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INFORME FINAL DE LA CONSULTORA EN MERCADEO Y DISTRIBUCION Dr PROUCTOs 

AGRICOLAS 

INTRODUCCION 

En los Drimeros meses de 1984 se Thizo Zazente la necesidad cue renia el FMEN 

de un consuitor cue viniera a rabajlar en el grea de mercadeo y distribucin de 

productos hsrrcclas por ser esra una de as Drincipales acTividades productivas 

a las cue se dedican los Droducrores de Ta parre alta de la cuenca del Rio Cho

luteca. De inicio se creyo conveniente contra-tar un tecnico con un alto nivel 

de formnacion unaversrlarlo en econoia agricola o desarrollo rural con amplia 

experiencia en prograTas de desarrollo agricola v en economia de pequeas fincas 

orienryadas a la agriculzura coanaer l. El consultor necesariaene debia de 

conrfa con experiencia en paises de LaTnoam&'ica y con doinio oleno del idina 

espafol. 

a principal responsebilidad del -ecnicc seria el diseho de un mecanismo a

prori ado pare el mercadeo y corercializacidn de la produccion horticola de los 

agricultores del &readel Proyeao que tuviera un imnpacto positivo inmediato 

disminuyendo las r4rdidas cue per falta de procesamiento a nivel de finca, defec

*uoso manipulec o miala presentaci6n, vienen sufriendo los pequeios productores. 

l1 cumplimientc de este objetivo general inplicaba en primer lugar analizar el 

sisema actual de produccion y dismribuci6n y el comortaroento de la oferta y 

demanda en el mercado urbano de Tegucigalpa. Como segundo paso debia de desaro
1 1 e= las intervenciones aprociadas para nejorar los Tecanismos exiszenes y--crear 

1os cue se consmaeren necesarxos pr.a garantizar ganancias adecuadas a los pro

ducores. For ltimo, de esta consultoria se esperaban iniciarivas y acciones 

tendienres a Ta creaci6n de insalaciones adecuadas rara el zrararientc, airaze

namien-to v conservacidn de los productos, asi como Ta canacidad tecnica nara su 

manejo de rarte de los agricul-rores. Eso incluve el estudiar la posibilidad de 

organizar cooperanvas, centros de recoleccion v diszribuci6n, organizacion del 

transporre y creacion as rmercacos rea rroducores. 

-n base a estos tirminos fue cue se conrrat6 al consultor para que, en el &e'

mino de 4 meses/hTbre y trabajando en coordinacidn con el resto del personal na
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cional, compliese con 10 arriba apuntao. Sir ertargo, despues e aproxzraCa

mente un mes de trahajo dentro de esTos :6:r:inos, la Direccidn General v el 

reswonsable Dor la firma consujiora coincidieron en reanalizar las funciones 

de los consul-cores que venian actuando en la UnIad de Pol1tica v Leyes. nas-

La en-Lonces, y como sera dicho mas adelante, tanco el senor 2uy de Morsella 

como autor del presence informe, trabai-ban en el wroyecro de mercadec y comer

cializaci6n de hortalizas y fras ai masmo tiemo cue asesoraba a l a Zirec

cion an las -cues7iones relacionadas cor. la Dolica inszitucional de los recur

sos na-urales. Para evicar esca relazzva confusion en las funciones, acordarorn 

deslindar las funciones de cada uno de los consul-cores Dara obrener un rIxi'm 

de efectividad en los dos camos. De esta manera se acordo asimar al seror 

de Morsella la primera responsabilidad del seguimiento del Programa de Comercia

1 zacion y Mercadeo y ocupar los servicios del consul-tr, L. am6n Serna, la 

resDonsab.lidad rincipal en el area de Pol!ricas e Instriuciones. Las razones 

de es-a selecci6n fueron princinaimente: 

a) Para la Secci6n de Pcli(icas e Instituciones se requeria alguien aue co

nociera el sisema polfrico e institucional del pais y estuviera nabi

ruado a definir programas con uerre conrenido plitico institucional. 

b) Igualmente el responsable de esta Seccidn debia tener Facil acceso a los 

diversos organismos nacionales y estar friliarizado con los sisteamas de 

planificaci6n del uso de los recursos narurales del sector Dblico hon

durefo. 

c) 	 El consultor, rare un efec-civo desemneof. debia conocer el cuerpo legal 

del Dais v rener ex-oeriencia an la Adefinici5n de norras de manejo de re

cursos narurales. 

1or su experiencia y conociniento n-ntim en los aspectos arriba mencionados, se 

decidio aprovechar al consultar Pa'r Serha v sc acordo variar los timInos de 

rereencia para concentrar su actividad en el rabajo institucional. 

ACTIVIDADES DNTh'RO DEL PROZFAVA DE mECIALZAcION Y MERCADB 

A. Recoleccidn de Znformazin Ereli-pinar.-

La labor del consultor sencro cc este progama se inici6 con la recopilaci6n 

de informacidn bsica rara ei posterior dise50 del programa, lo que se hizo 

II 
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conjuntamenre con el sefier de Morsella. Co- esra primera acivicac sec 

probo cue la informacin sobre oferra V demanda de horralizas v sobre el 

funcionamienzo del mercado agricola de Tegucigalpa era casi inexis-ente y 

de escasa confiabilidad, y que no existian datos exoresamente referidos a 

las condiciones de la producci6n de bortalizas en rieras de a-rra v con 

fuerne Dendiente. 

Para rnmedier la falta de informacidn sobre las condiciones moducrivas del 

area y sobre el comwream..en-co del mercado urbano, se DroCr anala zar las 

exteriencias de programas similares que esruvieran trabajando en oras zo

nas del pais y que ruvieran alguna informacidn recopilada. Las princi ales 

fuentes de este tipo fueron: la Direccidn de Recursos Hidricos con su pro

grama de produccion de hortalizas bajo riego en el Valle de Comayagua- quie

nes, dentro de un programa experimental de coercializacidn, estin vendien

do sus productos en los sunmrmercados de Tegucigalpa; y el Progama de 1er

cados para los Productores del Ministerio de Econom'a. De esta forma se 

conmrob6 cue existe un potencial mercado rara producros de orinera catemo

ria en los supenercados de Tegucigalpa pare, si se buscaba zener acceso a 

ellos se debia mejorar la presenracion y sistema de clasificacin, manrener 

ma estricta regularidad en las entregas v diversificar la produccion a fin 

de ofrecer una cierra var-iedad de productos a traves de rodo el afio. 

En lo rlivo al probleira de la incenidumbre de los ingresos,debido a las 

fluctuaciones de precios, fue rosible comorobar una fuerte variacidn esta

cional debido a la concentracidn de la oferra en unos Docos meses siguizendc 

el periodo de iluvias y -rambidn por la alta nenreabilidad del mercado urba

no de.Tegucigalpa a productos traidos de regiones lejanas y hasta del ex

nranjero. Sin embargo,. rara las productos horticolas de prrnra categoria, 

el mercado tiende a nermanecer relativamenrre estabid, sobre todo en los 

superercados y tiendas especializadas. Para tener una mejor inpresion de 

las experiencias analizadas,. se efectu6 una visita a las areas de proauccaon 

en el Valle de Conayagua y se tuvieron entrevistas con los funcionarios res

ponsables y con los camresinos producrores quLenes confirmaron, en temninos 

generales, las imoresiones antes citadas. 
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.	 Elaboracion v Discusi6on del P-rovecto de Cozercializacidn.-

Para dar fon.-a a la informaci6n as- reoclecada, se acordo redactar un pri

mr borrador, que estuvo a cargnodl consulor Guy de Morse lle, quien pr
5 	 - -o- de -tga i --

sento el "-roveco de :rte racian verrical del Mercado de las Horcalizas en 

las Cabeceras de la Cuenca dei Plc. holiueca". En es-ce docTento se DrowD

nia iniciar las acciones de una mranera experinmental Dara comoensar la falra 

de znzonmacmon exisTenre pariendo de un grupo de Droductores seleccionados 

entre aquellos cue disponan de Darcelas major cultivadas, disyusieran de 

algin sisrera elemenral de riego y cue esmuvieran integrados a la produccion 

comercial de hortalizas. 

Con este grupo, se iniciarla la Fase I en la cual se enrenarla a unos 15 

agriculrores 'oara cue cul-ivasen aLn maximo de cuarro hortalizas programadas 

de forma tal cue hubiera casecha duranze la mavor narte del alo. La produc

ci6n del grupo seria complementaria entre si, lo cue cuiere decir que los 
agricultores trabajarian con productos diferentes, seagn sus hibitos, abica

ci6n geogrmfica y disponibilidades financieras. De es-ca forma se pensaba 

obtener una canzidad semanal de hortalizas suficientes rara abasrecer unc o 

mis compradores al per mayor cue se comprontieran a recibir las cantidades 

previsras a Drecios previamente acordados. For orra paoe, el programa su

ponia el apoyo de !as Unidades de Ordenacion de Cuencas (UOC) Dara darie un 

es-recho seguinien-to a los distintos mnien-ros de la operacidn. 

La 	Drouesta en referencia fue analizada per el autor de este informe encon
tando cue en e1 se habian definido las prininales caractermsicas bsicas 

del mnismo y se precisaDan en grandes lineas las acrividades claves pare su 

puesta en funcionamieno. SLn embargo, y no obstanre el expresamente mencio

nado caracter exerien-tal de esra Drirera fase, ali consultor Serna le pare

ci6 necesario sefialar clerro grado de generalidad en el Proyecrro, que 10 ha

aaun mprec4so y con algnas legunas cue convenaria cubrir. Entre estos 

asnectos se nedia revisar los siguienres Duiros relativos a la organizacion 

de la producci6n y al :-:.ecto de comercializacidn propiamente dicho: 

a) 	 Organizer la a&dq :2ion ce insumos, zrincipalmente agroquimicos y se

millas, ya que esz- frue reporado como uno de los principales obstgcu

los a la Droduccorn se parre de los agricultores. 

b) 	 Organizar un prca-za d1e cre'dizo que apoye la producci6n y,en ag unos 



casos la comerciaizaciO-n. 

c)C0mo los oroductores esran dispersos a lo largo de las Cabeceras de 

la Cuenca, ain en la etapa de experimpenracidn se requiere una mayor 

definicidn sobre la forna de transmorte, regularidad, volu-enes apr

pxaaos. raplaez reauerida v costo de dicho transorte. rlsunas acre

ciaciones erroneas sobre esros deralles nueden hacer variar fuerte

menre los Mirgenes de ganancia para los productores. 

d)Tal como eS mencionado en la solicirud original de asistencia Aecnica, 

el proyecto debe preveer el establecimiento de centros de acopio y al

macenamienro (puestos de recolecci6n), ya sea en forma individual c 

colectiva, calculando la inversin Vara ello requerida y los mirgenes 

de ganancia esperados. 

e)00mo ya se ha reiterado en este infarme, el caracter exploratorio del 

Proyecto perite cierta holgura en algunos de los aspecros relativos a 

!a comercializaci6n pero, de -odas maneras, resulta arriesgado comro

meter al AMN en un orovecto sin ener mayor claridad en To relacionado 

con: cantidades o rangos de magnitud acordados para las entregas, perio

do establecido para las misras, sistema pars Ta fijacidn de precios 

forma de pago, norma para la mesura y calidad del producto y ia defini

cion de formas de empaque y presentacidn definitivos en el mercado. 

f)En un aspecto de esta magnitud, conviene presentar un analisis de bene

ficio/ccsto que muestre la conveniencia, tanto para el agricultor com 

para el 1RRN, de la innleren-tacidn de un provecto de comerciaiazacion1 

en esros terminos. 

Como resultado de estas discusiones, se acord6 modificar,en To pertinente, el 

proyecto original y llevarlo a nivel de eiecucion bajo Ta respnsabilida de 

la Seccidn de Politica Institucional y Mercadeo AgrIcola y la Seccion de Hor

ricultura y Fruricultuara. Con esto, la acrividad del consul-tor en esre canpo 

qued6 concluida y , tal como fuera aclarado lineas arriba, se acord6 asignar

le tareas en el camro de -olitica institucional y en la evaluaci6n y progr=a

cion del PWRN. 
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III ACTIVIDADES EN LA SECCION DE ?Z-T S --

A. Definici6n del "Program de Alimenzos per Trabajo para la U C Rio Srande'-

El FAN venia afronrando a)lgunos problemas de rco adionistranivo e insi-

Tucioial cue habian inmedido trabaar en el -anejo y conservaclon del bes

que en la USC Rio Grande, que es una de las mas prorrances zonas produc

toras d= agua derro de Ia Subcuenca Zabeceras. Dn es-a area la siruacion 

de maneic Ge recursos naturaies eszaza cuerTemente comrometnaa. ya quea 

exzraccidn comercial de lefa v recina, que alcanza los vollmenes mas altos 

en la cuenca del ro, esz controlada per unos Docos Droductores cue enca

bezan las directivas de !as cooperativas resineras y le.ieras de la region. 

En la prgctica, la mayor parte de los socios y campesinos no asociados son 

los productores direcros que venden al por menor a la Cooerativa que ac

tua como inszancia ce acopio y organizadora de la comercializaci6n. For 

eso, se plante6 que la realizacidn.de trabajos de mIanejo y conservacidn del 

bosque carece de ineres para la Onoeraiva tar ser inversiones de rena

bilidad a mediano y largo plazo. Por orra parre, estos trabajos dan bajos 

rendrinentos en produccion en una area de suelos nobres v escasez de ague 

y por tanto son incapaces de generar ingresos a los productores direczos 

rotivandose asi, se nor6 la resis-tencia Ge ambos grupos a la introduccidn 

del prognama de Renejo y conservacin del bosque. 

A mediados del ato, se abri6 la posi'bilidad de implementar un programa de 

manejo del bosque apovyndose en la distribuci6n de "alimentos per trabajo" 

(APT) con subsidio a dicha acriviad. Para iniciar el programa se cons:

der6 necesario aclarar dos asrecros oel msm: la roliTica de subsidios con 

alimentos por trabajo y la coordinacion inter-institucional con la entidad 

donanTe Que era la Cororaci6n bnduresia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).-

El PM-RN habia renido exoemaencia en la distribucidn de alimentos nor traba

jo en la Zona Sua- del pais en donde se constat6 la utilidad de este mecanis

mo coio forma de estimulo para la realizacion de algunas obras que no resul

zaban de rentabilidad serTida rara los camesinos o a las que eLos no es

zaban acosrunbrados v era necesario promoverlas. Pero, a! mismo tiempo, era 

opnidon general entre los funcionarios Drblicos y privados que los alimenros 

http:realizacidn.de
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par trabajo en a1gunos casos acataror -pr crear un fuerte v%ater'aliCde

pendenjcia alimentaria con efectos con-rapoducentes a los objemivos buscados. 

Talvez el efecro mds negaTive era el desestimulo a la producciin local al 

crearse una fuente externa de alimentos bgsicos. 

En 	el aspecto institucional, el 4RN buscaba con. esta acrivad an:l a 

DaTiciDaciL de la ODHDEFOR mnis all de la simule donacidn de alZienTios v 

comprometrindola en la ejecucion de los trabajos de maneic del bosue v en 

la 	vitilancia de la exrraccaon resinera y lefiera cue, por anaclcura, es una 

actividad conremplada en sus nropos esraruros orgaidos. Recogiendo estos 

elementos, el consullor elabor6 el documento "Programa de Apoyo a las Acti

vidades del BERN en el 'reas de Ojojana por Medio de la Disribucidn de A

men-mos por Trabajo en Colaboraci6n con la COHD:FOR". En 6sre se define, en 

primer lugar, la politica para la disribucion de alimentos nronornindose 

-cue se observaran los siguientes lineanientos: 

* 	 La ayuda seria dirigida princialrenre a la poblaci6n menos favore

cida y.sobre rodo, a los camresmnos sin tierra de escasos recur'sos 

a 	 Los subsidios alirmentarios arovarian actividades productivas gene
radoras de ingresos y se insistira en la.temporabilidad del progra

rima de ayuda. 

* 	 Durahte la epoca de preparaci6n de tierras y siembra de granos bt

-sm-cos, 	 no seran programadas actividades subsidiadas con alienros 

Dara no caomerir con la utilizacion de mano de obra en las activi
dades' agricolas. 

* Para garan-izar el adecuado use de algunos alinenzos a los cue los 

campesinos n-, e. n acosumTblrados, se recomend brindar capaca

cian alimenraria v nutricional a los beneficiarios ya sus mueres. 

A continuaci6n el docr enTo presenta un lisado de las actividades a subsi

diar y las condiciones bajo las cuales 6stas deben ser realizadas, procu

rando dar un sencloo e orograma integral y complemen-trio entre si. Las 

vrinciDales acuividades cmrouestas fueron, la exrracci6n de resina con me

todos modernos, ralec v limpieza del bosque, rondas de proteccidn contra 

incendios, construccicn de caminos, prctecci6n forestal y construcci6n de 

esrufas Lorena. 
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En lo relacionado con la colaworacion institucional, la DrnDuesta waesen

tada recomendaba que se 1legara a un convenio con la CO-DEmRnara aue el 

PMRN se rescnsabilizara tor la ejecuci6n y seguimiento de !as actividades 

y la COH-DEFO? ur el manejo y distribuci6n de los alimenTos. Adea-ids, esta 

u1rima isrtuci6n se reswonsabhlizaria ntener 'rla vigianc' acrava 

y el contol real de las actividades ex-raczivas en Ta zona a fi de 

sibilrar el aicance de un ecuilinrio ecol6gico. 

1 orooama aquf disefiado se puso en accion en los Ulzimos res eses na 

icimarbre v se Diensa continua duranrce 1985. 

B. 	 Como una actividad comolemen-aria, el consultor Darticipx en la reestruc

turacidn de la Seccidn de Informacin y Apyo Iogistico adecuindola a la 

recoleccidn y procesaisento sistemitica de los datos referentes a Ta eje

cucaon risaca y financiera del Froyecto. Tgualmente se disefiaron los me

canismos aroviados para la difusi6n y utilizacidn de dichos datos. 

C. 	 Realizacidn de la "Encuesta de Evaluaci6n y Reroalimentaci6n del PMRN".-

En el mes de sepfiembre del aft pasado, la Direccidn del Proyecto acord6 

realizar- una encuesta de evaluaci6n y retroalimentaci6n que incluyera to

da el area de la Cuenca. El propnsito principal de esta encuesta, com 

su nombre 10 indica, era el de evaluar el imacto que las diversas rolTi

cas y acciones del Proyecro estaban teniendo a nivel de los beneficiarios 

directos del mismo. De igualTmanera interesaba obtener una caracterizacion, 

aunque limitada, de los agriculTores de la Cuenca segun es-raros y activida

aes a que se dediquen. 

En la primera etapa de disefic y conformaci6n de la encuesta, se cont6 con Ta 

narricipcacin del consultor, Dr. James Chanan, quien 11eg6 hasta la discu

sion de la primera version de Ta encuesta. Posteriormente, el auror de este 

reporte fue designado, de com6in acuerdo con la Direccidn del Programa, con 

resDonsable ror esta actividad. Dentro de los tr'rminos de tiempo que com

prendi6 este con--rato, el consultor realiz6 las siguienres actividades re

lacionadas con Ta encuesta: 



* 	 Claborar en la elaboracidr.Gel instruento arcu:adc nara Sr so

meido a una prueba Y poszeriorenre ser nodificado v rediseiac 

nara obzener el instrurentco defini-zivo. En esta acTlividad se con

ro asimsmo con la asisrencia del consulror Perer Hughes-FHalle -t. 

* 	 Seleccidn y capacitacion de los encues-adores en las ticnicas nece

sarias para el levanzamienro de la encuesta y en el conocz'uenzo 

preciso de la misma. Bara carpi con este prop'zsito, se organiz 

na jornada de capacirac 6n en la cue rabin particip el consul

ror Berer Hughes-Hallent. 

* 	 Levantamiento de la muestra y admiuistracidn de la misma. Esra ac

tividad, que comprende todo 1o necesario para un efectivo -crabajo 

de rerveno, aspecros logis-ricos, preparacion de rateriales, adjuti

cacin Ce varicos y,sobre Todo, supervision en terreno del levan

ramienro, fue realizada conjunramente con el consultor Paul Dulin. 

* 	 Posteriormente se nrabaj6 en la elaboracion del libro de o6digos v 
se superviso la cocificacion de las boleras que qudaron preparadas 

para ser sometidas al anilisis programadas. 

Aprovechando la informaci6r. recogida en este rrabajo, el consul-ror colabo

ra en -.a elaboracidn de la evaluaci6r. anual del Proyecto y la reorienza

cion Gei n1Srr0. 



Conclusiones .-

Sin lugar a dudas, la actividad 4olicc-insTtucional dentro del Frovec

to Manejo de Recursos Nazurales conserva su imporancia original y da, pra 

decirlo de alguna manera, el senTido y orientacidn a codas las dents aczivida

des. De hecho, la actual politica que so esta aplicando y las relaciones 

iner~-inituciones esTablecidas, fueron definidas a rartir de las condiciones 

poliyco-nsizucionales. Si embargo, zal cor suera dccn en este incerme, 

cuando se busc6 la ampliaci6n de este marco institucional para darle un navor 

alcance en cuanto a la profundidad y extensi 6 n de las intervenciones, se des

cubrieron serios obsticulos y limitanres originados, sobre todo, en la fala 

de una estraTegia nacional para el manejo y conservacidn de recursos naturales, 

o pue se Traduce en la multiplicidad de objetivos y en la incoherencia de las 

oI0ticas de las diversas ansTiTuciones esratales. 

Esta diversidad en los obje-rivos institucionales, cue las roman muy 0cc 

coincidentes en sus actividades, es generalente reforzada por los instruen

tOs legales que le dan origen y les marcan sus esferas de compoeencia, doarn

dolas de un cierto grado de rigidez y de resistencia a posibles cambios en sus 

polticas. 

%onsiderando la situaci6n antes descrita, es acertada la decision de no 

buscar en un inicio un arreglo insnirucional global para la cuenca del Rio Cho

luteca que pueda culuinar en la creacion de una institucidn especializada en

cargada de coordinar todos los esfuerzos estatales en esTe sector y que de he

cho susraeria ,arre ae la colacerencLa ce las cemas insti-uciones va exiscermes. 

i esFuerzo de tal ripo choca con los intereses particular-es de las insTirucic

nes y no Tiene un fundamento legal ni el apovo polItico para volverse exitoso. 

La airernaciva en la que se esC' trabajando actualmente as la de seleccionar 

algunas £read de trabajo en las cue puedan estar interesadas dos o ras instLTu

ciones y establecer un convenio de trabajo cue implique la asignaci6n de recur

sos y la toma de decisiones conjunras sobre la problemtica de esa area, crern

dose asi condiciones objetivas para unianeayor nTegracion insnitucional. 



:fn la actualidad, se nan selecionadc zres areas c rrazac en coormina

ciOn con otras instizuciones, a !as cuales se iran agregando nuevas areas en 

las aue se detecte la porencialidad de inrervencidn multi-institueional. sn 

una de esras areas, Ojoona, ya se anlco una acr'vi-iad en eclaboracion con 

la COHDs:ER. 

En relacdOn al rrabajo dc recolec'n de infonmacion a traves de la En

cuesta deE7=uacion v .enralnentacion cue, er pramera vez, se realiz6 es-e 

an, cae resalar la imporTancia cue Tiee para la Direccidn del Prvec-ro v 

dams recrcos conzar con la informaci6n nrecisa cue muestre el imracto de las 

metodolog'as de trabajo y de las -ccnicas carciculares que se esran utilizando 

en cada area del Froyecto. De conzinuarse en forma periddica es7e tipo de 

ejeroicic, se podri conrar con un instru.nenro de evaluacin y recrientacion de 

las actividades, 

FinaLmenre, del anglisis del programa de mercadeo de hortalizas se puede 

conclunr que ei disecn oraignal d= !Zsm,-, conresponde mas a las necesidades 

ingentes de los campesinos de la zona Que a los recursos disponibles para im.

plemen-ar un programa de este Tipo. De abi que en general haya un cierro es

ceptici4no entre los especialistas y los eIncos de campo sobre el futuro de 

esLe royecto. Sin embargo, el ororma ha logrado,por une parDe, aclarar al

gunos de was principales problemas an sus manifestaciones concreas y encon

trar algunas vias de solucion cue pueden ser expermenadas. AsS, al problara 

central de la frecuente variacion de los precios se ha propuesto como solucio

nes al alcance de los campesinos, la programacion y diversificaci6n de la prc

ducci6n v la alta calidad de los DroducTos orecicos. 

La Droamacion v diversificacian ce la nroducci6n se introducir como una 

praczica orientea baj el seguier.to l agrnoo hasta Que los prDouc-rcs 

se habiuen a arovechar al maximo las Desibilidades aue les ofrece el mercado. 

Sin lugar a dudas, esta prgctica generara resistencia por se tn sistema de pro

ducci6n que exige una utilizacin 6pdma del riempo y de los recursos pero, las 

exDerienclas hechas este atc fueron alent-acoras. 

http:seguier.to


As , el xograma de 'omercializacidn de biaralizas, an cuando no sea 

con-rinuaoo en su coniunto, Dra permitir la rrasmision siste tica de al

gunas de sus exoeriencias a los campesinos por medio de los Tdenicosde las 

ageicias de desarrollo. 

Recomendaciones. -

Debe manrenerse el nteres nor las acrividades de pliticas y coordir.a

ci6n nteristiEuconal, aun cuando su enfasis original no sea jusrficado, 
ya que,en la medida en que se ejecucen algunas acciones parciales., se esraran 

senrando las bases para una posterior integracion a mas alto nivel. 

De igual manera, conviene fortalecer el Proyecto a nivel de ejecucion en 

.as ciferenzes direcciones regionales buscando integrarlo a los programas.nor

males de las rismas, sobre todo, capacitando a los z6cnicos en las naricula

ridades de agriculiura de laderas y conservacion de recursos naturales y esta

bleciendo arrelos aamnistrativos e institucionales adecuados. 

Conviene hacer una evaluaci6n de los -resultados del Programa de Comercia

lizacion de brualizas e introducir en los planes de trabajo las actividades 

cue se consideren de facrible realizaci6n considerando los recursos materiales 

y hunanos disponibles. 

Adeias, debe reforzarse la actividad de la Secretarfa de Recursos Natura

les en To referente a regulaci6n y ordenamiento de -la venta de insumos, esre

cialmenre la calidad de !as semillas y los rires de productos quimicos utiliza

dos. 

Dados los cambios y dotaciones de equipo que ha tenido la Seccidn de Infor

macjin v 'voyo Logstico, convendria aprovechar adecuada:enre la infornacion 

disonible para difundir los resultados del F'rovecto y rerroalirpentar las pol 

ticas y estrategias del mism. En este sentido, es recomendable efecruar perid

dicamente una encuesta similar a la actualmente Drocesada "Encuesta de Evalua

cion y Retroalimentaci6n del 7EMP". 

R.S. /enero 1985. 
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