do Lin plan do do-
sarrollo do personal. 

En 1990 continuaIos e\'aluando las de-
mis necesidades do informaci6n para ]a 
gesti6n. La respuesta a estas necesidades se 
esti desarrollando en tres etapas, siempre 
en consulta con el director del instituto v stI 
personal. 

La primera etapa consisti6 en la creaci6n 
do tin sistema de informaci6n para la ges-
ti6n (MIS) con datos correspondientes al 
ejercicio financiero 1988-89. En el transcurso 
de 1990 esta tarea pudo ser completada en 
varios instittitos, a medida que fueron sien-
do dotados de computadoras por el BARC. 

La segunda etapa consisti6 en establecer 
tin procedimiento de planificaci6n v utili-
zarlo para formuilar el programa de investi-
gaci6n de cada instituto, para luego asignar 
los recursos a los programas por medio de 

Lin sistema de presupuestaci6n por progra
mas (PBS). 

Los preparativos do esta etapa finaliza
ron a tiempo para el ciclo do planificaci6n 
anial que comenz6 en septiembre y octu
bre, y comprendieron el adiestramiento do 
cinco funcionarios del instituto en Cl tiso do 
uin PBS desarrollado por el ISNAR (vCase ]a 
prig. 46). 

La tercera etapa consistiri en implantar 
el uso del PBS dentro del NARS. La infor
maci6n estandardizada procedente de todos 
los institutos avudarA al BARC a planificar 
v coordinar la invcstigaci6n on todo el siste
ma con mayor eficacia. 

Por filtimo, a petici6n del Ministerio de 
Agricultura y del BARC, el ISNAR avudd a 
finalizar el capitulo de investigacidn del 
Ctiarto Plan QuinqUenal (1990-95) del mi
nisterio. En esta misma tarea redactamos 
una serie de directrices para avudar a los 
institutos a formular sus planes maestros, 
que traducen las politicas del Plan Quinque
nal en programas ejecutables. 

Botswana
 

poblaci6n (1988): 1,2 millones 
principales productos agricolas: came do 

vacno, mijo, maiz, sorgo, trigo, algod6n, 
marif, girasol, ganado ciprino. yPara 
porcino. 

investigadores agricolas (1990): 39 
investigadores nacionale y 12 extranjeros 
en el Departamento de hnvestigaci6n 
Agricola, Ministerio do Agricultura 

La gesti6n del medio ambiente fisico y 
bi6tico, y la promoci6n de una agricultura 
sostenible son dos piedras angulares de la 
politica de desarrollo agricola de Botswana. 

Es 16gico: por on lado, el patrimonio de 
recursos naturales que posee Ia agricultura 
do este pais semi,-irido - es decir, el agua, el 
suelo y Ia vegetaci6n - es bastante limita
do; por otro lado, las zonas rurales, e inclu
so las tierras marginales, acusan la fuerte 
presi6n de los asentamientos humanos, Ia 
ganaderia y la fauna silvestre, a pesar de 
que la poblaci6n cotal del pafs es relativa
monte baja. 

mejorar la seguridad alimentaria y 
promover el desarrollo rural a largo plazo, 
la politica gubernamental exige la diversifi
caci6n de la agrictltura, el aimento do la 
productividad de la tierra, y el manejo y 
conservaci6n de los recursos naturales. Para 
lograr estos fines se necesita toda una serie 
de tecnologias y conocimientos especializa
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dos que posibiliten el aprovecchamiento op-
timo de la tierra v deilmis recursos hidriuli-
cos, vegetales y ani:,,des. Para desarrollar 
estas tecnoilogiis, a stI vez se requiere una 
capacidad nacloal dotada de toda Ia gaima 
de ine'Cstigacion lnecesaria para estudiar li 
agricuiltira N los recUrsos naturales COnlC\os 
- desde ha investigaci6n estratOgica y apli-
cada, hasta la adaptati\'a v ensavo, 

A petici6n dclLMinisterio de \gricuitura, 
el 	ISNAR colabor6 ell una revisi6n del siste-
ma de investigaci6n agricola de Botswana 
el 1ayio junio de 1990. 1L equipo dc la re-\ 
Visi n1 se CoMipuso de dos funcionarios del 
ISNAR, tin consultor v till comitO nacional 
del Departamento de Investigaciii Agrfcola 
(DAR), el organisnio de investigacion agri-
cola principal del pais. La misioii Wte nucs-
tra primera colaboraci6n a fondo con el 
NARS de Botswana. 

La labor del equipo de revisi6n estuvo 
estrechaniente conectada con tin examen ei 
curso de la polftica y estrategiai nacionales 
de desarrollo agricola de Botswana. SC cstu-
di6 el detalle todo el sisteia tie investiga-
ci6n. Para ello wteefectuaron visitas a la 
mayor parte de los laboratorios, estaciones, 
granjas y fincas experinieintales, v se cele-
braron consultas con las autoridad.ts norma-
tivas, organismos de desarrollo 
gibernariental,,s, oiantes, organizaciones 
no gubernamentales, instituciones docentes 
y tCcnicas, v otras eitidades ulue promiueven c 
0 muestran inters ei promover la investi-
gaci6n para fomentar tl desarrollo. Este ai-
plio anilisis tie la situaci6n ha avudado al 
DAR a definir su papel estrattgico ei la or-
ganizaci6n, direcci6n v coordinaci6n de la 
investigaciii, al scr'icio tie ]a industria 
agricola de Botswana. 

El diagn6stico v aifilisis se centraron ei 
v'arias cuestiones estratgicas. las principa-
les fteron la estruc~ura v organizaci6n del 
sistema, la planificaci6n N programacitn, el 
desarrollo de recursos humanos v facilida-
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vestigaci6n organizados por disciplinas 
cicntfficas. Con este sistema, el con junto de 
actividades de investigacion de una discipli
na determinada no iempre se adicionaba v 
forimiaba un programa coherente v fructffC
ro. En alguinos casos habia fallas en la orien
tacijin del esfuerzo de inmestigaci6n -- es 
decir, habfa temas o problemas prioritarios 
que no se estaban investigando, al mismo 
tienipo qtC se investigaban otros Lie menor 
importancia. 

Tamafio y repertorio de programas 
realistas 

El anmlisis de los autores de ]a revisi6n 
indic6 ]a con'VCniencia tdc fijar linites con
cretos al taniafio y el repertorio del progra
ma del DAR, con el fin de garantizar la 
productividad v viabilidad de sus esfuerzos 
a 	 largo plazo. Para investigar la gesti6n de 
los recursos naturales, se recomendt Liar 
preferencia a la investigacin multidiscipli
naria y, aplicada. Para investigar los culti
vos, productos pecuarios v sistemas de 
producci61i prioritarios, el sistema deberi 
concentrarsC en la investigaci6n aplicada v 
adaptativa v el einsavo tie nuevas teciioio
gias. 

Los autores de la revision propusieron 
una modesta reestructuraci6n del departa
mento tie investigaciin basada el dos miedi

as principales: la creaci6n de tin puesto de 
director adjunto para reforzar la capacidad 
de mando politica, cientffica y tOcnica del 
DAR; v la creaci6n de dos puestos de subdi
rector para reforzar el mando de las dos 
subdirecciones del DAR: producci6n agrico
la, y producci6n pecuaria y pastos. 

Los debates con el personal directivo y 
cientffico del DAR culminaron ei la elabo
raci6n tie una detallada propuesta segtin la 
cual los programas de investigaci6n se reor
ganizarAn de la manera siguiente: 

ties para la invesigaciln y s v'incuios o cuitivos - ccreacs, siiilasColcagiiiosas, 
los demiis promotores del desarrollo agrfco-
Ila nacional. 

Los autores de la revisi6nl prestaron par-
tictular atenci6n a la estructUra del programa 
de investigaci6n del DAR. En el pasado, el 
departamento 'wnfa varios proyectos tie in

leguminosas teI grano, horticultura, ma
nejo del suelo v el agua, y sistemas tie 
producci6n, entre ellos la agrosilvicultura. 

* 	animales - ganado tie carie, ganado le
chero, pequefios rumiantes (ganado ovino 
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y caprino), piensos, pasturaje y pastos, sis-
ternas de producci6n. 
Segfil esta reorganizaci6n, cada progra-
iti dLl dclaves 

ma estar dotado dei ut eqluipo td iovestiga- 

cientifico tinivel superior quecpresiari u 
soramiento en la planificaci6n, formulaci6n 
v, revisi6n inicial de los programas.

En cuanto a] personal, el equipo de revi-
si6n recomend6 al NARS que iteItel a-dr 
mentar su dotaci6 a Iiitos 60-65 
investigadores o 200 tcnico:; durante los 

afios 90. [ste niicl tic personal cienifico, 
que supone in incremento del 20 al 30 por 
ciento por encinia de la dotaci6n actual, se 
considera sostenible a largo plazo si se ob-tiene el apoyo del sector no agricola, 

Los autores de la revisido observaron 
tambin la necesidad de reforzar ]a articula
ci6n entre los investigadores y otras figuras

del sector agrario, entre ellas las auto
ridades politico-normativas, los extensionis

tas y los productores. En particular, una 
lncjor concertaci6n coi las autoridades per
mitiria mantener la fijaci6n de prioridades y
asignacion de recursos de investigaci61 elestrecha armona con los objetivos naciona
les de desarrollo agrfcola. Coi este fin, el 
equipon de revisin recomend6, etre otras 

cosa5i, Ia creaci6n de una "comisi6n nacionalt6cnica de investigaci6n". Se trata de un foro 
en el que elDAR votros organismos t'ci
en e que eL y r o rga nismo s 

c epoir n reunir para determinar lasroiae.el netgc~ gfoa s 

Lil in ,tstato dcl D pa rta ic'nto d li'sit,aciin Agncoli It' Botsu'laiii (a li izqui'ida)I dos 1iuhidanih's (hotiibrs
sciltailos) 'oli ll0 l iz1 CTSM l m uchmr's dl it III ,v¢ilinIoMI Coi~u'.',l (h'l delta III'/ Ohimialo. t:. nIII*I',I'l azlia')l"I/ I¢1Sol~xoprOll 

Son cultivos inmportai I's CJII's/,l ::Olll , '11 11o5liftimos aII-os to sc'illud /Ilt tasllltldo('I Ci-h, ,h, in 11111dl1'iot'e t llll 's, illit" 
b c a Dhma ni liticitin 

til'ri cul in lospro:ili.lorhspo ilt julrsl tubes hi s il tr deii c al t'ira I. imonihi'l li IIIt siclbr 
st ' 01'rt bititn llithiui tioll(lit c iottto 1 PC'( Im' ia nivel d is t!s. r . , tII Iasip ti diet 

niis i iol 'c ii, l hui triitc jti tios, 

Y iiolificalr slis Wtcilit It, ull/cio ih/ sii'lo. ia prothcciontfic los I'culso iuturac's isulo It' los oijctiiosclat's i hi 

li -i ol I( Bolswillill, 
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ta comisi6n se mantendri en contacto con visi6n. La comisi6n nacional t cnica Lie in
sUs superiores en el Cornit6 de Politica vestigaci6n propuesta, por ejemplo, tiene 
Agraria del ministerio v sus subordinados previsto celebrar so primera sesi6n a media
en los comites Lie formuliaci6n de programas dos de 1991. En cuanto a la5 demiis reco
(integrados por investigadores, extensionis- mendaciones, algunas de las mis 
tas y departamentos gUbernamentales pro- importantes han sido va incurporadas en el 
motores del desarrollo). S6ptimo Plan Nacional de Desarrollo de 

El ISNAR se complace de lo ripida y po- Botswana, y vamos a asistir en algunos as
sitiva que fue la reacci6n del Gobierno de pectos de su ejecuci6n. 
Botswana ante el informe del equipo de re-

Mali 
Aextranjeros y sirve principalmente para cu

brir costos de equipo y funcionamiento. El 
resto proviene del gobierno y Ia mayor par
te se gasta en sueldos. 

En 1990, el gobierno de Mali, con el ase
sorarniento v apoyo del ISNAR, fosion6 SOS 
dos institutos de investigaci6n agrfcola 

/principales: el Instituto de Economia Rural 
(IER) y el Institoto Nacional de hnvestigacio
nes Zootdcnicas, Forestales e Hidrobiol6gi
cas (INRZFH). La nueva entidad, que 
retiene las siglas IER, es on instituto nacio

poblaci6n (1988): 8,8 millones nal aut6nomo cuyo manLato abarca 
principales productos agricolas: ganado forestales, cultivos y ganaderfa. La ley quevacuino, mijo, sorgo, algod6n, arroz,mani, orden6 su fundaci6n fue promulgada el pa

maiz, ganado ovino y caprino sado octubre. 
investigadores agricolas (1990): 203 en el
 

nuevo instittto nacional de investigaci6n La investigaci6n -barcaba
 
demasiados productos
 

La agricultura v la investigaci6n agricola 
de este pais de Africa occidental se enfren- Antes de 1990, el esfuerzo de investiga
tan con la triple amenaza de la desertifica- ci6n agricola se repartia entre unos 35 pro
ci6n, la fragiliLad del soelo y la presi6n de ductos. De hecho, la comunidad de
la poblaci6n humanay el ganado en el me- investigadores estaba intentando abarcar 
dio anrbiente. demasiado terreno cientifico, en lugar de es-

El NARS de este pais saheliano es el rhis tablecer prioridades para causar el mniximo 
grande de Africa franc6fona al sur del Siha- impacto. 
ra, y on 90 por ciento de sus cientfficos son Con motivo de ]a fusi6n y el problema
naturales del pafs. La inversi6n del 0,9 por de la gran dispersi6n de esfuerzos, el 
ciento del PBDAg en el NARS otorga a Mali ISNAR colabor6 en 1990 col el NARS de 
uno de los rmis elevados "indices de intensi- Mali en la elaboraci6n de un plan estrat~gi
dad de la investigaci6n agricola" no sola- co (de 12 afios). Anteriormente habiamos re
mente de Africa, sino del mundo en alizado una ripida revisi6n con fines de
desarrollo. Sin embargo, algo mis de la mi- diagn6stico en 1988 y ona evaluaci6n de las
tad del total anual de fondos de investiga- necesidades de investigaci6n agrcola en 
ci6n agricola se obtiene de donantes 1989. 
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Nuestra avuda en 1991 estuvo parcial-
rmente financiada por la USAID v se compu-
so de tres elementos. En primer lugar, 
asesoramos en cuianto al disefio de los nue-
vos programas de investigaci6n. Ell segun-
do lugar, avudamos a crear una base de 
datos sobru r,'cursos de investigaci6n. Se 
trata esencialmente de 1n inventario de re-
cursos materiales, humanos v financierosqueo egisrasoainiitelesrectrssConque registra no solarrenite le's recuirsos dis
ponibles, sino tambin los qUe requeririn 
los ntLevos programas. En tercer lugar, pro-
porcionamnos informaci6n destinada a facili
tar la toma de decisiones sobre los niveles 
globales de inversi6n, v la fijaci6n de priori
dades para la asignaci6n de recursos. 

Esta colaboraci6n tiene tn objetivo a lar-
go plazo - se trata de ensefiar el proceso ie 
planificaci6n estratgica a los directivos e 
implantarlo en el sisteina de investigaci6n. 

La mayor parte del trabajo de planifica-
ci6n consistit) en disefnar v reorganizar la in-
vestigaci6n en funci6n de un nmiiiero menor 
de programas. Los represent mtes del 
ISNAR trabajaron con 40 directivos y cienti
ficos malienses, divididos en cuatro equipos,

los ue se pidi6 que presentaran tn nie investigaci d cientifica compesto de sic-
te programas prioritarios qte reflejaran la 

totalidad del mandato del nuevo IER. Los 
imbitos eran: cereales y leguminosas, gana-
derfa, forestales y pesca, plantas industria-

les, sistemas de producci6n y manejo de re
cursos naturales. 

Para definir los programas, los grupos 
de trabajo siguieron un detallado proceso de 
planificaci61, desarrollado hace algfin tiem
po por el ISNAR. Algunas etapaS son: 
•estudio 	de los objetivos nacionales de de
sarrollo y Ia posibilidad de alcanzarlos 

los sistemnas de produccion existentes; 

e 	determinaci6n de los obsticulos que fre
nan la producci6n agricola; 

* 	 evaluacidn de los resultados conseguidoshasta ahora por Ia inve:'tigaci6n; 

a fijaci6n de los objetivos de la investiga
ci6n; 

. determinaci6n de las ecesidades rei de 
* 	 isa 

cursos humanos; 
* 	 definici6n de las prioridades de investiga

ci6n. 'En ]a secci611 sobre las actividades 
del ISNAR en Marruecos, el la pig. 19, se 
describe este m6todo con mayor detalle.) 

El plan estratgico permitiri al gbierno
de Mali elegir varias opciones de investiga
ci6n dentro del marco de los sete progra
mas. La lista final dependeri del nivel de 

financiaci6n y el ntimero de investigadores 
que el gobierno estima el sistema puede 
mantener a largo plazo. 

Tanzania
 

'decadencia 

, - . ,y ~, 
d' 

motras 

poblaci6n (1989): 23,8 millones 
principales productos agricolas: maIz, 

arroz, cafO, algod6n 

investigadores agricolas: 350 en 50 
institutos, estaciones y subestaciones 

La agricultura es la columna vertebral de 
la economia de Tanzania, pero en las ilti
mas d~cadas factores end6genos y ex6genos 
han desencadenado un alarmante ciclo de 

agricola y econ6mica. La deten
ci6n del progreso econ6mico provoc6 que el 
gobierno se enfrentara con graves restriccio
lnes fiscales. La investigaci6n agricola, como 

actividades nacionales de desarrollo, 
comenz6 a sufrir la escasez de fondos. Esto, 
entre otros factores, condujo a un estanca
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miento de la producci6n agricola v aceler6 las piezas que posteriormente sirvieron para
ain ris el declive econ6mico. ensamblar el plan maestro. 

El gobierno tanzaniano v la coonuidad La imagUn que surgi6i de estos informes 
intemacional de donantes se han dado coen- fue la de on NARS en deterioro, excesiva
ta de la gravedad de la situaci6n. Entre las mente extenso v disperso, que pretendia de
medidas correctivas tomadas por el gobier- sarrollar 22 programas de productos 
no figur6 el lanzamiento, en 1988, del Pro- bsicos, cinco de ganado v seis programas 
vecto Nacional de lnestigaci6n especiales. De hecho, los recursos que se 
Agropecoaria (NALRl). Financiado por El asignan al sistema de investigaci6n son in-
Banco Mundial v otros donantes, este pro- soficientes para mantener sU red nacional de 
vecto de varios millones de d6lares persi- 50 institutos de investigaci6n, estaciones y 
gue, entre otros fines, reorganizar N subestaciones, con Una plantilla dle 350 cien
rehabilitar el sistema de investigaci6n agri- tificos de alto nivel, 550 tcnicos y 760 asis
cola del pais. tentes. La falta de transporte entre las 

Una importante etapa del proyecto ha si- instalaciones de inve,,tigaci6n resolta a ve
do la elaboraci6n del plan maestro de inves- ces Ln problema, y algunas. de ellas carecen 
tigaci6n por el Ministerio de Desarrollo de servicios bisicos tales coro agua Yelec-
Agropecuario. El plan sienta la pauta que tricidad. 
seguini la investigacion agricola de Tanza- Otro problema es el de la planificaci6n
nia en los pr6ximos cinco afios. El plan foe de ]a investigaci6n. Sigoe sieindo on proceso
debatido bajo los aospicios del Programa que se inicia en la base, v no en la cumbre 
Especial para la lnvestigaci6n Agricola en del sistema; por lo tanto los investigadores y
Africa (SPAAR), Vso elaborac16n financiada estaciones presentan provectos que poste
por Alemania y el Reino Unido (donantes riormente se jUntan Ci planes nacionales cu
principales en este Csfuerzo), asi como los yas prioridades no han sido claramente 
Paises Bajos. formuladas. 

En 1988, el ISNAR empez6 a trabajar con La mayor parte de los fondos que se 
el Departamento de lnvestigaci6n y Capaci- asignan al DRT se utilizan para pagar los 
taci6n (DRT) con vistas a establecer on mar- sueldos del personal, qoC son bajos, quedan
co para la elaboraci6n del plan maestro. A do poco para la investigaci6n en si. La pro
finales de 1989, destinamos on foncionario a ductividad die ]a red actualnente es casi 
Dar es Salaam para asistir al coordinador nola v el personal se siente desmoralizado. 
nacional del plan v su equipo de mrs dr. 30 
cientificos v directivos tanzanianos, dividi- Consolidaci6n en lugar de expansi6n 
dos en coatro grupos. En 1990, once consol
tores extranjeros provistos por el ISNAR La estrategia global de investigaci6n
avudaron al eqoipo a compilar y analizar agricola que surgi6 de la elaboraci6n del 
los datos Nredactar los resoltados. plan maestro se poede resumir en pocas pa-

A lo largo de 1990 el equipo public6 58 labras: consolidacimn en lugar die expansi6n. 
informes en tres volImmenes que presentaron La estrategia parte del supuesto quC los re
un detallado cuadro hist6rico v actual del cursos procedentes del gobtrno v los do
sistema nacional de investigacimn agricola \, nantes en el foturo van a ser limitados; los 
sos necesidades. Algunos trabajos fueron de fondos disponibles van a tener qoe otilizar
caricter retrospectivo v describieron los lo- se para rehabilitar la infraestructura del 
gros alcanzados por el sistema nacional de pais: red de carreteras, edificios, energia
investigaci6n en los filtimos aflos. Otros elktrica, etc. Por consiguiente, es preciso 
abordaron las prioridades de investigaci6n reestructurar el sistema de inxvestigaci6in pa
die los proximos cinco afios. Varios detalla- ra aprovechar al n-,Jximo el personal cienti
ron los recursos que necesita el sistema de fico disponible v concentrarse en los mlis 
investigaci6n: fondos, nfmero de cientificos urgentes temas de investigaci6n. 
y personal de apovo, equipo, edificios e in- Una vez anaizados los datos, CI equipo
formaci6n. En conjunto, los informes fueron de planificaci6n propuso una serie de priori

17 



Informe Anual 1990 

dades de investigaci6n para los pr6ximos 
cinco afnos, lo que result6 en un plan ell que 
los temas que investigarin los programas se 
dividen en tres grupos. El primero, de mnixi-
ma prioridad, abarca el caf6, algod6n, tC, 
arroz, sanidad animal v enfermedades del 
ganado, producci6n de leche v carne de rti-
miantes, mantjo del suelo v el agua, agrosil-
vicultura, investigaci6n de sistemas de 
producci6n (ISP) v economia agricola. La ra-
z6n por Ia cual productos como el t6, el caf6 
y el algod6n merecieron Ia recis alta priori-
dad, fte que constituven importantes ftien-
tes de ingresos para tomentar el desarrollo 
nacional, y por tanto Ia investigaci6n agrico-
]a. 

El segundo grtpo abarca el maiz, raices 
y tubrctilos, frijol, legtuminosas tie grano, 
hortalizas v semillas oleaginosas. Los deimis 
temas tie investigaci6n caen dentro del ter- 
cer grupo, de menor prioridad. Esta clasifi-
caci6n tie los programas tendr,i que 
examinarse N quizis modificarse peri6dica-
mente. 

El plan maestro adjudica los recursos 
que se obtienen a travs del NALRP a los 
programas de investigaci6n de mayor prio-
ridiad. Los programas ie prioridatd mcdia 
continuarin en marcha al mismo nivel tie fi-
nanciaci61 que goZan en Ia actualidad. Los 
programas de menor prioridad recibirin 
mticho menos 6nfasis v parte de sus recur-
sos podran ser reasignados a los de rnixima 
prioridad. 

Po." otra parte, el plan maestro tiene en 
cuenta que todos los programas requieren 
tina masa critica de cientificos para poder 
cumplir los objetivos de Ia investigaci6n. 
Paralelamente al plan maestro se traz6 tin 
plan de personal, que avud6 a retiactar Lin 
especialista en recursos humanos del 
ISNAR. En este plan se calcula qte habr,' 
que reasignar 88 cientificos, 102 tecnicos v 
41 aIxiliares a ptLestos distintos. 

Al cambiar las prioridades tie investiga-
ci6n, forzosamente hubo tambin que alte-
rar las prioridades asignadas a ias 
facilidades e instalaciones. En este sentido el 
plan maestro da mixima prioridad a ocho 
institutos importantes, a los que se ha otor-
gado prioridad en su rehabilitaci6n. Corn-

prentieri Ia construcci6n de nuevos labora
torios v viviendas, asf corno el suministro de 
agua, computadoras, transporte, V material 
y equipo de laboratorio, entre otros. Tam
bitin serin rehabilitados otros 14 institutos y 
estaci'nes die investigaci6ni (segunda priori
dad) v 10 subestaciones (de tercera priori
dad). 

Ademis de establecer nuevas priorida
des entre programas, reasignar el personal, 
y organizar Ia rehabilitaci6n de las instala
ciones y equipo, el plan maestro pone tie re
lieve Ia necesidad de hallar otras fuentes de 
financiaci6n para el NARS. La opci6n mias 
prometedora, segt'i el plan, consiste en soli
citar fontios de los organismos paraestatales 
deticados a Ia exportaci6n de productos 
agricolas (juntas y empresas de comerciali
zaci6n), que tanto se benefician de los resul
tados de Ia investigaci6n. Al mismo tiempo, 
el plan subraya que para asegurar el 6xito 
dce Ia investigaci6n, es imprescintlible inten
sificar Ia concertaci6n entre el sistema de in
vestigaci6n y los demis protagonistas del 
sector agrario, y recalca Ia necesidad de con
solidar los xinculos, hoy dbiles, entre el 
NARS y otros servicios gubernamentales 
(tales como Ia extensi6n), v con las universi
tdades, otros paises y organizaciones exterio
res. 

En resumen, el objetivo fundamental del 
plan maestro consiste ell tener tin nfimero 
mis reducido pero mejor dotado de progra
mas de investigaci6n agricola, con mayores 
posibilidades de 6xito. Esto en si, por su
puesto, no seri suficiente. La reforma del 
sistema de investigaci6n, si el gobierno deci
de ponerla en prictica, ha de verse tientro 
de tin marco mis amplio. Es solamente un 
paso importante entre los muchos que esti 
tiando el pais para rehabilitar su infraestruc
tura y economfa. 

Para el ISNAR, ]a experiencia fue suma
mente provechosa. Nuestra misi6n, que 
consisti6 en proporcionar aytida externa al 
equipo tie planificaci6n tanzaniano en sus 
labores de coordinaci6n, nos ha ensefiado 
mucho sobre Ia logistica de realizar un es
fuerzo de planificaci6n a gran escala - tin 
esfuerzo que podri resultar sumamente be
neficioso para el agro del pais anfitri6n. 
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Marruecos 
Iflisnio tiernpo conservar el medio ambiente. 
Esto supone tillreto de gran magnitud para 
los cientificos marroquies. Para una nueva 

*agricultura sc necesita una nueva inxVestiga

i 


poblaci6n (I9)88): 23,5 millones 
principales productos agricolas: trigo, 


cebada, maiz legunifnosas alinlentarias, 

renlolacha, cala deazticar, piensos y

pastos, hortalizas, ganado Vaclllo, o\wilo v 
caprino, 

investigadores agricolas (1980): 178 nilee
instituto d einvesti-aci61l principal, y oinks 
enlinstituciones dcwetes 

Desdle mediadlos do los aflos 70 v'tras 
unllafase de expnsi6n, la agriCttura marro-
qui \iene trope/ando coil terribles obst,icu-
OS. Entre ellos cabe destacar el,acelerado 
crecimiento delnlogr-ficto del p ci dcli-
eie Ia e.portaci6n de frutas y'hortali/as a 

los inercados de Europa,a raidd ltrada 
de Espafa y Portugal en IaColunflidad Eco-
n6nlica Europea. A Lsto ha' que afladir la 
propensi6n al leterioro del Irdigil medlio am-
biente del pais. 

Hlasta hace poco, el gotierno otorgaba 
grap priorilad al riego. Esta politica sir\'i) 
para aimentar laprodLiccion ide frutos citri-
cos, hortalizas v o ro,; produ,-tos det-tihhltios 
a laexportaci(n, y de aIgunos productos ba-
sicos Como i aztIcar, Ia leche v los aceites 
v'egetales. Los cultivos alimentados por la 
Iluvia han recibido mucho naelos atenc6n. 
El resultado ha sidoL que SU ha re/agado su 
prodLiucci(, y existe un grave \1 creciente d-
ficit de cercales. 

Aunmentar laprodLiucci( alilmentada por 
la iluvia es posible, pero no es una enpresa 
f~icil. Para ello se necesita doninar las t6cni-
cas de mianejo del suelo v el agua, intensifi-
car Cl uiso Le los recursos naturales, v al 

CiOIl - ulna in\'estigacion roads acorde coil 
los objetivos de desarrollo nacional. 

IDesde hace \'arios afios el I!','AR viene 
cooperando con el NARS de Marruecos pa
ra lograr estc fin. Nuestro socio en esta cola
boracion ha sido el ser'icio le in\vestigaci6n 
agricola principal del pais,miauit6nomla llamada delnlstitultounaNacionalentidad se

Ilnvestigaci(n Agron6mica (INR\). (El Insti
tuto Agron6mico N,Veterinario I tassan I1y 
otros organismos paraestatales tarribie'Ii se 
ocupai la inVestigacion agropecuaria.)


Un[1 aspecto notable cle .,nuestra colabora
ci~n coil el IN RA eS IC OlnStituyeC Lil eXCe

lentC ejenIlplo de c61no el ISNAR, siempre
posibl,
Llue C.s mltgra los tres com ponientes 

principals de su asistenicia a los NARS: el 

servicio de ,st.'soraniento, la inv\cstigaci(n v 
1acapicitaci(n. Nuestro trabajo comen/o en 

8I)4 con una revisi6n del sistenaa Lie investi
gacion agricola. seguida de avuda para la 
ejecucion de lis recomendaciones derivadas 
de la reVisi(. AI principio Ia colaboraci6n 
se centr) el el desarrollo Lietll sistema 
conIptItadoriiado de gestimn V presupuesta
cion por programas (IBS), cu\o soporte 16
gico termino die elaborarse coil 6xto en 
I990.
 

Adem,is de esta labor, que sigue en mar
cha, dedicamos gran parte del aflo a cam
biar el diseflo de los programas de 
investigacion a largo plazo (10 a 12 aros). 
lPara ello, el INRA y el ISNAR comenzaron 
por desarrollar conjuntarmente un metodo 
para disefiar programas a largo plazo. El 
mltodo Colnprenle procedimientos para es
tablecer prioridades entre ",ireas" de inves
tigacidn (ej., propa;gacion, cultivo del suelo, 
riego) ,dentro del marco Lie n programa 
por producto Leterminado (ej., la aceittina), 

nlecanismos para asignar los recursos hu
1nanos. 

ElIm6todo comienza con tin triple anili
sis: un estudio de los objetivIos nacionales de 
desarrollo agricola v economico; tino eva
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Iuaci6n de las necesidades de los producto-
res y otros agentes eConomicos, sUs posibili-
dades de alcanzar los objetivos, v las 
dificultades con que tropiezan; V Ln examen 
de los resultados de a investigaci61 nacio-
nal %extranjera hasta la fecha. 

Armados de este anmilisis, los disefiado-
res de los programas establecen los objeti-
vos de la investigaci6n, determinan las 
actividades de in\'estigaci6n que hay que 
desarrollar para lograrlos, y especifican el 
ntmero v tipo de cientificos v demiAs perso-
nal necesario. IPor tiltimo, se ijan las priori-
dades entre los distintos campos de 
investigaci6n (para los cuales los cientificos 
encargados de los programas mnis tarde for-
mularin proyectos de investigaci6n concre-
tos). 

Este mCtodo de diseflar programas se 
inspira en la investigaci6n que el ISNAR ha 
estado haciendo hasta ahora en el ambito de 
la planificaci6n y fijaci6n de prioridades. 
TambiCn se basa en las tCcnicas de planifica-
ci6n de proyectos qie titiliza la GTZ tie Ale-
mania. 

La caracteristica mais sobresaliente del 
metodo es que se concibi para que ftiese 
utilizado por un grUpo de trabajo o comitt 
director de programas cotnpuesto de inves-
tigadores, directores v usuarios de ]a inves-
tigaci6n. Para dirigir los debates se utilizan 
tcnicas de Viisalizaci6n que estilanlIa 
imaginaci6n v aseguran la participaci6n de 
todos los miembros del grupo. 

Eni este proceso social, las personas tie 
trabajan eni el departamento de planifica-
ci6n del NARS (si existe este tipo de depar-
tamento), pasan a tn segiUndo ttrmino: se 
limitan a facilitar el proceso N dejan en pri-
mer p!lno a aqtuellos que tienen tin inters 
directo eni el programa de investigaci6n. El 
metodo tiene qle ser participativo mits que 
constltivo, poruLIe s61o la participaci6n ge-
nera el compromiso necesario para la etapa 
de ejecticion iUlterior. 

Investigaci6n a travds de la acci6n 
participativa 

Este mtodo de disefiar programas fue 
desarrollado eni 1990 entre el ISNAR v el 
INRA, a travt~s del departamento de progra-

maci6n de este fijtimo. El trabajo comenz6 
con tin prototipo de metodo que diseflamos 
NIprobamos en cooperaci6n con el comit6 
director del programa de investigaci6n de la 
aceituna del INRA. Este experimento permi
ti6 perfeccionar el metodo, qtIe fue ensaya
do nuevamente, con ]a participaci6n de ]a 
GTZ, en otros dos programas de investiga
ci6n (plantas forrajeras N pequenos rumian
tes). Estos ensavos permitieron pulirlo mis 
aCm. Este enfoque pr~ictico y cfclico, qile ga
rantiza la participaci6n directa del usuario 
en Ia programaci6n, se conoce por el nom
bre de "investigaci6n a travs Lie ]a acci6n 
participativa". 

Todas estas pruebas colminaron en una 
publicaci6n conjunta del ISNAR y el INRA, 
en la que se describi6 este metodo de dise
fiar programas paso por paso (Documento 
de Trabajo del ISNAR Nfn. 37). Las dos or
ganizaciones tambin celebraron conjunta
mente talleres de estudio destinados a 
introducir el metodo en otros programas de 
investigaci6n del INRA, entre ellos el pro
grama de sistemas de prodtIcci6n de mayor 
envergadura: el cultivo enl secano. 

Una vez desarrollado este metodo de 
programaci6n a largo plazo, se hicieron ne
cesarios otros instrumentos para facilitar las 
tareas de planificaci6n a corto plazo - es 
decir, para disefiar los provectos de investi
gaci6n en si v asi gnarles recursos. Para ello 
es necesario tiefinir las actividades y los re
cursos en ft, ncimn de dos intervalos de tiem
po distintos: a medio plazo (onos CinCo 
afios) v a tin afio. Desarrollamos entonces 
con el INRA un imttodo para realizar estas 
tareas, basado en ]a misma tcnica de inves
tigaci6n a travts de la acci6n participativa. 

El ejercicio de programaci6n anual del 
INRA nos brintd6 la oportunidad de aplicar 
estas t~cnicas a nivel de provectos en combi
naci6in con el sistema computadorizado d 
presupt, estaci6n por programas (PBS) al 
que aludimos anteriormente. Los cientificos 
proporcionaron al PBS la informaci6n sobre 
las actividades qt, e van a emprender y los 
rectirsos que van a necesitar el afzo pr6ximo.

Ahora que se han implantado en el 
INRA estas t~cnicas de programaci6n, se po
drfi incorporar formalmente el tiso del PBS 
en su administraci6n y empezar a adoptar 
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mecanismos para supervisar y evaluar la in-
vestigaci6n. Estos dos pr6ximos pasos se 
darin el 1991, completindose asi el conjun-
to de thcnicas de gesti6n de programas. 

Tambi6n como un instrumento de 
comunicaci6n 

El uso de este mtodo de disefno de pro-
gramaci6n ha despertado la curiosidad de 
especialistas agricolas ajenos al INRA - por 

El Servicio de Asesoramiento 

ejemplo, el personal de los organismos de 
desarrollo agrfcola y los investigadores que 
trabajan en la universidad, han manifestado 
su inters por e; resUltado que darcn los 
programas de investigaci6n del INRA, y sus 
deseos de colaborar. El mtStodo esti sirvien
do, pues, no solamente de herramienta de 
planificaci6n y disefio, sino tambi n como 
un instrumento para la coordinaci6n y me
jora de la comunicaci6n entre los distintos 
protagonistas claves del NARS. 

Bolivia
 

poblaci6n (1988): 6,9 millones 
principales productos agricolas: en el 

altiplano, papa, oca, quinoa, ovejas, llamas, 
alpacas; en las tierras bajas, carla de azticar, 
arroz, semillas oleaginosas, frutos citricos, 
soja, trigo, cebada, algod6n, pastos, ganado 
de care y madera de construcci6n 

investigadores agricolas (1988): 172en los 
dos institutos ptiblicos principales 

La labor del ISNAR en Bolivia constituye 
un excelente ejemplo del enfoque cada vez 
mis integrado que utiliza el ISNAR para 
aytidar a los parses a consolidar sus siste-
mas de investigaci6n agricola. Nuestros ser-
vicios de asesoramiento, investigaci6n y 
capacitaci6n se refuerzan reciprocamente, v 
hasta cierto punto las lineas que los separan 
se estin ftindiendo cada vez miis. 

La tarea de avudar a Bolivia se ve com-
plicada por el hecho de que este pais suda-
mcricano posee dos tipos de agricultura 
distintas. Las f~rtiles tierras bajas, qte ctI-
bren alrededor de las tres quintas partes del 

pais, exhiben un clima variado que va del 
tropical al semirido. Es aquf donde se pro
ducen, a media y gran escala, la mayor par
te Lie los productos de alto valor, como el 
algod6n, la cala de azficar v ]a came de va
cuno. El Centro de Investigaci6n Agricola 
Tropical (CIAT) proporciona servicios de in
vestigaci6n y extensi6n al departamento 
oriental de Santa Cruz, el imis grande de Bo
livia. SU investigaci6n beneficia tanto a los 
grandes prodUctores comerciales como a un 
creciente numero de pequefios campesinos 
que subsisten le la tierra. 

El altiplano es la ,irida meseta occidental 
situada entre las dos cordilleras principales 
de los Andes, a unos 3700 metros de altura. 
Abarca alrededor tie una quinta parte del 
pais y es una regi6n de alta densidad demo
grifica, en ]a que predominan los pequefios 
agricultores. Esta zona, asi como los altos 
valles, caen bajo la jurisdicci6n del Instituto 
Boliviano de Tecnologia Agropecuaria 
(IBTA). (Ademis del CIAT y el IBTA, existen 
mIchas otras organizaciones ptOblicas y pri
vadas d menor tamafio que prestan servi
cios de investigaci6n y transferencia de 
tecnologia en Bolivia.) 

En 1990 empezamos a atender las necesi
dades detectadas en la evaluaci6n que hici
mos de estos dos institutos a mediados de 
1989. El CIAT puso ripidamente en prictica 
las recomendaciones ris importantes de la 
evaluaci6n y solicit6 el concurso del ISNAR 
en relaci6n con seis temas administrativos. 
Este afio los recursos disponibles nos permi
tieron ayudar al CIAT en dos actividades: la 

21 



Infonme Anual 1990 

ev'aluaci6n econ6nlica de su investigaci6n 
sobre soja, V utn taller Lie estudio sobre los 
principios N la prkctica Lie la super'isi6n y
evaluaci6n. 

El estudio de la soja aplic Ia teoria del 
superiit econ6mico" para calcular las ga-

nancias obtenidas en los filtirnos 15 aflos a 
trav&'s de la investigacion y extensi6n de es-
te importante producto boliviano. Segun es-
ta evalaci6n "ex post" (retroactiva), qtie
realiz(i el ISNAR eln colaboracion con el 
CIAT, el rendimiento anial medio de la in-
versi6n se sittia alrededor del 70 por ciento. 
Se trata de un excelente resultado, en con-
paraci6n con el 12 por ciento Litie se exige 
como minirno di otros provectos Lie desa
rrollo, y el 40 a 50 por ciento tille se estirna 
rinde la in\'estigaci(m agricola en su totali
dad. 

Este trabajo analitico se ajtust mtv td 
cerca a ua nt'todologia econ6mica desarro-
Ilada en los tiltimos 30 afnos, Litle el ISNAR 
utiliz6 en l1988 para calcudar el rendimiento 
de la inversion en la investigaci6n tiel arro/z 
en Urugtiav. Nuestra labor en Bolivia v Urti-
guav ha despertado gran inter's entre otros 
NARS que tambic'n desean evaltar Ia renta-
bilitiad de sti inlV'stigacion. El ISNAR esta a 
punto de ernprender andilisis similares en 
Ectuador, Indonesia v Africa sudsahariana. 

Las evaluaciones economicas tie Ia in-
vestigaci6n son wtiv fitiles. Coni instru-
mento de planificaci(in, avUdan a los 
directores tie investigaci61 a calcular los 
costos v beneficios tie los programas a largo 
plazo v los recursos t]Le les fteron asigna-
dos, basindose en una valoraci61 dt sIs re-
sultados, y no en criterios menos empiricos.
Tambin sirv'en para mantener a los deciso-
res gubernamentales al tanto de la impor-
tancia de la investigaci6n agricola \ su 
relaci6n con la politica agraria y economica. 

En estos esttdios la meta tiel ISNAR es 

ensefiar a los NARS a evaltar el impacto

econ6mico tie su trabajo. 


En octubre el ISNAR tambin colabor6 
con el CIAT en un taller de capacitaci6n so-
bre supervisi6n v evaluaci6n, destinado a 
Unos 10 directores de programas. Se aborda-
ron dos actividades principales: Ia supervi-
si6n tie las investigaciones en curso, por si 
necesitan algtim ajuste sobre Ia marcha; y la 

evaluaci6n "ex ante" (examen de las pro
puestas de investigaci6n durante la fase de 
planificaci6n). El taller brind6 una oportuni
dad, que nunca habian tenido los directores 
de los programas del CIAT, de reunirse para
discutir la manera en que cada t1o supervi
sa su investigacion. luntos describieron los 
distintos 11eCanisnos eLlle titilizan en else 
instituto v sts t'std, jonts de in\'estigaci6n 
para supervisar la inversi6n v el gasto, los 
resultados de la invesligaci6n, v el rendi
miento del personal. Alginos de estos ins
trurnentos - por ejemplo, los forwularios 
para redactar los informes de investigaci6n 
- se simplificaron \' perfeccionaron. 

Estrategia de cambio a largo plazo 

El progreso de otro institUto boliviano de 
investigacidn ide mayor tawailo, el II3TA, ha 
sido mis lento que el del CIAT. Esto se debe 
a que los problemas organizacionales y fi
nancieros del I13TA son miis graves ttile los 
del CIAT, v su wisi6n de colmar las necesi
dades tecnol6gicas de los campesinos po
bres de los v'alles v el altiplano es ua tarea 
enorme . El Il3YlA, por lo tanto, necesita una 
estrategia de cambio a Is largo plazo. 

La re\'isi(' title rtalizamos en 1t89 puso 
de relieve Ia necesidad de modificar radical
mente Ia estructura del II3TA, con el fin de 
aumentar la eficacia del instituto v sus esta
ciones. Adeis de consolidar su investiga
ci6n en tn nUniero menor de programas 
bien centrados, el IBTA tentri que reorien
tar profundaimente stis servicios de exten
sin. Esta recomendaci6n fue motivada en 
parte por el pobre historial de transferencia 
de nueva,; tecnologias a los productores tue 
tiene el instituto. 

[lacer fUncionar un servicio de extensi6n 
gubernamental tradicional en Ia dtura y re
mota regi6n del altiplano, es una empresa 
costosa v artiua desde el ptnto de vista lo
gistico. No obstante, hay al menos 50 gran
des organizaciotes no gubernamentales (y 
centenares de menor taniafo) title operan va 
en esta regi6n. lor lo tanto, el ISNAR reco
mend( tjue el IBTA prestara a estas ONGs v 
demcAs organismos de desarrollo pfiblicos N, 
privados servicios de "pre-extensi6n", para 
servir mejor a los campesinos. 
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La revisi6n del sistema de investigaci6n 
por el ISNAR actu6 de catalizador de la re-
acci6n de los donantes. A finales de 1989, El 
Banco Mundial contrat6 a la FAO para que 
examinara con mis detalle el estado del 
IBTA, so in'vestigaci6n y sus servicios de ex-
tensi6n. El informe de Ia FAO corrobor6 la 
mayor parte de las conclusiones del ISNAR, 
pero fue mis alla v recomendo una serie Lie 
cambios pormenorizados. En estos momen-
tos, Bolivia estA negociandoion prestamo(de 
varios millones de d6lares a on plazo de 
ocho aflos con El 3anco Mundial para refor-
zar el IBTA. 

Durante el primer semestre de 1990, los 
equipos de la FAO, El Banco Motdial v el 
Gobierno de Bolivia dieron los filtimos to-
quCes a la propuesta de proyecto, segtn la 
cual el IBTA se concentrarni principalmente 
en el altiplano v los 'alles mediante seis 
programas tie produtctos de particular im-
portancia para los agricultores pobres: pa-
pas, quinoa, cereales, legumiinosas, maiz, V 
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pastos y ganado. El trabajo se realizar,i prin
cipalmente en cuatro estaciones de investi
gacidn. El IBTA tambin ofreceri sus 
servicios de diseminaci6n de tecnologia a 
las ONGs y demnis organizaciones ptiblicas 
y privadas de transferencia de tecnologia. 

Una vez que El Banco Mundial apruebe 
el prstamo, el ISNAR espera asistir al IBTA 
en ]a planificaci6n y puesta en marcha de 
varios aspectos t6cnicos del provecto. Entre 
ellos figuran la planificaci6n, fijaci6n de 
prioridades, sisternas tie informaci6n para la 
gesti6n, t6cnicas de supervisi6n v evalua
ci6n, V vinculos con agentes de transferencia 
de tecnologia tales como las ONGs. Para 
atender a Oste y otros trabajos interesa ntes 
en Bolivia, el ISNAR cre6 en noviembre tie 
1990 on grupo de estudio especial de seis 
funcionarios dedicado a este pais. Es la pri
mera vez que utilizamos este sistema, que 
promete ser una innovaci6n somamente tOtil 
para integrar los servicios que prestamos a 
los NARS. 
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El servicio de asesoramiento a escala mundial
 
La lista que a continuaci6n presentamos resume los puntos mris destacados tie la labor tie asesoramiento del 
ISNAR en los paist's qtic no han sido tratados detalladamente en la secci6n anterior. 

Africa 

Benin 

Examinamos propuestas destinaflas a la reorganizaci6n tie la Direccid6n de hwestigaci6n Agron6mica, dcentro 
del marco tie los preparativos para un pro.vecto del Banco Mundial Nla FAO destinado a la consolidaci6n del 
NARS. 

Burkina Faso 
El ISNAR recibi& en junio ]a visita ilCI Ministro ie Ensefianza Secundaria N Superior e Investigaci6n Cientifica 
para discutir la colaboraci6n; mas tarde, el director de investigaci6n N dos adjuntos vinieron a preparar su 
plan de actividades para los pr(i\imos afios. 

Burumdi 

Super'isamos el rnipido avance tie la ejecuci6n tie las recomendaciones tie nuestra revisi6n en 1988 del lnstitu
to de Ciencias Agron6micas de Burundi (ISABU); colabor, Inos en el disefio de Un sistema tie programacidn y 
la revisi6n del estatuto del personal, v asesoramos sobre los criterios que regir~in la Cvaluaci6n del personal. 

Enoua visita a ia iHaa praexaminar I colabo' aciin Ic su pais con el ISNAR, cl ExtchliisitoSr. Mouhassin 
Nairo, Ministi I Ensc anza Scen itiaria I Supcrior c Ii v'sltiwid Cictifica it,Ic1u-kia Iast (a 1Ln iqucrda), 
niiiicva iicjis lazs Il Imistatcoil cI dilcchrfit' pulicacitcsdel ISNA R. Aimls coincidicio,, en a Liz'crsidad II 
Gowgia a plicipios ic los ai isS0. el prime I'il calita I'cadh ,ostoctoril. Y (I st'ilido de profcsir.de b 
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Canie'rh, 
Supervisanlos elavance de laejecuci6n de los planes de acci6n del Insiituto de hn'estigaci6n Agron6mica
(IRA) v elInstituto de hnestigaciones Zootcnicas (iRZ); elfuncionario del ISNAR destinado a Camerfin con
tinti.6 so trabajo Le programaci6in Lie lainvestigacitin en elIRA. 

Ghvanai 

Continuamos eltrabajo deri'ado tie larevisidn diagn6stica de 1989: ayudamos a Ln equipo de cientfficos gha
neses a desa-rollar Lin marco para so plan nacional de investigaci6n agricola, cuVa elaboraciln culminar en 
los primeros i8 a 20 meses dietin proyecto de 5 afios destinado a reforzar lainvestigacitin agricola; se espera 
recibir fondos eLie]Banco Mundial. 

Guinea Rissan 
Continuamos eltrabajo derivadO tie tin taller de estudio sobre planificaci6n celebrado en 1989: colaboramos 
con elDepartamento Lie Estudios e Investigaciones Agricolas en lafijaci6n Le prioridades v elaboraciin de sus 
programas Lie investigaci6n. 

Kenya
 

'articipanitos en una revision tinanciada por Lionaciones a mitad del tra nscurso del Provecto Nacional de In
vestigactin Agricola; colaboramos con elinstituto de Inve.stigaci6n Agricola de Kenya (KARi) en laelabora-
Ci6n Lie so plan Lie actividades 1991-92 v en el disefio de mecanismos para revisar provectos dieinvestigaciin a 
nivel nacional; asSoraN1os al Centro National LieInvestigaci6in del Trigo , las Semillas Oleaginosas v al Cen
tro Nacional Lie hwvestigaci6n Agricola (MtigUga) en materia Lie formllacitin ide programas. 
Senegal
 

Finaliza 1mis on provecto de dis afios de gesti6n d recorsos htimanos V constOlilaci6n institLIcional, financia
do por laUSAID; a raiz Lie este trabajo, elgobierno manifesto al ISNAR v al Lonante su deseo dLecontinuar la 
colaboraci6n. 

Somalia 
Colaboramos con el Gobierno Lie Somalia en larevisitin v actualizacitin de si Plan Estratgico tie Investiga
ci6n Agricola, ttite serviri Lie base para desarrollar tin Provecto Nacional dieTecnologia y Capacitaci6n Agrico
las, financiado a trav's d tiln prtstamo Lie Ia IDA. 

A raiz d larevisi6n etectiadi en 1987/88 del NARS tie Uganda, recibimos una solicitud tie avtua para ela
borar tin plan v estrategia nacionales Le investigacitin agricola; eii1990 destinamos tin funcionario a Uganda;
nUestros fUncionarios v consultores colaboraron con el gnipo de trabajo de Uganda en laelaboraci6n de un 
plan Y tlna estrategia di ejecucihn conteniLliO en idos tomos. 

Zaire 
Aytitiamos, en cooperaci6n con elCIRAD, a completar Ia elaboracitin del Plan Maestro Nacional tieIvestiga
ciin Agricola di Za*re, en lafase final de till proyecto financiado por elPNUD para re.structurar elInstituto 
Nacional de Estudio e Investigacitin Agron6mica (INERA). 

Asia 

Indonesia 
Nuestros funcionarios tiestinados al pais avudaron a laAgencia de Investigaci6n y Desarrollo Agricola
(AARD) a establecer un sistema de informaci6n para lagesti6n (MIS); asimismo, tin consultor del ISNAR ayu-
Li6al AARD a restablecer stI centro de programaci6n de lainvestigacitin. 

Laos 
ApOamos a ladirecci6n del Centro Nacional d Investigaci6n Agricola (NARC) y a un eqtuipo del Banco 
Asi~itico de Fomento en laremodelaci6n d tiln plan dc investigacitin a largo plazo, en lafase final de un pro
recto financiado por elPNUD. 

Filipinas 
Probamos (en tios institutos tie investigaci6n) herramientas diesarrollatias en elISNAR para directores de in
vestigacion - elSistema d Inftrmaci6n sobre Investigadores Agricolas (ARIS) y un sistema d pr supuesta
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ci6n por programas (I'BS); colaboraIos con ielConsejo Filipino para laInvestigaci6n y Desarrollo do ]a Agri
cultura, Forestales v los Recursos Naturales (ICARRD), en ladocumentaci6n de su experiencia enla supervi
si6n y evaluaci6n de sus programas. 

Sri Lanka 

Colaboramos con elConsejo do I'olitica do investigaci6n Agricola (CARP) en eldesarrollo y ensavo de Ln sis
tema do informaci6n para lagesti6n, v on eladiestrarniento de su personal para otilizar elsistema en los 19 
institotos a cargo del CARP. 

Latinoam~rica y el Caribe 

Costa Rica 

Colaboranos con autoridades de alto nivel para definir elpapel do 1aComisi6n Nacional de n'estigaci6n 
Agricola y Transferencia do Tocnologia, establecida anteriormente de conformidad con las recomendaciones 
del ISNAR; cuando elnuevo gobierno aprob6 este papel, trazamos Ln plan de colaboraci6n entre elISNAR y 
IaConlisi6n. 

Ecuador 

Prestamos asesoramionto sobre elmarco institucional y juridico necesario para obtener laautonomia del Insti
tuto Nacional do Investigaci6,i Agropecuaria (iNIAP); on esta tarea tambin ayudamos a definir cambios es
tructurales Y organizacionales, a rniodelar v consolidar ]a planificaci6n y programaci6n, y a mejorar la 
in'estigaci6i y transferencia do tecnologia. 

Llrugu,;y 

Continoamos colaborando on lafase do planificaci6n del nevo instituto Nacional do Investigaciones Agrope
cuarias (INIA), prestando asesoramionto sobre st poliftica Nestrategia institocional, fijaci6n do prioridades, es
tructura v organizaciOn, V planiticaci6n v desarrollo de recursos humanos. 

Paises del Caribe 

ElInstituto de Investigaci6n v Desarrollo Agricola dcelCaribe (CARDI) solicit6 lacolaboraci6n del ISNAR en 
tin noevo plan do 10 aflos; hubo visitas reciprocas por parte del director ejecotivo del CARDI v elpersonal del 
ISNAR para sentar las bases del plan, quo abarcar,i todos los paises do Ia Comonidad Caribefia (CARICOM). 

Oeste de Asia y Norte de Africa 

A rgelia 

AVuLamos al et]oipo do estudio local a Ilevar a cabo tna revisi6n con fines diagn6sticos del sistema nacional 
do investigaci6n; dentro de este marco se celebr-6 Lin de estudio sobre lametodtologia que hemos desataller 

rrollado para evailar los Sistemas de Direcci6n v Manejo d laTocnologia Agricola (ATMS). 

Sudli 

Participamos on Ia evaluaci6n a mitad d camino del Provecto de Investigaci6n, Extensi6rn y Capacitaci6n 
Agricola; preparamos Lin documento sobre lamanera do mejorar laorganizaci6n v adiministraci6n de laCor
poraci6n d Investigaci6n Agricola (ARC). 

Siria 

AVulanios alequipo do planificaci6n estratcgica a preparar y finalizar tuna estrategia do invrstigaci6n agrico
ha.
 

Yemeni 

Avudamos al equlipo de estudio local a llevar a cabo Lina revisi6n con fines do diagn6sticos del sistema nacio
nal de investigaci6n; dentro do este marco se celebr6 un taller de estudio sobre lametodologia qtie hemos de
sarrollado para evaluar los Sistemas de Direccion v Manejo do laTecnologia Agricola (ATMS). 

Ademiis de los paises arriba mencionatdos, elISNAR colabor6 0 tuvo contactos con los NARS de mochos otros 
paises, entre ellos Angola, Brasil, Colombia, China, Costa do Marfil, Etiopia, Fiji, Guinea Conakry, Jamaica, Le
sotho, Mxico, Mozambique, Niger, Rwanda, Sierra Leona, Togo, Tonga, Zambia v Zimbabwe. 
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figuran entre los mejores clientes ienuestro prograllia lie investigacion. 

La siguiente secciin describe parte de la labor de investigacioi del ISNAR 
en 1990, con especial hincapieen chico proyectos que hicierongrandes pro
gresos. Los deinds esfuerzos tie investigactiin se mencionan s6lo brevemente, 
especialhentelos que se harn descrito en otras pdaias de este informe en re
lacidn con nituestros servicios de capacitacin y asesoraniento. 

El an ilisis de la informadi6n sobre los NARS servirai para 
informar al nivel politico 

L a base Le datos de la Seriet de idicadores de actualidad en el siglo 21. 
del ISNAR, compuesta de estadisticas 

sobre las finanzas y ei porsonal de los NARS 
de 154 paises, foe pUblicada cr' octubrc de Riesgo de la ayuda para el desarrollo 
1989 por la Cambridge University Vre s. En El prop6sito expreso de los autores-in
1990 dimos un gran paso adelante al con- vestigadores consiste en "fundamentar con 
cluir la primera fase del anilisis e fil 2rpre- ditos el diilogo sobre pohtica". Y clilogo
tacin ble inmenso corilo ie habri sobre la politica. El panorama geopoeste 

informaci6n brUta, destinada a conribuir al 
 litico mundial se encuentra en medio de una 
debate internacional sobre la politi.a de in- tormenta qc continoara avivando el deba
vestigaci6n y desarrollo agricolas. tent que oninari avivndo el de 

El resultado Le este anilisis es un tomo te, y que no anmainar, totalmentecompaiero, "La Polftica die huvestigacinAgrf- en lo quequeda de siglo. Como dicen los autores en 
cola: Piier "Las, Cutiatic In.tacionA- su introducci6n, "Los viejos t6picos del pri-Cle, qosc otoass11talti Imprnacd I er egundo y tercer mundo estin perdienes", que pronto saldrAi de la imprenta de la do gran parte de su valor descriptivo amisma editorial. La obra ha sicio descrita medida que surgen nevas alianzas y prio
por uno de SUS autores como un esfuerzo ridades". Para ellos hay algo lue estA muy 
por abordar "el mayor n mro posible de claro: "Todo indica que la ayuda destinada 
cuestiones politicas claves que podiamos al fomento de los paises menos desarrolla
documentar s6lidamente con evidencia er- dos corre el riesgo de verse seriamente com
pirica". prometida".

Basado no solamente en la Serie tie idica- El apoyo destinado a ]a investigaci6n
dores, sino tambi~n en datos del Banco Mun- agricola nacional no es mis que una peque
dial, el FMI y ]a FAO, el nuevo torno sobre fila parte del total de la ayuda para el desa
politica examina Una serie de coestiones de rrollo qCue proporcionan los paises donantes. 
importancia para los donantes, los gobier- No obstante, todo indica que constituye un 
nos y los NARS. Los 12 capitulos, escritos elemento esencial para el aumento de la 
por cinco foncionarios del ISNAR y ocho ex- producci6n agricola. La suerte de este apo
pertos externos, se organizaron en torno a yo dependeri de los cambios en los vientos 
cinco temas: la investigaci6n e- el contexto politicos - de las percepciones y priorida
de la polftica (comprende aspectos de la sos- des de los donantes en un mundo en que
tenibilidad de la agricultura); la medici6n compiten ferozmente las demandas y nece
de ]a investigaci6n y el desarrollo econ6mi- sidades. 
co; la investigaci6n del sector piblico (desde La tendencia a gran escala mis significa
]a perspectiva nacional, regional e interna- tiva y alarmante que se desprende del anili
cional); la investigaci6n del sector privado; sis del ISNAR, tal vez sea la erosi6n que ya 
y los nuevos temas de politica que estarin padece la asignaci6n de recursos a los 
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NARS. Los parses agobiados por la deuda 
externa, en Africa sudsahariana, Latinoam6-
rica y el Caribe en particular, se han visto 
obligados a imponer penosas medidas de 
austeridad. La financiaci6n de la investiga-
ci6n agricola no se ha salvado de ellas; por 
el contrario, parece haber corrido peor suer-
te que el gasto pfiblico en general. La ayuda 
para el desarrollo tambin da motivos de 
preocupaci6n. En todo el decenio de los 80, 
el volulmen total de la contribuci6n de los 
donantes a los paises menos desarrollados 
no registr6 aumento alguno. Y nada parece 
indicar que la investigaci6n agricola estO re-
cibiendo hoy una tajada mayor de la avuda 
que proporcionan los donantes. 

Por consiguiente, en los periodos 1976-
80 v 1981-85, el 37 por ciento de los paises 
menos desarrollados comprendidos en Ia 
muestra del ISNAR registraron Una disnia-
nuici6n Lie ss "indices de intensidad de la 
investigaci6n agricola" (llAs). En otras pala-
bras, se redLIjo Cl porcentaje de PBDAg qtie 
gastaron en investigaci6n agricola. La mitad 
de estos paises, 16 de ellos, estin situados al 
sur del Sihara en Africa. Por contraste, s6lo 
tres paises mis desarrollados registraron re-
dLUcciones de sus indices LlUrante el mismo 
perfodo. 

El anilisis de los datos de la Serie , Indi-
Cador's muestra que, durante el perfodo 
1981-85, los paises pobres gastaron tin pro-
medio anual de 0,6 por ciento de sti PBDAg 
en investigaci6n agrfcola. Para estos parses, 
sin embargo, alcanzar el promedio de 2,13 
por ciento de los paises ricos stponLdria una 
carga excesivamente onerosa. Significaria 
aumentar la parte del gasto pfiblico destina-
do a la agricultura de su nivel de 7 por cien-
to en 1981-85, al 25 por ciento. En la 
prictica, lo qLIe se harfa es quitar recursos, 
ya de por sf escasos, a otras inversiones aje-
nas a la investigaci6n - carreteras rurales, 
riego, extensi6n, y subsidios a la producci6n 

v comercializaci6n. 
Desde el punto de vista de la politica, la 

conclusion neiis obvia es que los donantes y 
los gobiernos de los paises ell desarrollo de
ben cuidarse mucho de aplicar reglas gene
rales para juzgar el nivel de recursos que 
debe asignarse a los NARS. 

En el capftulo final de esta obra sobre 
politica, el economista Vernon Ruttan dirige 
la vista hacia los primeros decenios del pr6
ximo siglo. Pronostica, entre otras cosas, 
que la producci6n agropecuaria de la mayor 
parte de los paises en desarrollo sCguiri 
mantenindose muv por debajo de sus po
tencialidades. Segfin 61, Jos esfuerzos para 
aVudar a las instituciones de los paises me
nos desarrollados a consolidar su capacidad 
de investigaci6n tendrin que intensificarse. 

La publicaci6n de este tomo sobre polfti
ca esti prevista para mediados de 1991. 

Por Oiltimo, una nota sobre la Serie'de In-
diCadort's. La publicaci6n de esta base de da
tos marc6 un hito institucional para el 
ISNAR. Compilada en tin periodo de cuatro 
aflos v basada en iis de un millar de refe
rencias, hoy en dia permite a las autorida
des politicas, directivos de NARS y donan
tes, comparar Ia cantidad de fondos y 
personal cienitifico que los distintos paises 
dedicaron a la invet;[gaci6n agricola de 
1960 a 1986. A pesar de que se carece de da
tos en algunos afios sobre ciertos paises, la 
Serie tie Indicadores por ahora siguie siendo el 
eis complet(o cuLLadro estadistico mundial 
Le la investigaci6n agricola a nivel nacional. 

En 1990 continuamos estudiando a los 
NARS y recopilando informaci6n para la 
base de datos. Tambi~n redactamos una pro
puesta para lanzar un proyecto mundial de 
larga duraci6n que nos permitirMi empren
der una segulnda ronda de acopio y anilisis 
de datos. Ya tenemos fondos especiales para 
iniciar la tarea en Africa sudsahariana, y es 
lo que vamos a hacer en 1991. 

Estructuraci6n del trabajo de pron6sticos: fijaci6n de
 
prioridades en Indonesia
 

Una de las funciones mis importantes cola consiste en establecer prioridades entre 
de los altos directivos de investigaci6n agri- las propuestas de programas; es decir, entre 
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conjuntos de proVectos de investigaci6n co-
nexos. En la prictica, esto significa aprobar 
y adjudicar fondos a ciertos programas v re-
chazar o aplazar los deimis. En 191;0 el 
ISNAR, en colaboraci6n con v'arias institu-
ciones, alcanz6 progresos alentadores en e 
desarrollo de Lin Conjunto de procedimien
tos para avudar a los directores a dosemipe-
fiar esta funci6n. 

Antes de decidir las prioridades, los di-
rectores tienen que reexionar sobre una se-
rie de cuestiones de indole politica, cnica v 
econi6mica. 1or 1o que respecta a a politica, 
tienen que aclarar las metas v objetivos de 
su sistema de investigaci6n. En cuanto a los 
aspectos tlcnicos v eConomicos, tienen qtue 
preguntarse: QtI-6 probabilidades tiono este 
programa de investigaci6n que se ha pro-
puesto de producir resultados utilizables? 
ZCtuilto habr i que esperar para que ostos 
resultados se hagan notar en e; campo? Y 
en qu medida aumentar,in la producci6n o 
reducirin los costos del agricciltor? 

En ]a mavoria de los paises, dar respues-
ta a estas preguntas equivale a hacer meras 
conjeturas en base a una cierta informaci6n. 
En el proceso intervienen una serie de ingre-
dientes: los datos disponibles sobre el precio 
de los productos, las estadisticas de produc-
ci6n v consumo, el criterio de los directores 
de investigacion experimentados, v buena 
dosis de instinto profesional. El ISNAR v 
sus colaboradores en el estudio no preten-
den que su sistema scistituya al eleiento 

hcumano en la toria de decisiones; reiis bien 

estin tratando de "estructurar el proceso de 

pronosticar". Los autores del estudio dicen 
de su sistema de simuilaci6n por computa-
dora que Cs "Una estructura de apoyo para 
tomar decisiones". 

El ACIAR de Acistralia es el patrocina-
dor principal de este provecto multinacio-
nal, ccIva primera fase comenz6 en 1988 v 
estaba a punto de concluir a finales de 1990. 
En 61 colaboran organizaciones de in\vestiga-
ci6n de Indonesia, Filipinas v Tailandia, 
donde se esti desarrollando N probando el 
m6todo. La aportaci6n financiera de la BMZ 
de Alemania cubre la colaboraci6n del-
ISNAR con el Centro de Investigaci6n Agro-
Socioecon6mica (CASER), de la Agencia de 
Investigaci6n y Desarrollo Agricola de lindo-

nesia (AARD), que seri una de las primeras 
organizaciones que aplicara este motodo de 
fijaci6n de prioridades. 

El c 1culo de los beneficios de la
 
"distribuc6n"de a investigaci6n
 

Una de las caracteristicas mis interesan
tes del mdtodo es su flexibilidad analitica, 
que permite al usuario calcular las ventajas 
de utilizar los resultados de un programa de 
investigaci( en otras zonas agroecol6gicas 
,iis allhi de Ia zona blanco. 

Tomemos el ejemplo de tin programa de 
investigaci6n para dcsarrollar u,na variedad 
de papa qtue rinda bien onlas condiciones 
de stiolo, humedad, temperatura v duraci6n 
del dia, caracterfsticas do Ua zon~a determi
nada. Con el sistema de simulaci6n por 
comptitadora y fijaci6n de prioridades, el 
analista pciede calcular los posibles benefi
cios de la "distribucidn" de esta invesfiga
ci6n hacia otras zonas agroocol6gicas. Tal 
vez en estas zonas secundarias s6lo se pue
da aspirar a alcanzar la mitad del incremen
to potencial de la producci6n. No obstante, 
esto qciiza sea suficiente para justificar la 
elecci6n de ese programa de investigacidn 
de la papa en lugar de, por ejemplo, Lin pro
grama sobre el frijol de soja que promete tin 
enorme aumento de la producc6n en una 
zona, pero muy poco, si acaso, en otras. Este 
tipo de informaci6n roscilta simniamente citil 
al director de investigaci6n que desempefia 
la dificil tarea de elegir y justificar la oelc
ci6n de sus programas. 

Los mtodos de fijaci6n de prioridades 
son conio los demis sistemas de tratamiento 
de datos: scIs resciltados no hacen mis que 
reflejar la calidad de la informaci6n que se 
les proporciona para evaltar el posible im
pacto de cill programa de investigaci6n. En 
1990, Ia mayor parte del tiempo que el-
CASER y el ISNAR dedicaron al desarrollo 
del sistema se invirti6 en la lenta y ciura ta
rea de recopilar, interpretar y reunir cuatro 
tipos de informaci6n. 

El primero abarca una serie de datos so
bre la tierra y el clina de Indonesia que per
mitieron a los investigadores delimitar con 
mayor exactitud las ncmerosas zonas agroe
cologicas del pais. Una vez que se compila 
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este tipo de informaci6n sobre un pais, sirve 
para todas sus operaciones futuras de fija-
ci6n de prioridades. El segundo tipo se re-
fiere a ]a adaptabilidad de diversos 
productos para su cultivo en estas zonas. El 
tercer tipo comprenle las estadisticas Le 
produccion, Consumo y precios de cada pro-
ducto a nivel provincial. Estos tres tipos tie 
informaci6n Se obtuvieron de la FAO v de 
fuentes indonesias, principalmente el insti-
tuto del suelo %agencias locales relaciona-
das con las estadisticas v la agricultura. El 
ctiarto tipo se compone de las previsiones 
subjetivas de los cientificos y extensionistas 
con respecto a stIs programas de investiga-
ci6n: hasta tuO PtInltO contribuirin a aumen-
tar la producci6n o reducir costos; las 
probabilidades tde xito qtte tiene a investi
gaci6n; v el tieimpo qtie tomari el desarrollo 
y adopci6tde las nuevas tecnologias. No 
cabe dud ue el criterio e los expertos e-se ea u pael rimril en este proce-
seipefia tin papel primordial en 
SO. 

El tratamiento de esta informaci6n en un 
PC (computadora personal), a travOs del 
modelo tie simulaci6n, permite a los analis-
tas calcular los beneficios econ6micos que 
cabe esperar de los programas de investiga-
ci6n en marcha v alternativos, y determinar 
las posibilidades de aprovechar sus resulta-
dos en otras zonas agroecol6gicas. La pre-
sentaci6n de esta informaci6n en tin formato 
adecuado para los atareados directivos, es la 
clave para proporcionarles criterios itiles 

que les aVuden a trazar los planes estrat6gi
cos y establecer las prioridades. 

Ahora que el trabajo de desarrollo esti 
pricticamente termnado, vamos a ocupar
nos de la presentaci6n de los mecanismos 
destinadcos a facilitar la toma de decisiones, 
y de la capacitaci6n de los analistas de los 
parses participantes. En el transcurso de 
1990, el ISNAR contint,6 adiestrando a tres 
funcionarios del CASER, que en octutbre tu
vieron oportunidad de retunirse con otros 21 
colegas de Tailandia NFilipinas en un semi
cario regional celebrado en Punta Baluarte, 
Filipinas, patrocinado por el ACIAR. Alli 
discutieron su experiencia en la aplicaci6n 
del sistema de fijaci6n de prioridades y los 

utilizaci6nmedios para asegurar su tiliaincni conti

nua a laro plazo. 
En estos momentos el ISNAR estii prepa

rando el material de difusi6n q dari 
otros sistemas nacionales de investigaci6n aalaptar y adoptar estos mecanismtos. El ma

terial se compone de tun libro sobre la tearfa 
y !a prictica de la evaluaci6n de la investi
gaci6n y la fijaci6n tie prioridades, con sus 
respectivos programas de computadora. Por 
lo que se refiere a nuestro trabajo en Indone
sia, el siguiente paso consistir, en fomentar 
la creaci6n de vinculos entre el CASER y los 
usuarios finales responsables de fijar las 
prioridades: la Secretarfa del AARD y el 
Centro Lie Planificaci6n de la nvestigaci6n 
Agrfcola del CARP. 

Publicaci6n de los informes y estudios 
de caso sobre biotecnologia 

En 1990, los resultados de un importante temas nacionales. 
estudio internacional sobre biotecnologia, El primer fruto del proyecto fue un do
patrocinado por El Banco Mundial, el- cumento interno del Banco Mundial, desti-
ISNAR y el gobierno australiano, salieron nado principalmente a su personal y sus 
publicados en formato tkcnico y Lie d ivulga- clientes. 
ci6n. El provecto, de dos afios de duraci6n, La seguinda publicaci6n fue tin libro bre
fue dirigido por una fitogenetista atistralia- ve y ficil de leer, titulado Mds AIld del ]ardin 
na que entre 1989 y 1990 trabaj6 la mayor de Me'ndel: la Biotecnologia al Servicio de la 
parte del tiempo en la sede del ISNAR. En Agricultura Mundial. Va dirigido a los direc
marzo de1990, ingres6 en la plantilla del- tores tie investigaci6n y autoridades politi-
ISNAR para continuar los estudios sobre la co-normativas que tal vez carecen de 
biotecnologia y su importancia para los sis- experiencia en biologia molecular, pero son 
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responsables de la inversi6n de recurm s en 
investigaci6n agricola. La obra, publicada 
por CAB International en nombre de los pa-
trocinadores del estudio, comienza con un 
breve resumen de las principales tcnicas 
biotecnol6gicas v su aplicaci6n. A continua-
cidn se plantean \'arios aspectos normativos 
de importancia fundamrental, tales como la 
bioseguridad, el acccso a los nuevos conoci-
mientos, el manejo dc la propiedad intelec
tual v el inipacto socioecoinliico de la 
biotecnologia en los paises en vias de desa-
rrollo. 

La tercera publicaci6n, tambi'n a travc's 
d CAB Internacional, es una obra reis ex-
tensa, de caricter eis t~cnico, titulada l," 
Biotcolq, i Agwcola: Oittjidalds (Im' 
Ofriet' al Desarrollo hift-'nrcioma. En ella figu-
ran los 31 trabajos que se encargaron para el 
estudio internacional, cubre los aspectos 
cientfficos, politicos v administrativos de la 
biotecnologia. Esta obra va dirigida a los 
cientfficos, economistas v gerentes que se 
dedican plenamente a la biotecnologia, par-
ticularmente en los paises en desarrollo. 

Estudio de cuatro paises 

En 1990, el Gobierno de los Parses Bajos 
encarg6 al ISNAR una serie de estudios 
complementarios sobre la biotecnologia y su 
aplicaci6n en los NARS. Los cuatro paises 
propuestos para los estudios - Colombia, 
Indonesia, Kenya v Zimbabwe - tienen en 
marcha progranas de biotecnologia agrico-
la y su experiencia puede ser muy titil para 
los dcemAs. 

En el transcurso del afio, se emprendice-
ron dos tie los cuatro estudios d caso, en 
Indonesia y Kenya. El ISNAR redact6 un in-
forme sobre la biotecnologfa en Indonesia 
que en 1991 serviri de documento base para 
el estudio en este pais. La Universidad de 
Nairobi tiene encargada la redacci6n tce Lin 
informe similar, que formarAi parte del estu-
dio sobre el panorama biotecnol6gico de 
Kenya. 

Los equipos encargados del estutdio en-
trevistarin a cientificos v autoridades cil ca-
da pais, para tomar nota de su experiencia e 
ident;,"car nuevas oportunidatdes de incor-
porai Ii biotecnologfa cil sus sistemas nacio-

nales d investigaci6n. Los estudios coteja
rin a informaci6n sobre las prioridades de 
in\'estigaci6n en iel iioniento actual, ]a in
versi6n del sector ptiblico y privado, los 
procedimientos reguladores, el manejo d la 
propiedad intelectual v la transferencia tie 
tecnologia a nivel internacional. 

Propuesta de investigaci6n en ocho 

paises de Asia 
Ademis dc participar en los proyectos

tie investigaci6n tie hIdonesia v Kenya, el 
ISNAR ha desempefiado ti importante pa
pel de asesor en materia die investigaci6n 
biotecnol6gicai. Durante 1990, nuestro espe
cialista en biotecneogia trabaj6 en estrecha 
colaboraci6n con a FAO v el PNUD parad
sefiar un amplio programa de in paestigacii
en biotecnologi;fi vegetal destinado a Asia. 
El provecto durar cinco afios, costari US$5 
millones y abarcari ocho paises: China, Iln
dia, Indonesia, Irin, Ctorea, Malasia, Filipi
nas v Tailandia. La investigaci6n se 
concentrari en Ia resistencia d los cultivos 
con semillas oleaginosas a las enfermedades 
y plagas, la resistencia del algod6n a los in
sectos, la propagaci6n ripida d Ia palmera
datilera v la calidad post-cosecha de las fru
tas tropicales. 

En el transcurso del afio, el ISNAR re
dact6 una sinopsis sobre el papel de la io
tecnologia cii estos ocho parses y 
desempefi6 el papel principal en la prepara
ci6n d la propuesta de proyecto. En di
ciembre la FAO patrocino Una deniondi 
planificaci6n cil Bangkok para que los espe
cialistas de los paises y organismos partici
pantes revisaran el documento. El debate 
gir6 en torno a los aspectos logfsticos de la 
colaboraci6n, las prioridades Lie investiga
ci6n, y los mecanismos para tener acceso a 
una corriente de asesoramiento continuo so
bre los aspectos politicos d la biotecnolo
gfa. La FAO ha sometido al PNUD la 
propuesta con Ia espcranza de que financie 
el proyecto. 

Por tfltinio, el ISNAR contribuy6 signifi
cativaniente a la labor interinstitucional d 
BIOTASK en 1990. Esta conmisi6n internacio
nal del GCIAI, cuVo secretario es un funcio
nario del ISNAR, tiene por conietiido 
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estimular el debate internacional sobre bio- zo en Amsterdam sobre la mandio(a, y el 
tecnologia entre los donantes, los NARS y otro en junio en Canberra sobre el madeo 
los centros internacionales de investigaci6n. gen~tico del arroz y fitogen~tica. Los infor-
BIOTASK organiz6 dos seminarios de bio- mes de la reuni6n fueron objeto de amplia
tecilologia a lo largo del afio - uno en mar- difusi6n. 

Estudio sobre pequefios paises: ya se vislumbran tendencias 
El 	estudio del ISNAR sobre la investiga-

ci6n agricola en 50 pequefios paises hizo 
grandes progresos en 1990. Este afio redac-
tamos v dimos los toques finales a ]a meto
dolog a que permitiri determinar v analizar 
la 	 capacidad, problemas v ventajas compa-
rativas de las organizaciones de investiga-
ci6n de una serie de pequefios paises. Los 
dirigerites nacionales de investigaci6n que 
colaboran en el estudio terminaron de re-
dactar los provectos de informe de cuatro Lie 
los siete estudiios de caso - los de Fiji, 
Liuras, Sierra Leona v Togo. Los informes f-duraslo Toga LosinfreeLeonaevl~~ae fi 
nales de los estudios de caso de Jamaica, 
Lesotho v Mauricio estar,in disponibles a 
mediaLos de 1991. 

A lo largo del afno los miembros de los 
equipos tambin terminaron de preparar los 
informes de tin estudio regional sobre till 
grupo selecto de NARS de dos zonas: paises 
franc6fonos del oeste de Africa, v Africa me-
ridional. Tambicn finaliz6 una investigaci6n 
que culminar,ni en tin tercer informe, sobre 
los intercambios tecnoldgicos entre los pai-
ses del Pacifico Stir. 

El objetivo principal Ldel provecto esestEltei obcietivo ha-
liar modelos organizacionales v estrategias 
administrativas adectiadas para los sistemas 
de ilvestigaci6,i de los paises peqtefilos. Pa-
ra ello se necesita Lill acervo de conocinlien-
tos comparativos sobre el estado actual tie ]a 
investigaci6n en el mayor nfimiero posible 
de petieilos paises. Coil este fiil, el ISNARestii creando tina base de datos sobre 50 de

esticrendouna atossobe 5 deasede 
estos paises que refine cuatro tipos de infor-macion: 

* 	cultivos, sistenlas de producci6n v zonas 
agroecol6gicas; 

• 	 tipo de sistenla de investigaci6n y su ca-
pacidad (es decir, ilivel de apoyo financie-
ro, nimero de investigadores y su nivel 

acad6mico); 
. Vinculos entre las 
sistena; partes que componen l 

• 	 v'inculos con fuentes externas de conoci
mientos. 

En 1990 se recopil6 una vasta cantidad 
de informaci61 de los olsprimeros tipos. Ya 
demos compilado, dela FAOy otras fuentes 
internacionales, lainformaci6n agricola de 

ito s la nrai() ag fo
mai instuoase loNaSla ob
taci6in institucional sobre los NARS, ya obderr 

t de t es naies u tre 
parte del total. Los paises de los que reiis 
Latos Lisponemos son los siete que partici
paron en los estudios di caso y aquellos que 
en el pasado han sido de las evaluaciones 

Ldetl a ain 
La metodologia que estamos aplicando 

el la investigaci6n se basa en una serie de 
conceptos que permiten realizar anilisis 
comparativos de los pequefios NARS. Entre 
ellos figuran los de escala y alcance. 

La escala es la capacidad de investiga
ci6n que tiene o que se propone alcanzar unErncpa dela-obreve seyet 
sistema nacional. En breve, se trata Le Ia to
talidad de recursos que el NARS tiene a su 
disposicion: personal, finanzas, informa
ci6n, v recursos materiales tales como equi
po de laboratorio, edificios v terrenos 
experinentales. 
LEl alcance es el programa cientfico detii NARS - el conljtinto de temas y metas

de investigaci6n que componlen su esfera de 
e invEstacine do dini suesfea deacci6n. Esta tieine dos dimensiones. La pri

mera es la gama de progranmas de ilvestiga
ci6n en curso, organizados normalmente 
por productos, disciplinas o zonas agroeco
l6gicas. La seguilda es el nivel o tipo de in
vestigaci6n: bisica (estratgica), aplicada, 
adaptativa y de pruebas. La investigaci6n 
bisica suele ser ]a nis costosa y compleja y 
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rara vez se lleva a cabo ell un peIuenio 
NARS. 

Refinamiento de la metodologia 

El disefio inicial N'la metodologia del 
provecto se redactaron en 1989. En febrero 
de 1990, ell un taller international celebrado 
en La Hava, el eqtipo de investigacim del 
ISNAR discuti6 la metodoiogia con 22 cola-
boradores del provecto: investigadores, con
sultores del ISNAR v consUltores externos. 
Los participantes aportaron una serie de 
ideas concretas para mejorarlo. Recomenlda-
ron, por ejenrplo, qtue al medir la escala de 
un sistema de investigaci6n, se tt,'iera el 
cuenta su estabilidald financiera a largo pla-
zo. Sealaron que los NARS de los paises 
pequeleos estiin sumamente expuestos a las 
veleidaLes del gasto ptiblico v atraviesan ci-
clos de prosperidad seguida de fuerte de-

Dos consulores dhlISNAR Iral',,ilm en (.IdiSte'fifde un I' 

presi6n. De hecho, son capaces de reducirse 
o agrandarse dramiticamente ell cuesti6n 
de poco tiempo. 

El punto de partida del estudio del-
ISNAR fue la hip6tesis de que los pequefios
paises en desarrollo, escasos de recursos, 
tienen que mantener un equilibrio entre el 
alcance v la escala de sus NARS. El ISNAR 
ha obser'ado que los pequenos sistemas a 
Iloermite que s eque ci alcan

cc de su investigaci6n; es decir, asumen una 
carga cada vez riis onerosa de programas 
de toda indole. Como suIs prograins care
cen de la masa critica de recursos necesarios 
para producir resultados titiles, se vuelven 
estcriles. Momificados por la inercia buro
critica, algunos de ellos continian en pie 
aflo tras afio, mucho despu~s de haber per
dido toda su utilidad. 

Una manera de no caer en esta trampa 

cda 5(1 1iqleli'e Conqpnreh'to1,soredn s pans's. F/ sishi'la d 
informicici sbolreia aIIIicetltura aibsits ufee'tlos co or!1anizacice . O 'spiiie ah's xh(/ rares.i elNARS de cada i 
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consiste en especializarse en la adaptaci6n y soramiento para sus gobiernos. 
ensayo de tecnologias traidas de fuera. Esta Esta tendencia se evidencia con particu
parece ser una interesante alternativa para lar nitidez el los estudios de caso de Leso
la mavorfa de los pequefios pafses. Por eso, tho y Honduras. En estos dos paises, gran
el estudio del ISNAR presta una atenci6n parte de la investigaci6n agricola tiene lugar
particular a los intercambios de tecnologia fuera de los institutos o departamentos mi
entre los pequefnos NARS v las fuentes Cx- nisteriales oficiales - principalmente en 
ternas de tecnologia e investigaci6n, tales universidades, compafiias privadas y pro
como otros NARS, empresa:; privadas v re- vectos de desarrollo de corta duraci6n. Y sin 
des de investigacidn. embargo, muchas de estas iniciativas no gu-

Importar tecnologias, sin embargo, es bernamentales esin investigando temas 
mros dificil de lo que parece. Los resultados como la agrosilvicultura y la conservaci6n 
preliminares del subestudio realizado en del suelo, por ejemplo - que el NARS con
1P)90 sobre el intercambio de tecnologia en el sidera ': importancia vital para el pais. Esto 
Pacifico Stir, indican que las tecnologias pro- sugiere qUe, en los parses pequefios, los 
cedentes de fuentes externas no siempre se NARS pueden contribuir a aumentar la capueden aplicar con 6xito en los paises pe- pacidad nacional de investigacion si asu
quefios. Por consiguiente, muchos NARS men la funci6n de coordinar estos grupos 
pequefios tendrain que aumentar su capaci- dispares y canalizan sus resultados hacia eldad de reconocer, escoger N adaptar las tec- acervo nacional de conocimientos agricolas.
nologias mis apropiadas. Las conclusiones preliminares del estu-

Tonga, naci61n del Pacifico Stir, propor- dio de caso de Sierra Leona son igualmente
ciona un buen ejemplo. Esta min6scula na- interesantes. A diferencia de otros paises pe
ci6n necesita mejores t~cnicas agron6micas quefios, esta naci6n del oeste de Africa ha 
para la producci6n de cocos a pequefia esca- insistido en mantener un equipo sumamen
la. Pero las empresas privadas de ]a regi6n, te calificado (aunque reducido) de investi
y el centro de investigaci6n agricola 'tel ye- gadorcs agricolas, orientados hacia el 
cino Vanuatu, estin ms orientados hacia la trabajo en finca. Sierra Leona nol ha abando
producci6n intensi\,a en plantaciones de nado esta politica a pesar de las graves difi
gran tamafto. La informaci6n v tecnologfa cultades financieras que atraviesa desde 
procedente tie estas fuentes, por lo tanto, tal liace algunos afios. Su sistema nacional de 
vez no resulten viliLas o en todo caso re- investigaci6n depende en gran medida de la 
quieran de tin gran e- 'uerzo de adaptaci6n. tecntologia agricola que obtiene de otros paf

ses, pero utiliza coil gran eficacia su propia 
M61tiples fuentes de investigaci6n capacidad de investigaci6n. El intenso y fre

cuente contacto entre investigadores y pro-
Una premisa del estudio es que, como ductores genera la informaci6n necesaria 

los gobiernos de los paises pequefios no tie- para adaptar las tecnologias de modo que se 
nen mucha capacidad financiera para inver- puedan utilizar en el campo. El estudio de 
tir en la investigaci6n ptblica, estos paises caso de Sieira Leona continfia recopilando
tienen que recUrrir a mniiltiples organismos informaci6n sobre el uso de esta estrategia 
para desarrollar su investigaci6n agricola. en la investigaci6n de las raices comestibles 
Entre ellos figuran, ademis de los institutos y el arroz, coil la esperanza de extraer ense
estatales, empresas privadas, universidades, fianzas provechosas para otros pequefios 
ONGs y los proyectos de desarrollo de los paises.
donantes. Como dependen de tantas fuentes Varios elementos de este estudio del 
de investigaci6n externas, los NARS de paf- ISNAR sobre paises pequefios han demos
ses pequefnos deben liacer mayor hincapi6 trado ya su utilidad mis alli del imbito del 
en sus funciones de coordinaci6n. Incluso proyecto. En 1990 volvimos a utilizar el m& 
en aquellos campos en los que no desarro- todo y los conceptos en nuestra labor de 
llan actividades de investigaci6n, estos asesoramiento en varios pequefios parses, y
NARS pueden ser una valiosa fuente de ase- en tin taller regional de capacitaci6n sobre 
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planificaci6n estratgica para pequefios define Ia metodologia del ISNAR, para eva-
NARS. Tambi6n el instituto de investigaci6n luar a los NARS de la regi6n. Esta labor for
del Caribe, CARDI, ha estado aplicando los ma parte del proceso del planificaci6n 
conceptos de alcance v escala, tal como los estratdgica del CARDI. 

El estudio sobre los vfnculos entra en fase de sintesis 
En 1990 finalizamos la segunda fase de 

nuestro estudio de cuatro aflos sobre los 
vinculos entre la investigaci6n y la transfe-
rencia de tecnologfa agricola. El trabajo se 
centr6 en el anilisis de temas concretos ex-
traidos de los estudios de caso de seis pafse!; 
- Costa Rica, Costa de Marfil, Reptiblica 
Dominicana, Nigeria, Filipinas v Tanzania. 
(El estudio de caso en Colombia finaliz6 en 
una etapa anterior.) 

Tras la retirada del director del provecto 
a principios de aflo, uno de los investigado-
res a cargo del estudio de caso de Costa de 
Marfil asumi6 Ia direcci6n Lie esttdio(e in-
gres6 en la plantilla del ISNAR. 

A lo largo del afno se publicaron siete do-
cumentos analiticos de "contribuci6n al de-
bate" (v~ase la pig. 57). A mediados de 1991 
habrin salido otros dos, que completarin Ia 
serie de 12. Y el provecto entr6 en su tercera 
y filtima fase - ]a sintesis de sts rcsultalos. 

El problema de los v'nculos, segtn un 
informe del Banco MnLdial de 1985, consti-
tuve "el is serio obsticulo para el desarro-
1lo de un sistema de investigaci6n v 
extensi6n eficaz". Un especialista que parti-
cipa en el estudio del ISNAR lleg6 a afirmar 
que la falta de vinculos Varticulaci6n entre 
los organismos de extensi6n N ILos institutos 
de investigaci6n "casi garantiza qLuIlos re-
sultados cientificos no Ileguen a los agricul-
tores o, si olegan, que 6stos no puedan 
utilizarlos". Desgraciadamente para mu-
chos paises en desarroll), sus intentos de re-
forzar los vinculos han producido 
resultados decepcionantes. 

Respuesta a una necesidad 

En 1987 el ISNAR lanz6 su proyecto so

bre los vinculos para atender a los directores 
de investigaci6n que pedfan asesoramiento 
en relaci6n con esta fuente de obsticulos pa-

ra el desarrollo agricola. La financiaci6n del 
estudio corre a cargo de los gobiernos de 
Alemania e Italia y de la Fundaci6n Rocke
feller. 

En la literatura encontramos abundantes 
alusiones a los peligros que entrafia la falta 
Lie vinculos. Pero mucha de esta informa
ci6n pecaba de anecd6tica o demasiado ge
neral. Hacia falta realizar Lin estudio 
sistemnitico que inos permitiera proporcionar 
a los directores de los NARS una serie de 
normas concretas v pricticas para analizar y 
reforzar los v'nculos. El ISNAR espera que 
estas normas les ayuden a alcanzar dos ob
jetivos: lograr que la investigaci6n responda 
mejor a las necesidades tie los productores y 
derins LisIarios, v garantizar una amplia di
fusi6n v adopci6n de Ia tecnologfa. 

La investigaci6n comenz6 con un amplio 
repaso de la bibliograffa y la preparaci6n de 
una serie de informes temiticos que analiza
ron los problemas de los vinculos y la arti
culaci6n entre lia investigaci6n y la 
extensi6n desde el punto de vista de distin
tas disciplinas. Se abordaron temas tales co
mo el papel que desempefia la investigaci6n 
del sector privado en la transferencia de tec
nologfa, y las repercusiones que los giros en 
Ila politica gubernamental y los cambios or
ganizacionales tienen en los vinculos. 

La segunda fase comprendi6 siete estu
dios de caso en sendos paises, a trav~s de 
los cuales unos 20 investigadores nacionales 
y funcionarios del ISNAR examinaron 17 
subsistemas de los sistemas nacionales de 
tecnologfa agricola. 

Necesidad de comprender el con
texto politico 

El proyecto entr6 en stI tercera fase en 
1990 con ]a formulaci6n de una estrategia 
para establecer las conclusiones del estudio. 
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Una de las ensefianzas mis importantes que tecnologia que se va a diseminar; 
emana de los estudios de caso es que, para
comprender los problemas de ]a investiga- . eficacia de determinados mecanismos de 
ci6n v la transferencia de tecnelogia, es pre- vinculaci6n. 
ciso tambirbn comprentier el cofltext) Para redactar sos informes, los autores 
politico. Otra cosa que se hizo cada vez m seisse basar~in en otros 7() informes y documen
latente a lo largo del estudio fue que las con
diciones pectuliares die cada pais s,NARS tos que va han salido del proyecto, asi como 
hacen muy dificil formular generalizaciones dos libros - uno publicado on diciembre de 
en materia Lie N'inculos. 1989 v ei otro (El Tridngulo de laTecno/ogia,

Para establecer las conclusiones del estu- zs('SC la pd,. 39) en septiembre de 1990. 
dio encargamos siete informes, cuatro a fun- Estos trabajos de sintesis, que se publica
cionarios del ISNAR v tres a expertos de rin en on tomo, no intentarin dictar precep
fuera, sobre los siguientes temas: tos Ili soluciones universales para

adiministrar los \'inctolos. El caricter singu" efectos de la presi6n externa (es decir, amnsrrlsvnuo.E aitrsnuloslos gobiernos, donantes asociaciones de lar de los sistemas de investigaci6n y trans
producto s)en la eficsci" de los \iculos ferencia de tecnologia no admite este tipo de 

enfoque. Lo que harin es abordar los temas 
" 	recursos necesarios v gestidn v adiminis- de manera que los directores de los NARS 

traci6n de los v'inculs; puedan armarse de los conceptos y pregun
" relaci6n entre la estroctura de tin NARS tas que les permitirnin analizar la situaci6n 

(es decir, el nuimero de instituciones qute en sos propios sistemas. Estas "pistas" tam
tiene) v la eficacia de sus 'inctulos con los bitn ayudiarin al ISNAR a disefiar tin mto
servicios de transferencia de tecnologia; do analftico tie estudio de los vinculos, que 

* 	relaci6n entre la organizaci6n de Ll pueda ser ttilizado en el foturo tanto por
 
NARS (es decir, si esti organizado por tiestro personal como por el ie los NARS.
 
disciplinas, productos o regiones) N laefi- La etapa final de esta tercera fase consis
cacia de sus vfncolos con los servicios de tiri en elaborar v diseminar el material di
transferencia de tecnelogia; tiictico, basado en los diocomentos de
 

* diin,imica tie grupos, incluitios los efectos sintesis y el mttodo analitico. Si los recursosfinancieros lo permiten, emprentieremos 

de las diferencias de posici6n social entre mis esttoiors caso, eiie perfeccionaremos 
las personas involucradlas; 1A tdisdcaopefconrm lm6todo y organizaremos talleres de capaci

• necesidad de v'inculos de acuerdo con la tacion para directivos de los NARS. 

Otras investigadones 
La siguiente seccidn describe brevernen- en el campo del seguimiento y evaluaci6n 

te otras actividades de investigaci6n del (S&E) de la investigaci6n - un aspecto de 
ISNAR, principalmente las que sigulen desa- ]a administraci6n de los NARS que el 
rrollando ntiestros grupos de trabajo. ISNAR considera prioritario. En primer lu

gar, comenzamos on estudio de la literatura 
Supervisi6n y evaluaci6n de la relacionada con los conceptos, metodos y 
investigaciiin experiencias en materia de S&E en todo elmundo,que abarcari unos 1500 documen-

A lo largo de 1990 emprendimos una se- tos. 
rie de actividades qIe nos permitirin mejo- En segundo lugar, realizamos tin exa
rar los servicios que prestamos a los NARS men preliminar de las necesitiaties de S&E 
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de los sistemas nacionales. Esto se hizo a 
trav6s de una encuesta de los directores de 
investigaci6n que asistieron a nuestro Taller 
Internacional de Direcci6n de la Investiga-
ci6n Agricola en noviembre, VUna consulta 
Le tres dias con in grtIpo ris reducido d 
participantes que tuvo gar inmediatamen-
te cfesptu.s del taller. 

A la consulta asistieron 10 directores die 
NARS, asi conm tin especialista en evalua-
ci6n de a investigaci6n del IDRC de Cana
di y un alto director del departamento de 
investigaci6n y desarrollo de ]a Shell Inter-
national. Los asistentes analizaron, jutnto 
con el personal del ISNAR, el estado actual 
de la stupervisi6n v evaluaci6n en los siste-
mas nacionales, sefialaron sus necesidades e 
indicaron la avtida que puede prestar el 
ISNAR. Un comentario que se escuch6 cons-
tantemente durante la reuini6n fue que el 
trabajo de S&E debe comenzar con una defi-
nici6n clara de los objetivos de la investiga
ci6n y tin conjunto igtaliente claro de 
criterios de evaluacidn. Los participantes 
tambin recalcaron que se necesitan tcnicas 
de S&E ficiles de titilizar, instnimentos ana-
liticos y capacitaci6n. El informe de la con-
sulta saldri publicado en 1991. 

Por 6ltimo, ntiestras actividades de S&E 
en 1990 comprendieron tina evaluaci6n eco-
n6mica en Bolivia, donlde colaboranmos con 
el Centro de Investigaci6in Agricola Tropical 
(CIAT) para calctlar el nivel de retorno de 
la inversi6n en el trabajo de investigaci6n y 
transferencia Lie tecnologia de la soja en los 
ultimos 15 afios. En la pigina 22 se ofrece 
un recuento mAs detallado de este estudio. 

Estudio del 1NARS de China 

A principios de 1990, el ISNAR empren-
di6 un estudio de 2 aflos v medio de Lura-
ci6n del NARS imis grande del mundo - el 
de ]a Repiblica Popular de China. El pro-
yecto se desarrolila en colaboraci6n con la 
Academia China de Ciencias Agrarias 
(CAAS) y el Centro para la Politica fnterna-
cional de la Agricultura y la Alinentaciin 
(CIFAP) de la Universidad de Minnesota, 
EE.UU. Financiada por ]a Fundaci6n Rocke-
feller, ]a investigaci6in se basa en tin trabajo 
anterior realizado por el investigador prin-

cipal del proyecto, un economista agrario 
chino que ahora trabaja en el ISNAR. 

Los objetivos principales del proyecto 
son: 

describirCi sistema chino, sn desarrollo 
d crecimient de su capaci

dad ie investigacion; 
calcular el impacto de la investigaci6n 
agricola en el aumenito de la producci6n; 

realizar dtin anlisis preliminar de los as
pectos ie politica que inciien en Ia asig
naci6n dc recursos a la investigaci6n. 

En 1990 el provecto se concentr6 en dos 
tareas. La primera ftie el acopio de informa
ci6j, institucional, principalmente a trav6s 
del trabajo de canipo en China. La segunda 
fue la redacci6n de una monografia sobre el 
desarrollo v los recursos del NARS de China 
desde 1949, que seri publicada en 1991. 

Sistemas de informaci6n 

para gcstidn 
El ISNAR concluy6 ]a primera fase de 

desarrollo de su Sistema de Informaci6n pa
ra Directores de hnvestigaci6n Agricola 
(INFORM). Este instrumento retine infor
maci6n sobre actividades de investigaci6n, 
personal y finanzas en tin sistema f~icil de 
titilizar. -

El INFORM esti destinado a ayudar a 
los directores a titilizar esa informaci6in en 
sus tareas de planificaci6n, formulaci6n de 
politicas, supervisi6n y evaliuaci6n. En 1990 
el desarrollo del sistema lleg6 a una etapa lo 
stIficientemente avanzada corno para permi
tirnos celebrar dos talleres de capacitaci6n 
para directivos asiiticos - en India y Filipi
nas. En la pigina 46 se informa sobre estos 
seminarios. 

El sistema INFORN, ha sido descrito en 
una serie de guias, acompaiadas de mate
rial didictico, que vamos a publicar en 1991. 

Estudio sobre la investigaci6n 
enfinca 

El ISNAR continu6 la sfntesis de los re
sultados de su estudio sobre la organizaci6n 
y direcci6n de la investigaci6n en finca 
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El Tri ingulo de la Tecnologia 
El Trigingulo de ]a Tecnologia: el vinculo entre Productores, Agentes de 

Transferencia de Tecnologia, e Investigadores Agricolas. Resumen Analitico 
de un Taller Internacional celebrado en el ISNAR, La Haya, dcl 20 al 25 de 
noviemnbre de 1989. PorDeborahMerrill-Sands y David Kaimo7itz, con Kay
Sayce y Simon Chater.1990. Piginas:xivy 118. La Hayia:ISNAR. 

Los vinculos entre los institutos de investigaci6n agricola y sus clientes 
- los productores y los servicios de transferencia de tecnologia - son 
esenciales para el desarrollo y entrega eficaz de la tecnologia. La vinculaci6n 
y concertaci6n directa entre cientificos y productores, a trav6s de la 
investigaci6n en finca, permite a los cientificos desarrollar tecnelogias 
apropiadas y comprobar inmediatamente sus resultados. La vinculaci6n de 
la investigaci6n con los servicios de transferencia garantiza una amplia 
diseminaci6n de las tecnologias y hace mis probable su utilizaci6n por parte 
de los agricultores. 

Entre los vinculos que mis comtinmente se utilizan figuran los puestos 
de enlace, los comitds coordinadores, la comisi6n de servicios, las visitas 
conjuntas al campo, el diagn6stico conjunto de problemas, las consultas 
oficiosas, las publicaciones, y las guias para asignar tiempo y fondos al 
trabajo cooperativo. 

El Tritingulo de la Tecnologia, publicado por el ISNAR en 1990, resume 
mis de 25 informes y ponencias presentados en un taller internacional or
ganizado por el ISNAR en 1989. La reuni6n, titulada "Haciendo el Vinculo", 
se convoc6 para analizar los hallazgos de dos proyectos de investigaci6n en 
curso del ISNAR, sobre los medios de aumentar la concertaci6n entre los in
vestigadores y los usuarios - los productores y servicios de transferencia de 
tecnologia. Dentro del marco de estos proyectos, se hicieron estudios 
detallados de los vinculos en 16 paises. 

Al taller de La Haya asistieron unos 50 participantes: investigadores y 
dirigentes agricolas de todas las regiones del mundo en desarrollo, personal 
del ISNAR, directores de los estudios de caso y otros especialistas en este 
campo. 

Gran parte de El TriduiguIo ,L'la Tecnologia se dedica al debate de c6mo y 
por qu6 funcionan o fallan los distintos tipos de vinculos. Por esta raz6n 
resulta de interds particular para los directores de investigaci6n agricola de 
los paises en desarrollo. Un total de 31 recuadros, intercalados a lo largo del 
texto, ofrecen ejemplos concretos de experiencias nacionales en materia de 
concertaci6n entre investigadores y usuarios, y sefialan las tendencias que se 
desprenden de los numerosos estudios de caso. 

El estudio del ISNAR que se describe en el informe gir6 en torno a cinco 
elementos claves de la direcci6n de ]a investigaci6n: el contexto politico en 
que operan los vinculos; su organizaci6n; los tipos de mecanismos de enlace 
y su gesti6n y manejo; cuestiones relativas a la gesti6n del personal; y el 
liderazgo. 
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orientada hacia el productor (OFCOR). El 
proyecto, que todavia esti ellcurso, se inici) 
en 1986 y goza del apoyo financiero del Go-
bierno de Italia v la Fundaci6n Rockefeller. 

Este afio publicanios tres documentos en 
relaci6n con este proyecto. El imis relevante 
fue el informe resumen del importante taller 
celebrado en 1989. Los otros dos fueron un 
estudio comparativo sobre temas de perso-
nal en la investigaci6n de los sistemas de 
producci6n, V una contribucion al debate 
sobre el papel de los agentes de enlace de 
los servicios dce investigaci6n y extensi6n de 
Zambia. 

La primera de estas publicaciones, El 
Tridnyulo dlela Tecnologa, examina la proble-
imitica del vinculo y la artictlaci6n entre la 
investigaci6n, la transferencia de tecnologia 
y los productores (vtase lap~ig. 39). El 
ISNAR se felicita Lie tue el Centro T6cnico 
de Cooperaci6n Agricola y R,ural (CTA) ha-
ya accedido a financiar la traducci6n de esta 
importante obra al francs, para garantizar-
ICuna mayor diftsi6n. 

El provecto OFCOR tambiOn prolujo en 
1990 un resultado sectindario digno de 
menci6n. El gobierno Lie Tanzania solicit6 el 
concurso del ISNAR para disefiar un pro-
vecto destinado a aumentar la capacidad 
nacional de investigaci6n en sistemas de 
producci6n. El provecto durara seis afnos v 
seri financiado por los Paises Bajos. El 
ISNAR recurri6 a los conocin-kicntos t6cnicos 
de su personal y los restiltados del estudio 
OFCOR para avudar a definir los aspectos
del proyecto relativos al desarrollo institt-
cional, entre ellos la capacitaci6n. 

Estructuray organizacidnde los 

NARS 


El grupo de trabajo del ISNAR que in-
vestiga este factor critico en la gesti6n y ad-
ministraci6n de la investigacion agricola 
contintu6 su estudio de Ia "anatornia" de los 
NARS desde la perspectiva regional. Este 
trabajo se esti realizando con el apoyo fi-
nanciero de la Agencia Canadiense de Desa-
r;,olio Internacional. 

Este grupo de trabajo prodijo dos infor-
rues que ofrecen una vista panorimica de 
dos regiones (Asia y los paises arabohablan-
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tes); se publicaron en la serie de Documen
tos de Trabajo de 1990 del ISNAR. Tambitn 
prepar6 los borradores de otros tres infor
rues die este tipo que saldrin en 1991. El gru
po redact6 asimismo dos trabajos sobre el 
tema de la centralizaci6n frente a la descen
tralizaci6n en ]a gesti6n de la investigaci6n. 
Estos siete documentos sirvieron para catali
zar el debate en nuestro Taller Internacional 
de Direcci6n de la lnvestigaci6n Agricola 
(vase la pig. 49). 

Piificacinestratdgica 

El enfoque de planificaci6n estrattgica 
que hemos desarrollado es el fruto de nues
tra colaboraci6n con los NARS de rarios 
paises, Marruecos v Mali en partictilar. En 
1990 redactamos tun diocumento de trabajo 
sobre una importante fase del proceso de 
planificaci6n estratgica: el diseflo v reajuste 
de los programas de investigaci6n a largo 
plazo. El documento viene a ser tin "manual 
Le instrucciones" para directores de investi
gaci6n. En 61 se describe tin m6todo de siete 
etapas, y un proceso social que incita a las 
figuras claves de la investigaci6n agricola 
(cientfficos, directivos Vusuarios de tecnolo
gia) a participar en el disefiloL de los progra
mas de investigaci6n, en vez de lesenlpefar 
tin papel meramente consultivo. Este enfo
que se describe con imis detalle dentro del
 
marco de nuestro asesoranliento a Marrue
cos, a partir de la pigina 19.
 

La investigaci6nde los sectores 
piblicoy privado 

La tendencia nlidial hacia Ia privatiza
ci6n, unida a los recortes presupuestarios de 
numerosos paises en via de desarrollo, esti 
redefiniendo las fronteras entre Ia investiga
ci6n agrcola p~iblica y privada. La investi
gaci6n del sector privado - que realizan o 
financian las compafiias nacionales y miulti
nacion de instInmos agricolas, plantacio
nes, instititos tie productos, fundaciones y 
organizaciones de productores - creci6 no
tablemente en los afnos 80. 

En 1990 el ISNAR emprendi6 tin proyec
to para examinar la accion reciproca que 
existe entre el sector pfiblico y privado. Se 
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estudiarin los campos en que estos sectores varios NARS y organizaciones de fomento. 
pueden complementarse entre si y las fuen- Su objetivo consiste en dar a las autoridades 
tes alternativas de fondos para Ia investiga- con decisi6n politica una idea mis clara del 
ci6n. En la primera fase, en 1991, los papel del sector ptiblico y privado en la in
investigadores establecerin el marco te6rico vestigaci6n agricola, e identificar alternati
del estudio v crearn una base mundial de vas Lie arreglos institucionales. El proyecto
datos sobre las actividades de investigaci6n persigue asimismo ayudar a los directores 
v desarrollo que desempefa el sector priva- de los NARS a percibir el efecto que ]a evo
do. En ]a segunda fase se ilevarin a cabo es- luci6n hacia la privatizaci6n esti teniendo 
tudios de caso en varios paises. en la organizaci6n, prioridades y programas

El proyecto se har en colaboraci6n con de los institutos nacionales. 
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III. Capacitaci6n y Conferencias 
Los dirigentes de ilnest acidht agrcola se yen Ilamados a desempeclar ta
reas complejas y tiL gran responsabilidaden el dmbito de la polftica, organi
zacidn y administracicn. Entre el/as fluran la planificachin estrategica, 
fijacidn dL prioridadesde inevestigacidn, presupuestachial por pragramas, y 
administracidn ie personas, pr'supuesto,tierras,edificias y equipo, por ci
tar inos cuantos ejenplos. Para ejecutar estas tareas ie nialeracompetente 
se necesitan conocimientos - ticnicas especializadas en las cuales pocos 
cientfficos-directivos hat tenido oportindad fie adiestrarse sistemdtica
mente durante sit ascenso profesional del banco tie laboratorio al despacho 
de director. 

Para adquirir estas ticnicas se nlecesita a su vez una capacitacinl'especiali
zada y sensitle al contexto al que va dirigida.El ISNAR se citcuentra en 
una posician particulartenteprivil'giadapara aynudar a colnaresta nece
sidad. En primer lugar; sit programatic inzestigacianha desarrolladotoda 
una seri ie tmcnicas Y herranientasde direccidn destinadasexpresamlente 
a los directivosde los NARS. En segundo lugam, contamos con tin personal 
experto en capacitachiny con el respaldotie fuLentes convencionales tales co
mo las universidades e institutos de formacidn tie mnandos. Ei tercer lagar, 
cono centro nlemnbro del GCIAI, el ISNAR tiene acceso al caudal de expe
riencia docente fue poseen los institutos internacionalesde investigacih 
tie productos bdsico-. 

En 1990 el ISNAR organizl o contribuyt significthtivamentea la celebra
cian de 27 importantes cursos y conferencias en 18 parses. La mayor parte 
de ellcs fueron tie mia a tres semanas de duracitin. Hubo chico tie cardcter 
mundial, cinco regionales, 16 nacianales (especfficamente dedicados a an 
pafs), y tmmo al que asistierondos parses. A el/os asistieron1111total de 693 
participantes,hoimbres yimujeres, sin coitarel personaldel ISNAR. 

Esta seccidn destaca los principalescursos y reuniones tie capacitacionque 
organizamnos en 1990, solos o en cooperacion con otras organizaciones. A 
ella sigue una lista rods completa de las actividadesdocentes que desarrolla
nos - io largo del alo. El personal del ISNAR tamnbidn contribiyda tftalo 

pcrsonal,en calidadtie conferenciantes o personal de apoy/o, a una serie de 
cursos organizadospor otros organismos,pero estos no figuran em, la lista. 

Apoyo al personal docente 

E leje del servicio de capacitaci6n del ferencias, y presta apoyo a los funcionarios 
ISNAR es el Equipo de Capacitaci6n. del ISNAR cuando desempefian funciones 

Este equipo de tres persoras se encarga de docentes en su especialidad. El equipo ofre
la coordinaci6n general de los cursos y con- ce su asesoramiento y ayuda .,n la planifica
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ci6n, supervisi6n y evaluaci6n de estas acti-
vidades. TambiOn ayuda a los adiestradores 
a preparar sus presentaciones audiovisuales 
y demAs material didactico. 

Una de las principales iniciativas del 
equipo en 1990 fue la creaci6n de cuatro ba-
ses de datos. Estas bases contienen: perfiles 
de los cursillistas; descripciones de los even-
tos con detalles sobre los objetivos y el con-
tenido de cada taller de estudio, cursillo y 
seminario; in inventario del material didic-
tico disponible; y evaluaciones del adiestra-
miento basadas en las respuestas a tin 
cuestioriario que los participantes rellenan 
al final del curso. Estas bases de datos va 
han demostrado sU utilidad para determi-
nar si las personas que se eligen para asistir 
a los cursos son efectivamente las que mis 
necesitan la ensefianza que se ofrece. La opi-
ni611 de los cursillistas, recogida a trav~s de 
los cuestionarios, tambin ayuda a los adies-
tradores del ISNAR a determinar c,,indo v 
c6mo modificar el disefio del material di-
dictico. 

Nueva serie de publicaciones 

El equipo tambin lanz6 en 1990 una se-
He de publicaciones denominada "Serie Lie 
Capacitaci6n". La serie comenz6 con dos 

cos a los que mis atenci6n presta el ISNAR. 
Estas publicaciones son un compendio de 
los fundamentos te6ricos de la gestion de 
recursos hunanos, y van dirigidas a los 
adiestradores y directivos de los NARS. La 
secci6n de publicaciones ofrece una lista de 
ellas en la pigina 58. 

Este juego de documentos, dedicado ex
presamente a los directores de investigaci6n 
de Africa meridional, es una contribuci6n al 
Provecto de Perfeccionamiento de Mandos 
dcoynvestigacid Agrfcola en el Servic o 
SAD /ISNAR. Este proyecto, cuya ejec-

SDCha fid aIoc 1 

cion ISNAR, aprovcda a] 
maximo los conocimientos tecnicos de nues
tra organizaci6n, y su personal trabaja en es
trecha colaboraci6n con nuestro Equipo de 
Capacitaci6n. 

En 1990 el Equipo de Capacitaci6n co
menz6 asimismo la producci6n de m6dulos 
para la ensefianza prictica de la gesti6n de 
recursos humanos, concebidos para que el 
ISNAR y otros adiestradores los utilicen 
conjuntamente con el material te6rico. Estos 
m6dulos en forma de "cuadro narrativo" 
combinan el texto del conferenciante con el
material visual que va a mostrar. 

Tenemos planeado elaborar mis juegos 
similares de material didictico de tipo pric-

ISNAR v el personal dle los NARS, en los 
que se examinan varios aspectos claves dl 
disefo y ejCcuci6n de las actividades de ca-
pacitaci6n. Estos manuales abarcan una Sc-
rie de teinas que van desde la evaluaci6n 
inicial de las necesidades de capacitaci6n, 
hasta el disefio y ensayo del material peda-
g6gico y la ejecuci6n y evaluaci6n final de 
un curso. 

Un segundo componente de esta Serie 
de Capacitaci6n, publicado en 1990, fue un 
juego de 16 documentos sobre gesti6n de re-
cursos humanos - uno de los factores criti-

manuales de adiestraliefnto-ira-adiestra- tico y te6rico destinados a otros factores criticos de la administraci6n, tales comoarticulaci6n entre la investigaci6n y la trans-la 

ferencia de tecnologia, estruct 
eecia de log estrctura y organi

zaci6n de los sistemas de investigaci6n, 
planificaci6n estratgica y sistemas de infor
maci6n para ]a gesti6n. 

La siguiente secci6n informa sobre las 
principales actividades de capacitaci6n que 
desarrollamos en 1990 en cinco paises -
Kenya, Rep6blica Popular de China, Mala
wi, India y Filipinas - mis dos coneren
cias que tuvieron lugar en la sede del 
ISNAR. 

Repiiblica Popular de China: primeros pasos para el ISNAR 
A finales de 1988, el ISNAR firm6 un nal para el Desarrollo de Tecnologia Rural 

protocolo de'acuerdo con el Centro Nacio- (NCRTD) de la Comisi6n Estatal de Ciencia 
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y Tecnologia (SSTC) de China. El acuerdo 
estableci6 varios posibles campos tie coope-
raci6n. Entre ellos figura la necesidad de re-
forzar la capacidad nacional de direcci6n v 
manejo de la investigaci6n agricola.Al igual 
que el proyecto de capacitaci6n 
KARI/ISNAR en Kenya, esta iniciativa en 
China rindi6 sus primeros resultados tangi-
bles en 1990. 

En la prirnaveia de 1990, un alto funcio-
nario del ISNAR x'iaj6 a China para puntua-
lizar los detalles de la primera actividad 
conjunta - la celebraci6n de un taller de es-
tudio sobre direcci6n y manejo de la investi-
gaci6n en la provincia de Hebei, al nordeste 
del pais. Este taller, en beneficio del sistema 
de investigaci6n de esta provincia, se conci-
bi6 iomo una especie de experimento didic-
tico, del cual el ISNAR saldria ganando 
tanto como China. Por primera vez se pon-
drian a prueba la validez y utilidad para 
China de los planteamientos administrati-
IOS que contiene el "estuche de herramien-

tas" del ISNAR. 
El taller, de una semana de duraci6n, se 

celebr6 cil Zhengding, en septiembre, con-
juntamente coln la Comisi6n ie Ciencia y 
Tecnologia de la Provincia de Hebei 
(HBSTC). En 61 participaron tin total de 33 
manidos de nivel alto e intermedio. El fun-
cionario del ISNAR que dirigi6 el taller 
abord6 toda una serie ie temas - desde la 
planificaci6n y fijaci6n de prioridades de in-
vestigaci6n, hasta la gesti6n de recursos flu-
manos y los nexos con las universidades, la 
extensi6n y los agricultores. Las ponencias 
se presentaron a trav6s de un int6rprete, con 
la ayuda de diapositivas traducidas al chi-
no. 

El taller fue todo un 6xito. Las comunica
ciones fueron bien acogidas por los partici
pantes y los dirigentes politicos provinciales 
se mostraron satisfechos con los resultados. 
El vicegobernador de la provincia de Hebei, 
en una reuni6n televisada al pfiblico, mani
fest6 ]a preocupaci6n de su gobierno por los 
problemas agricolas v ambientales a largo 
plazo y su deseo de colaborar en el futuro 
con el ISNAR en el ,imbito de la planifica
ci6n estrat6gica de la investigaci6n. 

Ejemplos de los paises 
industrializados 

Para el ISNAR, este taller "experimen
tal" fue sumamente fructifero. En primer lu
gar, nos brind6 la oportunidad de presentar 
una ;erie tie conceptos administrativos deri
vados dt nuestra labor en diversas regiones 
del nLu_!do, y observar la reacci6n de los 
participantes. De esta reacci6n qued6 claro 
Ciue los chinos desean conocer imis ejemplos
de la experiencia que tienen los paises in
dustrializados en el campo de la direcci6n y 
nanejo de la investigaci6n agrfcola. Es algo 
que tendrenos en cuenta en las pr6ximas 
actividades de capacitaci6n. 

En segundo lugar, la experiencia nos dio 
una buena idea de lo que supone organizar 
una actividad docente en tin nuevo contexto 
lingfiistico y cultural; el sistema de utilizar 
tin intrprete y material traducido demostr6 
ser viable. Por 61timo, a trav6s del taller ob
tuvimos informaci6n concreta y actual sobre 
el sistema de investigaci6n agricola de la 
provincia de Hebei y su organizaci6n - in
formaci6n que compartiremos con los de
mais paises clientes del ISNAR. 

Kenya: formaci6n de un cuadro de mandos
 

En 1990, el ISNAR y el Instituto de Il-
vestigaci6n Agricola de Kenya (KARl) vie-
ron los prinieros frutos de ui innovador 
proyecto de capacitaci6n de larga duraci6n 
concebido en 1989. Se orgaiiizaron tres talle-
res para diictores de investigaci6n y cienti-
ficos, y un; conferencia cientifica a nivel 
nacional, bajo los auspicios del Proyecto de 

Perfeccionamiento de Mandos KARl/ 
ISNAR. 

De esta manera comenzaron las 25 acti
vidades de capacitaci6n que teiidrin lugar 
dentro del marco del proyecto. Este proyec
to, que continuari hasta 1994, persigue me
jorar la administraci6n de la investigaci6n 
del NARS de Kenya, y se nutre de una do
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naci6n de $1,12 millones procedente de la demostrar ptiblicamente sus nuevas habili-
Comisi6n de las Comunidades Europeas. dades. Varios graduados del taller de redac-

El primer taller examin6 las cuestiones ci6n cientffica recibieron premios por sus 
administrativas planteadas por la reorgani- comunicaciones en la conferencia. Una vez 
zaci6n del KARl v la ejecuci6n del Proyecto mis, el director del KARl qued6 impresio-
Nacional de Investigaci6n Agricola (NARP). nado por los resultados. "Las comunicacio-
Posteriormente, el ISNAR public6 el infor- nes que presentaron los conferenciantes que 
me de la reuni6n para su distribuci6n entre asistieron al taller fueron mucho mejores
el personal del KARl. El director del KARl que las de aquellos que no participaron. La
declar6 que "los grupos de trabajo salieron mayor parte de nuestro personal necesita 
del taller de estudio armados de planes de adquirir estas t'cnicas; por lo tanto, seri ne
acci6n sumamente titles que avUdarin al cesario repetir el taller todos los afios." 
KARl a mejorar su administracidn". El tercer taller examin6 el programa na-

El segundo taller estuvo destinado a cional de investigaci6n del maiz de Kenya.
avudar a los directores de investigaci6n a En 61 se reunieron personal del KARl, repre
redactar v presentar comunicaciones cienti- sentantes del sector privado, investigadores
ficas. Dado que la conferencia cientifica na- universitarios y delegados del CIMMYT, el 
cional del KARl (patrocinada tambi:n por el ICIPE y otros centros internacionales. "El ta
provecto KARI/ISNAR) estaba prevista pa- ller ha refrescado las ideas sobre lo que de
ra el Ines siguiente, los cUrsillistas no tvie- berin ser las prioridades del programa del 
ron Ljue esperar mucho tiempo para mafz en el futuro", escribi6 el director del 

Dilia hlea ,' n i tth'l'uisaia iiad fic ini ia it I,'bei t'n ChinaJls i' st'pti,'iliir',ti i'ic,'gold'r iaiIII' I lim 
(sNuiltd a hl htc'rtkha i e.xanilli? iia raints ora'giiiiizlai 's it'if, s sisitinas t i wsit iacitii. 'xt'nsi~inI/ tic iltaticil ' 
/trouipj ii, con II , /daIn 1ird /rt' Ldatamth fit Ai griculh/I ittiI Cot isii di(Cien ia I,'cilolo i it'aIIC ii 
Iron'biid' I it'bt'i (1d'pi' a 11r 'ri'chii. till fliicionaliio dhi iSNA R (s ti ltotita I i:tjui'tia)I'su iith;rt''h,(d'pii(' aIa 
iziq it'rtta) iali prst's sh% irafi'o Il fnils'mintill'io de,\stitiil, mani o, I primeiraacliviad d'lttito li h'st ' 
t'iirnamih '1rtcISNAiR tn China. 
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KARl. 
Los nexos entre el ISNAR y el sistema de 

investigaci6n de Kenva no son una hove-
dad. De hecho, el provecto debe verse en el 
contexto de la cooperacion que desde hace 
tiempo mantienen Kenya y el ISNAR. Los 
lazos se remontan a 1981, cuando realiza-
mos la evaluaci6n del sistema de investiga-
ci6n agricola, v en 1984-85 se estrecharon 
con nuestra. contribuci6n a la redacci6n del 
plan estratgico nacional de investigaci6n 
agricola, 

Cientificos antes que 
administradores 

El plan estrat6gico seial6, entre otras co
sas, la existencia de un patr6n sumamente 
generalizada en la administraci6n del NARS 
de Kenya: la mavoria do los directores do in-
vestigaci6n agricola han ido subiendo el es
calaf6n hasta Ilegar a los puestos do mando, 
v son ante todo cientificos, no administrado-
res. Es ona tendencia quo tambitn se obser-

res.ESendeciaqLIna tabi~nso bse-
va en otros paises. Por consiguiente, el plan 
estrategico recomenid6 Ln esfuerzo de capa-
citaci6n V mejoramiento de la adiministra-
ci6n a largo plazo. Su objetivo seria 
fomentar las dotes de mando del personal 
que dirige la investigaci6n nacional, recti-
rriendo a las fuentes de capacitaci6n regio-
nales e internacionales v creando una 
capacidad docente enl el pals.El proyecto de capacitacidn KARl/
ISNAR os el resultado de estas recomenda-
ciones, tal como fueron formtiladas con toldo 
dioe tal erni N n fdorn1986. Laosil ten-de ta lle e nl e l N ARP d e 198 6 . Lo s qu e te l-
drin lugar durante los cinco afios del pro-
yecto se pueden dividir en cinco categorfas: 

• 	 talleres de concienciaci6n y aniilisis de la 
situaci6n (para promover en todo el siste-
ma la comprensi6n y el consenso sobre la 
estrategia y organizacion do ]a investiga-
ci6n agricola cii Kenya); 

talleres temiticos sobre direcci6n v mane
jo de la investigaci6n (dedicados a la en
sefianza do temas concretos, tales corno la 
fijaci6n Lie prioridades, formulaci6n de 
programas y desarrollo de recursos hu
mans); 
talleros Para desarrollar aptitudes (ej., re
talrepa desarrlla atitues (eu., re 
daccitndetextos cientificos y uso 
conputadoras Para realizar tareas admi
nistrativas); 

talle', de revisi6n (para evaluar el avan
ce de los programas de investigaci6n de 
productos, factores o sistemas de produc
ci6n); 

* 	talleres de adiestramiento tecnico (en los 
que los j6venes cientificos adquiririn apti
tudes tcnicas de caricter especffico). 

Para el ISNAR, este provecto constituye 
11na extraordinaria oportunidad de aprove
char la experiencia acumolada al cabo de 
mUchos anlos Lie colaboracion coil tin siste

nchoa l e obu inon un idea 
ma nacional. En 1990 obttvimos una idea 
reis clara de las necesidades de capacitaci6n 

del KARl y colaboramos estrechamente con 
so programa interno de capacitaci6n. Por su 
parte, dos adiestradores del KARl vinieron 
a la sede del ISNAR a pasar dos semanas 
aprendiendo un poco mis sobre planifica
ci6n v organizaci6n de actividades de capa
citaion.citacidn. 

Para Kenya, este primer afio del proyec
to ha marcado un buen comienzo en la deci
siva tarea de formar un cuadro nacional ded r g n e ei v s i a i 1 u l r e t 
Lirigents Lie investigaci6n sumamente mo
morus al timon de Ia elmpresa detivados y competentes. Con sts manos fir

investigaci6n, Kenya estari en excelentes 
condiciones para enfrentarse al doble reto 
do los afios 90 - el aumento de su produc-

I ci6n agricola y eli manejo racional de sus es
i casos rectirsos naturales. 

Sistemas de informaci6n para la gesti6n en Asia 

La falta de informaci6n fiable puede ser manejo eficaz do la investigaci6n agricola. 
un gran impedimento para la direcci6n y Los directivos necesitan saber con exactitud 
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los experimentos que sus cientificos estin lleres regionales sobre el INFORM. 
desarrollando, las instalaciones v facilidades Los talleres persiguieron un doble objeti
que estin utilizando, y el costo Lie cada ope- vo: primero, iniciar a los directores de inves
raci6n. Sin esta informaci6n, no pueden de- tigaci6n agricola de Asia en el uso del 
sempefiar o perfeccionar funciones claves INFORM para la presupuestaci6n por pro
tales como la planificaci6n, programaci6n, gramas; segundo, aprovechar la aportaci6n
segilimiento Vevaluaci6n. de estos directores para perfeccionar las 

Para aVudar a los NARS a superar este normas y el material didictico que habia
obsticulo, el ISNAR ha creado un sistema mos desarrollado para ensefiar el uso del 
de informaci6n para la gesti6n denominado INFORM. 
INFORM - INFOrmation for Agricultural El primer taller, del 17 al 29 de septiem-
Research Managers (Sistema de Informa- bre en Hyderabad, India, fue celebrado con
ci6n para Directores de lnvc.;tigaci6n Agri- juntamente por el ISNAR y la Academia 
cola). Nacional de Direcci6n de Ia Investigaci6n

En 1989, el Banco Asiitico de Fomento Agrfcola (NAARM). A 61 asistieron treinta y
(ADB) nos brind6 su respaldo financiero pa- tres participantes y conferenciantes proce
ra desarrollar y divulgar este sistema. De dentes de Bangladesh, Repfiblica Popular
hecho, ya habiamos comenzado el trabajo de China, India, Nepal, PakistAn y Sri Lan
preliminar de investigaci6n v desarrollo en ka. Un importante producto secundario del 
Indonesia v Sri Lanka en 1986. En 1990 una taller fue Cl compromiso que contrajo Ia 
de las actividades mis importantes del pro- NAARM de incorporar en su plan de traba
yecto del ADB fue la celebraci6n de dos ta- jo Ia ensefianza de los sistemas de informa-

Los parlticiantest d los (los tall'resen Asia sobritinfouracin para Ia,t'sttit dediom Inis de Il mitad doll ti' po al 
las tiertcm tt ltdras b'tI INFORM pina rsolerproblmlas Il ilin'tecsiti I Ila l it'tstj t 'sptecialistas 

otninliwimacin itall ie to do laflos pern't'tte a Ia Secchin oTlkae llanificetiht del Ministerio Aricultur 

o ttitn, Esos 
Ila do 

7lilanfil . Apid los lo allh's s ( Itt ci aststll111itl d l11 onferctictiatnh filipilla,t t Losil , ,I ll 
espohtalist on trsu staciit? r prnratntas(st'eundai do dteclta a izqtuier la), IIIl PCARRD. 
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ci6n para la gesti6n (MIS). La Academia Ian-
zari su primer cur:;o en la materia a princi-
pios de 1991, utilizando su propio material 
y el del INFORM. 

El segundo taller, del 12 al 23 de noviem-
bre en Los Bafios, Filipinas, file patrocinado 
por el ISNAR, el Centro Regional de Estu-
dios para Postgraduados e Investigaci6n 
Agrfcola de la SEAMEO (SEARCA), v el 
Consejo Filipino para la lnvestigacidnN De-sarroll() dc Ia Agricultura, Forestales v los 
Reros Nle]aures(CARD)a estalle r 

Recursos Naturales (CARRD) A este taller 
asistieron treinta Nseis participantes y con-
ferenciantes procedentes de Indonesia, Laos,
Malasia, Myvannar, Papua Nueva Guinea, 

Filipinas y Tailandia. 

Insistencia en la prictica 

Como en estos talleres lo rlis importan-
te son los trabajos pricticos, los instructores 

del ISNAR se esforzaron por sacar las acti
vidades del aula y desplazarlas al laborato
rio de infornvitica. Las sesiones de 
computadora se alternaron con debates y se
siones te6ricas sobre las normas para la uti
lizaci6n del INFORM. Diariamente se 
celebraron sesiones con expertos que critica
ron v sugirieron enmiendas en las normas. 

En 1991 el ISNAR tiene previsto publicar 
estas normas v un juego de material didctiugdemtradiic
co sobre Cl uso del INFORM, asi como los 
informes de los dos talleres. 

Los participantes a conside-
L rt pe/aron 

rarse a si mismos com(o el niicleo de una red 
asicitica de profesionales de la informaci6n 
para la gesti6n de la investigaci6n agricola. 
El ISNAR tiene provectado alentar el desarrollo v crecimiento de esta red, y ayudar a 

los participantes del taller a implantar el uso 
del INFORM en sus paises. 

Malawi: adaptaci6n al cambio en su
 
sistema de investigaci6n
 

En los ultimos aflos, la investigaci6n 
agricola de este pais situado en el stir de 
Africa ha experimentado una profunda reo-
rientaci6n. El principal organismo publico 
de investigaci6n, el Departamento de hnves-
tigacidn Agricola (DAR), ha comenzado a fi-
jar su atenci6n en los 1,2 millones de 
familias de pequefnos campesinos del pais y 
sus necesidades tecnol6gicas. Estos agricul-
tores explotan el 70 por ciento de las tierras 
cultivadas de Malawi. 

El ISNAR v el DAR organizaron un ta-
ller de capacitaci6n de dos semianas de du-
raci6n en Mzuzu, Malawi, del 21 al 30 de 
mayo, destinado a ayuLar a los directivos 
de investigaci6n malawianos a adaptarse a 
la n1t\va situaci6n. Fue una de las cuatro 
reuniones organizadas para Africa en 1990 
por el provecto de capacitaci6n SADCC/ 
ISNAR. 

El taller abord6 una serie de temas de 
gesti6n y manejo: formulaci6n de progra-
mas, presupuestaci6n por programas, fija-
ci6n de prioridades entre productos, 
asignaci6n de recursos, redacci6n de infor-

rles y propuestas de provectos, gesti6n de 
recursos humanos y direccidn y manejo de 
estaciones experimentales. Al taller acudi6 
un nutrido gnipo de 27 gerentes del DAR. 
TambiOn hubo representantes de la Univer
sidad de Malawi, la Fundaci6n para la In
vestigaci6n del T6, el Instituto de 
Investigaci6n Forestal y el Consejo Nacional 
de hnvestigaci6n. En total asistieron 32 parti
cipantes (seis de ellos mujeres). 

El giro en el 6nfasis Le la investigaci6n 
forma parte del Provecto Nacional de Inves
tigaci6n Agricola (NARP), tin proyecto de 
larga duraci6n concebido por el Ministerio 
de Agricultura de Malawi y financiado por 
El Banco Muindial. En gran medida, el taller 
fue el resultado de las recomenlaciones de 
una evaluaci6n del progreso de este proyec
to que se hizo en abril de 1989. Los autores 
de la evaltiaci6n stIgirieron varios cambios 
en las operaciones del Departamento de in
vestigaci6n Agricola, destinados principal
mente a mejorar la planificaci6n, los 
mecanismos de fijaci6n de prioridades y la 
comunicaci6n de los resultados de la inves
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tigaci6n, asi como el r6gimen de remunera-
ci6n y ]a trayectoria de avance profesional 
del personal cientifico. 

"Traducci6n" del plan maestro 

Unagra elpateallr te Mozuse 
dedic6 al debate del "plan maestro" agrario 
de Malawi, trazado por el Ministerio Lie 
Agricultdtra como parte del NARI. Este en-
foque que se dio al taller ue importante, 
porque asegur6 que los cursillistas no tuxie-
ran (ie aprender las nuevas t('cnicas admi-
nistrativas en el racio. Como dijo uno de los 

Capacitaci6n yConferencias 

organizadores, el taller sirvi6 para "traducir 
el plan maestro en programas y proyectos 
ejecutables." 

El taller tuvo tambihn el efecto de desen
cadenar una scrie de actividades de capaci
taci6n ulteriores en la sede del ISNAR. Tresfuncionarios dcl DAR viniero)n a La f-aya 

en julio a adiestrarse durante dos semanas 
en el iso, de tc'cnicas (desarrolladas o adap
tadas por el ISNAR) de fijaci6n de priorida
des, presupuestaci6n por programas e 
informaci6n para ]a gesti6n de recursos hu
manos. 

Consulta internacional con dirigentes de investigaci6n
 
Todos los afios, nuestro Equipo de Capa-

citaci6n se encarga de organizar ona reu-
ni6n internacional en la sede del ISNAR en 
La I-lava. Se trata del Taller Internacional de 
Direccion de la Investigaci6n Agricola 
(IARMW), que se centra en algfin asunto de 

i,iximna actualidad para los NARS del mon-
do en desarrollo. 

El tema del taller de noviembre de 1990, 
al que asisticron 32 altos mandos de los 
NARS, foe la Estru,ctura v Organizaci6n de 
los Sistemas Nacionales de Investigaci6n 
Agricola. E!apovo financiero del NUD v el 
Centro ThcnicoCensas;TprcteccidndLe Cdperacijo Agricolax'iCooperaci6n 
Rural (CTA) Lie la Comunidad Europea su-
plement6 los foll..s que aporta el presu-
puesto ordinario del ISNAR para sufragar 
los gastos de esta reuni6n. 

Los NARS en ey, aio 2000 

El taller internacional brind6 a los diri-
gentes die los NARS una valiosa oportuni-
dad de relacionarse y carmbiar pareceres con 
sus colegas de otros paises. Para el ISNAR, 
fue Una ocasi6n id6nea para sondear so opi-
ni6n sobre las futuras necesidades de sus 
NARS. Esto se hizo a trav's de un Cuestio-
nario que se les distribuv6 durante la reu-
ni6n. Las preguntas trataron toda una serie 
de temas - desdce las metas de la agricultu-
ra hasta los obsticulos con que se enfrenta 
]a investigaci6n, y ]a conveniencia die incluir 

la transferencia de tecnologia en el mandato 
del ISNAR. 

A continuaci6n presentamos una mues
tra de las preguntas que formulamos. Los 
grcificos y el diagrama circular de la pigina 
50 ilustran Cl conjunto de respuestas obteni
das de 27 participantes. 

Clasifique las siguientes metas ic ia agri
cultura por i orden de importancia que 
se calcula tendrin para so pais en el aio 
2000: seguridad alimentaria; generaci6n 
de ingresos para lo:; productores; distribu
ci6n de los ingresos; generaci6n de diviambienta. 
sas; protecci6n del medio ambiente. 

° Clasifique los siguientes obsticulos para 
la investigaci6n agrfcola por el orden de 
importancia que posiblemente tendrin en 
el afio 2000: falta de investigadores expe
rimentados; falta de recursos financieros 
para remunerarlos; falta de recursos mate
riales adecuados; falta de acceso a las
foenes eteas tieCi cetoa trs 
obstaculos. 

Los clientes del ISNAR a menudo solici
tan ayuda con respecto al proceso de 
transferencia de tecnologfa. JPiensa Ud. 
que el mandato del ISNAR deberia am
pliarse para cubrir la transferencia de tec
nologia en si? (Nota: Actalhnente el 
mandato expreso del ISNAR comprende 
la ayuda en el ,imbito de ]a politica, orga
nizaci6n y direcci6n y manejo de la inves
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Pregunta 2: LMetas de la agricultura en el afo 2000? 

400 

q 320 

0 

g 0 

f 080 

00-
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Pregunta 10: .El mandato del ISNAR debe abarcar 
la transferencla de tecnologia? 

Sln oplnlbn 

Parcialmente 

SI 59.3% 

No 

tigaci6n agricola, asi corno el v'inculo en-
tre la investigacion y la transferencia de 
tecnologfa.) 

En el afho 2000, de los tipos de colabora-
ofreco el ISNTA Zcion/apoyo) qu fre l SARtoculil cree Ud. quo ser,-i m,'s util para su organi-

zaci6n?: informaci6n y publicaciones; ca-
pacitaci6n; servicios de asesoramiento 

dirono i to;m e ~directo; conocimientosio otos (2 instrunlentos. ( S 

avanzados para ]a politica, organizaci6n y
direcci61n v mnanejo de la investigaci6n.a 

El debate sobre el tema principal del 
IARMW de este afno se baso en una serie de 
informes analfticos sobre diversos aspectos 
de la organizaci6n de los NARS de cinco re-
giones: Asia, LatinoamOrica y el Caribe; 
Africa de habla francesa; Africa de habla in-
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glesa; y Oeste de Asia y Norte de Africa. 
Dos de estos informes, el de Oeste de Asia y 
Norte de Africa (que solamente cubre los 
paises ,irabes) y el de Asia, se publicaron en 
1990 y estn disponibles con el nombre deDocuentos de Trabajo del ISNAR 31 y 32.La investigacion que dio iuz a esto3 infor-
Lus anaifticos fuefinanciada en parte poia 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). 
Otros dos tomas scundarios quo se dis-
Orsdst~lSSCidro u eds

cutieron en el taller fueron: estrategias de 

org.,nizaci6n para conseguir tin adecuado 
apoyo financiero, influir en la polftica y de
terniinar los programas do investigaci6n; y 
ventajas y desventajas de distintos modelos 
de organizaci6n, tales como las fundaciones, 
consejos e institutos de investigaci6n. 
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Organizar para una Agricultura de Sostenimiento 
Con la expansi6n de la red del GCIAI, 

que ahora abarca los torestales v otros recur-
SOS naturales, a investigaci61 internacional 
ha empezado a estudiar serianiente el pro-
blema del sostenimiento tie la producci6n 
agricola sin perjudicar el medio ambiente. 
Para los sistemas nacionales, el reto cOnsiste 
en reflejar esta inquietud por la sostenibili-
dad Lie la producci6n agricola en stIs politi-
cas, programas, organizaci6n v direccion y 
manejo tie la ini\estigaci(o. El asunto obliga 
a reflexionar a los NARS e institutos inter-
nacionales die investigaci6n, en busca tie 
intievas soliciones. 

En octubre el ISNAR dio in iniportante 
paso en este senitido al convocar a tin grupo 
selecto de dirigentes de NAR para averi-
guar sus necesiiace,; en este campo. Coivo-
canios una1,constlta tdc tres tiias con setsesciais1as tifta d tec aa is ren 
especialistas dle fLr-a y encargamos a re-
iaccion tie \'arios docimentos informativos 
para animar el debate - uno tie caracter ge-
neral v cuatro descripciones tie casos. El ti-
kilo tic Ia COnIsIulta fuC "La lPolitica, 
Organizaci6n v lDireccion de 1a ) 
ci6n para la sostenibilitiad te ]a I roducci6nAgricola". 

Agricola".enis
Cuatro tic los especialistas invitadoscatr c e invcse gcii tic alto ni-seran dirigenltes de inv'estigaci6n de alto ni

v'el - procedentes tie Brasil, Egipto, India v 
la orgaizaciOn regioiial africana SACCA{. 
Los do- restantes eran especialistas en cien-
cias agrarias, uino tie tin instituto holand6s votro dcl PNUD. -

Continuidad de los recursos huma-
nos y financieros 

Uno tie los informes plante6 tn aspecto 
politico tie importancia fuiitameital - la 
necesidad tie asegurar la coiitiniiUiad de los 
recursos 11,aiios v financieros, dad,- q,ie el 
reto de la sosteiiibilidad d ]a produiccidn 
agricola exigiri tin esfierzo tie investiga-
ci6n a largo plazo. La consulta tambi.n 
plante6 mtiltiples interrogantes. Ice aqui )!-
gtinos ejemplos: .Ccnmo v d6nde van los 
NARS a conseguir los especialistas nLcsa-

rios para la investigaci6n interdisciplinaria? 
ZDe quIO manera habrdi quc modificar la 
combinaci6n die especialitiades cientificas 
que existen hoy en dia en los institutos de 
investigaci6n? En las ZoMas marginales, eco-
h'gicamentC V'ulnerables, ,cniil puede ser el 
equilibrio 6ptimo entre la protecci6n de los 
recursos naturales v el aumento tie la pro
ducci6n agricola? LQucO inmplica todo esto a 
largo plazo por lo que se reficre a la capaci
taci6n? 

El debate Ilego a la conclusi6n de que, 
para aplicar Lin enfoque integrado al reto de 
la sostenibilitiad de ]a prodtUcci6n, los 
NARS iendi',in que actuar a tres niveles: en 
las politicas que rigen la agricultura \' la in
vestigacin; en la investigaci6n sobre los 
factores de producci6n, productos v siste
ls~e 

mas; -N los problemas que aquejan al
productor, tales como la falta tie acceso a los
conocimientos v ls linitatias alternativas 
de tecnologias tiisponibles. 

Otra conclusioi fue, qje no es nccsario 
crear nuevas organizaciones o enitidades 
qte se OCupen exclusiamente del problensa 

te socuen ela pro bLatie Ia sostenibilitiatd tic Ia protducci6n. Lo 
aconsejable es introducir cambios enl lanisansjbesitriicrcnisenI 

nmanera de establecer las politicas, ietas y 
cstratcgias c los NARS. Tambici habrii qti 
niodificar los criterios que rigen la fijaci6n 
ti prioritdaides, a asignaci6n recirsos, vN, 
LIaevaltiacidn ic la inestigacidn, eiccidirqu0 espccialidiadis cientificas se s nccsitarin 
a largo plazo. En muchos paises los f"ARS 
tendr,in que actuar en mros estrecha coope
raci6n con las facultades tie cieicias agra
rias. 

Los expertos de la consulta sugirieron 
tres funciones que el ISNAR podri tcesem
pefiar: promover a los NARS i investigar el 
tema de la sostenibilidaid ie la producci6n;
proporcionarles los enfoqucs y herramien
tas necesarios; v mantener a los NARS v de
mis interesados informacos stbre las 
distintas experiencias v opiones qeic eXis
ten en este campo. En el ftituro, el ISNAR 
seguiri trataido el tenia de la sosteiibilidad 
ti la prodicci6n agricola con los NARS. 
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lntercamnbliode experiencias:investigadores angoleios qe participan en un taller de perfeccionaniento de mandos en 
Maputo, Mozamnbique, visitatn una parcela experimental tie mandioca en la Estachin tie lnvestigacidn de Umbel:!zi. La 
evaluacitintie estos cultivares forma pare del programa de races y tubdrculosdel Instituto Nacional tie lnvestigacin 
Agron,nica. El taller tie nzpacitachin, celtbralo en julio pa.sado, se centri en Iaplanificacitin tie Iaiestiacitiny
gestidn tie recutrsoshtmanos. laz reuniln maarctiel contientzo tie la colaborachin del ISNAR con los sistemas nacionales tIe 
investigtacin tie Angolay .Mozantique. 
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Cursos y conferencias de capacitaci6n por regiones 
A continuaci6n se ofrece la lista de talleres, conferencias y dern6s actividades de capacitaci6n en 1990 que el 
ISNAR organiz6 en solitario o en colaboraci6n coil otras organizaciones, o a las que contribuy6 enviando con
ferenciantes. La descripci6n de la actividad va seguida de la fecha y lugar donde tuvo lugar, y el nOmero y ti
po de participantes. 

Africa 

Proyecto de Perfeccionamiento de Mandos para la Investigaci6n Agricola KARIIISNAR. 

No. 1. Taller sobre cuestiones administrativas planteadas por la reorganizaci6n del KARI y ia ejecuci6n 
del Proyecto Nacional de Investigaci6n Agricola (NARP). 23-27 de julio. Nairobi, Kenya. 44 inandos de 
nivel alto e intermedio del KARl. 
No. 2. Taller de Redacci6n y Presentaci6n de Comunicaciones Cientificas. 6-10 de agosto. Thika, Kenya. 
15 investigadores v 4 mandos de nivel alto e intermedio del KARl. 
No. 3. Conferencia Cientifica Anual del KARl. 2-8 de septiembre. Nairobi, Kenya. Petrocinamos 19 in
vestigadores y gerentes. 

No. 4. Revisi6n del Programa Nacional de lnvestigaci6n del Maiz. 19-23 de noviembre. Kakamega, 
Kenya. 45 participantes dei KARl, la Compaftia de Semillas de Kenya, el Ministerio de Agricultura, uni
versidades, el CIMMY'l, y otras organizaciones. 

Taller MOA/ISNAR/SACCAR destinado a la Formulaci6n de Gufas para la Elaboraci6r de un Plan de Tra
bajo de lnvestigaci6n para Zambia. 22-26 de enero. Livingstone, Zambia. 21 miandos nacionales de investiga
ci6n agricola de nivel alto e intermedio. 

La lntegraci6n de la Gesti6n en el INERA. 19-23 de febrero. Bobodioulasso, Burkina Faso. 31 jefes de progra
mas Vdirectores de estaci6n del lnstituto Nacional de Estudio e lnvestigaci6n Agron6mnica (INERA). 

Taller DR&SS/SACCAR/ISNAR sobre la Gesti6n al Cambio en el DR&SS. 19-23 de febrero. Kpriba, Zim
babwe. 21 participantes, en su, mayoria altos mandos del Departamento de hnvestigaci6n y Servicios Especia
lizado . 

Taller DAR/SACCAR/ISNAR sobre la Gesti6n al Cambio en el DAR. 21-31 dce mayo. Mzuzu, Malawi. 32 
gerentes de investigaci6n de los sectores ptblico y privado, en Su mayoria del Departamento de henvstigaci6n 
Agricola. 

Taller de Planificaci6n Estrat6gica del IAR. 16-18 de julio. Addis Ababa, Etiopia. 64 investigadores y directo
res de programas del lnstituto de lnvestigaci6n Agricola. 

Taller SADCC/ISNAR Mozambique/Angola sobre Desarrollo de Recursos Humanos. 16-27 de julio. Mapu
to, Mozambique. 14 directores de investigaci6n de Angola y 24 de Mozambique. 

Taller sobre eh vinculo y la Articulaci6n entre la Investigaci6n y la Extensi6n. 4-9 de noviembre. Bamako, 
Mali. Grupo de 37 gerentes malienses compu sto por investigadores del Instituto de Economia Rural y geren
tes de extensi6n de diversos organismos. 

Quinto Curso FGCR de ?erfeccionamiento de Mandos para la Investigaci6n Agricola, FAO/CIRAD. M6
dulo de planificaci6n: fijac6n de prioridades. Curso regional: Africa de habla francesa. 12-13 de noviembre. 
Marsella, Francia. 24 mandos intermedios de investigaci6n de 14 paises. 

Asia 

Seminario de Perfeccionamiento de Mandos para la lnvestigaci6n Agricola sobre planificaci6n, fijaci6n de 
prioridades, d sarrollo de recursos humanos y vfinculos. 13-19 de septiembre. Zhengding, Provincia de Hebei, 
Repdblica Popular de China. 33 mandos de nivel alto e intermedio de investigaci6n agricola. 

Taller Internacionel sobre Sistemas de lnformaci6n para la Gesti6n de la lnvestigaci6n Agricola. Taller re
gional: China y Sudasia. 17-29 de septiembre. Hyderabad, India. 33 especialistas en ciencias agrarias, admi
nistradores de investigaci6n, y conferenciantes de Bangladesh, Repijblica Popular de China, India, Nepal, 
Pakistain, v Sri Lanka. 
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Taller Internacional sobre Sistemas de lnformaci6n para la Gesti6n de la lnvestigaci6n Agricola. Taller re
gional: Sudeste de Asia. 13-23 de noviembre. Los Bafios, Filipinas. 36 Lspecialistas en ciencias agrarias, admi
nistradores de Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Tailandia. 

Latinoam~rica y el Caribe 

Taller FAO/ISNAR/IICA/INIAI' sobre Planificaci6n Estratlgica y Direcci6n de la Investigaci6n Agricola.
Taller regional: Latinoanirica. 2-6 Lie abril. Quito, Ecuador. 14 directores de planificaci6n y jefLs de estaci6n 
de varios paises Lie Latinoamtnrica, y 14 directores de investigaci6n ecuatorianos. 

Taller: Evaluaci6n Econ61nica de la Investigaci6n Agricola. (Presentacitn do los conceptos principales asi co
mo la metodologia v resultados del estudio tie cast) sobre soja.) 25 tie mayo. Santa Cruz, Bolivia. 20 investiga
dores agricolas principiantes y de nivel initermedio del CIAT (Santa Cruz). 

Conferencia: Evaluaci6n Econ6mica de la Investigaci6n Agricola - Soja. (Presentaci6n de los resultados del 
estudio y ie argumentos en favor tie una mayor inversi6n en investigaci6n agricola.) 30 de mayo. Santa Cruz, 
Bolivia. 1 participantes: reprt-sentantes de los productores, funcionarios del ministerio de agricultura, perio
distas do diarios locales. 

Taller CARD I/FAO/IICA/ISNAR sobre Planificaci6n Estratdgica en los NARS de Paises Pequefios. Taller 
regional: Caribe. 24-28 do septiembre. Kingston, Jamaica. 25 dirigentes de investigacion de Bahamas, Barba
dos, Grenada, Guyana, I laiti, Jamaica, Sta. Lucia, Trinidad y Tobago, Dominica, y Surinam. 

Taller sobre Supervisi6n y Evaluaci6n. 8-9 de octubre. Santa Cruz, Bolivia. 13 mandos de investigaci6n, al
gunos de ellos directorst de programas, del Centro de Investigaci6n Agricoia Tropical (CIAT). 

Oeste de Asia y Norte de Africa 

Taller: Preparaci6n del Equipo de Estudio Local para la Ejecuci6n de una Revisi6n con fines de Diagn6sti
co del NARS. 12-13 de agosto. Sanaa, Yemen. 5altos mandos de investigacion agrfcola de varios institutos na
cionales vemenitas, todos miembros de un equipo de revisi6n multitdisciplinario. 

Taller: Preparaci6n del Equipo de Estudio Local para la Ejecuci6n de una Revisi6n con fines de Diagn6sti
co del NARS. 2-3 de octiubre. Argel, Argelia. 5altos mandios de in'estigaci6n agricola de varios institutos na
cionales argelinos, todos miembros de Un equipo tie revisi6n multidisciplinario. 

Mundial 

Taller: Temas y Metodologia para el AnAilisis de los NARS de Pequefios Paises. 29 de enero - 2de febrero. 
La Haya. 7 investigadores v 7consultores externos que trabajan para el proyecto del ISNAR sobre Pequefios 
Paises, mas 8asesores del ISNAR. 

Taller sobre Direcci6n de ]a Investigaci6n. Contribuci6n del ISNAR al Curso Internacional de Investigaci6n 
Agricola Orientada hacia el Desarrollo (ICRA). 21-23 tie febrero. Wageningen, Paises Bajos. 21 j6venes especia
listas en ciencias agrarias de paises en desarrollo. 

Reuni6n consultiva: Politica, Organizaci6n y Direcci6n de la Investigaci6n Agricola para la Sostenibilidad 
de la Producci6n Agricola. 15-17 de octubre. La Hava. 4 altos mandos de investigaci6n de paises en desarro
1lo, 2conferenciantes de organisnmos externos y personal superior del ISNAR. 

Taller Internacional de Investigaci6n Agricola. 5-9 de noviembre. ISNAR, La laya. 32 altos dirigentes de in
vestigacion de paises en desarrollo y personal del ISNAR. 

Reuni6n consultiva: Seguimiento y Evaluaci6n de la Investigaci6n Agricola. 12-14 de noviernbre. La Haya.
Personal del ISNAR y 12 asesores: 11altos mandos de investigaci6n y un especialista de fuera en planificaci6n 
y evaluaci6n. 
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IV. Informaci6n 

Servicio de Publicaciones 

n 1990, este servicio prodtujo 51 publica-
ciones (v6ase lapigina 57) y la lista 

postal del ISNAR experiment6 un pequefio 
aumento a unos 4200 nombres. Ademis Lie 
editar, disefiar v seguir los manuscritos has-
ta su impresi6n final en cuanto publicacio-
nes oficiales del ISNAR, e!servicio edit6 
nurnerosos doculmentos para reuniones V 
conferencias. A lo largo del afno nuestro per-
sonal tambin rcdact6 v public6 cuatro nfi-
meros del Newsletter (boletin informativo) 
del ISNAR. 

A principios de afio nos apen6 profun-
damente el fallecimieiito de Albert V.J. 

"Bob" Martin, nuestro gran amigo v editor 
de franc6s, que ingres6 en el Servicio de Pu
blicaciones en 1984. Bob se habfa jubilado a 
finales de 1989 y estaba bajo contrato a corto 
plazo con el ISNAR en el momento Lie su 
muerte. Su contribuci6n perdurarfi en nues
tro recuerdo. 

Tras la introducci6n de las computado
ras personales en 1989, el servicio consolid6 
stI mecanizaci6n mediante ]a adquisici6n de 
miis PCs y el adiestramiento de nois perso
nal en el uso de los istemas de publicaci6n 
de oficina. A principios de 1990 contratamos 
un artista gnifico y adquirimos un soporte 

La coh'ccii
dc 14-500 rohimenes dela Iibldiot'cad lISNA R sc espicializa tw c/ h'ma dt' a o.xauizisin y 
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l6gico especial. De esta manera logramos tambi~n progresamos en la adopci6n de una 
aumentar enormemente nuestras capacida- nueva imagen visual corporativa, de la cual 
des grficas y reducir considerablemente los un ejemplo concreto es este informe anual. 
costos de publicaci6n. A lo largo del afto 

Biblioteca 

Los usuarios principales de la biblioteca 
del ISNAR son el personal de la organiza-
ci6n, sus consultores y la comunidad cienti-
fica holandesa. La biblioteca tambi~n 
atiende las solicitudes que le Ilegan de os 
institutos de investigaci6n, rganismos do-
nantes y demis organizaciones de todo CL 

mundo. 
En 1990 Ia biblioteca aument6 sv colec-

ci6n en unas 4000 obras a Un total de 14.500. 
Dado que la colecci6n es reducida y s 
cializa en el terna de la organizaci6n y direc-
ci6n y manejo de Ia investigaci6n, 
recurrimos a los servicios de otras bibliote-
cas para conseguir rnuchos de los documen-
tos que necesita nuestro personal. 

En 1990 la biblioteca del ISNAR coordi
n6 un esfuerzo por parte de 18 centros inter
nacionales de investigaci6n agricola 
encaminado a designar, en cada pais en de
sarrollo, por lo menos una biblioteca de de
p6sito para sus publicacianes. A finales de 
aio se habian designado biblitecas en unos 

aiseb 
100 paises. 

Nuestra bibliateca tambi n loIabor6 con 
el personal del programa del ISNAR en el 
disefio de un estudio sobre el manejo de la
informaci6n de investigaci6n en los peque

fAos paises. En 1991-92 vamos a realizar una 
serie de consultas y estud.os de caso, con el 
apoyo financiero del CTA. 

Servicios de inform itica
 

La nueva sede del ISNAR habia sido ca-
bleada con anterioridad a nuestra mudanza 
en 1989 para permitir la futura intercone-
xi6n de una red de PCs. Este futuro comen-
z6 en 1990 cuando empezamos a sustituir 
nuestro sistema centralizado WANG por es-
ta red. 

Para conectar las primeras 25 computa-
doras persoiales, instalamos una computa-
dora DEC VAX 3800 y una red Ethernet. 

Posteriormente se ampli6 Ia red para dar ac
ceso al creciente ntimero de personas en el 
ISNAR que utilizan PCs. Tambi6n por pri
mera vez conectamos muchas de nuestras 
impresoras de liser de modo que las pudie
ran utilizar, ademris de los usuarios del 
WANG, los que trabajan con PCs. 

En 1991 se ampliarA la red para dar cabi
da a mis de 50 nuevos PCs. 
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Publicaciones del ISNAR en 1990 

Publicaciones sobre el ISNAR 

Annual Report 1989. May 1990. 

Rapport Annuel 1989. Octobre 1990. 

Informe Anual 1989. Octubre 1990. 

ISNAR Newsletter No. 12. January 1990. 

ISNAR Newsletter No. 13. April 1990. 

ISNAR Newsletter No. 14. August 1990. 

ISNAR Newsletter No. 15. December 1990. 

Catalog of Publications (trilingual). July 1990. 

Informes de Conferencias y Talleres 
A Celebration of ISNAR's First Decade. Text of spee-
ches by Maina Wanjigi and Jan Tinbergen. ISNAR's 
tenth anniversary ceremony, May 25, 1990. 

Methods for Diagnosing Research System Cons-
traints and Assessing the Impact of Agricultural Re-
search. Volumes I and II. Proceedings of the 
ISNAR/Rutgers Agriculiural Technology Manage
ment Workshop, 6-8 July 1989. Rutgers University, 
New Jersey, USA. 19901. 

Organization and Structure of National Agricultural 
Research Systems: Selected Papers from the 1989 In-
ternational Agricultural Research Management 
Workshop. June 1990. 

The Technology Triangle: Linking Farmers, Techno-
logy Transfer Agents, and Agricultural Researchers. 
Summary report of an international workshop held 
at ISNAR, The Hague, 20th to 25th November 1989. 
September 1990. 

Documentos de Trabajo 

No. 31. Organization and Structure of Arab National 
Agricultural Research Systems (NARS). May 1990. 

No. 32. Overview of the Organization and Structure 
of National Agricultural Research Systems in Asia. 
July 1990. 

No. 33. Organization and Management of Agricultu-
ral Research in Sub-Saharan Africa: Recent Experien
ce and Future Direction. September 1990. 

No. 34. Decentralizing Agricultural Research Mana-
gement: The Case of the Regional Consortia in the 
Philippines. October 1990. 

No. 35. Structural Linkages for Integrating Agricul

tural Research and Extension. November 1990. 

No. 36. Problems and Solutions for Decentralizing 
National Agricultural Research Systems. October 
1990. 

Serie OFCOR 

Estudios de Caso 

No. 8 - Panami - Organizaci6n y Manejo de Pro
gramas de hnvestigaci6n en Finca en el Instituto de 

lnvestigaci6n Agropecuaria de Panami (IDIAP). 
Agosto 1990. 

Estudios Comparativos 

No. 5 - Staff Management Issues in On-Farm 
Client-Oriented Research. April 1990. 

Contribuciones al Debate 

Research-Extension Liais.on Officers in Zambia: Brid

ging the Gap between Research and Extension. Sep
tember 1990. 

Serie sobre los Vinculos entre la Investi

gaci6n y la Transferencia de Tecnologia 
Contribuciones al Debate 

No. 4. The Impact of Improved Institutional Coordi
nation on Agricultural Performance: The Case of the 
Nariflo Highlands in Colombia. January 1990. 

No. 5. Informal Linkage Mechanisms and Techno
logy Transfer: The PACO Project in C6te d'Ivoire. 
May 1990. 

No. 5f. M~canismes informels et transfert de techno
logie : le cas du projet PACO en C6te d'Ivoire. Mai 
1990. 
No. 6. Managing the Links between Research and 

Technology Transfer: The Case of the Agricultural 
Extension-Research Liaison Service in Nigeria. May 
1990. 

Num. 7s. Efectos de los Cambios Estructurales en el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa de Costa 
Rica, Sobre la Relaci6n Entre Investigaci6n y Transfe
rencia de Tecnologia en Maiz. Julio 1990. 

No. 8. The Training and Visit System and the Links 
between Rice Research and Extension in the Matara 
District of Sri Lanka. October 1990. 

No. 9. Integration and Overlapping Tasks: Some Ca
ses in the Philippines. October 1990. 

No. 10f. Efficacit6 des M&anismes de Liaison et 
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Types de Technologies :leCas des Zones Savanicoles 
dielaC6te d'voire. Octobre 1990. 

Serie de Capacitaci6n 

H-luman Resource ,Management Series 

No. I. Strategic Planning for I luman Resources in 
National Agricultural Research Systems. October 
1990. 

No. 2. Socialization of Staff in NARS. October 1990. 

No. 3. Some Aspects of Training in National Agricul-

tural Research Systems. October 199Nt0.
 

No. 4. Recruitment and Selection. October 1990. 


No. 5.Careers and Career l)evelopment. October 

1991). 

No. 6. Country Report: Lesotho. October 19Ct0.
 

No. 7. Country Report: Zimbabwe. October 1990. 


No. 8. Country Report: Tanzania - MALD. October 

1990. 

No. 9. Country Report: Zambia. October 1990. 

No. 10.Country Report: Botswvana. October 1990. 

No. 1I. Staffing Requirements and Staffing Pyramid
 
for the Tanzania National Agricultural and Li'estock
 
Research System. A Case Study'. October 1990.
 
No. 12. Recmitment and Selection of Staff in the DI.

partnient of Agricultural Research, Malawi. A Case
 
Studv. October 19L)(.
 

No. 13. The Practice of Delegation. October 1990.
 
No. 14. Performance Assessment Factors for Agricul

tural Researchers. October 1990.
 
No. 13. SOCializa,10o: E11Ltladranicento de Pessoal nos
 
SINIAs. Outobre 
 Psa.o 

No. 16. Liderana e AdministraiJo/Gestio nos Sistemas Nacionais diInestigaqo para a Agricultura -


Breve lntroduilo. Outobre 1990. 
Actividades en los Paises 

R46f - Analyse di,S\ystkne National de lRecherche 
Agronomique du Mali. Rapport au MinistL,re de 

lAgriClture, Riblique du Mali. Janvier 1990. 

I5(0 - A Strategic Update of Somalia's NationalAgrictultural Research Plan. August 1990). 

R51 - Review of Botswana's Agricultural Research 
System. November 1990. 

Publicaciones fuera del ISNAR
 
Alston, J.M. 1991). Research benefits in a multimarket 
setting. ACIAR/ISNAR Project Paper No. 18. Canbe-
rra, Australia: Australian Centre for International 
Agricultural Research. 

Bonte-Friedheim, C. 1990. The state of agricultural 
research in developing countries. EntwMhicklim, + 
l.adlicher Rutmi 24 (5): 3-6. 

Bonte-Friedheim, C. hitjI'ss. The benefits of agricul-
tural research in the European Community and de
veloping countries. Paper presented at the 
Conference oin Agricultural and Food Research -
Who Benefits? Centre for Agricultural Strategy, Uni-
versitY of Reading, 18 )ecember 1990. 

Bonte-Friedheim, C. Inpress. Technical innovations 
and their impact on agricultural research systems. 
Paper delivered at the University of Tvscia. \'iterbo, 
Italy; I - 2 February 1990. 

Bonte-Friedheimn, C. lit pn'ss. Die Rolle der Agrar
forschu ng ffir landwirtschaftliche Entwicklung -
Priorititen und Aufgaben nationaleer und interna-
tionaler Agrarforschung. Paper presented at the Ho-
henheimer Tropentag, 7 December 1990(. 

Boulouha, B., M.H.Collion, R.Loussert, A. Kissi and 
A. 1lilal. 199). Programme national de recherche: A 
long-terme sur l'olivier. Rabat, Morocco: Institut Na
tional de laRecherche Agronomique. 

Brumby, R.,A. Pritchard and G.J. Perslev. 1990. Is
sues for the World Bank. In: A.gricl t ri biotecho
ho,'i/: Oppi(itunitios for in ational ilivelopmet, 
edited by G.J. Perslev. Wallingford, UK: CAB International. 

Craig, B.J. and PG. lardey. 1990. Multidimensional 
output indices. Staff laper No. P90-63. St. Paul, MN: 
University of Minnesota, Department of Agricultural 
and Applied Economics. 

Ech.'verria, R.G. 1990. Inversiones pdblicas y priva
das en investigaciin sobre maiz en M6xico v Guate
mala. Documento de Trabajo, CIMMYT Programa de 
Economfa No. 90/03. Mm.1xico: Centro Internacional 
dieMejoramiente dleMaiz s'Trigo. 

Echeverria, R.;. 199). Public and private in
vestments in maize research in Mexico and Guate
mala. CIMMYT Economics Working Paper No. 
90/03. Mexico: Centro Internacional Lie Mejoramien
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Research Institute. evaluation of agricultural research: Foundations, in

dicators and use. Staff Paper No. 91-40. East Lan-
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Pardey, P.G., J. Roseboom and B.J. Craig. In press. A 
yardstick for international comparisons: An applica
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In: Economic De'velopment atnd Cultural Change (forth-
coming). 

Persley, G.J., ed. 1990. Agricultural biotechnology: 
Opportunities for international development. Wa-
llingford, UK: CAB International. 

Perslex; G.J. 1990. Beyond Mendel's garden: Bio-
technology in the service of world agriculture. Wa-
Ilingford, UK: CAB International. 

Persley, G.J. 1990. Issues for international develop-
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portunities for international development, edited by 
G.C.Perslev. Wallingford, UK: CAB International. 
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Consultores del ISNAR en 1990
 

Tonyawo Aithnard, Ministerio die Desarrollo Rural, 
Togo. Colabor6 en la preparaci6n de un estudio de 
caso sobre el sistema nacional de investigaci6n agri-
cola (NARS) de Togo. 

Julian Alston, Universitv of California at Davis, 

EE.UU. Colabor6 en a re'dacci6n tie un documelto 

del proyecto ACIAR/ISNAR v u manual para 
acompafiar al manuscrito sobre "lPrioridades para la 
lnvestigaci6n Agricola", y los prepar6 para sU publi-
caci6n. 

Gustavo Andrade, Roma, Italia. Se encarg6 de los 
aspectos y procedimientos administrativos del 
INTAGRES en Italia. 

Ornella Arimundo, Roma, Italia. A\ud6 a finalizar 
el estudio de caso de Togo, dentro del marco del pro-
yecto sobre I'equefios IPaises del ISNAR. 

Richard Bawden, University of Western Sydney, 
Australia. lresentd un semi nario sobre "'Univrsida-
des Rurale.s para el Desarrollo; una I'erspectiva Sis-
temaitica" en la sede del ISNAR. 

P.C. B6leni, lnstituto de Estudios e Investigaciones 
Agricolas (INERA), Burkina Faso. Redact6 tin traba-
jo sobre la planificaci6n de la investigaci6n agricolaen turkina Faso. 

Stephen Biggs, University of ast Anglia, Norwich,Reino Unido. Redact6 un e..studio para el provectoReino Uio.l tila 
OFCOR sobre el carActer de la cooperaci6n, 

A.H. Bunting, University of Reading, Reino Unilo. 
Prepar6 una politica de investigaci(m agricola para 
Tanzania; tamlbitn present6 el tiocumento analitico 
corresponldiente. 

S.G. Campbell, Cornell University, Ithaca, EE.UU. 
I'repar6 tin plan de investigaci6n pecuaria que abar-
c6 1a producci6n, saiud y ntitrici6n del ganado bovi-
no, caprino y porcino, conejos y aes de corral, de 
conformidad con la politica de desarrollo pecuario 
del Ministerio de Industrias Animales de Uganda. 

Joaquim Cesar, Huambo, Angola. Desarroll6 y/o 
adapt() material docente eil portugues para el pro-
vecto SACCAR/ISNAR y particip6 en el taller Al-
gola/Mozambique que se celebr6 en Maputo sobre 
planificaci6n de la investigacioln y gesti6n de recur-
SOS honianos. 

Chayce Publication Service, Devon, Reino Unido. 
Simon Chater y Kay Sayce redactaron el resumen 
analitico del taller titulado "La Creaci6n del Vincu-
lo". 

E. Clayton, Reino Unido. Aport6 al proyecto de 
Uganda la perspectiva N los conocinlientos sociocco
n6micos necesarios para trazar un plan maestro de 
investigaci6n econ6micamente realista en funci6n deIa disponibilidad actu~al \vft,tura de recursos y la ca
pacidad instituional. 

Mario Contreras, L-a Lima, Departamento de Cortes, 
I londuras. Redact() el informe de tin estudio de caso 
sobre el sistema nacional de inv estigaci6n agricola 
(NARS) de I londuras. 

John Coulter, Sussex, Reino Unido. Plasm6 en un in
forme orientativo las opiniones del ISNAR sobre las 
definiciontes, ConCeptos y secuencias de procesos ne
cesarias en la planificaci6n. 

Barbara Craig, Oberlin College, EE.UU. Finaliz6 dos 
capitulos del tomo sobre Politica de la lnvestigaci6n 
Agricola. 

Graham Currell, Bristol Polytechnic, Reino Unido. 
Dentro del marco del proyecto de Tanzania, asesor6 
sobre la renovaci6n del equipo de laboratorio em
prendida por el sistema de investigacidn agricola de 
este pais. 
Aly Rucai Dauto, Ministerio de Agricultura, Mapu
to, Mozambiie. lanific6 y dirigi6 Ia secretaria deltM z mi u .ll nfc iii asveai e
taller celebrado en Maputo, Mozambique. 

T. Dahniya, Njala Universit, Freetown, Sierra Leo
na. Redact6 el informe del estudio de caso sobre el 
sistema nacional de investigaci6n agricola (NARS) 

de Sierra Leona. 
Charles Douglas, University of the West Indies 
Campus at St. Augustine, Trinidad y Tobago. Redac
t6 el informe del estudio de caso, ' -eel sistema na

cional de investigaci6n agricola (NARS) de Jamaica. 
K.R. Ellinger, Drysdale, Australia. Contribuy6 al 
proyecto de Tanzania con proyecciones de los recur
sos financieros que tendri a su dispos~ci6n el siste
ina tie investigaci6ln dturante los pr6ximos 5 a 10 
afos. 

Paul Engel, Wageningen Agricultural University, 
Paises Bajos. Redact6 un documento de sintesis titu
lado "Los Sistemas de Tecnologfa Agricola: Cada 
Lino Exige un Diseflo y una Gesti6n de Vinculos Di
ferente". 

Thomas Eponou, Abidjan, Costa de Marfil. Consult6 
con el grupo de trabajo principal en relaci6n con la 
sintesis del estudio sobre vinctlos entre la investiga
ci6n y la transferencia de tecnologia; prepar6 una es
trategia para esta sintesis teniendo en cuenta las 
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tenidencias del pasado. 

Jan J.A. Feyen, Blandon, liclgica. Contribuv6 v parti-
cip6 ei el proyecto dc lanzania. 

William K. Gamble, .Minneapolis, I'.UU. I'repar 
una declaracitn sobre la politica de imcstigaciin dLCI 
(;obiernti tic Tanzania para Ios pr6\inos 5 a Ilt ,lllts. 

Gregory Gibbons, Melbourne, Australia. Actuali/o 
Ia base dx tatos sobre la biotecniolgia ein his paises 
miembros del ASE|-AN; asesor Y actualiz( ]a meto-
dilOgia ie ';Vu tili/ e Ilos IStlud iO, do Caso t' 
Biotecnologia cn los Paises realiZatOIs por el ISNAR 
en I99O0; cabor6 in plan tic trabajo para prestar ase-
soramiento a los paiscs en materia tic biotecnliogia 
agricola t informacin sobre adiitisicioi d tecnolo-
gia. 

Elon Gilbert, Serrektinde, Ganibia. A'tLidt ell la ela-
boracion eii proyecto ic 'lan Nacional tie Investiga-
ci6n Agricola ti, Uganda. 

Ay6l6-Mawuto Gninofou, Ministerio d l)esarrollo 
Rural, i.omL,, Togo. Redacto el estudio tit' caso sobre 
el sistema nacional tic investigacioi agricola (NARS) 
dL Toigo. 

P.S. Gooch, tn non-irre d C.A.B. International, W3-

Ilingford, Rtiii Ulido. Actualiz6utii informe sobre 

sistCmas tic deOcUInltacion tlaborado por li FAC). 


Gerrit Jan de Graaf, AIsttrdail, l'aisc s Bajos. Traz6 
para el provytcti tie UganaLl Lin plan ti, nvestigacionl 
que abarco. todos los aspectos Lie la pc.ca lactistre, la 
agrictiltura YIa elaboraci6n del pcScado. 

Theodore Grahani-Tornasi, Universit' of Minneso- 

ta, St. ['atl, i-L'U. Redact(i tin trabajo que avUd a 

los NARS a forintilar sus politicas v planificar StIS 

progranIas tie ivl.C"tigacin. 


Arnold J. Grayson, Iarnham, Surrev, Reino Unido. 
Rt'dacto para el proyecto d Uganda un plan tie in-
vestigaci6n realista qUe abarc6 el bosque natural, is 
plantaciOles tie ,ilbo's, la agrosilVicuiltura, la trans-
tormaciin N'conservaci6n de la madera N,la protec
ci6n dtli iedio ambiente. 

J.M. Hirst, Bristol, Reino Unido. Asisti6 v'asesort6 a 
los miembros tie los gnipos de trabajo Lie proyecto 
tie Taizaia el la formulaciin Lie stis progranias Lit 
investigacion; rcdact6 tin provecto tie plail fiial,. 

Robert Kern, Aims, lowa, EF.UU. Redaitii el infor-
me aial tic 1989. Organizi v tu ei ctirso KARl-
ISNAR sobre Redacctnhii v Iresentaci6n tie 
Conitinicaciont's Cit'entificas en Kenya. 

La Gro Lawyers c.s., Gotda, Paiscs Bajos. Prcstarn 
asesoramiento juridico sobre tina serie d ctestioles 
derivadas del derecho internacional privado y ptibli-
co, relacionadas col la coiiticiln jiridica del ISNAR. 

Reginald Macintyre, Ottawa, Canadi. Revis(l los 
documentos que encarganios para el estudio sobrebiotecnoiogia v el resomen analitico del estudio. 

B.N. Majisu, Consejo Nacional de Ciencia v Tcnolo
gia, Nairobi, KenlVa. Anali,6 las actividadL- d pla
nificat.i(ii tic la invt'stigacion agricola eil Kenva;
redcti un intorme sobre los problemas, mecanis

mos y procedimientos Lie planificaciin en el Consejo 
National Lie, Ciencia y Tccnohlgia. 
J. Manrakhan, Universitv Of MaritiUs. Redact6 un 
trabajo para CIcstudio de caso sobre el sistema na
cional d investigaci(m agricola (NARS) tie Mauri
cio. 

Albert V.J. Martin, Oegstgeest, Paises F3ajos. Prest6 
ser'icios d revisi6n Y tradicci6n ,a frances. 

Jean McAllister, New York, EE.UU. Recdact6 el pri
mer borrador completo d tin dloctimento para el cs
tudio comparativo del provecto OFCOR; ayuL6 a 
organizar los vinctilos institUcionales dentro del pro
\,ecto OFCOR. 

Bonnie McClafferty, Connecticut, EE.UU. Colabori 
cil el proyccto y seninario sobre paises pequeflos. 

T. Namane, Ministerio tie Agrictltra v Conierciali
zacion, Masero, Lesotho. RLedact6 el informe del .'s
tudio tie caso del sistenia nactional tic investigaci6n 
agricola de Lesotlho. 

Fred E. Nichols, Stockton, Kansas, EE.UU. Asisti6 v 
particip6 cn el proyecto de lan/ania. 
Peter Oramn, IFI'RI, Washington, D.C., EE.UU. l)iri

gi6 Ia e'ahoaci6n tce 1aestructura v funciin del Coin
sejo de Investigacion Agricola d liangladesh. 
Edwin B. Oyer, Ithaca, EE.UU. IParticipi cn la crea
ci6n i'del Centro tie l1lanificacidn de la Inestigaci6n 

Agricola en la sece del AARD en Jakarta. 
R.S. Paroda, India Agrictltural Research Institute 
Campus, Nueva Delhi. DesarrolI6 un m6dtulo d ca
pacitaci6n para el pro'ecto SADCC/ISNAR. 

Willk:ri J.A. Payne, Worctershire, Rehno Unido.
 
Ile'6 a cabo tma re''isi6iin del sistema nactional tie in
'c.stigaci6,i agricola tic Botswana; tambitin redact6
 

tin plan de iivestigaciii pectiaria que abarc6 la pro
itidcci6n, salid %ntitrici6n del ganado bo'ino, capri
ni V porcino, conejos y a'es tie corral, d 

coilforilidatd col Ia politica de tcesarrolo pectario 
idelMinisterio ti Industrias Anniiaht's d Uganda. 

Rodrigues Perreira, Institutii Nacional de hnvestiga
ciones Agricolas, Maptlto, Iozambiqtic. l)esarrolI6 

y/o adapti material docente en portugu,'s para el 
taller Aigola/iozaibiqut. 

Tarcizio Quirino, Brasilia, Brazil. Recopild tiocu
mentaciin (planes tit iiivc.stigaci6n, etc.) para el ma
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terialdocente, desarroll6 o adaptd ef material cn ISNAR.
 
portugucs; particip6 en eltaller Angola/Mozambi- Krystyna Stave, New York, EI-.UU. I'repar6 material
que. 

y pr.sentt6 comunicaciones einel seninario sobre 
M.V. Rao, Nueva Delhi, India. Redact6 un plan d "lnforrmaci6n para Ia Gesti6n de Recursos -Itla
investigaci6n dc cultivos realista para elMinisterio nos", celebrado en lasdce del ISNAR.
 
dc Agrictura doUganda. 
 El Hadj Tall, 1amako, Mali. Organiz6 y particip6 ell 

Walter Rockwood, Chelsea, Vermont, FE.UU. Re- Cltaller sobre "Las l'erspectiv'as d lntegraci6ni de 
dactd directrices para eldesarrollo del MIS destina- los Sistemas de Gestitin" n lBurkina Faso. 
das a los directores de invcstigaci(n agricola de 
Asia; preparo elmaterial diocente de dos talleres. Geoffrey Tansey, Ilebden Bridge, West Yorkshire, 

Reino Unido. Redact6 articulos sobre cld&cimo ani-
Niels Rbling, Wageningen Agricultural University, Iversario del ISNAR destinados a los medios tiecc-
Paises Bajos. Redact( uin resunmen analitico titfulado municaci6n.
"los lDistintos Tipos tie "lecnologias Necesitan lDisintos Dipns TiVincuo D". Emmanuel D. Tebong, Director, Instituto de InvestitilSIILgaci6n Animal, Yaound,2, Ciamcrtin. AiializC las acti-
John I.A. Russell, E\eter, Reino Unitlo. Asisti6 en ci vidades de planificaci6n d !a investigaci6n del 
anilisis L interpretaci6n d datos del provecto d Instituto d Investigaci6n Animal tcestdeIa perspecti-

Tanzania, determijii lainformaci6n que faltaba por va de su funci(n ele sistema nacional de investiga
reunir v superviso su recopilaci6n; particip6ien Ia re- I citin de Camerin.
 
dacci~t tie infornIs %dem,is docuientos relacionai
dos con elprovecto tinal tiel plan del NARM. Beatriz Uribe, l.a I laya, Poises Bajos. Crei una base
 

d tdatos de referencias bibliotecarias sobre S&E tie la 
H.J. Schwartz, Technical Univ'ersitv (fBerlin, R.PA. investigaci(n agricola en los paises cindesarrollo;
 
Asisti6 ' aste.oro a los miembros tie los gnipos d elabord una bibliogratia indexazada; recactc sctcio
trabajo del proyecto d Thnzania en laforrmulaci6n leits d laliteratura revisada.
 
de sus programas tie investigacion; redacto Lin proyectodo P~ll fnal.Sondra Wenltzel, Berlin, R.F.A. Prepar6i el Fstudio de
 
yecto tt plan final. CaSO tie lndontesia para su publicaci6n.
 

George Sempeho, Dar es Salaam, Tanzania. Coordi
no laclaboraci6n del Plan Maestro Nacional d in Stanley Wood, iogor, Intesia. Retacto in tocu
vestigaci6n Agricola tc "Tanzania;aclar6 y normaliz(i mento del proyecto ACIAR/ISNAR; tambiSn prest6 
los datos sobre recursos humanos qtue sc analizaron asistencia directa al personal de inestigaci6- del 
en elproyecto de Tanzania. CAFR. 

Philip Serafini, University (fArkansas, Fayetteville, A.M. Woodward, Cardiff, Reino Unido. Avud6 en el 
EE.UU. l)etermint los requisitos para eldesarrollo Proyecto de Tanzania a determinar los reqtuisitos pa
tielas ruevas v intiguas estaciones de investigacin ra Ia instalaci6n de Lin servicio d informaci6i,/do
con vistas a at nentar Ia capacidad de investigaci~in cumentacion. 
agricola de Uganda. T. Wormer, Mitiden, lPaises Bajos. Ayut16 eiielpro-

Param Sivan, Universitv of South Placific, Alafua yecto de Tanzania a determinar las prioritiatdes de 
Campus, Apia, Samoa Occidental. Redact6 elinfor- investigacioin para elcafr,, tt,, arroz yalgod6n. 
me del estudio de caso sobre elsistema nacional d Fang Zhou, L.a Hava, Paises Bajos. Particip6 ei los 
investigaci6n agricola (NARS) de Fiji. preparativos de un taller de estutdio. 

W.D. Smilde, Wageningen, I'aises Bajos. A'ud6 al Lawrence Zuidema, Lansing, EE.UU. Avd6 en el
 
grupo del MIS a finalizar eltrabajo d 1991-1t991 ell proyecto de Uganda a dtcsarrollar elplan d recursos 
Sri Lanka; elabor6 elmaterial didictico para cladies- humanos para elsistema d investigaci6n. 
tramiento; retiacti perfiles de la colaboraci6n del 
ISNAR con los distintos sistemas nacionales de in
vestigaci6in agricola, dentro del marco del Programa 
del Servicio de Asesoramniento. 

Leopold Some, INERA, Ouagadougou, Burkina Fa
so. Actu6 de moderador del taller sobre "El Sistema 
de hnvestigaci6n y laAplicaci6n de los Resultados de 
laInlvestigaci6i en Mali", cil Bamako, Mali; redact6 
elinforie de un taller para elprovecto AGIR/

63 



Informe Anual 1990 

Personal del ISNAR en 1990
 
PERSONAL PRINCIPAL 

Y ASOCIADO 


Christian Bonte-Friedheim, ,* 
Director General 
Howard Elliott, Director General 
Adjunto, Ivestigaci6n v. 
Capacitaci6n 
H.K. Jain, l)irector General 
Adjunto, Colaboraci6n con los 
NARS 
Coenraad A. Kramer, Funcionario 
Administrativo 
Luke Abe, Funcionario Superior 
de lnvestigaci6n, Capacitaci6n 
Peter Ballantyne, 13ibliotecario 
N'Guetta Bosso, Funcionario 
Superior de hnvestigaci6n 
Robin Bourgeois, hivestigador 
Asociado 
Edwin Brush, Funcionario 
Superior de lnvestigaci6n 
Marie-H616ne Collion, 
Funcionario Superior de 
lnvestigaci6n, llanificaci6n de la 
hnvestigaci6n 
Rudolf Contant, Funcionario 
Superior de lnvestigaci6n 
Roy da Costa, Contable 
Matthew Dagg, Funcionario 
Superior de hnvestigaci6n 
Ruben Echeverria, Funcionario 
de hnvestigaci6n 

1 


Thomas Eponou, **Investigador 
Becado Superior 

Pablo Eyzaguirre, Ftncionario de 
hnvestigaci6n 
Shenggen Fan, n*hvestigador 
Asociado 
Alan Fletcher, Funcionario 
Superior de hnvestigaci6n, 
lublicaciones 
Dely Gapasin, hn'estigador 
Becado Superior 
Peter Goldsworthy, Funcionario 
Superior de hwoestigaci6n 
Govert Gijsbers, Investigador 
Asociado 
Ghazi Hariri, Funcionario 
Superior de hn'estigaci6n 
Huntington Hobbs IV, 
Funcionario Superior de 
lnvestigaci6n 
Douglas Horton, **Funcionario 
Superior de flvestigaci6n 
Charles Kramer, **Funcionario 
Superior de Iwvestigaci6n 
Gregory Krapp, Coordinador de 
IPlanificaci6n y Desarrollo 
Paul Marcotte, Funcionario 
Superior de hnvestigaci6n, 
Capacitaci6n 
Adiel Mbabu, " Investigador 
lecado 

Deborah Merrill-Sands, 

-. 4v-. 

Funcionario Superior de
 
hnvestigaci6n
 

'Byron Mook, Funcionario 
Superior de Investigaci6n 
Barry Nestel, Funcionario 
Superior de hnvcstigaci6n 
George Norton, Investigador 
Becado Superior (a tiempo parcial) 
Paul O'Nolan, Especialista en 
Gesti6n de lalnfornuaci6n 
Philip Pardey, Funcionario 
Superior de inv'estigaci6n 
Paul Perrault, **Funcionario 
Superior de linvstigaci6n 
Gabrielle Persley. **Funcionario 
Superior de lnvostigaci6n 
Warren Peterson, Investigador 
liecado 
Kham Pham, Funcionario 
Superior de lnvetigaci6n, 
Direcci6n le iahnwestigaci6n 
(residente en Camenn) 
Robert Raab, Investigador 
Asociado 
Motlubor Rahman, 
Funcionario Superior de 
hivestigaci6n (residente en 
Uganda) 
Ralph Retzlaff, Funcionario 
Superior de InvLstigaci6n 
(residente en Tanzania) 
Guy Rocheteau, Funcionario 

*1 
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Superior de lnvcstigaci6n 
Han Roseboom, Investigador 

Investigaci6o 
Viviana Galleno, Auxiliar de 

Irma de Quack, *Auxiliar 
Administrativo 

Asociado 
Jonathan Sands, Investigador 

Planificaci6n y Desarrollo 
Sandra Gardner, Auxiliar de 

Arlene Slijk, Secretaria 
Hilly Smeenge, Coordinador de 

Asociado 
Kathleen Sheridan, Editor 
Krystyna Stave, *Investigador 
Asociado 
Willem Stoop, *Funcionario 
Superior de lnvestigaci6n 

Biblioteca 
Helen Gaskin, **Secretaria 
Mary Gavin, Especialista en 
Archivo Central 
Pamela Gen6, Secretaria 
Monique Hand, Secretaria 

Viajes 
Bob Solinger, Director de 
Sistemas de lnformitica 
Christine Solinger, Secretaria 
Louise Spenceley, Secretaria 
Kathy Sutherland, Adiestrador 

Ajibola Taylor, Funcionario Fionnuala Hawes, Secretaria de Inform,itica 
Superior de lInv.stigaci6n 
Gerald Toomey, Editor 

Isabelle Henchoz, Secretaria 
Hans Hendriks, **Auxiliar de 

Dolinda Tetteroo, Recepcionista 
Lisa Thompson, * Secretaria 

Carlos Valverde, Funcionario 
Superior de lnves.tigaci6n 

Mantenimiento 
Johanne Hoddinott, Secretaria 

Christine Tipper, **Auxiliar de 
Publicaciones 

Robert Witters, Funcionario Monique van Kempen, Peter van Urk, **Director de 
Superior de lnvestigaci6n, Recepcionista Sistemas de lnformnitica 
Direcci6n de lalnvestigaci6n 
(residente en Bangladesh) 
Dennis Wood, Funcionario 

Manon Kleinveld, Secretaria 
Superior 
Cocky Kuyvenhoven, Secretaria 

Deirdre van Veen, Secretaria 
Superior del Director General 
Anita Varkevisser, Auxiliar de 

Superior de ih'estigaci6n, Bert Lockhart, * Auxiliar de Cuentas 
Direcci6n de laInvestigaci6n 
(residente en Indonesia) 

Materiales 
Concilio McNeill, Auxiliar en el 

Jacobine Verhage, Secretaria 
Anne Verschoor, **Auxiliar 

PERSONAL DE APOYO Archivo Central/Operador de Administrativo 

Els Buytelaar, Auxiliar de Cuentas 
Maureen Byrne, Auxiliar de 

Telecomunicacione.s 
Isabel Modders, Auxiliar 
Administrativo IFI'RI 

Martha Vonk, Auxiliar en el 
Archivo Central/Operador de 
Teleconunicaciones 

Publicaciones 
Richard Claase, 
Artista/Disefiador 
Jeanette Connelly, Secretaria 
Superior 

Sarah Neal, **Auxiliar de 
Materiales 
Tatiana van der Noordaa, 
Secretaria Superior 
Andrew Okello, Auxiliar de 

Joyce Voorn-Ogiste, Secretaria 
Superior 
Anna Wuyts, Auxiliarde 
Investigaci6n 

Willy Dooren, **Secretaria 
Anne Duhr, Secretaria Superior 
Wilhelmina Eveleens, Auxiliar de 

Investigaci6n 
Rivka Peyra, Secretaria Superior 
Tracey van Putten, Secretaria 

Se incorpol.3 al cargo en 1990 
Dej6 elcargo en 1990 

-'/1
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Informe Financiero del ISNAR 

BALANCE 
al 31 de Diciembre de 1990 (en US d6lares) 

Activo Disponible 

Efectivo 

Donaciones por Recibir 

Otras Cantidades por Cobrar 

Anticipos 


Total Activo Disponible 

Activo Fijo 

Vehiculos 

Mobiliario yEquipos
 
de Oficina 


Total Activo Fijo 


TOTAL ACTIVO 

Pasivo 

Anticipos de Donaciones con Destino 
al Programa Regular de 1990 
Gastos Acumulados 

Total Pasivo 

Saldo de Fondos 

Inversiones en Activo Fijo 
Fondos No Gastados: 
- Programa Regular-Sin Restricciones 
- Programa Regular-Con Restricciones 
- Fondo de Operaciones 
- Proyectos Especiales 

Total Saldo de Fondos 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

1990 1989 

2,395,490 3,014,187 
433,878 366,000 
361,420 420,390 
1 31,011 

3 3,831,588 

10,153 23,234 

2,085,242 1,987,880 
2,095,395 2,011,114 

5,470,211 5,842,702 

83,921 83,921 
8 9,902 
957,40123 

2,095,395 2.011,114 

(45,743) 126,459 
288,141 470,132 

1,750,000 1,750,000 
424,517 401,174 

4,512,810 

5,470,211 5,842,702 
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ISNAR ESTADO DE LAS APORTACIONES DE LOS DONANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (en US d6lares) 

Suma Corn- Equivalente 
prometida en SU.S. en 
en Moneda el Momento delDocute Nacional Compromiso 

DONACIONES SIN REIRICCIONES PARA LA EJECJCIONDEL PROGRAMA REGULAR 

Pagos 
en Moneda 
Nadonal 

Cantidades 
Recibidas 
durante el 
Ejercicio 

Pirdidas/(Ganandias) 
Imputables 
al Cambio 
y/o Dificit 

en la Donad6n 

Sumas 
Pendientes 

de Pago
al Cierre 

del Ejerici 

Australia AusS 265,000 
Bilgica BFrs 1,000,000
CanadA Cans 600,000
China US$ 10,000
CEE ECU 500,000
Rep. Federal de Alemania DM 300,000
Francia FF 1,750,000
BIRF US$ 1,750,000
Italia L 250,000,000
Jap6n Yen 55,700,000 
Paises Bajo DfI 900,000
Filipinas US$ 15,000
Espafia us$ 30,00
Suecia Skr 700,000
Suiza Swf 600,000
Reino Unido PdsSt 140,000
USAID US$ 1,085,000 

Total de Donadonc S n Resm'riiones Po la Eicuci6a 
del Prograna Regular de 1990 

DONACIONES RESTRINGIDAS AL PROGRAMA REGULAR 

207,000 
32,147 

515,000 
10,000 

571,000 
168,000 
288,000 

1,750,000 
153,000 
388,000 
447,000 

15,000 
30,000 

110,000 
375,000 
235,000 

1,085,000 

6,374,000 

AusS 

Cans 
USS 
ECU 
DM 
FF 
US$ 
L 
US$ 
Dfl 
USS 
US$ 
Skr 
Swf 
PdsSt 
US$ 

265,000 
(5,147)

600,000 
10,000 

325,000 
255,000 

0 
1,750,000 

250,000,000 
425,029 
900,000 

0 
30,000 

700,000 
600,000 
140,000 

1,085,000 

210,145 
0 

522,375 
10,000 

440,122 
182.443 

0 
1,750,000 

171,167 
425,029 
488,380 

0 
30,000 

115,463 
399,699 
244,005 

1,08,,0000 

60,975 

(3,145) 

(7,375) 
0 
0 

(14,443) 
0 
0 

(18,167) 
(37,029) 
(41,380) 

0 
0 

(6,463) 
(24,699) 

(9,005) 
0 

(166853) 

0 

0 
0 

130,878 
0 

288,000 
0 
0 
0 
0 

15,000 
0 
0 
0 
0 
0 

433,878 

Bllgica 
Rep. Federal de Alemania 
Italia 

Bfrs 
DM 
US$ 

2,000,000 
300,000 
250,000 

54,000 
168,000 
250,000 

Bfrs 
DM 
USS 

2,000,000 
300,000 
250,000 

60,569 
175,362 
250,000 

(6,569) 
(7,362) 

0 

0 
0 
0 

Total Donadces BRetringidasal Program Regular 1990 472,00 48.931 (13,931) 0 

Total Domadoces No Rmftigia 
y ReuxniA- &IPrograsna
Regular L990 

Ingecs Percibidos 
Durante el Aio 
Remanente del Abo Anteror 

6,84&4A 

1,128,515 

499,228 

6,592, (114,384) 4o 

CD 

TOTAL PRESUPUESIO DE 1590 REVISADO 8,473743 



Informe Anual 1990 

PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS FONDOS EN EL EJERCICIO QUE 
FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1990
 

(en US d61ares) 

Origen de los Fondos 

1.- Operaciones del Programa Regular
 
Sin restricciones 

Con restricciones 

Saldo de fondos sin restricciones 
del ejercicio anterior 

Saldo de fondos con restricciones
 
del ejercicio anterior 

Ingresos percibidos y aplicados a las
 
operaciones del Prograna Regular 


2.- Capital 
Saldo de fondos sin restricciones
 
del ejercido anterior 

Ingresos percibidos y
 
aplicados al Capital 


3.- Fondo de Operadones 
Saldo de fondos no gastado
 
del ejercicio anterior 

Ingresos percibidos y aplicados al
 
Fondo de Operaciones 


4.- Proyectos Especiales - Acumulativo
 
Ingresos de Proyectos
 
afin en Marcha 


PROCEDENCIA DE LOS FONDOS - TOTAL 

Destino de los Fondos 

1.- Operaciones del Programa Regular
 
Servicio de Asesoramiento a los NARS 

Investigadi6n 

Capacitaci6n 

Apoyo al Programa 

Administraci6n General 


2.- Capital 

Adiciones de Capital 

3.- Proyectos Especiales - Acumulativo
 
Gastos de Proyectos
 
afin en marcha 


4.- Saldos No Gastados
 
Programa - Regular 

Programa - Con Restricciones 

Fondo de Operaciones 

Proyectos Especiales 


DESTINO DE LOS FONDOS - TOTAL 

1990 1989 

6,374,000 6,777,000 
472,000 688,000 

29,096 3,117 

470,132 0 

1,128,515 309,5 
8,473,743 7,777,700 

97,363 0 

0 21900197,36321,0 

1,750,000 1,650,000 

0 
1,750,000 1,750,000 

7,474,102 4,85 0 

17,795,208 14,606,551 

3,/44,042 2,493,236 
2,161,882 1,716,811 
1,380,745 1,274,938 

515,593 518,726 
,1,177,398 

8,230,845 7,181,109 

9,363 219,001 

7,049,585 

(45,743) 126,459 
288,641 470,132 

1,750,000 1,750,000 
424,517 401,174
 

2,417,415 2,747,765
 

17,795,208 14,606,551 
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Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola

ApoyadoE por el GCIAI
 

1. CIAT 	 Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia 
2. CIMMYT 	 Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, El BatAn, M6xico 
3. CIP 	 Centro Internacional de la Papa, Lima, Perfi 
4. IBPGR 	 Junta Internacional de Recursos Fitogenticos, Roma, Italia 
5. 	 ICARDA Centro Internacional de Investigaciones Agron6micas en Zonas Aridas,
 

Aleppo, Siria
 
6., 	 ICRISAT Instituto Internacional de Investigaciones sobre Cultivos de los Tr6picos 

Semiiridos, Andhra Pradesh, India 
7. 	 IFPRI Instituto Internacional de Investigaciones sobre Politicas Alimentarias, 

Washington, DC, EE.UU. 
8. IITA 	 Instituto Internacional de Agricultura Tropical, lbadin, Nigeria
9. 	 ILCA Centro Internacional de Producci6n Pecuaria de Africa, 

Addis Ababa, Etiopia
10. ILRAD Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Animales, 

Nairobi, Kenya
11. 	 IRRI Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz, 

Los Bafios, Filipinas
12. ISNAR Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional, 

La Haya, Paises Bajos
13. 	WARDA Asociaci6n de Africa Occidental para el Fornento del Arroz, 

Bouak6, Costa de Marfil 
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