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I. Resumen Ejecutivo
El Proyecto de Comunicaci6n para la Transferencia Tecnol6gica en Agricultura (CITA)
difiere de los proyectos tradicionales de comunicaci6n agrfcola porque abarca todo elproceso de transferencia te -iol6gica. Amplfa la capacidad de las comunicaciones, aunque
no se limita a actividades relacionadas con las comunicaciones. El Proyecto CITA busca
colocar a los agricultores al centro de las actividades de extensi6n. La participaci6n de los
agricultores en el disefio de las actividades de extensi6n como en de las de investigaci6n
constituye un aspecto crucial del enfoque.

De esta manera, el Proyecto CTIA emplea estrategias de comunicaci6n de canales
mfiltiples para mejorar los servicios de extensi6n agricola. Estas estrategias requieren
realizar andlisis de audiencias y evaluaciones peri6dicas a fin de determinar el grado en que
se est,.n satisfaciendo las necesidades de informaci6n de las audiencias meta. Una de las
metas del Proyecto CITA es institucionalizar la capacidad para planificar, ejecutar, y
evaluar estrategias de comunicaci6n. La institucionalizaci6n se define como el proceso de
definici6n de polfticas y procedimientos de trabajo para que las organizaciones respondan
adecuadamente a las necesidades del desarrollo de un pafs dado.

El presente informe presenta los resultados de un diagn6stico sobre la institucionalizaci6n
de las actividades del Proyecto CTI'A en Honduras durante 22 meses, de febrero de 1987
a diciembre de 1988. Presenta un cuadro transversal de los logros realizados en losdiferentes niveles a travds de los cuales opera el sistema de extensi6n: local, regional, y
nacional.

Los resultados del diagn6stico sugieren que el Proyecto CTTA introdujo cambios
significativos en las actividades de extensi6n en la regi6n piloto de Comayagua. Antes del
Proyecto CTA, las actividades de extensi6n se planificaban verticalmente, hacfan hincapi6
en la finca y no en el agricultor, se ocupaban de las metas ffsicas en lugar de los objetivos
en materia de aprendizaje, y se basaban esencialmente en la interacci6n personal con los
agricultores. Los cambios que estdn ocurriendo pueden sintetizarse mejor a travs de laspalabras textuales de tres extensionistas quienes explicaron las diferencias entre el ambiente
de trabajo antes y durante la ejecuci6n del proyecto. Uno de los extensionistas se expres6
asf:

Bajo el sisterna anterior, las prioridades eran determinadas por el tcnico a travys de
su observaci6n visual o como resultado de su expen'encia en el canpo. Bajo el sistema
actual, las comunidades y los agricultores participan en la expresi6n de sus problemas
y de las necesidades de sus cultivos.

Otro extensionista dijo:

El Proyecto C7TA nos ha organizado. Nos ayud6 a organizarnos para ejecutar
actividades tales corno encuestas y diagn6sticos, y tanbien para enfocar los
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aspectos humanos. Aprendimos c6mo legar al agricidtor, y c6mo ilevar a cabo

proyectos de transferencia, circulares y boletines. Nada de eso exisda antes.

Un tercer extensionista dijo:

Ya no hacemos labor de seguimiento con respecto a la finca. Le hacemos
seguimiento at agricultor. Tenemos que L .acitar al hombre.

El anglisis de audiencias realizado a nivel de agencia que ha apoyado el Proyecto CITA
ha ayudado a las agencias a redefinir sus prioridades geogrdficas. Ahora se estdin
atendiendo nuevas comunidades de productores de granos bdsicos que tienen un alto
potencial para beneficiarse de las iniciativas en el campo de la transferencia tecnol6gica.
Los productores de granos bisicos constituyen la clientela primaria para las actividades de
extensi6n del sector pu'blico. Esta redefinici6n de prioridades puede tener implicaciones
relacionadas con la eficacia en funci6n de los costos del sistema de entrega de servicios en
la regi6n piloto.

El Proyecto CTTA ha ejercido una influencia sobre las actividades de investigaci6n,
incluyendo la definici6n de una agenda de investigaci6n para algunas agencias. Tambien
ayud6 a los programas de investigaci6n y extensi6n en la regi6n piklto a identificar y
diseminar opciones tecnol6gicas que tendrian implicaciones para los productores en
tdrminos de costos. Tanto la investigaci6n como la extensi6n agrfcolas necesitan generar
y diseminar informaci6n acerca de las tecnologfas que son aplicables a la agricultura de
subsistencia en lugar de las que son aplicables a la agricultura comercial.

Los logros en la institucionalizaci6n son mds obvios a los niveles local y regional, donde el
apoyo para el CTrA siempre ha sido s6lido. Sin embargo, el apoyo futuro puede depender
de la agenda del nuevo director regional de extensi6n en Comayagua.

Tambidn se han observado algunos logros significativos a nivel nacional. Una metodologfa
para la entrega de servicios de la cual el Proyecto CITA es parcialmente responsable, y la
cual incluye un enfoque a la extensi6n que es propio del CITA, fue adoptada como la
metodologfa nacional para la entrega de servicios. Las actividades del Proyecto CTTA
tambidn se estin ampliando hacia nuevas regiones. Sin embargo, ado queda mucho por
lograr para asegurar que la nueva metodologfa sea adoptada universalmente y que sea
aplicada en forma correcta y continua. Ademds, debe fortalecerse la capacidad del DCA
para ejecutar la metodologfa y debe identificarse el financiamiento correspondiente. Las
restricciones financieras actuales del Gobierno de Honduras probablemente hardn que sea
necesario que el DCA dependa parcialmente del financiamiento externo (de la USAID y
otros donantes) para su presupuesto de operaciones.

Tres factores clave han contribuido al 6xito del Proyecto CTrA: el ambiente en que se
ejecut6 el proyecto, el enfoque que se adopt6 para ejecutar el proyecto, y las caracterfsticas
de la fuente desde la cual emanan los cambios.
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Honduras necesita grandes cambios. El director de la regi6n administrativa donde elProyecto CITA tenfa su sede era innovador, con un gran compromiso con el Proyecto
CITA. El proyecto servfa de complemento a sus intereses en el campo de la reforma, queinclufan el mejoraniento y expansi6n de la cobertura de la extensi6n, aumento en loscontactos con la clientela de extersi6n, y desarrollo de una imagen institucional mejorada.El Proyecto CTrA se ejecut6 a trav~s de un enfoque acumulativo. Primero busc6introducir unos pocos cambios bdsicos, y a partir de esos cambios elabor6 modificaciones
mds grandes y completas. El primer blanco en la mira del Proyecto CITA fueron lasactividades a nivel de agencia, donde rdpidamente se logr6 un impacto positivo,
aumentando de esta manera la confianza en la metodologfa. El Proyecto CITA tambi~nrespondi6 a la preocupaci6n regional de simplificar la investigaci6n de base, y facilit6 laparticipaci6f del personal regional en el disefto de la Metodologfa Unificada para laEntrega de Servicios. El asesor extranjero en comunicaciones desempefi6 un importante
papel de lfder en la agencia ejecutora del proyecto dentro del MRN.

Durante el perfodo que resta del proyecto, deben realizarse esfuerzos por:

1 consolidar las actividades que han sido iniciadas,

0 promover el enfoque del C=TA a nivel nacional,

* hacer labor de cabildeo con el fin de incluir los objetivos en t6rminos de aprendizaje
en los informes anuales de planificaci6n y evaluaci6n de metas,

0 capacitar a los extensionistas de otras regiones en el enfoque basado en el. uso de
proyectos de transferencia tecnol6gica,

0 capacitar a los extensionistas en las t,--icas de evaluaci6n ripida que pueden
utilizarse para evaluar los proyectos de transferencia tecnol6gica, y

N continuar desarrollando las destrezas del personal del DCA en el campo de la
investigaci6n e introducir el uso del cuestionario precodificado para las actividades
futuras en el area de encuestas.

El Proyecto de Comunicaci6n para la Transferencia Tecnol6gica en Agricultura propone
utilizar estrategias de comunicaci6n en base a multiples canales, integrando los enfoques
interpersonal, grupal y de medios masivos, para mejorar la extensi6n agricola. Ello implica
el fortalecimiento de los vfnculos entre kls agricultores y los servicios de extensi6n, entrelos agricultores y los servicios de investigaci6n, y entre los servicios de extensi6n einvestigaci6n. Basadas en un enfoque de mercadeo social, estas estrategias de comunicaci6n
requieren un andlis.s de audiencias y evaluaciones peri6dicas para determinar el grado en
que se estdn satisfaciendo las necesidades de informaci6n de la audiencia.

El prop6sito del Proyecto CTA es demostrar a la comunidad intemacional y a los
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administradores del sector pdiblico la eficiencia y eficacia en funci6n de costos de estas
estrategias para la transferencia tecnol6gica, particularmente cuando se toma en cuenta la
cobertura y el impacto de la diseminaci6n y adopci6n de tecnologfas. Ademfs, el proyecto
propone institucionalizar la capacidad para planificar y ejecutar estas estrategias en apoyo
a las actividades de extensi6n para que 6stas puedan continuar al finalizarse la etapa de
financiamiento externo.

Hablando en t6rminos generales, la institucionalizaci6n implica definir polfticas y
procedimientos de trabajo que permitan a las organizaciones o instituciones responder a las
necesidades de desarrollo. El Documento de Polftica de la USAID sobre Desarrollo
Institucional interpreta la institucionalizaci6n de la misma manera (Documento de Polftica,
Desarrollo Institucional, de la AID, 1983, pdg. 2). Sugiere ademds que existen diversos
mecanismos para lograr ese fin. Para institucionalizar algo puede ser necesario capacitar
el personal, proveer insumos y desarrollar una infraestructura, mejorar los sistemas
administrativos, fortalecer la coordinaci6n interinstitucional, y desarrollar vfnculos
organizacionales diferentes a los existentes.

El desarrollo institucional deberfa permitir que las instituciones adquieran conocimientos
acerca del ambiente en que trabajan, se adapten a ese ambiente, y logren modificarlo. La
instituciones clave que afectan el desarrollo son las que generan, adaptan, y disem, ian
conocimientos y tecnologfas en diferentes niveles.

En el contexto del Proyecto CTTA, institucionalizar quiere decir hacer que el gobi'-no
anfitri6n adopte los m6todos y procedimientos desarrollados con asistencia del Proyecto.

Algunos de los indicadores de una institucionalizaci6n exitosa serfan:

0 la creaci6n de una organizaci6n capaz para ejecutar los m6todos y edoques del
CITrA;

0 el desarrollo, entre el personal de contraparte en las areas de comunicaci6n y
extensi6n en la agencia ejecutora, de una competencia para emplear la metodologfa
del CTIA;

N la definici6n de polfticas que puedan permitir la puesta en vigor de los enfoques y
metodologfas del CITA;

* la ampliaci6n de tales enfoques y metodologfas mAs alli del area de cobertura
original del proyecto, sea geogrdfica o programdticamente; y

0 el compromiso por parte del gobierno anfitri6n de aportar fondos para financiar a
largo plazo el uso de tales enfoques y metodologfas.

Se contrat6 a la firma Applied Communication Technology, Inc. (ACT) para evaluar el
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impacto del Proyecto CTTA. a los niveles de agencia ejecutora y agricultor. El Plan de
Evaluaci6n para la Sede Piloto en Honduras estipulaba la realizaci6n de evaluaciones
peri6dicas de los logros en tdrminos de la institucionalizaci6n. El presente informe
presenta las conclusiones de la primera evaluaci6n.

La investigaci6n se liev6 a cabo en diciembre de 1988, 22 meses despuis de que el personal
extranjero de asistencia t6cnica a largo plazo habfa puesto en marcha el proyecto. Este
perfodo no coincide con la fecha oficial de inicio del proyecto, que ocurri6 unos seis meses
antes.

Los t6rminos de referencia en este estudio (Anexo I) coinciden con la definici6n de
institucionalizaci6n delineada ateriormente y con los indicadores ya descritos para medir
logros dentro de un trabajo de institucionalizaci6n.

Este informe consta de cinco secciones. La primera describe la metodologfa utilizada en
el estudio. La segunda presenta una sfntesis de las expectativas de los funcionarios del
sector pfiblico a nivel regional y nacional acerca del Proyecto CTIA y establece el contexto
en que se desarroll6 el proyecto. La tercera secci6n presenta la evoluci6n de las
actividades del proyecto para el perfodo bajo evaluaci6n y subraya los enfoques y cambios
concomitantes introducidos por el CITA. La cuarta secci6n describe los logros alcanzados
hasta la fecha de redacci6n de este informe y la posible sostenbilidad de los mismos. La
iltima secci6n enumera las lecciones sacadas en el proceso.

II. Metodologia
En Honduras, el Proyecto CTIA ha procurado introducir cambios a los diferentes niveles
institucionales (local, regional y nacional) a travds de los cuales el sistema de extensi6n
opera dentro del Ministerio de Recursos Naturales (MRN). Por lo tanto, el prop6sito
general de esta investigaci6n fue detectar las modificaciones introducidas por el proyecto
en cada nivel.

El estudio fue elaborado dentro de las limitaciones de tiempo impues*Rs por las
restricciones presupuestarias que, a la larga, Ilevaron a la suspensi6n de la intervenci6n de
ACT c Il Proyecto CTTA en Honduras. Al realizarse esta evaluaci6n, habfa competencia
en tdrminos de tiempo con otras actividades de ACT, relacionadas con el Proyecto CTTA
en Honduras.

Se adopt6 un enfoque transversal para la realizaci6n de la investigaci6n a nivel de agencia.
Se efectuaron visitas a cinco de las diez agencias de extensi6n en la regi6n piloto del
proyecto. Las agencias fueron seleccionadas para representar los diferentes niveles de
institucionalizaci6n del CITA: bajo, intermedio y alto. Las agencias fueron seleccionadas
por el evaluador en base a una clasificaci6n inicial de todas las agendas del proyecto
elaborada por el pirsonal de la Oficina de Comayagua del Departamento de Comunicaci6n
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Agrfcola (DCA), agenda ejecutora del proyecto. La clasificaci6n inicial se hizo siguiendo
el mismo principio de clasificaci6n descrito anteriormente. La selecci6n de 5 de las 10
agendas se bas6 en la proximidad ffsica o similitud de las agendas clasificadas. El Cuadro
1 lista las agencias visitadas y la categorfa de Elecci6n a que pertenece cada una.

Cuadro 1. Categorfa de Selecci6n y Nombres de las Agencias de Extensi6n Visitadas

Categorfa de Selecci6n Agencias Visitadas

Nivel Bajo de Institucio- La Paz
nalizacidn

Nivel Intermedio de Ajuterique Taulabe
Institucionaizacidn

Nivel Alto de Intitucio- San Luis Lajas
nalizacidn

Al nivel de agenda, el evaluador entrevist6 a las personas responsables de las actividades
de extensi6n e investigaci6n (Anexo II). Se vali6 de una gufa (Anexo M) para llevar a cabo
entrevistas semidirigidas, aunque en algunos casos tambidn formul6 preguntas adicionales
a las que aparecen en la gufa. Debido a las restricciones de tiempo, algunas de las
entrevistas se realizaron en forma colectiva. Las entrevistas colectivas se realizaron por
tema. No se realizaron entrevistas colectivas que reunieran investigadores y extensionistas
en un mismo grupo.

A nivel regional, la informaci6n se obtuvo a travds de entrevistas con informantes clave
(Anexo II) utilizando una gufa de entrevista
(Anexo III). Los entrevistados incluyeron al ex director y al actual subdirector de extensi6n,
el director regional de investigaci6n, y algunos miembros del personal de la Oficina
Regional del DCA en Comayagua. El director regional de extensi6n estuvo ausente durante
el perfodo en que se realizaron las entrevistas.

A nivel nacional, se celebraron entrevistas con dos informadores: el Director Nacional del
DCA y el Director Naional de Extensi6n. Las restricciones de tiempo hicieron imposible
lograr el prop6sito original de ACT de visitar al Director Nacional de Investigaci6n, al
Director General de Ganaderfa, al personal del Ministerio de Planificaci6n y
Presupuestaci6n (SECPLAN) que asigna recursos al DCA, y al personal de las oficinas
regionales donde el CITA estd ampliando sus actividades.
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El investigador trabaj6 en otras actividades de evaluaci6n del Proyecto CITA durante 20meses antes 0L. iniciar el estudio actual, lo cual sin duda ejerci6 una influeheia sobre esta
investigaci6n y sirvi6 para enriquecerla.

Ill. El Proyecto CTTA: Expectativas e Inicio

El uso de medios de comunicaci6n para apoyar las actividades de transferencia de
tecnologfas a agricultyres no es nuevo dentro del MRN. Se estableci6 una unidad de
comunicaci6n agrfcola como parte del Departamento Nacional de Extensi6n unos diez afiosantes de ejecutarse el Proyecto CTTA El financiamiento otorgado por agencias financieras
internacionales sirvi6 para apoyar las actividades de comunicaci6n anteriores, que por lo
general inclufan el uso de programas de radio para respaldar las actividades de extensi6n.
Dos de los miembros clave del personal de comunicaciones que ayudaron a ejecutar elProyecto CTTA son periodistas que completaron sus estudios universitarios y recibieron
capacitaci6n a corto plazo en el exterior en radiodifusi6n bajo proyectos anteriores
ejecutados en el drea de comumcaciones dentro del MRN.

Sin embargo, antes del Proyecto CTTA, las actividades en comunicaciones por lo general
eran consideradas por el personal de comunicaciones del MRN como esfuerzos
desvinculados con poca capacidad para cambiar el sistema de extensi6n y aumentar la
eficiencia y cobertura. Ademds, las actividades iniciales en el campo de las comunicaciones
tenfan poca ( ninguna posibilidad para continuar su exiEtencia despu6s de finalizado el
apoyo tinanciero de las agencias de financiamiento intemacional. El personal de
comunicaciones ha argumentado en forma repetida que la falta de 6xito y sostenibilidad delos esfuerzos de comunicaci6n anteriores se debe a que comunicaci6n agrfcola se entendfa
exclusivamente como la producci6n de medioE.

Por los motivos que abajo se indican, el personal del MRN se convenci6 que el Proyecto
CTTA ayudarfa a la unidad de comunicaciones del Ministerio a superar las dificultades y
percepciones del pasado.

1. La Carta de Entendimiento firmada entre la USAID/Tegucigalpa y el Gobierno de
Honduras (GdeH) para la ejecuci6n del CT1'A requerfa la creaci6n de una nueva
secci6n de comunicaciones, el Departamento de Comunicaci6n Agrfcola (DCA), que
concederfa un cierto reconocimiento institucional e independencia de acci6, a las
actividades de comunicaci6n programadas. Al separar el DCA del Departanento
Nacional de Extensi6n, las actividades de comunicaci6n podrfan protegerse de la
rotaci6n constante de personal que caracterizaba al Departamento de Extensi6n --
el jefe del Departamento Nacional de Extensi6n dura como promedio unos seis
meses en el puesto.

2. El CITTA proporcionarfa asistencia t6cnica a largo plazo. Esto permitiria la
definici6n concienzuda de estrategias de comunicaci6n disefiadas para cubrir ciertas
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poblaciones de productores. Tambi6n permitirfa la continuidad de las actividades
a travds del tiempo. Este fue un aspecto del proyecto considerado crucial para laintegraci6n de un equipo nacional de comunicadores que pudiera continuar y/o
modificar las estrategias de transferencia tecnol6gica despu6s de finalizado el
financiamiento externo.

3. Bajo el CITA, el MRN podrfa obtener el equipo bdsico necesario para ilevar a cabo
actividades de comunicaci6n durante y despu6 del perfodo del proyecto. Laexistencia del equipo motivarfa al GdeH a identificar y asignar recursos financieros
para apoyar a largo plazo el campo de las comunicaciones.

En Comayagua, el CITA empez6 a ejecutarse unos pocos meses despuds dcl nombramiento
de un nuevo Director Regional. Este director tenfa inter6s en reorganizar el sistema de
extensi6n dentro de la regi6n. La reorganizaci6n inclufa:

0 la redefinici6n de las Areas de cobertura de ciertas agencias de extensi6n,

0 la transferencia de extensionistas de la sede regional a las oficinas locales del MRN,

N la racionalizaci6n del uso de los limitados recursos logfsticos de que se disponfan,

0 la identificaci6n de una nueva clientela de beneficiarios dentro de las agencias a fin
de ampliar el alcance de los servicios de extensi6n, y

M el desarrollo de vfnculos mds s6lidos con la poblaci6n agrfcola.

Con cada uno de estos cambios, el Director Regional buscaba desarrollar una imagen
iustitucional nueva y mds crefble del MRN.

El Proyecto CITA fue acogido con entusiasmo por el nuevo Director Regional. El proyectole permitirfa ejecutar parte de ]a reorganizaci6n que 6l apoyaba. Por ejemplo, el procesode mercadeo social sugerido por el CTA fomentaba un enfoque de abajo hacia arriba encuanto a la planificaci6n de los programas de extensi6n se refiere. Esto coincidfa con laidea del Director Regional de que las intervenciones en el campo de la extensi6n deberfancomenzar con una identificaci6n de las necesidades de los agricultores. Asf, el CITAayudarfa a desarrollar vfnculos mds fuertes con la clientela. Ademhs, el uso de unacombinaci6n de medios de comunicaci6n aumentarfa la cobertura de los servicios deextensi6n a pesar de las limitaciones logfsticas existentes en la regional. Por lo tanto, laejecuci6n del Proyecto CTITA se vefa como un mecpnsmo que permitirfa fortalecer lasacciones ya iniciadas por el Director Regional al redefinir las Areas de cobertura de lasagencias de extensi6n y aumentar el ndimero de agencias de ocho a diez.

Algunos de los miembros del personal del DCA consideraban, sin embargo, que uno de losretos iniciales para el Proyecto CITA era demostrar a los funcionarios pertinentes que no
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I "(-a rivalidad entre los especialistas en extensi6n y los especialistas en comunicaci6n. Ms
bier, .I mensaje que debfa transmitirse era que apoyarfan a los extensionistas en el logro
de los objetivos que estos filtimos se hubieran forjado.

IV. Evoluci6n do las Actividades y
Cambios Introducidos por 9l CTTA

Los cambios en las actividades de comunicaci6n y extensi6n introducidos por el Proyecto
CTTA se desarrollaron paralelamente a la ejecuci6n del proyecto. Sin embargo, muchos
se iniciaron cuando el actual asesor extranjero a largo plazo asumi6 sus responsabilidades.
Poco puede decirse acerca de los cambios iniciados de septiembre de 1986 a febrero de
1987, que corresponde al perfodo de labors del asesor interino. Se trata de un perfodo que
nornalmente se recuerda por sus pocos logros y por una confusi6n parcial. Una de las
actividades importantes realizadas durante este perfodo fue un esfuerzo por Ilevar a cabo
una investigaci6n de base' en agencias de extensi6n especfficas. Sin embargo, los datos
recolectados nunca fueron completamente analizados.2

Los cambios introducidos de marzo de 1987 en adelante se realizaron dentro y fuera del
DCA. Durante el perfodo de tiempo cubierto por este estudio, el liderazgo y asistencia
tdcnica proporcionados por el personal extranjero guiaron el proyecto a trav6s de tres
etapas de ejecuci6n: inicio, expansi6n, y comienzo de actividades de evaluaci6n formativa.

A. Inicio

Durante la etapa de inicio, las actividades del proyecto parecen haber estado vinculadas a
a dos objetivos:

" ordenar las actividades del proyecto, y

" consultar con los agricultores para planificar las intervenciones futuras. (Este fue el
primer esfuerzo a fondo por llckvar a cabo un andlisis de la audiencia.)

Dentro del DCA, ordenar las actividades del proyecto significaba:

I Se Ilevaron a cabo dos investigaciones de base. La primera fue iniciada por el asesor extranjero interino, de septiembre de 1987 a
enero de 1988. La segunda fue completada desputs de quc el asesor extranjero permanente asumrien sus funciones en Honduras en marzo
de 1987. Sc hace referencia aquf a Ia primer* investigaci6n de base.

2 Un memorindum de fecha 6 de marzo de 1986 del Director de Campo pars Honduras se61a6:

...considero que e rsten seyios erroes en el disefio y ejecuci6n de la inmsigaci6n iniciaL..En consecuencia se han
presentado sevias d'ficultades en los eftevmos por procesar y analizar los datos recolectadas...la iwformaci6n recolectada
durante la primera fase debe...complementase y enriquecene durae el prescnuc ao.
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0 aclarar la estructura b~sica y respcoosabilidades de las subsecciones del DCA (es
decir, Producci6n de Medios, Investigaci6n de Comunicaciones, Oficina Regional de
Comayagua), incluyendo la incorporaci6n del Centro de Documentaci6n e
Informaci6n Agrfcola, que anteriormente formaba parte de la Direcci6n de
Planificaci6n Sectorial, y

* adoptar el enfoque de "administraci6n por objetivos" para la ejecuci6n del proyecto.

Este enfoque requiri6 que todas las subunidades del DCA definieran proye tos relacionados
con las actividades que debfan ejecutar. Los proyectos debfan asociarse con el apoyo que
la comunicaci6n debfa proporcionar a las actividades de extensi6n. Cada proyecto debfa
incluir un objetivo claramente definido, aW canzable dentro de un marco cronol6gico
determinado, y un listado de los recursos requeridos para alcanzar ese objetivo.

Ejemplos de los proyectos incluyen: "Publicaci6n del Informe Anual del MRN al Congreso",
"Inventario de los Documentos Publicados por el MRN", "Evaluaci6n del Papel de la Radio
en la Transferencia de Tecnologfa Agrfcola', "Andlisis de los Servicios de Extensi6n en la
Regi6n de Comayagua", "An~lisis de los Servicios de Investigaci6n en la Regi6n de
Comayagua", etc. Se capacit6 al personal del DCA en el disefto y presentaci6n de los
proyectos. Estos fueron disefiados y aprobados oficialmente. De esta manera, su ejecuci6n
se hizo obligatoria.

El proceso de revisi6n de los proyectos se llev6 a cabo en forma colectiva, con la presencia
de todos los miembros del personal del DCA. Este mecanismo permiti6 que todo el
personal se familiarizara con el trabajo de sus colegas en otras divisiones y ayud6 a
desarrollar un espfritu de equipo. Ademds, proporcion6 al Director del DCA la
oportunidad para dar a sus subalternos los lineamientos requeridor para la realizaci6n de
las labores que debfan efectuarse durante el afto. Por consiguiente, la definici6n y
aprobaci6n de los proyectos permiti6 el establecimiento de lineamientos para la supervisi6n
y evaluaci6n del desempefto de las subunidades y personal del DCA.

Fuera del DCA, poner en orden las actividades del proyecto originalmente significaba Ilegar
a una clara definici6n a nivel local de la oferta tecnol6gica disponible. Este paso fue crucial
para determinar el contenido de lo:, mensajes que el CITA ayudarfa a diseminar. Los
agr6nomos del DCA en Comayagua desempefiaron un importante papel catalizador en las
discusiones sostenidas entre el personal de las agencias donde el CTA se estaba
ejecutando: San Luis, San Jer6nimo y El Rosario. A trav6s de estas discusiones, se llegaba
a un consenso respecto a qud tecnologfas existfan y cuiles podfan ser transferidas a los
agricultores dentro de los diferentes subsistemas agroecol6gicos en las agencias (valle,
ladera, y montafia).
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El ejercicio estimul6 y ayud6 a los extensionistas a actualizar las gufas t6cnicas queutilizaban para orientar su trabajo de campo. El ejercicio subray6 adems la similitud detecnologfas entre agencias para subsistemas agroecol6gicos equivalentes, demostrando deesta manera que el contenido de los mensajes no estaba necesariamente vinculado a unasagencias y no a otras. Por ejemplo, los planificadores encontraron que las recomendacionesy mensajes en torno a la prCparaci6n de la tierra para las zonas de valle y de montahia eraniguales. Los hallazgos fueron similares respecto a las recomendaciones para controlar
ciertas plagas de los cultivos de frijol.

El inicio de la ejecuci6n de los diferentes aspectos del proyecto signific6 el inicio de laprogramaci6n radiof6nica. La existencia de radios en las Areas rurales de Honduras estababien documentada; por consiguiente, los ejecutores del proyecto consideraban que estoconstituirfa un excelente medio de comunicaci6n a travs del cual se podrfa difundirinformaci6n para los agricultores, particularmente los que residfan en Areas aisladas.

La primera programaci6n radiof6nica se centr6 en la transmisi6n de cuflas radiof6nicas
motivadoras. Estas fueron producidas para generar un inter6s entre los agricultores por lasintervenciones de transferencia tecnol6gica que estaban pr6ximas a ejecutarse.Posteriormente, se inici6 un programa cotidiano de radio, con una duraci6n de 15 minutos,
titulado La Milpa. La Milpa hizo uso de un personaje radiof6nico regular que, sirvi6ndosede dramatizaciones, discutfa y recomendaba prdcticas agrfcolas a los agricultores. Seplanificaron los programas de radio y los mensajes individuales de tal manera quecoincidieran con el calendario de actividades de los agricultores. Se realiz6 un control dela programaci6n y se hizo una validaci6n del contenido y formato de los programas a trav6s
de subsiguientes encuestas.

En base a los hallazgos del proyecto, La Milpa se expanli6 a 30 minutos, se modific6 la
forma en que se diseminaban los mensajes y, durante un tiempo, el programa se transmitfa
dos veces diarias. Las transmisiones radiof6nicas trataron todos los a.pectos de la
producci6n, de la preparaci6n de la tierra a la cosecha.

Con el inicio de las actividades radiales, el CTrA gener6 la necesidad de hacer consultascon la audiencia meta para ajustar el contenido de los mensajes en base a sus necesidadesy preferencias. Al hacerlo, el CITA subray6 la importancia de la planific.aci6n de abajohacia arriba y la advocaci6n de un enfoque de investigaci6n-acci6n que exigen un mfnimo
de rigurosidad t6cnica. Ello hizo necesario que el personal aprendiera y aplicara conceptos
bdsicos de la investigaci6n social relacionados con el muestreo, el disefio de instrumentos
y la recolecci6n y andlisis de datos.

Las cuflas radiof6nicas mencionadas anteriormente se disefiaron despu~s de que se hubieravalidado su contenido en el campo. La validaci6n ,le los diferentes tipos de cuflas
radiof6nicas buscaba identificar cuAn atractivos eran, qu6 nivel de identificaci6n sepermitirfa a la audiencia, y en qu6 medida eran comprendidas por los agricultores. Se
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encontr6 que el uso de dramatizaciones y de mon6logos o didlogos afectaba el inter6s y la
aceptaci6n de los mensajes. Los hallazgos de la investigaci6n de base se usaron para decidir
cugl emisora serfa mejor para transmitir les cuflas y el programa radial y decidir cudl serfa
la mejor hora para hacer las transmisiones.

La importancia del uso de la investigaci6n como aspecto fundpmental para orientar
intervenciones de campo no se limit6 a la planificaci6n de la programaci6n radiof6nica.
Tambidn se utiliz6 para disefiar materiales impresos. Se Uevaron a cabo investigaciones
para determinar la necesidad de producir materiales impresos que apoyaran los mensajes
transmitidos por la radio. A trav~s de estas investigaciones, el personal del DCA estudi6
e identific6 las imigenes visuales mds eficaces que podfan utilizarse en los materiales
impresos (por ejemplo, dibujos sombreados versus siluetas y caricaturas versus dibujos
realistas). Los ensayos tambi6n llevaron al personal a tratar de determinar si los
agricultores preferfan leer imigenes horizontales o verticales y determinar cu,.ntas imigenes
podrfan ser presentadas en una secuencia. Todos estos aspectos se consideraron como
importantes para determinar el nivel de comprensi6n y retenci6n de la informaci6n
diseminada a los agricultores. Los hallazgos provenientes de las encuestas de lainvestigaci6n de base tambi6n generaron informaci6n importante que se utiliz6 para
preparar mensajes que serfan diseminados a travs de los materiales impresos.

La realizaci6n de trabajos de investigaci6n en diferentes dreas y a diferentes profundidades
requiri6 la capacitaci6n del personal. La capacitaci6n se inici6 conjuntamente con
esfuerzos por validar el contenido y la forma de los mensajes para las cuflas radiof6nicas
y los materiales impresos, y continu6 a trav~s de las etapas de planificaci6n y ejecuci6n de
la encuesta de la investigaci6n de base.

El personal del DCA recibi6 capacitaci6n relacionada con la preparaci6n de mensajes para
las actividades iniciales de investigaci6n. Sin embargo, para las actividades subsiguientes
de investigaci6n relacionadas con la investigaci6n de base, la capacitaci6n se extendi6 para
incluir al personal de extensi6n e investigaci6n agrfcola que laboraba en las ires agt.ncias
originales del CTA. La capacitaci6n incluy6 conferencias te6ricas y capacitaci6n en
servicio. Los temas tratados incluyeron: el disefto de muestras; la aplicaci6n de la
taxonomfa de Bloom para la elaboraci6n de instrumentos diseflados para medir los
conocimientos y comprensi6n acerca de tecnologfas determinadas; la administraci6n decuestionarios; la ordenaci6n y codificaci6n de las respuestas; la tabulaci6n de frecuencias
y la comprensi6n bdsica de los resultados.

Entre los funcionarios a nivel regional, existfa la imprtsi6n de que esta capacitaci6n
beneficiaba mds al personal del DCA que al personal de las agencias de extensi6n. Esta
impresi6n se bas6 en los siguientes factores:

M el personal del DCA estaba mds plenamente expuesto a los contenidos de la
capacitaci6n,
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0 el personal del DCA dirigfa la realizaci6n de las actividades de investigaci6n
efectuadas,

0 lo que originalmente se habfa concebido como capacitaci6n en servicio para el
personal de extensi6n se habfa convertido en asistencia especffica inmediata
proporcionada por tal personal a una actividad administrada y controlada por el
personal del DCA. Por ejemplo, los extensionistas tabulaban las frecuencias pero no
tenfan idea de c6mo los datos serfan analizados y utilizados."

Independientemente de quidn se benefici6 mds de la capacitaci6n y de qui6n logr6 un
mayor dominio de las tdcnicas impartidas, el hecho de involucrar a los extensionistas en la
recolecci6n de datos los expuso a una poblaci6n de agricultores que puede haber sido mds
grande que la con que estaban en contacto normalmente. Tambi6n les permiti6
desempeflar un papel de oyentes en lugar de un papel de asesores. Y, finalmente, ayud6
a demostrarles a los extensionistas las ventajas de consultar con los agricultores antes de
planificar las actividades de extensi6n.

Los datos provenientes de las mini-investigaciones para determinar el contenido apropiado
de los mensajes formaron las bases de las primeras intervenciones en el campo de las
comunicaciones. Posteriormente, los datos recolectados y analizados durante la segunda
encuesta de la investigaci6n de base se utilizaron para ayudar a planificar los mensajes. El
anilisis de los datos, efectuado por el DCA, identific6 diversos problemas relacionados con
las prActicas de los productores de granos b~sicos. Estos problemas estaban relacionados
con las semillas/variedades cultivadas, el control de insectos y plagas, y las distancias de
siembra. La investigaci6n demostr6 que:

0 las variedades de semillas utilizadas por los agricultores frecuentemente no eran las
mismas que las recomendadas por los servicios de investigaci6n/extensi6n,

0 las distancias en las siembras no eran necesariamente las 6ptimas,

N el control de insectos y plagas normalmente no se practicaba oportunamente, y

0 los agricultores tenfan dificultades para distinguir entre diferentes enfermedades e
insumos relacionados con el control de enfermedades o insectos.

Detectar estos problemas era importante a fin de identificar qud aspectos de la producci6n
de granos bdsicos (principalmente frijol) tenfan que ser recalcados por las futuras
actividades de extensi6n y apoyados por las estrategias de comunicaci6n.

El andlisis de los datos provenientes de los mini-estudios y de la segunda investigaci6n de

SLos ejecutores del proyedo han argumentado en este sentido que los extensionistus recibieron capaataci6n en el anili y u60 de
datos y que los funcionarig regionalex pueden haber tenido una concepci6n erruda acerca de esta capacitaci6n.
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base, y la preparaci6n para el desarroilo de estrategias e intervenciones de comunicaci6,
sefialaron el final de la etapa de inicio del proyecto.

B. Expansi6n

Despu6s de poner en marcha el proyecto, el reto del CTI'A era ampliar sus actividades e,
otras agencias en Comayagua y en otras regiones del pals, y ampliar las intervenciones e,
el campo de la comunicaci6n con el objeto de proporcionar apoyo a las actividades de
extensi6n relacionados con otros cultivos adem s del frijol. Las principales cuestiones po,
tratar en esta fase eran:

1. determinar c6mo desarrollar y ejecutar las actividades del proyecto en las siete
agencias restantes de la regi6n piloto de Comayagua,

2. definir un plan para iniciar actividades del proyecto en otras regiones donde el MRN
habfa identificado el potencial y habfa expresado inter6s en ejecutar enfoques
diseflados por el CTTA,

3. determinar c6mo apoyar las actividades de transferencia tecnol6gica en el caso del
malz y del arroz, cultivados en el principal perfodo de siembra del ciclo agrfcola
hondurefio, y

4. aprender c6mo mantener la eficiencia de los proyectos y asf adquirir y/o aumentar
la credibilidad del proyecto.

La presi6n por expandir las actividades del IA provenfa tanto de los administradores del
CTIA a nivel mundial como de los funcionarios del MRN a nivel regional. Los
administradores del CITA a nivel mundial deseaban demostrar a la AID/Washington y a
la AID/Tegucigalpa que se empezaba a abrir brecha en el terreno de las acciones y se habla
alcanzado importantes logros iniciales y que la adopci6n del enfoque propuesto por e
C1TA podia permitir lograr un impacto a nivel de los agricultores.

Los funcionarios regionales estaban preocupados de que la asistencia proporcionada por el
CITA estuviera limitada a unas pocas agencias, mientras que los problemas en torno a la
entrega de los servicios de extensi6n se habfan generalizado a travs de toda la regi6n; las
soluciones prActicas que el CTJA parecfa estar logrando se requerfan con urgencia en una
escala mds amplia.

Las presiones a nivel regional, sin embargo, no se limitaban a estimular la expansi6n. Los
funcionarios locales tambi6n estaban preocupados acerca del tipo y contenido del apoyo que
debla proporcionar el CITA. El desarrollo de los recursos humanos tiene un alto valor en
Honduras. La capacitaci6n formal, con conferencias y, con frecuencia, diplomas de
participaci6n, constituye el enfoque mAs apreciado respecto al desarrollo de los recursos
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humanos. Los funcionarios regionales encontraron que los profesionales de la agricultura
a menudo carecfan de t6cnicas de comunicaci6n. Los tdcnicos agrfcolas solfan preocuparse
con los aspectos tdcnicos de su trabajo y hallaban dificil comunicarse eficazmente con los
agricultores, particularmente si los agricultores provenfan de un contexto cdtural distinto
o si tenfan poca educaci6n formal. Los funcionarios regionales consideraban que se
requerfa la capacitaci6n en las t6cnicas de la comunlcaci6n oral y de otro tipo para hacer
frente y superar la distancia social entre ellos y su clientela agrfcola. Por consiguiente, se
pidi6 al CJTA que brindara capacitaci6n para extensionistas y agr6nomos en tdcnicas
bdsicas de comunicaci6n.

1. Descentrallzacl6n

Se presion6 al CITA para que iniciara actividades en otros sitios, abordara nuevos cultivos
y ciclos de producci6n, y capacitara a mds extensionistas. Para hacer frente a estos retos,
los dirigentes del proyecto adoptarfan en Comayagua, regi6n piloto del proyecto, una
estrategia de ejecuci6n descentralizada.

La descentralizaci6n implic6 una redefinici6n de los papeles que debfan desempefiar tanto
el personal del DCA en Tegucigalpa y Comayagua como los extensionistas en la
conceptualizaci6n y ejecuci6n de intervenciones de comunicaci6n en apoyo a la extensi6n.
Durante la fase inicial de la ejecuci6n del proyecto, ambas oficinas del DCA se
responsabilizaron de la recopilaci6n y anlisis de los datos recolectados y del disefto del
contenido del programa de radio y de los materiales impresos de apoyo. Estos programas
y materiales fueron producidos y financiados por el DCA. Durante la fase de expansi6n,
el DCA, y particularmente el DCA de Tegucigalpa, empez6 a desempefiar una funci6n de
asesor, en lugar de una funci6n de ejecutor, en las intervenciones. El asesor extranjero a
largo plazo en comunicaciones le ayud6 al DCA a asumir esa funci6n.

Con este cambio, los extensionistas de las distintas agencias asumieron la responsabilidad
en cuanto a la identificaci6n de prioridades de extensi6n y disefio de proyectos de
transferencia tecnol6gica que ayudaran a atender esas prioridades. El DCA tambidn
estimul6 a las agencias de extensi6n y a los extensionistas a desarrollar y reproducir sus
propios materiales impresos, aun cuando fueran disefiados sencillamente. Para apoyar estos
cambios, el asesor del CTIA y el personal del DCA prepararon an manual para diseflar
proyectos de transferencia tecnol6gica y c-pacitaron a los extensionistas de Comayagua en
esta temdtica. La capacitaci6n incluy6 ejercicios prA.cticos que requerfan que los
participantes diseflaran un proyecto de transferencia durante el curso.

La preparaci6n de un proyecto de transferencia tecnol6gica incluye los siguientes pasos:

U definir claramente los objetivos del proyecto (esto por lo general implica la necesidad
de cambiar los conocimientos y prdcticas de los agricultores en relaci6n con una
tecnologfa agrfcola identificada),
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M identificar y describir los tipos de mensajes que deben diseminarse a los agricultores,

0 identificar los medios necesarios para lograr los objetivos deseados en t6rminos de
aprendizaje,

* definir una estrategia para lograr los objetivos propuestos,

0 preparar un plan de trabajo en base al ciclo agrfcola correspondiente,

0 list, los organismos/personas responsables de la ejecuci6n del proyecto, y

M preparar un presupuesto para la ejecuci6n y evaluaci6n del proyecto.

Este proceso tenfa por objeto introducir en las actividades de extensi6n el enfoque de
administraci6n por objetivos que se habfa introducido en el DCA en una etapa anterior.
El prop6sito del nuevo enfoque administrativo era eliminar la metodologfa de extensi6n
existente, que estaba basada en el logro de una serie de actividades que no estaban
necesariamente vinculadas a las necesidades de las audiencias meta. Estas actividades
frecuentemente estipulaban el logro de metas tales como efectuar un ndmero determinado
de visitas a las fincas, asistir a un nfimero determinado de reuniones grupales con
agricultores, o establecer un nimero determinado de parcelas demostrativas.
Frecuentemente se ejecutaban de una manera desarticulada y aislada, y no apoyaban de
manera integral los objetivos especfficos en tdrminos de aprendizaje o adopci6n.

Tambi6n se desarrollaron proyectos de investigaci6n como una actividad paralela a los
proyectos de transferencia tecnoi6gica. El CITA trabaj6 con los investigadores en
Comayagua para adaptar, a nivel de finca, las recomendaciones tecnol6gicas formuladas por
los centros y/o estaciones de investigaci6n. Siguiendo la l6gica de los proyectos de
transferencia tecnol6gica, los proyectos de investigaci6n se disefiaron para lograr un objetivo
especffico. Tfpicamente inclufan una indicaci6n del nmero y localizaci6n de los ensayos
que debfan efectuarse, un calendario de actividades que debfan ejecutarse, y un presupuesto.
Cada proyecto de investigaci6n estaba disefiado para involucrar a los agricultores
directamente en el disefio, realizaci6n y andlisis de los resultados de los ensayos. Este
enfoque sigui6 la filosoffa participativa que ha servido de gufa al CITA. Como resultado
de la capacitaci6n en administraci6n por objetivos, los extensionistas e investigadores en la
Regi6n de Comayagua planificaron sus actividades para el ciclo agrfcola 1988-1989
utilizando la filosoffa de los proyectos de investigaci6n y tecnologfa (Anexo IV).

Al capacitar a los extensionistas e investigadores para que siguieran tn enfoque basado en
administraci6n por objetivos en el disefio de proyectos de transferencia tecnol6gica y
proyectos de investigaci6n, el CITA introdujo una nueva herramienta para planificar el
programa general de extensi6n regional. El objeto de planificar nuevas intervenciones fue
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el de generar cambios que mejoraran las vidas de los agricultores. Por consiguiente, los
agricultores se convirtieron en la meta de las intervenciones, reemplazando de esta manera
a Ia finca, el cultivo, o la tecnologfa como el enfoque de las actividades de extensi6n.

Los ejecutores del CTrA, sin embargo, buscaban ir mds alld. Para el CTIA, es im.ortante
que los agricultores se sitdien al comienzo y al final del proceso de cambio. Antes del
advenimiento del COTA, las herramientas para el disefio de proyectos no habfan brindado
a los extensionistas e investigadores Ia capacitaci6n necesaria para situar al agricultor alinicio de las intervenciones. Para lograrlo, los tdcnicos necesitaban aprender a establecer
prioridades claras que correspondieran a proyectos de investigaci6n o de transferencia
tecnol6gica que fueran de beneficio para los agricultores y que fueran identificados e
impulsados en base a un diagn6stico preciso de las necesidades de los mismos. El CITAvefa a este diagn6stico no como ejercicio te6rico sino como actividad de campo en que los
agricultores podfan asumir Ia responsabilidad de describir sus necesidades y establecer sus
prioridades.

2. Divulgaci6n del Mensaje del CTTA a Otras Regiones

Ademds de asegurar que los agricultores proporcionarfan los aportes necesarios para la
planificaci6n de los programas de extensi6n e investigaci6n, el CTIA tambi6n tuvo que
responder al interds del MRN en ampliar la filosoffa del proyecto mAs alld de la Regi6n
de Comayagua. Se exploraron una variedad de posibles enfoques a la expansi6n. El
primero fue que el CTIA se involucrara con el equipo de profesionalos del MRN que
procuraba disefiar una metodologfa de extensi6n que integrara las experiencias adquiridas
en una variedad de actividades de desarrollo en Honduras.

Miuchos diferentes donantes y proyectos de desarrollo dentro del MRN habfan Ilevado a la
utilizaci6n de una multiplicidad de enfoques a Ia investigaci6n y extensi6n. Muchos
funcionzrios del MRN consideraban que, al grado en que fuera posible, estos enfoques
debian consolidarse. El CTTA particip6 en el ejercicio de consolidaci6n. Como resultado,
se concibi6 una metodologfa integrada para la entrega de servicios. Esta metodologfa
incidirfa tanto en Ia investigaci6n como en la extensi6n. Estaba disefiada para convertirse
en la metodologfa oficial para la entrega de servicios en todos los programas y proyectos
del MRN. Reflejaba algunas de las premisas del CITA en relaci6n con la necesidad de:

N identificar y priorizar los sistemas de producci6n dentro del rea geogrdfica de cada
agencia de extensi6n;

0 caracterizar la., actividades de los agricultores dentro de reas geogrdficas y sistemas
de producci6n;

N priorizar los problemas enfrentados por los agricultores dentro de los sistemas de
producci6n identificados;
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0 determinar el grado en que las tecnologfas disponibles y diseminadas satisfadan las
necesidades de los agricultores;

E determinar los conocimientos, actitudes y prdcticas de los agricultores en relaci6n
con las tecnologfas diseminadas, y

* planificar actividades de extensi6n siguiendo el enfoque en base a los proyectos de
transferencia tecnol6gica.

El proceso de disefiar y negociar los proyectos de investigaci6n y transferencia tecnol6gica,
descrito anteriormente, se convirti6 en uno de los componentes centrales de la metodologfa
integrada para la entrega de servicios. La aprobaci6n de la metodologfa para el uso
generalizado implic6 para el CTTA una expansi6n indirecta a regiones adicionales a la de
Comayagua. Sin embargo, la expansi6n del Proyecto CTIA no se detuvo allf. Sus
ejecutores continuaron buscando otras oportunidades para intervenir. Se desarrollaron
contartos en regiones administrativas donde existfa un interds en modificar las pricticas de
extensi6n y en otros departamentos del MRN que prgramaban nuevas actividades de
extensi6n.

Al inicio de la fase de expansi6n se identificaron las regiones de La Esperanza, Olanchito,
y Olancho en los sectores Sur-Occidental, Norte y Centro-Oriental de Honduras,
respectivamente, por su fuerte potencial para adoptar la metodologfa del CITA.

El entusiasmo de los funcionarios del MRN en Olanchito estimul6 a los ejecutores del
TA a formular planes para el inicio de actividades de proyecto en esa drea a principios

de 1989, en base al patr6n seguido en Comayagua durante la fase de inicio. Cuando este
estudio sobre la institucionalizaci6n del proyecto se encontraba en proceso de elaboraci6n,
el MRN tambi6n contemplaba la ejecuci6n de actividades del CiTA en DanIf. Por motivos
polfticos, los altos funcionarios del MRN consideran que Danlf es una regi6n meta para el
apoyo futuro tendiente a mejorar la calidad de los servicios brindados a los agricultores.
Para la fecha de elboraci6n de este estudio, los ejecutores del CfITA habfan visitado Danlf
para explorar el potencial que existfa para la expansi6n del proyecto.

En otro frente, se establecieron contactos informales entre el Director del DCA y un
especialista en comunicaciones que laboraba en la Direcci6n General de Ganaderfa del
MRN, que esti ejecutando un proyecto ganadero -- PROFOGASA -- financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). PROFOGASA incluye un componente de
comunicaci6n y su ,aeta es alcanzar una audiencia nacional de gran tamafo con
informaci6n relacionada con la producci6n ganadera. El primer enfoque de PROFOGASA
fueron los sectores del norte y occidente de Honduras.

Los contactos informales condujeron a un intercambio de documentos, discusiones
adicionales, y una presentaci6n informal de los principios y objetivos del CITA a
PROFOGASA. La presentaci6n identific6 los logros del CITA hasta la fecha e incluy6
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una descripci6n de la metodologfa integrada para la entrega de servicios. Como resultado,
y con la asistencia del DCA, PROFOGASA ha comenzado a utilizar t6cnicas del CITA
para la investigaci6n de base a fin de identificar los conocimientos, actitudes y pricticas de
los agricultores en torno a la producci6n y manejo de ganado. El profesional del DCA que
ileva la delantera en la tarea de ayudar a PROFOGASA a caracterizar a los productores
ganaderos es el ex director de investigaci6n de la comunicaci6n en la oficina regional del
DCA en Comayagua. Fue ascendido a un puesto a nivel nacional en el DCA, y ahora estd
empezando a aplicar los conocimientos adquiridos a trav6s de su intervenci6n en la regi6n
piloto original del CTTA.

C. Inicio do la Evaluaci6n Formativa

Para finales de 1988, el CTA entr6 en una tercera fase de ejecuci6n -- la evaluaci6n
formativa. Es diffcil diagnosticar la probable duraci6n de esta fase y el grado en que ser,
posible lograr su institucionalizaci6n dentro del MRN, debido a los cambios en las
prioridades que podrfan resultar de la incertidumbre en torno al financiamiento del
proyecto. Sin embargo, en vista de la expansi6n realizada en Comayagua y en otras partes,
parecfa apropiado que el CTIA comenzara a evaluar la eficacia de algunas de las
actividades que estaban en proceso en la regi6n piloto de Comayagua. El objetivo de estas
actividades de evaluaci6n era ayudar a ajustar y mejorar el desempefio del proyecto.

El programa de radio, La Milpa, lleg6 a ser el objeto de la primera evaluaci6n estudi~ndose
la cobertura, el atractivo del programa, la comprensi6n del mensaje, y los patrones en la
adopci6n de tecnologfas. Para levar a cabo la evaluaci6n formativa, el personal del DCA
en Comayagua una vez mds utiliz6 algunas de las t6cnicas de investigaci6n de campo que
fueron introducidas por el CITA: muestreo, disefto de cuestionarios, recolecci6n de datos,
y codificaci6n de respuestas.

Los ejecutores del CITA sabfan, desde hacfa mucho tiempo, que el personal del DCA
necesitaba desarrollar nuevas destrezas en la investigaci6n de la comunicaci6n, incluyendo
no s6lo destrezas en la recolecci6n y procesamiento de datos, sino tambi6n en el andlisis
de datos. Durante la evaluaci6n de La Milpa, el asesor extranjero del CTI'A en
comunicaciones empez6 a capacitar al personal del DCA en el anIisis estadfstico. Sin
embargo, an es prematuro proyectar el impacto de esta evaluaci6n sobre la realizaci6n del
programa de radio.

V. EVALUACION DE LOGROS

Como investigador de la institucionalizaci6n de los procesos del Proyecto CTTA en
Honduras, mi impresi6n es que la principal contribuci6n del CITA ha sido proporcionar
una filosoffa y el ordenar las actividades de extensi6n en Comayagua. Esto se logr6
proponiendo y ejecutando un enfoque ordenado y racional a la extensi6n/transferencia
tecnol6gica donde el agricultor es la pieza central de todos los esfuerzos. El CITA ayud6
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a crear una estructura y a desarrollar entre el personal de comunicacioneo, y extensi6n las

t6cnicas necesarias Yara apoyar y ejecutar esta metodologfa.

A. Sltuacl6n a Nivel Local

Cuando le pregunti a un extensionista acerca de cuil habfa sido la contribuci6n mis
importante del CITA a las actividades de extensi6n de la agenda, me respondi6 de la
siguiente manera:

El C7TA nos ha organizado. Nos ayud6 a organizarnos para ejecutar
actividades tales como encuestas y diagn6sticos, y tambiin para enfocar los
aspectos humanos. Aprendimos c6mo legarle a! agricultor, y c6mo ejecutar
proyectos de transferencia, circulares y boletines. Nada de eso erist(a antes.

1. Nuevos Mecanlsmos y Prioridades en Torno a la PlanificacI6n

Que el CITA ha aportado orden a las actividades de extensi6n es del todo evidente a nivel
de las agendas de extensi6n, ya que la planificaci6n y ejecuci6n de las actividades de
extensi6n es una de las partes integrales de la Metodologla Unificada para la Entrega de
Servicios, la cual se presenta en forma sintetizada en el Anexo V.

Tal como lo ilustra el diagrama en el Anexo V, los extensionistas que trabajan de acuerdo
con la Metodologfa Unificada comienzan a planificar la realizaci6n de actividades en
comunidades nuevas, trabajando de lo general a lo especffico. Primero consultan con
fuentes de informaci6n secundarias para adquirir conocimientos acerca del rea geogrfica
cubierta por la agencia en que van a trabajar. Identifican las comunidades donde trabajarin
en base a criterios que incluyen: productividad, el potencial productivo, el grado de
concentraci6n de productores, la infraestructura disponible, y estado nutricional de la
poblaci6n. Cuando se seleccionan comunidades para la realizaci6n de actividades, el
esfuerzo se desplaza hacia la identificaci6n y la descripci6n, de los sistemas de producci6n
tfpicamente seguidos. Cuando ya se han identificado los sistemas de producci6n
prevalecientes, los extensionistas se concentran en identificar los problemas mds importantes
experimentados por los agricultores en la producci6n de sus cultivos.

Se desarrollaron manuales con el prop6sito de ayudar a los extensionistas a trabajar con los
agricultores para identificar y priorizar problemas dentro de los sistemas de producci6n, y
se prepararon demostraciones para ensefiar a los extensionistas c6mo puede lograrse la
participaci6n de los agricultores a travs de entrevistas grupales. Los manuales y
demostraciones proporcionaron apoyo esencial para ayudar a los extensionistas a desarrollar
las tdcnicas que necesitan para asumir sus nuevas funciones y cumplir con sus
responsabilidades bajo la nueva metodologfa.

Los extensionistas que entrevist6 por lo general elogiaban la habilidad del personal del
DCA para manejar entrevistas grupales, y particularmente su capacidad para obtener
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informaci6n de los agricultores de una manera dinkmica. Algunos de los extensionistas
indicaron que las demostraciones del DCA les habfan ayudado a aprender c6mo entrevistar
a grupos de agricultores mds eficientemente y de una manera menos intimidante que antes.

Durante el segundo semestre de 1988, todos los extensionistas adscritos a las agencias de
extensi6n de Cowayagua se familiarizaron a fondo con la fase de diagn6stico de la
Metodologfa Unificada. El familiarizarse a fondo con el ejercicio de diagn6stico ayud6 a
los extensionistas a conocer mejor sus dreas de trabajo.

Mis visitas a las agencias de extensi6n me permitieron descubrir que se habfan producido
cambios importantes en el enfoque de las actividades de extensi6n desde el comienzo de
las actividades del CITA. El Cuadro 2 da una idea del impacto de esos cambios sobre las
actividades de extensi6n en Ajuterique, Lajas, La Paz, y San Luis.

Cuadro 2. Enfoque de las Actividades de Extensi6n Antes y Despuds del Ejercicio
Diagn6stico

Antes del Despues delDiagnostico Diagndstico

Numero de comunidades 36 32
atentidas

Numero estimado de agri- 1882 1289
cultores en las
comunidades

I

Numero estimado de 3988 4783
hectkeas sembradas con
granos bsicos

Nt~mero estimado de 837 1523
hect~reas sembradas con
granos basicos donde
existe apoyo del servicio
de extensidn

Incrementos esperados en 279 507
el ndmero de agricultores
que podnan beneficiarse
directamente de las
actividades de extension
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El Cuadro 2 demuestra que el ndmero de comunidades meta y el nimero de agricultores
potencialmente atendidos por medio de las actividades de extensi6n baj6 entre 1987 y 1988.
Sin embargo, esto no debe interpretarse como un deterioro en los servicios. A pesar de las
reducciones, las comunidades meta para la realizaci6n de las actividades de extensi6f,
despuds de realizado el diagn6stico, se especializaban en el cultivo de granos bAsicos. Una
comparaci6n de las comunidades anteriores con las comunidades nuevas mostr6 que el Area
dedicada al cultivo de granos bgsicos habfa aumentado en un 22%. AdemAs, los datos del
Cuadro 2 muestran que la cobertura por las actividades de extensi6n del Area sembrada con
granos b~sicos aument6 en un 82% durante el perfodo bajo estudio. Como resultado, los
extensionistas ahora estin centrando ius actividades en aquellas Areas en que pude
encontrarse una concentraci6n mds alta de producci6n de granos bgsicos y, ademds, han
elaborado planes para alcanzar a una mayor proporci6n de dichos agricultores. Si
suponemos que los agricultores cultivan un promedio de tres hectdreas, independientemente
de que residan en las antiguas o en las nuevas comunidades meta, el nimero de productores
de granos bgsicos que se benefician de las actividades de extensi6n habrkn aumentado de
279 a 507 a partir de 1987.

La decisi6n de las agencias de extensi6n de trabajar en las nuevas comunidades meta tiene
varias implicaciones importantes.

1. Al enfocar comunidades especfficas, las igencias pueden cumplir mds ficilmente con
el mandato del MRN de apoyar a los agucultores que cultivan granos bgsicos a nivel
de subsistencia.

2. Al enfocar comunidades y grupos de agricultores especfficos, el servicio de extensi6n
puede alcanzar a un mayor nimero de agricultores de una manera mds eficiente a
la vez que utiliza un nivel de esfuerzo constante. Este enfoque disminuirfa el costo
de los servicios por agricultor (viajes, salarios, insumos para las demostraciones, y
supervisi6n).

3. El identificar a grupos concentrados de agricultores ayudarl a aumentar mds
rpidamente el servicio de extensi6n e incorporar m~s fcilmente beneficiarios
nuevos a la red de extensi6n.

2. Proyoctos do Transferencla Tecnol6gica: Una Nueva FIliosofla do Asistencla y
el Uso do Medlos Multiples

Antes de que el CITA se ejecutara en Comayagua, los extensionistas planificaban y
priorizaban sus trabajos en base a un diagn6stico general del Area cubierta por su agencia.
Tambi6n contribufan a la preparaci6n anual de un Plan Operativo Regional, en el que se
listaban las actividades que se levarfan a cabo para cumplir con los objetivos de la
extensi6n.
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Este sistema fue criticado por ser demasiado general y superficial y por no siempre incluir
la participaci6n de los agricultores. Los objetivos resultantes de la extensi6n se expresaban
en generalidades y frecuentemente no estaban disefiados para proporcionar soluciones a los
problemas especfficos enfrentados por los agricultores. Por ejemplo, una de las prioridades
anteriores era abordar el problema de "el manejo inadecuado de los frijolares". Sin
embargo, no se daba ninguna indicaci6n de problemas especfficos relacionados con el
cultivo del frijol.

Aunque muchas de estas crfticas fueron fermuladas por especialistas en comunicaci6n,
muchos de los extensionistas a quienes entrevistd tambi~n indicaron que las crfticas eran
vdlidas. El Informe Anual de 1987 correspondiente a la Agencia de Ajuterique, por
ejemplo, desccibfa las deficiencias del sistema anterior en t~rminos de la identificaci6n de
prioridades y planificaci6n de las intervenciones. El informe dice asf:

Al tratar tanto con los problemas que se habian definido como prioritarios como
con las soluciones que existian para resolverlos, se encontraron algunos
obstdculos. Esto se debi6 al hecho de que en algunos casos no seproporcionaba
suficiente informaci6n (desde los niveles mds altos) y que en otros casos no
existlan suficientes conocimientos acerca del problema. Como resultado, estamos
solicitando que se efectile un diagn6stico con respecto a cada cultivo para poder
conocer con cierto grado de seguridad cudles problemas especofcos estdn
afectando los cultivos.

Los extensionistas que yo entrevist6 tambi6n sefialaron que el Plan Operativo Regional, el
cual se preparaba en una base anual, frecuentemente !es imponfa metas poco realistas,
dados los recursos normalmente disponibles. Por ejemplo, con frecuencia se les imponfa
la tarea de alcanzar a un mayor nimero de agricultores y de efectuar un mayor ndimero de
visitas de campo de lo que era posible dentro de sus capacidades de ejecuci6n. Algunos
extensionistas describieron los Planes Operativos Anuales como "impuestos" e "inflados".

La metodologfa en base a los proyectos de transferencia tecnol6gica introducida por el
CITA por lo general se describfa como un sistema de planificaci6n menos vertical que el
sistema anterior. Permite que los extensionistas programen sus actividades alrededor de
objetivos relacionados con el aprendizaje o con la investigaci6n. Algunos extensionistas
indicaron que si los Planes Operativos Anuales continan incluyendo actividades a
ejecutarse en el campo, deberfan ser esas actividades las asociadas con los proyectos de
transferencia tecnol6gica.

La metodologfa en base a los proyectos de transferencia tecnol6gica fue introducida por el
CTIA antes de que se hubiera disefiado la Metodologfa Unificada para la Entrega de
Servicios. Como resultado, los proyectos de transferencia tecnol6gica preparados en 1988
no siempre se beneficiaban de los resultados del tipo de diagn6stico (basado en consultas
con las fuentes de informaci6n tanto primarias como secundarias) que sugiere la
Metodologfa Unificada.
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La especificidad de los problemas abordados por los proyectos de transferencia tecnol6gica
de 1988 varfa. Se elaboraron proyectos altamente enfocados para el cultivo del arroz,
tomate y frijol. Se desarrollaron proyectos un poco menos enfocados para el cultivo del
maiz. El grado de variaci6n en la especificidad parecfa estar relacionado con el nivel de
conocimientos del autor del proyecto acerca del Area en que trabajaba.

Cuando se disponfa de informaci6n proveniente de encuestas recientes, y cuando dicha
informaci6n podfa utilizarse en el disefio de los proyectos, los objetivos de los mismos en
t6rminos de aprendizaje eran especfficos y su enfoque sobre los problemas de los
agricultores se especificaba claramente. Lo opuesto era el caso cuando no se disponfa de
informaci6n de fondo que fuera confiable y de primera mano. Sus conocimientos acerca
de estos hechos ban estimulado a los extensionistas a incorporar los resultados de las
encuestas c'e fincas de 1988 a la labor de planificaci6n de 1989, continuando de esta manera
el proceso de refinar el enfoque de las actividades de extensi6n regionales sobre objetivos
especfficos en tdrminos de aprendizaje que se han definido a trav6s de la participaci6n de
los agricultores.

A pesar de la falta de uniformidad entre los proyectos de transferencia tecnol6gica de 1988,
un hecho parece estar claro. Los extensionistas no consideraban que estaban "levando a
cabo sus funcions en forma rutinaria". Dijeron que ban cambiado sus procedimientos de
trabajo, lo mismo que el objetivo de sus preocupaciones y esfuerzos. El objetivo ya no es
la finca, sino el agricultor.

Al describir las diferencias entre los procedimientos de trabajo antes y despu6s del CITA,
uno de los extensionistas se expres6 como sigue:

Bajo el sistema anterior, las prioridades eran determinadas por el tMcnico a
travs de su observaci6n visual o como resultado de su experiencia en el canpo.
Bajo el sistema actua4 las comunidades y los agricultores participan en la
expresi6n de sus problemas y de las necesidades de sus cultivos.

Con referencia a la nueva meta de las actividades de extensi6n desde el inicio del CITA,
otro extensionista dijo:

Ya no hacemos labor de seguimiento con respecto a la finca. Hacemos
seguimiento al agricultor. Tenemos que capacitar al hombre.

Se estl adoptando una nueva filosoffa de trabajo. Para algunos extensionistas en
Comayagua, la preocupaci6n no deberfa ser la de asegurarse que una finca produzca o que
se obtenga un rendimiento determinado. El interds deberfa ser el de asegurarse que los
agricultores sepan lo que tienen que hacer para mantener o aumentar los niveles actuales
de producci6n de los cultivos prioritarios.
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Los extensionistas tienen opiniones positivas acerca de la nueva filosoffa de trabajo; pueden
observar el cambio y estAn de acuerdo con 61. Pero temen que el cambio no sobreviva a
travs del tiempo. Se trata de un perfodo de transici6n y ain se reciben sefiales cruzadas.
Aunque se estAn diseflando proyectos de transferencia tecnol6gica, los informes anuales
sobre el desempefto de las agencias, los cuales son exigidos por la Unidad de Planificaci6n
Sectorial de la regi6n, deben redactarse en t6rminos de actividades cuantitativas a nivel de
finca y no en tdrminos de cambios cualitativos para el agricultor. Uno de los extensionistas
dijo:

Los informes logros que preparamos deberfan incluir no s6lo estadfsticas sobre
las cuotas, sino tanbien deberfan incluir nuestros logros en el campo de la
capacitaci6n. Deberfamos tratar con cuestiones subjetivas y no s61o con cifras.
Hasta ahora los informes no han sido m~s que informes estadisticos.

A nivel local, el Proyecto CITA ha introducido la idea de que los proyectos de
transferencia tecnol6gica constituyen estrategias de comunicaci6n para satisfacer las
necesidades de los agricultores y bdsicamente sus necesidades de informaci6n respecto a
los problemas prioritarios. Estas estrategias pueden basarse en el uso de diferentes medios
de comunicaci6n. Los mensajes no s6lo necesitan reforzarse sino que pueden transmitirse
a travs de diferentes canales. Muchos de los proyectos de transferencia tecnol6gica de
1988 que se revisaron durante el transcurso de esta investigaci6n especificaban el uso de
diferentes medios de comunicaci6n para alcanzar a los agricultores. Algunos incluso se
referfan brevemente al concepto del uso de medios de apoyo. La mayorfa de los
extensionistas con quienes habl6 indicaron que es necesario dejar algo por escrito despu6s
de una presentaci6n o demostraci6n para los agricultores. Dijeron que los agricultores
necesitan tener lineamientos de referencia que pueden consultar al ejecutar las prcticas
aprendidas. Los sencillos materiales impresos constituyen un medio conveniente y necesario
para refrescar las memorias de los agricultores. AdemAS, los extensionistas indicaron que
los detalles acerca de la realizaci6n de una prdctica pueden ser transmitidos mds
eficazmente en forma grdfica o por escrito que oralmente.

La proximidad ffsica a la sede y a los funcionarios del DCA/CTrA parecfa haber
desempefiado un importante papel en el uso y producci6n (y reproducci6n) de materiales
impresos para apoyar las actividades de extensi6n que normalmente se basaban en el
contacto directo con los agricultores. Algunos de los extensionistas han dependido del
personal del DCA para proporcionarles materiales impresos en apoyo a sus actividades
didcticas. Otros extensionistas han disefiado y producido sus propios materiales de apoyo.

Informaci6n impresa acerca del cultivo del frijol, mafz y arroz fue ensayada, producida y
distribuida por el personal del DCA en Comayagua durante los dos primeros perfodos de
siembra comprendidos en el perfodo de plena ejecuci6n del CTTA. La situaci6n cambi6
en el tercer perfodo de siembra. El DCA no produjo (ni reprodujo) ning-in material
instructivo. Algunos agentes de extensi6n esperaban que de nuevo se les hiciera disponible
ese material, y no hicieron pianes para compemar los cambios en la programaci6n. Otros
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agentes prepararon materiales impresos, los remitieron al DCA para su correcci6n y
mejoramiento y luego los reprodujeron utilizando un mime6grafo en la escuela local.
(Vase el Anexo VI para un ejemplo de los materiales que han sido producidos a nivel
local.)

Un tercer grupo de t6cnicos, como resultado de su interacci6n con los t6cnicos del DCA
de la Oficina Regional en Comayagua, comenzaron a planiflcar activamente el uso de
materiales instructivos para apoyar las actividades futuras y han producido bosquejos y
textos descriptivos para la revisi6n del DCA.

La iniciativa del segundo grupo de t6cnicos descrito anteriormente es especialmente loable.
Fueron elogiados como ejemplo para el resto de la regi6n y premiados por su labor al ser
nombrados Representantes de la Regi6n ante la Congreso Nacional de Extensi6n en
diciembre de 1988. Serd necesario el apoyo del personal del DCA para encaminar a otros
grupos de trabajadores de extensi6n en la misma direcci6n.

El programa de radio, La Milpa, ha apoyado los trabajos de extensi6n desde su inicio. Sin
embargo, debido a la cobertura geogrdfica de la emisora, este apoyo ha sido disparejo. Este
estudio demostr6 que las agencias de extensi6n mAs distantes de Comayagua se
beneficiaban menos de las transmisiones radiof6nicas que las agendas mw4s cercanas al
pueblo.

La Milpa transmiti6 tres categorfas de mensajes: los relacionados con la conservaci6n de
la tierra, los relacionados con cultivos especfflcos y los de tipo general. Lineamientos
tdcnicos provenientes de cada agencia de la regi6n han proporcionado informaci6n de
fondo para la elaboraci6n del contenido del programa. Los mensajes relacionados con
cultivos especfficos se disefiaron de manera que coincidieran con las actividades de los
agricultores durante el perfodo de siembra.

El programador que eligi6 el contenido y prepar6 los guiones para La Milpa dijo que los
mensajes eran redactados en forma sencilla y repetitiva a fin de asegurar que los
agricultores recibieran una exposici6n constante a las mismas ideas. Dijo que "la mejor
parte de lo que hacemos es tratar de insistir repetidamente en los mensajes." Tambidn dijo
que los mensajes no s6lo trataban sobre cultivos especfficos, sino que tambidn trataba'I
temas relacionados con agendas especfficas.

En varias ocasiones, los extensionistas que entrevist6 dijeron que deberfan transmitirse por
radio mensajes t6cnicos especificos, en la forma de cuftlas especialmente disefiad'ss, a
audiencias previamente seleccionadas. Sin embargo, los extensionistas dijeron que utilizan
la radio mds frecuentemente para anunciar reuniones y actividades. Vefan a la radio como
una fuente prActica y eficaz para la diseminaci6n de mensajes oportunos que recuieren
acci6n inmediata por pane de aquellas audiencias que son diffciles de alcanzar.
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Algunos de los extensionistas que entrevistd solicitaron otro curso sobre, c6mo preparar
proyectos de transferencia tecnol6gica. Dijeron que era diffcil disefiar proyectos de
transferencia tecnol6gica y que serfa de ayuda seguir los pasos nuevamente en un ambiente
de taller donde podrfan formular preguntas y aprender de sus errores.

Tanto los funcionarios regionales como los agentes de extensi6n expresaron cierta
preocupaci6n acerca del seg-imiento de los proyectos de transferencia tecnol6gica. Algunos
funcionarios regionales dijeron que durante el primer afio de ejecuci6n de la metodologfa,
algunas agencias tenfan proyectos que habfan sido definidos en un punto demasiado
avanzado del ciclo agrfcola, lo cual impedfa la ejecuci6n/impacto total de los mismos. Estos
funcionarios indicaron que es necesario un anilisis m.s a fondo de la eficacia de la
metodologfa, lo cual permitirfa que se adoptaran las acciones correctivas necesarias en el
futuro. Este punto de vista reflejaba una preocupaci6n administrativa en relaci6n con la
necesidad de asegurar que la tarea se realice.

Los extensionistas mostraron su preocupaci6n acerca de la evaluaci6n de los proyectos de
transferencia tecnol6gica. Para ellos, la evaluaci6n es un mecanismo mediante el cual
pueden mejorar sus actividades de campo. Querfan saber si el nuevo enfoque a la
capacitaci6n de agricultores estaba logrando sus objetivos declarados y, si no, c6mo podrfa
mejoraise. Los extensionistas dijeron que necesitan recibir capacitaci6n en las t6cnicas de
evaluaci6n rdpida que les permitirfan evaluar su propio trabajo y transmitir los resultados
a sus supervisores.

3. Investigacl6n Agricola: Un Inter6s Desarrollado en la Participaci6n del Agricultor

El CTTA apoya la creencia que las prioridades de la investigaci6n agrfcola deberfan basarse
en un diagn6stico de las necesidades de los agricultores. En las agencias que visit6 durante
esta investigaci6n, encontr6 que los diagn6sticos continuos de las necesidades de los
agricultores de hecho estaban siendo utilizados para identificar prioridades en el campo de
la investigaci6n. Como ejemplos de los tipos de interrogante identificados a trav6s del
diagn6stico de las necesidades de los agricultores para ser resueltas en base a la
investigaci6n se pueden citar los siguientes:

N identificaci6n de las variedades de frijol para el cultivo de montafias con tolerancia
mfiltiple a )os suelos de mala calidad y de la sequfa, asf como con resistencia a las
plagas;

0 desarrollo de t6cnicas mejoradas para el uso y manejo del agua para los productores
de cebolla que siembran en las tierras en ladera y que estdn cambiando de la
siembra por surcos a la siembre en cuadro;

0 identificaci6n de las variedades de mafz que son aptas para los cultivos en campos
con riego donde se ha intercalado el cultivo del mafz con el maicillo; e
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M identificaci6n de variedades de mafz con resistencia a la "Diplodia sp.," conocida
comidnente como "mafz muerto."

Algunas de las personas que entrevist6 tambi6n dijeron que, en otras agencias, las
actividades patrocinadas por el CITA han ayudado a detectar la necesidad de identificar
nuevas variedades de repollo que sean resistentes a los ataques de Xantomonas cwnpestris.

La interrelaci6n entre la investigaci6n y la extensi6n que se ha desarroliado como resultado
del CITA se ha hecho posible en parte porque, a nivel regional de Comayagua, los papeles
de investigador y director de agenda de extensi6n son intercambiables. La poiftica de
Comayagua de cambiar el personal permite que la persona pase de desempefiar el papel
de investigador a desempefiar el papel de director de agenda o viceversa. Por consiguiente,
es posible que la persona que ha sido director de agencia al finalizarse los an~lisis de
audiencias haya cambiado de puesto para asf convertirse en investigador al momento de
disefiarse los correspondientes proyectos de investigaci6n. Esta situaci6n ha ayudado a
desarrollar entre el personal d la agencia una sensibilidad a los interrogantes relacionados
con los agricultores, con la extensi6n y con la investigaci6n.

El concepto de que se requiere una mayor participaci6n de los agricultores en la realizaci6n
de ensayos de investigaci6n en las fincas a fin de mejorar las actividades de investigaci6n
no tiene muchos seguidores en Comayagua. En algunas de las agencias que visit6 los
ensayos de investigaci6n en las fincas son vistos como actividades que deben ser financiadas,
iniciadas y controladas por el servicio de extensi6n. Sin embargo, se estin logrando algunos
adelantos de importancia. En una agencia, los ensayos de variedades eran ejecutados por
los agricultores, quienes aportaban la mano de obra y muchos de los insumos necesarios.
Los agricultores tambi6n intervinieron en las actividades de seguimiento. Para estos
ensayos, la participaci6n de los investigadores se limit6 a los interrogantes en torno a la
instrucci6n. Las experiencias adquiridas de estos ensayos se han repetido en otras
actividades de investigaci6n de la agencia. Con respecto a los ensayos, el director se
expres6 asf:

Antes era el investigador el aue efectuaba los ensayos.., no se tenia confianza en
los productores. Ahora, en esta agencia los agricultores proporcionan los
materiales necesarios...proporcionan las variias, los insumos, y tambidn se
encargan de hacer la labranza. Los agricultores asumen la responsabilidad de
las actividades aue deben realizarse. Los investigadores ahora limitan su
intervenci6n a la capacitaci6n del agricultor...para el agricultor todo esto
constituye un desaffo. Por la motivaci6n superiorypor el wnorpropio, el ewayo
tiene lue ser de ellos. Comenzamos haciendo esto en las montchas. Ahora 1o
hacemos tanbi~n en el valle.
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B. Situaci6n a Nivel Regional

1. Papel del Director Regional: Innovador, Defensor, Arbitro, o Ejecutivo

Tal como se indic6 anteriormente, el CTTA fue percibido desde su inicio por el Director
Regional de Comayagua como un medio apropiado a travds del cual podrfa lograr sus
principales objetivos: mejoramiento del servicio para los agricultores a trav~s de un
aumento en la cobertura de la extensi6n, con mejor informaci6n y dentro de un irnbito de
recursos limitados. El Director Regional mostr6 un comprot':-o significativo respecto al
CTIA, como lo indican los siguientes niveles de apoyo proporcionado al proyecto por la
oficina regional.

0 La oficina regional proporcion6 espacio de oficina para el DCA/CTTA y destac6 un
agr6nomo a tiempo completo a la unidad del DCA en Comayagua.

E El Director aprob6 la participaci6n del personal de la agenda en la investigaci6n de
base realizada por el CTTA en las tres agencias iniciales del proyecto.

N El Director particip6 en el equipo que disefi6 la Metodologfa Unificada para la
Entrega de Servicios.

N El Director promovi6 la ejecuci6n regional exitosa de la fase de diagn6stico de la
Metodologa Unificada. Un equipo integiado por el Subdirector Regional, el
Director Regional de Extensi6n y el Director Regional del DCA realiz6 visitas a
agencias en la regi6n durante la fase de diagn6stico. Sus visitas demostraron a los
extensionistas el compromiso polftico respecto a la ejecuci6n de la Metodologfa
Unificada, proporcionaron orientaci6n para facilitar la adopci6n de nuevos
procedimientos de trabajo, y sirvieron de fuente de apoyo moral durante un perfodo
de transici6n.

N Los extensionistas que yo entrevist6 dijeron que el Director Regional de Comayagua
apoyaba firmemente la actividad. Para diciembre de 1988, la mayorfa de las agencias
de la regi6n estaban preparando las conclusiones de los diagn6sticos. El personal
de las agencias normalmente sale de vacaciones a finales de diciembre. El Director
Regional dijo que la aprobaci6n de las vacaciones anuales dependerfa de la
presentaci6n a la Oficina Regional de los informes finales sobre el ejercicio de
diagn6stico.

* El Director hizo labor de cabildeo ante la Direcci6n de Planificaci6n Sectorial (DPS)
para que esa entidad incluyera objetivos relacionados con el desarrollo de los
recursos humanos en los planes operativos anuales e informes sobre el desempefio
de la regi6n, los cuales a su vez reflejarfan los objetivos en materia de aprendizaje
que se habfan incluido en los proyectos de transferencia tecnol6gica diseflados por
los extensionistas.
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0 El Director prest6 apoyo a la explicaci6n y discusi6n de los enfoques y actividades
del C'ITA en foros sobre la extensi6n, tales como el Congreso Nacional de
Extensi6n, celebrado anualmente, donde la metodologfa y logros del CTTA fueron
conducidos como parte de un innovador enfoque regional al mejoramiento de las
actividades de extensi6n.

0 El Director defendi6 los objetivos y enfoque del proyecto en reuniones y
presentaciones de actividades regionales a diferentes audiencias, incluyendo
representantes de las agendas donantes, oficiales de finanzas del sector pdblico y
funcionarios de alto nivel del MRN.

El apoyo proporcionado al CITA a nivel regional se hizo posible porque el Director
Regional coordin6 e integr6 de una manera productiva los intereses de las diferentes
unidades organizativas y geogricas dentro de la regi6n. Durante la investigaci6n, se
expres6 cierta preocupaci6n sobre el tipo de instrumento (por ejemplo, encuestas) que se
utilizaba para recolectar datos, la cantidad de tiempo necesario para procesar los datos, y
la competencia con otras actividades de extensi6n representada por la necesidad de
recolectar, codificar, y procesar los datos. Tambi6n existfa cierta preocupaci6n acerca del
enlace necesario entre la comunicaci6n y la extensi6n. Deberfa desempefiar la
comunicaci6n un papel limitado o ampliado en el proceso de extensi6n? El papel del
Director en la definici6n de la Metodologfa Unificada probablemente ayud6 a aclarar los
papeles y disninuir los temores en torno a las responsabilidades traslapadas. AdemdS,
garantiz6 el apoyo de los funcionarios regionales en la ejecuci6n de la nueva metodologfa.

El apoyo del Director Regional para la ejecuci6n del CTA en Comayagua fue tanto que
el anuncio de que serfa reemplazado a principios de 1989 dio lugar a dudas acerca del
futuro del proyecto.

1. Tendrfa el nuevo Director una agenda distinta a la de su predecesor?

2. Servirfa esa agenda para complementar las actividades del CITA en Comayagua?

3. C6mo reconciliarfa el nuevo Director los puntos de vista conflictivos respecto a la
entrega de servicios de extensi6n a la regi6n?

Algunos funcionarios regionales consideraban que las actividades del CITA en Comayagua
habfan sobreequilibrado las actividades de 1987-1988 con la recolecci6n de datos y
planificaci6n y que posiblemente se habfa dedicado demasiado tiempo a la investigaci6n de
base y a los diagn6sticos sugeridos por la Metodologfa Unificada. Esperaban ver en el
nuevo Director una persona mAs orientada hacia la acci6n que motivada por las
innovaciones, un activista en lugar de un pensador, y una persona interesada en los
resultados y en ilevar a su t6rmino un trabajo. Por consiguiente, consideraban que el nuevo
Director estarfa menos dispuesto que su predecesor a apoyar actividades adicionales de
investigaci6n de campo, anilisis de datos, y planificaci6n.
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A mi criterio, un director con orientaci6n hacia la acci6n no podrfa mds que beneficiar al
CITA, particularmente en la etapa actual de ejecuci6n del proyecto. La primera y mis
completa fase de andlisis de audiencias finaliz6 en 1988. El andlisis defini6 comunidades
meta dentro de las agencias y arroj6 informaci6n signiticativa respecto a las necesidades y
preocupaciones de los agricultores. Como resultado, el enfoque previsto del nuevo director
al apoyar la ejecuci6n de servicios de extensi6n mds enfocados es precisamente 'o que se
necesitarfa para aumentar el impacto de los proyectos de transferencia tecnol6gica sobre
los agricultores, sobre la producci6n de las fincas y sobre la productividad. Si el nuevo
director regional da su apoyo al nuevo proceso del CTrA, su orientaci6n hacia la acci6n
podrfa ser de mucha utilidad.

2. La Comunlcacl6n on el Proceso lnvestigaci6n-Extensl6n-Agricultor

La oficina regional de investigaci6n en Comayagua proporciona informaci6n en base a la
cual se elaboran lineamientos t6cnicos para el uso de los extensionistas en sus actividades
de extesi6n. La oficina regional de investigaci6n actualmente estd dispuesta a presentar
informaci6n en una forma gen6rica que los extensionistas pueden incorporar a sus propias
experiencias de campo. Los investigadores dijeron que los lineamientos necesitan
expresarse en t6rminos de dominios de recomendaciones, que pueden ser ajustados a las
condiciones locales. (Wase el Anexo VII para un ejemplo del tipo de lineamientos
t~cnicos que estdn siendo generados por el personal de investigaci6n regional.)

Para usar como ejemplo un insumo, el lineamiento t6cnico podrfa indicar el tipo de insumo
que se necesita para determinada operaci6n, pero dejar a los extensionistas la decisi6n en
cuanto a la marca que deberfan recomendar. Los extensionistas luego escogerfan la marca
para recomendar en base al precio, disponibilidad a nivel local, etc. La flexibilidad de
elecci6n es particularmente importante en Honduras debido a la frecuente escasez de
insumos.

Los funcionarios regionales de investigaci6n dijeron que la informaci6n utilizada por el
CTIA para disefiar mensajes, lo mismo que lz informaci6n transmitida por radio y
diseminada a trav6s de los materiales impresos, debe incorporar la competencia particular
de los e;:.ensionistas en el campo. Los funcionarios de investigaci6n indicaron que no
estaban seguros si el CTA habia incorporado las lecciones sacadas por los extensionistas,
o si el proyecto estaba diseminando informaci6n de una manera relativamente dogmdtica.
Es diffcil juzgar si esta impresi6n es o no es el resultado del grado de contacto que tuvieran
con el CTI'A los funcionarios regionales que fueron entrevistados. Desde que se ejecut6
el CTTA, tres diferentes personas han ocupado el puesto de director regional de
investigaci6n. El director entrevistado para esta evaluaci6n habfa estado en el puesto
apenas unos pocos meses.

Independientemente de la validez de las aplicaciones discutidas, dos iniciativas del CTITA
que fueron tratadas anteriormente deberfan disminuir las preocupaciones de los
investigadores.
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1. El CTTA, coL la plena participaci6n del personal de las agencias de campo, ayud6
a revisar y actualizar los lineamientos t6cnicos antes de que fueran usados para
elaborar los mensajes que se diseminaron.

2. El CITA introdujo la metodologfa de los proyeqtos de transferencia tecnol6gica y,
al obligar su uso a nivel local, ayud6 a descentralizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con el' contenido de los mensajes de extensi6n. La
descentralizaci6n foment6 una mayor participaci6n de los extensionistas en el disefto
de los mensajes que debfan diseminarse a los agricultores. Los lineamientos tdcnicos
se utilizaron como documentos de apoyo, pero la experiencia en la extensi6n
constituy6 la fuerza orientadora en el desarrollo de los mensajes.

Es mi criterio que se necesita hacer del conocimiento de los oficiales regionales de
investigaci6n las implicaciones de estas iniciativas del CTJA. Ellos necesitan conocer losobjetivos de las iniciativas y comprender que esos objetivos complementan las metas de losinvestigadores de ofrecer soluciones de tipo gen6rico que pueden ajustarse a las condiciones
locales.

El CfTIA comparte las siguientes dreas de interds con los funcionarios regionales de
investigaci6n respecto a la necesidad de:

0 eliminar el enfoque en base a "recetas fijas" a la formulaci6n de recomendaciones,
y

N proporcionar a los beneficiarios de la informaci6n agrfcola mis libertad de acci6n.

Sin embargo, mientras que los funcionarios de investigaci6n se ocupan de la informaci6n
transmitida de los investigadores a los extensionistas, el CTrA se ocupa nis de la
informaci6n transmitida de los extensionistas a los agricultores y de los agricultores a los
extensionistas e investigadores4. El CITA no considera que los agricultores deban limitarse
a la aplicaci6n de recomendaciones generalizadas. En la medida en que sea posible, se les
debe proporcionar a los agricultores opciones entre las cuales pueden elegir las tecnologfas
que mis se ajusten a sus necesidades y recursos. Con cada opci6n se debe proporcionar
informaci6n adecuada de fondo, como las implicaciones en t6rminos de costos. Por
ejemplo, a los productores de frijol se les debe proporcionar informaci6n acerca de lasprfcticas binl6gicas, culturales y qufmicas para controlar la babosa para que puedan tomar
una decisi6n sobr. el control que sea mis apropiado a sus necesidades, en base a sus

4 La relaci6n propuesta por el CITA pars vincular a los agricultores, extensionistu c inveatiladores e exprma en el higuiente
diagram.
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medios econ6micos, mano de obra y otros recursos. El CITA ha ayudado tanto a la
investigaci6n como a la extensi6n a desplazarse en esa direcci6n. Varios de los materiales
impresos desarrollados por el DCA en 1987 siguieron este enfoque.

3. Uso do la Radio para Apoyar las Actividades do Extensl6n

El GdeH proporcion6 fondos para construir un estudio para la producci6n de programas
de radio en Comayagua, donde se graba el programa La Milpa, y el CTI7A proporcion6 el
equipo para el estudio. El CTrA tambi6n capacit6 a los miembros del personal que
producen el programa y ayud6 a desarrollar las tdcnicas bisicas necesarias para evaluar el
impacto del programa.

La Milpa es administrado por un periodista que tuvo aproximadamente un afio de
experiencia en la direcci6n de las transmisiones noticieras antes de entrar a trabajar para
el DCA. Dijo que el C'ITA le habfa ayudado a aprender mds acerca de su trabajo a trav6s
de la capacitaci6n en servicio, incluyendo t~cnicas para:

N elaborar guiones,

N usar los modismos apropiados,

* producir dramas en lugar de mon6logos,

N desempefiar papeles utilizando diferentes voces,

0 mejorar el uso de los intervalos cortos para ayudar a los radioyentes a distinguir
entre las diferentes secciones del programa sin perder la continuidad de la
presentaci6n, y

E operar el nuevo equipo.

Dijo que la aplicaci6n de estos conocimientos hace de La Milpa un programa menos rfgido
y mds animado y dindmico, y por consiguiente mis atractivo para la audiencia meta. Con
el objeto de asegurarse de que los agricultores comprendan las recomendaciones
transmitidas, frecuentemente se repiten los mensajes radiof6nicos. Ademis, se estaba
desarrollando una red de corresponsales rurales para generar un sentido de participaciun
comulitaria y proporcionar aportes al programa de radio. Tambi~n se ha generado inter6s
a trav6s de la t6cnica de informar a los dirigentes comunitarios de la opini6n pdiblica acerca
de La Milpa y pedirles que exhorten a los miembros de la comunidad a escuchar y
participar. El gerente dijo que ahora puede capacitar a un personal nuevo en las materias
que ha aprendido y que podrfa dirigirse a una nueva regi6n para iniciar un programa
similar. La capacitaci6n y experiencia obtenidas en el CITA parecen haber servido para
aumentar su confianza y sus habilidades profesionales.
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El gerente de La Milpa tambi6n ayud6 a disefar un estudio para determinar la aceptaci6n
de ese programa por la audiencia meta y el impacto de los mensajes transmitidos sobre las
pricticas agrfcolas, lo cual sirvi6 para desarrollar sus t6cnicas en el diseflo de instrumentos,
realizaci6n de entrevistas, y anilisis de datos. Es mi criterio que si han de desarrollarse
t6cnicas en la metodologfa de las encuestas, tambidn existe una necesidad de hacer hincapid
en el uso de un marco muestral que permita la formulaci6n de generalizaciones acerca de
la poblaci6n total y de emplear cuestionarios precodificados, cuando sea aplicable.

C. Situaci6n a Nivel Nacionai

Las limitaciones de tiempo me impidieron hacer un anhlisis exhaustivo de la situaci6n en
torno a la institucionalizaci6n a nivel nacional. Sin embargo, mi impresi6n general es que
ain queda mucho trabajo por hacer.

A la fecha de elaboraci6n de este estudio, los indicadores clave de que el CITA comenzaba
a lograr un impacto a nivel nacional fueron los siguientes:

E la expansi6n de la metodologfa del C'ITA a nuevas regiones de extensi6n,

* la intervenci6n del CITA en la ejecuci6n del Proyecto PRORIEGO,

M el apoyo que se habfa solicitado que proporcionara el CITA en el diseflo y ejecuci6n
de las actividades de extensi6n de PROFOGASA, y

0 la adopci6n de la Metodologfa Unificada, que el CITA ayud6 a disefiar, como
metodologfa oficial del MRN para las actividades de extensi6n.

Estos fueron logros significativos, especialmente en vista del tiempo relativamente limitado
que habfa transcurrido desde la ejecuci6n plena del proyecto, la magnitud del esfuerzo
necesario para lograr un impacto a los niveles local y regional, y el tiempo y energfa
considerables que se habfan gastado en la obtenci6n de financiamiento a fin de evitar que
el proyecto se diera por terminado antes de tiempo. No obstante, necesitan examinarse los
siguientes interrogantes:

* el nivel de conciencia que pudiera existir entre los funcionarios de alto nivel en
relaci6n con el significado y las implicaciones del enfoque del CITA,

M los mecanismos que deben ser disefiados y adoptados para poder ejecutar la
Metodologfa Unificada en los programas y proyectos viejos y nuevos que incluyen
actividades de extensi6n, y

0 el inter6s que pudiera generarse en la posibilidad de proporcionar financiamiento
adicional para la operaci6n del DCA al finalizarse el proyecto CTTA.
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1. Suficlentes Conocimlentos acerca do un Enfoque Nuevo?

El Director del DCA indic6 que la comunicaci6n deberfa ser considerada por los
funcionarios y tdcnicos del MRN como una disciPlina t6cnica; debe cambiarse la idea de
que el DCA no es mds que una unidad para la producci6n de medios de comunicaci6n.
Para el Director, los medios siempre estdn relacionados con una estrategia de comunicaci6n
que atiende las necesidades de la audiencia meta. El andlisis de audiencias es necesario
para identificar las necesidades y la mezcla apropiada de medios y asf transmitir los
mensajes correspondientes. Las estrategias de comunicaci6n necesitan evaluarse y ajustarse
a travs del tiempo a fin de maximizar su impacto.

Los miembros del personal a los niveles local y regional que yo entrevist6 tenfan una
comprensi6n de esta filosoffa y la estaban poniendo en prictica. Consideraban que el
CTrA apoyaba un nuevo enfoque a la extensi6n. Como resultado, ya no vefan al DCA
como una divisi6n del MRN, integrada por periodistas y dibujantes que elaboran guiones,
transmiten programas de radio, producen dibujos, y ayudan a desarrollar imdgenes
institucionales.

Estos cambios conceptuales apenas estn comenzando a presentarse a nivel nacional
Algunos funcionarios nacionales relacionan el CTIA con la nueva Metodologfa Unificada.
Otros argumentan que muchos de los aspectos de la metodologfa operativa del CiTA han
existido y funcionado en Honduras desde hace bastante tiempo. Indican que la metodologfa
no es nueva y que no hace mis que articular las actividades anteriores de una manera
distinta y mds integrada.

A nivel nacional, existe poca comprensi6n acerca de:

M la importancia de los andlisis de audiencias,

* c6mo f, ncionan los proyectos de transferencia tecnol6gica, y

0 c6mo la metodologfa del CTIA depende de, y estimula, la participaci6n de los
agricultores, las actividades de extensi6n enfocadas, el uso de objetivos de
aprendizaje para guiar las actividades de extensi6n, y el uso de diferentes medios
complementarios para transmitir los mensajes.

Sin embargo, se le reconoce al CITA por la introducci6n y uso innovador de la radio para
apoyar las actividades de extensi6n. El personal considera que existe una capacidad
institucional insuficiente en el campo de la radio y que el CTTA estd ayudando a cerrar esa
brecha.

La vieja definici6n de la comunicaci6n como producci6n de medios continda prevaleciendo
entre el personal a nivel nacional, probablemente porque la Metodologfa Unificada fue
adoptada s6lo recientemente y ha recibido solamente una exposici6n limitada. El CTTA
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deberfa hacer mis presentaciones pfiblicas para explicar a los funcionarios de los nivelesmAs altos del MRN el trabajo que se ha ilevado a cabo en Comayagua. El Director
Nacional de Extensi6n se expres6 como sigue:

El CTTA ha estado demasiado protegido, demasiado cerrado. Ha sido diffcll
vender la idea a los Directores Generales, a los Jefes de Departamento. Debe
haber una mayor diseminaci6n de los objetivos y resultados...La discusi6n en el
Congreso Nacional de Extensi6n fue insuficiente Lo que se present6 a[If estuvo
demasiado orientado hacia las relaciones paiblicas.

Se argument6 que esta posici6n fue el resultado del poco tiempo que el Director Nacionalde Extensi6n habfa ocupado en su puesto cuando se le entrevist6 para esta evaluaci6n. Sin
embargo, el Director Regional en Comayagua tuvo una opini6n similar. Dijo:

No ha habido suficiente exposici6n de personas externas a la regi6n a nuestros
logros en Comayagua Las autoridades m6s altas no saben lo que hemos estado
haciendo aqui Debemos irformarles de lo que hemos logrado en la regi6n.
Ello podria ayudarnos a interesar a otras fuentes de financiamiento en el
proyecto.

2. Aplicacl6n do Ia Metodologla Unificada para la Entrega do Serviclos

La adopci6n oficial de la Metodologfa Unificada constituy6 un importante primer paso,pero debe hacerse m s para fomentar su aplicaci6n. La capacitaci6n es esencial parafomentar y asegurar la aplicaci6n exitosa de la metodologfa. En Comayagua, por ejemplo,
los extensionistas han recibido la siguiente capacitaci6n:

0 capacitaci6n para ejecutar la fase diagn6stica de la metodologfa, particularmente
para incluir la participaci6n de los agricultores en el proceso;

N capacitaci6n para ayudarles a analizar los resultados de la fase diagn6stica, y

* capacitaci6n para ayudarles a desarrollar los proyectos de transferencia tecnol6gica.

Los extensionistas de otras regiones pueden requerir capacitaci6n en:

* las ticnicas de evaluaci6n r~pida que se utilizarfan para evaluar el impacto de los
proyectos de transferencia tecnol6gica,

N el anilisis de audiencias, y

0 el diseftio y evaluaci6n de proyectos.

Comayagua podrfa servir como sede para la capacitaci6n de extensionistas del pas entero;
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tambi6n podrfan enviarse extensionistas bien calificados de Comayagua a otras regiones
para capacitar a sus colegas. Para apoyar estas actividades, se tendrfa que preparar
materiales de capacitaci6n y manuales de trabao.

A nivel nacional, se necesitarA una labor de cabildeo similar a la que ha ocurrido en
Comayagua si han de incluirse objetivos de aprendizaje en los planes operativos anuales einformes del desempeflo. Es probable que el sistema de calificaci6n del MRN pronto serd
revisado, con el apoyo de la USAID/Tegucigalpa. Esto proporcionard una oportunidad
apropiada para incorporar los interrogantes en torno al desarrollo de los recursos humanos
al sistema de planificaci6n nacional.

El fomento del uso de la Metodologfa Unificada en las iniciativas actuales y futuras
representar, un importante reto, particularmente respecto a las iniciativas que son apoyadas
por agencias financieras extranjeras. Las agencias de financiamiento tienen sus propias
agendas, que con frecuencia pueden incluir la aplicaci6n de una metodologfa de extensi6n
que puede o no complementar la filosoffa implfcita de la Metodologfa Unificada del MRN.
Si el MRN aplica exitosamente la Met-)dologfa Unificada a la realizaci6n de sus actividades
de ejecuci6n continua, estar, en mejores condiciones de insistir mejor en su aplicaci6n a
las iniciativas nuevas financiadas por agencias donantes externas.

3. Asignacl6n do Fondos

En Honduras, los fondos son asignados al MRN por los Ministerios de Planificaci6n y
Hacienda. Las decisiones en materia de financiamiento generalmente son tomadas con poca
consideraci6n de su impacto sobre las actividades planificadas por los ministerios y
dependencias ejecutores. Durante los dos 6ltimos afios el DCA ha luchado por obtener los
fondos necesarios para mantener y ampliar sus programas, pero la situaci6n en torno al
financiarmiento se vuelve cada vez peor. El presupuesto revisado de 1989, por ejemplo,
representaba solamente un 65% del financiamiento que se necesitaba para el afio. Por ley,
la solicitud presupuestaria correspondiente a 1990 no puede exceder el presupuesto
aprobado para 1989.

El DCA ha procurado desarrollar entre los funcionarios. ministeriales que controlan el
financiamiento una conciencia de su labor con el CTIA y de su impacto positivo sobre los
agricultores. Por ejemplo, se organizaron visitas de campo para el personal ministerial alas agendas de extensi6n durante las cuales el DCA procur6 demostrar que el
financiamiento de tales actividades puede producir resultados rpidos y tangibles. A la
fecha de realizaci6n de este estudio, era diffcil determinar el impacto que tales visitas
pueden haber tenido en las aprobaciones presupuestarias. Muchos de los presupuestos
departamentales se habfan recortado y la competencia entre programas y proyectos se habla
vuelto tan intensa que el palanqueo polftico podrfa volverse sumamente importante en
t6rminos del logro del financiamiento adecuado.
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La AID dio un apoyo necesario al DCA en su lucha por obtener aprobaciones
presupuestarias durante el perfodo de 1987-1989. Un nivel significativo de financiamiento
para su operaci6n provino de fondos del programa PL-480 en moneda local, que soncontrolados conjuntamente por el GdeH y la AID. El interts que han tenido en el CTI'Alos oficiales del proyecto de la USAID y los contactos personales que el personal del DCAha establecido con los niveles de decisi6n en los Ministerios de Planificaci6n y Haciendaprobablemente fueron de ayuda en la negociaci6n de este apoyo financiero. Sin embargo,
el DCA continuar, experimentando d6ficits financieros. El departamento deberfa continuarcomunicindose con los funcionarios clave que controlan sus niveles de financiamiento, ypromoviendo sus programas con ellos. Tales contactos deberfan establecerse con la USAID
y con todas las agencias financieras intemacionales.

V1. CONCLUSIONES E INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS
A.f

A. Apreclacion General

Desde su inicio, la ejecuci6n del Proyecto CTfA ha progresado a trav6s de tres rases:inicio, expansi6n, y comienzo de la evaluaci6n formativa, y durante cada una de estas etapas
ha avanzado hacia el cumplimiento de sus objetivos en torno a la institucionalizaci6n. Con
la asistencia proporcionada bajo el proyecto, los m6todos y procedimientos de trabajo en
los campos de la comunicaci6n y extensi6n han comenzado a modificarse y mejorarse tantodentro como fuera de la regi6n piloto. Se encuentra ya instalada la estructura
organizacional necesaria para ejecutar la metodologfa del CTTA; el personal del DCA y delservicio de extensi6n en Comayagua ha desarrollado las tdcnicas bdsicas que le han
permitido ejecutar la metodologfa del CTfA; y se han puesto en vigor polfticas que apoyanlos enfoques y procedimientos de trabajo producidos por el CITA. Sin embargo, agn resta
mucho por hacer para consolidar el proceso, imcluyendo la finalizaci6n de un ciclo total dediagn6stico, planificaci6n, evaluaci6n, revisi6n a nivel local, y refuerzo de las politicas
ejecutadas en apoyo a la metodologfa.

En Comyagua, el CITA por lo general ha tenido 6xito en introducir una metodologfa para
la extensi6n en base al an~disis de audiencias que incluye la participaci6n de los
agricultores, conceptos relacionados con el desarrollo de los recursos humanos, uso demedios mfiltiples, ensayo de materiales didicticos, y administraci6n por objetivos.
Actualmente, se hace hincapi6 en la necesidad de enfocar las actividades de extensi6n en
determinados objetivos de aprendizaje, lo cual representa un importante cambio conrespecto a los sistemas y procedimientos de trabajo anteriores. Antes del CITA, lasactividades de extensi6n se planificaban verticalmente, con 6nfasis en Ia fincas y no en los
agricultores. Ademds, esas actividades abordaban los resultados qsicos en lugar de los
objetivos de aprendizaje y se basaban principalmente en la interacci6n interpersonal con los
agricultores.

El CITA ha dado inicio a actividades que proporcionan retroalimentaci6n a los
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investigadores a nivel local, y en algunos casos esta retroalimentaci6n ha sido utilizada en
la elaboraci6n de una agenda de investigaci6n. El CITA tiene el potencial para conducir
la investigaci6n y la extensi6n hacia la identificaci6n y diseminaci6n de opciones
tecnol6gicas que brindarfan diferentes elecciones y especificarfan claramente las diferentes
opciones disponibles a los productores en t6rminos de costos. Este enfoque tiene un buen
potencial para causar impactos positivos, dado el tipo de agricultura practicada por la
clientela meta y los limitados recursos financieros que normalmente tienen disponibles.

Los logros en t6rminos de la institucionalizaci6n son mMs obvios a nivel local. Los 6xitos
cosechados incluyen los siguientes:

N fuerte apoyo regional a las actividades del proyecto de septiembre de 1986 a
diciembre de 1988 (sin embargo, el apoyo futuro bien podrfa depender de la agenda
del nuevo director regional);

0 expansi6n del CITA/DCA en nuevas regiones;

0 adopci6n por partt del gobierno de una metodologfa para la entrega de servicios de
la cual el CITA es parcialmente responsable y que incluye un enfoque a la extensi6n
que es propio del CITA, como su metodologfa para la entrega de servicios.

No obstante, ser, necesario trabajar duro para asegurar que la metodologfa sea adoptada
correctamente y a nivel universal. Se debe trabajar para lograr que altos funcionarios del
MRN a nivel nacional adquieran una comprensi6n del significado e implicaciones del nuevo
enfoque para la entrega de servicios.

A pesar de la necesidad de continuar consolidando los logros obtenidos hasta la fecha, el
consenso es que el CTIA ha ayudado a organizar y sistematizar las actividades de
comunicaci6n y extensi6n. Sin embargo, dadas las dificultades financieras de Honduras,
serfa poco realista esperar que el GdeH comprometiera sus fondos para apoyar los niveles
actuales de personal del DCA para continuar con las actividades del proyecto despuds de
finalizado el financiamiento externo. Serfa aun menos realista esperar que el GdeH
comprometiera fondos para aumentar los niveles de personal en apoyo a la expansi6n de
actividades en nuevas regiones de extensi6n. Es probable que el GdeH continfe
dependiendo fuertemente del financiamiento externo para apoyar las actividades del DCA,
incluyendo fondos de PL-480 o contribuciones de agencias donantes, tales como el Banco
Interamericano de Desarrollo.

B. Explicaciones do los Logros Observados

Varios factores ayudan a explicar por qud el CITA ha logrado tanto en tan poco tiempo.
El personal de extensi6n y del MRN identific6 las siguientes razones por el 6xito del
CITA:
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1. Necesitan mejorarse los servicios agrfcolas para los agricultores. En Honduras,
habrfa sido diffcil ejecatar un proyecto de extensi6n netamente experimental. Se
necesitan acciones inmediatas y eficaces que conduzcan rdpidamente al logro de
iesultados tangibles. El CITA pudo responder a estas prioridades.

2. Se hizo bien en ele&ir la regi6n de extensi6n de Comayagua para la realizaci6n del
proyecto piloto del CTTA. El compromiso del Director Regional al CTrA aument6
su eficacia, existfa un inter6s regional en aumentar la cobertura y contacto con la
cientela agrfcola, y existfa inters en mejorar la imagen institucional del MRN.

3. El Director Regional adopt6 un estilo de administraci6n democritica que permitfa
que se expresaran diferentes intereses politicos a la vez que evitaba los conflictos y
confrontaciones. Las diferencias de opini6n generalmente se resolvfan de una
manera productiva.

4. El CITA se present6 como proyecto que apoyarfa la extensi6n y no como actividad
que eliminarfa las prioridades existentes. La meta del CITA era ayudar a los
extensionistas a atender sus prioridades.

5. La regi6n de Comayagua inclufa varias agencias recidn organizadas. Esto ayud6 a
que el CITA tuviera una influencia inmediata de alto nivel en su enfoque hacia la
entrega de servicios a los agricultores. La agricultura colectiva era una prkctica
comdin en una de las agendas, lo cual sirvi6 para reforzar la cobertura de los
agricultores y diseminaci6n de las tecnologfas. El arroz era uno de los cultivos de
enfoque elegidos, y esto tuvo el efecto de poner al personal del DCA/CITA en
contacto inmediato con agricultores que no estaban tan avanzados tecnol6gicamente
como sus vecinos pero que tenfan problemas significativos con soluciones ficilmente
identificables y adoptables que podrfan ser abordados por medio de la extensi6n.
Por consiguiente, el CITA pudo aplicar de inmediato su metodologfa, con buenos
resultados, y de esta manera desarrollar la confianza del personal del MRN en el
enfoque del CITA.

6. Muchos de los extensionistas en la regi6n eran graduados recientes y estaban
interesados en introducir innovaciones y en desarrollar sus reputaciones
profesionales.

7. El enfoque del CTrA se introdujo paulatinamente. La ejecuci6n sigui6 un modelo
acumulativo. Primero abord6 una importante necesidad en el elemento mds bsico
de la estructura de servicios -- ayud6 a los extensionistas a mejorar su planificaci6n
individual. Mientras se estaba satisfaciendo esa necesidad, se introdujo a los
extensionistas al concepto del andlisis de audiencias y a la planificaci6n en base a
esos resultados. Lo que originalmente eran intervenciones con enfoque hacia los
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extensionistas se convirtieron en intervenciones con enfoque regional. Se introdujo
la metodologfa en base a los proyectos de transferencia tecnol6gica, la cual fue
seguida por la Metodologfa Unificada para la Entrega de Servicios.

8. A medida que el CITA avanzaba desde las intervenciones con enfoque en los
extensionistas a las intervenciones con enfoque regional, involucraba a todos losfuncionarios importantes del MRN en la regi6n. Por ejemplo, el Director Regional
de Extensi6n ayud6 a disefiar la Metodologfa Unificada.

9. El CITA dio sefiales de poder adaptarse a las circunstancias. Los funcionarios
regionales expresaron su preocupaci6n de que la investigaci6n de base, una labor un
tanto exhaustiva que se Uev6 a cabo en las tres primeras agencias de extensi6n,
desviaba demasiado tiempo de las responsabilidades en tdrminos de extensi6n. LaMetodologfa Unificada proponfa una forma simplificada para recolectar datos paracl an~lisis de audiencias, que luego fue utilizada en otras agencias e incluso en otras
regiones.

10. Se efectuaron los primeros cambios a las prdcticas de extensi6n a nivel de campo;
posteriormente esos cambios ilegaron a incluir polfticas apoyadas por los niveles
regional y nacional. Se adopt6 un enfoque al cambio de abajo hacia qxriba en lugar
de viceversa.

11. En lugar de seguir un camino estrecho y rfgido, el CITA examin6 todas las posibles
metas de oportunidad dentro del duibito existente. Identific6 Areas de 6xito
potencial y disefi6 actividades para atenderlas.

12. El asesor extranjero proporcion6 un s6lido liderazgo y estuvo dispuesto a
comprometer su tiempo personal a la ejecuci6n del proyecto. Esta acci6n tuvo elefecto de generar una mayor confianza en este asesor y tambi6n a crear una
visibilidad significativa respecto al Proyecto CITA.

13. El asesor extranjero en comunicaci6n y el personal del DCA lograron estabJecer una
identificaci6n profesional mutua. En efecto, el asesor ha desempefiado un papel
ejecutivo ademds de su papel de asesor. Se incorpor6 como integrante adicional del
equipo nacional en lugar de permanecer como experto extranjero.

C. Acciones Tendientes a Consolidar Io Ejecutado

Entre las diversas acciones que son necesarias para poder consolidar lo que se ha logrado
hasta la fecha, se incluyen las siguientes:

1. El CTTA necesita una mayor exposici6n a nivel nacional. El personal de las oficinas
nacionales y de otras regiones del MRN deberfa viajar a Comayagua para observar
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lo que se ha logrado en esa regi6n. El CT2A deberfa levar la delantera, explicando
la Metodologfa Unificada a los potencialmente interesados en lugares fuera de
Comayagua, no s6lo a los funcionarios del MRN, sino tambi6n al personal del GdeH
que se dedica a las labores de planificaci6n y desarrollo de recursos humanos.

2. El CTTA deberfa aprovechar la reorganizaci6n futura del sistema de planificaci6n
del MRN para incluir su metodologfa y sus enfoques.

3. El CJTA deberfa capacitar a los extensionistas de otras regiones en el enfoque en
base a los proyectos de transferencia tecnol6gica. Dado el alto nivel de rotaci6n del
personal de extensi6n del MRN, la Divisi6n de Recursos Humanos deberfa
desarrollar una capacidad central para proporcionar tal capacitaci6n, especialmente
despu6s de finalizado el financiamiento externo.

4. El CITA deberfa capacitar a los extensionistas de Comayagua y otras zonas en las
tdcnicas de evaluaci6n rtpida con las cuales podrfan evaluar el impacto de los
proyectos de transferencia tecnol6gica.

5. El CTA deberfa continuar ayudando al personal del DCA a desarrollar sus t6cnicas
de investigaci6n y-tambi6n introducir el concepto de los cuestionarios precodificados
para su uso en las encuestas futuras.
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ANEXO I
TERMINOS DE REFERENCIA

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE INSTITUCIONALIZACION DEL PROYECTO
CITA

1. Introducci6n

El ProyectoV CITA propone el uso de un enfoque innovador para apoyar la transferencia
de tecnologfas a los agricultores. Este enfoque, que se basa en las t6cnicas del mercadeo
social, estA caracterizado por:

1. el anAlisis de las necesidades de los agricultores y la identificaci6n de los canales de
comunicaci6n utilizados por los agricultores para informarse acerca de las
tecnologfas agrfcolas disponibles;

2. el uso de medios mdltiples para transferir tecnologfas a los agricultores, y

3. el monitoreo permanente y evaluaci6n frecuente de actividades para determinar la
eficiencia de los medios utilizados.

El prop6sito del Proyecto CITA es doble: 1) determinar la eficiencia y eficacia en funci6n
de costos de tal enfoque, y 2) institucionalizarlo. Solamente a travds de suinstitucionalizaci6n serd posible asegurar que las actividades iniciadas bajo el proyecto
pueden sostenerse mMs all del perfod7' de financiamiento del proyecto. La
institucionalizaci6n deberfa producirse den., de la regi6n piloto del proyecto, aunque sin
limitarse a esa regi6n.

2. Objetivo

El prop6sito de esta evaluaci6n es diagnosticar el progreso que se ha logrado con respecto
a la institucionalizaci6n del enfoque propuesto por el Proyecto CTIA. A trav6s de esta
evaluaci6n, deben identificarse los factores que ban contribuido a los logros que se han
observado. Por la misma raz6n, tambi6n deben detectarse los factores que han impedido
el progreso hacia los objetivos generales en torno a la institucionalizaci6n.

Los resultados de esta evaluaci6n serda utilizados para planificar el inicio de las actividades
de institucionalizaci6n en otros pafses en que puede ejecutarse el Proyecto CITA.

3. Aspectos de Interds Especfflcos

a. Cudles aspectos del enfoque del CITA han recibido atenci6n durante el
proceso de institucionalizaci6n?



b. LC6mo se ha generado y/o aumentado la motivaci6n por la aceptaci6n y
compromiso al cambio para permitir el inicio del proyecto?

c. W ul ha sido la voluntad polftica y capacidad de absorci6n, tanto t6cnica
como financieramente, dentro y fuera del DCA para aceptar y ejecutar el
enfoque del CITA?

d. ,CudI ha sido la actitud dentro de las agendas correspondientes, en la regi6n
piloto y a nivel nacional respecto al enfoque de extensi6n propuesto por el
CITA? !En qu6 medida estAn satisfaciendo este enfoque la filosoffa,
necesidades y preocupaciones del MRN en torno a la extensi6n? ,uAl ha
sido la contribuci6n del CITA a la definici6n de la Metodologfa Unificada
del MRN para las actividades de extensi6n?

e. ,En qu6 medida ha tenido el CITA acceso a tecnologfas agrfcolas cuya
factibilidad econ6mica para los agricultores ha sido comprobada?

f. ,udles aspectos del sistema de extensi6n existente han sido apoyados o
modificados como resultado del esfuerzo por institucionalizar e enfoque del

=JTA? IQu6 evidencia se percibe de cambios duraderos?

g. Qu6 grado de conciencia e inter6s se ha desarrollado dentro de las agendas
ejecutoras correspondientes acerca del potencial de los medios masivos, tales
como la radio y los materiales impresos, para apoyar las actividades de
extensi6n tradicionales?

h. LQu6 capacitaci6n se ha brindado al personal de) DCA a los niveles nacional
y regional para ejecutar los enfoques del CITA? LQud tan eficaz ha sido
esta capacitaci6n en establecer las bases para las actividades del CITA
dentro y fuera de la regi6n piloto? WQu6 seguimiento se le ha dado a esta
capacitaci6n?

i. LQud capacidad se ha desarrollado dentro del DCA para manejar (mejor) un
enfoque de extensi6n con base en el uso de medios mdltiples? ,Qu6
competencia t6cnica se ha desarrollado para permitir la producci6n de m.s
materiales, y de una mejor calidad, para ser diseminados a trav6s de los
medios de comunicaci6n?

j. LQud capacitaci6n se le ha brindado al personal fuera del DCA para ejecutar
el enfoque del CITA? ,Qu6 tan eficaz ha sido esta capacitaci6n en
establecer la base para las actividades del CTTA a nivel local? ,Qu6
seguimiento se le ha dado a esta capacitacin?

k. iEn qu6 medida se ha comenzado a modificar los procedimientos de trabajo



a los niveles local, regional y nacional para incorporar los cambios propuestos
a trav6s de las actividades y enfoques del Proyecto CTTA? ,En qu6
consisten esos cambios y c6mo difiere la situaci6n nueva de la situaci6n
anterior?

1. ,Qud sistema de incentivos para el cambio y para la adopci6n de los cambios
propuestos per el CITA a los niveies local, regional y nacional existe dentro
de la estructura del MRN? LEn qud medida se ha utilizado algdin sistema de
incentivos para estimular la adopci6n del enfoque del CTTA?

In. iCules proyectos y programas a los niveles regional y nacional han
demostrado interds y qud tan sensible ha sido el personal del CTTA en
satisfacer ese interds?

n. Dentro de las restricciones presupuestarias actuales del GdeH, ,qud apoyo
financiero puede esperarse para las actividades relacionadas con el CTTA?
,Efectivamente se ha dado este apoyo?

o. Curies enlaces entre la extensi6n y la investigaci6n ha fortalecido el CITA
a los niveles local, regional y nacional? ZEn qu6 medida se ha adoptado la
participaci6n de los agricultores en las investigaciones agrfcolas propuestas
por el CITA?

4. Metodologfa

La evaluaci6n estipula la realizaci6n de un andlisis de la situaci6n a los niveles local,
regional y nacional. Tambi6n estipula un andlisis que tomarfa en cuenta dos contextos
institucionales: dentro y fuera de la principal unidad ejecutora, el DCA.

Los datos serdn recolectados principalmente a travs de entrevistas con personas
involucradas en cada uno de los niveles y contextos institucionales indicados.

Se seleccionarl una muestra de agencias dentro de la regi6n piloto. La selecci6n estard
basada en un solo criterio: el grado de avance de las actividades de institucionalizaci6n.
Se deberdn efectuar visitas a dos tipos de agencia: law agencias en que se ha logrado un
nivel mds alto de progreso, y las agencias en que se ha presentado la situaci6n opuesta. El
mismo enfoque serl utilizado para las regiones adiciondaes a la de Comayagua.



ANEXO II
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

Nivel Nacional

Justo Torres, Director Nacional, Extensi6n Agrfcola
Misael Bueso, Director, Departamento de Comunicaci6n Agrfcola del MRN

Nivel Regional

Miguel Angel Soler, ex Director, Regi6n Centro-OccidentaJ del MRN
Carlos Guevara, Subdirector, Regi6n Centro-Occidental del MRN
Ildefonso Garca, Coordinador Regional, La Milpa
Dennis G6mez, Producci6n de Medios, Regi6n Centro-Occidental
Bernardino Padilla, Subdirector de Extensi6n, Regi6n Centro-Occidental del MRN
Luis Felipe Suazo, Director de Investigaci6n, Regi6n Centro-Occidental del MRN

Nivel Local

Enrique Mejfa, Jefe de Extensi6n, Agencia de Extensi6n de Ajuterique
German Alvarado, Extensionista, Agencia de Extensi6n de Ajuterique
Jorge Fdlix L6pez, Jefe, Agencia de Extensi6n de San Luis
Carlos Amaya, Jefe de Investigaci6n, Agencia de Extensi6n de San Luis
Luis Argueta, Jefe de Extensi6n, Agencia de Extensi6n de San Luis

Sergio Isaula, Extensionista, Agencia de Extensi6n de Las Lajas
Rodimiro Zelaya, Jefe de ExtensiOn, Agencia de Extensi6n de Taulab6
Julio Csar Lpez, Extensionista, Agencia de Exteid6n de Taulabd
Marlene Walterina Dfaz, PromotorT', Agencia de Extensi6n de Taulab6
Guadalupe Meza, Extensionista, Agencia de Extensi6n de La Paz



Annex III
Interview Guidelines

I. Preguntas Guia Para Personal de la Region de Comayagua

1. Cuanto tiempo tiene usted de desempenarse en el cargo?

2. Cuales han sido los aspectos mas sobresalientes del servicio de extension en
Camayagua desde que ud. esta en este cargo?

3. Cuales han sido los aspectos mas debiles?

4. Que objetivos basicos han guido la labor que usted ha estado realizando desde que
asumio el puesto?

5. Fue usted consultado acerca de la insercion del CITA en la Regional? Si lo fue,
cual fue su opinion inicial acerca de la necesidad del proyecto?

6. En que medida el CTTA ha propuesto un sistema de trabajo que apoye los objetivos
que ustedes persiguen en el area de extension?

7. Que aspectos del sistema de extension de la Regional son los que han recibido
mayor apoyo?

8. Son esos los aspectos donde mas apoyo se necesitaba? Porque?

9. En que distingue el sistema de planificacion de actividades propuesto por el CFTA
a los sistemas de planificacion que han operado en la Regional? Por ejpmplo, los
planes a corto y mediano plazo, los POAs? Cual sistema prefiere? Porque?

10. Que piensa de los proyectos de transferencia? Que desventajas y ventajas tiene su
elbaoracion y ejecucion?

11. En que medida la metologia unificado de extension introduce canibios en el sistema
de trabajo de la regional? En que consisten esos cambios?

12. Que papel jugar la comunicacion en las actividades de (extension) de la regional?

13. Cual es su opinion acerca del Programa La Milpa? Cuales son sus aspectos positivos
y sus aspectos negativos?

14. Cual es su opinion acerca de los materiales impresos que se han producido en
conexion con el CTTA?



15. Deberia la regional asumir los costos de la Milpa y de la reproduccion de los
materiales graficos/impresos? Porque?

II. Guia -de Entrevista para el Personal de las Ageneias

1. Como esta constituir esta agencia?

2. Cuanto tiempo tiene el personal de trabajar en esta agencia?

3. Conoce el Proyecto CJTIA?

4. Como lo sobra, ese proyecto .... cio en la primavera de 1987. Desde entonces, es que
ese proyecto ha contribuido a la realizacion de las actividades que ejecuta la
agencia? En que ha consistido a su ... esa contribucion?

5. Conoce usted la metodologia unificada de entrega de servicios?

6. En que medida a traves de esa metodologia se reproduce o modifica la manera en
que se ha venido trabajando en la agencia?

7. Los mecanismos de diagostico para la identificacion y ...de sistemas de produccion
en que se asemejan o venian a los sistemas de diagnostico usados e. anos
anteriores? Sobretodo, antes del C1TA? Que sistema de diagnostico prefiere?
Porque lo prefiere?

8. Conoce usted los proyectos de transferencia de tecnologia?

9. Se han prepardo proyectos de transferencia de tecnologia en esta agencia? Con
relacion a que cultivos? Con relacion a que aspectos de esos cultivos?

10. En que se ... varian esos proyectos de la manera en que ...se realizaban
anteriormente las actividades de extension de la agencia?

11. Estan los proyectos de transferencia planificados siendo ejecutados? Si lo estan, que
apoyo han recibido del ='T.TA y de la Regional para realizarlos? Se no lo estan, a
que se debe que no se ejecuten?

12. Se usan en las actividades de transferencia con los agricultores materiales impresos?
De que materiales empresos se trata? Como hacen par; reproducirlos? Como
hacen para distribuirlos? Que uso y aceptacion tienen? Que apoyo han recibido del
C TIA en la concepcion, reproduccion, distribucion de esos materiales?

13. En que medida el programa radial La Milpa se escucha en la zona?

14. En que medida les ayuda el programa a realizar la tarea de extension que se les ha
encomendado?



15. Que cambios observado en las actividades de investigacion desda que se recibe la

colaboracior del CTTA?

16. En que aspectos les gustaria recibir apoyo del Proyecto CTTA?

17. Si el Proyecto CTTA ...... pronto, en que aspectos del Proyecto se deberia hacer enfino? Cuales son las areas de trabajo ..... por el proyecto que requieran apoyo
adicional?



Annex IV
List of Technology Transfer Projects Prepared in 1988

by Exten.ion Agencies Visited During
Institutionalization Study

1. Ajuterique

Uso y Manejo de Agro-Quimicos
Uso y Manejo del Agua en Tomate
Bajos Rendimientos de Maiz
Mejoramiento de la Vivienda
Mejoramiento de la Dieta Alimenticia

2. Lajas

Frijoles
Alimentacion y Nutricion
Mejoramiento de Vivienda

3. La Paz

Lotes Demostrativos de Maiz, Variedades HB-104, HA-502
Lotes Demostrativos de Maiz, Variedad Guayape B-102
Mejoramiento de la Dieta Alimenticia

4. San Luis

Cultivo de Arroz
Conservacion de Suelos
Nutricion

5. Taulabe

Cultivo de Maiz
Tecnologia Apropiada para el Cultivo del Frijol
Post-Cosecha
Conservacion de Suelos y Aguas



Annex V
Unified Methodology for the Delivery of Services

Metodologia para la Entrega de Servicios de la S.R.N.
Diagn6stico Programaci6n Ejecuci6n Evaluaci6n

" Recopilar y analizar N Elaboraci6n de proyctos E Participaci6n de los U Formalivainformaci6n de fuenies transferencia: productores 1 Surnwaivasecundarias - Agricola U Proyecos de Iransferencia" Identificar y priorizar ireas - Pecuaria agricola, pecuaria y socialespecificas de trabajo - Social N Ensayos en incas de" Idenlificar y priorizar U lnvestigaci6n: agricultoressistemas de producci6n y - En frcas de productores N Experimentos en estacionesproblemas econ6micos - En centros experimentales experimentales
" Situaci6n a nivel de N Aprobici6n de proyectos

productores por sistcma U Consofidaci6n de proyectos
priorizado

" Detcrminar oferta
tecnol6gica disponible

" Contraste de oferta
tecnol6gica disponible con
problemas priorizados

Supervisi6n y Capacilaci6n


