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INFORME DE EVALUAC I ON DEL PROGRAMA DE I NVESTI GACI ON 

ADAPTADA AL PEQUEÑO AGRICULTOR (PIAPA). 

INTA-INVIERNO-AID, NICARAGUA* 

INTRODUCCION 

La evaluación del primer ,~ñ~" de funcionamiento del Programa de In

vestigación Adaptada al Pequeño Agricultor (PIAPA) se efectuó en el pe-

ríodo del 3 al 12 de enero de 1978. 

En ella participó un grupo de profesionales del CAT1E, a solicitud 

de la Representación de AID en Managua, asLcomo funcionarios de INTA e 

INV I ERNO. Cons i deramos que' fue una expe denda 'muy va 1 i osa pa ra muchos 

de los participantes y deseamos que los resuLtados sean de util idad para 

la marcha futura del Programa. 

El procedimiento seguido 'estuvo acorde con los lineamientos genera-

les propuestos por INTA y AID, Debido a la naturaleza del Programa, don-

de participan dos instituciones 'de Nicaragua y la AID y, sobre todo, de-

bido a la estrecha interacción entre dos de' ellas, fue necesario conside-

rar aspectos que tienen que ver con esas relaciones y que fueron comenta-

dos en una reunión a, la que aS,istieronlos Gerentes de INTA y de INVIERNO 

y otros Directivos de ambas Instituciones, además de un representante de 

AID Y el grupo evaluador de CATIE, 

La metodología seguida en líneas generales fue la siguiente: 

1. Se consultaron documentos sobre la región donde está localizado 

el Programa, que permitieron dar un l)larco de referencia general. 

,~ Informe presentado por el CATlE a 13 representación de AID de Managua, 
Nicaragua en febrero de 1978. 
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Además, se consultaron doc'umentos sobre el Plan de Desarrollo 

Rural 1975-1980, e información sobre objetivos, estructura y or-

gan.ización del INTA. El principal documento de referencia fue 

el PLAN OPERATIVO 1977 del Programa. 

2. Se sostuvieron entrevistas en Managua con los Corresponsables 

de los Proyectos así como con los Directivos relacionados con 

e 1 Programa. Se hizo, además, una vi sita a 1 Laboratorio de Sue-

los del INTA y se entrevistó a su Directora. 

3. En Matagalpa se entrevistó con bastante amplitud a lbs encarga-

dos de los Proyectos y al Director del Programa de quienes, co-

mo de los entrevistados en Managua,,' se tuvo la mayor cooperación. 

Luego se visitó la mayorfa de los sitios donde existen actual-

• 
mente experimentos. 

4. También se efectuaron entrevistas con el Director de la Oficina 

Regional de INVIERNO con sede en San Ramón. 

Las entrevistas y las visitas al campo tenían por objeto obtener in-
, 

formación factual y lograr una·meJor comprensión de los diferentes facto-

res que tienen influencia sobre la marcha del Programa. Ese prop6sifo 

se logró satisfactoriamente, gracias a la cooperación de todos los parti-

cipantes. 

En el presente informe se hacen primero unas consideraciones sobre 

los objetivos del Programa y la estrategia del Plan Operativo, A conti-

nuación se hace una evaluación de la ejecución del Programa considerando 

cada uno de los Proyectos y la Dirección. Más adelante se presentan co-

mentarios sobre la orientación, di·rección y relaciones interinstituciona-

les del Programa y, por último, se hacen algunas sugerencias específicas, 



además de las sugerencias generales en el resto del informe, 

Participaron en esta evaluaci8n por parte de CATIE: los Drs, Damon 

Boynton, Raúl Moreno, Carlos Burgos, Pedro Oñoroy el Ing, Marcelino Avila, 

II LOS OBJETIVOS DEL PIAPA • 
El Programa de Investlgaci8n Adaptada al Pequeño Agricultor est5 

operando con base en un convenio suscrito entre el Instituto Nicaraguense 

de Tecnología Agropecuaria CINTA) yel Instituto de Bienestar Campesino 

(INVIERNO) de Nicaragua, En ese Convenio seindio:a que INTA ser5 respon-

sable de un Programa de Investigación que contemplará en términos genera-

les dos aspectos: 

a) "Ejecución de un Plan de Investigaci8n dirigido al desarrollo 

de paquetes tecno lóg ¡ cos pa ra pequeñ0s productores". 

, ' 
b) "Llevar a cabo los anál isis de suelos que INVIERNO requiera, co-

mo parte de los servicios que ofrecerá a sus beneficiarios". 

En el Convenio, además, se señalan las 0bligaciones de INTA e IN'VIERNO, 

y se establecen unas disposiciones generales s0bre el funcionamiento del 

Programa. La vigencia del Convenio se estableció del l· de febrero de 

1977 al 1° de febrero de 1978, con opción para su renovación. 

Entre las obligaciones de INTA están: 

a) "Diseñar un Plan de Investigación, que incluya procedimientos, 

presupuestos y medi das de organ ización para llevarlo a cabo", 

Ese plan es el "Plan Operativo 1977" del Programa de Investigaci8n 

para el Pequeño Agricultor (PIAPA) , que servirá como principal base de 

referencia para la evaluación. 

E.l Plan Operativo enuncia como objetivo fundamental ('" propósito) 

" ... desarrollar tecnología que se adapte a las condiciones y recursos del 
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pequeño agricultor". Se supone que esto permite "incrementar la produc

tividad de sus explotaciones y aumentar sus ingresos" para contribui r a 

"lograr un mejor nivel de vida de la población rural". 

A pesar de que el Plan Operativo es para 1977 debe entenderse que 

el objetivo propuesto es para alcanzar en un plazo mayor de un año. No 

parece probable que s"e pueda desarrollar la tecnología que se propone en 

menos de tres años, pero sería posible tener algunas recomendaciones des

pués del segundo año. 

Es importante hacer notar que se ha considerado como;'rE'quisitos de 

esa investigación "que se adapte a las condiciones y recursos del pequeño 

agricultor". Esto establece una diferencia grande entre el propósito de 

este Programa y las modal idades de otros programas de investigación agrí

cola. Esto a su vez impl ica un p~ograma complejo de investigación apl i

cada, ya que es necesario considerar factores socio-económicos adem&s de 

los biológicos que tradicionalmente se habían considerados aislados 'en 

la investigación agrícola. El problema se complica porque muchos de esos 

factores han sido poco estudiados y por las interacciones que se presen

tan entre esos factores. 

El objetivo supone que se conocen o sevah a estudiar las condicio

nes y recursos del pequeño agricultor para estar en capacidad de desarro

llar la tecnología que se adapte a eSaS condiciones; también supone que 

está claro el concepto operativo de "pequeño agricultor", desafortunada

mente no pudimos encontrar evidencia de esto en los documentos consulta

dos. 

El objetivo enunciado es muy ampl io pues no especifica qué componen

tes de la tecnología van a considerarse; por otro lado no sería posible 
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desarrollar una tecnología sino alternativas tecnológicas si se quiere 

algo que se adapte a las condiciones (que son variadas) y los recursos 

(que están en muchas combinaciones) del pequeño agricultor. 

111 LA ESTRATEGIA 

La estrategia que se propone para lograr los objetivos consiste en: 

a) Seleccionar los cultivos anuales que predominan en la región, 

que son: maíz, frijol, sorgo"tomate; repollo, cebolla y papa. 

b) Desarrollar 'una serie de actividades, con esos cultivos, que 

se agrupan en proyectos. 

'Los proyectos considerados son: 

1. Prueba y evaluación de variedades (granos bás icos). 

2. Sistemas de producción, niveles tecnol8gicos y asociaciones 
, ' 

de cultivos (granos básicos). 

3. Control de plagas y enfermedades (granos básicos y hortali-

zas) • 

4. Fertilidad y fertilizaci8n de suelos (granos básicos). 

5. Hortalizas. 

Cada prQyecto contiene diferentes aspectos que van a ser investiga-

dos por medio de experimentos. 

El Programa, con sede en Matagalpa, se organiz8 con un director, cin-

co subdirectores (uno para cada proyecto) y personal técnico y administra-

tivo. Para cada proyecto se nombraron corresponsables con sede en Managua, 

excepto para hortal izas. Los proyectos se asimilaron a unidades técnicas 

y administrativas, y se agruparon las actividades que van a real izarse 

en una forma que coincide con la organizaci8n dentro de la Subdirecci8n 

de Investigación Agrícola del INTA. 
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Al revisar los componentes de todos los proyectos como aparecen en 

el plan se nota que es necesaria una integración mucho mayor entre las 

actividades, que permita desarrollar en un plazo corté alternativasadap-

tadas y aceptables para pequeños agricultores. 

Debe evitarse el riesgo de que el trabajo en algunos de los proyec-

tos siga la línea tradicional poniendo demasiado ~nfasis en optimización 

del factor estudiado cuando se tienen los otros factores a niveles muy 

cercanos al óptimo. En este caso no se tendrfan en cuenta las condicio-

nes reales de producción y menos las del pequeño agricultor .. 

IV LA EJECUC10N DEL PROGRAMA 

Se considerará la parte técnica-operativa y la dirección; en esta 

última Se tendrá en cuenta el aspectotécnice y el administrativo. En 

general se hace referencia al "Programa" como incluyendo solamente al per-

sonal con sede en Matagalpaaún cuando debe entenderse que el Programa 

involucra el plan y todas las acciones que se realizan de acuerdo a él, 

que a su vez incluye a los corresponsables y aún a personal directivo. 

En esta evaluación, que llega a cubrir aspectos bastante especfficos, 

se tratará de hacer una serie de recomendaciones o sugerencias además de 

las observaciones relacionadas con los resultados y circunstancias que 

rodearon la ejecución de cada Proyecto para faci litar la revisión de és-

tos; al final de este capítulo se harán unas consideraciones y recomenda-

Ciones generales sobre la Dirección del Programa. 

A. Técnica-Operativa 

Se adoptó como marco de referencia para la evaluación de cada proyec-

te el Plan Operativo 1977 y se tuvieron en (menta los informes mensuales, 

las entrevistas con los subdirectores de proyecto, la revisión de algunos 

datos de experimentos y las visitas al campo. 
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En general, puede deci rse que los trabajos programados en el campo 

se han ejecutado excepto los correspondientes a papa. Los experimentos 

fueron sembrados en 'terrenos de agricultores obtenidos por el Programa 

mediante arrendamiento; estos experimentos fueron atendidos por los in

vestigadores. Debe reconocerse el mgrito que corresponde al personal téc

nico y al Di,rector del Programa:po'r tal realizaciéln, sobre todo teniendo 

en cuenta las dificultades que normalmente se presentan al iniciar un pro

grama de esta naturaleza. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que el resultado que -se espera 

,es información a partir de los datos, y recomendaciones con base en lá 

información. Uno de los puntos que deben reforzarse se relaciona con la 

capacidad analítica del Programa. Debe evttarse la tendencia a acumular 

datos que no se anal izan o se ·anal,izan tardíamente. En proyectos de in

vestigación donde se quieren resultados a corto plazo se hace importante 

decidir con relativa rapidez el rumbo de los trabajos; por otra parteé cuan

do interactúan, tantos factores es necesario organ izar y anal izar los da

tos para poder producir información útil. 

Actualmente faltan dos subdirecbores, uno fue retirado y al otro no 

se le renovó el contrato; en 11 meses se han retirado 4 asistentes técni

cos. Debe considerarse la pérdida que representa e'l retiro de personal 

en un Programa de esta naturaleza, sobre todo si,esas personas son las 

de mayor experiencia en investigaci6n. Podría ser necesario revisar las 

condiciones de contratación, sueldos, ambiente de trabajo, etc. y tomar 

las medidas necesarias para lograr una mayor estabil ¡dad y la contratación 

de personal bien cal ificado. 

Recientemente se ha incorporado al Programa a un Economista que pue

de sign ificar un val ioso aporte a la labor de todo el Programa. Este 



profesional puede ayudar en el diseño de métodos para recolección de datos 

económicos, ayudar en su procesamiento yanál isis, en la formulación de 

conclusiones, después que él mismo conozca mejor el problema al que está 

enfrentado el Programa. Puede buscarse la colaboración del CATIE para 

un entrenamiento y asesoría inicial a esta persona. 

1. Proyecto de Evaluación de Variedades (granos básicos) 

En este Proyecto se trabajó con maíz, sorgo y frijol desde la siembra 

de primera. Se sembraron y cosecharon los ensayos programados, además 

Se iniciaron algunos trabajos con trigo y cebada cervecera en Valí (diez 

experimentos) . 

El estado de los experimentos 'visitados eS satisfactorio 10 que in-

dica el cuidado que se ha dado a ilstos. Unos experimentos muestran el 

, ' 
efecto de la sequía en la región de La Trinidad y Namanjí. pero esto pue-

de considerarse como una situación extrema que permite seleccionar mate-

rial resistente a esta condición. 

Las téncnicas experimentales son adecuadas y sólo en uno o dos casos 

se notó una orientación incorrecta de las parcelas. El encargado del Pro-

yecto es consciente de esto y es de esperar que en el' futuro no haya nin-

guna objeción que hacer en este sentido. 

El anál isis de los datos de rendimiento dela mayoría de los experi-
, 

mentos cosechados ya Se ha efectuado; se observo un error en el procedi-

miento de los anál isis de covarianza yen la interpretacion, 10 cual se 

hizo saber al encargado del Proyecto. 

Se recomiend", que los análisis de los datos de rendimiento y de otras 

variables importantes se completen antes de la siembra siguiente para te-

ner mejores bases para eliminar material que podría ser reemplazado por 

nuevas variedades. Es conveniente hacer los análisis de las variables 
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que se midan, diferentes de rendimrento o no tomarlas repl icadas (p.ej., 

tomar datos de una repetición). 

Se recomienda incluir en todos los ensayos las variedades que usan 

los agricultores y utilizarlas de punto de referencia; debe tenerse en 

cuenta que para el agricultor la alternativa está entre sembrar una varie

dad mejorada o seguir utilizando la que acostumbra. 

Debe definirse claramente si se quiere seleccionar variedades para 

cultivar con uso intensivo de insumos, con un nivel medio o bajo y util i

zar este nivel en los ensayos de variedades. Es recomendable uti 1 izar 

niveles medios o bajos y más adelante ensayar algunas variedades (de 2 

a 4) con diferentes niveles, densidades de siembra, etc. 

Para la selección de variedades es criterio importante la resisten

cia a plagas, enfermedades y sequ~a; este criterio en algunos casos pue

de ser más importante que diferencias no muy grandes en rendimiento. Al 

sembrar variedades resistentes a factores desfavorables, cuando la proba

bi 1 idad de que éstos se presenten es grande, se reduce la pérdida máxima 

esperada; al sembrar variedades resistentes pero que no dan los más altos 

rendimientos, cuando no se presentan .condidones desfavorables, se habrá 

reducido la ganancia máxima esperada. Por otra parte si la variedad se

leccionada además de resistencia tiene mayor rendimiento que la que usa 

el agricultor, para él habrá aumentado la ganancia media esperada y habrán 

mejorado sus posibil idades de mayores ingresos. Si los insumos requeridos 

no son mayores que los que requería la variedad que utilizaba se aumenta

rá su ingreso; si el nivel de insumos es mayor, sus ingresos aumentarán 

sólo si el precio del aumento en rendimiento eS mayor que el costo extra 

de los insamos. 
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Como recomendación general, es indispensable definir claramente las 

características deseables importantes para cada cultivo en cada localidad 

y época, y consegui r mate ri a 1 genét i co que reúna esas caracte rfst i cas de 

los agricultores, de programas de mejoramiento en Nicaragua, de otros paí

ses y de centros internacionales. En cada local idad se deben probar só

lo las variedades que se hayan comportado bien en condiciones comparables. 

Así, por ejemplo, las variedades de maíz que se prueban en Matiguás no se

rían las mismas que se ensayan en La Trinidad. 

Se recomienda un proceso de selección por pasos de modo.que si ini

cialmentese evalúan un número grande de Hneas no se haga demasiado iln

fasis en la precisión,. que se dejaría para pnobar material seleccionado. 

Este material promisorio se probaría con suficientes repeticiones y con 

diferentes niveles de tecnología. 

Debe decidirse si deben continuar los trabajos con trigo y cebada 

en Yalí teniendo en cuenta que: al no parece ser tan importante en l,a 

región como los otros granos básicos inc1ufdGls; bl está en una zona y pi

so cl imático diferente a los del resto de los cultivos; el incluir un nue

vo cultivo impl ica estudiar ferti 1 ización, control de plagas, enfermeda

des, malezas y sistemas de producción. 

Puede ser preferible intensificar los trabajos. en los cultivos ya 

seleccionados. 

2. Proyecto de Fertil ización y Ferti 1 izantes 

Este Proyecto en la actualidad está acéfalo, a cargo de dos asisten

tes. De 36 experimentos programados se sembraron 24 y se han cosechado 

16. No se tiene el anál isis de ninguno de esos experimentos. 
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Por la visita a algunos sitios donde Se tiene o se tuvo experimentos 

de fertilización se observa que algunos de estos sitios no son represen

tativosde las condiciones prevalentes en la región. Debe sin embargo, 

considerarse que no hubo tiempo para escoger'meJor los sitios y fue nece

sario conformarse, con decidir entre los que aun habra disponibles en la 

siembra de primera. 

Se recomienda en el futuro escoger los siti<ls con base en la clasi

ficación o los reconocimientos de suelos para asegurar que los escogidos 

son representativos de series importantes. Sería conveniente tratar de 

averiguar a que series pertenecen los suelos de los sitios donde se t'ra

bajó al año pasado. 

Es altamente recomendable tener los anál ¡sis químicos de los suelos 

para, con base en éstos, determ¡n~\r los tratamientos y dosis a ensayar. 

Esto también permite diseñar experimentos con pocos tratamientos que re

sulten más fáciles de manejar y que hagan posible hacer experimentos ~en 

más sitios. 

Se hace énfasis en la necesidad de correlacionar 'la respuesta a los 

fertil izantes, especialmente nitrógeno, con la lluvia carda durante el 

período vegetativo; para esto se hace necesario tener datos de precipita

ción en los sitios donde están local izados los expe'rimentos. 

Se recomienda que el personal de este Proye,cto trabaje en estrecho 

contacto con el de los otros Proyectos, especJalmente Sistemas, Hortal ¡

zas y Evaluación de Variedades. La participación debe sera nivel de pro

gramación, ejecución y anál isis de trabajos conjuntos de investigación 

sobre problemas comunes a fertil ización y los <ltros Proyectos. 

Se recomienda considerar fertilización dentro del contexto de mane-

jo de suelos y a su vez como parte de manejo de cultivos teniendo en cuenta 
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la interrelación que existe entre la fertil ización y varias de las prác

ticas agronómicas en los cultivos. Por ejemplo, en un experimento en sor

go había un efecto de borde notable que se puede atribuir a competencia; 

esto sugiere que la densidad de siembra es muy importante en esas condicio

nes. 

Es importante hacer el an§l isis económico de los resultados de los 

experimentos para ayudar, inicialmente, en la escogencia de los niveles 

de fertilizantes para ensayar y posteriormente en la~ recomendaciones de 

fertil ización. 

Es urgente el nombramiento de un nuevo subdirector para el Proyecto 

que se responsabilice del an§lisis de los resultados de los experimentos 

y de su interpretación, para planear los trabajos de 1978, en cooperación 

con un investigador de ampl ia experiencia en esta área. 

3. Proyecto de Sistemas de Cultivo 

Este Proyecto debe integrar en una forma natural y lélgica los facto

res que se estudian en los otros Proyectos con otros factores que es ne

cesario considerar en un Sistema de Producci6n de Cultivos, Esto se ha 

logrado en buena medida en este primer año, sin embargo, es necesario una 

mayor contribuci6n de los otros Proyectos para planear y ejecutar traba

jos con base en los conocimientos y experiencia de todos los integrantes 

de 1 Programa. 

En este Proyecto se ha ejecutado satisfactoriamente 10 programado 

en el campo, el manejo de los experimentos es muy satisfactorio, sin em

bargo, falta el anál isis económico de todos los experimentos. 

Las técnicas experimentales util izadas son adecuadas, pero es nece

sario refinar la forma de tomar datos para el anál ¡sis econ6mico. 
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Se recomienda hacer los anál isis econ6mi'cos de los resultados de 

modo que sirvan para ayudar adecidir'sobre los ajustes que deben hacer

se en los niveles de tecnología;,'·' estos análisis tambiEln permitidan i

dentificar 1 imitantes de importancia econ6mica en el proceso productivo 

y pueden servir de guía en la orlentaci6n de los trabajos. 

4. Proyecto de Protecci6n de Cosechas 

Este Proyecto se inici6 como uno de apoyo a los demás por medio de 

recomendaciones para control de plagas y enfermedades, área en la cual 

cump 1 i 6 un pape 1 muy sat i sfactori o. Se h ici eron algunos t rabaj os de re

conocimiento de plagas, enfermedades 'y malezas y se organiz6 un insecta

rio donde para cadaespecimense indica fecha de colecci6n y proceden

cia, algunos géneros y especies se han identificado y otros están en pro-

ceso de identificaci6n. 

En general las recomendaciones para control de plagas se hacían te

niendo en cuenta el nivel de infestaci6n y el estado del cultivo. Se' a

pl icaron algunos conceptos de control' integrado todo 10 cual indica un 

conocimiento del problema, por 10 menos en sus aspectos prácticos. 

Se in i ci6 ,un estudio 'de dinámica depoblacdones de insectos con la 

cooperación de la FAO, con el objeto de conocer' el comportamiento de las 

poblaciones de insectos relacionadas con el amb:iente y con otras poblacio-

nes. 

Posteriormente el programa ha evolucionado hacia la ejecuci6n de ex

perimentos con Elnfasis en prueba de insecticidas. 

Debe tenerse cuidado de no descuidar las labores de apoyo al grupo, 

que tamb i én debe ir aprend i endo sob re manejo de plagas, por hace r demas i ado 
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énfasis en tener "sus propios experimentos". Se sugiere que preferencial

mente los experimentos de protección de cultivos se programen y ejecuten 

en conjunto con sistemas de cultivos. 

Actualmente se están util izando sólo productos aprobados por la 

Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Seguir las regu

laciones de la EPA significa aumentar apreciablemente el costo de control 

de plagas. Teniendo en cuenta que los agricultores usan muy pocos insec

ticidas, quizás es más adecuado pensar en métodos de control que se ase

mejen al que usan los agricultores, con bajo consumo de insec'ticidas. 

Se recomienda dar más énfasis a determinación de infestación y daño 

de las plagas de mayor importancia económica. actual en los cultivos y en 

las local idades que cubre el Programa, que sirva de base para encauzar 

las actividades del Proyectos de acuerdo a las prioridades que resulten 

de ese estudio. 

5. Programa de Hortal izas 

El avance de este Proyecto es adecuado en términos de trabajo en el 

campo. Se han sembrado los experimentos programados a excepción de los 

de papa por falta de semi lla. 

Con los experimentos de prueba de variedades se trata de conseguir 

variedades de característ i cas deseab les cuya semi Ila sea barata, para así 

ayudar a reducir costos. Este criterio no parece tener buenas bases ya 

que el costo de la semilla representa una proporción reducida de los cos

tos totales de producción. 

No es posible opinar sobre el estado de los experimentos actualmente 

en el campo, pero por lo que se pudo averiguar las técnicas experimentales 

son adecuadas. 
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Falta el anál [sis estadfstico de una parte de los datos. 

El criterio que prevaleci6 para escoger las vadedades a sembrar pa

rece que fue la disponibilidad de semilla en el país. Se recomienda que 

en todos los ensayos de variedades se incluya la variedad "local" que se 

sabe es adaptada a las condiciones de la zona. 

Cuando se deben probar variedades nuevas, especialmente si son nume

rosas, sería más conveniente sembrar parcelas en las que Se cosechen 2 

ó 3 surcos con dos repeticiones. las que se seleccionen como promisorias 

por su adpatibil idad, cal idad y características agronómicas 'deseables Se 

incluirían en experimentos con más repeticiones y podría aqur medirse va

riables que se consideren importantes para hacer una selecci6n más estric

ta. las variedades que se incluyan en cada localidad dependerán de las 

condiciones de la local idad; no t,ienen que probarse todas las variedades 

en todas las local idades. las recomendaciones serían específicas para 

cada local idad. 

Es conveniente hacer énfasis en que se quiere tecnología para agri

cultores de bajos recursos, pero debe aclararse si se debe pensar en hor

talizas sembradas por pequeños agricultores que también siembran otros 

cultivos o por personas dedicadas a las hortalizas como su actividad prin

cipal. En el caso de las hortal izas lo 1 imitante no es la tierra sino 

los recu rsos económi cos y técn i cos de 1 cu 1 t i vado'r, de modo que es necesa

rio tener una definición operativa de "pequeño hortelano". 

Este Proyecto parece ser uno de los que requiere una mayor claridad 

en cuanto a 10 que se quiere como resultado. y el que abarca más aspectos 

de un grupo de cultivos que se consideran bajo una denominaci6n genérica. 
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B. La Direcci6n 

Debe destacarse la energfa y dedicad6n mostrada por el Director del 

Programa y el alto coeficiente de ejecución logrado en los trabajos de 

campo; esto altimo es aún m~s significativo si se tiene en cuenta que i

nicialmente se presentaron algunos incovenientes por ser la primera vez 

que opera un programa de esta naturaleza .dondegran parte de las labores 

de los técnicos de investigaciiín se realizan en el campo, y donde estaban 

involucrados dos instituciones compartiendo el soporte administrativo. 

Es evidente que selogrií una adecuada coordinaciiín de l¡¡s labores de 

los técnicos y la provisiiín de elementos fue planeada teniendo en cuenta 

las posibles demoras. Al principio se presentaron inconvenientes, en par

te porque no se conocía bien la mecánica de los procedimientos por parte 

de los funcionarios de INVIERNO y"de INTA encargados del área operativa. 

Hubo demora en la provisriín de equipo de transporte y en el nombra

miento de algunos técnicos que probablemente influyií algo en los resvlta

dos obtenidos en la siembra de primera. Sin embargo, se cumpliií satisfac

toriamente con lo establecido en el Plan Operativo en·lo relacionado al 

vo 1 umen de los trabajos de campo. 

La provisi6n de insumos y trámites administrativos se normal izaron 

después de los primeros meses 10 cual permitiiíun mejor desempeño del 

personal del Programa. 

Se ha logrado un alto grado de control del· trabajo y se tienen pro

cedimientosy normas que regulan el trabajo y las relaciones entre los 

miembros del grupo. Los informes son enviados a tiempo y se lleva una 

relaci6n detallada de los gastos y del flujo de insumos. 

El Director está al tanto de las actividades del personal a través 

de informes verba les frecuentes, de los ¡·n formes semana 1 es sobre act iv i dades 
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diarias, de las reuniones semanales con los técnicos y de los informes 

escritos mensuales. 

El personal, incluyendo al Director, ha asistido a cursos cortos o 

seminarios que ayudan a capacitarlo (10 asistencias a 7 eventos diferen

tes). Se tienen suscripciones de 4 ó 5 revistas cient1Hcas periódicas 

como fuente de referencia y además se han adquirido otras publ icaciones. 

Las órdenes del Director son acatadas y los técnicos se esfuerzan 

por cumpl ir dentro de los plazos que él les fija para completar algunos 

trabajos. El estilo, de administración es autoritario con ,1 imitada par

ticipación. Este estilo no es recomendable p>ara aplicar a personal 'que 

trabaja en actividades de tipo creativo como en el caso de investigadores. 

Las funciones administrativas, en resumen, han permitido obtener los 

resultados correspondientes a tr.abajos en el campo y algunos trabajos de 

tabulación y análisis estadrsticos; sin embargo, los investigadores no 

han tenido el apoyo técnico necesario para un an§l isis más completo, de 

los datos y hechos registrados en los experimentos; Esto hace que Se di

ficulte, retrase o impida el logro de los objetivos ya que del adecuado 

anál isis de los datases como puede esperarse información para tomar de

cisiones. 

También es necesaria la orientación ,técnica para tomar decisiones 

cuando ocurren algunas situaciones imprevistas, y principalmente para orien

tar el trabajo y asignar prioridades de investigación dentro de algunos 

lineamientos más generales. Esta asignación de prioridades es necesaria 

tanto cuando los recursos son escasos como cuando permi ten ejecutar más 

trabajos que los programados. 

Este apoyo técnico existió para las siembras de primera, de parte de 

personal de la sede del INTA en Managua, pero se redujo considerablemente 
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en las siembras de postrera y en la actualidad prácticamente no existe. 

Después de algunas fricciones se había convenido en que el Director del 

Programa solicitaría ayuda de los técnicos en Managua cuando 10 conside-

rara necesario. Sólo se produjo una solicitud para inspeccionar y opinar 

sobre unos experimentos afectados por sequía. 

La consulta del Director del Programa, al Director de Ciencia y 

Tecnología es nula y los informes técnicos no se están tramitando de acuer-

do a 10 establecido sobre canales de información donde se especifica que 

los informes periódicos deben hacerse llegar por tripl icado ,al Director 

de Ciencia y Tecnología para su revisión y canal ización. 

El resultado neto ha sido falta de respaldo técnico a un Programa 

de Investigación que envuelve interrelaciones complejas de muchos factó-

res y que por 10 tanto necesita una orientación técnico-científica sól i-

da que en la actualidad no pueden dar los técnicos del Programa por su 

poca experiencia y preparación en este tipo de investigación. 

La asignaCión de prioridades sobre nuevos trabajos a realizarse pa-

rece no obedecer a criterios técnicos prácticos comoba ocurrido con la 

decisión de evaluar variedades de trigo. En este caso se está haciendo 

algo que no se hace con sorgo, mah y frijol como es la prueba de material 

segregante; o sea, se están haciendo trabajos de mejoramiento y no s imple-

mente de prueba de variedades. Además, debe te~erse en cuenta que este 

trabajo se está ejecutando, necesariamente, en una región y un piso térmi-

ca diferente al de los otros cultivos. 

En igual forma se ha iniciado un Proyecto de Maquinaria Agrícola que 

podría ser de poca relevancia para el pequeño agricultor, podría ser út i 1 

trabajos sobre herramientas de uso agrfcola pero sólo después de averiguar 
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la importancia y necesidad de efectuar las labores para los que sirven 

esas herramientas. En otras palabras, antes de preocuparse por la maqui

naria o herramientas es necesario investigar sobre'el manejo del suelo 

y de los cu 1 t i vos. 

Se han dado los pr'imeros pasos para la instalación de una "Finca 

Modelo", sin embargo, aún no se tiene claro que es 10 que se quiere con 

esta finca ni cómo va a funcionar. Una finca modelo podría ser una que 

pueda servir para mostrar a los agricultores como debe ser una finca (un 

modelo que debe imitarse); podría ser una donde se van a probar alterna

tivas de producción por parte de los tScnicos. En cualquier caso no pa

rece que este año pueda darse a los ,agricultores algo para copiar en for

ma integral, ni parece acertado que los tScnicos se dediquen a trabajar 

en una finca para probar, en condiciones controladas y con recursos dife

rentes a los del agricultor, 10 que pueden ensayar en forma real ista cuan

do el agricultor trabaja 'con'sus recursos en su propia parcela. 

Es i mportante señal ar que 1 asdecis iones, sobre nuevos trabajos (no 

programados) que compiten por recursos con los programádos, deben estudiar

se y analizarse en forma objetiva teniendo en cuenta no sólo factibilidad 

sino relevancia y oportunidad. Es necesario en estos casos consultar a 

la Dirección de Ciencia y Tecnologta 'en primera instancia. 

El entusiasmo de un Director ysu deso de hacer cosas podrían cana

l izarse mejor a asegurar que los resultados esperados realmente Se van 

a obtener y que se van a lograr los objetivos ya definidos en vez de abrir 

nuevas líneas de investigación. 
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V COMENTARIOS SOBRE ORIENTACION, DIRECCION y RELACIONES INTERINSTITU

CIONALES 

A. Orientación 

A medida que el fin y los objetivos inmediatos del Programa involu-

eren al pequeño agricultor, los resultados de la investigación se deben 

evaluar tomando como referencia las condiciones ecológicas y socio-econó-

micas a que él se enfrenta. Esta base se puede lograr antes del inicio 

simultáneamente o al final de un proceso de invest'igación. Paree que 

lograrla antes del inicio es preferible y conveniente pues podría ahorrar 

recursos y tiempo ya que supuestamente sólo se investigarán aspectos per-

tinentes y factibles del punto de vista del agricultor. 

Ahora, qué tipo de información se necesita para adquirir un conoci-

miento adecuado del agricultor? Se ha observado que el desarrollo y trans-

ferencia de sistemas mejorados a pequeños agricultores presentan una se-
, 

rie de problemas especiales. Se puededeciT que las actividades del pe-

queño agricultor representan un sistema cGmpl ieado que requiere un anál i-

sis multidiscipl inario para entenderlo. Es un sistema que se ajusta con-

tinuamentea varios factores:caracterfsticas ecológicas (ej. lluvia, te m-

peratura, malezas, plagas), recursos disponibles del agricultor, organi-

zaciones y estructuras de la comunidad, polfticas e infraestructuras es-
, 

tatales, y los aspectos socio-sicológicos del agricultor y su familia. 

Obviamente es bastante diffci 1 mantener datos sobre todos estos factores 

y hacer un anál isis que permita extrapolación. Posiblemente seda conve-

n'i'ente distinguÍ'r entre factores que el agricultor controla y aquéllos 

que no puede controlar, y entonces enfocar la investigación sobre los más 

limitantes de ambos grupos, o distinguir entre factores, que sean consistentes 
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con las percepciones del agricultor ya que ~ste es el el iente de la inves

tigación. Para real izar esto,debe hacerse un diagnóstico del el iente,. 

definiendo el universo o estrato de pequeños agri'eultores como el iente 

principal, con base en una ide·a clara de las caraeterfsticas espeeff¡,.cas 

del pequeño agricultor. 

Un reconocimiento preciso o acercamiento efectivo al agricultor per-

mitiría: 

1. Planear adecuadamente la investigacicSn prioritaria. 

2. Identificar restriccionesec01ógi.cas 'e infraestructurales. 

3. Conocer criterios o patrones para evaluar resultados y progresos 

de la investigación. 

4. Dar pautas para la aceptacicSn y, por 10 consiguiente, divulgación 

de tecnologías. 

En resumen ,vale la pena concoer los pequeños agri cultores y sus prác

ticas de manejo pues sus fincas son sistemas que utilizan pocos insumos, 

mucha mano de obra, y están esparcidas sobre una ampl ia gama de condicio

nes ecológicas y socio-económicas; combinadas con los conocimientos moder

nos de tecnología, pueden aumentarla productividad y producción enorme

mente. 

B. Dirección 

Debe aceptarse que el Plan Operativo es el marco de referencia y guía 

sobre las actividades que deben ejecutarse. Sin embargo, dentro de este 

marco en muchos casos hay campo para que una dirección adecuada pueda lo

grar mejores resultados, orientando la modal idad de algunas aCtividades 

o modificando otras de acuerdo a criterios lógicos. 
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Por otra parte, si se piens'a que un Plan Operativo o cualquier mo

dificación mayor de éste es el resultado de los anteproyectos elaborados 

por una persona, o por un equipo bajo la dirección de una persona, se 

hace evidente la importancia de una dirección técnica sól ida, informada 

sobre los problemas'que deben resolverse y con los conocimientos y herra

mientas metodológicas necesarias para proponer la mejor forma de estudiar 

esos problemas. 

Además, en muchos casos se necesita una élaridad de conceptos' muy 

grande para definir y del imitar adecuadamente el problema, SI no se quie

re correr el riesgo de gastar recursos en problemas inexistentes, irrele

vantes o anacrónicos. 

Teniendo en cuenta que el equipo de investigadores en el Programa 

es joven y con un entusiasmo que supera a su experiencia, y considerando 

que la dirección del Programa ha mostrado su capacidad para hacer ejecu

tar los planes se hace necesario y conveniente' un apoyo técni:co fuerte, 

para asegurar que se está util izando la mejor estrategia para lograr los 

objetivos del Programa. 

Se hace urgente entonces un medio para dar una buenas bases téc

nicas y conceptuales al Programa, que .como antes se ha menlcionado, es bas

tante complejo por la cantidad de interrelaciones que entran en juego. 

Se sugiere que se cuente con la asesoría de' un profesional de pro

bada competencia con muy buena experiencia en sistemas agrícolas y prepa

ración en ciencias agronómicas o economía. Su misión principal sería 0-

rientarel Programa y darle al grupo dirección técnica necesaria, de acuer

do a los 1 ineamientos de la Di rece ión de Ciencia y Tecnología, para lograr 

los objetivos propuestos. Gran parte de su labor consisti ría en entrenar 

al personal del Programa. 
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C. Relaciones Interinstitucionales 

1. INTA-INVIERNO 

INVIERNO tiene la responsabilidad del programa de desarrollo rural 

integrado financiado por el presupuesto nacional 'con apoyo del USAID

Nicaragua. Para cumpl ir con el compromiso de mejorar el bienestar de los 

pequeños agricultores, INVIERNO cuenta con un grupo de instituciones aso

ciadas de: crédito, mercadeo, divulgación y otros asuntos; pero depende 

de INTA para los trabajos de investigación agrícola., En el Convenio INTA

INVIERNO, como cosecuencia, INTA lleva a cabo las investigaciones y pre

para paquetes tecnológi'cos para entregar a ,INVIERNO que los lleva al pe

queño agricultor. 

La separación de las labores de investigación de las de extensión 

priva al personal técnico de INTA de la asociación deseable con el perso

nal de INVIERNO, que hace las actividades de extensión, y viceversa. Igual

mente, indeseable es el aislamiento 'del personal' de investigación de los 

pequeños agricultores los cuales recibirán las recomendaciones tecnológi

cas que se desarrollan. En vista de que el personal de extensión lleva 

a cabo las actividades demostrativas en las regiones de pequeños agricul

tores, parece razonab le que esto s irva como un nexo entre el personal de 

investigación y el de extensión; las paree las intensivas que maneja INVIERNO 

deberían incluir ensayos sencillos de alternativas tecnológiCas. Involu

cra al agricultor en la planificaci6n, mantenimiento y evaluación de los 

ensayos también ayuda en la aceptación de opciones promisorias. 

2. INTA-CATIE 

INTA Y CAT/E colaboran en programas de investigaci6n de sistemas de 

producción de cultivos. Como resultado CAT/E ha puesto un especial ista 
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en Agronomía residente en INTA, Managua; él coopera con la sección de Ma

nejo de Cultivos en la Subdirección de Ciencias Agrícol'as. Actualmente, 

el trabajo se lleva a cabo en parcelas de pequeños agricultores en la 

Región Interior Central en sitios de Estelí, La Trinidad, Samulalí y San 

Ramón .. Además, técnicos del CATlE con sede en Turrialba, Costa Rica dan 

consultas y colaboran en los trabajos en Nicaragua. 

Hay una relación informal entre el.Programa INTA-INVIERNO con sede 

en Matagalpa y el programa de INTA-CATtE en Nicaragua. Sería provechoso 

la cooperación de los dos proyectos para hacer más eficiente el uso de 

recursos humanos y físicos, tanto para ampliar las oportunidades de éntre

namiento de técnicos nicaraguenses y como 'los servicios de consulta por 

CATIE. Tal integración haría más eficaz los trabajos del Programa INTA

INVIERNO en Matagalpa. 

3. INTA-CIMMYT, CIAT, PCCMCA, CIP 

El programa INTA-INVIERNO aprovecha la colaboración de CIMMYT en 
pruebas de variedades de trigo en Valí'. La división de agronomía de INTA 

en Managua colabora con CIMMYT en el programa de 'maíz y coopera con el 

PCCMCA en e 1 intercambio de semi 11 as y de información sobre eval uación 

de variedades de maíz, sorgo, frijol y arroz. El CIAT y CIMMYT partici

pan en las actividades del PCCMCA y como resultado contribuyen a los pro

gramas de mejoramiento de variedades dentro de' INTA. Aunque en la actua

lidad no hay contacto con CIP en la prueba de variedades de papa, ésta 

puede ser valiosa. 
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VI SUGERENCIAS ESPECIFICAS 

A. Estructura y Organizaci6n 

1. Parece recomendable la lfnea de autoridad señalada en el Conve

nio que reconoce la dependencia técnica del Di rector del Proyec

to con relaci6n a la Direcci6n de Ciencia y Tecnología quien po

dría delegar parte de la autoridad en el Director Regional de 

Investigaci6n. El Programa podría considerarse como parte de 

las actividades de una Regional para fines de coordinaci6n den

tro de Ciencia y Tecnología. 

2. Quitar énfasis a la divisí6n del Pr0grama en "Proyectos" y dis

tribuir los recursos en subproyectos de investigaci6n que serían 

elaborados y ejecutados con la participación de personal técnico 

ahora en diferentes disci¡:>1inas. A cargo de cada subproyecto 

habría un responsable que a su vezserfa colaborador o correspon

sable de otros subproyectos. 

Las act i v i dades g i rarfan a 1 rededor: de los subproyectos. 

3. Propiciar la participaci6nreal de los técnicos de varios de los 

actuales proyectos en subproyectos. que integren aspectos de varias 

discipl inas. Sería recomendable que esaintegraci6n se haga con 

una mayor participaci6n del Proyecto de Sistemas. Debe estable

cerse una proporci6n tentativa de.l tiempo de los tE'knicos de ca

da programa que deben dedicar como mínimo a estos trabajos en 

equipo. Por ejemplo, el 65% de fertil izantes, el 60% de protec

ción de cultivos, el 50% de evaluación de variedades, el 40% de 

hortalizas ye1 90% de sistemas. 
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B. Coord i naci ón 

Considerando que este Programa es parte de un 

cipan varias instituciones y varias dependencias de una institución, es 

necesario establecer canales de información y coordinación eficientes y 

flexibles. A continuación se presentan algunas sugerencias a este res-

pecto: 

1. Es conveniente continuar con la modal idad de presentar, por el 

Director del Programa, informes mensuales admin:istrativos y fi-

nancieros al Vice-Gerente y al Gerente, con copia al Director 

de Ciencia y Tecnolográ. 

2. Presentar informe técnico al Director de Ciencia y Tecnología 

que in'dique sobre la marcha del Programa y los resultados alcan-

zados o con e 1 u í dos en el perfodo y a 1 a vez contenga 1 a p rogra-

mación general del mes s iguiente o por 10 menos informe sobre 

las actividades más importanltes que se van a desarrollar. Es 

innecesario incluir la programación para el mes que ha pasado. 

3. Debe ser preocupaci6n permanente del Director ,del Programa pre-

sentar al Director de Ciencia y Tecnologfa sugerencias para me

jorar la marcha del programa y solicitudes justificadas para ac-

tividades o gastos no programados en el Plan Operativo. 

4. Continuar las reuniones internas semanales del personal técnico 

del programa para intercambiar' información sobre actividades a 

desarrollar y hacer la programación semanal. Debe aprovecharse 

estas reunione's para un intercambio de información técnica bási-

ca que ayude a cada técnico a entender la relación que hay entre 

los trabajos de su Proyecto y el de los demás. 



-27-

5. Las reuniones mensuales que se vienen real izando con participa

ción de representantes de INTA, INVIERNO Y AID parecen muy con

venientes y podrían servi'r para ayudar'en' la orientación del 

Programa, Puede estudiarse la' conveniencia de hacerlas cada 

dos meses. 

C. Ejecución 

A continuaci8n se presentan algunas sugerencias especí'ficas relacio

nadas con acciones que deben tomarse para una mejor labor de los técnicos 

en el campo y como apoyo a esa labor. 

1. Mejorar lasfaci l idades de transporte del Programa reempla21ando 

los tres jeeps por vehículos nuevos o en muy buen estado y ad

qui rir uno más. 

2. Suministrar por 10 menos' una calculadora electrélnica deescri

torio con suma de cuadrados y rarz cuadrada automática de pan

talla e impresión y dos memorias, y una calculadora con pantalla 

e impresión, con dos memorias y raíz cuadrada. 

3. Instalar pluviómetros en cada uno de los sitios donde se real i

zan experimentos del Programa y llevar el registro de lluvia dia

ria. 

4. Deben tenerse facil idades de almacenamiento'de semi lla y material 

del icado que requiera condiciones especiales de temperatura y/o 

humedad relativa. 

5. Es altamente recomendable agi'lizarpago de jornales al personal 

de campo. Hay 'casos de atraso de 3 semanas en el pago a este 

personal. Entre otras cosas, esto ayudaría a facil itar la con

secución de mano de obra, sobre todo en casos de emergencia. 
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6. Teniendo en cuenta el esfuerzo extra a que estuv¡:eron sometidos 

los técnicos del Programa en 1977 y considerando la expansi6n 

de actividades para 1978, debe darse~consideraci6n especial al 

nombramiento del personal necesarJo para el Programa. Debería 

completarse la planta de personal que existía el año pasado y 

fortalecer las áreas de Protecci6n de Cosecha, Sistemas y, pro

bablemente, Evaluaci6n de Variedades. 

7. Considerando las distancias que deben viajar los técnicos se 

sugiere se les paguen viáticos para pernoctar fuera 'de Matagalpa 

cuando el trabajo 10 requiera. 

8. Debe estudiarse la posibil idad de cens iderar una subsede en 

Matiguás con un técnico residente all í, provisto de transporte, 

para manejar 'con menos es'fuerzoun volumen mayor de trabajo útil. 

No sería necesario que todos los e!<perimentos estén concentrados 

en una finca. Así se tendrfandos subsedes: Condega y MatiglJás. 

E El desplazamiento de personal de Matagalpa a esas subsedes se

ría menos frecuente que en la actual idad. 

D. Entrenamiento y Capacitaci6n 

El programa de investigaci6n de lNTA-INVIERNO en Matagalpa se ha i

niciado exitosamente con personal técnico bien motivado y muy trabajador. 

Mucho del tiempo en los primeros once meses ha estado dedicado al reclu

tamiento, organizaci6n y establecimiento de los experimentos de campo en 

los sitios ecol6gicos escogidos para este trabajo. Dos miembros del per

sonal ha asistido al Seminario en Sistemas de Producci6n de Cultivos 

Anuales llevado a cabo en el CATIE del 16 al 19 de agosto de 1977. Un 

miembro recibi6 entrenamiento de corto plazo en CIMMYT y varios han asistido 
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a reuniones en otros países. Se ha sol icitado, en forma verbal, como una 

colaboración de CATIE, entrenamiento intensivo de un mes en documentación 

(1), hortal izas (2), ferti 1 idad de suelos (2). y protección de plantas (2). 

Se puede anticipar que otras oportunidades para entrenamiento intensivo 

en CIMMYT se aprovechen en el presente año. No es posible justificar ca

pacitación de más largo plazo para el programa inicial de tres años. 

Si el programa INTA-INVIERNO va a continuar y ampl iarse, debe desa

rrollarse un plan a largo plazo que tome en 'cuenta las necesidades de en

trenamiento en diferentes especial idades tanto a nivel de M.S, como de 

Ing. Agr. y de Perito. Además, hay que continuar y expandir las oportu

nidades para entrenamiento en cursos intensivos, enseñanza en servicio 

y en reuniones cortas. 

E. Asesoría Técnica 

El Programa en su primer año de funcionamiento ha avanzado de acuer

do al plan y parte de la experiencia lograda se incorporará al Plan Ope

rativo de 1978. Seprevee una expans·i'ónen las actividades para el pre

sente año. 

Debido a que este Programa es de investigación aplicada cuyos resul

tadosdeben lograrse a corto plazo y debido a que para INTA y para Nicaragua 

en general, es conveniente una rápidacapitalizaci6n de conocimientos pa-

ra enfrentar este tipo de problemas. Al contar ¿on un grupo entusiasta 

de investigadores sería muy benéfico un refuerzo para ayudar a orientar 

y dirigir las actividades del Programa. Esto podría lograrse a través 

de un asesor con suficiente experiencia Y preparación, de tiempo comple-

to preferiblemente, con suficiente apoyo y respaldo de la Gerencia de 

INTA. 



-30-

Las activi dades de esta persona serían bastante ampl ias y podrían 

incluir, por ejemplo: 

a) Orientar las actividades del Programa con base en una revisión 

de los objetivos y ordenamiento de éstos de acuerdo a priorida-

des y factibilidad. 

b) Coordinar las actividades del Programa con 'el personal adecuado 

de INTA e INVIERNO y ayudar a los subdirectores de Programa en 

el mej or uso de los recursos. 

c) Colaboraren el diseño de una metodología adecuada Rara la re-

colección y análisis de datos, considerando aspectos económicos. 

d) Colaborar en un programa de entrenamiento del personal de acuer-

do a las necesidades y posibilidades del Programa. 

e) Real izar o colaborar eneJ estudia de la región, buscar índices 

para selección y evaluación de alternativas tecnológicas yayu-

dar en la preparación de las'recomendadones resultantes. 

La persona requerida debe tener entrenamiento en investigación agrí-

cola apl icada, con orientación a desarrollo 'agrrcola. 'Esto impl ica es tu-

dios en Economía y/o Sociología; o alguna experiencia o conocimiento en 

ese campo. Debe cjuedar claro que sus funciol'les serían más de asesor que 

de ejecutor o administrador y debería contar con ampl io respaldo. Una 

de sus principales labores sería de entrenamiento y capacitación en ser-, 

vicio al personal del Programa. 

Como una alternativa 'se podría considerar la consultoría de personas, 

dentro de un plan coord'inado que vendrían a <tratar temas más o menos es-

pecíficos, donde se considere que es necesario. La dificultad con esta 

solución está en que se perdería el enfoque integrado ,del problema. 
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F. Anál isis de Suelos 

De acuerdo al Plan Operativo, el lNTA se había comprometido a anal i

zar hasta 5000m~estras de suelos que INVIERNO enviara de fincas de sus 

socios. 

Estas muestras, de un tata 1 de 3500, llegaron en su mayoría en los 

meses de marzo y abril. Teneríiendo en cuenta la capacidad del laborato

rio la acumulación de muestras en un corto períotlo, y" 10s requerimientos 

de INVIERNO, las muestras fueron anal izadas en un plazo satisfacorio. 

Es interesante anotar que INVIERNO no está· utilizando esas muestras 

para dar recomendaciones a sus socios sobre ·dosis de fertilizantes a em

p lear. 

Si esto se debe a que no tienen entrenamiento y experiencia para in 

terpretar los análisis y hacer l,.as·recomeAdaciones debe tratar de lograr

se que del laboratorio en Managua se hagan las recomendaciones dadas en 

términos de Kg/ha de las fórmulas disponibles. No sería necesaria mucha 

exactitud en el ajuste de la fórmula; aún así sería una gran mejora. 

Sólo se justifica solicitar este servicio adicional de interpreta

ción si se van autil izar las recomendaciones para transmitirlos a los 

agricultores. De otro modo no se justifica siquiera hacer los anál isis 

de s ue 1 os. 

Para que los análisis sJrvan para··dar reG.omendaciones a los agri

cultores, las muestras de suelos deberían llegar al laboratorio entre 

enero·y marzo un iformemente distribuidos, de modo que no haya exces ivo 

recargo al final. Por atraparte debe asegurarse que las muestras hayan 

s i do tomadas de acuerdo a los proced i mi entos. recomendados. 

Los análisis de Materia Orgánica no parecen ser de mucha uti 1 idad 

para los suelos de la región donde se está trabajando. 




