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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur ï 

PROCISUR, (www.procisur.org.uy) creado en 1980 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo- 

BID, constituye un esfuerzo conjunto de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria- INIAs, 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura- IICA. 
 

En el año 2004 y como resultado de la elaboración de un nuevo Plan de Mediano Plazo, PROCISUR pro- 

mueve entre otras, la creación de la Plataforma Tecnológica Regional de Agricultura Familiar ï PTR_AF 

con el objetivo de generar, adaptar, validar y transferir capacidades tecnológicas e institucionales, entre 

los países participantes, para la inclusión y el desarrollo sustentable de la Agricultura Familiar. 

 

Los estudios contemporáneos de la agricultura en América Latina, aunque con diferentes concepciones 

teóricas, coinciden en admitir la existencia de una agricultura familiar como una forma permanente de 

producción, diferente de la agricultura empresarial. 

 

A pesar de las diversas concepciones teóricas en la definición de la AF, en el ámbito de PROCISUR, más 

específicamente de la PTR_AF, se han consensuado criterios básicos de carácter regional que definen a 

este tipo de producción: 

 

ñLa agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están 

físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar, la 

familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación y la producción 

se dirige al autoconsumo y mercado conjuntamenteò. 

En los países de la región este tipo de agricultura representa en promedio el 88% (85 al 90%) del total 

de explotaciones agrícolas existentes, totalizando un estimado de 5.727.163 grupos familiares. Pese a su 

importante rol social en la producción de alimentos en cada país, la gran cantidad de recursos naturales 

que manejan, la absorción de mano de obra y generación de renta en la actividad agrícola y en la retención 

de la migración campo-ciudad, viven mayoritariamente en condiciones de pobreza y marginalidad social. 
 

La generación de tecnología apropiada es una condición necesaria pero no suficiente, habida cuenta de 

la raíz estructural de las restricciones existentes. Son necesarios procesos de generación y ajuste de tec- 

nologías adecuadas para la AF en el marco de un enfoque de sistemas de producción de pequeña escala 

y de trabajo participativo. Sin embargo, los agricultores familiares muchas veces no están organizados, 

http://www.procisur.org.uy/
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no tienen canales de información y comunicación propios quedando aislados como grupo social y con 

dificultades para apropiación o participación de las políticas públicas. 

Durante la presente década los INIAs, socios del PROCISUR, han profundizado, en algunos casos y en 

otros han creado líneas de investigación y desarrollo específicas para la AF. Desde la PTR_AF se ha con- 

siderado de suma importancia identificar y sistematizar esas líneas, de manera de establecer espacios 

de mejora desde la investigación y el desarrollo. 
 

Por tanto, nos es muy grato presentar esta publicación que contiene; por un lado, una descripción de la 

institucionalidad de I+D y la AF en cada INIA y por otro, en un CD, la información básica (titulo, respon- 

sable científico, sitio de desarrollo, objetivos, resumen, etc.) de 218 proyectos de I+D, actualmente en 

ejecución o finalizados que son desarrollados por los INIAs de cada país miembro del PROCISUR. 
 

Cabe consignar, que este trabajo no se han incluido proyectos de Bolivia, debido a que este país se en- 

cuentra en pleno proceso de diseñar sus líneas de investigación desde el INIAF, dirigidos a la AF. 
 

El cuadro siguiente cuantifica el total de proyectos según país y según la temática abordada 
 

Los primeros 5 temas presentados en el cuadro, han sido priorizados por la PTR_AF, como resultado de un 

extenso proceso participativo desarrollado por los países integrantes de la misma, durante el año 2004. 
 
 
 

Temática Argenti
na 

Brasil Chile Paragua
y 

Uruguay  

Valorización de Productos 7 12 2  2 23 

Maquinaria y equipos 3     3 

Energías alternativas    1 2 3 

Recursos Genéticos 2 6   3 11 

I+D (Metodología de 

Investigación) 

2 3    5 

Tecnología producción 24 14 3 10 4 55 

Manejo Integrado de Plagas 1 2   4 7 

Sustentabilidad 6 15 4 2 1 28 

Tecnología Organizacional/ 19 14 8  2 43 

Desarrollo Rural 19 14 8  2 43 

Caracterización de la 

AF/Impacto de la tecnología 
3 

    
3 

Agroecología 1 10    11 

Producción Orgánica 1 2 1  1 5 

Identificación demanda  1   1 2 

Comercialización 1     1 

Biodiversidad 1 2    3 

Uso de Agua-Riego 3 5    8 

Seguridad Alimentaria 1 1    2 

Agricultura Urbana 3 1    4 

Difusión  1    1 

TOTAL 78 89 18 13 20 218 
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Estamos seguros y es el firme propósito de los integrantes de la PTR_AF, que este documento contribuirá 

a generar y profundizar redes entre los científicos que trabajan hacia el sector de la AF, al tiempo de que 

el mismo se convierta en una herramienta de difusión y análisis por los principales destinatarios, los 

productores y las organizaciones de agricultores familiares de la región. 
 

Por otra parte y a nivel de nuestra PTR_AF, este trabajo permitirá identificar espacios comunes de trabajo, 

en donde desarrollar y generar sinergias entre los países socios del PROCISUR, a la vez de seleccionar 

temas relevantes a ser desarrollados a través de la implementación de proyectos cooperativos. 
 

Por último manifestar nuestro especial agradecimiento a todos los Enlaces Nacionales que conforman 

el Grupo de Trabajo de la PTR_AF, que con su esfuerzo han permitido reunir la información que aquí es 

presentada. 

 
 

Dr. Emilio Ruz Dr. Alfredo Albín 
Secretario Ejecutivo Referente Regional 

PROCISUR PTR Agricultura Familiar 
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1. Introducción 
El documento que se presenta a continuación es 

un esfuerzo de sistematización, de la totalidad 

de proyectos de I&D de la cartera 2006-2009 

relacionados directamente con la generación de 

conocimientos para la Agricultura Familiar, y eje- 

cutados por distintas unidades del INTA en el país. 

De un total de más de 300 proyectos nacionales 

ejecutados por distintas unidades del INTA en las 

provincias, se han individualizado 62 proyectos 

que están relacionados en algunos casos espe- 

cíficamente con la Agricultura familiar- como los 

proyectos del CIPAF1 y sus Institutos (IPAFs)2; y 

otros que no necesariamente son específicos para 

el sector de la AF, pero que según sus autores las 

tecnologías y conocimientos generados, podrían 

llegar a ser válidos para este segmento de pro- 

ductores, como así también para productores más 

capitalizados y/o de tipo empresariales. 

A finales del año 2009 y comienzos del 2010, 

se reinició en la institución una nueva etapa de 

formulación de proyectos de I+D para el próximo 

trienio, los cuales muchos fueron una continua- 

ción y/o profundización de las líneas de investi- 

gación iniciadas en la cartera aquí sistematizada. 

De esta forma, pensamos que este documento 

contribuye a la individualización de las principa- 

 

1- Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar. 

2-Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pe- queña Agricultura 
Familiar. Dichos Institutos se localizan 
porgran- des regiones del País. Actualmente 
se encuentran en funciona- miento los 
Institutos de la regiones NEA, NOA, 

Pampeana y Cuyo. Próximamente entrará en 
funciones el IPAF Región Patagonia. 
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les líneas de trabajo del INTA en materia de 

I+D para la Agricultura Familiar, como así 

también posibilita la identificación de los 

responsables de los mismos, facilitando la 

posible integración e in- tercambio entre 

investigadores y profesionales de los distintos 

INIAs de la región, que trabajan en la 

generación de conocimientos y desarrollo 

tecno- lógico para la agricultura familiar. 

 

2. Antecedentes de la 
I+D hacia la AF 
Existen importantes antecedentes orientados a 

la pequeña agricultura familiar que deben 

rescatar- se y que tienen al INTA como 

precursor del trabajo con la misma3, si bien la 

mayor cantidad de acti- vidades se han 

sustentado a partir de programas de 

Extensión y/o desarrollo: 

2.1. Una primer etapa (hasta 1983), que 

vincula al INTA y la pequeña agricultura 

familiar. Esta vinculación Se da a partir 

de los trabajos realizados en extensión a 

través de acciones técnicas y de Hogar 

Rural. Como ejemplo de estas acciones 

cabe recordar ñCampo He- rreraò en 

Tucumán4, Cooperativa ñEl Surcoò 
 

3- ing. José A Catalano "Informe para la 
Elaboración de un Programa Nacional de 
Pequeños Productores en el INTA (1985) 

4- En el caso de Campo Herrera se 
constituyó unverdadero equipo 
interdisciplinario que trabajó cuestiones 
productivas, organiza- tivas, comerciales y 
de infraestructura. Sus miembros 
conjunta- mente con los pequeños 
productores y obreros del surco definie- 
ron conjuntamente objetivos y trataron 
además la diversificación productiva, 
cuestiones de género, empleo y 
educación, que sig- nificaron un abordaje 
integral, y exitoso, de la problemática de la 
pobreza, el desempleo y la exclusión.(Tort, 
M. I.; Lombardo, P. Las Cooperativas de 
Trabajo en la Argentina, INTA ï IESR, 
1993) 
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en Corrientes, Cooperativa Fruti hortícola 

ñCerro Azulò en Misiones, entre otras. 

2.2. Una segunda (1983 hasta 1987), en donde 

acontecen definiciones institucionales de 

importancia. 1) La descentralización y re- 

gionalización 2) El trabajo bajo la figura de 

Proyectos. Es aquí donde el trabajo con la 

pequeña agricultura familiar toma fuerza 

con la implementación de cinco Proyectos 

en las regiones donde esta temática resulta 

central. 

2.3. Una tercera (1987), donde se crea y oficia- 

liza la ñUnidad de Planes y Proyectos de 

Investigación y Extensión Para Pequeños 

Productoresò luego conocida como Unidad 

de Minifundio, la cual a lo largo del período 

1987-2000, desarrolla 50 proyectos de ex- 

tensión y a la par promueve diferentes líneas 

de investigación y validación de tecnología 

para la pequeña agricultura familiar.5
 

2.4. A principios de la década del 90 el INTA inicia 

actividades de investigación en Producción 

Orgánica, si bien no fue una línea de trabajo 

dirigida específicamente a la pequeña agri- 

cultura familiar. 

2.5. A partir del año 1991, se implementa el Pro- 

grama Pro-Huerta, cuyo objetivo es favore- 

cer la seguridad alimentaria de los sectores 

más vulnerables del país, logrando un gran 

despliegue territorial en el ámbito rural y 

urbano. Actualmente alcanza a aproximada- 

mente 3,5 millones de personas, constitu- 

yéndose en una importante herramienta de 

promoción social. 

2.6. En 1993 se crea el Programa Federal de 

Reconversión Productiva para las PyMEAs, 

denominado Cambio Rural, que, si bien 

no iba dirigido exclusivamente a la agricul- 

tura familiar, en varias provincias del NEA, 

NOA y Cuyo fue utilizado por este tipo de 

productores. 

2.7. En 1998 se aprueba el PROFAM, como meto- 

dología de intervención dirigida específica- 

mente a la problemática de los productores 

familiares en crisis. 

2.8. En el año 2003 se aprueba el Programa Fe- 

deral de Apoyo al Desarrollo Rural Susten- 

table -PROFEDER- que articula los progra- 

mas mencionados a nuevas propuestas con 

metodologías de intervención dirigidas a los 

actores de la producción familiar. 

Además del accionar del INTA, en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, hay una serie de 

antecedentes de real importancia para este sec- 

tor. Ellos son: 

a. El ex Programa Social Agropecuario (PSA) 

ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar 

y Desarrollo Rural, creado en 1993, como un 

programa de crédito y asistencia técnica para 

productores minifundistas. Se trata de un im- 

portante esfuerzo orgánico realizado por el 

Estado para apoyar las economías de subsis- 

tencia. Se trata de un programa de cobertura 

nacional que alcanzó logros muy significativos 

b. PROINDER, creado en 1998 como un programa 

de subsidio con tres líneas de trabajo: a) Apoyo 

a las iniciativas rurales, b) Fortalecimiento Ins- 

titucional y c) Organización para la ejecución. 

Dentro del componente b) incluye un subcom- 

ponente que es de Investigación sobre tecnolo- 

gías agropecuarias apropiadas para pequeños 

productores (varias de estas investigaciones 

fueron realizadas por el INTA, otras por Univer- 

sidades y ONGs.). Incluso este Programa llegó 

a publicar un ñCat§logo de tecnología para pe- 

queños productores agropecuariosò6
 

c. El CAPPCA inicia sus actividades en 1997 y la 

Ley N° 25.080 y El PRODERNEA en 1999, etc. 

Por otro lado es muy importante, fundamentalmen- 

te a nivel de intervención, la participación de nume- 

rosas ONGs que participan apoyando a este sector 

(FUNDAPAZ, INDES, INCUPO, CADIF, entre otras). 

No obstante los antecedentes mencionados, el 

INTA procedió a potenciar todas sus capacidades 

 
  

5-ing. José A Catalano "Unidad de Planes 
y Proyectos de In- vestigación y Extensión 
Para Pequeños Productores (1987) 

6- Cáceres, Daniel M.. PROINDER, Serie 
Estudios e Investiga- ción Nº 5, SAGPyA 
(2004). 
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y actividades de investigación 

relacionadas con la Agricultura 

Familiar a partir del año 2005, 

mediante la creación del ñPro- 

grama Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico para la 

Peque¶a Agricultura Familiarò, 

entendiendo que las mismas ha- 

bían sido relativamente reducidas 

con relación al resto de las acti- 

vidades de investigación desa- 

rrolladas por la Institución. Los 

esfuerzos dirigidos a estos objeti- 

vos, han estado mayoritariamente 

focalizados como se dijo en ac- 

ciones de extensión. A partir de la 

creación del Programa menciona- 

do para la Agricultura Familiar, se 

crea un Centro de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico para 

la Pequeña Agricultura Fami- 

liar (CIPAF), del cual dependen 5 

Institutos de Investigación (IPAFs) 

por grandes regiones (NOA, NEA, 

Pampeana, Cuyo y Patagonia). 

1. Actual organización interna 

ѻ Descripción de la Estructura 

En términos generales el INTA 

esta organizado a partir de un 

Consejo Directivo, integrado por 

representantes del sector público, 

de Universidades Nacionales y de 

organizaciones de productores, el 

cual define las políticas institucio- 

nales a nivel nacional. 

La integración de este cuerpo colegiado -cinco 

miembros provenientes del ámbito oficial y cinco 

miembros del sector privado- asegura el control 

social de su accionar. 

Para ejecutar los lineamientos fijados por el Con- 

sejo Directivo, la estructura orgánica institucional 

presenta una Dirección Nacional, la cual es asis- 

tida por dos áreas técnicas (Planificación y Ope- 

raciones) por un área de Organización y Recursos 

Humanos y otra de Administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su parte, la institución se integra con 15 Cen- 

tros Regionales distribuidos en las provincias, que 

cuentan con sus respectivos Consejos, integrados 

por representantes regionales y provinciales. 

De estos Centros dependen un total de 47 Estacio- 

nes Experimentales Agropecuarias y más de 300 

unidades de extensión, que cubren todo el país y 

donde se desarrollan actividades de investigación 

aplicada y de adaptación, experimentación adap- 

tativa, transferencia de tecnología y extensión. 

http://www.inta.gov.ar/ins/consejo.htm
http://www.inta.gov.ar/ins/dirnacional.htm
http://www.inta.gov.ar/region/creg.htm
http://www.inta.gov.ar/region/creg.htm
http://www.inta.gov.ar/ins/regionales.htm
http://www.inta.gov.ar/ins/regionales.htm
http://www.inta.gov.ar/extension/agencias/agencias.htm
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Asimismo el INTA cuenta con 17 Institutos de 

Investigación, organizados en Cuatro Centros 

de Investigación, que desarrollan investigación 

estratégica y fundamental, orientados por sus 

respectivos Consejos integrados por represen- 

tantes de universidades y entidades del quehacer 

científico. 

Uno de estos cuatro Centros de Investigación -el 

CIPAF-, esta orientado exclusivamente a la gene- 

ración de conocimiento para la AF a partir de sus 

cinco Institutos de Investigación (IPAFs). 

ѻ Número de investigadores 

En el INTA, cerca de 1600 profesionales están de- 

dicados a tareas de investigación y más de 800 

a tareas de extensión distribuidos en Estaciones 

Experimentales y Agencia de Extensión. 

Específicamente en el CIPAF y sus Institutos, 

actualmente realizan tareas de Investigación en 

temas de la agricultura familiar 36 profesionales, 

constituyendo equipos multidisciplinarios (Ing. 

agrónomos, forestales, en recursos naturales, 

biólogos, veterinarios, abogados, antropólogos, 

sociólogos, comunicadores, ingenieros mecáni- 

cos, diseñadores Industriales, etc.). Estos pro- 

fesionales, se integran mediante un trabajo en 

red con las capacidades con que cuenta la ins- 

titución y sus socios en los territorios (universi- 

dades, programas de intervención dependientes 

del gobierno nacional y gobiernos provinciales, 

ONGs y otros). 

2. Objetivos principales del Programa Nacional 

de Investigación y Desarrollo tecnológico para 

la Pequeña Agricultura familiar. 

 
Objetivo general 

ñGenerar, adaptar y validar tecnolog²as apro- 

piadas para el desarrollo sostenible de la pe- 

queña agricultura familiarò. 

Con la finalidad de promover la generación de 

empleos e ingresos genuinos a nivel territorial, 

arraigo rural, contribuir a la seguridad alimentaria 

y posibilitar el acceso a los mercados, se propo- 

nen los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos 

- Desarrollar, rescatar, optimizar y sistemati- 

zar Tecnologías Apropiadas, tanto productivas 

como organizacionales, que afiancen los proce- 

sos productivos de la pequeña agricultura familiar. 

- Generar nuevas alternativas productivas que 

incrementen las oportunidades de la pequeña 

agricultura familiar en los mercados; 

- Generar tecnologías que potencien el desa- 

rrollo de la Producción Orgánica y el de la Agro 

ecología, priorizando las tecnologías de bajos in- 

sumos, amigables con el medio ambiente; 

- Identificar y desarrollar productos de calidad 

diferenciada en la pequeña agricultura familiar 

que permita su valorización, ya sea por sus atri- 

butos artesanales, por su origen, por sus compo- 

nentes culturales o por los servicios ambientales 

asociados; 

- Generar y validad tecnologías que posibili- 

ten la sustitución de insumos de baja accesi- 

bilidad (maquinarias, fertilizantes, agroquímicos, 

genética, etc.); 

- Caracterizar, conservar y manejar los recur- 

sos genéticos apropiados / autóctonos, y desarro- 

llar tecnologías para su apropiación por parte de 

actores de la pequeña agricultura familiar, instru- 

mentando metodologías de gestión participativa 

de los recursos naturales; 

- Rescatar y optimizar implementos y siste- 

mas de trabajo mecanizados o semimecanizados 

adoptados o desarrollados por actores de la pe- 

queña producción familiar. Desarrollar maquina- 

ria y equipamiento adecuado para los procesos 

productivos realizados por la pequeña agricultura 

familiar en forma compartida con los actores; 

- Desarrollar tecnología adaptada en conserva- 

ción de fuentes de agua, sistemas de abasteci- 

miento, almacenamiento, distribución y optimiza- 

ción de la misma; 

- Desarrollo tecnológico y experimentación en 

el uso de energías alternativas para el desarro- 

http://www.inta.gov.ar/invest/centros.htm
http://www.inta.gov.ar/invest/centros.htm
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llo económico y social de la pequeña agricultura 

familiar; 

- Desarrollar tecnologías que favorezcan la 

calidad de vida y el uso múltiple del territorio 

(Ej.: construcciones rurales para vivienda, infraes- 

tructura productiva y turismo rural); 

- Desarrollar tecnologías apropiadas que po- 

tencien la agroindustria rural en este sector; 

- Rescatar, sistematizar y desarrollar tecnolo- 

gías de organización y gestión que tiendan a 

potenciar la capacidad organizativa de los acto- 

res de la pequeña agricultura familiar, prácticas 

asociativas en el proceso productivo, acceso a los 

mercados y/o desarrollo de los mismos7; 

- Realizar y/o promover investigaciones socio 

antropológicas que permitan comprender el fun- 

cionamiento de las sociedades locales y el rol de 

las pequeñas explotaciones familiares; 

- Desarrollar metodologías, capacidades téc- 

nicas, redes público - privadas y sistemas de 

trabajo bajo un nuevo enfoque participativo de 

I&D para dar respuesta a la problemática de la 

pequeña agricultura familiar con la participación 

de todos los actores involucrados, y del sistema 

de extensión; y 

- Proponer medidas políticas y legislativas, 

que posibiliten el desarrollo de la pequeña agri- 

cultura familiar (desde medidas que favorezcan el 

arraigo hasta las que facilitan la comercialización) 

 

3. Metodología de captación de 
demanda: La Organización de la 
Investigación 
A nivel general las actividades Institucionales se 

integran a través de la Matriz Institucional -inte- 

grada por cuatro componentes: la Dirección Na- 

cional (DN); los Centros Regionales y de Investiga- 

ción (CRs - CIs), los Programas Nacionales (PNs) 

 

7- Ejemplo: Feria Franca y otras 
formas de venta directa a los 
consumidores, formas asociativas para 
acceder a ciertos ni- chos de mercado, etc. 

y las Áreas Estratégicas (AEs)- que es el meca- 

nismo regulador del modelo de gestión. Permite 

a la Institución llevar el control estratégico de la 

priorización, financiamiento y asignación de re- 

cursos, como así también, jerarquizar la gestión 

institucional. 

El funcionamiento de la matriz institucional 

facilita esencialmente: 

1. Garantizar que la decisión política (priorización, 

financiamiento y asignación de recursos) se 

efectúe en función de los objetivos e impactos 

esperados del Plan Estratégico Institucional y 

demás instrumentos programáticos, resguar- 

dando la estrategia institucional. 

2. Consensuar estrategias, alternativas de inter- 

vención, opciones de financiamiento y pautas 

de evaluación en articulación con los actores 

externos. 

El cumplimiento de los objetivos del Programa 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológi- 

co para la Pequeña Agricultura Familiar, se realiza 

a partir del CIPAF, y sus Institutos (IPAFs) ubicados 

como se menciono por grandes regiones del país. 

Dichos Institutos, con infraestructura adecuada a 

las necesidades, están constituidos por equipos 

interdisciplinarios de investigación con capaci- 

dad para detectar las tecnologías desarrolladas 

por los propios actores, así como los problemas 

estratégicos que impiden el desarrollo de la pe- 

queña agricultura familiar y realizar desarrollos 

tecnológicos apropiados para la misma con una 

metodología de intervención basada en la investi- 

gación participativa. 

Tanto la experimentación como la validación téc- 

nica, son realizadas con una perspectiva de siste- 

ma, contribuyendo a establecer prioridades para 

la investigación a llevarse a cabo en el ámbito de 

los respectivos Institutos de I & D tecnológico para 

la PAF. Se prioriza la investigación en las unidades 

productivas con la participación de los produc- 

tores. Complementariamente, en la sede de los 

Institutos de la PAF se desarrollan investigaciones 

y/o ensayos que requieran especiales condiciones 

de control y/o infraestructura específica. 

http://www.inta.gov.ar/invest/matriz.htm
http://www1.inta.gov.ar/pei/
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Los IPAFs, a través del Programa, articulan su 

accionar con los grupos de investigación orien- 

tados a la pequeña agricultura familiar que exis- 

ten en las diferentes Estaciones Experimentales, 

creando verdaderas redes de cooperación para 

atender las necesidades de desarrollo tecnológico 

para este sector. Al mismo tiempo se trasciende 

la mera generación de tecnología, articulando con 

los proyectos de desarrollo, planificando en con- 

junto acciones precisas a nivel de los territorios, 

con la participación activa de los actores. 

Cada Instituto tiene en su área de influencia un 

Consejo Consultivo conformado por los Directo- 

res de los Centros Regionales del INTA involucra- 

dos en dicho área, el Director del IPAF y el director 

del CIPAF. Este Consejo tiene por misión funda- 

mental, acordar estrategias de trabajo entre los 

Institutos y las Unidades del área de los Centros 

Regionales. 

En el ámbito de cada Instituto, funciona además 

un Consejo Asesor interinstitucional de carácter 

regional, compuesto por representantes de los 

gobiernos provinciales, universidades, programas 

de desarrollo y organizaciones de productores. 

 

4. Alcance territorial de los 
proyectos 
Los proyectos sistematizados en este documento 

son de dos tipos: 

a. De alcance provincial o biprovinciales, sobre- 

todo aquellos ejecutados por las Estaciones 

Experimentales ubicadas en las distintas pro- 

vincias del país, a partir de la ejecución de pro- 

yectos regionales. 

b. Otros de carácter nacional logrado a partir de 

la articulación y sinergia de investigadores de 

distintas unidades del país, organizado a partir 

de Programas Nacionales y Áreas estratégicas. 

En esta sintonía y en un esfuerzo notable de in- 

tegración, el CIPAF y sus Institutos se hayan inte- 

grados territorialmente junto a otras unidades del 

INTA, a las dos estrategias de abordaje institucio- 

nal planteadas precedentemente. 

5. Enfoques y metodologías de 
I+D utilizadas 
Es importante precisar, que la estrategia del Pro- 

grama de Investigación vinculado a la Pequeña 

Agricultura Familiar pone en evidencia una serie 

de definiciones, que enmarcan su accionar. Cua- 

tro son sus características fundamentales a saber: 

1. Tecnologías Apropiadas: Cuando se plan- 

tea desde el programa generar Tecnologías 

Apropiadas (TA) se está señalando la nece- 

sidad de desarrollar tecnologías productivas y 

organizacionales que guarden estrecha rela- 

ción con las condiciones socio-económicas y 

culturales específicas y la dotación de factores 

con que cuenta la pequeña agricultura familiar. 

Es necesario comprender, la lógica de esta en 

términos de estrategia de vida de la unidad do- 

méstica, la importancia de la diversificación de 

empleo e ingresos, su rol en el mantenimien- 

to de la diversidad biológica, la protección del 

medio ambiente, la conservación de técnicas 

artesanales y tradicionales, etc. Por otro lado, 

el énfasis en el desarrollo de tecnologías apro- 

piadas, no excluye la necesidad de plantear la 

remoción de los condicionamientos estructu- 

rales (ej. tenencia y acceso a la tierra, mer- 

cados oligopólicos, deficiente infraestructuras 

de servicios, condiciones para el arraigo rural, 

etc.) que dificultan el desarrollo y la sustenta- 

bilidad de la pequeña agricultura familiar. 

2. Investigación participativa (investigación / 

acción). El Desarrollo y utilización de metodo- 

logías de I+D participativa favorecen un diálo- 

go directo y horizontal entre los actores y los 

técnicos de los Institutos de Investigación. Este 

tipo de acciones permite superar la desco- 

nexión entre las necesidades tecnológicas rea- 

les de los sistemas productivos de la pequeña 

producción familiar y aquéllas generadas en 

los Centros de Investigación. Con este enfo- 

que, se consideran las condiciones sociales, 

culturales, agroecológicas y económicas en 

que se desenvuelve la pequeña agricultura fa- 

miliar y las condiciones sociorganizativas más 

propicias para que los Institutos de Investiga- 
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ción y Desarrollo tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar ïIPAFs- hagan su aporte 

efectivo en cada territorio. 

La investigación participativa, es un proceso 

de generación de conocimiento basado en el 

diálogo y en la integración de saberes desde 

la práctica. Se reconoce al pequeño produc- 

tor familiar como sujeto de conocimiento y no 

como objeto de la investigación (ó ñbeneficia- 

rioò). Lo que implica un esfuerzo compartido 

de búsqueda, análisis, conceptualización y sis- 

tematización en el proceso de producción de 

conocimientos. 

3. La Seguridad y la Soberanía Alimentaria y 

la Pequeña Producción. La seguridad alimen- 

taria es un concepto empleado como principio 

ordenador del desarrollo, un enfoque integra- 

dor de acciones tendientes al mismo y de ma- 

nera más amplia, como el resultado integral del 

desarrollo social, económico y tecnológico de 

una sociedad8. Se entiende que un hogar goza 

de seguridad alimentaria si tiene acceso a los 

alimentos necesarios para una vida sana de 

todos sus miembros (adecuados en términos 

de calidad, cantidad, inocuidad y aceptación 

cultural) y si no está expuesto a riesgos excesi- 

vos de p®rdida de tal accesoò9. Esta condición 

ha sido consagrada como un derecho de toda 

persona en la Cumbre Mundial de la Alimenta- 

ción10. La soberanía alimentaria, a su vez, hace 

referencia a la autonomía familiar para decidir 

que producir, que comprar y que trocar, respe- 

tando el derecho para definir como alcanzar la 

dieta básica. 

4. El empoderamiento de los actores. La posi- 

bilidad del desarrollo de la pequeña agricultura 

familiar no es solo una cuestión de disponibili- 

dad de tecnologías apropiadas. No hay desarro- 

llo posible sin actores que sean protagonistas 
 
 

8- Rafalli Arismendi , Susana 
ñSeguridad Alimentaria y Nutricio- nal: 
Evoluci·n de una Ideaò, Septiembre 2000, 
INCAP 

9- Subcomité de Nutrición, Naciones 
Unidas ïACC/SCN). Roma, 2000. 

10- Declaración sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial. FAO, Roma, 

noviembre 1996. 
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activos del mismo y no hay innovación 

tecnoló- gica duradera sin 

reconocimiento social. 

 
6. Alianzas (a nivel de 
país y externas) 
El INTA mantiene convenios institucionales 

con numerosos países y con otros 

organismos cien- tíficos en Argentina, con los 

cuales lleva adelante proyectos cooperativos 

de investigación y desa- rrollo tecnológico. 

En cuanto al CIPAF y sus Institutos, varias de 

sus líneas principales de trabajo están 

articuladas con organismos públicos como el 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria), el INTI (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial), 

Universidades Nacionales, programas de 

desa- rrollo dependientes del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

como la Subse- cretaría de Agricultura Familiar 

y Desarrollo Rural, el INAI (Instituto Nacional 

de Asuntos Indígenas), programas del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

gobiernos provinciales y municipales, ONGs y 

organizaciones de productores familiares, 

entre otros. A nivel Internacional, se destaca 

la participación en el PROCISUR y varias 

actividades con diversos países como 

Bolivia, Brasil, Para- guay, Venezuela, 

Marruecos, etc. 

 

7. Breve visión de futuro 
A pesar de su corta vida Institucional, el CIPAF, 

ya cuenta con 4 de los cinco Institutos 

proyectados en pleno funcionamiento. Tres de 

estos, los Insti- tutos de Investigación y 

Desarrollo Tecnológicos de las Regiones NOA, 

NEA y Pampeana creados en el año 2005, 

se encuentran en la actuali- dad con el 

80% de su planta de investigadores 

completa e involucrados en proyectos de 

inves- tigación de carácter nacional, 

comercialización y financiamiento, 

caracterización de la Agricultura Familiar, 

máquinas y herramientas para la AF, agua, 

agroecología y energías renovables surgi- dos a 

partir de las demandas planteadas por los 

http://www.inta.gov.ar/vincula/institucional.htm
http://www.inta.gov.ar/invest/organizaciones.htm
http://www.inta.gov.ar/invest/organizaciones.htm
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distintos actores institucionales y organizaciona- 

les, de los territorios en los cuales trabajan. 

En Marzo del año 2010 entro formalmente en 

funcionamiento el IPAF región Cuyo y se espera 

completar finalmente los cinco institutos previstos 

a partir de la inauguración posiblemente a finales 

del 2010, del IPAF región Patagonia. 

8. Bibliografía 
Página Web institucional del INTA http://www.inta. 

gov.ar/index.htm 

Documento base Programa Nacional de Investi- 

gación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar (INTA, 2005). 

http://www.inta.gov.ar/index.htm
http://www.inta.gov.ar/index.htm
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El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Boli- 

via (MDRyT) ha puesto en marcha un cambio es- 

tructural agrario y de la economía rural, para ello 

define los lineamientos de la REVOLUCIÓN RURAL 

AGRARIA Y FORESTAL, que promueve el impulso 

de la economía estatal, privada, comunitaria y 

plural para avanzar hacia la seguridad y sobera- 

nía alimentaria en el marco de un desarrollo rural 

integral y sustentable. 

Bolivia es un país heterogéneo con modalidades 

precarias de producción principalmente en el área 

rural del Occidente, débilmente articulado al apa- 

rato productivo moderno, el mismo que se carac- 

teriza por la escasa penetración de tecnología y el 

tamaño reducido de su excedente11. 

La agropecuaria tradicional en Bolivia, se carac- 

teriza por la producción para la subsistencia y 

para el mercado interno, basada en el trabajo 

familiar con escasa aplicación de tecnología. Se 

desarrolla en pequeñas unidades intensivas de 

mano de obra, baja en insumos externos, ofer- 

ta estacional, rotación de cultivos, diversidad 

de rubros y variedades, escaso riego y limita- 

do acceso a financiamiento. Desde un punto de 

vista productivo y de comercialización, la familia 

constituye ahora el eje articulador de todas sus 

actividades productivas. 

Las unidades campesinas tienen características 

comunes, pero se diferencian por su generación 

de excedentes, su desarrollo productivo y su in- 

serción en el mercado. 

 

Se estima que en Bolivia existen unas 600 mil 

unidades productivas agropecuarias de diferen- 

te tipología, de las cuales unas 400 mil son uni- 

dades familiares de producción constituidas por 

campesinos e indígenas pobres; una mayor parte 

está en tierras altas.12
 

Entre los principales sistemas de tenencia de la 

tierra en el altiplano y valles están los comunales. 

La gran mayoría de las comunidades de la región 

andina posee tierras comunales, casi siempre 

combinada con la pequeña propiedad individual. 

Sin embargo, en tierras bajas los sistemas de te- 

nencia de tierra van desde sistemas de peque- 

ña propiedad en las áreas de colonización hasta 

propiedades agrícolas comerciales intensivas, 

así como sistemas comunitarios de los pueblos 

indígenas. 

En Bolivia se ha consolidado la superficie cultiva- 

da para la agricultura empresarial, mientras que 

la agricultura campesina, indígena y originaria 

está concentrada a la producción de alimentos de 

la canasta básica familiar. 

La agricultura Familiar Campesina, indígena 

y originaria continúa con su rol de proveedora 

de alimentos, pese al éxodo rural que se origina 

principalmente en las áreas de agricultura tradi- 

cional más deprimidas donde se dan procesos de 

erosión importantes de los recursos productivos. 

Una buena parte de esas migraciones se dirigen 

a las tierras bajas aunque en mayor medida a las 

ciudades. 

 
 

 
 

11- Estrategia Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Rural de 2003. 

12- Información proporcionada en el 
Plan Nacional de Desa- rrollo de 2006, 
mencionado en el Plan Sectorial del 
MDRAyMA 
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En la actualidad se están desarrollando expe- 

riencias de Agricultura Familiar a nivel de ins- 

tituciones privadas (ONG´s) y Centros de Inves- 

tigación, pero de forma aislada y sin estrategias 

a largo plazo. 

Existe algunas experiencia en agricultura familiar 

(dirigida a pequeños productores), que está sien- 

do realizada por instituciones públicas y privadas, 

trabajando de forma aislada, como: Promoción 

e Investigación en Productos Andinos (PROINPA) 

con transferencia de tecnología de semilla de 

papa en camas protegidas, ex Programa Nacional 

de Riegos (PRONAR) quien proporcionó sistemas 

de microriego en apoyo a las familias campesi- 

nas, Centro de Servicios Múltiples de Tecnologías 

 
Apropiadas (SEMTA) quienes realizaron trabajos 

con carpas solares para la producción de horta- 

lizas con familias campesinas, Proyecto de Ser- 

vicios de Asistencia Técnica (PROSAT), quienes 

dan asistencia técnica a pequeños agricultores 

en temas particulares como producción de ce- 

bolla, hortalizas, semilla de papa, etc. y otras 

instituciones que muchas veces realizan trabajos 

individuales. 

El MDRyT, a través del instituto Nacional de In- 

novación Agropecuaria y Forestal, está iniciando 

acciones destinados a apoyar a los pequeños y 

medianos productores campesinos indígenas y 

originarios, para lograr una seguridad y soberanía 

alimentaria mediante el diálogo de saberes. 
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Introdução 
Este texto foi organizado para compor um traba- 

lho desenvolvido pela Plataforma Tecnológica Re- 

gional em Agricultura Familiar do PROCISUR com 

o objetivo de realizar um inventário de projetos de 

pesquisa orientados à Agricultura Familiar reali- 

zados no âmbito do próprio PROCISUR pelos Ins- 

titutos Nacionais de Pesquisa Agropecuária. Ini- 

cialmente aborda o Sistema Embrapa de Gestão 

ï SEG, as características dos Macroprogramas, 

figuras programáticas de diferentes dimensões e 

objetivos, incluindo informações sobre dois pro- 

jetos em rede do Macroprograma 1, ambos foca- 

dos na Agricultura Familiar. Na seqüência, apre- 

senta detalhes sobre o Macroprograma 6, Apoio 

ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à 

Sustentabilidade do Meio Rural, dedicado exclu- 

sivamente ao tema Pesquisa & Desenvolvimento 

para a Agricultura Familiar. É claro que o texto 

não esgota o rol de projetos na temática, já que 

projetos executados em outros Macroprogramas 

também podem ter aplicações para a Agricultura 

Familiar, assim como outros realizados por outras 

instituições (universidades, organizações estadu- 

ais de pesquisa agropecuária, organizações da 

sociedade civil, etc.). 

 

O Sistema Embrapa de Gestão 
O Sistema Embrapa de Gestão (SEG) foi criado 

em 2002, com o objetivo de promover uma vi- 

 
são sistêmica e integrada de gestão da Empresa, 

procurando ajustar a programação de pesquisa 

aos seus objetivos estratégicos. Com base nas 

diretrizes estratégicas definidas pela Agenda Ins- 

titucional são estabelecidas as diretrizes institu- 

cionais da Embrapa, a partir das quais se planeja 

a alocação de recursos financeiros necessários à 

execução da programação, bem como os pro- 

cedimentos de indução por meio dos seus seis 

Macroprogramas: MP 1 - Grandes Desafios Na- 

cionais; MP 2 - Competitividade e Sustentabilida- 

de Setorial; MP 3 - Desenvolvimento Tecnológico 

Incremental do Agronegócio; MP 4 - Transferência 

de Tecnologia e Comunicação Empresarial; MP 5 

- Desenvolvimento Institucional; MP 6 - Apoio ao 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à Sus- 

tentabilidade do Meio Rural. 

Cada Macroprograma possui especificidade pró- 

pria quanto à abrangência de seus projetos e quan- 

to à estrutura das equipes dele participantes. São 

várias as possibilidades de arranjos institucionais 

para responder às necessidades da agropecuária 

e da sociedade brasileira. Como instrumentos ge- 

renciais, permitem operacionalizar os produtos do 

Planejamento Estratégico da Empresa, consolida- 

dos na forma de Plano Diretor da Embrapa ï PDE 

e nos Planos Diretores das Unidades de Pesquisa 

ï PDUs. Cada Macroprograma é constituído por 

uma carteira de projetos, com diferentes fontes 

de financiamento. A incorporação de projetos ao 

SEG é feita de forma competitiva, em resposta a 
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chamadas que são amplamente divulgadas nos 

centros de pesquisa da Embrapa. A parceria com 

pesquisadores de instituições externas é estimu- 

lada para buscar competências e infra-estrutura 

fora do sistema Embrapa, principalmente em 

projetos em rede, que visam ao alinhamento de 

esforços e de eficiência no uso de recursos dis- 

poníveis. O SEG iniciou com 55 projetos em 2002 

- sete anos depois a carteira chegou a 812. O ano 

de 2010 será encerrado com, aproximadamente, 

766 projetos de P&D financiados com recursos da 

Empresa. 

O Macroprograma 1 tem por objetivo a gestão de 

uma carteira de projetos de base científica eleva- 

da, de caráter transdisciplinar e multi-institucio- 

nal, abordando pesquisas de caráter estratégico, 

que exijam para sua execução arranjos institu- 

cionais complexos ou grandes redes e aplicação 

intensiva de recursos. Busca alcançar avanços 

tecnológicos radicais e estabelecer novos para- 

digmas para o conhecimento e o padrão tecno- 

lógico do agronegócio brasileiro. Já foram imple- 

mentados 33 projetos de P&D na carteira do MP1 

nos últimos oito anos. Atualmente, encontram-se 

em execução 21 projetos. 

Destes 21, dois são de especial relevância para 

a Agricultura Familiar: O primeiro deles o Projeto 

ñTransi«o agroecol·gica ï construção participa- 

tiva para a sustentabilidadeò, cujo objetivo é o de 

apoiar processos de transição a uma agricultura 

sustentável, através da construção participativa 

do conhecimento agroecológico. Para concretizar 

este objetivo, foi articulada uma rede nacional 

com interesse comum no enfoque agroecológico 

de pesquisa, com a finalidade de gerar e compar- 

tilhar, entre Unidades da Embrapa e instituições 

parceiras, conhecimentos, capacidades e estrutu- 

ras. O projeto aborda três grandes componentes: 

Gestão dos conhecimentos e sistematização de 

métodos e experiências agroecológicas, Bases 

científicas e tecnológicas para a transição agro- 

ecológica e Análise e formulação de subsídios à 

Políticas Públicas e Instrumentos Legais para a 

transição agroecológica. O segundo projeto, ñBa- 

ses científicas e tecnológicas para o desenvol- 

vimento da Agricultura Orgânica no Brasilò, tem 

como objetivo contribuir para o avanço do co- 

nhecimento e o desenvolvimento tecnológico da 

Agricultura Orgânica em diferentes biomas brasi- 

leiros; desenvolver sistemas orgânicos de produ- 

ção diversificada de hortaliças, grãos, frutas, café 

e animais; sistematizar e oferecer informações 

qualificadas sobre sistemas orgânicos de produ- 

ção nas áreas de manejo dos recursos naturais, 

produção vegetal, produção animal, pós-colheita 

e sócio-economia. 

O Macroprograma 2 tem por objetivo a gestão de 

uma carteira de projetos de P&D, abordando pes- 

quisas de caráter aplicado, estratégico ou eventu- 

almente básico, de natureza temática ou interdisci- 

plinar, que exijam para sua execução a organização 

de clusters, equipes interativas e redes. Já foram 

implementados 402 projetos de P&D nos últimos 

oito anos na carteira do MP2. Atualmente, encon- 

tram-se em execução 223 projetos. 

O Macroprograma 3 tem por objetivo gerir uma 

carteira de projetos destinados a apoiar o aperfei- 

çoamento tecnológico contínuo do agronegócio e 

atividades correlatas, atendendo suas demandas 

e necessidades de curto e médio prazos, execu- 

tados através de arranjos simples e pouco inten- 

sivos em aplicação de recursos. Já foram imple- 

mentados 767 projetos de P&D nos últimos oito 

anos na carteira do MP3. Atualmente, encontram- 
-se em execução 297 projetos. 

O Macroprograma 4 tem por objetivo a gestão 

de uma carteira de projetos de Transferência de 

Tecnologia e de Comunicação Empresarial, vol- 

tados, respectivamente, para desenvolver a in- 

tegração entre a atividade de P&D e o mercado, 

e para aprimorar o relacionamento da Embrapa 

com seus públicos de interesse e com a socie- 

dade. Já foram implementados 278 projetos nos 

últimos oito anos na carteira do MP4. Atualmente, 

encontram-se em execução 147 projetos, mui- 

tos deles tendo a Agricultura Familiar como foco 

específicos. 

O Macroprograma 5 tem como objetivo a gestão 

de uma carteira de projetos de desenvolvimento 

institucional com o objetivo de promover avan- 

ços institucionais e implementar mudanças que 
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resultem na sua auto-renovação, na melhoria da 

gestão e no aumento da sua capacidade de lidar 

com desafios e problemas. Já foram implementa- 

dos 73 projetos nos últimos oito anos. Atualmente, 

encontram-se em execução 27. 

O Macroprograma 6 tem por objetivo a gestão de 

uma carteira de projetos voltados para fornecer su- 

porte a iniciativas de desenvolvimento sustentável 

da agricultura familiar e de comunidades tradicio- 

nais, na perspectiva de agregação de valor e, priori- 

tariamente, com abordagem territorial, promoven- 

do a convergência de esforços multiinstitucionais 

e interdisciplinares, nos quais os componentes de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de Transfe- 

rência de Tecnologia (TT) relacionados ao mandato 

da Embrapa sejam relevantes. Já foram implemen- 

tados 66 projetos nos últimos oito anos. Atualmen- 

te, encontram-se em execução 51 projetos. 

 

MP6 - Apoio ao desenvolvimento 
da agricultura familiar e à 
sustentabilidade do meio rural 

O que é o MP6? 

O Macroprograma 6 foi instituído em 2004, dois 

anos depois da criação do Sistema Embrapa de 

Gestão (SEG). Tem por objetivo gerir uma carteira 

de projetos multi-institucionais e interdisciplina- 

res voltados ao fortalecimento das iniciativas de 

desenvolvimento sustentável da agricultura fami- 

liar e de comunidades tradicionais, na perspectiva 

de agregação de valor, e tendo, prioritariamente, 

uma abordagem territorial. 

Abriga, prioritariamente, iniciativas que, em fun- 

ção de suas complexidade e abrangência, são 

organizadas e executadas em núcleos especiali- 

zados, equipes interativas e/ou redes, utilizando 

métodos de pesquisas participativas. A multi- 

-institucionalidade e a participação dos diferentes 

atores nos projetos são demonstradas claramente 

nas parcerias construídas (Figura 1). 

Os projetos devem fornecer elementos estru- 

turantes (métodos, instrumentos e meios) para 

apoiar políticas públicas e programas específi- 

cos de desenvolvimento, fomento, capacitação e 

socialização de conhecimentos e tecnologias 

agropecuárias e não agropecuárias, que visem à 

inclusão social dos segmentos envolvidos com a 

produção de base familiar, com os assentamen- 

tos de reforma agrária e com as comunidades 

tradicionais. 

Abriga também projetos de pesquisa básica e 

tecnológica para geração, adaptação, validação e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Participação dos parceiros nos projetos do MP6. 
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disponibilização de conhecimentos, tecnologias e 

sistemas de agregação de valor às atividades e 

aos espaços produtivos. 

O número de projetos da carteira aumenta conti- 

nuamente. No final de 2009, ela já contava com 53 

projetos em execução distribuídos em todo o ter- 

ritório nacional (Figura 2), sendo 83% financiados 

com recursos próprios ou de convênios da Embra- 

pa, e 17% com recursos externos. Desde sua cria- 

ção, já foram concluídos ou estão em fase de con- 

clusão 26 projetos, somando, então, 79 projetos. 

 

As noções de agricultura familiar 
e comunidades tradicionais 
utilizadas pelo MP6 
O MP6 dá ao termo ñagricultura familiarò o mes- 

mo sentido estabelecido pela Lei nº 11.326, apro- 

vada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente da República em 24 de julho de 2006, 

qual seja: 

ñ[...] agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural aquele que pratica atividades no meio ru- 

ral, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - uti- 

lize predominantemente mão de obra da pró- 

pria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 

renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija 

seu estabelecimento ou empreendimento com 

sua fam²liaò. 

Também são beneficiários dessa lei os silvi- 

cultores, os aquicultores, os extrativistas e os 

pescadores. 

Já o conceito de ñpovos e comunidades tradicio- 

naisò foi tomado do Decreto Presidencial n.º 6.040, 

de 7 de fevereiro de 2007 (que instituiu a Políti- 

ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais), e consiste em: 

ñgrupos culturalmente diferenciados e que se reco- 

nhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam terri- 

tórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradi«oò. De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento So- 

cial e Combate à Fome, esse segmento inclui, entre 

outros grupos, 2 milhões de quilombolas, 1 milhão 

de indivíduos atingidos por barragens, 435 mil indí- 

genas, 400 mil quebradeiras de coco e babaçu, 37 

mil seringueiros e 163 mil castanheiros. 

 

A importância da agricultura 
familiar no Brasil 
Segundo informações recentes, no Brasil, 

4.367.902 estabelecimentos rurais são forma- 

dos por agricultores familiares, o que representa 

84,4% do total de estabelecimentos rurais do País 

(IBGE, 2009). A área média dos estabelecimentos 

familiares é de 18 ha, enquanto, a dos não fami- 

liares, é de 309 ha. Além de produzirem alimentos 

para o autoconsumo, os agricultores e suas fa- 

mílias são responsáveis pela produção de gran- 

de parcela dos alimentos que chegam à mesa do 

consumidor brasileiro e de importantes commodi- 

ties, como pode ser conferido na Tabela 1. 

Na sua atividade, a agricultura familiar absorve 

74,4% da mão de obra ocupada no campo e é res- 

Figura 2. Distribuição regional dos 
projetos do MP6 
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Produto % 

Mandioca 87 

Feijão 70 

Suínos 59 

Leite 58 

Aves 50 

Milho 46 

Café 38 

Arroz 34 

Bovinos 30 

Trigo 21 

Soja 16 

 
ponsável por 40% do Valor Bruto da Produção. Agre- 

ga em média R$ 677,00/ha/ano, enquanto a agri- 

cultura não familiar agrega em média R$ 353,00/ 

ha/ano. Apesar desses bons resultados e da impor- 

tância que representa para a segurança alimentar, 

a agricultura familiar ocupa apenas 24,3% da área 

agrícola total brasileira, e 80% dos agricultores nes- 

sa condição nunca receberam financiamento. 

 
Por que fazer uma pesquisa 
diferenciada com e para a 
agricultura familiar e as 
comunidades tradicionais? 

ѻ Para garantir a construção de conhecimentos 

úteis para a solução dos problemas com base 

nas condições da agricultura familiar e de co- 

munidades tradicionais. 

ѻ Para que agricultores e pesquisadores possam, 

em conjunto, ajustar os rumos da pesquisa, 

num processo partilhado de construção de 

conhecimentos. 

ѻ Para que a tecnologia disponibilizada seja ade- 

quada aos sistemas de produção utilizados 

pelos agricultores, de forma a não representar 

nenhum colapso às unidades de produção. 

ѻ Para prevenir riscos aos agricultores, conside- 

rando que eles produzem tanto para o consu- 

mo da família quanto para o mercado, visando 

manterem-se na unidade de produção. 

ѻ Para avaliar o grau de impacto de inovações so- 

bre a vida dos agricultores, considerando que eles 

reúnem, na sua pessoa, o trabalhador, o tomador 

de decisões e o morador do estabelecimento. 

 

Quais são os projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) financiáveis na carteira do 
MP6? 
ѻ P&D de Estratégias: projetos com implemen- 

tação e pesquisa do processo de Desenvolvi- 

mento Rural Sustentável (DRS) que identifi- 

quem estratégias adequadas a determinada 

realidade e que gerem conhecimentos e tecno- 

logias apropriadas. 

ѻ P&D de Conhecimentos: projetos que permitam 

a apropriação do conhecimento pelos agricul- 

tores e a geração do conhecimento científico 

necessário para apoiar programas ou projetos 

tecnológicos e de DRS. 

ѻ P&D de Tecnologias: projetos que foquem pro- 

blemas específicos a partir da demanda dos 

agricultores por soluções adequadas às con- 

dições locais. 

 

Peculiaridades dos projetos: 
ѻ Participação: descreve o processo de inclusão 

de todos os atores nas diferentes etapas e sua 

valorização na pesquisa. 

ѻ Formação e capacitação: implica o entendi- 

mento dos processos e das etapas da pesquisa 

pelos diversos atores. 

ѻ Parcerias: detalha o papel dos diferentes atores 

em cada fase do projeto e o arranjo institucio- 

nal construído. Cumpre deixar claro a relação 

de interdependência, se houver, com outros 

projetos ou programas. 

ѻ Socialização dos resultados e das experiências: 

particulariza os mecanismos para alcançar es- 

calas mais ampliadas. 

Tabela 1. Participação da agricultura 
familiar na produção de alimentos do Brasil. 
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ѻ Problema de pesquisa: especifica claramente 

as perguntas básicas e os objetivos almejados. 

Os problemas devem ser identificados a partir 

das demandas dos principais interessados. 

ѻ Metodologia: explicita como e por que os pro- 

cedimentos e os instrumentos são utilizados. 

Cabe indicar os principais temas e abordagens 

adotados. E também definir os tipos, a forma de 

coleta e a análise de dados. 

ѻ Contexto da pesquisa: caracteriza o espaço, 

nas suas dimensões social, ambiental e econô- 

mica, no qual o projeto será desenvolvido, e 

como está sendo considerado na busca de so- 

luções apropriadas. 

 

Os resultados esperados dos 
projetos: 
Geração ou adaptação de estratégias, tecnolo- 

gias e conhecimentos adequados localmente, 

nas suas dimensões social, econômica e am- 

 
biental que possam ser reproduzidas em escalas 

mais ampliadas contribuindo para: 

ѻ Redução da dependência de insumos externos. 

ѻ Aumento da diversidade de renda e da eficiên- 
cia do trabalho. 

ѻ Conservação e uso da biodiversidade e manejo 
da agrobiodiversidade. 

ѻ Diversificação dos sistemas de produção. 

ѻ Aumento dos serviços ecossistêmicos. 

ѻ Agregação de valor. 

ѻ Redução de riscos. 

ѻ Fortalecimento das organizações sociais (para 

compra e venda de produtos, para represen- 

tação, para obtenção de serviços e políticas, 
etc.). 

ѻ Aumento da disponibilidade de produtos 
de qualidade para aumento da segurança 
alimentar.. 
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1. Introducción 
El presente documento, redactado para enmarcar 

la actividad institucional en torno a la I+D para la 

AFC, se estructura a partir de los lineamientos pro- 

gramáticos y estructurales para la investigación 

agrícola, desde el nacimiento del Instituto en 1964, 

aunque el énfasis se pone en los últimos años, don- 

de a partir de políticas del Estado de Chile, se crea, 

en el año 2005, la Comisión Nacional de Innovación 

para la Competitividad, que abarca acciones en 

este ámbito, en todos los sectores que contribuyen 

al desarrollo económico del país. 

Es importante señalar en este punto que, aunque el 

INIA no tiene una estructura y/o programa dedicado 

específicamente a la I+D+i y TT para la AFC, su dis- 

tribución de Centros de Investigación, que abarcan 

prácticamente todo el país, lo obliga a satisfacer, 

por encargo de las demanda nacionales y regio- 

nales, muchos aspectos de I+D, TT y Gestión para 

la AFC., las que se cubren desde el punto de vista 

institucional, principalmente con fondos concursa- 

bles nacionales y/o regionales, enmarcados en una 

Institucionalidad de Estado para la Innovación. 

Se hace una introducción de esta instituciona- 

lidad, seguida de los recursos, tanto humanos 

como físicos que dispone el INIA para desempeñar 

esta labor, continuando con una breve reseña de 

las grandes áreas temáticas que está abordando, 

seguida de una cuantificación de los proyectos de 

I+D relacionados con la AF y algunos aspectos 

metodológicos para el desempeño de esta labor. 

Finalmente, se concluye con un análisis relativo al 

futuro de esta actividad en el INIA. 

2. Los lineamientos nacionales 
Desde su creación en 1964, el INIA ha estado li- 

gado al desarrollo de la AFC. En un primer mo- 

mento, inserto en una política de sustitución de 

importaciones y activa cooperación internacional, 

la actividad estuvo centrada en un proceso de 

transferencia externa de tecnologías y validación 

de las mismas, en sus propios campos y también 

en campos de productores. Con la creación de 

sus primeros programas de mejoramiento genéti- 

co, principalmente para cultivos extensivos (trigo, 

arroz, maíz, avena grano y papa) y otros orienta- 

dos a la producción animal (trébol rosado, avena 

forrajera, alfalfa), se hace necesaria la creación, 

primero, de ñCentros Demostrativosò, y poste- 

riormente los ñCentros de Ajuste y Transferencia 

Validaci·n Tecnol·gicaò (CATT) específicos para la 

AFC, distribuidos a nivel nacional, estructurados 

sobre una base sistémica de producción, en ru- 

bros diversos como cultivos extensivos, hortalizas 

y sistemas de producción de leche, carne y lana 

(INIA, 1989; Becerra y Kramm, 1991; Reckmann 

y Tapia, 1994; Landon, 1981; Galvez, 1982; Cha- 
cón, 1982; López, 1982; Ortiz y otros, 1987; Tapia 

y Zolezzi, 1990; Santander, 1989, Robledo y Mu- 

ñoz, 1988; Tapia y otros, 1990). 

Paralelamente se crean ñProgramas de Maquina- 

ria y Equipos Agrícolas específicos para la AFCò, 

orientados sobre la base de criterios de disponi- 

bilidad de recursos productivos; entre otros: su- 

perficie, accesibilidad y capital de trabajo. Gran 

desarrollo se produce con el diseño de equipos 

de labranza de tiro animal (arados, rastras, cul- 

tivadoras, aplicadoras de herbicidas, enfardado- 

ras manuales, etc.) Toda esta labor es apoyada 
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por actividades de transferencia tecnológica y de 

emprendimiento comercial donde destacan diver- 

sos materiales y acciones divulgativos (boletines 

técnicos, hojas y cartillas divulgativas, acciones 

grupales de capacitación, como días de campo, 

reuniones técnicas y establecimiento de unidades 

demostrativas en predios de productores). 

Posteriormente y a raíz de la necesidad de inten- 

sificación de la producción, se generan los Pro- 

gramas de Transferencia Tecnológica específicos 

para la Tecnificación del Riego, conocidos como 

Programas PROMM y PROVALTT. 

La apertura comercial de las décadas siguientes 

y el cambio en el financiamiento de la investiga- 

ción, obligan al INIA a cambios sustanciales en el 

enfoque del desarrollo de tecnologías y transfe- 

rencia tecnológica. Así, producto de la apertura a 

los mercados externos y cambios sociales en los 

hábitos de consumo, se genera un tránsito para 

la generación de tecnologías orientada desde un 

mercado de commodities a uno de productos con 

alto valor agregado. 

En consecuencia, el presente documento hace 

énfasis en el accionar del INIA a partir del año 

2002, cuando a partir de un trabajo conjunto en- 

tre representantes del sector público y privado, se 

genera una agenda Pro Crecimiento país, la que 

finalmente da origen en el año 2005 al Consejo 

Nacional de Innovación para la Competitividad, 

entidad rectora en la política de innovación tecno- 

lógica del país. En su trabajo abordan tres áreas 

principales: la formación del capital humano, el 

emprendimiento y la investigación y desarrollo. 

Este Consejo, con la participación de los minis- 

terios de Economía, Educación, Hacienda y Agri- 

cultura, generó recomendaciones en el año 2006, 

para establecer una política de innovación foca- 

lizada en los denominados Cluster priorizados, 

entre los que destaca, en el quehacer del INIA, el 

cluster alimentario, formado por los subsectores 

carnes rojas, vinos, alimentos procesados, aves y 

cerdos y fruticultura primaria. 

Complementariamente, cada región administra- 

tiva del país (15 en total) establece sus priori- 

dades al interior de este cluster para generar 

agendas de Desarrollo Regional y Planes de Me- 

joramiento de la Competitividad. Paralelamente, 

el propio Ministerio de Agricultura, establece, so- 

bre la base de su política pública 2000-2010 una 

agenda estratégica que en lo medular significa: 

más y mejor innovación, cluster y consorcios 

tecnológicos por rubro, genética animal y vege- 

tal, cambio climático y agua. De esta forma, se 

construye una agenda consensuada de cara a la 

demanda en ciencia y tecnología, la que sumada 

a la demanda local de cada región, se transfor- 

man para INIA en los pilares de su actividad cen- 

tral y definen el eje de la política institucional. 

De esta forma y teniendo como telón de fondo la 

frase ñChile Potencia Alimentaria y Forestalò, se 

define un Plan Estratégico del INIA para el media- 

no plazo, cual es servir una demanda que se basa 

en la definición de 4 grandes líneas estratégicas: 

recursos biológicos de alto valor, información y 

tecnología en recursos ambientales, tecnologías 

emergentes para el sector silvoagropecuario y ali- 

mentos de alta calidad y con valor agregado. 

Para cumplir con estos programas o líneas es- 

tratégicas, la unidad operativa son los proyectos, 

financiados a partir de los llamados a concurso de 

las distintas agencias del estado, tales como IN- 

NOVA, CONICYT, FIA, FNDR y también con fondos 

directos del MINAGRI y/o convenios específicos 

con otras agencias del Estado. En este escena- 

rio, el INIA ha fortalecido su trabajo en tres áreas 

prioritarias: crecimiento en el número de proyec- 

tos de I+D cofinanciados por fuentes externas; 

mejoramiento de la gestión y seguimiento de los 

proyectos y énfasis en resultados y productos 

por sobre el volumen de actividad. Entre el año 

2000 y 2009, la captación de recursos para I+D 

externos al MINAGRI en INIA, creció desde 3.800 

(U$ 7.3 millones) a 7.400 millones de pesos (U$ 

14.1 millones), lo que refleja la calidad de las pro- 

puestas en cuanto a pertinencia, contenido téc- 

nico, valorización económica, vinculación con el 

sector privado y coherencia con las definiciones 

del Estado y el sector productivo que representa 

la demanda. En este esquema y junto con la cap- 

tación de proyectos, el INIA participa de diversos 
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consorcios nacionales, como fruticultura, leche, 

papa, carne, miel y ovinos. Particular énfasis en 

el trabajo con la AFC se da en los consorcios de la 

leche, miel, papa y ovinos, donde este segmento 

productivo participa activamente, desde sus orga- 

nismos directivos, en la fijación de programas de 

investigación y TT en cada consorcio. 

 

3. Estructura de la institución y 
recursos humanos y físicos de 
INIA para su labor de I+D+i 
El INIA es una corporación de derecho privado sin 

fines de lucro dependiente del Ministerio de Agri- 

cultura, cuyo financiamiento es a través de fondos 

públicos y privados, proyectos de investigación y 

venta de insumos tecnológicos. Es dirigido por un 

Consejo Directivo Nacional presidido 

por el Ministro de Agricultura, dele- 

gando la Dirección Ejecutiva de la 

Institución en su Director Nacional. 

Sus objetivos son: 
 

ü Generar conocimientos en el ám- 

bito científico y tecnológico aplica- 

bles al sector silvoagropecuario; 

ü Crear tecnologías para la innovación 

en la industria silvoagropecuaria; 

ü Transferir productos tecnológicos y 

científicos desarrollados y/o adap- 

tados por INIA; 

ü Contribuir a la sustentabilidad am- 

biental de la producción silvoagro- 

pecuaria por medio del desarrollo 

de tecnologías y la creación del 

conocimiento. 

El Instituto cuenta en la actualidad 

con 310 profesionales dedicados 

a sus labores de I+D+i y Trans- 

ferencia de Tecnología. De ellos, 

237 son profesionales de planta o 

estables en la institución y 73 son 

profesionales contratados para 

see grado de Dr. y/o Magíster y el resto posee 

grados de Diplomado y/o Licenciado. Se suma 

a este personal altamente calificado, un número 

importante (250 personas) de personal que des- 

empeña labores de ayudantes de investigación, 

tanto en laboratorios como en actividades de 

campo. 

El INIA cuenta con 10 Centros Regionales de In- 

vestigación (CRI) y 15 Centros Experimentales 

de Investigación y 3 Oficinas Regionales que 

abarcan, desde un punto de vista geográfico, las 

regiones de Arica y Parinacota (LS 18° aproxi- 

mado), hasta Magallanes (LS 56° aproximado), 

en una extensión cercana a los 4200 km de lon- 

gitud (figura 1). Sin embargo, y más importante 

que la distribución geográfica, destaca en esta 

proyectos específicos. De los pro- 

fesionales de planta, un 69% po- 
Figura 1. Distribución de Centros Regionales de 
Investigación, Centros Experi- mentales y Oficinas Técnicas 
de INIA en Chile. 






































