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RESUMJmV

La comunidad de La Lima, Iocalizada en el municipio de Tatumbla, dcpanamento dc
Francisco Morazan, ha sido ampliamente csludiada por Instituclones como el IFPRJ
(International Food Policy Research Institute), el programs SANREM CRPS (Manejo de
Recursos Naturales y Agriculture Sostenible) y otras instrtuciones nacionales de extension.
Segun estos estudios, una variedad de problemas afectan decisivameflte la calidad de vida
de Ios habitantes de esta comunidad, Por esta razon, es neccsario irabajar cn La Lima cn
forma conjunta con sus habitantes para encontrar y garantizar solucioncs apropiadas y
duraderas a Ios problemas detectados dentro dcun marco de sostenibtfidad de Ios recursos
naturales y humanos cxistentes. Aunque la comunidad ha recibido asistencia tecnica, las
metodologias de extension utilizadas solo ban dado resuliado efectivo en ciertos casos,
pero no hart mosxtado un bnen impacto en terminos de sohiriones paitiripativas de los
problemas existentes y en el manejo y conservation de Ios recursos naturales y el medio
ambiente de la zona, Debido a esto, es necesario disenax una metodologia dc extension que
tenga como finalidad lograr la auxogestion, la organization y de esa mancra alcanzar el
desarrollo local. Las bases dela metodologia la constituyen la participation,,la motivation,
la asistencia t&nica, la capacitacidn y la investigation. La misma esta integrada en cinco
pasos a saber: Consulta comunitaria, Organizacion del grupo de lideres, Organizacidn de la
comunidad, Ejecucidn y evaluacidn de provectos, y asi obtener como producto final una
organizacion comunal sotida, promover la autogestion y el desarrollo local. Los
beneficiarios son los responsables de planificar, ejecutar y evaluar Ios proyectos que han
sido seleccionados. El seguimiento, monitoreo y evaluation de la metodologia se realizar4
utilizando indicadores de sostenibilidad que permitiran medir el gredo de impacto que ha
tenido su aplicacion,

RES UMEN

La comunidad de La. Lima, localizada en el municipio de Tatmnbla, departamento de
‘Francisco ïxiíorazán, ha sido ampliamente estudiada por instituciones como el IFPRI
(International Food Policy Research Institute), el programa SANREIvI CRPS (heíanejo de
Recursos Manuales y Agrieizltura Sostenible} y otras instituciones nacionales de ec-tterrtsián.
Sergún estos estudios, una arariedael de problemas afectan decisivamente la ealitïari de vida
de los habitantes de esta comunidad. Por esta razon, es necesario trabajar en La Lima en
forma conjunta eon sus habitantes para encontrar y garantizar soluciones apropiadas 3,-
duraderas alos problemas detectados ¿entro de un mareo tie sostenibilidad delos recursos
naturales y humanos existentes. Aunque la comunidad ha recibido asistencia tecnica, las
metodologías de extension utilizadas solo han dado resultado efectivo en ciertos casos,
pero no han mostrado un buen impacto en terminos de soluciones participativas de loa
problemas existentes y en el maneío y conservacion de los recursos naturales y el medio
ambiente dela zona. Debido a esto, es necesario diseaïar urla metodologia de extensión que
tenga como finalidad lograr la autogestión, la organización y de esa manera alcanzar el
desarrollo local. Las bases dela metodologia la constituyen Ia panieipaeiónJa motivación,
la asistencia técnica, la capacitación y la irtvestigeeion. La misma está integrada en cinco
pasos a saber: Consulta comunitaria, Organizacion del gïupo de lideres, Organizacion de. la
comunidad, Ejecucion y evaluacion de proyectos, y así obtener como producto final una
organización comunal solida, promover la autogestion y el desarrollo local. Los
beneficiarios son los responsables de planificar, ejecutar y evaluar los proyectos que han
sido seleccionados. El seguimiento, monitoreo y evaluacion de la metodología se realizará
utilizando indicadores de eostertibilidad que permitirán medir el grado de impacto que ha
tenido su aplicacion.
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I.INTRODUCCI0N

1.1ANTECEDENTES

En Jos palscs latinoamericanos, han exist!do y cxisten una divcrsidad de programas de
desarrollo oriem&dos a mcjor&r Us coodiclones socioeconomic*? dc U pobUcibn rural.
Econ6micamente, porque este sector, constituido prindpalmente de pequeflos y medianos
productores, podria a traves de la asistentia tecnica proporcioDada por estos programas,
mctcmeritar la production y la productividad national. Socialmeme, porque disminuiria la
migration campeslna a la cuidad debido a la existencia de trabajo y asistentia social en la
zona rural,

Estos programas de desarrollo han utilizado la extension agricola conventional, como su
medio principal de difusion de mdtodos, pcoccsos y tccnologias, Stcv embargo, auttque
dichos programas ban sido aparentemente buenos, no han produtido Ios resultados
esperados, como lo roanifiestan los niveles de pobreza del sector rural. Un ejemplo de ello,
es el becho ccmprobado en el pasado retiente de que una vez que una institution
programa o proyecto de desarrollo deja de tecer presencia en una determinada comunidad,
los procesos y tecnologias impartidas son abandonados paulatinameote, porlo que todo el
trabajo realizado no compensa las inversiones reaJizadas por el programa.

Esto pucdc scr dcbido cn parte a que la mayoria de las metodologjas de desarrollo rural
errjpleados cn America Latina han estado orientados a la promotion vertical, donde las
instituciones que promueven el cambio y dirigen el proceso dgan a un lado los
conoctmientos, experientias y opiaiones de lo? poWadores de Uzotva rural.

Lo expuesto anteriormente puede ser facilmente detectado en la comunidad de La Lima,
Tatumbla ubicada en e\ departamento de Francisco Moraz&n. Esta ha sido ampliamentc
investigada por diversas instituciones como el International Food Policy Research Institute
(IFPRI), el cual laitzd un programa de cinco anos para estudiar la sostenibilidad de la
agricultura en laderas de Centroamerica Las investigations Incluyen eJ cstudio de los
suelos de la comunidad, rnediciones constantes del grado de erosi6n exisicnte y encuestas
para daterminar el conotimiento que posecn sus habitantes sobre el manejo de los recursos
naturales y la influenda de Ios factorcs sociaJcs y cconomicos cn dicho manejo. De tgual
mancra, el Programa SANREM CRPS ( Manejo de Recursos Naturales y Agricultura
Sostenible), ha promovido la execution de varias investigation's de tetis de grado
concornientes a la identification y desarrollo de indicadores de sostecibilidad en el manejo

t. tnrnoooccron

1.1 ANTECEDENTES

En los paises latinoamericanos, han existido y existen una diversidad de programas de
desarrollo orientados a mejorar las condiciones socioeeonontieas de la poblacion rural.
Economicamente, porque este sector, constituido principalmente de pequeños y medianos
productores, podria a traves dele asistencia técnica proporcionada por estos programas,
incrementar Ia produccion y la productividad nacional. Socialmente, porque disminuir-ia |n
nligracion campesina a 1a cuidad debido a la cadstencia de trabajo y asistencia social en Ia
zone rural.

Estos programas de desarrollo han utilizado la. extension agrícola convencional, corno su
medio principal de difitsion de metodos, procesos y tecnologias. Sin embargo, aunque
dichos programas han sido aparentemente buenos, no han producido los resultados
esperados, como 1o manifiestan los nitreles de pobreza del sector rural. Un ejemplo de ello,
es el hecho comprobado en el pasado reciente de que una vez que una institucion
programa o proyecto de desarrollo deje de tener presencia en una determinada comunidad,
los procesos y tecnologías impartidas son abandonados paulatinamente, por lo que todo el
trabajo realizado no compensa las inversiones realizadas por el programa.

Esto puede ser debido en parte a que le mayoria de las metodologías de desarrollo nrral
empleados en América Latina han estado orientados a Ia promocion tterticel, donde las
instituciones que promueven el cambio j.’ dirigen el proceso dejan a un lado los
conocimientos, experiencias y opiniones de los pobladores de la zona rural.

Lo expuesto anterionnente puede ser facilmente detectado cn la comunidad de La Lima,
Taturnbla ubicada en el departamento tie Francisco Morazán. Esta ha sido ampliamente
investigada por diversas instituciones como el International Food Policy Research instituto
(IFPRI), el cual lanzó un prügratnn de cinco años para estudiar la sostenibilidad de la
agricultura en laderas de Centroamerica. Las investigaciones incluyen el estudio de los
suelos de la comunidad, mediciones constantes del grado de erosión eadsiente y encuestas
para determinar el conocimiento que poseen sus habitantes sobre el manejo de los recursos
naturales y la influencia de los factores sociales y eeonontieos en dicho manejo. De igual
manera, el Programa Hfi iïi fi ïsïCRPS ( h-Iancjo de Recursos Naturales gr Agriculture
Sostenible), ha promovido la ejecucion de varias investigaciones de tesis de grado
concernientes a la identificacion y desarrollo de indicadores de sostenibilidad en el manejo



1

de Jos recursos naturales de la zona. Sin embargo, debido al caracter investigative de
ambas institucioncs, ÿstas desarrollaron proycctos de beneficio comunitario m aplicaron
mctodologi&s de gcstion o extension paiabrindar una verdadcra asistencia tecnica.

La Escuela Agricola Panamericana a travcs del Programa de extension rural del
Departamento de Desarrollo Rural, y la Secretaria de Recursos Naturales de Honduras,
utilizaron en el pasado ciertas metodologias de extension para transmitir tecnologias a la
comunidad, trabajando con arupos o individuos. Estas tecnologias tenian que ver con el
mancjo de los suelos, utilization de variedades rnejoradas de papa y granos basicos,
rnancjo del agua potable, hucrtos familiares y actividades de mejoramiento del hogar. Sin
embargo, al retirarse estas instituciones los grupos formados se disgregaron o dejaron dc
existir, creando ademis cierto fc&tntimiemo de los pobladores hacia las lab-ores de
extension. En todo caso, es apai entc que las acclones realizadas no generarun la capacidad
de autodesarrollo nccesario pars continuar con las actividades iniciadas.

1.2 JUSTIFICACI6N

Los cstudlos de 1FPR1y SANREM.bandetecudo unavariedad de problemas relaolonados
con el sistema de labranza, e) agua potable, nutrition familiar, huertos familiares, la
participationmuy limitada de la mujer, felta de organization social, y la carencia de capital
para las actividades productivas. Aspectos que limitan o impiden el mejoramiento de la
calidad de \ida de los habitantes de esta comunidad

Los problemas de La Lima, identificados cn cstos cstudios, nos hacen notar la necesidad
de rrabajar en esta comunidad utilizando un enfoque modemo de parricipacion conjunta
para identL&car y ejecutar soluciones apropiadas y duraderas a la problematica
socioecondmica y tecnica dentro de un marco de sasteoibilidad de los recursos naturales y
humanos existentes. Las metodologias comunales de extension aplicadas por ciertas
instituciones en esta comunidad, aunque han sido efectivas en ciertos casos, no ban
mostrado un buen impacto en terminos de soluciones participativas de los problemas de la
comunidad incluvendo el mancjo y conservation de los recursos naturales y el medio
ambienVe.

A traves de cste cstudio, de naturaleza cuaiitativa y esenclalmente descriptiva, se han
identificado elementos para una metodologia de extension basada en las expectativas y
fbrmas de trabajo dc los pobladorcs dc La Lima, que facilitan el exito y la sostcnibilidad de
cualquier programa de desarrollo que deseo cstablccerse en la comunidad, compensando
asi la inversion dc capital y esfuerzo humano. El uso de esta metooologfa fatilitara las
aciividadcs que cualquier organismo de desarrollo desee realizar en esta comunidad, y asi
alcance los objetivos que esta organizacion tengan propuestos, EI uso dc indicadores de
sostcnibilidad juega un papel importance en la definition de una estrategia adeouada a las
condiclones locales. El fundament© filosofico utilizado fiie que el desarrollo es un proccso

de los recursos naturales de la zona. Sin embargo, debido a1 carácter investigativo de
ambas instituciones, estas desarrollaron proyectos de beneficio comunitario ni aplicaron
metodologías de gestion o extension para brindar una verdadera asistencia tecnica.

La Escuela Agricola Panamericana a través del Programa de extensión rural dci
Departamento de Desarrollo Rural, y la Secretaria de Recursos Naturales de Honduras.
utilizaron cn el pasado ciertas metodologías de eartezltsion para transmitir tecnologias a la
comunidad, trabajando con grupos o individuos. Estas tecnologias tenian que ver con el
manejo de los suelos, utilización de tetiedades mejoradas de papa y granos basicos,
manejo del agua potable, huertos fan-tiliares y actividades de mejoramiento del hogar. Sin
embargo, al retirarse estas instituciones los grupos formados se disgrcgaron o dejaron de
existir, creando además cierto resentimiento de los pobladores hacia las labores de
extensión. En todo caso. es aparente que las acciones realizadas no generaron la capacidad
de autcdesai-roilo necesario para continuar con las actividades irticiadas.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los estudios de IFPRI y SAIKÏREM han detectado una variedad de problemas relacionados
con cl sistema de labranza, el agua potable, nutricion familiar, huertos familiares, Ia
participacion mu]: limitada dc ia mujer. falta de organizacion social, y la carencia de capital
para las actividades productivas. Aspectos que limitan o impiden el mejoramiento de la
calidad de vida. delos habitantes de esta comunidad

Los problemas de La Lima, identificados cn estos estudios, nos hacen notar la necesidad
de trabajar en esta comunidad utilizando tm enfoque moderno de participación conjunta
para identificar y ejecutar soluciones apropiadas 3' duraderos a la problemática
socioeconómica y tecnica dentro de un mareo de sostenibilidad de los recursos naturales y
humanos existentes. Las metodologías comunales de extension aplicadas por cierras
instituciones en esta comunidad, aunque han sido efectiva en ciertos casos, no han
mostrado un buen impacto en términos de soluciones participativas de los problemas de la
comunidad incluyendo el manejo y conservación de los recursos naturales y cl medio
ambiente.

A través de este estudio, de naturaleza cualitativa y esencialmente descriptiva, se han
identificado elementos para una metodologia de extension basada en las expectativas y
formas de trabajo de los pobladores dc La Lima, que Eacilitan el eidto y la sostenibilidad de
cualquier programan de desarrollo que desee establecerse en 1a comunidad, Cümpcïlsafl dü
asi la inversion de capital y esfuerzo humano. El uso de esta metodologia facilitará. las
actividades que cualquier orfismo de desarrollo desee realizar en esta comunidad, y asi
alcance los objetivos que esta organización tengan propuestos. El uso de indicadores de
sostenibilidad juega un papel importante en La definicion de una estrategia adecuada a las
c-ondicioncs locales. El fundamento filosófico utilizado fiie que el desarrollo es 1m proceso
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gradual, es detir que debe ir paso a paso, y que provee la adquisicion sistematica da
conocimientos, actitudes y destrczas que mcjoren el nivel de vida del individuo en un
contexto de organizactoay participadon con equidad que este orientado aJ autodesarrollo.

1.3 OBJETIVOS

Para el desanollo dc este estudlo se plantearon los siguientes objetivos:

1.3.1. Objetrv'o general

ÿ Identificar elcmentos de una merodologla de extension basada en la organization
comunitaria, la comunicacion, la capacitaclon, la investigationy la gestidn; factiblc dc
scr medida con uidlcadoces de sosterubilidad disenados paratalefecto.

1.3,2, Objetivos especxficos

a. Identificar de mancra participative los problemas principals de la comunidad, sus
causas, cfcctos, posiblea solucioncsy priorid.tdes.

b. Detenmnar las percepclones de la comunidad acerca del desanollo, la organization
comunitaria y los programas de extension que ban tenido prcsencta local.

c. Dticrminai los Mementos de una metodologia de extension basada cn los problemas,
necesidades y criterios de sostenibilidad de la poblacion.

*1.4 SUPUESTOS

La realization de cstc cstudio pretende determlnar el grado dc vcraridad de los siguientes
supucstos, referidos a los modelos de extension:

a, Una metodologia de extensidn partidpativa es lamas apropiada o eficiente,
porque recose los intcrcses de lacomunidad.

b. La organization consiuuyc la base dc un trabajo integrado y eficiente.

1 Supucstos elaborados con la eolaboracion del Dr. Annando Medina. Ph.D
DDR, BAP.

gradual, es decir que debe ir paso e paso, 3' que provee le adquisicion sistemática de
conocimientos, actitudes y destrezas que mejoren ei nivel de vida del individuo en un
contexto de organización y participation con equidad que esté orientado al autodesarrolio.

1.3 OBJETIVOS

Para el desarrollo de este estudio se plantearon los siguientes objetivos:

1.3.1. Objetivo general

4 Identificar elementos de una metodología {ie extension basada en la organización
comunitaria, 1a comunicación, Ia capacitación la investigación y Ia gestión; factible de
ser medida con indicadores de sostenibilidad diseñados para tal efecto.

15.2. Objetivos específicos

a. Identifica: de manera participativa los problemas pñncipales de la comunidad, sus
eausas, efectos, posibles soluciones y prioridades.

h. Determinar las percepciones de la comunidad acerca del desarrollo, la oganización
comunitaria 3.’ los programas de extensión que han tenido presencia local.

c. Delermmar los elementos de una. metodologia de extensión basada cn los problemas,
necesidades y ciiterios de sostenibilidad de la población.

11.4 SUPUESTOS

La realización de este estudio pretende determinar el agrado de xwzracidad de los siyientes
supuestos, refexidos a los modelos de extensión:

a. Una metodologia de eactensión paflic fipativaes la más apropiada, o eficiente,
porque recoge los intereses de la comunidad.

b. La organización constituye la bese de un trabajo integrado y eficiente.
1 Supuestos elaborados con 1:1 colaboracion del Dr. Annnndo is-Iedina. Piel}
DDR, EAP.
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c. La investigationcon accion da resultados medibles v una mayor aceptacion del
trabajo por parte de lacomunidad.

d. Unametodologia de extension orientada a la autogestion induce, promueve y
mantiene los vaiores individualesy comunitaiios relarivos al desarrollo economic y
social.

e. Los miembros de la comunidad requieren de una capacitacion general y puntual
para que la nueva tecnologia impartida tenga un mayor exito.

f. Se requiere que cl cxtensionista, promotor y/o facilitador esten apropiadamente
capacitados para impartir eficientemente las rtucvas tecnologias.

%. Una metodologia de extension debe de hacer uso de la investigacion participativa
para garantizar la sostenibilidad.

h, HI uso de los indicadores es de gran uttlldad para identificar cl nivel de
organizacion que existe para lograr cicrto grado de desarrollo.

1.5LIMITACIONES DELESTXJDIO

B1 escepticismo de lagente sobre estudios que no han tenido ningun beneficio concreto a
la comunidad y la falta de experiencia del invest!gador en desarrollo comunitario y
extension, constituyeron las principaleslimitantes de esle estudio.

e. La investigacion con accion da resultados rnedibles y una mayor aceptacion del
trabajo por parte de la comunidad.

d. Una metodologia de enrtension orientada a Ia autogestión induce, promueve y
mantiene los valores individuales}; comunitarios relativos al desarrollo economic 3'
social.

e. Los ntiembros de Ia comunidad requieren de una capacitacion general y puntual
para que la nueva tecnolcgia impartida tenga un Iïlaffül‘ exito.

f. Se requiere que c1 extensionista, promotor 34o facilitador eaten apropiadamente
capacitados para impartir eficientemente ias nncvas tecnologías.

g. Una metodologia de extension debe de hacer uso de Ia insrestigacion participativa
para garantizar la sostenibilidad.

h. El uso de los indicadores es de gen utilidad para identificar el nivel de
organizacion que existe para lograr cicrto grado de desarrollo.

1.5 LIMÏTACIÜNES DEL ESTUÏHÜ

El escepticismo dela gente sobre estudios que no han tenido rtlngún beneficio concreto a
1a comunidad y la falta de experiencia del investigador en desarrollo comunitario y
extension, constituyeron las principales limitantes de este estudio.



EL REVISIONDE LITERATURA

2.1 CONCERTO DE DESARROLLO

Nmnerosas insdtuciones han elaborate su propio concepto acerca de lo que significa
desarrollo; por ejemplo la antigua secdon de extension del Departamento de Desarrollo Rural
de Zamorano, definao el desairoUo rural como un proceso paiticipatho autogcstionario que
busca fortalecer conocimientos, habtlidades, destrcaas, y actitudes para que asi e( individuo v su
comunidad, en base a sus valores socioculturales, utilice los recursos existcntes de una manera
soslenjble en funcion de mejorar su calidad de ÿda. Este proceso cmplea las relaciones cntrc
los subsisiemai de area social, ecoflomico, organizational y cultural del area o comunidad
espednca. (DDR, I9S2),

Segtln De Camino y Mailer, (1993) desarrollo es un proceso de crecimiento que implica un
mejoramicnto de fa distribution del ingreso y de la calidad de vida bajo condiciones en que las
estrucruras estan cn pcrmanenteadecuacioa

La Organization de la Nationes Unidas (1995), por su parte considers el desarrollo como un
proceso de creciniienlo economico tendiente al auto abastedmicnto y el se reladona con la
distribution eqwtatlva y justa de los bienw materiales y de los benefices producldos.

En contraste Nyerere (s.£) dice que el desarrollo es la participation de la gente cn una
expericncia de aprendizaje mutuo que la involucra a si misina, a sus recursos, a los agentes do
cajnbio y alosicgjtsos del exterior.

Otras organizaciones conceptualizan cl desarrollo como sosteniblc y autogestionario, para Io
cual es necesario que los comunitarios en las areas rurales se conrienticen de que el desarrollo
rural no es responsabilidad de los tecnicos ni de las Instituclones, sino de los mismos
pobladores. Elpapel de los primeros es fatiJitar y apoyar acthedades segun )o hayansolidtado
los comunitarios.

2.1.1 DcsarroUo rural sostenible

Segun la FAO (19SS), el desarrollo rural es un proceso de eambio en Io tecnico, econdmico,
socio-cukural y politico, que involucrfl la participacion comunitaria en la toma de decisiones y
ejecuddn de las acciones con integrationy coordinaclontitstitucionales' c intersectori&I para ati

II- REVISION DE LITERATURA

2.1 CONCEPTO DE DE-SARRÜLLÜ

Numerosas ïnsliiuciones han elaborado su propio concepto acerca de lo que significa
desarrollo; por ejemplo la antigua sccción de emcnsión dei Departamento dc Desarrollo Rural
de Zamorano, definió el desamollo rural como un proceso participativo autogcstiouario que
busca fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes para que así el individuo y su
comunidad, en base a sus valores socioculturales, utilice los recursos cszístcntcs dc una manera
sostenible en fimción de mejorar su calidad de vida. Esto proceso emplea las relaciones entre
los subsistemas de área socia], económico, organizacional y wlmmi del área o comunidad
específica. (DDR, 1932).

Según De Canaima 3' híüller, (1993) desarrollo es un proceso de crecimiento que implica un
mcjoramicmo de la distribución del ingreso 3* de Ia calidad dc vida bajo condiciones en que las
estructuras están cn permanente adecuación

La Organización de la Naciones Unidas (1995), por su parte considera c1 desarrollo como un
proceso de crecimiento económico tendiente al auto abastecimiento y el cual se relaciona con la
distribución equitativa yjusta de los bienes- materiales 3' de los beneficios producidos.

En contraste Nycreré (si) dice que el desarrollo es la participación de la gente en una
experiencia de. aprendizaje mutuo que Ia involucra a si misma, a sus rwursos, alos agezntcs dc
cambio y alos recursos del exterior.

Otras organizaciones concepmalimn cl desarrollo como sostenible y autogestionario, para Io
cual es nenes-año que los cormmítarios en las áreas rurales se concienticcn de que el desarrollo
rural no es responsabilidad de los tecnicos ni de las instituciones, sino de los Inismos
pobladores. El papel de los primeros cs facilitar y apoyar acfisidades según lo hayan solicitado
los comunitarios.

2.1.1 Desarrollo rural sostenible

Según Ia. FAO (1988), el desarrollo rural es un proceso de cambio en lo tecnico, cconónrico,
sociocultural y político, que involucra la participación conumitafia en Ia toma de decisiones y
ejecución delas acciones con integïüción 3' coordinacion institucionales c intersccroríal para asi
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logrur una distribution equitativa y suficiente dc los blcncs y servicios. EI desarrollo rural
sostenible se define corno 'anconjunto deacciotics orientadas en base aesÿatetaas nationalso
regionale$ y politicas discnadas pare alterar los factores que causan la desigualdad economica-
social y los dcscquilibrios especiales, politico*, sodales, economicos, demoerafieos c
insmucionaJes que limltan el desarTollo del sector rural; asegurando a la vez la participation de
lapoblacionen los beneiicios del desarrollo.

Segun Rodriguez (1996), el desarrollo sostenible requierc que se cumplan las siguientes
dimensiones dc la sosierubilidad que son:

a- La Sostenibilidad social, cuyo elemento fundamental es la equldad economics, politico,
social y cultural.
b. La SostenibiUdad eeonocfica, que irtvoVucia ed ctctirticrrto de la production, la
productividad y la eficiertcia econdmica.
c. La Sostenibilidad ecologies, o sea el manejo adecuado a los recursos naturales, y
d. La Sostenibilidad tccnica, o sea equidad en el acceso al control de las tecnologias.

2,1.2 La situation del productor agricola en America Latina

El sector agricola dc nuestros paises esta constituido en su mayoria por pequeiios
agricuitores de subsistentia que trabajan en mlnifundios, con un nivel tecnologico bajo
basado cn la tradition, No cuentan con el capita) suficiente para manejar sus cultivos y
ademfis el intercambio desigual que retiben por sus produetos, no permite que reciban
suficientes insresos para salir de la pobreza cn la que se manlicncn. (Volke y Sepulveda,
1987).

Segun FAO (1995), en America Latina los productores enfrentan gran cantidad de
dificultades que no ban tenido ninguna mejoria desde bace mucho tieropo a pesar de que
se ha dado asistencia a ese sector rural Estos problemas pueden ser de dos lipos:

A. Problemas externos. Estos son los que se generan fuera de la unidad de production del
campesino o de la comunidad en general, o cuya solution no depende o esti fuera de
control de los agricuitores; como por ejemplo la formulation de nuevas politicas agricolas,
dificuliad de la comunidad para acccsar a credito, costo excesivo dc los insumos, ere.

B.Problemas intemos. Son aquellos que se generan dentro de las unldades de produce]on
o de las mismas comunidades, y cuya solution esta o podria estar en alcance de los
individuos. Ejemplo de estos problemas podrian ser la iacapacidad de la comunidad cn
identificar sus problemas, dificultad en la organization, uso dc tecnologias inapropiadas,
bajo rendtmiento y calidad, etc.

logar una disnibncion equitativa y suficiente de los bienes y servicios El desarrollo rural
sostenible se define corno un conjunto de. acciones ofientadas en base a estrategias nacionales o
rejgionales y políticas diseñadas pam alterar los factores que causan la desigualdad economica-
social y los desequilibrios espaciales, políticos. sociales, económicos, demográficos e
institucionales que limitan el desarrollo del sector rural; aseggurando a la urea la pmïcipación de
la poblacion en los beneficios del desarrollo.

Según Rodríguez (1996), el desarrollo sostenible requiere que se mmplar: las siguientes
dimensiones de la sostenibilidad que son:

3. La Sostenibilidad social, cuyo elemento firndamental es la equidad económica, politica
socia] y cultural.
b. La Sostenibilidad económica, que involucra el crecimiento de la producción, la
productividad y la eficiencia economica.
c. La Sostenibilidad ecologia; o sea el manejo adecuado a los recursos naturales, y
d. La Sostenibilidad técnica, o sea equidad en el acceso al oonlrol de las tecnologias.

2.1.2 La situación del productor agrícola en América Latina

El sector agricola dc nuestros países está constituido en su mayoria por pequeños
agricultores de subsistencia que trabajan en minifi indios, con un nivel tecnologico bajo
basado en le tradición. No cuentan con el capital suficiente para manejar sus cultivos y
ademas el intercambio desigual que reciben por sus productos, no permite que reciban
suficientes ingresos para salir de Ia pobrm en la que se mantienen. (‘lolita y Sepúlveda,
1987).

Según FAO (1995), en América Latina los productores enfrentan gran cantidad de
dificultades que no han tenido ninguna mejoría desde hace mucho tiempo a pesar de que
se ha dado asistencia a ese sector rural. Estos problemas pueden ser de dos tipos:

A. Problemas externos. Estos son los que se generan fuera de la unidad de producción del
campesino o de la comunidad en general, o cuya solucion no depende o está fuera de
control de los agficulioros; como por ejemplo la formulación de nuevas políticas agricolas,
dificultad de la comunidad para accesar a crédito, costo excesivo de los insumos, etc.

B. Problemas internos. Son aquellos que se generan dentro de las unidades de produccion
o de las mismas comunidades, ¿a cuya solucion esta o podria estar en alcance de los
individuos. Ejemplo de estos problemas podrian ser la incapacidad de la comunidad cn
identificar sus problemas, dficulrad en la organización, uso de tecnologías Ïnapropiadas,
bajo rendimiento}; calidad, ere.
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Segun la misma fuente, todas estas dificultades han estancado al sector rural en una
sttuacton de subdesarrollo que ha afectado princlpalmentc el area economica
latlnoamericana. Los gobiemos tienen la obligacioa de satlsfacer las necesidadcs dc
asistencia de estas personas utilizando como medio la cxtcnstbn rural, y de esa manera,
transmitir practtcas para aumentar la produce!on nacional y disminuir la situation de
pobreza en la cual vjven.

Los diagnosticos rcalizados por proyectos en la region del no YegGare (UNIR, 1996) y
los estudios de EFPRI y SANRHM en la comunidad de La Lima, confirman los problemas
enunciados por Lacki en 1995, acerca del subdesarrollo rural especlficamente sobre la
dcpcndencia y poca eficiencia en la utilization de los rccursos que se encuentran
disponibles, Esto dernuestra la importancia de darles un tratamlento acorde a las
eundicioncs locales.

2.13 Concept© de modeJo y mctodologm de desarrollo

Segun Miller (1995), los modelos son estructuras simplificadas o familiarcs usadas para
lener una vision mas clara de fendmenos que los investigadoros dcscan explicar. Es un
esquema conceptual que explica las relaclones de las variables bajo estudio. Estos han sido
muy utiiizados para dcsarrollar recomendaciones a un area de trabajo en el sector rural
basandose cn un diagnosiico previo de los problemas existentes de la misma.

Por su pane, las metodologias son medios que permiten ordenar y operar procesos de
trabajo apropiados a las condiciones fisico biologicas, economicas, sociales y culturalcs,
(Rodriguez, 1995)

2.1.4 Promod6n para la participaci6n v adoption de tecnologta

Segun Salinas (s.f.), Ios modelos de extension han aplicado dos tipos de promotion:

A. La promocibn vertical o promotion de arriba a abajo, donde el profesional o experto
toma las decisiones acerca de que tecnologlas transmitir, como y a quien trasmitirlas, sin
tomar en cuenta la opinion y participation de los luturos beneficiarios, es decir la
poblacion rural.

B. La promocibn horizontal, que sugtere una comunication constante entre el beneficiario
y el experto, asegura un exito y sostenibilidad del programa o proyecto que se este
desarrollando, ya que los comunitarios particlpan entodo momcnto.

Según la misma fijente, todas estas dificultades han estancado al sector rural en una
situacion de subdesarrollo que ha afectado principalmente el área economica
latinoamericanas. Los gobiernos tienen la obligacion de satisfacer las necesidades de
asistencia de estas personas utilizando corno tnedio la eartcnsion l'ural_ y de esa manera,
transmitir prácticas para aumentar Ia produccion nacional y disminuir la situacion de
pobreza en la cual viven.

Los diagosticos realizados por proyectos en la region del rio ‘fegüare (URE, 199G) y
los estudios de IFPRI y‘ Ssïïlïtfi síen la comunidad de La Lima, confirman los problemas
enunciados por Laclti en 1995, acerca del subdesarrollo rural especificamente sobre la
dependencia y poca eficiencia en la utilizacion de los recursos que se encuentran
disponibles. Esto demuestra la importancia de darles un tratamiento acorde a las
condiciones locales.

2.1.3 Concepto de modelo j: metodologia de desarrollo

Según Isïiller (1995), los modelos son estructuras simplificadas o familiares usadas para
tener una vision más clara de fenómenos que los intrestigadorcs desean explicar. Es un
esquema conceptual que explica las relaciones de las scriables bajo estudio. Estos han sido
muy utilizados para desarrollar recomendaciones a nn área de trabajo en el sector rural
basándose en un diagnostico pretrio de los problemas existentes de la misma.

Por sn parte, las metodologías son medios que permiten ordenar y operar procesos de
trabajo apropiados a las condiciones fisico biológicas, economicas, sociales 3* culturales.
(Rodriguez, 199G)

2.1.4 Promocion para la participacion y adopcion de tecnologia

Según Salinas {añ}, los modelos de eatension han aplicado dos tipos de promocion:

A. La promocion vertical o promocion de arriba a abajo, donde el profesional o experto
torna las decisiones acerca de que tecnologias transmitir, corno j; a quien trasmitirlas, sin
tornar en cuenta la opinion y participacion de los futuros beneficiarios, es decir la
poblacion rural.

B. I..a promocion horizontal, que sugiere una comunicacion constante entre cl beneficiario
y el experto, asegura un exito j,’ sostenibilidad del programa o proyecto que se este
desarrollando, ya que los comunitarios participan en todo rnornento.
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El uso de regalias para incentivar la parttcipacldn, ha sido otra de las iecnicas utilizadas
para la promotion de prograroas que no han hecho mas que fomentar el paternalismo y la
dependencia. Lo nccesario es fomentar el cambio dc actttud a traves de la motivacidn y
concicntizacion de que el desarrollo puede alcanzarse v asi Iograrseun mayor bienestar.

2.2 MGTODOLOCUSOEEXTENSION UTIUZABAS EN HONDURAS

La mayoria de Ios modelos y roetodologlas aplicados en Honduras han s;do definidos an
una forma lineal de desarrollo, en el cual la utilization de tecnologias modemas por parte

! ' de Ios agricultores, conlleva al aumcnto de la production y los rendimientos, para que ast

con la venta de esos excedentcs en el mercado, incremcnte sus Ingresos y de esa mancra
tenga un mayor acceso a bienes y sem'cios que mejoren su nivel de vida. En Honduras han
sido utillzadas muchas metodologias tanto por entes gubernamentalcs, programas
colaborativosy ONG's.

i

2.2.1 Metodologia dela Secretaria deRecursos Naturales

EnHonduras, las aeiividades de extension se inlcian en 1951 a traves del Scrvicio Tecnlco
Interamericano de Cooperation para la Agriculture (STICA). Esta inicld su trabajo con
seis agendas de extension que tenia aclividades orientadas a la transfereiicia de
tecnologias parafomentar lapToductibny productividad agricola. Su metodologia estaba
basada cn visitas a fincas, demostrationes, reuniones, distribution de publicacioncs,
suministros gratuitos de insumos t implementos agricolas menores, Las poblaciones
atendidas eran jovanes, nxujares y productotcs.

Durante los initios del STICA, emre los afios de 1951y 1962 la extension estaba centrada
en Ios clubcs de amas de casa y juventud ruralv pero una vez que esta Re transforms a
DESARDRAL, stf marco principal estaba constituido en revolver Ios problemas del
productor y su familia a travds dc la participation integrada y permanente de los
benefitiarios.

| La metodologia estaba basada printipaJmente en tres aspecros prindpaJes t

I a. ldentificar y capacitar a productores lideres, para que ejercieran un efecto multiplicador
! sobre el resto de la comunidad.
i

b.Organizationde los productOTes en comites lecnicos, tanro a nivel regional corao local,

l
tq...

El uso de regalías para incentivar la participación, ha sido otra de las tecnicas utilizadas
para la promocion de programas que no han hecho más que fomentar el paternaiismo y la;
dependencia. Lo necesario es fomentar e] cambio de actitud a través de la motivacion y
concientización de que el desarrollo puede alcanzarse y asi lograrse un mayor bienestar.

2.2 ¡NIETÜDÜLÜCÏAS DE EXTENSIÜN UTILIZÁDAS EN HONDURAS

La mayoria de los modelos y metodologías aplicados en Honduras han sido definidos cn
una forma lineal dc desarrollo, en el cual la utilizacion de tecnologias modernas por paste
de los agricultores. cortlleva al aumento de la producción y los rendimientos. para que así
con la venta de esos excedentes en el mercado, incremente sus ingresos y de esa manera
tenga un mayor acceso a bienes y servicios que mejoren su nit-cl de vida. En Honduras han
sido utilizadas muchas metodologías tanto por entes gubernamentales, programas
colaborativos y ÜNtTs.

2.2.1 hïletodología dela Secretaria de Recursos Naturales

En Honduras, las actividades de extension se ïttician en 195i a traves del Servicio Tecnico
Interamericano de Cooperación para la Apicultura (ETICA). Esta inicio su trabajo con
seis agencias de extensión que tenia actividades orientadas a la transferencia de
tecnologías para fomentar la producción y productividad agricola. Su metodología estaba
basada en ‘visitas a fincas, demostraciones, reuniones, distribución de publicaciones,
suministros gratuitos de insumos e implementos agrícolas menores. Las poblaciones
atendidas eran jóvenes, mujeres y productores.

Durante los inicios del SÏTCA. entre los años de 1951 y 1962 la extension estaba centrada
en los clubes de amas de casa y juventud rural, pero Lula vez. que esta se transformó a
DESARURAL, su marco principal estaba constituido en resolver los problemas dcI
productor y su familia a traves de la participacion irttegrada y permanente de los
beneficiarios. -

La metodología estaba basada principalmente en tres aspectos principales t

a. identificar y capacitar‘ a productores lideres, para que ejcrcieran un efecto ntoltiplioedor
sobre el resto dela comunidad.

b. Organizacion de los productores en comités técnicos, tanto a rtivel regional como local.
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c. Asistencia tccnica permaneote para la direction y orientation de actividades de
extension, a travds de la Jefatura National del Depto. Deextension en Tegucigalpa.
Esta metodologia tomaba en cuenta la organization del trabnjo; es deeir que existta una
planificacion basada en planes operativos anuales y estaba regido por guias tecnicas y
cursos de actualization en las actividades que teman mayor vigentia en ese momento,

Estos grupos dc trabajo seguian una metodologia que estaba dividida en las siguientes
etapas:

Olagnostico: En cstc sc iealhaba la rctopllation de information de la eomunidad
utilizando metodologias paniriparivas. Posteriormente se analizaba la information, para
luego identillcar cuties eran !os principalis problemas productive* que requerian de una
pronta atention.
2, Programedon: En base a los problemas product)vos que eran priorizados, se elaboraban
proyectos en los cuales se establecian cuales eran las necesidadcs de transfcrentia agricola,
pccuariay social.

3. Ejecucion: Requeria de la particlpacidn de los productores en los proyectos dc
transferencia, ademas sc elaboraban ensayos para realizar investigactones quebeneficiaban
a los agricultores, ya que eran determinados en base a necesidades sentidas.

4. Evaluation: La evaluation y supervision se hatia en todos los niveles anteriormente
mentionados por parte de personal que era debidamente seleccionado y educado para
transmjtirse de forma mas cficieme al campcsinado.

2.2.2 La Metodologia del Progrania LCJPE

El Proyecto dc Mcjoramiento del Uso y Productividad de la Tierra (LUPE). Initio sus
trabajos en 19$9, en la region centro y sur oricnte dc Honduras. Esta tiene como principal
objetivo mejorar las conditioner socioecondmicas de la familia rural, mcjorando en forma
sostenible la production y produaividad agricola en areas dc ladera, incluyendo cl
adecuado uso de los recursos naturales.

Los componentes del proyecto son:

1. La capatitacion por medio del productor enlace, tecnicos y familias asistidas.
2. investigation
3. organization (formation de asodationes de productores) y
4. capatitacion agricola.

En el trabajo con las comunidades su metodologia incluye cuatro etapas: Diagnostico,
promotion, consolidation y liberation. Ademas el programa posee un sistema de

c. r-uistencia técnica permanente para la dirección 3: orientación de actividades de
atención, a traves dela Jefarura Nacional del Depto. De extensión en Tegucigalpa.
Esta metodologia tomaba en cuenta Ia organizacion del trabajo; es decir que existía una
planificación basada en planes operativos anuales y estaba regido por guias técnicas y
cursos de actualizacion en las actividades que tenían mayor vigencia en eee momento.
Estos grupos de trabajo seguían una metodología que estaba dividida en las siguientes
etapas:

I. Diagnóstico: En este se realizaba Ia recopilación de información de Ia comunidad
utilizando metodologías parïieipatittas. Posteriormente se analizmba Ia informacion, para
luego identificar cuáles eran los principales problemas productivos que requerían de una
pronta atencion.
E. Programacion: En base a los problemas productivos que eran priorizados. eo elaboraban
proyectos en los cuales se establecían cuáles eran las necesidades dc transferencia agricola,
pecuaria y social.

3. Ejecucion: Requena de Ia participacion de los productores en los proyectos de
transferencia, además se elaboracion ensayos para realizar investigaciones que heneficinban
alos agricultores, ya que eran determinados en base a necesidades sentidas.

«i. Exaluacion: La evaluación y supervision se hacía en todos los niveles anteriormente
mencionados por parte de pcnonal que era debidamente seleccionado y educado para
transmitirse de forma más eficiente al campesinado.

3.3.2 La iïletodologïn del Programa LUPE

EI Proyecto dc idejoranfiento del Uso y Productividad de la Tierra íLUPE}. Inicio sus
trabajos en 1939, en la region centro 3' sur oriente de Honduras. Esta tiene como principal
objetivo mejorar las condiciones socioecononúcas de la familia mral, mejorando en Forma
sostenible la producción y productividad agricola en áreas de ladera, incluyendo el
adecuado uso de los recursos manuales.

Los componentes del proyecto son:

l. La capacitacion por medio dei productor enlace, tecnicos y familias asistïdas.
2. investigacion
3. organizacion [formacion de asociaciones de productores] y
4. capacitación agrícola.

En el trabajo con las comunidades su metodologia incluye cuatro etapas: Diagnostico,
promoción. consolidación y liberacion. Además eI programa posee un sistema de
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scguimicnto y evaluocion a traves de viskas de campo y reuruones dc retroalimentacion
con los tecnicos. (EAP, 1997)

2.2.3 La Metodologia de Vecinos Mundialcs

Vccinos Mundiaies es una pequefia agenda voluntaria privada dc los Estados Unidos que
trabaja en cooperaciun con organizaciones locales, nacionales e mternacionalcs para
mejorar la prcductividad del campestno. La principal caracteristica del modelo utilizado
por esta OJsTG, es que se escoge como lugar de trabajo aquella zona que con un minimo de
gastos puedcaliviar la situation actual dc la gente mas pobre. Bunch (1982) indica que los
principalis componentes de este modelo son:

1. La Planifieactdn: Esle requiere la participation de la poblacion bencficiaria, para definir
cuales son las necesidades primordiales que requieren de pronla alentibn. La planificacion
consta de cinco etapas que son;

a. Reunir informationdel area de trabajo.

b. Establecer objetivos y metas en base al o los problemas que se han seleccionado del
total que se enumeraron anterionncmc en una Iluvia de ideas.

c. DesarroIIar un plan de rrabajo; es decir, Indlcar que actividades sc realizaran, cuando y
por quien. Para esto es necesario elaborar un cronograma de actividades en el cual sc
especiSque quieties sou tos respoitsables para el desarrollo de determinada actividad,

d. Elaboration dc presupuesto. Debe detomarse en cuenta que los programas deberian de
responder a las necesidades de la gente del campo, no a las agendas donadoras. Adem&s
deben de ser flcxibles a cambios que podrian surgir posteriormente.

e. Efectuar un moniloreo consume para conocer el cumplimienco de las actividades
plaiuficadas.

2. Selection de tecnologla apropiada, es decir que corresponda a una necesidad sentida de
la poblacion, que rcsulte favorable econdmicamente, que produzca resultados a corto
plazo y que se adapte a las conoiciones locales.

3. La experimentation debe de fomemaxse como una forma de investigation que sea
adopudo por los campesuvos en cualqtier momento queconsiders necesario.Elpiotnover
la experimentacidn en pequefio no solo ofrccc las ventajas dc reducir los riesgos del
productor, sino que permits al extensionlsta trabajar con un mayor numero de personos
que hayan decidido probarla.
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seguir-mento y evaluacion a tran-és de visitas de campo y reuniones de retroalimentacion
con los tecnicos. (E2113, 1997)

2.2.3 La Metodologia de ïíecinos Prlundiales

‘Vecinos iviundiales es una pequeña agencia xroiunrafia privada de los Estados Unidos que
trabaja en cooperación con organizaciones locales, nacionales e internacionales para
mejorar Ia productividad del campesino. La principal caracteristica del modelo utilizado
por esta ONG, es que se escoge como lugar de trabajo aquella zona que con un minimo de
gastos puede aliviar la situacion actual de la gente más pobre. Bunch {i982} indica que los
principales componentes de este modelo son:

L La Planificación: Este requiere la participacion de la población beneficiaria, para definir
cuáles son las necesidades primordiales que requieren de pronta atención. La planificacion
consta de cinco etapas que son:

a. Renoir información del área de trabajo.

b. Establecer objetivos ¿v metas en base a] o los problemas que se han seleccionado del
total que se enumeraron anteriormente en una Huvia de ideas.

e. Desarrollar un plan de trabajo; es decir, indicar que actividades sc realizaran, cuándo y
por quién. Para esto es necesario elaborar un cronograma de actividades en el cual se
especifique quienes son los responsables para el desarrollo de determinada actividad.

d. Elaboracion de presupuesto. Debe de tomarse en cuenta que los programas deberian de
responder a las necesidades de la. gente del campo, no a las agencias donadoras. Además
deben de ser flexibles a cambios que podrian surgir posteriormente.

e. Efectuar un monitoreo constante para conocer ei cumplimiento de las actividades
planificadas.

2. Seleccion de tecnología apropiada, es decir que corresponda a una necesidad sentida de
la poblacion, que resulte favorable económicamente, que produzca resultados a corto
plazo y que se adapte a las condiciones locales.

3. La experimentación debe de fomentarse como una forma de invesrigaeion que sea
adoptado por los campesinos en caialquier momento que considere necesario. El promover
Ia experimentación en pequeño no sólo ofrece las ventajas de reducir Los riesgos del
productor, sino que permite ai extensionista trabajar con un mayor número de personas
que hayan decidido probarla.
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4. La ensenanza debe tomar como parte fundamental a la extension, o sea que fomente
mis (a practico que lo tedrico, utilizando metodologtas como giras educativas y
demostraciones de carnpo. HI lenguajc utilizado debe de ser fatilmente comprendido por
los campesinos, donde se de una repeticion conriDua de los concepios que se desean
transmiiir.

5. Para la evaluaci6n, deben de definlrse con anterioridad tndlcadores que midan el grado
de impacto del programa tanto por los bencficiaros deJ programa como los que estan
trabajando en dicha area.

2.2.4 Plan dc Desarrollo Rural de Occidentc (PLANDERO)

ElVIan de Desarrollo Rural de Occidenie (PLANDERO), cs un proyecco del gobierno de
Honduras y se cjccuta mcdiante la cooperation tecnica y financiera del Fondo
Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), el Banco Ccntroamericano de Integration
econbmica (BC1E), el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNtlD), la
Organization de paises Exponadores de Petroleo (OEP) y la participation dc los
gobiernos municipales y la pobladon de las comunidades. Su cstratcgia se sustenta en
establecer relaciones con diversas instiruclones y organizations, a traves de mecanismos
que )e permitan cxpandir sus acciones utilizando un pequefto equipo tecntco
(PLAKDERO, 1996).

Su forma detrabajo se enmarca en;

1. Los grupos de agricultores son los que demandan los scrvicios a las Entidades de
Desarrollo Rural (EDR), que son contr2tadas para promover en los participantes la
capacidad de identificar su problctnarica, necesidades y oporainidadcs que sc les
presenter:, asi como tambien mejorar su capacidad de gestion v negotiation de las
propuestas de los servicios que deseen demandar, En caso dc que prescnten dificultades
para formular sus demandas, sc les brinda asistcncia tccnica mediante actividades de
capacitacton y promotionpara dcsarrollar asi la capacidad de autogesrion.

En el caso dt que no exisian grupos organhados, la"DirectionEjecutora del PLAOT)ERO

(DEP), que juega el papel de facilitadora y promotora del proceso, promovera la
organization de grupos de productores a nivel local.

2. Desptics de la difusion y promodon del programa, se hacen los riegodaddn de
contra:os preliminarcs entre los productores, EDR, y la DEP quien es la que decide
aprobarla.

3. Sc estableeen variables de orden producdvo agricola y no agricola, sociocconomicas y
otras. Se contemplan las actividades a desarrollar periodicamente, los resultados esperados
y el programa de capatitatidn a desarcoilsrsc con el grupo.
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4. La enseñanza Liebe tontas como parte fundamental a la extension, o sea que fomente
más ia practico que Io teorico, utilizando metodologías como giras educativas y
demostraciones de campo. El lenguaje utilizado debe de ser fácilmente comprendido por
los campesinos, donde se es una repetición continúa de los conceptos que se desean
transmitir.

S. Para la evaluacion, deben de definirse con anterioridad indicadores que midan el grado
de Ïntpacto del progrmna tanto por los beneficiarias del programa como los que estan
trabajando en dicha área.

2.1.4 171m1 de Desarrollo Rural de Occidente (PLANDERÜ)

El Plan de Desarrollo Rural de Occidente (PLMVDERO), es un proyecto del gobierno de
Honduras y se ejecuta mediante la cooperacion tecnica y financiera del Fondo
Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), el Banco Centroamericano de Integración
económica {BCJÏE}, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNIJD), la
Organización de países Exportadores de Petróleo (OE?) y la participación de los
gobiernos municipales y la población de las comunidades. Su estrategia se sttstenta en
establecer relaciones con diversas instituciones y organizaciones, a través de mecanismos
que le permitan expandir sus acciones utilizando un pequeño equipo tecnico
QLANDERÜ, 1996}.

Su forma de trabajo se enmarca en:

1. Los grupos de agricultores son los que demandan los servicios a las Entidades de
Desarrollo Rural (HDR), que son contratadas para promover en los participantes Ia
capacidad de identificar su problemática, necesidades y oportunidades que se les
presenten, así como también mejorar su capacidad de gestión y negociación de las
propuestas de los servicios que deseen demandar, En caso de que presenten dificultades
para formular sus demandas, se les brinda asistencia tecnica mediante actividades de
capacitación y promoción para desarrollar así la capacidad de autogestión.

En el caso de que no existan grupos organizados, Ia Direccion Ejecutora del PLANDERÜ
(DEP), que juega el papel de facilitadora y promotora del proceso, promoverá la
organizacion de grupos de productores a nivel local.

2. Después de la difitsion y promocion del programa, se hacen los rtegociación de
contratos preliminares entre los productores, HDR, y la DEP quien es la que decide
aprobarla.

3- Se establecen variables de orden productivo agricola y no agricola, socioeconómicas 3*
otras. Se contemplan las actividades a desarrollar periódicamente, los resultados esperados
3' el programa de capacitacion a desarrollarse con el grupo.
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4. Se snalWa el requerimfemo de apoyo financiero, por medio de la vinculacion a bancos u
otras instituclones financieras.

5. Se da la aprobacibn y firma del contrato, que se compromete a realizar visitas de
asesorarrnento tccnico, con so respective durattion.

6. Acompanamicnto y supervision, ademas durante todo el proceso se realizan labores de
capacitacion con los participantes. (PLANDERO, 1996)

2.3 LA EXTENSIONAGKtCOLA

2.3.1 Conceptcs de extension agricola

Segun la FAO (1987), la extension es un proceso continuo para hacer Uegar information
util a la poblacion incluyendo el ayudarles a adquirir los conocimientos, las tecnicas y las
aptitudes ncccsarias para aprovechar eficazmente dioha informacion.

La Secretaria de Recursos Naturalcs de Honduras (19S1), apunta que en la actualidad la
principal funcion de la extension es la de colaborar en la promotion de las personas que viven
en el area rural, con el objeto de que sean capaces de determiner su posicion en el universo,
definir srtuacioncs como probleraas, y analizar tanto la cauÿa de estos como la toma dc
dccisiones y Uevarias a cabo.

Segun Bollinger et a!. (1993), la extension es una tarea colectiva donde se promueve el
apoyo moral, espiritua! e intelectual y se intcrcambian y se transmiten conocimientos, Esta
tiene como principals funciones:

1. Facilhar: Es decir que el extensionista no sea el que ejecutc solo cl irabajo, sino que
solamente les brinde asistencia en activldadcs que sean dificil de ejecutar por si mismos.
Dentro dc cstas funciones facilitadoras cstan la animacion, la education de adultos,
transmision de informactbn, asistencia para resolver problemas, elaborar contenidos y
metodos, planiftcar la cxtensidny evaluarla postcriormente.

2. Complementer; Como por ejernplo conseguir medios de produccibn, provision de
infraestrucrura, asistencia de almacenaje y comercializacion y supervision de los ensayos
de campo.

3, Tareas de control, otorgar, cobrar creditos y recoleccion de datos estadisticos,

La misma fuente indica que la extension esla orientada hacia objetivos, funciona de
acuerdo a principles y se basa en teorias, asume funciones, toma varies formas, utilize
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4. Se analiza el requerimiento dc apoyo financiero, por medio dela vinculación a bancos u
otras instituciones financieras.

S. Se da la aprobación y firma del contrato, que. se compromete a realizar ‘visitas de
asesoramiento técnico, con su respectiva duracion.

6. Aoompañaïnicnto y supervisión, además durantc todo el proccso se realizan labores de
capacitación con los participants. {PLNMNWERE}, 1996)

2.3 LA EXTE: ‘SIÜN AGRICÜLA

1.3.1 Conceptos de extensión ngícoln

Segiín Ia FAO (1937), Ia mansión es un proceso continuo para hacer llegar información
útil a la población incluyendo cl ayudarles a adquirir los conocimientos, las técnicas y las
aptitudes rroccsarias para aprovechar eficazmente dicha información.

La Secretaría de Recursos Naturales de Honduras (1981), apunta que en la actualidad la
principal fiinción dela eamznsión es la de colaborar cn la promoción de las personas que viven
en el área nwal, con el objeto de que scan capaces de determinar su posición en el imíircrso,
definir situaciones como problemas, y analizar tanto la causa de éstos como la. toma dc
decisiones y llevarlas a cabo.

Según Bollinger e: al. (1993), la extension es una tarea colectiva donde se promueva: el
apoyo moral, espiritual e intelectual y se intercambian y se transmitcn conocimientos. "Esta
tiene como principales fimciones:

1. Facilitar: Es decir que el extensionista no sea el que ejecuto solo cl Lrabajo, sino que
solamoutc las brinde asistencia en actividades que sean dificil de ejecutar por si nfismos,
Dentro do estas fimciones facilitadoras están la animación. la educación de adultos,
transmisión de información, asistencia para resolver problemas, elaborar contenidos y
métodos, planificar la cxtension y evaluarln posteriormente.

2. Complcmcntar: Como por ejemplo conseguir medios de produccion, provisión de
infraestructura, asistencia de almacenaje y comercialización y supervisión de los mcayos
de campo.

3. Tareas de control, otorgar, cobrar creditos y recolmcion dc datos estadísticos.

La misma fiicnto indica que la El-EÏEIISÏÚII ¿esta orientada hacia. objetivos, fimciona dc
acuerdo a principios y se basa en teorias, asume funciones. toma varias fbnnas, utiliza
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rociodologias c instrumentos variados que opcran dentro de cnfoques espcrificos. Bs dccir
que la extensibn va dirigida con cl fin de que scan ellos mismos los cjecutorcs de su propio
desarrollo, lo cual puede serlogrado a traves de proveer nuevos conocimicntos con cl uso
de diversas metodologias, que a la vez fomenien la confianza mutua para que se de una
mayoi participation de los bcneficiarios en la solution de diversos problemas no solamentc
dc carictcr agricola.

2.4 INDICADOKES DE SOSTD»VIBILJLDAD

Cuando se transmhen innovationes aJ sector agropecuario-forcstal, rcsuha dificil haccr la
evaluation en teoninos de sostenibilidad ya que depende en gran raedida de las
circunstancias y de la forma en que se aplique Is lecnologfa que dene un impacto sobre los
rccursos y cl fundonamiento del sistema (IICA-GTZ, 1995). Para evaluar estos cambtos
se utiliza mucho lo que son indicadores de sostenibilidad.

Un Indicadcr es una herramienta para la toma de detistenes que debebrindar informacibn
sobre las consecuencias actuaies o posibles, de las acciones humanas. ( Rodriguez 1996).

La misma fuente indica que los indicadores de sostenibilidad han sido muy utillzados para
disgnosticar una situation especifica. monitorear una situation durante un periodo
dcterminado, analizarlas tendentias del pasado y reaJizar proyecciones al luturo.

SegCin IICA- GTZ (1995) se pueden distinguir tres fundones principles dc los
indicadores;

1.La Simplification; Trata de describir un fenomeno complejo en una forma scncilla.

2. La Quantification; Es expresai el fenomeno en una forma cuanlitativa.

3. La Comunicacidn: Provee information sobre un fenomeno.

Rodriguez (1996) indica que los indicadores deben reunir las siguienres caracteristicas:

a) Ser medibles y la recoleccion de la informacidn no muy costosa,

b) Ser represemativos para el sistema y adccuados a su nivel de agregacion.

c) Ser medidos a traves del tiempo.
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metodologías e instrumentos variados que operan dentro de enfoques especificos. Es decir
que la extension vn dirigida con el fin de que seen ellos mismos los ejecutores de su propio
desarrollo, lo cual puede ser logrado a mares de proveer nuevos conocimientos con el uso
de diversas metodologías, que a la Vez fomenten la confianza mutua pero que se de una
mayor participación delos beneficiarios enla solucion de diversos problemas no solamente
de carácter agricola.

1.4 ‘tti-{IJICADIZJVRES DE 54233115N tHLLLonto

Cuando se transmiten innovaciones a] sector agropecuario-forestal, resulte dificil hacer la
evaluación en términos de sostenibilidad 3ra que depende en gran medida de las
circunstancias y de Is forms en que se aplique le tecnologia que tiene un impacto sobre los
recursos y el fimcïonamiento del sistema (ECA-GTZ, 1995}. Para evaluar estos cambios
se utiliza mucho 1o que son indicadores de sostenibilidad.

Un indicador es une herramienta para la toma de decisiones que debe brindar información
sobre les consecuencias actuales o posibles, de las acciones humanas. (Rodriguez, 1996).

La misma fiiente indica que los indicadores de sostenibilidad hen sido muy utilizados para
diagnosticar una situacion especifica, monitorear uns situacion durante un periodo
determinado. analizar Iss tendencias del pesado y realizar proyecciones al filturo.

Según IICA» GTZ. (1995) se pueden distinguir tres funciones principales de los
indicadores:

I. Le Simplifi cación: Trata de describir un fenomeno complejo en una forma sencilla.

2. La Cuantiñcación: Es eorpresar el fenómeno en una forme cuantitativa.

3. La Comunicacion: Provee informacion sobre un fenomeno.

Rodriguez. (1996) indica que los indicadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

a] Ser medibles y la recolección de Ia información no nm}; costosa.

b) Ser representativos para el sistema y adecuados a su nivel de agregación.

c] Ser medidos s traves del ‘detnpo.
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d) Cuando sea el caso, la poblacion local podra involucrarsc en la mcdicion, por lo cua!
deben de estar centrados en aspectos practices y ser claros.

e) Ser sensible* a los cambios en cl sistema, que puede manifestarse por la magnitud de las
desviationes alatendenda.

T) Analizarse las relaciones con otros Indicadores.

Para deftnir los indicadores pucde hacerse cn los stguientcs pasos:

* Identificar el sistema que queremos evaluar

• Dcftnir la categoria de analisis.

* La categoria dc anSI1sis: Que es un aspecto de un sistema, significative desde el punto
de vista de la sostcnibilidad.

ÿ Identificar el clemcnto (que cn este estudio son los recursos humanos dispontbles)

ÿ Elementos de la categoria: Es parte de una categoria, sigmficativa desde el punto de
vista de la sostenibilidad.

x Deftnir los descriptors

- Los Descriptors: Son caracteristicas significativas de un elemento de acuerdo con los
principales atributos de sostcnibilidad de un sistema determinado.

* Deftnir los indicadores que miden los cambios de los descriptors. Si el sistema es
sostenible estos cambios son positives.

Segun la OEF (1991), se distinguen trcs niveles de indicadores de caracter
socioeconomics:

* Cambios indivtdualcs: Son los que se refieren al comportamicmo, attitudes,
motivation, inicialiva y responsabilidad.

• Cambios grupalta: Se refieren a la participation oolectiva en tareas, decisiones, manejo
de la organization y acciones realizadas por el grupo,

• Cambios en la comunidad: Se hallan vinculados al grado de compromiso que tienc la
organization con la comunidad; a la aceptacion que goza en la comunidad y a aquellos
logros concretos obtenidos en las conditions* de vida comunitaria.

1-4

d} Cuando sea eI caso, Ia población local podrá involucrarse en la medición, por lo cual
deben de estar centrados en aspectos prácticos y ser claros.

e} Ser sensibles alos cambios en ci sistema, que puede manifestarse por Ia magnitud delas
desviaciones a la tendencia.

i} ¿analizarse las relaciones con otros indicadores.

Para definir los indicadores puede hacerse en ios siguientes pasos:

li identificar el sistema que queremos evaluar

Defi nirla categoria de análisis.

La categoria de análisis: Que es un aspecto de un sistema, significativo desde el punto
de vista de Ia sostenibilidad.

Identificar ei elemento (que en este estudio son los recursos humanos disponibles)

Elementos de Ia categoría: Es parte de una categoria, significativa desde el punto de
vista de la sostenibilidad.

Defi nirlos descriptores

Los Descriptores: Son izaraetcristieas significativas de un elemento de acuerdo con los
principales atributos de sostenibilidad de un sistema determinado.

Defi nir los indicadores que ntiden los cambios de los descriptores. Si el sistema es
sostenible estos cambios son positivos.

Según Ia DEF (1991), se distinguen tres niveles de indicadores de carácter
socioeconómico:

i Cambios individuales: Son los que se refieren nl comportamiento, actitudes,
motivación, iniciativa y responsabilidad.

Cambios grupales‘. Se refieren e la panieipaeion eoleotiva en tareas, decisiones, manejo
de la organización y acciones realizadas por el grupo.

Cambios en le comunidad: Se hallan vinculados al grado de compromiso que tiene Ia
organizacion con ia comunidad; a la aceptacion que goza en la comunidad y e aquellos
logros concretos obtenidos en las condiciones de vida. comunitaria.
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2.5 DESCRIPCIONPELPERPILEELA LIMA

De acuerdo a los resultados obtenldos en estudios anteriores, se tomo Informadon que
valdria la pena mcncionar para conocer ciertos aspectos de la vida comunitaria cn La
Lima.

2.5.1 La Qrganixacidn local

La comunidad de La Lima no ha teflido una tradicion de organization. El primer grupo
local fue el paironato que se formo hasta en 19S6. Sin embargo, en 19S2 ys se habia
formado un grupo de agricukores con ayuda externa de la Secretaria de Recursos
Naturales, per© una vez que se retir6, este grupo se disolvid. Actualmente la comunidad
cucnta con tres grupos fundonales. (EAP-IFPRl-fDRC).

2.5.2 Prcsencia InstitutionalExterna en L.1 Lima

Desde mediados de los anos *70 la presencia de institutions? externa? se hace sentir
cuando se emiie la Ley Forestal y se crea la Corporacidn Hondurefia de PesarTolIo
Foresial (COHDEFOR). En 19S2 la SRN inicio actividades en la comunidad,
organizando un grupo pequeflo de agricultores, y luego la EAP, a partir de 19S9,
realizando trabajos de investigacibn y extension. Otras instituciones nacionales como el
SANAA que comribuvo con cl proyecto de agua potable, y La Secretaria de
Comunication Obrns Publicas y Transporte (SECOPT) con la construction de la
carreterfl, hanjugado un papel Lmportante en la ejecution de proyeclos en la comunidad.

2.5.3 Capacitatidn brindada a la comunidad

Las acciones de Zamorano en cuanto a extension en La Lima han sido bajas en
comparacidn con las desairolladas en otras comunidades que rodean a ia escuela. En
19S7-19S9 Ta actividad de extension estaba centrada cn A$tstencia tecnica sobre
production de papa, pero esta iue disminuyendo. La action de promotion sodal fue mas
consistente en cuanto a charlas sobre la importancia de la organization, cultivo de planlas
medicinales, cursos de reposteria y huertos familiares. Pero este trabajo tambien se ha
descontinuado.

2.5 DESCRIPCION DEL PERFIL DE LEL LIïiL-ï

De acuerdo a los resultados obtenidos en estudios anteriores, se tomó informacion que
valdría la pena mencionar para conocer ciertos aspectos de 1a vida comunitaria en La
Lima.

2.5.1 La Organizacion local

La comunidad de La Lima no ha. tenido 111m tradición de organización. El primer grupo
local fue el patronato que se formo hasta en 1936. Sin embargo, en 1932 ya se habia
fonnado un grupo de agricultores con ayuda externa de la Secretaria de Recursos
Naturales, pero una vez que se retiró, este gmpo se disolvió. Actualmente la comunidad
cuenta con tres grupos fimcionalee. (EAPJFPRL-ÏDRC).

1.5.2 Presencia Institucional Externa en Ln Lima

Desde mediados de los años "¡Ü la presencia de instituciones externas se hace sentir
cuando se emite la Ley Forestal y so crea la Corporacion Hondureña de Desarrollo
Forestal (CÜHDEFÜR). En 1932 la SRN inicio actividades en la comunidad,
organizando un grupo pequeño de agricultores, y luego la EAP, a partir de 1939,
realizando trabajos de investigacion 3' extensión. Otros instituciones nacionales como el
SANAA quo contribuyó con el proyecto de agua potable, y La Secretaria de
Comunicación Obras Publicas y Transpone (SECUN) con la construccion dc la
carretera, han jugado un papel importante en Ia ejecución de proyectos en la comunidad.

2.5.3 Capacitación brindado :1 In comunidad

Las acciones de Zamorano en cuanto a extensión en La Lima han sido bajas en
comparación con las desarrolladas en otras comunidades que rodean a la escuela. En
19814939 la actividad de extension estaba centrada en ¡asistencia técnica sobre
produccion de papa, pero esta fue disminuyendo. La accion de promoción social fiie mas
consistente en cuanto a charlas. sobre la importancia de la organización, cultivo do plantas
medicinales, cursos de reposteria. y huertos fantiliares. Pero este trabajo también se ha
deseominuado.



in.MATERIALES Y METODOS

Dada la naturaleza det estudio, la metodoiogia utiUzada, conslsti© da un conjunto da
metodos e instaxmcntos de mvestigacidn coovencionales y participativos. La informadon
rccopilada fue de caricter cuanuianvo y cualitativo. La metodologfa incluyo la revisidn
documental, talleres, reuniones, entrevistas informales, investigadon participativa y una
encuesta. Con el fin dt obttner infbnnadbn con \os bbjetivos previamente enfocados para
realizar dicho estudio.

3.1ZONA DE ESTUDIO

3.1.1. Locutizacion

Esta investigadon fue realizada ert la Comunidad La Lima, municipio de TatumbJa, en el
Dcpartamento de Francisco Morazan, Honduras.

La comunidad de La Lima, esta ubicada a S Km. del pueblo de Tatumbla, cabecera del
roismo nombre, dsta se extiende desde Las Lomas hasta e) Plan de La Lima.(Vcr Ancxo
1). Segiin UNIR al mes de diciembre de 1996, la comunidad tenia alrededor de 397
habitantes, distribuidos en 51 (amilias tesidecles en la mhroa. Del total de lapobladon el
59.25% eran mujeres y el 40.75% eran hombres.

Debido a lo acddemado de su topografia, sus alturas oscilan entre Ios 1200 y 168S msnm.
a unatemperature prometbo de ISgrades c.

La Lima cuenta con 5 caserios que tienen sus propias canicteristicas:

• Monte Crudo: Es la zona m&s alta, pero de baja productividad agricola. Su produccion
esta enfocada al maiz de altura . Los pobladores la consider&n como una zona de
reserva, y esta protegida por su alta capacidad de produccion de agua.

ÿ Los Arados: Este caserio es el menos poblado; es una zona borticola en la cual sc
siembra principalmente papa y tomato. Existen potrcros con rodalcs densos de pino,
combinados con grama natural y pasto Jaragua.

ÿ El Tulc: Es una zona honicola muy diversificada y cn clla abunoa la mora silvestre.

III. MLATERIALES Y NIETODOS

Dada. Ia naturaleza del estudio, 1a metodologia utilizada, consistió de un conjunto de
métodos e instrumentos do imszstigación convencionales y participativos. La información
recopilada file dc carácter cuantitativo y cualitativo. La metodología incluyó Ia rex-isión
documental, talleres, reuniones, entrevistas informales, ïnxwsstigaciún participativa y una
encuesta. Con el fin de obtener información con los objetivos prosriamonte enfocados para
ruaiizar dicho estudio.

3.1 ZÜINÏ-ï DE ESTUDIO

3.1 .1 . Lo cotización

Esta investigación fire realizada enla Comunidad La Lima, municipio de Taturnbia, en ei
Departamento de Francisco Morazán, Honduras.

La comunidad de La Linus, está ubicada a 3 Km. del pueblo de Tatumbia, cabacera del
mismo nombre, ésta se extiende desde Las Lomas hasta ci Plan de La Lima.(Vcr Anexo
l). Según UNIR al mes de diciembre d: 1995, la comunidad tenía alrededor de 397
habitantes, distribuidos en 51 familias resido-rutas un ia misma. Dal total de la población el
59.25% eran mujeres 3' el 40.75% eran hombres.

Debido a lo accidentado de su topografía, sus alturas oscilan entre Ios 1200 y 1683 ntsmn.
a una temperatura promedio de 18 gxados o.

La Lima cuenta con 5 caseríos qua tienen sus propias características:

- iii-fonte Crudo: Es Ia zona más alta, pero do baja proriuctixritlaci agricola. Su producción
esta enfocada al maiz d: altura . Los pobladores la consideran como una zona de
reserva, y esta protegida por su alta capacidad de producción th: agua.

v Los Arados: Este caserío es cl manos poblado; es una zona horticola en Ia cual sc
siembra principalmente papa 3* tomate. Existen potrcros con rodalos densos de pino,
combinados con grama natural 5' pasto Jai-agua.

v El Tula: Es una zona hortiooïa rrmy dixrarsificnda y tn olla abunda Ia mora silvestre.
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ÿ La Pena: Tambien es horticola, Para la production utilizan sistemas de riego por
aspcrsi6n. Debido a la facilidad de acceso a la carretera. y la presentia de la escuela,
las pulperias y la IglesUen esta caserio, se encueirtran el mayor numero de casas.

• La Playa'. Tambien es una 200a boTticoIa y atiemas existea lagunas donde se extrae
prindpalmente e) guapote (Cordova, 1995).

3.2 OBTENCION DE LA INFORMACION

En este estudio se utiiizo uoa serie de metodolodas mayormente participativas, cn
concordancia con las estrategias de extension que se proponen.

3.2.1. Rccoleccidn deinformacidn secundaria

Sc anaiizaron varios trabajos de investigationrealizados en LaLima, por instituciones que
ban renido presencia en esta comunidad, a fin de conformar una base teorica para
desarrollar 1a estrategia de extension.
Lafuentes de information fticron las siguiectes:

a. Documento base deLaLima, elaborado por la EAP-IFPRJ para oblener la informacidn
bdsica de la comunidad.

b. Tests de grado realizadas en esta comunidad,

c. Informcs y documentor de la antigua Section de Extension del Depanameato do
Desanollo Rural (DDR).

d. Censo de poblacldnelaborado por el TFPRI.

c. Datos de poblacldn elaborado por UNIR.(1997)

f. Revision de iiteratura sobrc raetodologias de extension utilizadas en Honduras.

3.2.2, Recoleccidn do informncldn prirmiria

Para la recolecc'idn de esta information se utilizd una diversidad de raetodologias que
proporeionaron datos cuandtativos y cualitativos con buen grado validcz. Estas
metodologias fueron las siguientes:

1T

v La Peña: También es honicola. Para Ia produccion utilizan sistemas de riego por
aspersion. Debido a Ia facilidad de acceso a la carretera, y la presencia de Ia escuela,
las pulperias 3' 1a iglesia en esta caserío, se encuentran el mayor número de casas.

- La Playa: También es una zona horticola. y además existen lagunas donde se extrae
principalmente e] gtzapote (Cordova, 1995}.

3.2 OBTENCION DE LA ÏPTORLMACIÜN

En este estudio si: utilizó una serie de metodologías mayormente participativas, cn
concordancia con las estratcgias do extensión que se proponen.

3.2.1. Recolección deinformnción secundaria

Sc analizaron varios trabajos de investigación realizados en La Lima, por instituciones que
han tenido presencia en este oomunidad, a fin de conformar una base: teórica para
desarrollar 1a estrategia de extension.

La tirantes de infonnación fiieron las siguientes:

a. Documento hace de La Lima, elaborado por Ia EeP-IFPRI para obtener la información
básica de la comunidad.

h. Tesis de grado realizadas en esta comunidad.

c. Informes ¿.- documeaitos de Ia antigua Sección dc Extensión del Departamento dc
Desarrollo Rural (DDR).

d. Censo de poblacion elaborado por o] IFPRI.

c. Detoa de poblacion elaborado por UNTRJÏIQG?)

t‘. Rettision de iiteratura sobre metodologías de. extension utilizadas cn Honduras.

3.1.2. Recolección dc información primaria

Para la recolección dc esta información se utilizó una diversidad de metodologías que
proporcionaron datos cuantitativos y cualitativos con buen grado validez. Estas
metodologías fiioron las siguientes:
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3.2.2.1. Reconocimiento de la zona. El trabajo en la comunidad inidd con cl
reconocimienlo sistematico de la zona con el proposito de conocer a informantes clave
que de alguna manera son Iideres con mas poder de decision que el resto de la comunidad.

3.2.2.2. Yisitas y entrevistas informales. A medida se conocio a ciertas personas de la
comunidad que podrian brindar informacion mas concreta acerca del tema de
investigation, se procedio a visitarlas periodicamente en los meses de octubre de 1996 al
mes de marzo de 1997.

3.2.2.3. Talleres comunales. Se desarrolld untaller comunal en con dos propdsttos:
a) Presentar los resultados de tests realizadas por los estudiantes de laEAP en lamisma, y
b) Analizar de una manera partidpativa los problemas de la comunidad identLScados a
traves de las investigaciones realizadas.

El taller se initio con la presentaddn de los resultados de las tesis a travds de la obra
Uamada "Un Dia en la Comunidad " utilizando titeres para animar a los asistentes. Esta
obra describe un dia comun, con sus eventos cotidianos.

Posteriormente, los asistentes se dividieron en 5 grupos; cada grupo discutlo un tema
especifico de los cinco investigados en las tesis realizadas en el ano academico 1995-1996.
Los grupos tueron dirigidos por uno o dos colaboradorcs y cl cstudiante que realize la
investigation. Para desarrollar el tema, se aplicaron tecnicas participativas como la lluvia
de ideas. Los temas fueron:

a. Labranza
b.Nutrition
c. Huertos familiares
d. Elpapel de la rrrujer en el manejo de los recursos naturales
e. El agua de la comunidad

En Agosto de 1996, se realizo un segundo taller para validation y priorizacion de los
problemas identificados en el taller anterior y discutir acerca de los diagnostics realizados
en LaLima. Elprocedimiento de validation fue el siguiente:

a) Presentaciondel listado de problemas que surgieron en elprimer taller.

b) Priorizacion con escala de menor a mayor importancea, donde cada p&nicipante
colocaba un punto que caracterizaba al problema enunciado.

c) Formacion de subgrupos por genero y por area, los varones discutieron aspectos
relacionados con agricultuxa y las imijeres acerca de la participation en proyectos.

3.2.2.4. La encuesta. La eocuesta a los pobladores de la comunidad consisted de un
cuestionario aplicado a una muestra no probabilistica de 20 casas de un total de 51, lo que
constituye aproximadamente el 40% de la poblacidn total.
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3.2.1.1. Reconocimiento de la zona. El trabajo en la comunidad inicio con ol
reconocimiento sistemático de la sona con el propósito de conocer a infonnantes clave
que de alguna manera son lideres con mas poder de decisión que el resto de la comunidad.

3.2.2.2. Visitas y entrevistas informales. A medida se conoció a ciertas personas de la
comunidad que podrian brindar información más concreta acerca del tema de
investigación, se procedió a visitarlas periódicamente en los meses de octubre de 199o al
mes de marzo de 199?.

3.2.2.3. Talleres comunales. Se desarrolló un taller comunal en con dos propósitos:
a} Presentar los resultados de tesis realizadas por los estudiantes de la E453 en la ntisrna, y
b) Analizar de una manera participativa los problemas de la comunidad identificados a
trasres de las investigaciones realizadas.

El taller se inicio con la presentacion de los resultados de las tesis a traves de la obra
llamada “Un Día en la Comunidad “ utilizando títeres para animar a los asistentes. Esta
obra describe un dia connin, con sus eventos cotidianos.

Posteriormente, los asistentes se dividieron en 5 grupos; cada grupo discutió un terna
específico de los cinco investigados en las tesis realizadas en el año academico 19954994S.
Los grupos fiieron dirigidos por uno o dos colaboradores y cl estudiante que realizó ia
investigación. Para desarrollar el tema, se aplicaron tecnicas participativas como 1a lluvia
de ideas. Los temas fueron:

a. Labranza
b. Nutrición
c. Huertos familiares
d. El papel de la rrrujer en el manejo de los recairsos neutrales
e El agua dela comunidad

En Agosto de 1395, se reaiizó un segundo taller para Validación y priorización de los
problemas identificados en el taller anterior y discutir acerca de los diagnósticos realizados
en La Lima. El procedimiento de validación fue el siguiente;

a] Presentación del listado de problemas que surgieron en el primer taller.

b} Priorización con escala de menor a mayor importancia, donde cada participante
colocaba un punto que caracterizaba al problema enunciado.

c} Formación de submpos por genero 3' por area, los varones discutieron aspectos
relacionados con apicultura y las mujeres acerca de la participación en proyectos.

3.2.2.4. La encuesta. La encuesta a los pobladores de la comunidad consistió de un
cuestionario aplicado a una muestra no probabilística de 2G casas de un total de 51, lo que
constituye aproximadamente ei 443% de la población total.
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El estudio incluyd una encuesta relativa a Ios aspectos relacionados al enfbque y
percepcion acerca del desanollo y la organized6n comunal. As! como tambien determinar
la opinion de ios pobladores acerca de las organizaciones locales e institudones
externas.(Ver Anexo 2).

La validez de contenid© de la encuesta fue determinada por el grupo de asesores. Para
determinar su validcz en la comunidad se practicd una prueba piloto con2 personas de La
Lima.

La encuesta se realtzo en el mes de Diciembre de 1996, cada encuesta tomo 30 minutos
aproximadamente. Para cada una se realize lapresentation personal, se explico el fin de la
visita, se hicieron las preguntas y se agradecid la colaboracion brindada.

3.2.2.5. Investigacioc Participativs. Como parte del modelo tedrico propuesto, sc
utilize el enfoque de investigation con action. El cual ademas de ser una metodologfa de
extension, garantiza la sostenib'tiidad de la tecnologia que se deseaba traosraitir. Cott este
fin se promovi6 una reunion invrtandose a Ios agricultores que tuviesen interes en mejorar
aspectos agricolas. De Ios aslstentes, siete personas decidieron probar variedades de frijol
y para ello se Ies proporciond a cada uno mucstras de las stguientes variedades: Tio
Canela, Dorado, Don Silvio y Don Victor. Fueron 2 Lbs. de la variedad Tio Canela, y 3

Lbs. de una de las variedades Dorado, Don Silvio y Don Victor. Cada uno le daria cl
manejo que considerara apropiado documentandolo para evaluar poster!ormente cuai Ie
habia parecido mejor y por que.

3.2.2.6. Priorizacidn de problemas utttizatido el Diagrama de Vester. Para priorizar
los problemas que fiierort identificados, se utilizo esta herramienta que facilita la
identification de las causas y consecuencias de una situation problema. Esta es tin formato
de doble entrada donde se ubican, Unto en filas como en columnas Ios problemas
identificados como importantes en el sistema de production, (ver Anexo 3).

3.2.2.1. Formulation de Indicadores de sosfcenibHidad. Ya que el modelo teorico
establece como uno de sus componentes la evaluation, se establederon indicadores de
sostenibilidad para medir el grado de exito en cuanto a partitipacidn de la comunidad se
refiere. Estos indicadores pueden cambiar de acuerdo a la nacuraleza del programs.

3.3. ANAL1SIS Y RESULTADOS

Los datos de las encuestas se analizaron con el Programa Estadistico para Ciencias
Sociales en la Agriculture, "Statistical Program for Social Sciences" (SPSS). El
procedimiento consistio en la tabulation de los resultados y determination de las
tendencies (media, moda y porcentajes ). Los datos cuaiitativos se analizaron en funcion
de la experiencis de trabajar en dicha comunidad, durante cl ttempo en que se realizo este
estudio.

19

El estudio incluyo una encuesta relativa a los aspectos relaeionados al enfoque y
peroepoion acerca del desarrollo y ia organización comunal. ¿si como también determinar
la opinion de los pobladores acerca de las organizaciones locales e instituciones
exterttasnfïer Anexo 2}.

La validez de contenido de 1a encuesta the determinada por el gopo de asesores. Para
determinar su validez en la eomzioidad se practicó una prueba piloto eon 2 personas de La
Lima.

La encuesta se realizo en el mes de Diciembre de 1996, cada encuesta tomó 3G minutos
aproximadamente, Para cada una se realizó la presentacion personal, se explico el fin de Ia
visita, se hicieron las preguntes y se agradeció Ia colaboracion brindada.

3.2.2.5. Investigación Participativa. Como parte del modelo teorico propuesto, se
utilizó el enfoque de investigación con acción. El cual además de ser una metodología de
extensión, garantiza la sostenibiiidad de Ia tecnología que se deseaba transmitir, Con este
fin se promovió una reunion invirándose alos agricultores que tuviesen interés en meïorar
aspectos agricolas. De los asistentes, siete personas decidieron probar variedades de fiijol
y para eHo se les proporcionó a cada uno muestras de las siguientes variedades: Tio
Canela, Dorado, Don Silvio y Don Victor, Fueron 2 Los. de la Vfififi dfi dTío Canela, 3’ 3
Los. de una de las variedades Dorado, Don Silvio y Don Victor. Cada uno le daria el
manejo que considerara apropiado doeumetttándolo para evaluar posteriormente cuál le
habia parecido mejor j’ por que.

3.2.2.6. Ériorizaeidn de probïemas utilizando el Diagrama de Vester. Para priorizar
los problemas que fueron identificados, se utilizó esta her-tendente que facilita la
identificación de las densas y consecuencias de una simación problema. Esta es un formato
de doble entrada donde se ubican, tanto en filas como en columnas los problemas
identificados como importantes en e} sistema de produccion. {ver Anexo 3).

3.2.2.7. Formulación de Indicadores de sostenibilidad. Ya que ei modelo teórico
establece como uno de sus componentes Ia evaluación, se establecieron indicadores de
sostenibilidad para medir el grado de éxito en cuanto a participación de la comunidad se
refiere. Estos indicadores pueden cambiar de aenecrdo a Ia naturaleza del program

3.3. aNriLIsLs y RESULTADOS

Los datos de las encuestas se analizaron con el Programa Estadístico para Ciencias
Sociales en la Agricultura, “Statistical Program for Sooial Sciences” (SPSS). El
procedimiento consistir’: en le tabulación de los resultados y determinacion de las
tendencias (media, moda y porcentajes }. Los datos cualitativos se analizaron en fimción
de Ia experiencia de trabajar en dicha comunidad, durante el tiempo en que se realizo este
estudio.



IV.RESULTADOS Y DISCUSION:

En este capltulo se presentan ios resultados obtenidos a partfr de la informacion recopilada
a traves de los instrumentos utilizados en eJ proceso.

4.1percepci6nacergv deldesarrollo

Para los habitantes de La Lima aparentemente es dificil conceptualizar lo que significa el
desarrollo (60%) de la poblacioa no pudo definir lo que esta significa. Algunas personas
(30%) de los encuestados lo definieron como el organizarse con el fin de mejorar la
comunidad. Otras personas (10%) en una fonna muy sencilla manifestaron que desarrollo
es tener acceso a luz, agua potable* mejores cultivos, mejores casas y que los alimentos
nunca fatten en el hogar, Esto puede lograrse a traves de la ejecution de proyectos en los
cuales se utilicen planes de trabajo para que toda lagente colabore en las actividadcs que
se esten reallzando.

Dadas estas caracteristicas, los pobladores consideraxon que La Lima todavia no ha
alcanzado un nivel de desarrollo accptable, principaJmente porque existen problemas que
impiden que se goce de un mÿor nivel de vida. Sin embargo un 66.7%, manifesto que La
Lima esta en capacldad de resolver estos problemas, ya que la gente de la comunidad es
muy trabajadora y adem&s existen personas con buena capacidad econdmica que podrian
contribuir al desarrollo de la rrrisraa.

Para la coniirmaddn de la metodologia de extension que se propone como producto de
este estudio, se tomaron en cuerrta todas las opiniones obtenidas de la comunidad, lo cual
puede observaxse en todos los aspectos que se deiallan seguidamente.

4.2 PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD DELA LIMA,TATUMBLA.

Han sido variss las instiruciones que ban elaborado diagnosticos en esta aldea, a trav£s de
los cuales han permitido identifcar una diversidad de problems que afectan a ia
comunidad y la roantienen en un estado de subdesanollo. Sin embargo, estos estudios en
buena medida ban adolccido de una participacion consciente de la comunidad, y se ha
tornado a los pobladores como sujetos de estudio y no como participes de estas
investigaciones, no obstante que ellos son los protagonistas y benefidarios de las acciones
que se realicen en la comunidad.

1V. RESULTADOS Y DISCUSION:

En este capítulo se presentamos resultados obtenidos a partir de. 1a. informacion recopilada
a naves de los instrumentos utilizados en ei proceso.

4.1 PERCEPCIÓN ACERCA DEL DESARRÜLLÜ

Para Ios habitantes de La Lima aparentemente es dificil conceptualizar Io que significa el
desarrollo (GW/B) de Ia población no pudo definir lo que esta significa. Algunas personas
(Bflifi) de los encuestados Io definieron corno el organizarse con el fin de mejorar ln
comunidad. Otras personas (19%) en una forme muy sencilla manifestaron que desarrolio
es tener acceso a luz, agua potable, mejores cultivos, mejores casas y que ios alimentos
nunca firlten en el hogar. Esto puede iograrse a través deis ejecucion de proyectos en los
cuales se utilicen planes de trabajo para que todo. ie. gente coiabore en las actividades que
se estén realizando, '

Dadas estas características los pobladores consideraron que La Lima todavía. no ha
alcanzado un ¡rival de desarrollo aceptable, principalmente porque existen problemas que
impiden que se goce de un mejor nivei de vida. Sin embargo un 66.7%, manifestó que La
Lima está en capacidad de resolver estos problemas; ya que Ia gente dela comunidad es
mu}; trabajadora y además existen personas con buena capacidad económica que podrían
conoibuir el desarrollo dela misma.

Para Ia condonación de la metodologia de extension que se propone como producto de
este estudio, se tomaron en cuenta todos las opiniones obtenidas dela comunidad, Io cual
puede observarse en todos los aspectos que se detallan seguidamente.

4.3 FRÜELEMAÏÏCA DE LA CÜMÏÏNÏÜAD DE LA LHWIA, TATUMZBLA.

Han sido varias las instituciones que hen elaborado diagnósticos en esta aldea, a través de
los cuales han permitido identificar una diversidad de problemas que afectan a le
comunidad y 1a mantienen en un estado de subdesarrollo. Sin embargo, estos esnrdíos en
buena medida han adoiccïdo de tine participacion consciente de 1a committed, y se ha,
tomado e los pobladores como sujetos de estudio y no como participes de estas
investigaciones no obstante que ellos son los protagonistas y beneficiarios de las acciones
que se realicen en ln comunidad.
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En los Cuadros 1-10, se presentan los problemas por area y sus posibles soluciones
identificados en estudios previos, vcrificados y priorizados en un taller comunal que fue
realizado durante la etapa de recopilacion de information,

Cuadro 1. ProbIem£tica de suelos en la comunidad de LaLima.

Problems Causas Efectos Soluciones

* Degradationde « Lavado de suelos * Las parcelas solo # Realizar obrzs de
suelos por la lluvia y los producer!por conservation de

• Movimientos de caminos internos. aproximadamente suelos.
tterra ÿ Sustitucion del ?ahos. • Use de cultivos de

ecosistema natural • Caida de la cobertura.
por los cultivos. fertilidad. • Capatitacion en

• Destructionde ÿ Abandon© de manejo y
parcelas y causas, parcelas conservation de
obstructidn de dcgradadas que suelos.
caminos, despues son • Investigation en
especialmente invadidas por abonos verdes y
durante el Zacate jaragua. practlcas de
inferno. ÿ Diflcultad en el conservation.

« Suelos pedregosos laboreo. * Mejoramiento y
en tiertas zonas. recuperation de

suelos.

Cuadro 2. Problematics de lapresencfa de insttruciones externas en la comunidad
de LaLima.

Problema Causa Ef&cto Solution
Limitada • Exceso de • Ya no hay creencia ÿ Limitar los
participation de la extraction de en las estudios de
comunidad. informationpara institutiones. diagnosticos que

estudios y tests. ÿ LaLimacontinua no dejanun
» Malas experiendas en un estado beneficio real para

con otras grande depobreza la comunidad,

instituciones de en comparacion » Desarrollar
asistentia tecnica. con otras actividades dc

• Falta de unplan comunidades cxtensidn en una
estrategico (5 cercanas. forma mas
anos). • Las acciones de

desarrollo no son
permanentes.

permanente.

21
En los Cuadros l-lü, se presentan ios problemas por área y sus posibles soluciones
identificados en estudios previos, verificados j’ priorizetdos en un taller comunal que fiie
realizado durante la etapa de recopiiacion dc información.

Cuadro 1. Problemática de sucios en la comunidad de La Lim.

Prnbiema Causas Efectos Soluciones
4 Dcgmdación de 6 Lavado dc sucios i Las parcelas solo 0 Realizar obras de

suelos por ia ltuvia y los producen por conservacion de
- Movimientos de caninos intentos. aproximadamente sucios.

tierra o Sustitución dci T años. a Uso de cuitívos de
ecosistema natura] t Caida de 1a cobertura.
por los cultivos. fertilidad. l Capacitacion en

o Dcstrucción de v Abandono de "manejo y
parecian jr causas, parcelas conservacion de
obstrucción de dcgradadas que suelos.
carrfinos, después son o Investigación on
especialmente invadidas por abonos verdes y
durante c1 Zacatc jzuaguá. practicas de
infierno. o Difi cultaden ci conservación.

o Suelos pedregonos laboreo, v Mejoramiento y
en ciertas zonas. recuperación de

suelos.

Cuadro 2. Problemática dc 1a presencia de instituciones externas en la cortmrtidad
de La Lima.

Problema Causa Efecto Solucion
Limitada v Exceso de I Ya no hay creencia o Limitar los
participacion de la extracción de _ en las estudios dc
comunidad. información para instituciones, diagnósticos que

BSÍLIÜÉÜS 3' ÍESÏS. o La Lima continúa no dejan un
o ¡vistas experiencias en un estado beneficio real para

con otras grande de pobreza la comunidad.
instituciones dc en comparación t Desarrollar
asistencia técnica. con otras ' actividades dr:

- Echa de un plan comunidades extension en una
estratégico {S cercanas. forma más
años}. v‘ Las acciones de pcnnanentc.

desarrollo no con
perrnancntcs.
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Cuadro 3. Problematica debosques enlacomunidad dcLa Lkoa.

Problema Causa Efecto Soluclones
Reduccion del area ÿ Incremento en )a • Reduccion de la ÿ Siembras de
cubierta por bosque, demanda de lefla. principal fucnte dc bosques

» Invasion de la produccion de enefgdticos.
agriculture y la agua. ÿ Capacitaciones
canaderia. » Aumento de la acerca dela

distancia para la importancia del
recoleccidn. bosque.

ÿ Disminucion de la ÿ Desarrollar un plan
fauna silvestrc, de manejo para

este recurso.
ÿ Construed6n de

cstufas de ahorro
enereetico.

Cuadro 4. Problcmatica de production en la Comunidad de La Lima.

Problems Causas Efecto5 Soluciones
Bajo rendimiento de • Poco Iaboreo en « Laproduccion no ÿ Asistencia tecnica
los cultivos. las parceias, cubrelas y crediticta para

especialmeme con necesidades de incrementar la
el control de alimentation de la produccion de la
malczas. familia. zona.

* Acame por efecto ÿ La agriculture no • Capacitacidn e
del viento, representa una investigation de
espedalmcntc en fuente sufidente variedades que
postrera. dcingresos, pueden adaptarse a

ÿ Falta oeagua para las condiciones de
regar las parcelas. la zona.
Limitariones en el » Organization
acceso demsumos cooperativista para
ccrno plaguicidas, tenerun mayor
fertilizantes y acceso ainsumos.
fuQSicidas.

Abandono dc los » Maimanejo que se • Abandono de ÿ Capacitaciones
cultivos que eran dio desdehace flientes acerca del manejo
proplos de lazona tlcmpo. alternatives de de estos cubivos.
por otrosque fueron alimento, que por • Reintroduccion de
adoptados. ser de la zona, cultivos.

tenfan una mayor
oroduccion.
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Cuadro 3. Problemática de bosques en la comunidad de La Lima.

Problema Causa Efecto Soiucio nes
RHduCGÏÓn dCi área 9 Incremento en la r Reducción de 1a siembras de
cubierta por bosque. demanda de leña. principal fiiente dc bosques

v Invasión dela produccion de energéticos.
agricultura y la agua. Capacitaciones
ganadería. r Aumento de Ia acerca dela

distancia para Ia importancia del
recolección. bosque.

e Disminución de Ia
fauna silvestre,

Desmoliar un plan
de manejo para
este recurso.
Construcción de
estufas de ahorro
energético.

Cuadro 4. Problemática de producción en Ia Comunidad de La Lima.

Problema Causas Efectos Soluciones
Bajo rendimiento de - Poco Iahoren en I La produccion no Asistencia técnica.
los cultivos. las parcelas, cubre las y crediticia para

especialmente con necesidades de incrementar la
e! control de alimentación de la produccion de la
nmlczas. familia. zona.

v ¿carne por efecto o La agficultura no Capacitación e
del vienzto, representa una investigación de
especialmente en fuente suficiente variedades que
postrera. de ingresos. pueden adaptarse a

r Falta de agua para
regar ias parcelas.
Limitaciones en el
acceso de insumos
corno plaguicidas,

las condiciones de
la zona.
Organización
cuuperativistn para
tener un mayor

fertilizantes y acceso a. insumos.
funfieicias.

Abandono delos v Ivíal manejo que se - Abandono de Capacitaciones
euitivns que eran dio desde hace fuentes acerca del manejo
propios de la zona tiempo. alter-moves de de estos euILivos.
por otros que fiieron
adoptados.

alimento, que por
ser dela zona,
tenían unn mayor
produccion.

Reintroduccion de
cultivos.
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Cuadro 5. Problematic* deNutricion en la Comunidad de LaLima.

Problema Causas Efectos Soluciones
Deficienda • Dificultad ÿ Enfermedades • Fomentar el
nutriclonal en la economica. respiratorias e cultivo dehuertos
pobladon infant!\ y • Escasezde irrtestinales. familiares para
adulta. alimentos. ÿ Desercion escolar, tener esas fuentes

• Limitado acces© a ÿ Se producen faltas en forma casi
medicinas. cn cl trabajo, permanente.

• Preparacion ÿ Capacitacion en la
inadecuada de escuela acerca de
alimentos. la Importancia del

ÿ La diera no cubre aseo, y fomentar el
los nutrimentos huerto familiar.
necesarios. ÿ Capacitar a las

madres en cuanto
al uso de plantas
medicinales.

Cuadro 6. Problematics del agua potable en la comunidad deLa Lima.

Problema Causas Efectos Soluciones
Distribution ÿ Falta de ÿ Daflo de la tuberia ÿ Reestructuracion
inadecuada del agua capacitacibnen espedalmente en de lajunta de

cuanto al manejo el inviemo. agua.
de agua potable. ÿ Algurias pcrsonas ÿ Aplicar sanciones

• Poca actividad de rompen las segun lo decidido
laJunta de Agua. tuberias a por lajunta de

• Un numero proposito. agua.
credent© de • Faltade agua por « Capadtar a la
agrieulfores esta varios dias. junta de agua en
usando el agua aspectos
potable para regar relacionados con
sus parcelas. organization,

ÿ Lareparaddn del admirustradon,
sistema ha caldo etc.
pricticamente en • Convocar a
una sola persona, reuniones de la

• No todas las casas junta de agua con
estan conectadas las pcrsonas que
al sistema. se encuentran

• Losmovimientos afectadas.
detlerra.
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Cuadro 5. Problemática de Nutricion en la Comunidad de La Lima.

Problema Causas Efectos Soiueiones
Defi ciencia Difi cultad Enfermedades I Fomentar ei
nutricional en 1a economica. respiraiofias e cultivo de huertos
121951365151! ÏHÏHÜÍÏÍ Í)" "Escasez de intestinales. Íarniliares para
adulta. alimentos. e Dosereion escolar. tener esas fisentes

Limitado acceso a Se producen faltas en ferina casi
mecïioinas. en oi trabajo. Pñïmñflfiflïü-
Preparacion a Capacitacion en Ia
irladeeuada de escuela acerca de
alimentos. Ia importancia del
La dieta no cubre
los nutrimentos
necesarios.

aseo, y fomentar el
huerto familiar.

+ Capacitar alas
ntadres en cuanto
al uso de piensas
medicinales.

Cuadro e. Frobiernática dei agua potable en ia comunidad de La Lima

Problema Causas Efectos Soluciones
Distribucion Paita de e Daño de ia tuberia Reestructuración
inadecuada dei agua capacitacion en especialmente en de Ia junta cie

cuanto al manejo el invierno. agua.
de agua potable. c Algunas personas Aplicar sanciones
Poca actividad de rornpen las según 1o decidido
1a Iunta de Éfi rïl fi . tuberias a por ia junta de
Un número proposito. agua
creciente de - Falta de agua por Capacitar a ia
agicultores esta varios dias. junte de agua en
usando el agua aspectos
potable para regar relacionados con
sus parcelas. organizacion,
La reparacion del administracion,
sistema ha caido etc.
prácticamente en Convocar a
una sola persona. reuniones de 1a
No todas Las casas junta de agua con
estan conectadas las personas que
a1 sistema. se encuentran
Los movimientos RÏÜÜÍHÜHS.
de tierra.
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Cuadro 7, Problematica de Organization en lacomunidad de LaLima.

Problema Causas Efectos Soluciones
Poca organization ÿ Ho existe tradition • Mai • Capacitadones
comunal. en cuanto a la fundonamiento de acerca de la

organizacion. las organizaciones importancia de la
« Obligaciones en el locales. organizacion y la

hogar impiden la ÿ Dificultad en participation
partidpaddn. desarrollar comunitaria.

ÿ Dificultad de estrategias • Brindar asistencia
movilizarse. grupales a para fomentar ia

ÿ Conflictos benefido de La organizacion
intemos. Lima. comunal y as!

ÿ LaLima promover la
permanece en un Autogestion.
estado de • Desarrollo de
subdesarrollo. proyectos comuni-

tarios para
promover la
orsanl2aci6n.

Cuadro S. Problemiticasocial en la comunidad de LaLima.

Problema Causa Efecto Solution
Alcohollsmo y
drogadiccion en
jovenes.

ÿ Falta de fuentes
de trabajo.

• Falta de
expectativas a
fiituro.

Problemas personales

» Deterioro de la
salud.

• Destruction de la
unidad familiar.

ÿ Creadon de
fuentes de trabajo
cercanas.

ÿ Brindar
tratamiento
medico.

Capacitacion y
motivation,

Analfabetismo ÿ Limitado acceso a
la education,

ÿ Las labores
agricolas y
domesticas
provocan
faltismo.

ÿ Pocas
oportunidades
paracontinuar los
estudios.

ÿ Campafias de
alfabetismo en la
comunidad.

Vandalismo y robos • Sonjovenes que
han vivido o viven
en las zonas
marginales de
Tegutisalpa.

ÿ Dano a la
propiedad dc
otros vecinos.

• Inseguridad
tiudadana.

• Aplicacion de la
ley

ÿ Brindar terapia
ocupacional.
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Cuadro T. Problemática de Ürganizacion en la comunidad de La Lima.

Probiema Causas Efectos Soluciones
Poca organizacion t No existe tradicion =- Ma! t Capacitaciones
comunal. en cuanto a la fisntzionarniento de acerca de La

organizacion. las organizaciones importancia de 1a
a Übligaoiones en ei locales. organimion y 1a

hogar impiden ie v Difi cultad en participacion
participacion. desarroiiar comia-diaria.

+ Difi enitadde estrategias - Brindar asistencia
movilizarse. grupales a para fomentar‘ la

a Cünfl ictgs beneficio de La organizacion
internos Lima comunal y asi

o La, Lima promover la
permanece en un Autogestión.
estado de - Desarrollo de
subdesarrollo. proyectos comuni-

tarios para
protnoster 1a
organizacion.

Cuadro S. Problemática social en la comunidad de La Lima.

Prohiema Causa Efecto Solucion
¿alcoholismo y o Falta de mentes =- Deterioro de ia v Creacion de
drogadicción en de trabajo. saiud. fiientes de trabajo
ÍÓWFÜWS- v Falta de e Destrucción de Ia cercanas.

expectativas a utilidad fantiliar. o Brindar
futuro. tratamiento

Problemas personales médico.
Capacitacion y
motivacion.

Anaifahetismo o Limitado acceso a 4 Pocas o Cantpañas de
ie educacion. oportunidades aifabetismo en la

o Las Iahofcg para continuar ios comunidad.
agrícolas y estudios.
domesticas
provocan
faltismo.

Vandalismo 3! robos r Son jovenes que Daño a ia n Aplicacion de 1a
han ‘vitrido o tdtren propiedad de le};
en las zonas otros vecinos. o Branch: terapia
marginales de Inseguridad ocupacional.
Tegucigalpa. ciudadana.
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Cuadro 9. Problematic* de geoero.

Problem*. C&usas Efectcs Solutionis
Pocapanicipacion dc
mujcrcs en las
organizaciones
locales.

ÿ Oficios domdsticos
y cuidado de los
niflos,

» Machismo,

» No se conocc cuil
es laopinion de la
mujer.

• Fomemarla
panicipacion, a
traves de
proyectos
oriemados a la
muicr.

AJto grado de
anallabeiismo de fa
mujer.

* Machismo,

* Desdemuy
pequena se
encarea de rcalixar
oficios domcsticos
y cuidar a sus
hermanos,

* Faltade
superacion,

• Baja autoestima.
» Mayor dificultad

en realizar
proyectos
orientados a
becie&cLar a la
muier.

ÿ Desarrollo de
programas de
alfabetizaclon que
se adaptan a sus
conditiones.

Poco control en la
produccion.

* Poca apertura al
liderazgo
femcnino,

• Xechazodela
socledad a que la
mujer cumpla
otros paoeles.

ÿ Limitada
participation en la
toma de
decisioncs.

• Desarrollo de
proyectos
femcninos,

Alto numcro de hijos. ÿ Pocos programas
oricmados a la
reproduction.

* Creencias
religiosas
conservadoros.

ÿ Aumenta el riesgo
dc mucrtc en cada
parto.

• Deficiencies
nutricionalcs, tanto
de lamadte como
del nlfio.

* Disminucion de la
probabilidad de
acceso a la
cducacbn.

ÿ Capacitacioncs
acerca de la
planificacion
familiar.

Bajaautocstima. * Crecncia de que la
mujer debe
pcrmanecer sob
en el hogar,

• No hay manifesto
de la opinion
femenina,

ÿ Motivar a las
mujcrcs a
participar,
hatiendoles ver el
importante papel
aue cumolen.
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Cuadro 9. Problemática de género.

Pre blema Causas Efectos Soluciones
Poca participación de Oficios domesticos No se conoce cuál Fomentar le
mujeres en les y cuidado de los es ia opinion de la participacion, e
organizaciones rfiiios. mujer. traves de
locales. Maehismo. proyectos

orientados a la
mujer.

Mio grado de It-Iachïsmo. Falta de Desarrollo de
flnaï fibtlïsmü¿fi ¡ñ Desrie muy superación. programas de
mUÍBT. pequeña se Baja autoestima. alfabetización que

encarga de realizar Mayo: difimflmd se adaptan e sus
oficios domésticos en realizar condiciones.
y cuidar a sus proyectos
hermanos. orientados e

beneficiar a Ia
mujer.

Poco control en 1a Poca apertura al Limitada Desarrollo de
producción. liderazgo paificípeción en ia proyectos

femenino. torna. de femeninos.
Rechazo de 1a. decisiones.
sociedad a que le
mujer uimpln
otros papeles.

Alto número de hijos. Pocos programas Aumente ei riesgo Capacitaciones
orientados a Ia de muerte en cada acerca de le
reproducción. pene. planificacion
Creencias Defi ciencias familiar.
religiosas nutricionales, tanto
conservadoras. de Ia madre como

del Ifiïio.
Disminución de la
probabilidad de
acceso a. Ia
educación.

Beja autoestima. Creeneie de que le No hay mELnÍfi CeTD híotivar a las
mujer debe de ie opinión mujeres e
permanecer solo femenina, participar,
en el hogar. haciéndoles ver el

imponente papel
que cumplen.
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Cuadro 10. Problematic* delos huertosfamiliares.

Problems Causas Efcctos Soluclones
No se ha logrado ÿ No se conocen los * Nohay variation ÿ Capatitarala
cstablecer huenos beneficios del en la dicta poblacion acerca
familiaros. huerto familiar, aJimenticia. de los beneficios

• La plantation de • Noexisten fuentes del huerto.
cafey banano alternas dc • Asistcncia tecnica
cercano a la alimcntos. para el
vivienda es ÿ Laproduccion del establecimiento de
considerado como hucno es solo para huertos familiares.
hucrto. consumo familiar, • Cercar los huenos

• Labaja para evitar la
produccidn, entrada de

« No exisie un animales.
manejo adecuado.

• El huerto familiar
es consideredo de
baja rentabilidad,

ÿ Los animales
domesticosy
silvestres se comen
las plamas.

• Las piantas se
quedan pequcfias
debido a que
necesitan
fertilization,

4.3. PRJORIZACIONDE PROBLEiUAS

Para la priorizacion de los problemas identificados en La Lima, se utilize como
hcrramicma la Matriz de Vesler, que ha sido aplicada con esito en el campo dc desarrollo
regional,(Anexo 3). Segun esta matriz, los problemas se clasifican en activos, o sea
aquellos que influyen sobre los demas, pcro no son cansados por otros, problemas pasivos
que son los que no influyen dc manera imponante pero si son causados por la mayoria dc
los demas. Ademis de los problemas criticos son aquellos que influyen y son
influendados por los demas problemas dentro del sistema y los problemas indiferenies que
son aquellos que tienen baja prioridad para los problemas de la comunidad.
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Cuadro lü. Problemática de los huertos familiares.

Problema Causas Efectos Soluciones
No se ha logrado No se conocen los No hay variación Capacitar a la
establecer huertos beneficios del en la dieta poblacion acerca
familiares. huerto fanúliar. alimenticia. delos beneficios

La plantación de No epdsten fuentes del huerto.
cafe y bartano alternas dc Asistencia tecnica
cercano a Ia alimentos. para el
vitrienda es La producción del establecimiento de
considerado como huerto es solo para huertos familiares.
huerto.
La baja
produccion.
No existe un
manejo adecuado.
EI huerto familiar
es considerado de
baja. rentabilidad.
Los animales
domesticos y
silvestres se comen
las plantas.
Las plantas se
quedan pequeñas
debido a que
necesitan
fertilización.

consumo familiar. Cercar los huertos
para evitar la
entrada de
animales.

4.3. entonación m: rnonLsnms

Para la priorización de ios problemas identificados en La Lima, se utilizó como
herramienta la Matriz de Vesler, que ha sido aplicada con ¿Éxito en el campo de desarrollo
regionaifiánexo 3). Según esta matriz, los problemas se clasifican en activos, o sea
aquellos que influyen sobre los demás, pero no son cansados por otros, problemas pasivos
que son los que no influyen de manera importante pero si son causados por la may-oda de
los demás. Además de los problemas críticos son aquellos que influyen y son
influenciados por los demás problemas dentro del sistema y los problemas indiferentes que
son aquellos que tienen baja prioridad para los problemas de Ia comunidad.
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La Matriz de Vester es un formato dc doble entrada en donde se ublcan, tanto en filas
como en columnas, los problemas identificados como importantes en el sisteraa de
production anaJizado.

De acuerdo con los resultados del analisis, la prioridad de los problemas dc LaLima es la
siauicnte, como se puede vcr en el Cuadro 11.

Cuadro 11.. Prioraacionde problems de acuerdo al Diagrams de Vester

Problemas Activos Problemas Pasivos
ÿ Baja autoestima de los pobladores
ÿ Analfabetismo
ÿ Poca organizacion comuoal
* Poco control dc la mujcr sabre la
oroduccton.

* Poca adoption de tecnologlas
transmitidas

Problemas indifcrcntcs Problemas crxticos

* Dismiiiuciandel iitadel bosque
• AJcoholismo y drogadiccion
• Vandaiismo y robos
» Sutios pedregosos

» Bajo rendlrraerrto de los eddvos
• Inadecuada distribution del agua potable
• Abandono de cultivos traditionaJes
• Limitada participacion de la comunidad
ÿ Detrradacidn desuelos.

4.4 LA OKGAiS'IZA CIONDE LA LIMA

4.4.1 El enfoque ccmunal de la organization

Para los habitantes de La Lima, la organization signiEca que la comunidad esta unida,
siendo su principal indicador la mayor participation de la gente en reuniones, en donde se
establezca el orden para formar grnpos de trabajo y asi se ejecuten obras a beneficio
comunal. Algunas personas definieron organizacido combrando el Patronato, lo que
demuestra que csta es la figura representative de lo que es la organizacidn desde el punto
devista formal y la insiitucibn dominants.

Sb embargo, la organization en esta comunidad es dificil y iimitada, Segun los directivos
do las orgaiuzaticmes locales, una ra2on es que las personas no attendee las cocvocatorias,
o sea que no muestran su motivation por cooperar. Astmismo, existen personas que no
pertenecen a ningun tipo de organizatidn que entorpecen las actividades y se encargan de
desarumar a las demas para que no pardapen en las actMdades.
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La Ivíatriz de Vestcr es un formato de doble entrada en donde se ubican, tanto en filas
como en columnas, los problemas identificados como importantes en el sistema de
producción analizado.

De acuerdo con los resultados del análisis. la prioridad delos problemas dc La Lima es la
siguiente, como se puede vor en el Cuadro 11.

Cuadro 11.. Priorïzación de problema de acuerdo al Diagrama de ‘faster

Problemas Activos Problemas Pasivos
o Baja autoestima delos pobladores =- Poca adopcion de tecnologías
v Annlfahetismo transtttitidas
v Poca organización comunal
r Poco control dc la mujer sobre Ia
producción.

Problemas indiferentes Problemas críticos
r Disminución del área del bosque + Bajo rendimiento delos cultivos
v ¿alcoholismo y drogadicción o Inadecuada distribución del agua potable
- ‘Jandalismo y robos a Abandono de cultivos tradicionales
s Suelos pedregosos v Limitada participacion dela comunidad

o Detzradaníón de suelos.

4.4 LA ORGANIZACION DE LA LIMA

4.4.1 El enfoque comunal de la organización

Para los habitantes de La Lima, la organización significa que la comunidad está ttnida,
siendo su principal indicador Ia mayor participacion dela gente en reuniones, en donde se
establezca el orden para formar grupos de trabajo 1: así se fiecutofl obras a beneficio
comunal. Axlgunas persones definieron organización nombrando el Patronato, Io que
demuestra que esta cs Ia figura representativa de lo que es 1a organizacion desde el punto
de xrista formal y la institución dominante

Sin embargo, la organización en esta comunidad es dificil y limitada. Según los directivos
delas organizaciones locales, una razon es que las personas no atienden las convocatorias,
o sea que no muestran su motivacion por cooperar. Asirttismo, existen personas que no
pertenecen a ningm tipo de organizacion que entorpeeen las acfividades y se encargan de
desanimar a las demás para que no participen en las actividades.
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Es por eso que una pregunta critica para el estudio file: ÿComo se puede mejorar la
organization y partxcipacion en La Lima? Para ello se hizo el aaalisis del origen de los
problemas relacionados con la vida y el fundonamiento interno de la organizacibn. Como
se ve en la Figura 1, estos problemas son de caracter interno y externo,

ORGAffXZACION

De origen externo
Problemas economicos
Problemas sociales
Problemas politicos

De origen Interno
Falta de estrategia creatrvas
para la actibn.
Falta de planifxcacion

A nivel personal
Cuidado de los niilos
Mala nutricion y salud
Analfabetismo
Viviendas

Organizacion interna

• Faltade interes
ÿ Poca participacion
• Falta de recursos
ÿ Mai funcionamiento de las

orgaoizaciones comunales

Figura 1. Origen de losproblemas que presentan los grupos organizados de LaLima
relacionados con la vida y funcionamiento interno.

Fuente: OEF 1996, adaptadopor el autor.

4.4.1.1. Problemas externos a la organizacion. Las condidones estructurales de la
sociedad constituyen el marco y origen de situaciones que afectan seriamente la vida de las
organizaciones de la localidad. Entre bstas se pueden mencionar:

1. La crisis economica del pais que condidona todos los aspectos de la vida de sus
habitantes.

2. Los conflictos existentes entre dos familias por razones prindpalmente politico
partidistas.

3. Lafalta de fuentes de empleo en la localidad.

Este marco social repercute en la vida personal y familiar de los habitantes, Io cual crea
situaciones que dificultan su grado de participadon, ya que a menudo:
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Es por eso que una pregunta ctitica para c1 estuoio fire: ¿Como se puede mejorar la
organizacion j,’ participacion en La Lima? Para eIIo se hizo eI análisis del origen de los
problemas relacionados con 1a tries y el fisncicneaniento interno dela organizacion. Conte
se ve en 1a Figura l, estos probieïnas son de carácter interno 5' externo.

De origen externo DE origen interno
I Problemas económicos o Falta de estrategia creativas
- Problemas sociales para la accion,
- Problemas politicos s Falta de planificacion

I ÜRGANILtCIÜN ,¡

A nivei personal
r Üiidado tie los niños
v Mala nutricion y salud
r ¿analfabetismo
I ‘tiivientïas

Ürganizacion interna
t Falta de interés
e Poca participacion
- Falta de recttrsos
i Ma} fitncionanfiertto de las

organimiones comunales

Figura 1. Origen delos problemas que presentan Ios mpos organizados de La Lime
reiacionados con la fina y fimccionatrtiento irttettto.

Fuente: GEF 199o, adaptado por el enter.

4.4.1.1. Problemas externos a ia organizacion- Las condiciones eshnetoraies de 1a
sociedad constituyen ei marco 3; origen de situaciones que afecten seriatnente Ia vida de las
organizaciones dela localitiad. Entre estas se pueden mencionar:

l. La crisis economica del pais que concficiona todos ios aspectos de Ia vida tie sus
habitantes.

2. Los conflictos existentes entre dos fsntiiias por razones principaintente politico
psifidistas.

. La falta de fiicntcs de crnpieo en Ia localidad.La}

Este marco social repercute en la srida personal y faitiiiiar de los habitantes, Io cual crea
situaciones que dificultan su gado tie participacion, ya que a menudo:
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) . Las mujcrcs no puedenasistir porque no tienen donde dejar a sus hijos,

2. Existe un acceso liroitado a medicamentos, por lo que aliyiar una enferraedad es mas
dificil

3. Asegurar la alimentation de la familia, consume toda la energia y tiempo disponibles.

4.4.1.2. Problemas internes de la organization. Este tipo de problemas tiene que ver
con los metodos de trabajo y estilos de dedsidn gerencial utilizados por 1as orgarazationes
locales, es dear que las principales areas debiles que se detectan son:

• Las organizaciones carecen de estrategias efectivas para laaction.
ÿ No existe una planificacionde actividades adecuada.
ÿ Las organizaciones no ban estado preparadas para la reaction de grupos que se han

visto afectados por las actiones realizadas.

Ademas desde el punto de vista interno de la comunidad, existen areas de conflicto que no
permitenel desarrollo de una organizacidn efectiva:

1. Falta de interes en resolver problemas a nivel grupal. Es deeir, que cada quien prefiere
hacerlo por su cuenta, Por ejemplo cuando se pregunto a los asistentcs a una de las
reuniones si qucrian realizar un proyecto grupal, manifestaron que preferian trabajar en
forma individual porque cada quien le puede dar el manejo que consider® conveniente.

2. La toma unilateral de dedsiooes en el Patronato y la Junta de Agua, por ejemplo,
provoca quejas de los dem£s habitantes con respecto a dichas organizaciones.

3. La falta de recursos disponibles, especialmente economico, dificulta la realization de
actividades comunales.
4. El mal funtionamiento de las organizaciones incluyendo la centralization del Uderazgo
actual, inhiben la creation de nuevos grupos.

5. Los conilictos interpersonales entre dos familias, provoca que haya una critica
destructiva de las actividades que se ejecutan, indistintamcnte del beneficio que las mismas
representan. Pariicularmente si son organlzadas por uno de ellos.

El Cuadro 12 muestra las organizations funcionales de la comunidad con sus principales
actividades y grado de funtionalidad. Como se puede apretiar, la funtionalidad varia entre
poca y escasa, en los grupos formates y bastante en los grupos informales.

Estos grupos informales cuentan con un mayor numero de participantes, cl grupo
evangelico esta ganando mas campo dentro de la comunidad, debido a la gran cantidad de
actividades religiosas que desaxrollan, inclusive cuentan con su propio templo dentro de la
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i. Las nmjcrcs no pueden asistir porque no tienen donde dejar a sus hijos.

E. Existe un acceso limitado a medicamentos, por lo que aliviar una enfermedad es mas
dificil.

3. Asegurar la alimentación dela tantilia, consume toda la energia y tiempo disponibles.

4.4.1.2. Problemas internos de la organización. Este tipo de problemas tiene que ver
con los metodos de uïtbajo y estilos de decision gerencial utilizados por las organizaciones
locales, es decir que las principales áreas débiles que se detectan son:

t Las organizaciones carecen de estrategias efectivas para la accion.
o No existe una planificacion de actividades adecuada.
o Las organizaciones no han estado preparadas para la reaccion de grupos que se han

visto afectados por las acciones realizadas.

Además desde el punto de vista interno de la comunidad, existen áreas de conflicto que no
permiten el desarrollo de una organizacion efectiva:

l. Falta de interés en resolver problemas a nivel grupal. Es decir, que cada quien prefiere
hacerlo por su cuenta. Por eiemplo cuando se pregunto a los asistentes a una de las
reuniones si querían realizar un proyecto gmpal, manifestaron que prefer-lan trabajar en
forma individual porque cada quien le puede dar el manejo que considere conveniente.

2. La torna unilateral de decisiones en el Patronato y la Junta de Agua, por ejemplo,
provoca quejas de los demas habitantes con respecto a dichas organizaciones.

3. La falta de recursos disponibles, especialmente economico, dificulta la realizacion de
actividades oorrtttnales,
4. El rnal funcionatniento de las organizaciones incluyendo la centralización del liderazgo
actual, inlfibert la creación de nuevos grupos.

5. los Conflictos interpersonales entre dos fantilias, provoca que haya una crítica
destructiva de las actividades que se ejecutan, indistintamente del beneficio que las mismas
representan. Particularmente si son organizadas por uno de ellos.

El Cuadro 12 muestra las organizaciones fimcionales de la comunidad con sus principales
actividades y grado de fimcionalidad. Como se puede apreciar, la funcionalidad araria entre
poca y escasa, en los grupos formales y bastante en los grupos informales.

Estos grupos informales cuerutan con un mayor número de participantes, c1 grupo
evangélico está ganando mas campo dentro de la comunidad, debido a 1a gran cantidad de
actividades religiosas que desarrollan, inclusive cuentan con su propio templo dentro de la
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comunidad. Ya que en La Lima no cuenta con un area de recreacion apropiada, muchos
de Iosjovenes van en grupo a practicar fStbol al campo de la comunidad vecina de Linaca.
Esta situation se pudo apretiar con la opinidn de los pobladores encuestados, y que sc
muestra en el Cuadro 13.

Cuadro 12. Organizations comunales funtionales deLa Lima, con sus principales
actividades y grado de fundonalidad.

Grupo Actividad DrinciDal Funcionalidad
Patronato Gestionar obras de

desarrollo: obtener
financiamiento, apoyo
e>nerno y movilizar mano de
obra dentro de la zona.

Poca. El presiderrte del
patronato ha asumido todas
las responsabllidades.

Junta de Agua Mantiene el sisteroa de agua
potable que se construyo en
la comunidad en 1994.

Escasa. El Patronato ha
asumido todas sus funciones;
es dificil convocar a
reuniones por la poca
asistencia.

Asociacion de Padres de
Familia.

Discutir acerca de las
necesidades de la escuela, y el
desempeno academico de los
ninos,

Poca. Se hacen reuniones no
muy seguido. No se atienden
los problemas de la escuela.

Grupos deportivos y
rcligiosos.

Entretenimlento y desairollo
©spiritual. Tienen un numero
considerable de miembros.
Tienen horanos estabiecidos
v otras formas de control.

Bastante. Se reunen con
frecuentia y realizan diversas
actividadcs.

Cuadro 13. Organization coimmal que funciona mejor en LaLima.

Organlzacidn Porcentaje

Ninguno 33,3

Patronato 27,8

Comite de padres de familia 16,7

Junta de Agua 11,1

Liga deportiva 5,6

No sabe 5,5
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oomunicïad. Ya que on La línia no cuenta con un área de recreacion apropiada, muchos
do los jovenes. van en grupo a practicar fiíthol al campo tio ia comunidad vocina cio Linaca.
Esta situacion ae pudo api-saciar con 1a opinión de los pobladores encuestados, y quo ao
muestra on oi Cuadro 13.

Cuadro 12. Organizaciones comunales funcionales de La Lima, con sus principales
actividades 3,? grado do filncionali-riad.

Grupo ¿actividad principal Funcionalidad
Patronato Gestionar obras de Poca. Ei prosirierrte doi

desarrollo: obtonor patronato ha asumido todas
financiamiento, apoyo las responsabilidades.
ata-no y movilizar mano de
obra dentro do Ia zona.

Junta {lo Agua Manticno el aisterna de agua Escasa. EI Patronato ha
potable que se construyó en asumido todas sus fimoionoa;
1a comunidad en 1994. es dificil convocar a

reuniones por Ia poca
asistencia.

Asociación de Padres de Discutir acerca ¿o ias Poca. Se hacen reuniones: no
Familia. necesidades dela escuela, yel nm}; seguido. No se. atienden

desempeño académico de los los problemas de la escuela.
rfiños,

Grupos deportivos y Entrateninúento y desarrollo Bastante. Se: reúnen con
religiosos. ospirituaï. Tienen un número fiecuencia y realizan diversas

considerable de miembros. aotitxïdadcs,
Tienen horarios ostabfccidos
y otras formas de. control.

Cuadro 13. Organizacion comunal que fimcíona mejor en La Lima.

Organización Porcentaje

Ninguno 33,3

Patronato 213

Comité tio padres cio familia 15,‘?

Junta cia Agua 11,1

Liga deportiva 5,45

No sabe 5,5
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Como se puede apreciar, un 32% de las personas encuestadas opinan que ninguno dc
estos grupos tiabaja cn la medida que deberian de hacerlo, ademis maaifiestan que la
desorganization exjstents en los grupos formales desmotiva la participation,

4.5 L3DERAZGO

4.5.1. Liderazgo Comunal

LosMeres identificados en LaLima, son personas que ucncn una alia motivation hacia el
poder. Su meta es tener control e influencia sobre los demas. Estas personas estln
preocupadas por su reputation o poslcldn. Es decir, de lo que los demis piensan acerca de
su poder e influencia, y quieren que sus Ideas sean las que predominen. Ademas poseen un
ftierte sentimiento sobre cl cstatusy prestiglo. Se observo que los mismos tienen bastantc
facilidad dc paiabra para expresar ideas y argumentos .La comunidad pcrcibe algunos dc
cstos lideres como cerrados de mente, habladores y dominates.

Para definir las tres fuentes dc podcr organizational existenles en La Lima, sc utilize Io
indicado por YukI en (1989):

I. El poder de positidn, esta dado por el puesto que la persona ocupa dentro dc la
organization e incluve autoridad Iegilima, control de recursos y control de information.
Cstos son los vocales, tesoreros, presidentes, vicepresidentes de las organizations
locales,

2. Elpoder personal surge de las relatione* interpersonales que incluyea amistad y leailad
(referente a poder), y las cualidadcs cansmiticas del lider. Un lider tiene un mayor
poder personal cuando sus metas concuerdan con las de sus seguidores, Este es el
estilo de lider&2go de mayor influencia en La Lima, las mayoria de las personas que
asisten a las reunlones convocadas por el Ixder son rnlembros de la misma familia, sin
embargo no se ban delegado responsabilidades entre ellos,

3. El poder politico involucre que se tenga control sobre los proccsos dc decision, las
formaciones de coalition y la institutionalization. En los pcriodos electorales, los dos
Uderes principaJes de la localidad trabajan por lograr representatMdad dentro de la
corporac'ida municipal dc Tatumbla. (EAP-IFPRI-IDRC).

Estas tres fuentes de poder intercalan con la organization en formas muy complcjas,por lo
que lider deberia de aprender los diferentes tipos dc relaclones de poder existcntes en una
organization. Estas reladoncs incluycn las relaclones vem'cales del Hder sobre los
subordinados y cl poder lateral del lider sobre sus compafleros y otros individuos de la
organizacion,

En el Cuadro 14 pueden apretiarse los estilos de Iiderazgo que existcn acrualmcnte en las
organizations locales segun (a opinion de las personas encuestadas. Se propone el estilo
mas adecuado para las condiciones de LaLima.
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Como se puede apreciar, un 32% de las personas encuestadas opinan que ninguno de
estos grupos trabaja cn la medida que deberian de hacerlo, además manifiestan quo la
desorganizacion existente en los grupos formales desniotitra la participacion.

4.5 LÏDERAZGÜ

4.5.1- Liderazgo Comunal

Los líderes identificados en La Lima, son personas que tienen una alta ITIÜIÍEECÏÚH hacia eI
poder. Su meta es tener control e influencia sobre los demás. Estas personas están
preocupadas por su reputación o posicion. Es decir, de lo que los demás piensan acerca de
su poder e influencia, y quieren quo sus ideas sean las que predominan. Además poseen un
fuerte sentimiento sobre cl estatus 3' prestigio, Se observó que los mismos tienen bastante
facilidad de palabra para expresar ideas y argumentos . La comunidad percibe algunos de
estos lideres como cerrados de mente, ¡rotuladores y dominantes.

Para definir las tres fuentes dc poder organizacional existentes en La Lima, se utilizó lo
indicado por Yuki en (1989):

I. El poder de posición, esta dado por el puesto que la persona ocupa dentro dc la
oganización o incluye autoridad legitima, control de recursos p control de información.
Estos son los vocales, "tesoreros, presidenles, ficepresidentes de las organizaciones
locales.

Is.) . El poder personal surge de las relaciones interpersonales que incluyen amistad 1.‘ lealtad
(referente a poder], 3' las cualidades carismáticos del lider. Un lider tiene un ntayor
poder personal cuando sus metas concuerdan con las de sus seguidores. Este es el
estilo de liderazgo de mayor influencia en La Lima, las mayoria de las personas que
asisten a las reuniones convocadas por el Líder son miembros de Ia misma familia, sin
embargo no se han delegado responsabilidades entre ellos.

. El poder politico introlucra que se tenga contro] sobre los procesos dc decision, las
formaciones de coalición y Ia institucionalización. En los períodos electorales, los dos
lideres principales de la localidad trabajan por lograr representatividad dentro de la
corporación municipal dc Tarnmbla. (EAP-JLFPRL-IÜRC].

b)

Estas tres fuentes de poder intercalan con la organizacion en fort-nas muy complejas, por lo
que lider deberia de aprender los diferentes tipos dc relaciones de poder existentes en una
organización. Estas relaciones irtciugron las relaciones verticales del líder sobre los
subordinados y c1 poder lateral del lider sobre sus compañeros y otros iltdix-iduos de la
organizacion.

En el Cuadro 14 pueden apreciarse los estilos de liderazgo que existen actualmente en las
organizaciones locales según la opinion de las personas encuestadas. Se propone el estilo
más adecuado para las condiciones de La Lima.
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Cuadro 34. Estilos de liderazeo en LaLima.

Lfderes Actuales Tipo dc lidcrasgo Nivel de aceptacifin

EI presidente de patronato

Autoritario, orientado a la
tarea y al control formal. EI
presidente de pacronato
decide cuindo se haran las
reuniones, Gestiona solo el
apoyo institutional y asume
responsabilidades como la
reparation del sistema de
agua potable.

A pesar de su estilo de
liderazgo, mucha gente lo
considcra un lider por su
dinamismo y resporisabilidad,

La proiesora de education
primaria

Es una fucnte de
colaboraddn con las
acnvidades que son
desairolladas por el jefe de
patronalo,

Es dinimica en las
actividades que son realizadas
en la escucla dc la localidad,

Lideres Posiblcs Tipo dc liderazgo Nivel de aceptacion

Se nombraron otras clnco
personas aparte del actual
lider,

Enlre ellos estan: .AjubaJ

Garcia, Ramon Garcia,
Vivian Flores, Valerio
Salgadoy Joaquin Sierra,

Por consenso, se da una
parricipacidn actlva dc varias
personas. Sc toman las
decisiones en conjunto y se
delegan responsabilidades.

Como posible lider siempre
se menciono al jefe de
patronato, pero tambien
e?dsten otras cinco personas
que son consideradas como
b'dcres por su voluntad dc
colaboracion y
reSDonsabilidad.

4.5.2. Caracteristicas de un lider comunal

Los pobladores tambiln determinaron las caracteristicas que debe de reuxiir un lider
comunal, para que asegure la panicipacidn y cl dcsarrollo de la comunidad y propuslerun
algunas formas de trabajo. En conjunlo estas opiniones muestran que un lider debe:

1. Tener habilidad para reunir a la gente. Esto se podria lograr invttando a las persona* de
casa en casa, explicando clararnente cual es el moovo dc las reuniones y que puntos se
trataran en estas, y como benefidarin a la comunidad. Esta activid&d deberia de ser
compartida.

2. Ser puntual. Cuando sc rcalicen estas reuniones deben de iniciarse a la hora prevista, El
hacerla una o dos boras despuÿs, desmotiva a las pcrsonas que llegan temprano.
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Cuadro 14. Estilos de liderazgo en La lima.

Lideres Actuales Tipo de liderazgo Nivel de aceptacion

El presidente de patronato
Autoritario, orientado a la
tarea y al control formal. El
presidente de patronato
decide cuando se harán las
reuniones. Gestiona solo el
apoyo institucional jr anime
responsabilidades como la
reparacion del sistema de
agua potable.

A pesar de su eafilo de
liderazgo, mucha gente lo
considera un lider por su
dinamismo y responsabilidad.

La profesora de educacion
primaria

Es una fisente de
colaboracion con las
actividades que son
desarrolladas por eljefe de
patronato,

Es dinamica en las
actividades que son realizadas
en la escuela de la localidad.

Líderes Posibles Tipo de lid orange Nivel de aeeptaeidn

Se nombraron otras cinco
personas aparte del actual
lider.

EnLre ellos están: Ptnibal
Garcia, Ramon Garcia,
‘tiivian Flores, ‘aialerio
Salgado y Joaquin Sierra.

‘Por consenso, se da una
participación activa de varias
personas. Se toman las
decisiones en conjunto y se
delegan responsabilidades.

Como posible lider siempre
se menciono aljefe de
patronato, pero también
existen otras einen personas
que son consideradas como
lideres por su voluntad de
colaboracion 3,’
responsabilidad.

4.5.2. Caracteristicas de un lider comunal

Los pobladores también determinaron las caracteristicas que debe de reunir un lider
comunal, para que asegure la participacion 3' el desarrollo de la comunidad j; propusieron
algunas formas de trabajo. En conjunto estas opiniones muestran que un lider debe:

I. Tener habilidad para reunir a la gente. Esto se podria lograr invitando a las personas de
casa en casa, explicando claramente cuál es el motivo de las reuniones y que puntos se
tratarán. en estas, y’ como beneficiarán a la comunidad. Esta actividad deberia de ser
compartida.

2. Ser puntual. Cuando se realicen estas reuniones deben de iniciarse a la hora prevista El
hacerlo una o dos horas después, desmotiva a las personas que llegan temprano.
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3. Ser responsable y siempre estar dispuesto a colaborar.

4. Ser active, para de esa forma animar a las personas a que trabajenjunto a el.

4.5.3. Nfveles de participation

La participacibn de los beneficiarios en la formulation de estrategias para el manejo de
recursos, es un proceso que debe de involucrar a los que serin afectados y a los que estin
interesados. Sin embargo, esta conumicati6n de doble via no se ha apltcado en la
comunidad, ya que solo es un grupo de personas los que partitipan en estas actividades,

El grado de involucramiento del beneficiario, debe ser una parte integral del proceso de
planeamiento. Ya que asegura que todas las alternativas sean consideradas, permite un
arabiente de verdadera discusion sobre los beneficios, riesgos y costos de las optiones que
asegure que las recomendadones tengan una base de consenso. Y lo mas importante,
aumenta la probabilidad de que los proyectos sean implementados y que brindeit el
esperado retomo o inversion.

En la Figura 2, se observa la clasificacion de los pobladores en una escala de
involucramiento. Cada nivel representa la actitud que toma la persona ante las actividades
que se estan realizando.

Alta

Niveles dc
participation

Acuerda con
las decisiones

Tiencn influencia
sobre las decisiones

Es oido antes de
tomar decisiones

Ccnoomieirto acerca
de las decisiones

Baja

Creadores y tomadores
de decisiones

Comunicadores

Hacearepasos

Obsexvan y escucban

Roles de
participation

Figura2. Niveles y roles en la panicipacidn de un beneficiario en la toma de decisiones.
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3. Ser responsable y siempre estar dispuesto a colaborar.

4. Sar activo, para da aaa forma animar a ias personas a que trabajonjunto a di.

4.5.3. Niveïas de participacion

La participacion do ios benofioia fioaen 1a fommlaoion de estrategias para al manejo do
recursos, es un proceso que debo do involucrar a los qua serán afectados y a ios que están
intcrosados. Sin embargo, esta oorrmnicación de dobla via no ao ha aplicado en Ia
comunidad, 3ra que solo oa un grupo de pmsonas los que participan en catas actividades.

El gado de involucramiento del beneficiario, debo sar una parto integral del pTOÜBSD de
pianaaofianto. Ya qua asegura que todas las alternativas Sfl an consideradas, permite un
ambienta de verdadera discusion aobre los beneficios, riesgos y oostoa de ias opciones que
asegure; que: las recomendaciones tengan una baso de conaonso. Y io más importante,
aumenta 1a probabilidad dc que los proyactos sean impiernezlïtados 1: que brinden el
esperado retorno o irororaion.

En la Figura 2, ae observa ia olasifiéación de ios pobladores en una escala de.
involucranficnto. Cada rúval repreaenta Ia actitud que toma ia porsooa ante las actividades
que se están realizando.

Alta

acuerda con —"’ Creadores y tomadorcs
Niveles dc las docisionos do dacisionas R91”? de
participación PRPÏINPRÜÓH

Tienen influencia __ Conmnicadoros
sobre ias decisiones

Es oido autos de ____ Hacen ropasos
tomar dmiaionss

Conocimiento acorta. __ Übflfi rïrany escuchan
do las dooisionfis

Bafi a

Figura 2. Niveles 3.-’ roles an ia participacion de un beneficiario on ia toma da decisiones.
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Varias instrruciones externas baa tenido presentia en lacomunidad de La Lima. Por lo que
la mayoria de los pobladores han tenido participation en una u otra manera en estos
trabajos de o proyectos lealkados, A. pesar de que la poblation considcra
estas investigaciones como relativamente Importantes, en realidad la mayoria dc los
habitantes no vlsualiza el beneficlo de las mismas, ya que su colaboration se concrcta a
prestar sus parcelas o scrvitios dc mano de obra. Segun las personas encuestadas (el
55%% tambien manifcstaron que se ha crcade un resentimiento ya que las instituclones
trabajan siempre con las mismas personas y solo estas reciben algunos benditios como ser
semillas, insumos, etc. El Cuadro 15 mucstra la opinion dc la comunidad sobre el trabajo
rcalizado por estas Institudones, aunquc csra perception se refiere mayormente al
beneticio recibido.

Cuadro 15. Calidad del trabajo realizado por institudones externa*.

Institution Muy Bueno Bueno Regular

LUPE 60% 30% 10%

EAP 20% 50% 30%

CATERH 15% 25% 60%

Segun los pobladores, lo ideal seria contar con una institution que diera asistentia tccnica
a toda la comunidad en base a sus necesidades y capaddades. Como se ve en la Figura 3,
el 55.6 % de la poblacion opina que el principal apo}'o requerido es asistentia tecnica
individualizada, Esto no indica que estas personas estan totalmcntc rcnuentes a irabajar en
grupo, siempre y cuando se les motive y se les cree la confianza de que se trabajara con
ellos de una forma continua y responsable,

Ttertteo Ecooimlco Cualqukira No sat*

Figura 3. Tipo de apoyo esperado de las institudones extemas de Desarrollo.
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Varias instituciones externas han tenido presencia enla normalidad de La Lima. Por la que
la mayoria de los pübiadnres han tenido participación en una u otra manera en estos
trabajos de intestigación t} pïüyectns realizados. A pesar de que Ia pnbieción considera
estas investigaciones enme relativamente importantes, en realidad la maywnria de 105
habitantes no visualiza el beneficio de las mismas, ya que su colaboración se concreta a
prestar sus parcelas 0 serticins de mano de obra. Según las personas encuestadas {el
55%), tanbien manifestaron que se ha creado un resentimiento ya que las instituciones
trabajan siempre een las mismas personas y solo éstas reafiben algunos beneficios come ser
serniIIas, instunos, etc. EI Cuadro 15 muestra Ia opinión de 1a comunidad sobre el trabajo
realizado por estas instituciones, aunque esta percepción se refiere ntayonnente al
beneficio recibida.

Chiadro 15. Calidad del trabajo realizado por instituciones externas.
Institución Muy Bueno Bueno Regular

LUPE 50% 30% 113%

EAP 20% 50% 39%

CÁDERH 15% 25% IES-GM:

Según les pobladores, In ideal sería contar con una institución que diera asistencia técnica
e toda Ia comunidad en base a sus necesidades 3- capacidades. Como se ve en la Figura 3,
el 55.5 ‘iria de la población opina que el principal apoyo requerido es asistencia técnica
individualizada. Esto no indica que estas personas están totalmente rcnuemes a trabajar en
grupo, siempre y cuando se les motive y se Ies cree la confianza de que se trabajará con
ellos de una i'm-ma continua y responsable.
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Figura 3. Tipn de apoye esperado de las instituciones externas de Desarrollo.
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La mayoria de las personas encucstadas msnifcstaron que en caso de contarse con una
asistencia tecnica continua en la comunidad, se deberia de hater un enfasis importante a la
mujcr cn actividades relactonadas coil el hogar y trabajo productive. El Cuadro 16,
muestra los requerimientos de capaciiadon por grupo.

Cuadro 16. Requerimientos de capacitacidn porgmpo.

Gruoo Poblaclonal Temas deintercs

Hornbres
• Sistemas de cultfvos
• Manejo de suelos
• Administration v roercadeo

Jovenes

ÿ Ticnicas de production (agricolas e
industrials)

ÿ Relaciones interpersonalus
ÿ Liderazeo

Mujercs
• Nutrition
• Costura
• Reposteria
ÿ Mercadeo v administration

4.6 ELMODELO TEORICQ

Para elaborar este modelo, sc han conjugado todos los aspectos de la revision de
literatura, los diagnostics previos, talleres. observation participaate, una encuesta y
critcrios personales, Como se vc cn la figura 4, cada clrculo represents al grupo de
personas con las cuales se desarrollardn las actividades que estinnombradas.
La metodologia teorica propuesta, parte de la realidad local y consta de cuatro fases:
Consult* comunitaria, oiganiiacion de grupo de ttdcrcs, organization de la comurndad y
execution y evaluation de proycctos. Todas cstas se exptican a continuation y una
metodologia sc presents en la Figura4.

En contraste con otras metodologias de desarrollo que tienen metodologias similares, el
Organismo de desarrollo (OD) es un facilitador y no un ejecutor. Es la comunidad la que
decide sobrelos proycctos de Intercs.
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La mayoria de las personas encuestadas manifestaron que cn caso de contarse con una
asistencia técnica continua cn la comunidad, sc debería de hacer un énfasis importante a la
mujer en actividades relacionadas con e] hogar y trabajo productivo. El Cuadro 16,
muestra los rcqtzelimientoa dc capacitación por grupo.

Cuadro 16. Requerimientos de capacitación por grupo.

Grupo Pohïacíonal Temas de interés
- Sistemas de cultivos

110111 bres - ivïancjo de suelos
- Admirústracion v mercadeo
+ Técnicas de produccion (agticolas c

Jóvenes industriales)
i Relaciones interpersonales
- Liderazgo
* Nutricion

ÑIIJJÉFES o Cggtu['¿

- Repostería
4 Ixeïeroadco y administración

4.6 EL BIODELO TEÜRICO

Para elaborar este modelo, se han conjugado todos los aspectos de la revision de
literatura, los diagnósticos prctrios, talleres. observacion participanie, una encuesta y
criterios personales. Como se vc en la figura 4, cada círculo representa al grupo dc
personas con ias cuales se desarrollarán laa actividades que están nombradas.
La metodologia teorica propuesta, parto dc la realidad local y consta de cuatro fascs:
Consulta comunitaria, organizacion de ‘grupo de lideres, organización dc la comunidad y
cjccución y csaluacion de proyectos. Todas catas se explican a continuación y una
metodologia sc presenta cn la Figura 4.

En contraste oon otras metodologías dc doaarrollo que ticncn metodologías sinúlaxos, c1
Organismo dc desarrollo (UD) es un facilitador y no un ejecutor. Bs 1a comunidad la que
decide sobre los proycctos de interés.
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4.6.1. La Realidad Local
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HI disefto de una metodologfa de trabajo pane dc la realidad en la cual operara, es dccir,
de la naturaleza de sus habttantes o bcncficiarios activos y pasivos y de los problemas
endogenos y exogenos que la comunidad presenta. El conoclmiento de esta realidad es por
lo tanto esenrial en el desarrollo de un modelo esenciaimente endogcno como el que aqul
se propone, aunque la participacion de entes privados o publicos de desarrollo cs tambien
nccesaria. EnLa Lima esta realidad ha sido ampltamente cstudiada principalmente por el
IFPRIy SANREM y en menor grado por otms instituciones y durante este estudio.

4.6.2. Fasc I.Consulta Comunltarta

Esta fase consistc en consulcar con los diferentcs grupos (lideres, grupos organizados
formales c informales y otros miembros de la comunidad) sobre el interes que existc en

participar en proyectos de desarroUo dc bcne-ficio comunal diricidos a hombres, mujerca y
jdvenes/nifios; la consulta inicia el proeeso de orientation y mogadon para la
participacion democr&tica de la poblacibn y cs declsiva para la toma de decisioncs sobre la
ejecution o no del proeeso. En este momento es importante constdcrar, ademas de los
grupos dc interes, los grupos de poder y de presion que eristen en ia comunidad y que
tienen un opinion declsiva sobre lo que se hace o no en la misma.

En esta fasc se rcquiere de la colaboracton dc una organization de desarrollo (OD).
Zamorano por ejemplo, trabajando cn conjunto con uno o mas lidcres intercsados en cl
desarrollo de LaLima.

4.6.3. Fasc C. Organizncidn de Grupo tie Lideres

El modelo se inicia con la organizacion de los lideres reconocidos de Ia comunidad en un
gnipo de trabajo identificado como Comite de Lideres, debido a la naturaleza de Ia toma
de decisiones en la misma, es decir, la forma cn que actuan la reladones de poder,
afftiacioti y logro y lamanera en que los habltantes de La Limareactionary ante estas. Los
lideres son las personas que fueron consideradas por la comunidad como las mas
imeresadas en su desarrollo y calificadas como muy participativas y responsables. La
decision dc trabajar primero con esle grupo se basa tanto en ia idiosincrasia de las
comunidades rurales hondureAas como cn las caracteristicas propias de LaLima.

Estas personas se organizaran en un Comite de Lideres que en prinripio ejecutaran las
siguientes actividadcs:

1. Visualization de la comunidad: que es, como esta, que nccesita y a d6nde se quiere lr

2. Diagnostico de la comunidad (o revision y validation de diagn6sticos ya existentcs)
utilizando metodoloma rdpidas (ARR). En el caso de La Lima esta fasc dc la
metodologia ha sido cubierta por las instituciones que han rcalizado sus investigacioncs
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4.6.1. La Realidad Local

EI diseño de una metodologia de trabajo parte de la realidad en la cual operará, es decir,
de la naturaleza de sus habitantes o beneficiarios activos y pasivos y de los problemas
endogenos y exogenos que 1a comunidad presenta. El conocimiento de esta realidad es por
lo ‘tanto eseneiai en el desarrollo de un modelo esencialmente endógeno como el que aqui
se propone, aunque la participacion de entes privados o públicos de desarrollo es también
necesaria. En La Lima esta realidad ha sido ampliamente estudiada principalmente por el
IFPRI y SAÍNRELI y en menor grado por otras instituciones y durante este estudio.

4.5.2- Fase I. Consulta Comunitaria

Esta fase consiste en consultar con los diferentes grupos (líderes, grupos organizados
formales e infonnales y otros ntimnbros de la comunidad) sobre el interés que existo en
participar en proyectos de desarrolle de beneficio comunal dirimdos a hombres, mujeres y
jovenesfniños; Ia consulta
participacion democrática de la poblacion y es decisiva para Ia toma de decisiones sobre Ia
ejecucion o no del proceso. En este momento es importante considerar, además de ios
grupos de imerés, los ¿rmpos de poder y de presión que existen en la comunidad y que
tienen un opinion decisiva sobre lo que se hace o no en la misma.

En esta fase se requiere de la colaboracion de una organización de desarrollo (DD),
Zamorano por ejemplo, trabajando en conjunto con uno o más líderes interesados en el
desarrollo de La Lima.

4.6.3. Fase II. Ürgnniaaeion de Grupo de Líderes

El modelo se inicia con la organizacion de los lideres reconocidos de Ia comunidad en un
grupo de trabajo identificado como Comité de Lideres, debido a la naturaleza de Ia toma
de decisiones en la minos, es decir, 1a forma en que actúan la relaciones de poder,
afiliación y logro y Ia manera en que Ios habitantes de La Lima reaccionan ante estas, Los
líderes son las personas que dieron consideradas por la comunidad como las más
interesadas en su desarrollo y calificadas como naty participativas y responsables. La
decisión de trabajar primero oon este grupo se basa tanto en la idiosincrasia de las
comunidades rurales hondureñas como en las caracteristicas propias de La Lima.

Estas personas se organizarán en un Comité de Lideres que en principio ejecutarán las
siguientes actividades:

i. ‘Jisuslizaeidn de Ia comunidad: que es, como esta, que necesita y a donde se quiere ir

2. Diagnostico de Ia comunidad (o restision y validacion de diagnósticos ya existentes)
utilizando metodologgia rápidas (ARIEL). En el caso de La Lima esta fase de ln
metodologia ha sido tzLbierta por las instituciones que han realizado sus investigaciones
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en esta comunidad, por lo que unicamente seria necesario estudiar estos diagnosticos
junto con los lideres para darles vaJidez o brindar mayor information de importancia.

3. Priorizadon de problemas y necesidadcs reales e idcntificaci6n de problemas
potenciales. Para esta actividad se aplicaran tecnicas que permitan determinar con

faciJidad los problemas urgentes, modcradamente urgentes y poco urgentes mediantc la
asignadon de pesos relativos a cada uno de elios. Dicho de otra manera, si hay mas dc

un problema urgente se le asignara un peso mayor ( Escala) al mas urgente y asK
sucesivamenic como se puede observar en el Cuadro

Cuadro 17. Formato para lapriorizacidrt de problemas.

PROBLEMA
IMPORTAKCIA

Urgente Poco Urgente

4. Anaiisis de Fortalezas, Oportunidades, Dcbilidades y Amcnazas (FODA) dc la
comunidad, de acucrdo a los problemas que requieren atcnclbn primaria. Para csta
actividad se requiere dc asistencia tecnica y capacitacion. El Comite de Lidcrcs
decerminara la facttbtltdad de las actiones a tomar para resolver estos problemas.

5. Presentad6n de resultados a la comunidad. El Comite de Lldercs presentari los
resultados antenores a la comunidad para su inforniaddn, discus!6n y validation y
aprobacion. En estas reuniones de trabajo se dcbcrAn obtener compromisos relativos a
las actiones subsiguientes (seleccidn dc proyectos, organtzac!6n de comites de
proyectos, y pIanification de acuvidades reladonadas). De esta manera se estara

fomentando la participation y el compromise de la comunidad para con su propio
dcsarroUo.

6. Preparation de Memoria, Una forma de comunicar al resto de la poblacion las
actividades y resultados de las reuniones que esta realizando este grupo, es a iravds de
una memoria que puede ser elaborada con la colaboracldn de el OD que este presente.

7. Gestion de Recursos. El Comite de Lideres gestionari los recursos que senecesiten
para llevar a cabo el o los proyectos que se selectionen, conjunxamente con los comires de
proyectos.esta ctapa es importante la colaboration dc la organizacibn de desarrollo (OD)
especialmeme para capacitar a los lidcrcs y ejecutores de los proyectos en aspectos de
prcparacidn de proyectos y tÿcnicas de gesttbn ante instituciones.
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en esta comunidad, por lo que únicamente seria necesario estudiar estos diagnósticos
junto con los lideres para darles validez o brindar mayor información de importancia.

3. Ptiorizaeión de problemas y necesidades reales e identificación de problemas
potenciales. Para esta actividad se aplicarán tecnicas que permitan determinar con
facilidad los problemas urgentes, moderadamente urgentes y poco urgentes mediante la
asignación de pesos relativos a cada uno dc ellos. Dicho de otra manera, si hay mas de
un problema urgente se le asignará un peso mayor ( Escala) al más urgente y asi
sucesivamente como se puede observar en el Cuadro

Cuadro 17. Formato para la priorización de problemas.

EÏPÜRTANCLK
PRÜ BLEitlA Urgente Poco Urgente

4. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Habilidades y Atttenazas (FODA) de la
comunidad, de acuerdo a ios problemas que requieren atención primaria. Para esta
actividad se requiere de asistencia tecnica y capacitación. El Comite de Líderes
determinará la factibilidad de las acciones a tomar para resolver estos problemas.

S. Presentación de resultados a 1a comunidad. El Comite de Lideres presentará los
resultados anteriores a la comunidad para su información, discusión y validación y
aprobacion. En estas reuniones de trabajo se deberan obtener compromisos relativos a
las acciones subsigtiientes [selección dc proyectos, organización de cotïnites de
proyectos, y planificación de actividades relacionadas). De esta manera se estará
fomentando la participación y el compromiso de la comunidad para con su propio
desarrollo.

ó. Preparación de Memoria. Una forma de comunicar al resto de la población las
actividades y resultados de las reuniones que esta realizando este grupo, es a través de
una memoria que puede ser elaborada con Ia colaboración de el ÜIÏI que este presente.

T. Gestión de Recursos. El Coraite de Lideres gestionará los recursos que se necesiten
para llevar a cabo el o los proyectos que se seleccionan, conjuntamente con los comités de
proyectoaesta etapa es importante la colaboración dela organización de desarrollo (ÜD)
especialmente para capacitar a los lideres y ejecutores de los proyectos en aspectos de
preparación de proyectos y tecnicas de gestión ante instituciones.
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En esta melodologia se espera lograr una mayor unification de la poblacidn (hombres,
mujeres y jovenes) para que el desarroilo sea en verdad sostenible. Normalmente existen
relaciones entre estos tres grnpos; no obstante, las caraeteristicas socioculturales de esta

comunidad rural hacen que exists una fuerte separacidn con la mujer v el joven quienes
ocupan espacios reducidos en el proceso de toma de decisiones e inlciativas propias que

afectan a la comunidad y aun a si mismos. Como se puede apreciar en la Figura 5, no es

facil para estos dos grupos lograr el espaclo mencionado; y lo deseable es lograr una

interaction como la representada en LaFigura 5( d).

La Figura 5(a) muestra que generalmente es el hombre (H) el que domina la toma de

decisiones de estos grupos, como se muestra en la figura b, existen barreras generacionales
para conseguir una mayor integration en todos Ios aspectos (econdmicos, sociales, etc.).
Por su parteLa Figura 5(c), demuestra que las barreras se van disminuyendo para alcanzar
un mayor grado de interactiony asi trabajar en forma unida.

Figura. 5. Grado de interaccionde los pobladores de LaLima* TatumbJa.

4.6.4, Fase DJ. Organization de la Coraumdad

En esta etapa se espera la participationplena de la comunidad de manera integrada con su
estructura de liderazgo. Para ello, a partir de los resultados de la presentacion del Comite
de Lideres, se realizaran las siguientes actividades, siempre con lacolaboracion de laOD:

1, Selection deproyectos
Los proyectos se seleccionaran scgun criterios definidos por la comunidad misma. Se
espera que un proyccto de respuesta a un problema o grupo de problemas y que involucre
al mayor numero de personas. Posiblemente se puedan anticipar como criterios la
disponibilidad de recursos humanos y materiales y las posibilidades de cbtener recursos
extemos si el proyecto es de alcance comunitario ampKo (v.g. agua, carretera, luz

(a) (b) (c) (d)
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En este metodologia se espera lograr una mayor unificación de la poblacion (hombres,
mujeres y jovenes) para que el desarroiio sea en ‘verdad sostenible. Normalmente existen
relaciones entre estos tres grupos‘, no obstante, las caracteristicas socioculturales de esta
comunidad rural hacen que exista una firerte separación con la mujer y ei joven quienes
ocupan espacios reducidos en el proceso de toma de decisiones e iniciativas propias que
afectan a 1a comunidad y aún a si mismos. Como se puede apreciar en 1a Figura 5, no es
fácil para estos dos grupos lograr el espacio mencionado; y lo deseable es Iogar una
irtteraccidn corno Ia representada en La Figura 5{ d jr.

La Figura S01} muestra que generalmente es el hombre {H} el que domina Ia torna. de
decisiones de estos grupos, como se muestra enla figura b, existen barreras generecionales
para conseguir una mayor integracion en todos los aspectos (económicos, sociales, etc.)
Por su parte La Figura 562:), demuestra que las barreras se van disminuyendo para alcanzar
un mayor grado de interacción y así trabajar en foma mida.-

mangaa
{a} {-3} (d)

Figura. 5. Grado de interacción delos pobladores de La Lima, Tammbla.

4.6.4. Fase III. Organisation de La Comunidad

En esta etapa se espera 1a participacion plena de la comunidad de manera integrada con su
estructura de liderazgo, Para eÏIo, a partir de los resultados de la. presentación del Comité
de Lideres, se realizarán las siguientes actividades, siempre con 1a colaboración de Ia GD:

l. Seiección de proyectos
Los proyectos se seleccionarán según criterios definidos por la comunidad nfisma Se
espera que un proyecto es respuesta a un problema o grupo de probiernas y que irwoIucre
ai rrtayor número de personas. Posiblemente se puedan anticipar como criterios 1a
disponibilidad de recursos humanos y nteteriaies y las posibilidades de obtener recursos
estemos si ei proyecto es de alcance comunitario amplio (mg. agus, carretera, luz.
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electrica, etc.), o especifico (educativo, ingreso, desairollo cultural, production y valor
agregado)

3. AnaJisis de factibtlidad.
En lo referente a los proyectos que fueron seleccionados, se analizan las condiciones
externas e intemas en un aspecto economico para conocer si el proyecto que se tiene
pensado realizar, result* favorable para las personas que estin involucradas.

2. Planificacidn de actividades.
En esta etapa se formularin los proyectos con las personas mis bdicadas y se planificaran
las actividades necesarias para su ejecucion. Esto incluye actividades como la fijation de
indicadores de logro y la elaboratidn de un cronograma de actividades. En este ultimo se
incluiran las actividades previstas, fechas de ejecucion, responsables, recursos requeridos,
indicadores de logro y medios d e verification.

3 . Organizationde Comites de Proyectos
Para la ejecucion de los proyectos seleccionados se organizaran comites responsables,
integrados preferentemente por personas voluntarias que tengan interes genuine en el area
del proyecto. EI Comite de Llderes debera asegurarse de que estas sean las mejores
personas para dicho proyecto, Cada comite tendri una cstructura simple. Para un
desempefio eficiente los comites deberin retibtr capadtation en ireas relacionadas con la
organization, ejecucion, seguimiento y evaluation del proyecto,

4.6.5. Ease IV. Ejecucion y Evaluation de Proyectos

Los comites de proyecto ejecutaran los mismos segun el cronograma de actividades
propuesto v aprobado. En el caso de proyectos de ttpo agricola, si el comite lo considera
importante, se podran desarrollar investigations parricipativas o capatitaciones. La OD
debera facilitar el apoyo tecnico necesaiio para el exito del proyecto. El grado de avance
de las actividades del proyecto se determinara con los indicadores planteados en las
reuniones con la comunidad y el cronograma respective. El Comite de Lideres tendri la
responsabilidad por el fiel cumplimiento de dichos indicadores,

4.6.6. Bases de la MetodoIogiaPropuesta

Como se muestra en la Figura 4, la motivation, la capacitadon, la aslstentia tecnica v la
participation son elcmentos esentiales en la metodologia 3r deben estar presentes en cada
una de sus etapas.

1.La Participacidn. Para fomentar la partitipacidn de los habitantes de la comunidad, es
necesario utilizar una serie de tecnicas en todas o algunas de las fases. Algunas formas de
promover la partitipacidn en esta comunidad, podrian sen

ÿ AJ momento de ejecutar los proyectos, es conveniente realizar los procedimientos en un
ambiente que agrade a los participantes.
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eléctrica, ete), o específico (educativo, ingreso, desarrollo cultural, produccion y valor
agregado)

3. Análisis de factibilidad.
En 1o referente a los proyectos que fueron seleccionados, se analizan las condiciones
externas e internas en un aspecto económico para conocer si el proyecto que se tiene
pensado realizar, resulta favorable para las personas que están involucradas.

E. Planifi cacion de actividades.
En esta etapa se formularse los proyectos con las personas más indicadas y se planifiearán
las actividades necesarias para su ejecución. Esto incluye actividades como ia fijaeion de
indicadores de logro y 1a elaboración de un cronograma de actividades. En este último se
incluirán las actividades previstas, fechas de ejecucion, responsables, recursos requeridos,
indicadores de logro y medios d e ‘verificación.

3. Ürganïeacíon de Confi tésde Proyectos
Para la ejecucion de los proyectos seleccionados se organizarán eon-rités responsables,
integrados preferentemente por personas ‘voluntarias que tengan interés genuino en el área
del proyecto. EI Connïte de Líderes deberá asegurarse de que estas sean las mejores
personas para dicho proyecto. Cada confite tendrá une estructura simple, Para un
desempeño eficiente los confirés eeberán recibir capacitación en áreas relacionadas con la
organización, ejecucion, seguimiento y evaluación del proyecto.

4.6.5. Fase IV. Ejecución y Evaluación de Ïroyectos

Los comités de proyecto ejecutarán los nfisznos según el cronograma de actividades
propuesto y aprobado. En el caso de proyectos de tipo agrícola, si el conútá Io considera
imponente, se podrán desarrollar investigaciones participativas o capacitaciones. La ÜD
deberá facilitar el apoyo tecnico necesario para el éxito del proyecto. El grano de avance
de las actividades del proyecto se detenninará con los indicadores planteados en las
reuniones con la comunidad y el cronograma respectivo. El CGIÏIÏÍÉ: de Lideres tendrá la
responsabilidad por el fiel cumplimiento de dichos indicadores.

4.45.45. Bases de Ia Prietodoiogïa Propuesta

Como se muestra en la Figura 4, la motivación, 1a capacitación 1a asistencia tecnica y la
participacion son elementos esenciales en Ia metodología y deben estar presentes en cada
una de sus etapas.

l- La Participación- Para fomentar la Pmticípacion de los habitantes de la comunidad, es
necesario utilizar una serie de tecnicas en todas o algunas de las fases. Mamas formas de
promover 1a participacion en esta connmídad, podrían ser:
o AJ momento de ejecutar los proyectos, es conveniente reaiizar los procedimientos en un

ambiente que agente alos participantes.
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* Los ticnicos debcn de utilizar un Icnguaje que sea facilmente comprendido por Ids
pobladores.

* Sc debw? de identifies? ckramentc las dedsiones que debeo de ser tomadas por la
comunidad para evhar caer en discusiones que aburran a los asistentcs o causen
problemas..

• Es importante observar la calidad de los vaJores presentados, no solo el numero de
personas. La claw es identificarlos valores bisicos, el entendcr los conflictos que han
emergldo y encotitrar soluciones altemativas a los problcmas.

2. La Motivation. Ya que esta comunidad muestra una falta de intcres por solucionar sus
probfemas comunales, el primer pasc antes de inicrsr cualquj'er trabsjo de e:<tcnsl6nt cs
concientizar a los presentas acerca de la responsabilidad que tienen los propios
comunitarios en el desairollo de su propia comunidad, y enfatizar que todos los Individuos
tienen la capacidad de resolver muchos de sus problemas.

Algunas metodologlas de motivation podrian ser;

0 Yisitar orras comunidades para conocer grupos comunales para que cuenten su
e:cperiencia de trabajar en forma organizada a beneficio de la comunidad.

0 Blindar varias capacitaciones acerca de la importantia de la organization.

0 Asistir en la realization de un proyecto comunal de acuerdo a Jas necesidades sentidas
de la poblation.

3. La Capacitaci6n. La capacttacion cs una actividad importante en el desairollo de este
modelo. Ya que se esta promoviendo la autodependencia, cs necesario brindar cursos
relacionados con la Organization, Planification, Preparation de proyectos aericolas y
sociales, y fomencar la gestion de recursos.

Todos estos cursos v nectsidades de otras charias deben de ser listadas durante la
planificacton de actividades y elaboracidn de cronograma.

4, La Comunicacidn. Esta actitidad sc da durante todo el proceso dc funcionamiento del
modelo. Con el lin de asegurar que todas las partes que estan involucradas en la
realizatibn de determinado proyecto, sean escuchadas. Las personas que se prestcn
voluntariamente a transmitir mensajes al resto de la pobheion, serin los encargados de
hacer Ucgar todo tipo de mensajes, ya sea de aspecto informative, promotive, educativo o
de renierzo.

Para la realization de esta actmdad existen ratios metodos:
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e Los técnicos deben de utilizar un lenguaje que sea facilmente comprendido por los

pobladores.
o Se deben de identificar claramente las decisiones que deben de ser tomadas por la

comunidad para evitar caer en discusiones que aburren a los asistentes o causen
problemas"

v Es importante observar la calidad de los tutores presentados, no solo el número de
personas. La clave es identificar los ‘valores basicos, el entender los conflictos que han
emergido y encontrar soluciones alternativas a los problemas.

2. La btntitctcion. Ya que esta comunidad muestra una falta de interes por solucionar sus
problemas comunales, el primer paso antes de iniciar cualquier trabajo de extensión, es
concientizar a los presentas acerca de la responsabilidad que tienen los propios
comunitarios ett el desarrollo de su propia comunidad, 1," enfatizar que todos los individuos
tienen la capacidad de resolver muchos de sus problemas.
Pdgunas metodologías de motivacion podrian ser:
ü Visitar otras comunidades para conocer grupos comunales para que cuenten su

experiencia de trabajar en fort-na organizada a beneficio dela comunidad.

G Brindar ‘caries capacitaciones acerca de 1a importancia de la organizacion.

Ü Asistir en la realización de un proyecto comunal de acuerdo a las necesidades sentidas
de la poblacion.

3. La Capacitacion. La capacitacion cs una actividad importante en el desarrollo de este
modelo. Ya que se esta promoviendo la autodependencia, es necesatio brindar cursos
relacionados con la Ürganización, Plattificaciort, Preparacion de proyectos agricolas j,’
sociales, y fomentar la gestion de recursos.
Todos estos cursos y necesidades de otras charlas deben de ser listadas durante la
planificacion de actividades y elaboracion de cronograma.

«i. La Comunicación. Esta actividad se da dtuante todo el proceso dc fijncionarttiento del
modelo. Con el tin de asegurar que todas las panes que están involucradas en la
realización de determinado proyecto, sean escuchadas. Las personas que se presten
voluntariamente a transmitir mensajes al resto de la poblacion, seran los encargados de
hacer llegar todo tipo de mensajes, va sea de aspecto informativo. promofivo, educativo o
de refuerzo.

Para la realizacion de esta actividad existen varios métodos:
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a) Metodos Individuales: Es el que actualmente se usa cn la comunidad. Las mismas
persooas se encatgan de transmitir cn forma oral los mensajes acerca de cu&ndo se
rcalizara alguna reunidn en la cscuela.

b) Metodos grupales: Se transmitiran raensajes principalmente cuando se ejecutcn
reuniones de los comites formados.

c) Metodos masivos: Con cste metodo se transmitiran mensajes a toda la comunidad. Se
puede aprovcchar la colaboratioD de la profesora para enviar con los mfios los mensajes
transmitidos. Otra forma de comunicar mensajes espctialmente relationados con la
promotion puedc ser colocando anuncios en puntos de reuni6n, como ser las pulperias dc
la zona.

Ademas la institucidn que estc presenle en dicha comunidad puedcutitfzar diversas formas
de comunlcation, para conoccr la opinidn de los pobladores acerca de las actividades que
se esten organizando. Ent/c etfos se encueurran la visit* a las Uncus y hog&rcs de hs
agricultores, dondc se utilicen metodologias de investigation social como ser cntrevislas,
tallcres, cartas personales o lambien que los comunitarios realicenvisitas a las ofitinas de
los evteosicristas para comunicar tiertos mensajes que sean de interds.

5. La Asistencia Tecnica. Para que este modelo logre funcionar, se parte del supuesto de
que es necesario contar con la colabaracjan de alguna institution como laEAP, que brinde
asistencia a los grupos que se orgamcen en la comunidad. Lo ideal serta que esta
institution de una asistencia fuene en la realization de los primeros proyectos
espetialmente en las actividades de capadtacion e investigation que esten planificadas,
para que de esa manera, se entienda dc mejor manera cual es la dinlmica de trabajo, y asi
posteriormente rcalizar solamente visit as de monitoreo y sezuimiento, para conocer cual
ha sido el grado de funtionamicnto que tiene cste modelo.

4.7 PRODUCTOS PRINCLPALES DSLA METODOLOGIA DE EXTENSION

0 Ya que la institution esta dando la oportumdad dc la participation comunitaria, se
espera que al final del dcsarrollo de dos o trcs proyectos se promueva la Autogestion,
para lo cual es convenicnte dar information a la comunidad acerca dc mstitutiones de
desarrollo que pueden brindarles apoyo en los proyectos que desccn

0 Una organization comunal solida.
0 Mayor facifidad de alcanzar art dcsarrollo rural ( o sea an majw blenestar cn las

condtciones de vida de los habitantes de La Lima.)

42
n] Itríetodos Individuales: Es el que actualmente se usa cn Ia comunidad. Las mismas
personas se: encargan de transmitir cn forma oral los mensajes acerca dc cuado sc
realizará alguna reunión en Ia escuela.

b) iniciados wpales; Se trar-remitirán mensajes principalmente cuando se ejecuten
reuniones delos comités formados.

c} íxíétodos masivos: Con este método se transmitirán mensajes a toda La comunidad. Se
puede aprovechar la colaboración de Ia profesora para entriar con los niños los mensajes
transmitidos. Ütra forma de comunicar mensajes especialmente relacionados con ia
promoción puede ser colocando anuncios en puntos de reunion, como ser las pulperias dc
ia zona.
Además la institucion que este presente en dicha comunidad puedo utilizar disversas formas
de comunicacion para conocer la opinion de los pobladores acerca de las actividades que
se estén organizando. Entro ellos se encuentran la tisita a las fincas y hogares de los
agricultores, donde se utilicen metodologías de investigacion social como ser entrevistas,
talleres, cenas personales o también que los comunitat-ios realicen visitas a las oficinas dc
los orctensionistas para comunicar ciertos mensajes que sean de intizrés.

5. La ¿asistencia Técnica. Para que este modelo logre funcionar, sc parte del supuesto de
que es necesario contar con la colaboracion tie alguna institucion como la EAP, que brinde
asistencia a los grupos que sc organicen en 1a comunidad. Lo ideal seria que esta
instïmción de una asistencia fiiene en la realización de los primeros proyectos
especialmente en las actividades de capacitación c investigación que estén planificadas,
para que de esa manera, se entienda dc mejor manera cuai es la dinámica de trabajo, y asi
posteriormente realizar solamente visitas de monitoreo y seguinficnto, para conocer cual
ha sido el grado de Funcionamiento que tiene este modelo.

4.? PRÜD UCÏÜS PRDJCIPALES D E. LA PrIETÜDÜ LOGÍA DE EXTENSIÓN

t} Ya. que 1a institución está dartdo ¡a oportunidad dc la participación comunitaria, se
espera que al final dci desarrollo dc dos o ¡"res proyectos se promueva la Autogestión,
para Io cua] es conveniente dar información a la comunidad acerca dc instituciones de
desarrollo que pueden brindarles apoyo en Ioa proyectos quo dcsccn ejecutar.
Una organizacion comunal solida.

G isíayor facilidad de alcanzar un desarrollo rural l: o sea un mayor bienestar cn las
condiciones de vida de Ios ltahitantes de La Lima.)

O
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4.S. INDICADORES DE SOSTENIB1LIDAD PARAMED1REL EXTTO DELA
METODOLOGIADE'EXTENSION.

Para cvaluar si la mciodolosrfa que ha sido propuesta ha aJcnnzado lograr estos producios,
se han elaborado en base a criterios del invesrigador, indicadores de sostenibilidad. Los
cuales puedenanalizarse de acuerdo a ios producto* esperadcs unavez que se implements
Ja melodologia anterior de extension;

Para la definicion de estos indicadores scguiremos las norroas establccidas por Torquebiau
en (1989) que esiablece algunos elementos como ser la interpretaciOn del signiftcado del
indioaaor, definir que, corco y cuando medir, definir los insumos requeridos para el
calculo, establecer las Iimitaciones de un indicador. Las principales Iimitantes que tcndrfa cl
uso de indicadores cs el alto costo que involucraria en el contratar personal para realizar
las entrevistas y eocucstas en la comunidad. En los Cuadros 18 aJ 20 se mucstran los
diversos indicadores de acucrdo a los prcoductos csperados de la implementacidn de esta
metodoiogia.

a) Sistema: Comunidad de La Lima

b) Categoria de analisis: La Comunidad misma

c) Elemcmo: Recursos btimanos

d) Descriptor; Orgaaizacidn.
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4.8. IIHTICADÜRJEZS DE SOSTEJHÏBLLIDAD PARA DLEDLREL EXIÏIÜ DE LJ;
BLETÜDÜLÜGIA DE "EXTENSION-

Para evaluar si la metodologia que ha sido propuesta ha alcanzado lograr ¿sms productos,
se han elaborado cn base a criterios del investigador, indicadores de sostonibiiidad. Los
cuales pueden analizarse dr: acuerdo alos productos esperados una vez ¡rue sc implemente
la metodologia anterior de ez-densión:

Para Ia definicion dc estos indicadores seguiremos las normas establccidas por Torquebiatr
cn (1989) que establece algunos cicmentos corno ser la interpretación dc! significado del
indicador. definir qué, corno y cuándo medir, definir los insumos requeridos para el
cálculo, establecer las limitaciones de un indicador. Las principales limitantes que tendria cI
uso dc indicadores cs el alto costo que involucrada en el contratar personal para realizar
ias entrevistas y encuestas en la comunidad. En los Üradros 18 a] 20 sc muestran los
diversos indicadores dc acuerdo a los prcoducros esperados dc Ia implementación de esta
metodoiogïn.

a) Sistema: Comunidad dc La Lima

b) Categoría de análisis: La Comunidad nrisma

c) Elemento: Rccursos hu manos

d) Descriptor: Organización.
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Cuadro IS, Indicadores desostenibilidad paralaorganizacion,

Indlcador Irvstrumcnto de verificaclcn
ÿ Numero de grupo* formados de jdvenes y

mujeres por truncstcc.

• Numero de comile* formados dentro del
grupo organizado portrimestre.

• Numero de personas asumiendo cargos
por mes.

• Numero de nuevos Hderes que han
surgido por afio.

• Duracion de (os grupos formados por
mcs.

ÿ Numcro de rcuniones con otras
organizaciones, mstituclones y Uderes para
plantear prapdsiios comuries y realiaar
actividades Dor mes,

• Hncuestas a la comunidad,
• ContabiUzarlos en registry;
ÿ Comparar los registros.
ÿ Encuestar a la comunidad
ÿ Anoiarlo en registros.

a) Sistema: Comunidad de LaLima

b) Categoria de anaJisis; Comunidad de La Lima

c) Elemeato: Comunidad de la Lima

d) Descriptor; Mitogestidn

Cuadro 19. Indicadores de sostenibilidad para la autogestion,

Indicador Instruments de verificacidzi
• Busqueda de fuentes de financiamiemo a

traves de un grupo que representc a la
comunidad.

• Numero de proyectos elaborados por la
comunidad porafio.

• Numero de evaluaciones realizadas a los
Drovcctos ciecutados oor mcs.

• Htxtrevistas a los grvpos
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Cuadro 13. Indicadores de sostenibilidad para la organización.

Indicador Instrumento de verificación
Número dc grupos {cromados de jovenes y
mujeres por trimastrc.
Número do comités formados dentro doi
gupo organizado por trimestre.
Número de personas asmniendo cargos
por mes.
Número do nuevos líderes que han
surgido por año.
Duración de ios gmpos formados por
mos.
Número do reuniones con otras
organizaciones, instituciones y líderes para
plantear propósitos comunes y realizar
actividades por mes.

Encuestas a la comunidad.
Contabilizurlus en regdstros
Comparar los registros.
Encuesmr a la comunidad
Anorarlo en registros.

Sistema: Comunidad de La Lima

Categoria de análisis: Comunidad de La Lima

Elernonto: Co munïáad de. la Lima

Descfi pzor‘. Autogestión

Cuadro 19. Indicadores de sostenibilidad para 1a autogestión.

Indicador Instrumento de verificación
Búsqueda de fuentes de financiamiento a.
través de un grupo que represento a la
comunidad.
Número de proyectos elaborados por Ia
comunidad por año.
Número do evaluaciones‘. realizadas a los
protwacros ejecutados por mos.

v Entrevistas alos grupos
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a) Sisterna: Comunidad de La Lima

b) Cateeoria dc analisis: Comunidad de LaLima

c) Elemento: Comunidad de La Lima

d) Descriptor: DesarroIIo local (Educadbn, acceso a recursos, variation del
ingreso neto, seguridad alimentaria, gastos de salud).

Cuadro 20. Indicadores de sostenibilidad para medtr cl desarrollo locaL

Indicador Instrumcnto de verificacion
» % nii\os que son matricuiados a la escuela

por afio.
• % de anaifebetismo
ÿ % de ntnos que continuan con sus

estudios secundarios por aflo.
ÿ % de la poblaridn con acceso a credits

por mes.
• % de la pobladon con acceso a los

servjeios basicos por ano.
ÿ % de la poblscion que contratajomaleros
• Panicipacion de un alto % de la poblacion

en las capacitacioncs.
• Dtferencia entre el ingreso mis bajo y mas

alto durante los ultimos 5 anos

ÿ Encucstas y entreÿistas a la comunidad.
ÿ Emrevistas a la profesora
ÿ Sntrevistas a 1os grupos formados
• Encuestas a )a comunidad
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a] Sistema: Comunidad de La Lima

h) Categoría de análisis: Comunidad d: 1,3. Lima

c] Eiemcnm: Comunidad de: La Lima

d) Descriptor: Dcsarroílo IocnI ( Educación. acceso a recursos, variación del
ingresa neto, seguridaü alimentaria, gastos de salud).

Cuadro 20. Indicadores de sosituibilidad para medir cl desarrollo local.

Indicador Instrumento de verificación
t ‘Vo rfiños que son matricuiados rs la. escuela o Encuestas y enzrctristas a la comunidad.

por año. ° Entrevistas a la profesora
- ‘E15 de analfibetismo o Entrevistas r1 los grupos formados
o % dr: niños que continúan con sus e Encuestas a la comunidad

estudios secundarios par año.
4+ ‘Yo (in: la población con acceso a crédito

por mes.
- “X: de la población con acceso a ÏDS

servicios básicos por afiü.
r 9/3 de la pobiacíón que contratajurnalcrüs

Participación de un aim 36 dc In población
en las capacitaciones.

i Diferencia entre el ingreso más bajo 3' más
alto durante los últimos 5 afins



V. CONCLUSIONS

• No se liene en la comunidad unintcres bien definido en rdacidn a su participacidn en

el proceso dc desarrolio, a excepcidn de algunos llderes.

• Se ha desarrodado an ex&eso de diagndsticos en la comunidad de La Lima,

* Es necesario que el eN*ensionista esle bien capacitado no solo en lo que a

conocimientos se refiere, sino que tambien establecer buenos vinculos de
cornunicacion para as? identiiicar cuaJes son las necesidadcs reales de la poblacion.

* La principal causa de muchas de las prcblemiticas presences ts la falta de
organization comunal.

• Segun los comunitarios ninguna de las orgaoizaclones locales trabaja en forma
adecuada> prindpaJmente debido a que estos do cuentan con buena una plamficacion.

* Los diagnosticos que no son elaborados de manera parricipativa, no contribuyen a la
concientizacion ni desarrolio de la comunidad.

ÿ Debido a que se han identificado ciertas personas que son las mas participalivas, se
ha decidldo que la mejor forma de iniciar esta metodologla es atravese de este grupo
de lideres.

* El uso de indlcadores de sosienibilidad cs un herramienla necesaria para evaluar los
efectos de la nueva tecnoloefa impartida.

V. CÜNCLUSIÜNES

No se tiene en 1a comunidad un interés bien definido en relación a su participación en
el proceso de dtsarroilo, a excepcion de algunos líderes.

Se ha desarrollado un oxoeoo de diagnósticos en Ia comunidad do La Lima.

Es necesario que el orctonsionista este bien capacitado no solo en io quo a
conocimientos se refiero, sino que también establecer buenos "vinculos de:
comunicación para así identificar cuáles son las necesidades reales tic Ia población.

La principal causa. de muchas do las prohimïïátioas presentas es la falta de
organización comunal.

Según los comunitarios ninguna de las organizaciones locales trabaja on forma
adecuada, principalmente debido a que éstos no cuentan con buena una planificacion.

Los diagnósticos que no son elaborados de manera paificipatixia, no contribuyen a Ia
concientización ni cicsarroiio de Ia comunidad.

Debido a que sa han identificado ciertas personas que son las 11133 partioipativasi se
ha decidido que la mejor’ forma de iniciar esta motodologia es atravesé de este grupo
dc Iïdoros.

El uso de indicadores da sostenibilidad cs un herramienta. necesaria para evaluar los
efectos de la nuca-a tccnoloigía impmida.



YL RECOMEJTOACIONES

ÿ Es nccesaria una seiie de motivaciones en la comunidad, para que la gente desarrolle
la confianza y el autoestima para la ejecucidn de actividades que sean de beneficio
comunaJ.

ÿ Evitar realizar mas tests de diagnostico en esta comunidad, las persorias han perdido
credibilidad acerca del trabajo de los estudiantes de la EAP y cn la rnayoria de las
insiituciones.

• Fomentar la organizacldn comunal a travds de la realization de un proyccto de
extension.

ÿ Brindar cursos de capacitacion en cuanto a planificaclon de actividadcs,
administration, a los personas de la comunidad que cst£n encargadas de planear las
actividades.

ÿ Las investigaciones de tesis deberian incluir un enfoque de action, para evitar que se
desarroile un ambiente parecido a csta comunidad.

ÿ Validar el modelo de extension prcsentado a travÿs de una institution o proyecto de
desarrollo.

VI. RECOÏKÏENÏJMKCIÜÏHÏS

Es necesaria una serie de motivaciones enla comunidad, para que Ia gente desarrolle
la confianza y el autoestima. para Ia ejecución de actividades que sean de beneficie
comunal.

Evitar realizar más tesis: de diagnóstico en esta comunidad, Ias personas han perdido
credibilidad acerca deI trabajo de los estudiantes de la EAP y en la mayoria de las
instituciones.

Fomentar la organización comunal a través de Ia realización de un proyecto de
extensión.

Brindar cursos de capacitación en cuanto a planificación de actividades,
administración, a los personas de la enmunidad que estén encargadas de planear las
actividades.

Las investigaciones de tesis deberian incluir un enfoque de aeciórt, para evitar que se
desarrolle un ambiente parecida a esta eernnnidad.

Validar el modelo cie extensión presentado :1 través de: una institución Ü proyecto de
desarrollo.
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Anexo 2. Formulario de encuesta utilixado en la investigation

ESCUELA AGRICOLA PANAIMERICANA
ENCUESTA ENLA COMUNIDAD DE LA LIMA,TATUMBLA F.fvL

Nombre_
Sexo: F_ M_
Tiernpo de vivir en la comunidad
Numero dc personas que habtcan en la casaÿ
Ocupacidn_ Caserio

L ENFOQUE DEL DESAKROLLO
1. iPara Ud.que es desarroUo?

2. ÿConsidera Ud. a LaLima como una comunidad desarrollada?
Si_ No_
iPor que?_

3. ÿCree Ud. quehcomunidad dene la capacidad de resolver algunos de sus problemas?
(si es No, pasar a la No. 5)
Si_ No_
4. iCon que recursos euentala comunidad para resolver sus problemas?

5. ÿQue considera usted que no permite que se mejore lacomunidad o se resuelvan
algunos problemas?
Faha de organization de los pobladores_ Faltade interns de los pobladores
FaJta de apoyo de las institutions __ Otros_
Especifique__— _
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Anexo 2. Formulario de encuesta utilizado en [a investigación

ESCUELA AGRÍCÜLA Pmïmxremomxu
ENCUESTA EN LA CÜrvHIbIIDAD oe LA Lo-ox, TPLÏÏJÏvJBLq-ï FL-L

Nombre
Sexo: F___ h-I___
Tiempo rie vivir en Ia comunidad
Número do personas que habitan en la casa
üoupooion_ Caserio

I. ENFOQUE DBL DESSLRRÜLLÜ
I. ¿Para Ud. que es desarollo‘?

2. ¿Considera Ud. a La Lima como una comunidad desarrollada‘?
Si _ No ____
¿Por qu ti?

3. ¿Cree Ud. que le comunidad tiene Ia capacidad de resolver algunos de sus problemas?
(si es No, pasar a Ia No. S)
Si No _

4. ¿Con que recursos cuente Ia comunidad para rosobuer sus problemas?

S. ¿Que considera usted que no permite que se mejore la comunidad o se resuelvan
algunos problemas?
Falta dt: organïzacïon de los pobladores __ Falta de interés. de los pobladores ___
Falta. de apoyo de las instituciones ___ Üfi os___
Especifi quo
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L 0RGANIZACI6N
6. ÿQue entiende Ud. por organization?

7. i£s laLimauna comunidad bicn organizada?
Si_ No_
(En caso de que la respuesia es Si, pase a la pregunta No. 9 )

8. ÿCual considers Ud, que sea la causa de que la comunidad no logre organizarse?
Falta de interes_
No hay unproblems grave
No hay una participation de todos los pobladores_
todos ,
Otros _ Especifiquc ___
9. £De las organteaciones que cxisten en la comunidad, cual considera que funciona
mejor?
Comite de padres de familia_
Paironato pro desaÿollo deLa Lima
Junta de Agua

:

Liga deportiva_
Ninguno_
ÿPor que?_
10, ÿSi se pensara organizar un grupo de siete pcrsonas para mcjorar o resolver algunos
problcmas de la comunidad, a quienes escogeria Ud.?

11. £Esas personas deberian de ser de lasiguiente manera:
Que tengan contactos con insutuciones_
Que tenga unmayor grado de escolaridad

__
Que tenga lahabilidad de reunir a la gente_
Que sea bucna gente_
Otros_ Especilique
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I. ÜRGANIZACIÚN
6. ¿Que entiende Ud. per organización?

i’. ¿Es 1a Lima una comunidad bien organizada‘?
Si No
{En caso de que la respuesta es Si, pese a Ia pregunta No. 9 j

8. ¿Cual considera Ud. que sea le causa de que ia enrnunidad nn logre organizarse?
Falla de interés______
No ha)’ un probiema grave ___
No hay una participación de todos los pehladeresi
todos __.
Ütros Espceiñq ue

9. ¿De las organizaciones que existen en Ia enmuníded, cual considera que Funciona
mejor?
Confi téde padres de far-mila ___
Patronato pro desarrollo de La Lima ___
Junta de AguaÍ
Liga deportivaí
bfingune
¿Por que‘?

IÜ. ¿Si se pensara organizar un grupo de siete personas para mejorar o resolver algunos
problemas dela connunidad, a quienes escoger-ie Udf?

11. ¿Esas personas deberian de ser de le siguiente manera:
Que tengan contestes con instituciones?
Que tenga un mayor grafito de escolaridad __
Que tenga. la habilidad de reunir e Ia gente ___
Que sea buena gente __
Ütrnsí Especilique
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12. iQue esperaria Ud. dc la organizacion?
Mejore la producciort_ Introduction dc nuevastecoolcgias
Avudc a la comerciallzacidn_ Mejora de la nutriclony la salud _
Mejoramiento del hogar ___ Conservation dc suelos
Apoyo a la mujer_ Otros_
Espcclfique _

13. ÿPartitipa Ud, en la reuniones que se realizan en la comunidad?
Siempre_ A veces _ Nuaca
ÿPor que?_

14. ÿUd. considers queesas reuniones son utiles?
Si_ No_
£>or qu6?_

15. iCree Ud. que es necesaria tenerun extension!sta en la comunidad?
Si,_ No_
16. HIscrvirio de extension debe de ser proporclonado a:
Productores_
Mujeres_
Jovenes aericultores_
A toda la comunidad_
17. iComo le gustarla trabajar con el extensionista?
*Dc manera individual_
En grupo_
Ambos_
iPor que? ___
U. PARTICIPAClON

18, ÿCree Ud. que la comunid3d dcbe departicipar en todo momento con el extension!sta?
Si_ No_
ÿPor que?_
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12. ¿Qué esperaría Ud. dc 1a organización?
Ixíejurc la prüfiucción ‘Z Inlrüduccïfin dr‘: nuevas tacnologías
Aguda a la comercializacióní Ivlcjora de la nutrición y Ia salud ,____
Mejoramiento del hogar ____ Conscwacïón de sutlos ___
Apoyo a Ia mujer __ Ütrcz-s ‘É
Especifique

13. ¿Participa Ud. en la reuniones qu: se realizan en la comunidad?
Siempre A veces Nunca
¿Por qu el?

14. ¿UtL considera qu: esas reuniones son útiles?
Si ______ No
¿Por qué?

15, ¿Crea Ud. que es necesafia tentar un extexïsionísta an la. comunidad?
Si No

16. EI servicio de extensión debe de ser pmpnrcïünaflo a;
Prüductürcs ____
Ix-íujcres ___
Jóvenes agricultores _;_
A toda la. comunidad __

17. ¿Como I: gustaría trabajar con el cxtensíonista‘?
Dc manera individual_
En grupo _____
fiambos __
¿Por qué?

II. PARTICIZPALCLÓN

13. ¿Crea Ud. que. la comunidad debe. d: participar en todo filamento con el BDLÍEHSÏÜDÏSÍE?
NoSi

¿yor qué?
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19. ÿCual cree que sea la mejor forma de morivar a los poblodores de LaLimapara que
se de una mayor participation?_

20. jEn las organizations que existen en la acxualldad que sector de LaLima es la que
mas participa?
La Lima_ LosArados_
El Plan_ ElTule_
ÿPor que cree usted que en estos se de una mayor participation?_

21. Paraque un proyccto tenga 4x5to depende de;
El cxtensionista_
Laparticipation de la comunidad

__
De los recunos con que se cueman ,
Olros_ Espedfique_

HL I>-V£STIGACr6N

22. £Ha colaborado Ud. con invest!gac5ones realtzadas en la comunidad?(En caso de
contestarKo pase a lapreguntaNo. 19).
Si No

23. ÿCorno considera usted esas investigations?
Muy importantes_
Medio importantes_
Nada importantes

24. iQudproyectos considera Ud. que son necesarlos en LaLima?
Production___ Desarrollo de cmpresas

__
Conservation de suclos_ Mejoramicnto del hogar __
Otros

__
Especifique___— _

19. ¿Cual cree que sea Ia mejor forma d: moria-ar a los pobiadoros de La. Lima para que
se de una Irmyor participación?

20, ¿En las organizaciones que existen en Ia anualidad que sector de La Lima es Ia que
mas participa‘?
La Lima ______ Los ¿lados _
El Plan ____ El Tula __

¿Por qué cree usted que en estos so ¿io una mayor pariicipaciún?

21. Para que un proyecto tenga éxito dependa: do:
El oracion sionista ___
La participacion de la comunidad ___
De los recursos con que, se cuentan ___
Ütros Especifi quc

m. n-c-xrssïioacïóïx‘

22. ¿Ha colaborado Ud. con investigaciones roaiizadas en la comunidadiflín caso de
contestarNo pase a la pregunta No, 15?).
Si __ No Z

2.3, ¿Como considera usted Esas investigaciones?
Liu}! importantes1
¡vie-dio ¡Importantes ___
Nada importantes ____

24. ¿Qué proyectos considera Ud. que son necesarios en La Lima?
Produccion ___ Desarrollo do empresas ___
Conservación de sucios ___ h-Iejoïanfiento ¿si hogar __
Ütros ___ Específi quc
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IV.CAPACTTACTON
25. ÿExisten promotores agricolas en la comunidad?
Si_ No_
ÿQuienes son?_
26. ÿCree Ud. que seria poslble former promotores agricolas en LaLima?
Si_ No_
£Por que?_

27. ÿQue esperaria usted de esos promotores?
Asistencia tecnica_
Faciliten la comercializacion_
Faciiitar la compra de insumos_
Otros_
Especifique_

28. ÿEn caso de que se brindaran cursos a los pobladores de La Lima, que temas le
interesarian?
Manejo de cultivos_ Conservacidn de suelos_
Nutricion_ Huertos famiiiares
Costura_ Labranzas_
Reposteria_ Otros_ Especifique_

V. PRESENCIA INSTITUCIONAL
29. ÿDe todas las Instituciones que han trabajado en la comunidad, cual considers Ud. la
que ha trabajado mejor?
LUPE_ EAP_
IFPRI_ SANREM_
Ninguna_
l?or que?

E?

Iv. CAPACITACIÓN
25. ¿Existen prümüteres agricolas enla eümunidad?
Si __ No
¿Quienes sen?

E6. ¿Cree Ud. que seria posible fauna: promotores agrícolas en La Lima?
Si ___ No
¿Por que?

2T. ¿Que esperaría usted de esos promotores?
Asistencia técnica‘í
Facilitar: la comercialización _
Facilitar la. cempra de insumos ._
Otros __
Específi que

28. ¿En caso de que se bfindaran mrrsos alos pobladores de La Lima, que temas ¡e
interesaria?
Manejo de cultivos_ Conservación de suelos_
Nutricióní Huertos familiaresá
Costura __ Lahranzas_
Repüsterïa É Otros __ Especifi que

V. PRESENCIAL INSTITUCIONAL
29. ¿De todas las Institut-iones que han Iraheïade en la corrmrfidad; cuál considere Ud. le
que ha trabajado mejor?
LUPE EAP
IZFPBI SANREM_
Ninguna

¿Por que’?



Si

30. iCualha sido cl rcsuitado del trabajo de estas in5tituciones

31. iQuetipo de apoyo cree Ud. que es necesario por parte de estas instilactones para
mcjorar la coniunidad?

tecnico_ gestion_
econ6inico_ otros
especifique
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30. ¿Cual ha sido cI resultado dei trabajo de estas institucíonus

31. ¿Qué tipo dc apoyo cree Ud. que es necasaflo par parte du: estas ïnstitucíones para
mejorar Ia comunidad?

técnico ___ gestión
emnfiunïco ___ otrosí
especifique
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Axicao 3. Mftfrtzde Vcslcrpara hi priortaicion deprobJemas

I'KOBLbIMAS 1 2 3 4 5 6 7 X 0 10 11 12 13 14 15 Id u Actaos
1. DceradacBn dcsuelos 0 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13
2. Suclos i>cdrcftosos 2 0 0 3 2 2 0 (1 0 0 0 0 u 2 0 0 0 11
3. DisminuciAn del area do bosoue 3 0 t) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C>
4. Baiosandicnicitfos Q 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 10
5. Abandono cJycnltivos 3 0 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
6. Defiedertcias ftutritionnles 0 0 0 0 0 [) 0 1 1 2 0 0 0 I) 0 0 0 4
7. Inadecuada dislribuclon dc aeua 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 (1 3 0 0 0 12
S. I'ooa orKanimoion 0 0 t I 0 I 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 13
9. 1'oca onnicioacion 1 0 I 1 0 1 3 3 0 2 0 0 1 3 3 (J 0 19
10.Ana1fabetismo 0 0 1 1 1 1 1 2 0 I ÿ) 3 ! 0 1 2 1 IS
U.Poco control de la oroduccion I Q I I 2 2 0 3 0 I 3 2 2 3 0 0 23
12,Alto numcrodc hifoÿ 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 3 0 0 2 2 0 0 IS
13.Rain autocslima 2 0 0 2 ÿ> 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 14
l4.No havbucrtos familiarcs cscableddos 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
lS.Umitada DartieiDacidn con Jus insrilucioncs 1 0 2 3 2 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 18
Id.AlcoIiolismo V droeadiecidn 0 0 0 1 I 2 0 ( 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8
17.Vandalismo V robo 0 0 (} 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totul Pasivos 13 0 11 24 Id 27 IS 10 16 11 8 6 8 19 12 4 2
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Anexo 3. Matriz de Veslcr pam I:I prinrïzaancíón th: problemas

PROBL EhhïS l 2 3 4 5 6 TI‘ 8 9 lll II IZ 13 14 15 H? l? Activas
l. Degradación: dr: suelos Ü Ü E} 3 2 3 3 ü ü Ü fl (1 (J 2 0 l} Ü [3
2. Suulos pcdggosos 2 0 ü 3 2 2 ü ü Ü Ü Ü {II U 2 Ü E} Ü l I
3. DÏSIHÏIIUCÍÓJI dcI área di: husque 3 0 Ü Ü Ü Ü 3 Ü Ü l] 0 Ü Ü Ü ü 0 0 fi
4. Bnius rendimientos 0 0 0 0 Ü 3 fl Ü Ü 2. 0 Ü 2 3 ü 0 ü IU
5. Alannduno dt: cultivos 3 Ü 2 3 Ü 2 Ü ü ü 2 ü Ü Ü [I ü CI 0 1?.
ñ. Defi ciencias nutrïcïonnïm Ü Ü Ü Ü Ü ü Ü l I 2 ü Ü Ü Ü ü ü Ü 4
7. Inadccundn cfistribucíótt dc agua CI Cr 0 3 3 1 Ü Ü Ü l] l 0 [1 3 Ü O ü II
E. Poca urganïmuíúrax ü U I I Ü I 3 {J 3 Ü ü Ü I Ü 2 ü l 13a
9. Poca parïícípncíófl I Ü I I Ü I 3 3 Ü 2 Ü Ü l 3 3 Ü Ü 19
lüjknalfabctisnïn ü Ü 1 1 l 1 | 2 ü I 2 3 I Ü I 2 I l S
I LPDCJG cnntrül de 1:1 producción | Ü l l 2 i‘. 2 Ü 3 Ü l 3 2 2 3 Ü Ü 23
lfiuñllo ¡número de. hijos Ü Ü 3 Ü Ü 3 Ü Ü 3 2 3 i] Ü 2 2 LII Ü I S
IlBnjn autocstínm Z {J Ü 2 2 Ü 1 2 2 Ü Ü Ü Ü ü l 2 Ü 1+1
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