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"El verdadero promotor y ejecutor
 
del cambio en el sector rural, es
 
el campesino; el Extensionista es
 
su colaborador".
 

Jorge Ramsay
 

IAnte todo, deseo felicitar a los organizadoes del Vl Congreso Nacional de
 

Extensi6n, por la reilizaci6n de tan importa:nte evento, y especialmente por
 

al enfoque dadc al misma.
 

Honduras requiere zon urgencta incrementar la producci6n de alimentos para
 

atender las demandas de su poblaci6n que crece a un ritmo aceletado. Asi

mismo, requiere obtener mayores divisas que le pe.mitan financiar sus pro

gramas de desarrollo econ6mico y social. 
 1n esta tarea estamos comprome

tidos todos los presentes. Por ello, oportuAidades como la que ofrece este
 

Congreso deben ser muy i-ien aprovechadas papa que a travs del anglisis de
 

los procesos metodol6gicos que se siguen en 'las diversas regionales de la
 

Secretarfa de Recursos Naturales, de las experiencias de otras institucio

nes y de otros parses con condiciones similares a Honduras, se pueda enri

quecer el trabajo de generaci6n y transferencia de tecnologla dentro de la
 

Secretarla, con el consecuente beneficio par 
 la familia rural hondurefia.
 

La presente ponencia busca que los participantes reflexionen sobre una se

tie de aspectos t~cnicos relacionados con el tema central del Congreso. En
 

particular, me referirg a los componentes principales del proceso de gene

raci6n y transferencia, y a algunos factores que tienen especial relevancia
 

para el buen desenvolvimiento del Agente de Cambio a nivel de campo.
 

DIAGNOSTICO
 

De todos es bien sabida. la importancia del diagn6stico en los procesos de ge

naraci6u y transferencia de tecnologfa. Sinun buen diagn6stico, facilmente
 

*Asesor Proyecto de Comunicaci6n para la Transferencia de Tecnologla en la
 
Agricultura (CTTA).
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puede llegarse, por ejemplo, a dedicar los 
escasos recursos disponibles a la
 
investigaci6n sobre problemas que no 
son relevantes para los productores o
 
de usar en forma incorrecta recursos asignados a la transferencia de tecno

logia.
 

Desafortunadamente, mucho se ha abusado de los diagn6sticos. 
 Por lo general,
 
existe duplicidad de esfuerzos 
en este sentido. De igual manera, existe una
 
marcada subutilizaci6n de informaci6n recolectada previamente. 
Todo parecie
ra indicar quc cada vez hay que iniciar de 
cero con el consiguiente perjuicio
 
para el productor quien tiene que dedicar buena parte de su tiempo a contes
tar preguntas, no solo a las unidades t6cnicas de Recursos Naturales, sino
 
tambign a otras instituciones. Lo frustrante de todo el proceso lo constitu
ye tambign la poca retroalimentaci6n para el productor que proporciona la in
formaci6n sobre los resultados obtenidos 
a nivel de su comunidad. En este
 
sentido, vale la pena recalcar que no pocas veces se diligencian extensas bo
letas que rara vez llegan a ser procesadas con la agilidad que se requiere.
 
Muchas veces, solo despugs de dos o tree afios 
se publican resultados que para
 
entonces estgn desactualizados debido, entre otros factores, a la dingmica
 
existente en los sistemas de producci6n de los productores y en su medio am

biente.
 

En lo posible, el diagn6stico debe 
ser realizado con una participaci6n acti
va de la comunidad. Los enfoques participativos tienen grandes ventajas las
 
cuales sergn examinadas en este Congreso.
 

A pesar de lo "popular" que es 
la fase de diagn6stico, curiosamente poco he
mos aprendido acerca de la realidad actual de los productores y sus familias,
 
sus costumbres, creencias, sistemas naturales de comunicaci6n, etc. Esta si
tuaci6n es muy critica debido, entre otros factores, a la gran mobilidad del
 
personal de las Agencias de Extensi6n. 
Este factor parece cr6nico dentro de
 
la Secretarla. I
Un estudio realizado en 19704' mostr6 que "mas de la mitad
 
del personal de campo habla sido trasladado de agencia de una a cinco veces",
 
p. 23. Entre 1985 y 1987, 
una agencia de extensi6n de la Secretarla tuvo
 

1/ Rosado, H. y M. J. Saboy. 
Estudio de Impacto del Servicio de Extensi6n en
 
Honduras. IICA. Guatemala. 1970.
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siete Directores. Si el Agente de Cambio sqlo permanece por corto tiempo
 

en una zona dificilmente se podra esperar qu'e conozca en forma detallada a
i 

las 	familias rurales que le corresponde atender.
 

De otra parte, vale la pena anotar que con firecuencia algunos aspectos ba

s4cos de la fase de diagn6stico han sido dejiados en un segundo plano. Es
 

necesario reconocer que el diagn6stico no sqclo debe contemplar la informa

ci6n disponible sobre caracterlsticas generdles del agricultor y de la fa

milia, sino tambin sobre:
 

a) 	Las fuentes de informaci6n. Por ejemplc, es importante conocer la ex

perienicia de los Agentes de Cambio en la zona, su ubicaci6n, su prepa

raci6n acadgmica, su capacitaci6n tanto ;en aspectos t~cnicos como peda

g6gicos, etc. Recuirdese que un aspecto fundamental en el trabajo de
 

generaci6n y transferencia de tecnologla lo constituye la credibilidad
 

de la familia rural hacia el Agente de Cambio. Muchos esfuerzos deben
 

hacerse en materia de capacitaci6n a laimayor brevedad, como se deta

llara mas adelante.
 

b) 	Los contenidos de los mensajes a recomendar a los agricultores. Es ne

cesarlo hacer un analisis concienzudo de las tecnologlas que estamos re

comendando a los productores. Acg cabe:preguntar para cada recomenda

ci6n: Ha sido probada bajo condiciones de campo? Es viable que el agri

cultor pueda ponerla en practica, desde el punto de vista econ6mico? Que
 

efectos colaterales pueden derivarse de ?su adopci6n? Es compatible con
 

las pricticas que llevan a cabo los agricultores? Recordemos que los
 

Agricultores no adoptan recomendaciones que no son adecuadas a sus cir

cumstancias.
 

A mas de asegurar la "calidad" de las r4comendaciones tecnicas disponi

bles, es necesario asegurar que los Age4tes de Cambio de cada agencia
 

"hablen el mismo idioma". Au'n persisted agencias donde no hay un con

censo total acerca de las recomendaciones. Por ello, se recomienda
 

disponer de las gulas tecnicas por sistema de producci6n con el fin de
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uniformar crlterios y evitar confundir ailos agricultores. En lo posi

ble, la uniformidad de criterios sobre ls tecnologlas a recomendar do

be lograrse no solo dentro del personal Ie la Agencia de Recursos Natu

rales, sino tambign con otras instituciones que laboien en la zona. De
 

ninguna manera es conveniente que, por ejemplo, Recursos este dando una
 

recomendaci6n teunica para el cultivo de;mafz en una zona, y que, por
 

ejemplo, el INA o el MIP, esten dando otra.
 

c) 	Los medios de comunicaci6n, usados y los!preferidos por los productores
 

para recibir informaci6n agropecuaria y ae tipo social. Rara vez se
 

averigua acerca de cuales son los canale que los productores usan para
 

comunicarse entre si, y sus preferencias para recibir informaci6n agro

pecuaria. Por ejemplo, en una zona pued haber una mayor disposici6n
 

para asistir a cursos, mientras que en otra puede ser que la preferen

cia se centre en reuniones. A mas del canal, tambien es necesario co

nocer otros detalles, como por ejemplo, el d~a, la hora y el lugar don

de desean los productores las reuniones.; Asf tendremos mayores posibi

lidades de exito en las acciones de transferencia.
 

d) 	La infraestructura agricola disponible. Es necesario determinar el gra

do de acceso que los agricultores pueda tener a ciertos insumos tales
 

como semillas mejoradas, pesticidas, etc. De igual manera, el acceso a
 

credito oportuno y en los momentos aproqiados, y las posibilidades de
 

comercializar los productos a un precio irazonable. Un analisis de las
 

polfticas gubernamentales vigentes en materia de incentivos a la produc

ciOi agropecuaria es altamente recomendable.
 

PROGRAMACION Y EJECUCION
 

- La programaci6n de actividades de las Agencias de Extensi6n debe partir 

de los resultados obtenidos en el diagndstico. Sin embargo, no siempre
I
 

ocurre ase. Es conveniente que la prog~amaci6n refleje las acciones de
 
i sentidos por los producla Secretarfa para enfrentar los probletqas mas 
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tores. Aca vale recalcar que la SecretArla no controla todos los fac

tores que intervienen en el proceso de producci6n, y por ello debera
 

tenerse especial cuidado en no crear expectativas en las comunidades
 

sobre soluci6n a problemas que estgn por fuera del alcance de la ac

ci6n de la Secretarla. En muchos casos,: personal de la Secretarla pue

de actuar como enlace con las institucipnes que manejan otros componen

tes como mercadeo, credito, salud, educ6ci6n, etc., pero no debe darse
 

oportunidad a crear una mala imagen inseitucional adquiriendo compromi

sos para los cuales no se puede dar cumplimiento.
 

Debido a la escacez de recursos, es pradticamente imposible trabajar con
 

todos los cultivos, especies animales y problemas socio-econ6micos de las
 

familias rurales. Por ello, se requiere priorizar. Tal priorizaci6n de

be recibir especial atenci6n en este Codgreso: Es diffcil lograr un con

censo general sobre los criterios a seguir en este caso. AsI por ejem

plo, en una zona x un cultivo puede ser muy importante como fuente de in

gresos para unas pocas familias, pero no para el gran conglomerado. De
 

igual manera, un cultivo puede ser muy importante como fuente de alimen

tacion, pero no como generador de ingresos. Las preferencias de los pro

ductores, las politicas institucionales, el area sembrada, el n6mero de
 

productores dedicados al cultivo o especie, el potencial para desarrollar
 

el cultivo o especie en la zona, y la oferta tecnol6gica disponible, son
 

algunos de los criterios que deben tenerse en cuenta en la priorizaci6n.
 

La programaci6n debe orientarse hacia el logro de objetivos y no de acti

vidades. AsI por ejemplo, la conducci6n de un lote demostrativo se le
 

considera muchas veces como un objetivo cuando en realidad corresponde a
 

una actividad, que forma parte de la estrategia de un proyecto de 
trans

ferencia que busca lograr unos objetivos previamente definidos.
 

El problema de la concentraci6n en actividades y no en objetivos, en par

te tiene sus ralces en los sistemas de planificaci6n y seguimiento utili

zados. Los enfoques cuantitativos han recibido mas atenci6n que los cua
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litativos. AsI, se 
elaboran programaciones de metas 
fUsicas representa

das por un ni'mero determinado de giras, dlas de campo, visitas, demostra
ciones, etc., y sobre la ejecuci6n de esias actividades se hace el segui
miento. Por ello, la preocupac16n del Agente de Cambio se centra muchas
 
veces en la ejecuci6n de X n6mero de act~ividades, sin ubicar en primer
 

piano los objetivos que se persiguen lograr con ellas, y la interacci6n
 

necesaria entre actividades. 
Por ejemplb, como las demostraciones van
 

coordinadas con las visitas a la finca y otras ticnicas.
 

Una forma adecuada de organizar la programaci6n de las Agencias de Ex

tensi6n es a travis de proyectos. Fundamnentalmente se pueden tener dos
 

clases de proyectos: de investigaci6n y los de transferencia. Los pro
yectos de investigaci6n estgn intimamente ligados a los proyectos de
 

transferencia ya que 
son la fuente de recomendaciones para 103 produc
tores. 
As~mismo, a travis de la ejecuci n de los proyectos de transfe

rencia surgen nuevos problemas, algunos de los cuales requieren de solu

ciones obtenidas a travs de investigaci6n.
 

Debido a que son mucho mas conocidos losiproyectos de investigaci6n que
 

los de transferencia, tratarg de centrar!algunos comentarios en los 
se
gundos. 
Un proyecto de transferencia se-define como el procedimiento me
todol6gico a travs del cual los Agentes de Cambio comunican a los produc
tores las recomendaciones de tipo tecnicb y social que les permitan obte

ner mayores ingresos y mejoras en su calidad de vida- / .
 

A mas de orientar la acci6n de los Agentes de Cambio hacia el logro de
 

objetivos mas que hacia las actividades,ilos proyectos de transferencia
 

tambien permiten (a) capacitar a los praductores, amas de casa y J6ve

nes rurales; (b) concentrar las acciones institucionales en'aquellos pro

blemas mas sentidos por los productores; (c) racionalizar el uso de re

cursos; y (d) supervisar y evaluar las acciones de transferencia.
 

1/ Mufioz, M. 
Gufa para la Elaboraci6n de Proyectos de Transferencia de
 
Tecnologla. Secretarla de Recursos Naturales. 
Departamento de Comu
nicaci6n Agropecuaria, Proyecto CTTA. 1987. 21 .
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A travis de los proyectos de transferenIia, cambign se puede lograr am

pliar la cobertura del servicio de exte isi6n de la Secretarfa, ya que en
 

la estrategia --uno de sus doce componentes-- se busca emplear una ade

cuada combinaci6n de medios individuale, grupales y masivos donde 
se
 

aprovechen las ventajas de cada uno 
de ellos y se integren de tal forma
 

que permitan dar cumplimiento a los obJettivos planteados. Experiencias
 

recientes del Proyecto CTTA (Comunicacion pdra la Transferencia de Tec

nologla en la Agricultura) en la Regional Centro-Occidental con sede en
 

Comayagua, muestran que la acci6n de la Secretarfa de Recursos puede ex

tenderse significativamente a un mayor n5mero de productores a trav6s de
 

la divulgaci6n de mensajes a 
;ravgs de programas radiales agropecuarios
 

y el uso de material escrito bien ilustrado y de poco texto.
 

La programaci6n por proyectos permite racionalizar el uso de los recur

sos al asignar responsabilidades concretas al personal de cada una de
 

las agencias y definir un cronograma de actividades para realizar cada
 

una de las actividades planteadas en la estrategia.
 

No sobra sefialar que debe existir flexibilidad en las programaciones
 

elaboradas ya que por diversos factores,--cambios en politicas; se

quias; interns de los productores, etc.-- pueden alterarse. Un progra

ma rigido, estatico, dificilmente puede sacarse adelante bajo condicio

nes de estrechez de recursos y ante el dinamismo que presenta la agri

cultura hondurefia.
 

EJECUCION
 

La participaci6n de los productores en la ptogramaci6n y ejecuci6n de las
 

actividades debe recibir alta prioridad. Esto resulta importante tanto pa

ra los proyectos de investigaci6n como para los proyectos de transferencia.
 

En el caso de los ensayos de investigaci6n a nivel de finca, la participa

ci6n de los productores en todo el proceso es escencial. Si se logra que
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los agricultores sientan que los ensayos son de ellos y que su partici
paci6n es necesaria para obtener respuesta a los problemas sentidos por
 
ellos, estaremos en mejores condiciones para lograr una r9pida y conti
nuada adopci6n de tecnologfa. Un ejemplo derivado de la Agencda de San
 
Luis, Comayagua, donde estg laborando el Proyecto CTTA, sirve 
como ilus
traci6n. Un grupo de agricultores estaba interesado en 
que se evaluaran
 
algunas nuevas variedades de 
rafz. Iniciaron preparando el lote y espe
raban que Recursos Naturales llevara el abono y demls insumos requeridos.
 
Una motivaci6n al grupo sobre la importancia de nu participaci6n en el
 
ensayo vast6 para que los productores se organizaran, pusieran el abono
 
requerido por el cultivo y atendieran cuidadosamente el ensayo, porque
 
sintieron que era de ellos y para ellos. 
 Un ejemplo de ello, lo consti
tuy6 el hecho de que por su propia inicietiva, a los pocos dias de sem
brado el ensayo, los agriculiores arrojaron granos de maiz alrededor del
 
ensayo para evitar que los p9jaros extrajeran las semillas del ensayo.
 
Esto demuestra que cuando los agricultores se capacitan en relaci6n a
 
las acciones de investigaci6n a desarrollar en sus 
fincas, se interesan,
 
actuan y resultan muy receptivos al cambio tecnol5gico que ellos mismos
 
han comprobado que les traerg beneficios. 
 Desde luego, este enfoque par
ticipativo exige una mayor compenetraci6n y responsabilidad del Agente de
 
Cambio con la comunidad. Exige el establecimiento de compromises de par
te y parte, y por ello, si no se 
cuenta con una actitud positiva hacia el
 
trabajo como Agente de Cambio y se cuenta con condiciones mlnimas de apo
yo logIstico, dificilmente 
se podrg tener 6xito.
 

La participaci6n comunitaria en el disefio de las estrategias de comuni-
caci6n dentro de los proyectos de transferencia de tecnologfa, es tambign
 
importante. Cuantas reuniones, giras, dfas de campo, etc., 
no sa han rea
lizado con una escasa asistencia de productores? Se ha dado el caso 
in
cluso de contar con mayor nimero de funcionarios que de productores en
 
eventos de transferencia. Diversas son las 
causas que pueden explicar
 
este hecho, pero jin duda,una de las principales es que todavia se impo
nen programaciones, temas, fechas, dfas, hora y lugares a los productores,
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sin que sus preferencias sean tenidas en cuenta. 
Es necesario, por tanto,
 

reflexionar sobre este tema de la participaci6n de los productores en las
 

actividades de investigaci6n y de transferencia en este Congreso, y capi

talizar las experiencias muy positivas de las diferentes regionales de la
 

Secretarla en este sentido con el fin de buscar acercarnos a procedimien

tos metodol6gicos que nos permitan hacer mas efectiva nuestra labor como
 

Agentes de Cambio.
 

EVALUACION
 

La evaluaci6n debe ser una actividad permanente del Agente de Cambio.
 

Existen tres clases de evaluaci6n: la informal, que aplicamos a diario en
 

nuestro trabajo; la semiformal, donde se emplean algunas t~cnicas tales 
co

mo cuestionarios, entrevistas estructuradas, etc.; y la formal, donde se
 

aplica la metodologla de investigaci6n cientifica. La selecci6n de cual

quiera de ellas dependerg del nivel de precisi6n requerido. Partiendo de
 
la conceptualizaci6n de la transferencia de tecnologla como un proceso de
 

ensefianza-aprendizaje, vale la pena notar que la evaluaci6n de las acciones
 

deberfan enfocarse principalmente a determinar el grado de cumplimiento de
 

los objetivos planteados en los proyectos de investigaci6n y de transferen

cia y el anglisis de los factores que favorecieron, y de los que obstaculi

zan el logro de los objetivos. Especificamente, debera determinarse: (a)
 

Los cambios en los niveles de conocimiento (aprendizaje) de los producto

res; amas de casa y j6venes sobre las recomendaciones dadas por Recursos
 

Naturales; 
(b) Los cambios en las actitudes de los productores hacia la
 

tecnologla y hacia la Instituci6n; (c) Los cambios en cuanto al empleo de
 

las tecnologlas recomendadas; y (d) Las estrategias mas efectivas para 
la
 

comunicaci6n de la tecnologla.
 

De acuerdo 
con lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con un
 

buen diagn6stico que sirva como 
punto de referencia y que permita estimar
 

el impacto logrado con las acciones de la Secretarla a travs del tiempo.
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El establecimiento de 
una ficha t~cnica por familia rural con registro de
 

sus caracterlsticas, composici6n familiar y de la tecnologla local de pro

ducci6n para los diferentes renglones de producci6n serfa altamente desea

ble. Esta ficha puede mantenerse actualizada a travs de un seguimiento
 

peri6dico de los cambios introducidos por el productor de sus sistemas de
 

producci6n; 
las variaciones en cuanto a los aspectos socio-econ6micos, etc.
 

De otra parte, vale la pene recalcar sobre la necesidad de argumentar y es

cribir acerca de las experiencias tanto positivas como negativas, en las
 

actividades de transferencia de tecnologla, por parte del Agente de Cambio.
 

Mientras dichas experiencias no se escriban, no pasar.n de ser experiencias
 

valiosas, pero de tipo personal que desafortunadamente solo se comentan como
 

angcdotas. Resulta por demas sorprendente que en los 35 afios de existencia
 

de la Secretarla se hayan producido 2,456 publicaciones, de las cuales solo
 

88 corresponde a la serie divulgativa, o sea, dirigidas a uno de los pibli

cos mas importantes de la Secretarfa: 
 los pequeos y medianos productores.
 

OTRAS CONSIDERACIONES
 

Capacitaci6n
 

Los avances que se logren en cuanto a los aspectos metodol6gicos, dependera
 

en gran medida de las oportunidades de capacitaci6n, tanto tecnica como pe

dag6gica de los Agentes de Cambio. 
En este sentido, es recomendable cue la
 

Secretarfa cuente con un plan quinquenal de capacitaci6n a nivel de maestrfa
 

y doctorado para el personal de Extensi6n, Investigaci6n y de Comunicaciones.
 

Aal mismo, es necesario incentivar la investigaci6n sobre los sistemas de 
co

municaci6n mas efectivos para la transferencia de tecnologfa, de tal manera,
 

que se creen polos que irradien y alimenten los contenidos de los programas
 

de capacitaci6n del personal de la Secretarfa. 
 La acci6n del Proyecto CITA
 

en este sentido, deberg recibir un substancial apoyo, especialmente durante
 

el proceso de su. expansi6n a otras rpgiones del pals.
 

Los programas de capacitaci6n para nuevos funcionarios debergn recibir tam

bien prioridad. Qug efectividad puede esperarse de un funcionario que no 
ha
 



sido capacitado en forma adecuada para ejercer su labor? 
 En lo posible, de
berfa buscarse la institucionalizaci6n de 
un programa de inducci6n para per
sonal que se 
dedique a labores de campo, basado en m6dulos de formaci6n don

de se 
consideren aspectos de tipo institucional, t6cnico y pedag6gico.
 

La capacitaci6n para mantener actualizado a los Agentes de Cambio sobre los
 

avances en materias t6cnicas es fundamental. 
Qug se ha hecho en los ltimos
 

afios en este respecto? 
 C6mo fluyen los resultados de investigaci6n de los
 

centros experimentales a los Agentes de Cambio?
 

Tambien deseo llamar la atenci6n sobre la capacitaci6n a los Jefes de Agen

cia en aspectos administrativos. Todos sabemos que no es f~cil la tarea ad
ministrativa, especialmente cuando los recursos son escasos. 
 A cugntos Je
fes de Agencia se les ha capacitado en aspectos administrativos antes de que
 
asuman dicha posici6n o incluso despugs de que estan en ella'? 
 No seri que
 

en algunos casos 
la falta de capacitaci6n en aspectos administrativos este
 

conduciendo a una situaci6n en la que la Secretarla estg perdiendo buenos
 

tecnicos y ganando administradores ineficientes?
 

Reflexionemos en este Congreso sobre estos aspectos.
 

APOYO LOGISTICO
 

Transporte
 

A juzgar por los resultados de congresos anteriores, y la literatura dis

pon±ble sobre el Servicio de Extensi6n en Honduras, la falta de transporte
 

ha sido y continga siendo una serie limitante para el buen desempefio del
 
Agente de Cambio. 
 Es necesario, por tanto, buscar alternativas de soluci6n
 

a este problema. A manera de sugerencia, conviene explorar la posibilidad
 

de financiar vehiculos de transporte a los funcionarios y reconocer un al

quiler por la puesta a. servicio de la Secretarla. Este sistema estg sien
do usado con mucho exito en Colombia. 
Desde luego, existen otras alterna

tivas para atacar el problema, que ojalg se analicen por parte de la comi

si6n que trate estos aspectos en el Congreso.
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Equipo Minimo de Oficina
 

Existen muchas oficinas de Agencias de Extensi6n que requieren -on urgencia
 

de una dotaci6n minima de equipo, materiales y mobiliario. Por ejemplo, mg

quina de escribir, rotafolio, papeleria, etc. Es necesario buscar f6rmulas
 

que permitan obtener dicha dotaci6n a la mayor brevedad. De igual manera,
 

es muy conveniente que las Agencias de Extensi6n cuenten con una caja menor
 

que les permita atender los gastos minimos necesarios derivados de las ac

ciones de investigaci6n y de transferencia.
 

Finalmente, deseo llamar la atenci6n en la necesidad de unificar las metodo

loglas de trabajo. Para poder cumplir en forma eficiente con las funciones
 

que le han sido asignadas, la Secretaria de Recursos Naturales requiere de
 

procesos metodol6gicos bien definidos, sustentados con experiencias de cam

po, y en lo posible, con resultados de evaluaciones formales donde se haya
 

demostrado su efectividad. Los procedimientos metodol6gicos, por tanto, no
 

deben quedar al libre capricho de las personas. Por el contrario, deben obe

decer a sustentaciones s6lidas como las sefialadas anteriormente.
 

Como se corroborara en _ste Congreso, al analizar la situaci6n actual so

bre los procedimientos metodol6gicos empleados en cada una de las Regiona

les de la Secretaria de Recursos Naturales podra notarse que existe gran
 

diversidad y que no por azar, comparten muchos componentes. Sin embargo,
 

cabe preguntar: Que tanto intercambio ha existido entre Regionales en re

laci6n a los procedimientos metodol6gicos empleados? Parece que muy poco,
 

o por lo menos no el deseable. El poco aprovechamiento de las experiencias
 

obtenidas trae como consecuencia la duplicidad innecesaria de esfuerzos y
 

el malgasto de recursos.
 

La no unificaci6n de metodologlas de trabajo tambign trae como consecuencia
 

serias dificultades en la aplicaci6n de politicas institucionales. Por ello,
 

es conveniente quE. este Congreso se pronuncie acerca de un marco metodol6gico
 

global, que permita organizar en forma adecuada las actividades de genevaci6n
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y transferencia de tecnologla dentro de la Secretarla. 
Desde luego, a par
tir de esta base, serg necesario alimentar ese marco metodol6gico con las
 
experiencias obtenidas a nivel de campo a fin de irlo perfeccionando paula
tinamente. 
 En este campo, la investigaci6n en comunicaciones juega un gran
 

papel.
 

Espero que los planteamientos anteriores contribuyan a la reflexi6n durante
 
las discusiones que se 
lleven a cabo en este Congreso y con posterioridad
 
al mismo. 
 Recuerden que el reto que enfrenta la Secretarla es muy grande y
 
requiere de una participaci6n activa y decidida de todos los aqui presentes.
 

Muchas Gracias.
 

Tegucigalpa, Noviembre de 1987.
 


