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La lamentable desaparición del Dr. J.D. Drilon, quien iba a asistir como
representante de Ia Fl/AD, ha significado una gran pérdida para todos aquellos
interesados en el bienestar de los pobres del campo. Esta publicación está
dedicada a su memoria.
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Definición de Prioridades de InvestigaciOn para la Agricultura
y los Recursos Naturales en Filipinas

J.D. Drilon y Aida R. Librero'

El aumento de La productividad tanto en términos
del rendimiento agrIcola como de Ia utilización ópti-
ma de los recursos disponibles es bsico para Lograr
eL desarrollo agrIcola. Una consideración primaria
es el fomento ye! apoyo ala investigación - coordi-
nada, intensificada, adecuada y aplicada a Las nece-
sidades del pals.

Para ser efectivo, un programa de investigación
debe responder a Las necesidades actuales de La agri-
cultura en desarrollo y ser sensible a las necesidades
del futuro. Sin embargo. Las necesidades de Ia
investigación varIan de un producto básico a otro.
Obviamente, Ia urgencia de los compromisos inves-
tigativos difiere entre estos. y pueden darse también
variaciones de las necesidades investigativas dentro
de un producto. For ejemplo, en el pasado se le pudo
haber dado tanto énfasis a un producto básico. que el
desarrollo y Ia adopción de una mejor tecnologla
reduzcan en Ia actualidad Ia necesidad de investiga-
ción. Otro producto pudo haberse rezagado en térmi-
nos de investigación y las necesidades actuales pue-
den requerir grandes esfuerzos aL respecto. Esto es
especialmente cierto cuando se implantan progra-
mas y polIticas gubernamentales nuevas que necesi-
tan mayor información y tecnologias nuevas para un
producto particular. Esto nos Ileva a Ia necesidad de
definir las prioridades investigativas no solo en favor
de una administraciOn más ,eficiente de la investiga-
ción y Ia obtención de resultados más efectivos y
adecuados, sino también de una asignación más si-
gnificativa de Los recursos escasos, incluyendo fon-
dos de investigación y personal.

La definición de Las prioridades investigativas se-
rá discutida en el contexto de Ia experiencia del
Consejo Filipino para Ia lnvestigación en Agricultu-
ra y Recursos (PCARR). El PCARR es Ia entidad

Director. Centro Regional del Sudeste Asiático para
Postgrado e Investigación en Agricultura (SEARCA). Co-
llege. Laguna. Filipinas y Directora Division de Estudios
Socioeconómicos. Consejo Filipino para Ia Investigacion
en Agricultura y Recursos (PCARR). Los Baños. Laguna.
Filipinas. respectivamente.
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nacional con el mandato de programar y coordinar Ia
investigación sobre agricultura y recursos naturales.
Primero, se discutirá Ia tarea del PCARR y su estruc-
tura organizativa en relaciOn con Ia definición de
prioridades. Se presentarán los distintos cuerpos
dentro de Ia organización para comprender el papel
de los cientIficos, Los académicos, los politicos y el
sector privado en eL proceso de Ia definición de las
prioridades investigativas. Segundo, se discutirán
los criterios para determinar Las prioridades y los
métodos para hacerlas funcionales. Tercero, se pre-
senta La asignación de fondos de investigación y
mano de obra.

Las Tareas del Consejo Filipino
para la InvestigaciOn en Agricultura

y Recursos

Hasta principios de Ia década de Los setenta existla
en Filipinas una situación investigativa indeseable,
caracterizada por una investigación agrlcola que no
ejercia impacto considerable en La economia, pese a
Ia gran inversiOn anual de fondos oficiales, por una
serie de actividades descoordinadas y sin planifica-
don integrada entre Las diferentes entidades, y por
una distribución fragmentaria y un uso ineftcaz de
Los recursos investigativos.

Esto hizo que el Presidente reorganizara el siste-
ma nacional de investigaciOn agrIcola con miras a
convertirlo en una herramienta más efectiva para el
desarrollo nacional. El Consejo Filipino para La In-
vestigaciOn AgrIcola (PCAR) fue establecido en no-
viembre de 1972 para proporcionar un enfoque siste-
mático a Ia planificación. coordinación, dirección y
conducción del programa nacional de investigaciOn
en agricultura, silvicultura y pesca. Posteriormente,
las funciones del PCAR se ampLiaron para incLuir la
investigación minera y su nombre se modificó a
Consejo Filipino para Ia Investigacion en Agricultu-
ra y Recursos (PCARR).



EspecIficamente, son tareas del PCARR: (1) defi-
fir las metas, los objetivos y el alcance de Ia investi-
gaciOn necesaria para apoyar el desarrollo progresi-
vo y continuo de Ia agricultura. Ia silvicultura, Ia
pesca y la minerIa, (2) teniendo en cuenta la aplica-
bilidad, excelencia y cooperación, desarroliar el
programa nacional de investigación en agricultura y
recursos, con base en un enfoque multidiscipiinario
entre entidades y organizaciones para los distintos
productos básicos, (3) establecer un sistema de prio-
ridades para Ia investigación en agricultura, silvicul-
tura, pesca y minerIa, y proporcionar los mecanis-
mos pertinentes para su actualización, (4) desarroilar
e implantar una estrategia de generaciOn de fondos
para apoyar Ia investigación agrIcola y de recursos,
(5) programar Ia asignación de todos los ingresos
gubernamentales destinados a Ia investigación agrI-
cola y sobre recursos con elfin de ejecutar un progra-
ma nacional dinámico de investigación en estos tOpi-
cos, (6) proporcionar el mecanismo para evaluar el
progreso y Ia actualización del programa nacional
para Ia investigación en agricultura y recursos, (7)
establecer, apoyar y dirigir el funcionamiento de una
red nacional de centros de excelencia para los dife-
rentes programas de investigación sobre cultivos,
ganaderIa, silvicultura, pesca, suelos y agua, recur-
SOS mineros, e investigación socioeconómica rela-
cionada con Ia agricultura y los recursos naturales,
(8) estabiecer un banco para Ia información sobre
investigación en agricultura, silvicultura, pesca y
minerla, (9) producir un mecanismo para Ia comple-
ta comunicación entre los trabaj adores de Ia investi-
gación, la extension y el desarrollo nacional, (10)
velar por el desarrollo de un programa sistemático de
investigación en agricultura y recursos, y de perfec-
cionamiento y desarrollo de personal, (11) estimular
a los investigadores de alto grado para que perma-
nezcan en sus areas respectivas de investigación
agrIcola y de recursos, (12) estabiecer acuerdos o
relaciones con otras instituciones U organizaciones
similares, tanto nacionales como internacionales,
para Ia consecución de los objetivos anteriores.

Para cumplir efectivamente sus tareas, el PCARR
recibiO dos poderes básicos: (1) el de revisar todas
las propuestas de investigación sobre agricultura y
recursos naturales, y (2) el de recomendar propues-
tas de investigación al Ministerlo de Presupuesto.
para su financiación. El segundo fue apoyado por
una norma del Ministerio de Presupuesto segOn Ia
cual solo las propuestas de investigación recomen-
dadas por el PCARR serian elegibles para Ia finan-
ciación gubernamental.

Como complemento de estas prerrogativas está ci
mandato de que el PCARR identifique y coordine los
programas de trabajo de Ia red de centros y esta-
ciones de investigación a través del pals. Para activar
y fortalecer Ia red, el PCARR emprendió programas

97

intensivos de desarrollo de infraestructura y perso-
nal, ayudados parcialmente por instituciones extran-
jeras.

Estructura Organizativa de la
Investigación en Filipinas

Para poder trabajar efectivamente, el PCARR fue
organizado en tres cuerpos principales: Consejo Di-
rectivo, Junta de Planificación y Revision de Progra-
mas Técnicos (TPPRB) y Secretaria.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo (GC) dicta las pautas y las
pollticas para ci programa nacional de investigación
en agricultura y recursos naturales. asI como para el
funcionamiento del PCARR. Su composición es Ia
siguiente: presidente presidente, Junta Nacional
de Desarrollo Cientifico: vicepresidentes minis-
tro, Ministerio de Agricultura, ministro, Ministerio
de Recursos Naturales; miembros ministro, repre-
sentante del Ministerio de Finanzas, Dirección Na-
cional de Economla y Desarrollo. presidente de Ia
Asociación de las Escuelas AgrIcolas en Filipinas,
canciller de Ia Universidad de Filipinas en Los Ba-
ños, director general del PCARR, y dos miembros
sobresalientes del sector privado comercial agrIcola.

Debido a su composición, el Consejo Directivo
proporciona un vInculo estable a Ia estructura cientI-
fica dcl pals, asegura el interés del PCARR en los
problemas criticos de la agricultura y los recursos
naturales y otorga participación virtualmente a todos
los sectores, incluyendo educación y sector privado.
Pero, sobre todo, asegura Ia participación de las
principales entidades oficiales y del sector privado
comprometidas en la investigación y ci desarrollo,
asegurando asi la adaptabilidad de las politicas a los
objetivos del desarrollo nacional.

Junta de Planificación y Revision
de Programas Técnicos

La Junta de Planificación y Revision de Progra-
mas Técnicos (TPPRB) consolida Ia experiencia y ci
compromiso dcl sector técnico, del sector privado y
de los altos planificadores gubernamentales para el
establecimiento de un programa nacional de investi-
gación en agricultura y recursos como los bosques,
Ia pesca y las minas.

La TPPRB presta servicios de asesoria. Presidida
por ci director general del PCARR, revisa los pro-
gramas nacionales de investigación antes de ser re-
mitidos al GC para su aprobación. La TPPRB es el
vinculo director entre ci PCARR y las diferentes



entidades que los miembros representan, o que son
afectadas por las operaciones del PCARR.

Los miembros de Ia TPPRB son: director general,
PCARR (presidente); director ejecutivo, Consejo
Nacional de Alimentos y Agricultura (NFAC) (vice-
presidente para agricultura); director general, Cen-
tro de Administración de Recursos Naturales (vice-
presidente para recursos naturales); subdirector ge-
neral para investigación, PCARR (secretario ex-
officio); director. Oficina de Programas AgrIcolas.
Dirección Nacional de EconomIa y Desarrollo
(NEDA) (miembro); jefe, Division de Planificación
y Servicio, Junta Nacional de Desarrollo CientIfico
(NSDB) (miembro); presidente, Division de Agri-
cultura y Silvicultura. Consejo Nacional de Investi-
gaciOn de Filipinas (NRCP) (miembro); jefe, Servi-
dos de Planes y Programas, Ministerio de Recursos
Naturales (NMR) (miembro); jefe. Servicios de
Planes y Programas. Ministerio de Agricultura
(MA) (miembro); ministro encargado de Finanzas
(miembro); tres directores de investigación de dife-
rentes universidades (miembros); tres representantes
de los sectores agrIcolas comerciales, preferible-
mente que trabajen en investigación para Ia planifi-
cación industrial (miembros): dos representes de di-
ferentes grupos de pequenos agricultores (miem-
bros).

La agricultura y los recursos naturales están repre-
sentados apropiadamente en Ia Junta.

Secretarla

La SecretarIa del PCARR. que ejecuta las politi-
cas y pautas formuladas por el Consejo Directivo.
está formada por personal técnico y no técnico enca-
bezado por un director general. asesorado por dos
subdirectores generales. siete directores de investi-
gación (cultivos, pesca. silvicultura, ganaderIa, ml-
nas. suelos y agua, y socioeconomIa). y tres direc-
tores de servicios (comunicación aplicada. proyec-
tos internacionalcs y servicios administrativos).

Equipos de Investigación
sobre Productos Bäsicos

Se ha establecido un total de 34 equipos de inves-
tigación sobre productos básicos2.

Cultivos: (I) coco: (2) cereales y sorgo: (3) fibra:
(4) frutas: (5) leguminosas: (6) horticultura orna-
mental y plantas medicinales: (7) cultivos de planta-
ción; (8) arroz y otros cereales de grano: (9) raIces
comestibles; (10) caña de azácar: (I 1) tabaco; (12)
hortalizas.

2 El término producto básico se utiliza muy amplia-
mente de manera que incluye productos fIsicos tales como
malz y frutas; recursos como suelos y agua; y disciplinas
como sociologla rural y macroeconomla.
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GanaderIa: (I) came de chivo, (2) came de res, (3)
lácteos, (4) forrajes y pastos, (5) ayes de corral, (6)
cerdos.

Silvicultura: (1) bambd, mimbre, lena, y otros
productos no madereros. (2) productos de fibra pren-
sada y papel, (3) parques y fauna, (4) reforestación y
cuencas forestales, y (5) productos de madera.

Pesca: (1) pesca marina, (2) pesca en aguas inte-
riores, y (3) acuocultura.

Recursos y Sistemas AgrIcolas: (1) agua, (2) sue-
los, (3) sistemas agrIcolas, y (4) ingenierIa agrIcola.

SocioeconomIa: (1) sociologIa rural aplicada. y
(2) macroeconomIa.

Minas: (1) minerales metálicos; y (2) minerales no
metálicos.

El PCARR utiliza efectivamente el talento inves-
tigativo disponible en el pals Ilamando cientlficos
sobresalientes para participar a corto plazo en Ia
planificación, coordinación, revision y evaluación
de los programas nacionales de investigación.

Cada equipo tiene un director para el producto
estudiado, el cual dedica en promedio un dla a Ia
semana a supervisar los diferentes programas. Ade-
más, unos 450 de los mejores cientIficos del pals
sirven como miembros de los distintos equipos du-
rante 10 dlas al año aproximadamente. Estos equl-
pos se encargan de la planificación básica, revision y
actualización de los diferentes programas de investi-
gación sobre servicios.

La Red de Investigación

El PCARR tiene el mandato de desarrollar una red
nacional de centros investigativos y estaciones de
campo para poner en práctica el programa nacional
de investigación. El PCARR ha escogido 128 de las
500 entidades y estaciones de investigación para
conformar la red nacional de investigación. Estas
están clasificadas en: (1) centros nacionales de in-
vestigación, sobre uno o varios productos. que reali-
zan investigación básica y aplicada a través de una
amplia gama de disciplinas, (2) centros regionales
de investigación que realizan investigación aplicada
sobre productos de mayor importancia en Ia region
donde se ubican, y (3) las estaciones de campo
participantes que aportan las instalaciones o los si-
tios donde se realizan las pruebas o experimentos de
adopción que tienen en cuenta las diferencias mi-
croambientales.

En Ia actualidad hay cuatro centros de investiga-
ción mOltiple. siete de investigación sobre un solo
producto. ochocentros regionales de investigación y
130 entidades cooperadoras.

Entre los miembros de Ia red nacional de investi-
gación se cuentan universidades y escuelas, enti-
dades y estaciones de los Ministerios de Agricultura
y Recursos Naturales y otras instituciones. Estas



entidades son independientes del PCARR excepto
en que sus proyectos de investigaciOn son coordina-
dos. supervisados y evaluados por el PCARR.

Definición de Prioridades

La definición de prioridades investigativas se
hace a dos niveics, entre productos y dentro de los
productos. Para poder asignar las prioridades con
eficiencia. se clasifican los productos asI: (1) agri-
cultura y recursos naturales y (2) macroproductos
que son aquellos que no pertenecen a! primer grupo
pero tienen relación con varios de ellos. Estos in-
cluyen suelos. agua, sistemas agrIcolas. ingenierla
agrIcola, sociologIa rural aplicada, y macroeco-
nomIa.

Criterios para Asignar Prioridades
a los Servicios

Se dividen en dos: (1) criterios básicos que se
aplican a las dos grandes agrupaciones de productos.
y (2) criterios especIficos que se aplican solamente a
grupos individuales.

Criterios básicos
Contribución real y potencial a! valor sectorial

agregado. Mientras más alto sea el porcentaje de
contribución del producto al valor bruto agregado
del sector, mayor será ej puntaje para ese producto.

Adecuación a los programas socioeconómicos
del gobierno. Esto quiere decir que los datos y el
modelo para ci mejoramiento de los programas so-
cioeconómicos del gobierno se yen ampliados por
los resultados derivados dc Ia investigación sobre un
producto particular. El uso de estos critcrios toma en
cuenta no solo el nUmero de programas gubernamen-
tales. sino también el alcance y Ia magnitud de los
mismos.

Contribución ala mejor formulación e implan-
tación de polIticas.

VInculos y apoyo a otros productos. Estos
vInculos scrán de naturaleza amplia.

Contribución al emplco. En general. micntras
mayor sea el empleo generado por un producto.
mayor el puntajc obtenido.

Contribución aI mejoramlento dc Ia producti-
vidad dcl trabajo. Además dcl empleo generado por
un producto en particular. se da Ia debida considera-
ción a! mejoramiento de Ia productividad dcl tra-
bajo.

Disponibilidad de personal e instalaciones dc
investigación. Sin embargo. Ia disponibilidad o Ia
falta de personal e instalaciones dc investigación no
debe obstruir Ia inclusiOn dc un producto sino desta-
car Ia necesidad dc mejorar Ia disponihilidad de
personal en esa area.
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Disponibilidad de tecnologIa apropiada. Entre
menos tecnologIa apropiada exista. mayor será el
puntaje para ese servicio.

Criterios especIficos
Agricultura y recursos naturales: (a) contribu-

ción a las entradas por exportaciones. y (b) sustitu-
ción de importaciones.

Macroproducto: (a) contribución a Ia base de
datos.

Cada criterio básico tiene un máximo de 10 pun-
tos; cada criterio especifico tiene 5 puntos de agri-
cultura y recursos naturales y 10 puntos para macro-
productos.

Para poder asignar las prioridades el PCARR re-
quiere numerosos datos estadIsticos. El conjuPto de
criterios incluye variables tanto cuantitativas como
cualitativas. Para algunas de las variables cuantitati-
vas los datos están disponibles, por ejemplo, valor
agregado. entrada por exportaciones, etc. Para
otras. es necesario elaborar proyecciones con base
en las estadIsticas disponibles a partir de los resulta-
dos de los programas de investigación.

Para las variables cualitativas, el conocimiento
básico del miembro individual (de Ia TPPRB), su
inclinación 0 su opinion es Ia guIa principal, junto
con los datos. las justificaciones y las proyecciones
ofrecidas por las divisiones técnicas del PCARR. En
efecto, esto proporciona el insumo sociopolItico en
el proceso de toma de decisiones.

Proceso para La Asignación
de Prioridades

La secretarIa del PCARR da los pasos prelimi-
flares. Después los miembros individuales del
TPPRB dan su propio puntaje a los diferentes pro-
ductos. El proceso, por tanto, incorpora los aportes
del personal de Ia TPPRB, que incluye cientIficos,
académicos, administradores y sector privado.

Los productos a los cuales se les da prioridad son
remitidos de La TPPRB al consejo directivo. Los 34
productos se clasifican en tres grupos: prioridad 1,
prioridad 11 y prioridad Ill. Como La sociologIa rural
y Ia macroeconomIa abarcan todos los demás y son
consideradas importantes en Ia agricultura y en el
desarrollo de los recursos naturales, se clasificaron
como prioridad I. pero con un status especial de
grupo. Porello, tenemos socioeconomIay proyectos
especiales. Se consideró que los proyectos espe-
ciales y Ia investigación urgente pueden ser
necesarios en cualquier momento por causas como:
el descubrimiento de un producto no tradicional
potencialmente importante. nuevos programas de
desarrollo para ser ejecutados por el gobierno. o
catástrofes naturales inesperadas como tifones o en-
fermedades. Se hizo alguna provisiOn para tales
proyectos.



Como se esperaba, cuando Ia clasificación de
productos fue sometida al consejo directivo, hubo
traslados de un grupo a otro. segUn los programas,
los intereses u otras justificaciones de los miembros.
Esto es parte del "elemento polItico" del proceso.
Dc hecho, ha habido algunas consideraciones politi-
cas a nivel de Ia misma TPPRB.

Productos prioritarios
La clasificación de los 34 productos en prioridad

I, prioridad 11, prioridad Ill y socioeconomIa y
proyectos especiales es Ia siguiente:

Prioridad I: (I) coco, (2) cereales y sorgo, (3)
fibras, (4) leguminosas. (5) raIces comestibles, (6)
caña de azicar, (7) hortalizas, (8) acuocultura, (9)
pesca marina. (10) forrajes y pastos. (II) came de
res. (12) productos no madereros, (13) reforestación
y cuencas forestales, (14) productos madereros, (15)
minerales metdlicos y (16) ingenieria agrIcola.

Prioridad 11: (1) frutas, (2) arroz, (3) tabaco, (4)
came de chivo, (5) pesqueria interior, (6) parques y
fauna, (7) sistemas agrIcolas, (8) suelos. (9) agua,
(10) minerales no metálicos.

Prioridad III: (I) horticultura ornamental, (2)
cultivos de plantaciones, (3) lácteos, (4) cerdos, (5)
ayes de corral, (6) madera de pulpa, madera de fibra
y produetos de papel.

Socioeconomia y proyectos especiales: (1) socio-
logIa rural aplicada y (2) macroeconomIa.

Asignación de recursos
Con estas prioridades. ei PCARR está en capaci-

dad de asignar los limitados fondos disponibles para
Ia investigación entre los diferentes productos. A
manera de pauta. el consejo ha asignado el 80% del
total del presupuesto anual para Ia investigación
sobre los productos de prioridad 1, el 10% a Ia
prioridad II, 3% ala prioridad 111 y 7% ala socioeco-
nomIa y los proyectos especiales.

Prioridades dentro de los Productos

Debido a lo limitado de los recursos y a las mu-
chas areas problema de cada producto, el PCARR
define el programa nacional de investigaciOn de pro-
ductos e identifica las areas prioritarias de investiga-
ción. Las prioridades se basan en tres factores: (1)
objetivos del plan nacional de desarrollo. (2) estado
del conocimiento o Ia tecnologIa, (3) necesidades de
los programas nacionales de desarrollo.

Entro otros, los objetivos del plan riacional de
desarrollo incluyen Ia autosuficiencia en alimentos,
aumento del ingreso, mejor distribución del mismo.
mayores oportunidades de empleo y mejora nutricio-
nal. Estos objetivos son básicos para determinar las
dreas de investigación.

El estado del conocimiento sobre un producto
particular determina qué conocimiento o tecnologIa
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está a disposición del usuario final y qué vacIos
existen en el conocimiento. Los usuarios finales
incluyen los productores, los formuladores de polIti-
ca y otros. En general. el objetivo principal del
programa de investigación es el pequeno productor.

El gobiemno adelanta diferentes programas de de-
sarrollo. Estos programas deben ser evaluados para
proporcionar los parámetros de modificaciOn y me-
jora, y los problemas que tengan deben ser identifi-
cados para poder ofrecer soluciones.

El refinamiento de los programas de investigación
para cada producto es Ia mayor responsabilidad de
los equipos de investigación. Estos equipos son mul-
tidisciplinarios e involucran numerosas entidades,
proporcionando asI un enfoque sistemático al pro-
ceso.

La prioridades de investigación son nuevamente
discutidas con funcionarios regionales de los Minis-
terios de Agricultura y Recursos Naturales y Ia Di-
recciOn Nacional de EconomIa y Desarrollo para
asegurar Ia adecuación y ci alcance del programa de
investigación.

Todas las prioridades de investigación sobre scm-
vicios son revisadas por Ia TPPRB antes de ser
sometidas al consejo directivo. Estas prioridades son
actualizadas cada aflo teniendo en cuenta los nuevos
desarrollos y programas oficiales.

Recursos de Personal

Debido a Ia necesidad de desarrollar personal de
investigaciOn cientifica para Ia eficaz ejecuciOn del
programa nacional de investigación sobre agricultu-
ra y recursos naturales, desde 1971 se han venido
realizando estudios sobre el personal disponible para
Ia investigación agricola, pesquera. forestal y mine-
ra. El total de los recursos de personal disponible
aumentó de 2234 en 1974 a 3046 en 1978. casi 36%
en duatro años.

La distribución de los investigadomes ha permane-
cido prácticamente a través de los años, con ci mayor
nümero (1431 047% en 1978) en las universidades.
El Ministerio (entonces Departamento) de Agricul-
tura empleó eI 24% y ci 17% en 1974 y 1978 respec-
tivamente; mientras ci Ministemio de Recursos Natu-
males teniael 7% en 1974yel 13% en 1978. En 1978,
los restantes fueron distribuidos entre Ia Junta Na-
cional de Desarrolio CientIfico (4,5% en 1978),
otras entidades dci gobierno (10%). entidades inter-
nacionaies (8%), y entidades privadas (0,49%)
(Cuadro 1).

La mayorIa de los investigadores tiene licenciatu-
ma en ciencias (67 y 72% en 1974 y 1978. respectiva-
mente) y en 1978 solo el 8% tenIa doctorado, io cual
constituyó una disminución respecto del 11% que
habIa en 1974.

Los investigadomes con especializaciones en culti-
vos aumentaron de 608 en 1974 a 1045 en 1978, y



formaron el grupo más grande (31% del total). Los
investigadores con especializaciones en alimentos y
nutrición continuaron siendo ci grupo más pequeño
tanto en 1974 como en 1978 (3% y 2%, rcspectiva-
mente). Sin embargo. los investigadores de las cien-
cias sociales disminuyeron de 31% en 1974 a solo
17% en 1978 (Cuadro 2).

El personal actual de investigación dedica más o
menos Ia mitad de su tiempo a Ia investigación
propiamente dicha. La utilización real del personal
de investigación fue medida en términos de años-
hombre cientIfico (AHC) que es el porcentaje del
equivalente de tiempo completo dedicado a Ia inves-
tigación propiamente dicha. AsI, los 3046 in-
vestigadores dedicaron aproximadamente ci 50% de
su tiempo a la investigación.

Cuadro 2. Distribución de investigadores por area de
especialización 1974 y l978a.

Cuadro I. Distribución de investigadores por entidad y grado de preparación. 1974 y l978.

Fuente: Recursos de personal para Ia investigacion agricola.
pesquera. forestal y minera en Filipinas. 1974 y 1978.

Más del nümero total de investigadores estudiados debido a
sobreposición de los campos de especializaciOn.
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Fuente: Recursos de personal para Ia InvestigaclOn agricola. pequera. forestal minera en Filipinas. 1974 978

En 1974 los investigadores de las universidades
registraron ci AHC más bajo (34%). Esto puede
explicarse porque en estas instituciones se agrega Ia
carga docente. y ci trabajo de extensiOn-educación a
Ia investigación, con ci resultado que los cientIficos
emplean menos tiempo en investigaciOn. Asimismo,
algunos profesores, especialmente aquellos con pre-
paración académica avanzada, han sido nombrados
en tareas de medio tiempo en los órganos de planifi-
caciOn y acciOn del gobierno, reduciendo más el
tiempo disponible para investigaciOn.

Programa de Desarrollo de Personal
El desarrollo está centrado en Ia población. La

gente es al tiempo el objetivo y ejecutante del desa-
rrollo. Junto con los insumos materiales, los recur-
sos humanos son parte integral de todas las activi-
dades y preocupaciones de desarroilo. El éxito de los
esfuerzos de desarrollo está en Ia disposición y uso
del ndmero adecuado de personas con las habili-
dades, Ia preparación, ci conocimiento y Ia orienta-
cion apropiados. Esto requiere un esfuerzo concerta-
do. dirigido a educar y preparar continuarnente Ia
gente que realiza y apoya las actividades relaciona-
das con ci desarrollo. Por lo tanto, ci PCARR aspira
a que su programa de desarrollo de personal para Ia
investigación en agricultura y recursos apoye las
iniciativas actuales de desarrollo nacional.

El programa de personal del PCARR, iniciado en
1973, está encaminado a desarrollar Ia capacidad de
investigación en agricultura y recursos en Filipinas.
La meta es Ia implantación efectiva de un programa
nacional de investigación agrIcola y de recursos en el
pals, mediante un personal y unas instalaciones de
investigacion mejoradas, y una administración in-
vestigativa de alta caiidad.

El programa es de dos tipos: (1) con grado (in-
cluye cursos a nivel de licenciatura, maestrIa y
doctorado); y (2) sin grado (incluye cursos de pre-
paración, giras de estudio. viajes de observación, y

Licenciatura MaestrIas Doctorado Total

1974 1978 1974 1978 1974 1978 1974 1978

Universidades 488 811 397 428 213 192 1098 1431
Departamento de

Agricultura - 491 484 49 39 4 4 544 527
Departamento de

Recursos Naturales 153 346 8 21 I 161 368
Junta Nacional de Desarrollo

de Ia Ciencia 135 113 22 20 14 4 171 137
Otras entidades del Gobierno 76 277 24 18 2 4 102 299
Entidades internacionales 121 165 4 64 1 40 126 269
Entidades privadas 24 Il 5 3 3 32 15
Total 1488 2207 509 593 237 246 2234 3046

1974 1978

NOmero

Por-
cen-
taje NOmero

Por-
cen-

taje

Cultivos 608 27 1045 31
Ciencias sociales 681 31 582 17

Forestales 223 10 446 13
Zootecnia 220 10 227 7

Suelos y agua 164 7 393 12
PesquerIa y ciencias

del mar 139 6 296 9
Ciencias fIsicas y

qulmicas 123 6 106 3

Alimentos y
nutrición 76 3 69 2

Ciencias biolOgicas - 197 6
Total 2234 100 2361b 100



participación en conferencias, simposios, o cursos
similares orientados hacia el desarrollo).

Debido a los limitados recursos financieros, el
objetivo principal del programa es Ia ya identificada
red nacional de investigación, incluyendo la secreta-
Ha del PCARR. Sin embargo, como el sistema de
investigaciOn nacional no est restringido a esta red,
un porcentaje modesto de los recursos totales se
destina para las entidades que no son miembros y
para ci sector privado.

La adjudicación de becas para programas de grado
está basada principalmente en Ia asignación por
producto y en el programa de investigación de las
respectivas estaciones de investigación. Los solici-
tantes de becas son evaluados con base en Ia califica-
ción educativa, Ia experiencia profesional ode traba-
jo y los planes potenciales y futuros.

Progreso del Programa de Desarrollo
de Personal hasta 1980-81
Habiendo comenzado con nueve estudiantes de

las regiones de Luzon Sur y Central en el segundo
semestre de 1973-74, el programa de grado se ha
extendido a otras regiones. Hasta el primer semestre
de 1980-81 se habIan otorgado 619 becas. De éstas,
243 (39%) eran de Luzon Sur, 28 (5%) de Luzon
Central, 120(19%) de Visayas, 100(16%) de Mm-
danao, y 40 (7%) sin vinculación especIfica.

El Cuadro 3 trae Ia lista de las areas de estudio de
los estudiantes del PCARR. Los estudiantes de culti-
vos formaban el grupo más grande, 192 (31%).
Aquellos con especialización en pesquerIa y ciencias
del mar sumaban 143 (23%), ciencias sociales 100
(16%), ciencias forestales 68 (11%), zootecnia 30
(5%), suelos y agua 67 (10,82%). Solo 19 (3%) se
dedicaron a las ciencias ffsicas y quImicas.

Del nOmero total de estudiantes con becas para
grado otorgadas por el PCARR, casi todos prove-
nIan de Ia Red Nacional de Investigación con 241
(39%) provenientes de estaciones participantes y
135 (22%) de entidades de productos mOltiples.
Otras entidades del gobierno tenIan 9 (1,5%); el
nOmero no vinculado particularmente a una region
era de 40 (6%), y de Ia SecretarIa del PCARR 32
(5%).

La preparación a corto plazo es financiada por ci
PCARR bien en el exterior o localmente. Los beca-
rios extranjeros par los cursos no conducentes a un
grado se distribuyeron asI: 40 para programas de
corta duración; 19 para conferencias o seminarios, y
13 para giras de observación y estudio. Estas becas
varIan en cuanto a tópico y personal. Los tópicos
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Cuadro 3. Nümero de estudiantes por campo de
especializacion (1973-74 a 1980-81)

incluyeron, entre otros, recursos naturales, econo-
mIa polItica, educación y desarrollo de personal, y
producciOn y tecnologIa. Los usuarios del programa
fueron administradores, investigadores y personal
de apoyo.

Docto- Maes- Licen-
rado trIa ciatura Total

AgrIcola
Produce ion de cultivos 15 53 68
Protección de cuitivos 13 45 58
Mejoramiento de

cultivos 2 26 28
Ciencia de suelos 7 33 40
Ingenierla agrIcola - 33 33
EducaciOn agrIcola 10 10 20
SociologIa rural 4 11 15

Zootecnia 8 22 30
FisioiogIa vegetal/

Botánica 7 17 24
EconomIa agrIcola 2 22 24
Comunicaciones para

ci desarrollo 5 12 17

Comercio agrIcolal
Administración
de empresas 2 14 16

Alimentos 7 7

EstadIstica 13 13

Ecologla humana 4 4
Qulmica agricola I 5 6
TecnologIa de

semillas 2 2

Estudios agrarios 2 2

Supervision/
Administración I I

Forestal
Administración de

recursos forestales 9 32 41

Biologia forestal 1 IS 16

TecnologIa de Ia
madera 8 8

QuImica de Ia madera I I

Fauna y flora 2 2

Pesquerla
Acuocultura 52 2 54
Pesca interior - 43 43
BiologIa marina 33 1 34
Ciencia y quimica

de alimentos 10 10
OceanografIa I I

ZoologIa - I - I

Total 86 487 46 619




