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Prefacio 
Los Perfiles de Proyectos han sido escritos y publicadospor el Clearinghouse on 
Development Communication. Estos breves estudios de caso describen la aplicaci6n,
enforma positiva, de los medios de comunicaci6n en apoyo de una variedadde 
prograinas- en salud, agricultura,nutrici6n,planifieaci6nfamiliar,educaci6n 
formal y desarrollointegrado. 

Parafacilitarla comparacidn e ilustrarlos contrastes entre estrategiasdiferentes,
cada Perfil sigue un farmato uniforme. A fin de asegurarque la informaci6n 
proporcionadasea precisa y ,dlidaen la actualidad,hemos enviado borradoresde los
Perfiles al personalque ha trabajadoen los diferentes proyectos y hemos incorporado
sus sugerenciasy correccion.w. Finalimente,heinos proporcionadolas referenciassobre 
los documnentos para que los interesadospuedan obtener mayor informaci6n sobre los 
proiectos de las personas quo figuran en la secci6n "ParaMayor Informaci6n,
Dirijase a:" De hecho, es por medio de esta secci6n que la Clearinghouse intenta poner 
eoncontacto directo a los interesados en la planificaci6n de proyeetos. 

Al final del olunten el lector encontrard unl indice detallado de los Perfiles de 
Proyecto segun el sector correspondiente,uso de medios de comunicaci6n, regi6n
geogrdfica, etc. Tamib e.riste una serie de Perfiles en ingls,.fralcs, y drabe. 

Recibirlamoscon agrado los cottlentarios que nuestros lectores nos hicieransobre la
utilidad de los Perfiles, tamnibi com(o informaci6n sobre proyectos en el campo de los 
medios de conunicaci6nque podrian incluirse entre otras publicaciones del 
Clearinghouse. 



INDICE 

AGRICULTURA 

Educaci6n Bsica Rural, (Guatemala) ................................ 1
 
El Proyecto Piloto de Foros Agricolas por Radio, (Tailandia) ......... 3
 
La Escuela en el Aire, (India) ....................................... 
 5

Asistencia a la Radiodifusi6n Rural, (Afganistn) ................... 7
 
Radio Educatire /Proyecto Piloto en Medios de Comunicaci6n para la
 
Educaci6n de Adultes, (Senegal) ..................................... 9
 

Programa de Administraci6n de Tanques de Inmersion para Ganado en
 
Kipsigis,(K enia) ..................................................... 
 11
 

Masagana 99, (Filipinas) .............................................. 
 13 

SDESARROLLO RURAL INTEGRAL 

Acci6n Cultural Popular (ACPO), (Colombia) ........................ 17
 
Laedza 'Bataiani (Botswana) .......................................... 
 19

Proyecto para el Territorio Inferior del Yukon (Skyriver), (Estados
 
U n idos) .............................................................. 
 21

Radio Mensaje, (Ecuador) .................. ................. 23

Proyecto de Igualdad de Acceso a la Educaci6n para Mujeres y Nif-as,
 

Proyecto de Desarrollo Rural Integral de Shadab, (Pakistn) 
25
 

Experimento de Televisi6n Educativa via Sat6lite, (India) 


(A lto Volta) .......................................................... 

........ 27
 

............ 29
 

-- EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

La Televisi6n Educativa y la Reforma de la Educaci6n, (El Salvador) 33
 
Matematicas por Radio, (Nicaragua) ................................. 35

Radio Santa Maria, (Reptiblica Dominicana) ......................... 37
 
Capacitaci6n de Maestros, Programa SITE. (India) ................ 39
 
Centro de Ensefianza a Larga Distancia de Lesotho, (Lesotho) 41

Unidad de Cursos por Correspondencia, (Kenia) ..................... 45

Acci6n Cultural Popular Hondurefia, (Honduras) .................... 49
 

....... 


Tele-Niger, (N igeria) . ................................................ 
 51

Proyecto Radio Primaria Rural, (Paraguay) ......................... 55

Movimiento ie Educaci6n Bsica, (Brasil) ............................ 57
 

0 e NUTRICION 

Campafia de Leche Materna, (Trinidad y Tobago) ................... 59

Proyecto Experimental de Nutrici6n, (Brasil) ........................ 61
 
Proyecto de Nutrici6n por Medios de Comunicaci6n Masiva, (India) . 63
 
Campafia Publicitaria Sobre Nutrici6n 
por Medios de Comunicaci6n
 

67M asiva, (F ilipinas) ................................................... 

Proyecto Poshak, (India) ............................................. 
 69 
Campafia ie Publicidad Sobre Nutrici6n, (Ttinez) 71.................... 

Medios (Ie l)ifusi6n Masivos vs. Programa Directo de Educaci6n,
 
(M 6x ico) ............................................................. 
 75 



POBLACION 

El Proyecto Modelo de Planificaci6n Familiar en Isfahan, (Irin) ..... 77
 
La Campafia de Planificaci6n Familiar (Ha c a Heart)Tengan Coraz6n,
 
(Jamaica) .................................................. 79
 

Mtodo de Analogia Agricola para la Planificaci6n Familiar, (Filipinas) 81
 
Los Hijos de mi Hermano, (Nigeria) .................................. 83
 
El Proyecto Jamnn, (Indonesia) ........................................ 85
 
Programa de Comercializaci6n de Contraceptivos Preethi,(Sri Lanka) 87
 
Programa de Planificaci6n Familiar - APROFAM, (Guatemala) .... 89
 

D SALUD 

El Hombre es Salud (Mth ni Afya), (Tanzania) ........................ 93
 
El Proyecto Pila, (Guatemala) ........................................ 95
 
Telemedicina en Alaska, (Estados Unidos) ............................ 97
 
Zaa Na Uwatunze, (K enia) ............................................. 99
 
Radio Doctewr (Medico por Radio), (Haiti) ............................. 101
 
Proyecto de las Comunidades Rurales de Kavar, (Irdn) ............. 103
 
Educaci6n Sanitaria Mediante Radionovelas, (Sri Lanka) ............ 105
 

Referencias ........................................................... 107
 



AGRICULTURA 

EDUCACION BASICA RURAL 

Guatemala 

BENEFICIARIOS: Campesinos indios y ladinos de Guatemala 
OBJETIVO: Cambiar las prdcticas agricolas e incrementar la producci6n 

mediante el uso eficaz de las comunicaciones 
MEDIOS DE DIFUSION: Comunicaci6n interpersonal, foros, materiales grdficos 
DONANTES-PATROCINADORES: La Oficina Latinoamericana de la AID, Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, y los Ministerios de
Educaci6n y Agricultura de Guatemala 

DURACION: El programa se inici6 en 1973 y continua funcionando 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Profesor Mario R. Dard6n, Director del Proyecto, Programa de 

Educaci6n B,&sica Rural, 2a. Avenida 8 - 53, Zona 1, Ciudad de
Guatemala, Guatemala: Dr. Howard Lusk, Chief of Education,
Science and Technology, Latin American Bureau, U.S. AID, Rm. 
2245 New State, Washington, D.C. 20523, USA 

DESCRIPCION: 

El programa de Educacicn Bdsica Rural es un 
experimento quinquenal destinado a utilizar medios de 
comunicaci6n para familiarizar a los campesinos
guatemaltecos con prcticas agricolas modernas. Una 
meta secundaria (lel proyecto consisti6 en aumentar la 
eficacia de los extensionistas agricolas d forma clue 
pudieran ayudar a resolver problemas individuales
regionales (lel campo. El plan destinado a determinar la 

y 

eficacia en funci6n lel costo dIe distintas combinaciofies 
de medios de comunicaci6n fue ejecutado por la 
Academy for Educational Development bajo un contrato 
con la Agencia para el Desarrollo Internacional (cuya
contribucifn al proyecto alcanzarLiun total acumulativo 
(ie US$ 1.650.000 cuando quede finalizado). El plan
contemplaba originalmente tres, y posteriormente, 
cuatro combinaciones de medios de comunicaci6n 
distintos, representando grados crecientes (Ie contacto 
con las familias rurales "en dos sectores culturales y
geogrmficos sumamente diferentes". 

El proyecto fue iniciado en 1973 entre los ladinos 
(mestizos) de habla hispana de ]a regibn sureste de 
Guatemala. Unos 18 meses despu~s, el experinrento se 
ampli6 para abarcar la regifn montanosa (lel occidente 
donde se orient6 a la poblaci6n india (Ie habla quich6.
En una encuesta realizada por el personal (lel programa
de Educaci6n BAsica Rural en 1974, se constat6 que, en 
el Valle de Yupiltepeque de Guatemala el anafabetismo 
era d 64 por ciento, y 66 por ciento en las comunidacles 
rurales cerca de Momostenango, en las montaias. 

Como principal medio para impartir los nuevos 
conocimientos agricolas y estimular un cambio en el 
comportamiento, se seleccion6 ]a ralio. Dos estaciones 
de radio transmitieron el programa durante ocho horas 
diarias, desde las 5 hasta las 9 de la mafiana y descle las 
4 hasta las 8 de ]a tarle, de lunes a sibado. Para captar 
y mantener a una amplia masa de radioyentes, el
personal del programa de Educaci~n 13Asica Rural 
dedica un 80 por ciento del tiempo a mtisica, amenida
des y a otros aspectos no relacionaIos con la agricultura.
Las hora, restantes estfn consagraIas a la discusi6n (ie
temas agricolas. El nicleo (lel programa de agricultura
lo constituyen una "revista agricola" de :30 minutos dC 
duracifn, novelas por radio, una entrevista con pregun
tas y respuesta a cargo de un agronomo y :30 o 40 
anuncios breves en los que se transmiten mensa~jes
relacionados con el campo. 

El primero de los cuatro enfoques de comunicacin 
diferentes consiste en mensajes transmitidos solamente 
por la radio. El segundo aflade un "monitor" (ICpueblos
seleccionado y capacitado localmente durante un mes 
- el cual visita semanalmente a cuatro o cinco pueblos 
que, en conjunto, contienen unas 200 familias, y celebra 
reuniones a tiltima hora (Ce la tarde durante las cuales se 
escuchan grabaciones en cassette Ie los mensajes (Ie
radio grabados previamente. El monitor utiliza euadros 
de hojas m6viles y carteles para ilustrar las discusiones, 
proporciona hojas que los campesinos pue(Ian Ilevarse a 



casa y, en algunos casos, cultiva parcelas de demostra-
cikn. Un tercer enfoque consistv en l)rol)orcionar 
asistencia tkcnica a nivel basico a cargo (e agrOnomos, 
cada un() (e los cuales sirve a 600 familias, aproximada-
mente. El agronono (lel lprogranma (e EIducacifn 3isica 
Rural trabaja con los monitores en los pueblos, realiza 
demotraciones en solucionarparcelas, ayula a 01l)'O1le
mas iocales de l)roducciOn (e cultivos y l)roporciona 
asesoramiento a los caml)esinos. Tanli)itn actoa Como 
supervisor y capacitador (e los monitores y prol)orciona 

n vehiculo importante para facilitar informacin sobre 
lo que ocurre on el canlipo. El cuarto)enfoque, agregado 
en 1975, enlilea a monitores solamente en ias zonas a las 

que no legan los programas de ra(io. 

R I,, A1)()S: 

Al contrario (e lo (qlue se esperalba, y luizis deido a 

que ha programacibn se a(lal)t6 tan cui(ladosamente a las 
necesi(Iades locales, Ia radio parece tener un efecto 
considerable so1re el coimlortaniento (Ie los caml)esi-
nos. Este d(iseio exlperimental especial. d(icen alg nos., 
ha creado un amplio sistema (Ie comuonicaciones 
lpersonales el vez (e h)rporcionar radliotranismisiones 
impersonales tradicionales. Adem-as, los monitores y 
agrOnomos l)iare'e reforzar eficazmente los mensajes 
por radio. 

Las reuniones transm itidas lor radio ten(lieron a 
atraer a camlIesin0s que ya estahan disl)uestos a adoptar 
pirdcticas agricolas mAs modernas. PLero ;i!guno campe-
sinos (lUe no asistieron a las reuniones tamibin 
modificaron sus pr'Acticas agricolas. Elitre los l)rincipa-
les cambios registra(iOs figura la selecci6n de mejores 

semillas de maiz y el uso de fertilizantes durante ]a 
6poca de florecimiento y la siembra. Tambi6n aument6 
cl uso de fungicidas entre muchos de los agricultores de 
la zona, aunque este cambio fue menos marcado. 

ASPECTOS OUE MERECEN DESTACARSE 

En 197(6, el efecto usual de una baja pluviosidad sobre 
los rendimientos de las cosechas fue exacerbado por la 
sequia que ocurri6 en los meses criticos de julio a 
setiembre. 

El exl)erilnento fue perturbado por el terremoto de 
febrero de 1976. Durante un mes, los 'ecu'sos del 
Iroyecto fueron utilizados casi exciusivamente en 
actividades de auxilio a las victimas (leI terremoto. 
La introducci6n en 1976 (lel proceso serigr~ifico 
produjo grdificos superiores, eliiino Ila lenta tarea (le 
copiar a mano el material y purriiti6 a los artistas 
di,4)oner (Ie miis tieml)o para integrar los conceptos 
desarrolla(Ios en los materiales ilustrativos a usarse 
en el futouro. 

REFE RENCIAS: 

"The Basic Village Education Project: Third Interim 
Report. Field Operations, June 1975-1976", Academy 
for Educational Development, Washington, D.C., 
1976. 

"The Basic Village Education Project: Third Interim 
Report, Evaluation Component, University of Florida, 
July 1976". Academy for Educational I)evelopment, 
Washington, D.C., 1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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AGRICULTURA 

EL PROYECTO PILOTO DE FOROS AGRICOLAS POR RADIO 

Tailandia 

BENEFICIARIOS: Los campesinos y el servicio de extensi6n agricola de Tailandia 

OBJETIVO: Comprobar la eficacia del concepto de foros por radio en incrementar 
la comunicaci6n en ambas direcciones entre los campesinos y los 
funcionarios (lei servicio de extensi6n agricola de Tailandia 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio y distintas publicaciones, complementadas por las comunica
ciones interpersonales 

DONANTES-PATROCINADORES: El Departamento de Extensi6n Agricola (DEA) del Ministerio de 
Agricultura y las Cooperativas (lel Gobierno Real de Tailandia, y el 
PNUD/Servicio de Comunicacione para Fomento del Desarrollo 

DURACION: Fue concebido en 1968 y lievado a cabo por primera vez en 1975; 
actualmente se est, ampliando con el fin de abarear a cinco provincias 
en 1977 y a 15 en 1978 

PARA MAYOR INFORMACION. 
I)IRIJASE A: Mr. Pote Chumsri, Departament of Agricultural Extension, Ministry 

of Agriculture 
Thailand 

DESCRIPCION: 

Aunque el Pro!eto (t Foros Alricohus por Radio fue 

concebido en 1968, su ejecuci6n se retras6 varios afios 

mientras se organizaba el DEA. En 1975, se realiz6 un 

proyeeto piloto para comprobar si el concepto (ICforos 

por rad~o era aplicable a ]a regi6n agricola (C Tailandia. 

I)espu~s de seleccionar el rea de estudio en forma 
sistemitica, se formaron con la colaboraci6n de los jefes 
de los pueblos, grutos de radioyentes. Luego se hizo la 
selecci6n (ie cuatro lideres para el Foro Agricola por 
Radio en cada uno (C los ocho grupos de pueblos (d 
proyecto. Finalmente se iniciaron los programas de 
capacitaci6n para los lideres locales de los foros. 

Una vez que las distintas partes del proyeeto 
quedaron establecidas, se transmitieron programas 
semanales por radio. DespU6s de cada programa (IC
media hora de duraci6n, los grupos (ICradioyentes de los 
pueblos discutieron el contenido (let programa y el
material impreso complementario elaborado por el 
DEA. Se les pidi6 que hicieran comentarios sobre los 
programas y sobre las publicaciones, y que trataran de 
hallar aplicaciones prcticas locales para ideas y
mntoclos de ambos. Los problemas que no podian ser 
resueltos entre los grupos (ICradioyentes de los pueblos, 
se remitieron a travbs de los informes semanales 
preparados por los lideros del Foro Agricola por Rodio. 
al funcionario correspondiente del DEA y a otras 
personas o entidades capaces (ICproporcionar ayuda. 

and Cooperatives, Rajadamnern Avenue, Bangkok, 

Las respuestas proporcionadas a los grupos de 
radioyentes se hicieron fundamentalmente en tres 
formas distintas: se utilizaron transmisiones por radioy 
publicaciones para dar contestaci6n a algunas de las 
preguntas, mientras que el personal del DEA y otros 
especialistas visitaron los pueblos para resolver otros 
problemas. Una tercera forma de contacto incluy6 
grupos enteros que visitaban a almacenes de semillas, 
centros universitarios de investigaci6n o a parcelas de 
demostracibn, y a seminarios cortos y sesiones de 
peliculas. 

RESULTADOS: 
El l'roiecto(it, ForosAgrictolas por Radio contribuy6 a 

aumentar el intercambio de informaci6n entre los 
campesinos y los funcionarios de extensi6n agricola en 
ambas direcciones. Los funcionarios reconocieron la
importancia de mantener contactos regulares y frecuen
tes con los campesinos y se mostraron satisfechos con la 
sensaci6n (le continuidad que les daba el programa. Los 
campesinos, por su parte, tendieron a acudir cada vez 
ms a los funcionarios de extensi6n una vez que 
comprendieron que CsLos se mantenian diariamente en 
contacto con sus problernas y sus necesidades. AdemAs, 
debido a que los mensajes trataban de problemas
especificos, los campesinos los podrian recordar. Por Io 
tanto, los funcionarios encontraron una satisfacci6n cada 
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vez mayor en su trabajo. En pocas palabras, se puso en 
marcha un feliz proceso dindimico que se reforz6 a si 
mismo. 

En tdrminos m.s generales, el proyecto tuvo 6xito en 
organizar grupos con intereses comunes para resolver 
problemas que compartian, y asimismo, demostrar la 
eficacia de la transmisi6n de mensajes consecuentes a 
traves de distintos medios de comunicacion. Demostr6 a 
los funcionarios de extensi6n que el programa era 
posible y a los campesinos, que era conveniente. 
Efectivamente, los campesinos de zonas adyacentes al 
proyecto por radio pidieron informacifn sobre el mismo 
y solicitarnn programas andlogos. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* 	El lo!cCto d' Foro Agricolas por Rulio se combin6 
armoniosamente con el proyecto patrocinado por la 
FAO destinado a mejorar ]a agricultura de regadio de 
la regi6n noreste de Tailandia. El proyecto, al tratar 
de conseguir la colaboraci6n conjunta de distintos 
departamentos gubernamentales (tales como el Minis-
terio de Comercio, la Oficina del Arroz, etc.) y de 

distintos organismos internacionales puede que haya 
abierto o fortalecido el intercambio de las comunica
ciones intra e intergubernamentales. 

0 	 En muchos casos, los foros agricolas se convirtieron en 
foros donde se trataban otros problemas locales. 

0 	 Se obtuvo la ayuda de los jefes de los pueblos para dar 
legitimidad al proyecto, y los estudiantes de la 
universidad local y de la Escuela de Agricultura 
ayudaron a realizar las encuestas en el campo. 

El 6xito logrado por el Proyecto de Foros Agricolas 
por Radio llev6 al gobierno de Tailandia a considerar 
la integraci6n del enfoque de foros por radio en otras 
actividades. El propio proyecto llev6 tambidn al 
gobierno a evaluar su capacidad para valorar dichas 
actividades. 

REFERENCIAS" 

"Summary Report on the Radio Farm Forum Pilot 
Project", (RB No. 336) Supalak Purnasiri y Robert S. 
Griffin, UNDP/DSCS, Bangkok, Thailand, noviembre 
de 1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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AGRICULTURA 

LA ESCUELA EN EL AIRE 

India 

BENEFICIARIOS: Campesinos de la India 
OBJETIVO: Transmitir, mediante programas de radio, conocimientos sistemlticos 

de las ciencias agricolas a los campesinos radioyentes 
MEDIOS DE DIFUSION: Programas de radio, complementados por correspondencia 

DONANTES-PATROCINADORES: All India Radio 
DURACION: El programa se inici6 en agosto de 1975 y ain contintia 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Dr. Pradip K. Dey (Director del Proyecto) Farm Radio Officer, All 

India Radio, Calcutta, India 

DESCRIPCION: 

En 1975, All India Radio formul6 una estrategia para 
resolver el complejo problema de transmitir, en un 
breve periodo de tiempo, informaci6n sobre ]a agricultu-
ra moderna, en forma sistemitica, a trav6s de canales 
que fueran aceptables para ]a poblaci6n agricola rural 
de Bengala occidental. La estaci6n de radio seleccion6 
como radioyentes a agricultores alfabetizados quo 
tenian acceso a un aparato de radio a fin de que se 
beneficiaran de una serie de programas de informaci6n 
sobre las ciencias agricolas. Su personal pens6 quo si se 
proporcionaba a los campesinos radioyontes informacibn 
sistemdtica sobre la agricultura, so convertirian en 

"agicutors mltilicdors"diemiarin tenias"agricultores multiplicadores" y (disominarian tpnicas 
agricolas modernas entre los habitantes de los pueblos
informaci n sobre la agricultura modrna, o sin 
posibilidades de acceso a ella. 

Entre fines d 1975 y principios d 1976, la E. riula 'ni 
el Ai para campesinos transmiti6 seis cursos. Cada 
curso consisti6 do cinco locciones (Ie media hora. El 
programa de estudio fue planeado con ayuda del 
Departamento Agricola (1e Gobierno Estatal de Benga-
la Occidental, quo tambi6n seleccion6 a los maestros o 
instructores d los programas de radio. 

Los instructores prepararon las lecciones y las leyeron 
por radio todos los domingos entre las 7 y las 7:30 d la 
tarde. El ritmo do la ensefanza fue lento de mantra quo
los agricultoros radioyentes tuvieron tiompo para hacer 
anotaciones sobre los puntos importantes. Durante la 
transmisi6n se repetian varias veces los puntos claves 
asi como los ntmeros y medidas unitarias. Al fin cada 
programa, se hicieron preguntas por radio. Antes d 
que los radioyentes enviaran por correo a la estaci6n las 

respuestas a las preguntas formuladas, se contestaban 
las de aclaraci6n sobre determinados puntos del 
programa. Los instructores evaluaron todos los trabajos, 
y al fina' del afho, el radioyente recibi6 un certificado de 
reconocimiento junto con sus notas. 

RESULTADOS: 

Si bien All ldia Radio opina que un gran ntmmero de
campesinos se han beneficiado del programa (e radio, 
durante el primer "aio Cscolar" sblo 114 participaron 

a nte e er curo por coe pondecia os 
activamento en el curso por correspond enc ia. Estosradioyentes estudiantes fueron objeto de una encuesta al 
terminar Ia sesi6n do capacitaci6n con el fin de conocer 
sus intereses y expectativas, y sus posibilidades de 
convertirse en agricultores multiplicadores. La encuesta
demostr6 que la mayoria de los participantes tenian 
entre 20 y 29 ahos de edad, tenian una educaci6n a nivel 
de ensefhanza secundaria, y sus ingresos eran de nivel 
medio. Un 53 por ciento, aproximadamente, estaban 
intimamente relacionados con actividades de cultivo, 
mientras que el 35 por ciento eran estudiantes o 
maestros. La mayoria de los radioyentes declararon 
haber escuchado las lecciones en sus propios aparatos de 
radio, y Ia mayoria de ellos se sentian estimulados hacia 
una mayor participacifn social despubs d haber 
escuchado los programas. 

Los participantes tomaron en general, un total de tres 
cursos d los sois ofrocidos durante Ia .esi6n d 
capacitaci6n. La mayoria de los radioyentes estaba 
principalmente interesados en cursos sobre el cultivo de 
trigo y de arroz de cosechas de invierno muy cultivados 
y remunerativos en Bengala occidental. Declararon que 
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el principal motivo por haber participado en el curso fue 
el de adquirir mayores conocimientos sobre m6todos 
cientificos de agricultura, pero que el deseo (e obtener 
unos mayores beneficios era el motivo que ocupaba el 
segundo lugar. 

Despu(s de que los miembros (1e1 Departamento de 
Agricultura de Bengala occidental analizaron las 
respuestas (Iela primera estaci6n, la Escuela en el Aire 
de 1976-77 se modific6 para hacer tin mayor hincapi6lel 
los temas m~is populares, y se cambiaron las horas de 
retransmisi6n. Los cursos de 197(-77 atrayeron subsi-
guientemente a un mayor ntimero (e participantes 
activos (155-180. segin el curso). De acuer(LI( con el 
director (lel proyecto, la evaluacion de relieve que0L)USO 

los particilpantes mis probables (Ielos futul'OS Cu rsos de 
la Escuela en el Aire para campesinos serian los 
probables lideres agricolas: -los l)osibles promotores 
(lei proyeeto. 

ASPECTOS QUE MERECYEN IDESTACARSE: 

* 	A fin de me(lir l]s posibilidades de los radioyentes 
Ipara convertirse en promotores del proyecto, los 
investiga(lores compararon las caracteristicas socio-
personales de los particilpantes con las (le los posibles 

lideres agricolas identificados previamente por los 
investigadores. 
Los estudios no confirmaron que la informaci6n 
facilitada por los radioyentes alhernara las transmisio
nes futuras, ni que los instructores pidicran (lirecta

mente a los radioyentes que hicieran partieipes a los 
campesinos desventajados de la in formaci6n innovado
ra transmitida por radio 
Aun cuando, originalmente, los agricultores indicaron 
que el obtener mayoreS utilidades era la segunda 
raz6n pot la que ellos escuchaban las transmisiones 
por radio, on estudio ulterior (lemostrO que las 
expectativas de obtener mayores beneficios disminu
yeron durante el curso y despues (le mismo. 

REFERENCIAS: 

"Agricultural Broadcasting: A Novel Approach in 
Calcutta." Pradip K. Dey, Coibroad, No. 34, eneromrod 97matzo de 1977. 

"Identification of Participants of the School-on-the-
Air for Farmers," Indiani Agrihldlu r, Vol. 20, No. 2, 
1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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AGRICULTURA 

ASISTENCIA A LA RADIODIFUSION RURAL 

Afganistdn 

BENEFICIARIOS: 	 Agricultores de las provincias afganas de Wardak, Logar, Kunduz y
Herat (17.500 personas aproximadamente) 

O1BJi"TIVO: 	 Mejorar la radiodifusi6n en zonas rurales para apoyar las actividades 
ie desarrollo rural y ensayar la factibilidad de establecer un sistema 

de comunicaciones que incluya la radio, las cintas cassetles, y los 
comentarios formulados por los agricultores en Afganistdn 

MEI)IOS DE DIFUSION: 	 Radio, grabadoras de cinta cassettes, y comunicaci6n interpersonal 
)ONANTES-PATROCINADORES: La FAO (Organizaci6n de Alimentaci6n y Agricultura) de Naciones 

Unidas; Ministerios dte Agricultura y Educaci6n de Afganisthn, la 
FFH/AD ie Australia y Radio Afganistln 

DURACION: Iniciado en 1973, ejecutado en 1976. La Fase I termin6 en 1977, Ia 
Fase II se encuentra pendiente 

PARA MAYOR INFORMACION, 
l)IRIJASE A: 	 Trevor L. Stockley, Rural Broadcasting Specialist, Ministry of 

Agriculture, Kabul, Afganistn; Abdullah Naik, General President of 
the Extension I)epartment, Ministry of Agriculture, Kabul, Afganis
t,4n. S.Y. Wasiq, Director, Radio Afganistdn, Kabul, Afganisttin; y
Fazel Rahim, Deputy Minister for Agriculture, Kabul, Afganist~n 

DESCRIPCION: 

El l'ro.ccto dc A.i.tvmvi ai hi Rmdili.dtsiu Rlrol se 
formul6 en 1973 despucs de reuniones entre funcionarios 
gubernamentales coni el Jefe tIe la Divisin de Comuni-
caciones de Apoyo para el 1)esarrollo de la FAO. Se 
disehO el proyeeto para refljar el deseo (tel gobierno 
afgano de mantener informados a los agricultores sobre 
las mejoras en las t~cnicas de producciOn agropeccuaria y 
sobre la existencia y disponibilidad (ie ercdito, medios 
equitativos de distribuciOn de aguas para riego y la 
l)osibilidad de formar cooperativas agroptcuarias. En 
1976, una \,ey resueltos los problemas politicos y 
logisticos, el lroyeeto adquiri6 una segunia dimension: 
un sistema de cornunicaciones para apoyar el programa 
de reforma agraria nacional que se estaba lilevando a 
cabo. 

Abandonando los planes iniciales para establecer y 
luego comprobar Ia factibilidad de tn foro rural por 
radio en Afganistin. los directores (le proyccto decidie-
ron que un sistema de comunicaciones (lUe incluyera la 
radio, las cintas grabadas en (w(sith.s y los comentarios 
de los agricultores serviria mejor para satisfacer las 
necesidades locales que ufn foro por radio convencional. 
Consecuentemente, se compraron Irabadoras de cinta y 
cien cintas, y se efectuO una encuesta para determinar la 
clase de informacifn que los agricultores necesitaban y 
poclriar utilizar (y que los funcionarios (1e proyecto 
podian suministrar). En diciembre de 1976, se distribu-
yeron en dos provincias las cintas producidas en base a 
los resultados de la encuesta. 

El componente radial en el sistema de comunicaciones 
ya estaba bien establecido en 6i area (1ei proyecto 
cuando 6ste comenz6. En la zona rural de Afganistdn 
hay muchos campesinos que tienen radio, y el Departa
mento de Extensibn y Desarrollo del Ministerio de 
Agricultura ha contribuido veinte minutos de progra
maci(n en la trasmisi6n vespertina (tiaria de "Pueblo, 
I-logar y Agricultura". Sin embargo, los productores y 
los oyentes no estaban satisfechos con la calidad y el 
contenido de los programas. A fin de mejorar ]a
efeetividad (le programa, se contrat un consultor 
extranjero en la Unidad de Radio (li I)irectorio General 
de Informacifn y Publicacion (1el Departamento de 
Extensi6n y Desarrollo a fin de proporcionar capacita
cibn en servicio durante un afio a siete miembros (1e 
personal. Al mismo tiempo, se coml)raron mds equilpos 
de grabaciun y un vehiculo para el lersonal para ser 
usado en los viajes al campo N.para Ia recoleccion de 
retroalimentaci6n de los agricultores. 

Se seleccionaron 50 agentes de ocho de las unidades te 
extension para que larticiparan en el proyecto. Despu6s
de instruirles y de darles radios. estos agentes realiza
ron 16 reuniones que sirvieron como una encuesta 
preliminar (lei proyecto e hicieron visitas a los pueblos 
los dias mi reoles (dia en que se difundia el programa 
"Pueblo, Hogar y Agricultura") a fin de despertar el 
inters en los programas de radio, distribuir c.ssetU(s 
(en Wardak y Logar inicarnente) y de obtener las 
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solicitudes, criticas, preguntas y comentarios dc los 
agricultores. 

Al reflejar sobre los beneficios y las dificultades 
confrontados por los funcionarios del proyecto, los 
planes tentativos para la extensi6n (1e1 proyeeto (lespu6s 
de la fase piloto e<,pecifican que la combinacion de la 
radio, las grabadoras de cintas y los agentes do 
extensifn debe mantenerse, que se contraten los 
servicios (lieuna persona a tiempo coml)leto para 
atender los aspectos thcnicos y de mantenimiento, que el 
personal de la Unidad de Radio est6 versado en las 
labores (Lie o de extensibn, que se afhadanl 	agricultura 
tiras de peliculas fijas a los diversos medios (1e difusion, 
y (PC sC dCdi(lquC Inds tiempo Cfl el futuro a Ia rodici6n 
de la tasa (1e aceptacibn (1e las t6cnicas mejoradas por 
parte (1e los agricultores. 

RESULTADOS: 


Los agentes de extension mantuvieron registros que 
demostraron que :3.88:3 (ielos aproximadamente 17.500 
agricultores on el arca meta habian escuchado por lo 
menos una cinta - resultado confirmado por una 

extrapolacion de la cifra (22,5%) obtenida mediante el 
estudio (1e evaluacion. En contraste, (os (Iecada tres 
agricultores en el irea habian escuchado los programas 
sobre la reforma agraria nacional, y cuatro de cada 
cinco de los que habian escuchado el mensaje considcra-
ron que sus preguntas habian sido conte- adas de 
manera satisfactoria. 

Adem~is (le la exposicibn a los mensajes y a los medios 
de difusion so estu(Iiaron: el aumento (IClos conocimien-
tos, la eorrelaci6n (1e los contactos (con cintas y agentes 
ieextensi6n) con los hbitos (e oyente, la relaci6n entre 
los aspectos especificos (1ei mensaje y ha posibilidad (le 
que los oyentes actuarian en base a los mismos, la 
relaci6n entre Ia tendencia de hacer comentarios po' 
parte de los oyentes y lIatendencia de tomar acci6n 
hasada en info'macion recientemente ad(luirida, y la 
relacibn entre ha op)ortuni(lad con que so transmitia el 
mensaje y lhadopcion (ielos consejos. 

Como era de esperar, result6 mAs flcil estimar la 
(liseminaci~n (e las ideas que lhdiseminaci6n (1e las 
tknicas mejoradas de la agricultura. A(lemas, se hizo 
rnuy poco l)aro miedir los caml)ios en las t6cnicas 
agricolas ya que los recursos (le proyecto eran limita-
dos. La investigaciOn in(IicO sin emblargo, (uo los 
agricultores en el experimento habian ald(uirido infor-
niaciOn (1e consideraban (1e utilidad, Ice tondian a 
creer mas on la informacibn obteni(la (le las eintas 
grahadas (on contraste a la informaci6n I)asa(Ia de on 
agricultor a (tro) a mcdi(la que se familiarizaban mnis 
(0o 0st0 medio (ievomunicaciOn, y sofialaron casi en 
forma uniinim que el Jrogranma "Pue)lo. llogar y 
Agricultura" habia mejoraM(l (le manera marca(Ia 
(1urante el afio (leioxperimento. El estuodio do evalua-
cion tambion delmostro que la mitad (e los agricultores 
que hahian oscuchado las cintas oscuchahan la radiodi-
fusion (lemanera regular, comparados con tres (lecada 
(Iiez quo no habian escuchado las cintas. 'on respecto (e 
la hip6tesis (e qu es nis probable que so ensaye una 
t(cnica recomendada cUando atienda las necesidades 

locales de manera m's especifica, 6sta result6 veridica 
Onicamente en cada tres de las cinco variables probadas. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* 	El estudio previo a la radiodifusi6n revel6 que los 
agricultores tenian la tendencia a interesarse en 
temas Le orden estacional, local, y en aquellos 
relacionados con las decisiones que tienen que tomar. 
Especificamente, las cassettes contenian informaci6n 
sobre el control de la cizafia vivaz o ballico perenne en 
el trigo, la roya y tiz6n del trigo, el podado de los 
drboles frutales, y el control de los ratones. 

0 	Los viajes al campo relacionados con el proyecto eran 
ms que giras rdpidas. Algunos duraron hasta 25 
dias. 

* 	La investigaci6n posterior al proyecto indica que Ia 

receptividad de los programas y de mensajes graba
dos no tonia relaci6n alguna con la odad (10 agricultor 
y que su nivel dC educaci6n estaba correlacionado con 
Ia voluntad de ensayar las t6cnicas nuevas en relacibn 
con s6lo una do cada cinco variables medidas. 

* 	Los consultores empleados por la FAO encargados de 
Ia capacitaci6n on servicio le los miembros do la 
Unidad de Radio prepararon un manual de capacita
ci6n "Notas sobre la Comunicaci6n por medio de la 
Radio" ademds de un glosario Le terminologia t6cnica. 

* Se escogieron Wardak y Logar como sitios para el 
experimento con cintas cassettes porque los progra

mas de extensi6n agricola ieambos lugares ya se 
enontraban en plena actividad, porque los agriculto
r_. y dirigentes (1e los pueblos estaban dispuestos a 
participar on el proyecto y las autoridades locales 
habian prometido su cooperacion; porque se estaban 
Ilevando a cabo otros proyectos (Iedesarrollo y porque 
podian identificarse los grupos de control para 
prop6sitos experimentales, y porque las carreteras 
eran suficientemente buenas como para permitir el 
acceso durante todo el afo a los vehiculos do traccion a 
4 ruedas. 

REFERENCIAS: 

"Assistance to Rural Broadcasting - Afghanistan,
 
Terminal Report," TF.AF6.10(FH) Trevor L. Stock
ley, FAO, Roma, julio de 1977.
 
"Development Communication in the Provinces of
 
Wardak, Logar, Kunduz y Herat," Proyecto, FAO,
 
Roma, octubre de 1977.
 

Clearinghouse on Development Communication 
Ab'il (1e 1978 

(Aunque el procedimiento normal (e Ch'ringhollse 
consiste en I)edir a las personas intimamente relaciona
das con los proyectos descritos on esta serie que revisen 
el borrador de los lci':fils, en este caso resultaron 
infructuosos los esfuerzos realizados para obtener tales 
comentarios antes de la fecha limite para su publica
ci6n.) 
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AGRICULTURA 

RADIO EDUCATIVE/PROYECTO PILOTO EN MEDIOS DE
 
COMUNICACION PARA LA EDUCACION DE ADULTOS
 

Senegal
 

BENEFICIARIOS: Agricultores, ganaderos, pescadores, etc., de Senegal (dos millones de 
personas aproximadamente) 

OBJETIVO: Dotar a los productores de alimentos de ha informaci6n prdctica y la 
oportunidad de expi'esar sus opiniones de manera sistemfitica y eficaz; 
proporcionarles capacitaci6n t6cnica 

MEI)IOS DE DIFUSION: Radio, correspondencia, peliculas y comunicaci6n inter-personal 

DONANTES-PATROCINADORES: El Gobierno de Senegal Winico auspiciador desde 1973) y UNESCO 
(hasta 1973) con asistencia t~cnica de los Gobiernos de Canadit y
Francia en las etapas preliminares 

l)URACION: Comenz6 en 1968, contindia atin. 

PARA MAYOR INFORMACION,
I)IRIJASE A: 	 Boubacar Sock, EARO UNICEF, P.O. Box 44, 114 Nairobi, Kenya; 

Henry R. Cassirer, Les Moulins, 74290 Menthon St. Bernard, Francia; 
y Radio Educative, Office de Radio/T616vision du S6negal (ORTS) B.P. 
1765, Dakar, Senegal 

DESCRIPCION: 

Senegal fie el tinico pals africano en aceptar el 
ofrecimiento heeho par la UNESCO a principios de ha 
d6eada de 1960 para establecer "an 	centro piloto para la 
produeei6n y ensayo de imaterialesy equipo audiovisaal 
para la edueaciOn de adultos" en Africa. El proyetto que
surgi6 como consetencia de esto ha ten ido dos 
dimensiones: Rmli,, EWwtirc lti'o (ahara Ilalado 
sencillamente lRoi IEda.atii) y an componente de 
television de cinco arns de duracian (que canctluv6 ei 
1969). Las trasmisiones por televisi6n, 121 wogtranmas en 
sU tatalidad, fuetan dirigidos a 250 mujeres en Dakar y 
fatron de carticter estrictamente experimental. En 
eambio, his radiodifusiones, que originalmtnte debian 
eubrir tin lpblico patencial de 800.000 personas (ha 
poblachan agricola en ti,sregianes administrativas de
habla Wolf, aharcada par los progranas pilot,)) luego
Ilegaron a tene cobtrti ra nacional. Los Objetivos 
principales (1e1 proecto eran de ensavar el alroveela-
miento de los medios nmldernos de canlcnacin en el 
contexto de a tducacian ,ara adultos en Africa. treat 
un centro (10 demostracian )aaSt Iosil)i al)rWoVela-
miento pot otras paises eti vias de desarrolla, eapacitar a 
hi pablaci6n lacal para (ae so convirtieran n tecnicos y 
llradactores, y a*idal a restaul'al" en el Ilebcl ilcamn 
sentido (le poder prsoal quo habia sufrido la erosi~n 
acasionamta prur recatlas (10 caiiilisnioh. 

cuando el Presidente Senghor intervino personalmente.
Al pedir una reorganizaci6n y ]a cooperaci6n par parte
(1e gobierno, Senghor proporcion6 el ingrediente que 
faltaba, una direcei6n cabal. BaJo so tatela, Rmlia 
ld('wtiw lleg6 a set un medio infarmativo, an agente
de eambios, y sirvi) de perroguardian para el gobierno.

Segrin el disefio (el proyecto que se aprob6 finalmente 
se establecieron 57 grupos de radio oyentes en las 
provincias piloto de Thies y Iiourbel on el Sine Saloum. 
La programaci6n debia enfocar temas de inters local 
urgrente, es detir, la producci6n y comercializaci6n de 
mani. Ia respuesta de las agencias gibernamentales a 
las neeesidades de los agricultores canpesinos, la 
manera en que se incurrian y pagaban las deudas en las 
COmuinidades, v otros problenlas criticos de indole social 
y de salad. Las grap)as fueron dirigidos por miembros 
dl personal regional (eidepartamento de "Animation 
urale" (qae (esde ontancs so ha anificada can atras 

delpartamentos gl)ternamentales) o par animadres que 
se retlutaron como voluntarios on el Iiel)lo. y cada uno 
de los cuales recibift an eitaso de capacitaci6n de tres 
dias de duraciatn ell ditinlca (de griu)O. El terer 
elemento de est sistema de comanicaci~n, la infarma
ci610de retroalimentaci6 a recibida de los agricultres.se 
loi-6 mnedianto grabacianos realizadas en el Campo, v 
cartas. Los miembros de los grupas de oyentes dictabai 

La comple.jidad de este mandato v los nuinmrosos las Cartas, 	 qe eran rtedactadas par miolaros que
obstctilos administrativos (lentro de Ia ihrotracia sabian lter y estribir, y (1iehas cartas ihan dliriglidas a
senegalesa, en canjunto, no permitieron que el compo- funcionarios gubtrnatrentales o al presidente misma. 
nente de radio coienzara a fitnie onar sino hasta 1968, En estas eartas los cam imsinos expresaban sus qaejas, 
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daban a conocer los casos de ineptitud por parte del 
gobierno, y criticaban al gobierno por apoyar politicas 
injustas o no visionarias todo 6sto Io hacian sin temor 
alguno a la censura y con la intencifn de hacerso 
escuchar. 

RESULTADOS: 

El indicador mAs significativo del impacto inicial 
producido por Radio Educatira es sin duda su efecto en 
la politica nacional. Como resultado directo del "Didlogo 
radial" comenzado en 1968, las oficinas gubernamenta-
les recibieron una verdadera avalancha de cartas, que 
eventualmente llev6 al Presidente Senghor a estandari-
zar el precio pagado a los productores de mani (un 
beneficio de los productores de ,Areas remotas, que antes 
habian sido discriminados en el comercio) y de anular en 
1970 las deudas contraicdas por los campesinos en la 
compra de semillas, equipos y suministros agricolas. 

UIn segundo indicador del valor de Rldio EdutilY 
fue su expansi6n y su continuaci6n. Radio Educaticaha 
estado funcionando sin la ayuda extranjera desde 1973. 
Aunque algunos obsorvadores opinan que el aumento en 
el naimero de personas que participan on los grupos de 
oyentes no concuorda con el crecimiento de nimeros de 
oyontes individvales y quo por lo tanto no se esta 
logrando la meta de las transmisiones de promover la 
participaci6n de ia comunidad, la reacci6n global ha 
sido excelente en ]a opini6n de todos. Mis de 500 pueblos 
han enviado miles de cartas, y ]a tmli.ise pa~ysan, el 
descontento de los campesinos, esti mostrando sefialos 
de debilitaci6n on vista de los incentivos ofrecidos por la 
acci6n y ]a participacion. 

A medida que ha pasado el tiempo los oyentes de radio 

so han ido dispersando, los grupos de oyentes se han 
trasformado en radio oyentes individuales. Las razones 
por este cambio incluyen la desaparici6n de la actividad 
(10 A ination Rurle: la falta de personal y transporto 
de Radio Edcati'a, y el gran aumonto de radios 
transistores baratos. Esta tendencia, sin embargo, no ha 
reducido el impacto dol proyecto, ni el 6nfasis dado a las 
respuestas de parte de los oyontes. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

" Como cualquior persona que entiende el idioma Wolof 
puede escuchar los programas de Rmio Ed'wcaij, el 
pfblico real siempre ha excodido el pfiblico meta. 
AdemAs, se e,;tn proparando programas en los 
idiomas Peul, Malinke y otros. 

* Aoroximadamentc el 70 por ciento de los programas 
de Radio Jdnr(.ti'ia fueron grabados fucra de los 
ostudios. 

0 	Al efectuar la trasmisi6n en el idioma Wolof, idioma 
que hablan mucho de los campesinos senegaleses, se 
presentaron problemas especiales para los moderado
res menos astutos en un grupo de oyentes, ya que el 
idioma Wolof tiene una especialidad: una clave para 
trasmitir mensajes finicamente para las personas 
"iniciadas". 

0 	 Se usaron tres conceptos Wolof para interpretar las 
declaraciones de los campesinos: "TAWAT" (quejas), 
"DIGUAT" (disputas), y "THIOW" (protestar en caso 
de un problema). 

0 	Algunos empleados del gobierno se han quejado de 
Radio Edu'atire,reclamando que los campesinos no 
necesitan escribir a las autoridades, cuando los 
representantes de las mismas estdn dispuestos a 
escueiarles, y que es una falta de respecto y resulta 
cor .raproductivo imputar la jerarquia administrativa 
existente. 

* 	En una conforencia do comuni~acibn Pan-Africana 
realizada en Dakar en 1977, el presidente Senghor de 
Senegal dijo que "la Radio Edwactira deberia on 
primer lugar ayudar a los campesinos a cultivar los 
valores Africanos mds aut6nticos -la cortesia, el 
amor al trabajo, y un sentido do solidaridad- y 
deberia inculcarles al mismo tiempo un sentido de 
frugalidad, organizaci6n y metodologia, cualidades 
mds bien europeas". 

* En los primeros afios del proyecto, algunos senegale
ses lo considoraban como un laboratorio de comunica
ciones de la UNESCO, mientras que los funcionarios 
de ]a UNESCO lo consideraban como una ompresa 
conjunta de beneficio mutuo tanto para los investigadores do la UNESCO coma para el pueblo do Senegal. 

REFERENCIAS: 
"Radio in an African Country: A Doscription of 
"R a l' i l Prican Henry A Dsr ipton o 
Senegal's Pilot Project":, Henry R. Cassirer, on Radio 
for Education and1 Derelopnient: Case Studie, Vol. II, 
World Bank Staff Working Paper No. 266, mayo de 
1977. 
"Communication and Rural Development", Juan E. 
Diaz Bordenave, UNESCO, Paris, 1977 
"Senegaieso Experience in Using Radio Broadcasting 
for Animating and Educating Basic Communities 
with a View to Development", Boubacar Sock, una 
prosentaci6n en la Conferencia sobro Aprendizaje a 
larga distancia de la IEC, Dartington, Inglaterra, 
setiembre de 1977. 

Clearinghouse on Development Communication 
Abril de 1978 
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AGRICULTURA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TANQUES DE 
INMERSION PARA GANADO EN KIPSIGIS 

Kenia 

BENEFICIARIOS 	 Productores de ganado lechero Maneret cerca de Sotik y Kipsigis 
(unos 200 en total) 

OBJETIVO: 	 El aprovechamiento do los pequefios medios de comunicaci6n para
proporcionar informaci6n educativa y motivaci6n a los ganaderos en 
relaci6n con el programa de erradicaci6n de la garrapata

MEDIOS DE DIFUSION: 	 Grabadores de cintas en cassettes,afiches, fotonovelas, fotograflas, 
pellculas, materiales impresos y comunicaci6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos; el Gobierno de Kenia 
DURACION: Iniciado en 1970; coittintia atin 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Bruce E. y Alisa K.A. Lundeen, Arusha Appropriate Technology 

Project, P.O. Box 769, Arusha, Tanzania; Joseph Kenyua, Cattle-Dip 
Supervisor, Sotik, Kenya 

DESCRIPCION: 

El Cuerpo de Paz comenz6 el Programa de Adminis-
traci6n do Tanques de Inmersi6n para (anado en 
Kipsigis en 1970. a fin de atacar el problerna causado 
ptor las enfermedades ganaderas fatales causadas 1)or 
garrapatas, de tan amplia diseminaci6n en Kenia. 
Posteriormente se revis6 y se ampli6 el coml)onente de 
educacion para adultos (le proyecto cuando so not6 que 
el proaecto no ,archaba bien. Se necesitaban mos
actividades instructivas, porque muchos de los ganade-
ros locales no entendian la manera en que el bao de 
inmersi6n para el ganato podia controlar las garrapatas 
o por qu6 los ba,1os no resultaban si no se (laban
regularmento. Ell realiclad, algunos ganaderos no 
inmersionaban a su ganado, algunos bahaban unas 
pocas cabezas, y otros bafnaban finicamente a sU ganado
de mejor calidaI. dejando (]11e so ganadO indigena o 
cebti fuera atacadol)or las garral)atas. Al mismo 
tiempo, no se mantenian de manora apropiada los 
tanques de inmersi6n, y la administracifn de la 
Cooperativa d1e Kipsigis no obtenia soluciones quimicas 
en cantidad soficiente para mantener la concentracion 
requerida en los laflos. 

Las conversaciones con los ganaderos %'tra;)ajadores 
x'ctr'rarios locales confirniaron Ia soposicion delu kganadcros no coml)renIian quo 	 losla inmersi6n de ganado
controlaba na garralata. Tamb in revcl6 que los 

ganaderos qu entendian el prograrna se mostraban 
renuentes a pagar los costos de la inrnersibn si la 
solucibn quimica no era de la concentraci6n neeesaria 
para ser efectiva. Si bien los agentes de extensi6n de 
servicios veterinarios han tratado (10 remediar estos 

problemas, consultando con grupos de ganaderos y los 
administradores de la Cooperativa, 	su falta deexperien
cia con los medios de educaci6n no convencional para
adultos, los prepara apenas para regahar a los ganade
ros quo no cooperaban con el programa. 

A fin do Ilenar este vacio informativo, dos voluntarios 
(1e Cuerpo do Paz trabajaror. con los agentes de 
extensi6n a fin de preparar manuales con fotografias(con leyendas on Swahili y una narraci6n grabada on el 
idioma local), modelos de demostraci6n tridimensiona
les, y otras ayudas audiovisuales para ser usaclas on las 
instalaciones de los tanques de inmersi6n en las 
reuniones de ganaderos y en las reuniones del Comit6 de 
la Cooperativa. 

Se tuvo especial cuidado d quo todas estas activida
des d onsefianza incluyeran a los Wozce (o "venerables 
ancianos"). Se pide a estos ancianos que describan las 
practicas ganaderas de antafio, y sus cuentos estimulan 
a los dem ,s a reflexionar sobre los cambios ( tales como 
la introducci6n (1e animales de raza) y sus efectos. Todos 
los ganaderos d0 los grupos pueden formular y contestar 
preguntas y compartir asi la informaci6n. Las personas 
quo proporcionan los recursos tambi~n participan en las
discusiones, pero tratan de demorar la introduccion de
informaciones nuevas hasta quo la gente de la localidad 
est5 lreeparada y pueda utilizarla. 

Aparte de las reuniones, el medio d comunicaci6n 
primordial es la grabadora de cinta casscttes. El uso de 
Ia grabadora permite a los trabajadores del proyeoto 
obtener las reacciones de los ganaderos ante las 
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actividades educativas, compartir las discusiones graba-
das durante las reunionos con los ganaderos que no 
pueden asistir, y grabar informaci6n hist6rica sobre la 
agricultura en forma verbal. 

RESULTADOS: 


Por medio de lal discusion, se pudieron buscar 
soluciones que incorporaban los conocimientos ;e la 
comunidad y las informaciones nuevas para las necesi-
dades y problemas de los ganaderos. 

La administraci6n de los tanques de inmersion lleg6 a 
ser ms eficiente, se enfatiz6 la mantenci6n de una 
concentraci6n quimica adecuada en los tanques de 
inmersi6n, se ide6 y se puso en prictica un mejor 
sistema de registro y se realizaron las reparaciones 
necesarias en los tanques de inmersi6n. Muchos de los 
ganaderos comenzaron a bafnar a so ganado de manera 
regular, adems (Ieadoptar otras pr-,Icticas para la 
mejora de la ganaderia. Como resultado d estos 
cambios, los registros veterinarios muestran que las 
causas (Iemuerte de ganado debido a enfermedades 
causadas por garrap)atas (isminuyeron sustancialmente 
unat vez (lUe sC puo5 en marcha el lprograma (lecomunicacion dlel )royecto. 

ASPECTOS QUE MER-CEN I)ESTACARSE: 

" Se celebraron Dias d Campo de(lica(Ios a la educa-
ci6n en la zona de Sotik, comenzando en 1970. Estos 
eventos (ieron a los ganaderos la oportunidad (Ie 
aprender mfis acerca (Ielas enfermedades de su 
ganado y sobre las prcticas agropecuarias. 

* 	A fin (Ieilustrar Ia idea e(ILueuna solucion de menor 
concentracion no niata a las garrap)atas, los trabajado-
res (lel p)royeCto 'ealizaron una (lemostracibn sencilla 
usando tOnicamente tin tUbo de ensayo, tin liqui(Io de 
color, y vacas de( Juete. 

* 	Los registros escritos Ileva(Ios com,) parte (lel proyeeto 
muestran los ganaderos (que han baflado a su gana(Io 
en una determinada semana, adem-As del nimero de 
cabezas hanadas por cada uno. Estos registros, Junto 
con calendarios, han ayuda(Io (emanera especial a los 
ganaderos analfabetos. Ambos registros demuestran 
la importancia (IC un programa preciso y (Ieuna 
planificaciOn eficaz. 

0 	 Los problemas del idioma y las dificuitades de 
produccifn han limitado la efectividad del aprovecha
miento de peliculas de 16 mm para este 9royecto. 

0 	 Las ayudas audio-visuales preparadas en conjunci6n 

con el Programa de inmersi6n de Ganado de Kipsigis, 
refleja los resultados obtenidos por Andreas Fugle
sang, de que las fotografias en blanco y negro de las 
cuales .ehan eliminado los detalles insignificantes, a 
menudo son mis eficaces para transmitir informaci6n 
a personp.s analfabetas que siluetas, dibujos, o 
fotografias no retocadas. 

o 	Las diapositivas se muestran de dia y en el campo, en 
marcos plisticos, de modo que no se requieren 
proyectores ni salas oscuras para este programa. 

0 	Los estudiantes de escuelas secundarias de Kipsigis 
escuchan las cintas grabadas y leen las foto
composiciones preparadas para los ganaderos de 
Manaret. De esta manera se mantiene el contacto 
entre los dos grupos de edades y ambientes sociales 
diferertes. 

REFERENCIAS: 

"The Potential of Locally Produced Materials andSmall Media in Community Development," Bruce E. 
Lundeen y Alisa K.A. Lundeen, documento inbdito, 
diciembr, le 1977. 

"Kipsigis Homesteads," Bruce E. Lundeen y Alisa 
K.A. Lundeen, fotocomposici6n inelita, sin fecha. 
"Village-Made Educational Materials: Three Experi
ments That Worked," Bruce y Alisa Lundeen, 
lh, lopment ('ontn onicafion Report, No. 23, Clea

ringhouse on Development Communication, julio de 
1978. 

Clearinghouse on Development Communication 
,Julio d 1978 

(Aunque el procedlimiento normal del Clearinghouse 
consiste en pedir a las personas intimamente relaciona
(las con los proyectos descritos en esta serie que revisen 
el borrador de los lct:filhs, en este caso resultaroo 
infructuosos los esfuerzos realizados para obtener tales 
comentarios antes de Ia fecha limite para su publica
ci6n.) 
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AGRICULTURA
 

MASAGANA 99 

Filipinas 

BENEFICIARIOS: 	 Arroceros de 59 provincias Filipinas (aproximadamente 900.000 
agricultores, segtin las estimaciones oficiales) 

OBJETIVO: 	 Aumentar la producci6n de arroz, mediante cr~ditos, pr~stamos,
insumos agricolas e informaci6n oportuna sobre coneeptos y prctical 
agricolas a los agricultores 

MEDIOS DE DIFUSION: Radio, historietas c6micas, folletos, panfletos, boletines, revistas en 
verngculo, peri6dicos, afiches, televisi6n y comunicaci6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: El Consejo Nacional de Agricultura y de Alimentos de las Filipinas
(una organizaci6n compuesta por 17 agencias gubernamentales y
bancos de las Filipinas); ]a Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, y el Instituto Internacional de Investigaci6n
del Arroz 

DURACION: 	 El proyecto piloto y las investigaciones se Ilevaron a cabo entre 1971 y 
1973; la fase do ejecuci6n comenz6 en 1973, continia ain 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: 	 Dr. Arturo Tanco, Secretary of Agriculture. Quezon City, Philippines; 

Domingo F. Panganiban, Director, National Food and Agriculture
Council, Quezon City, Philippines; J.D. Drilon, Jr., Director, Southeast 
Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agricul
ture, U.P. at Los Bafios College, Laguna, Philippines; Kenneth F. 
Smith, OHP USAID KOREA, c/o U.S. Embassy, Seoul, APO S.F. CA 
96301, U.S.A. 

DESCRIPCION: 

El Presidente Ferdinand Marcos inaugur6 el proyecto control dc plagas y enfermedades de las plantas; (5) un 
MUsalu 99 en mayo de 1973 con una ceremonia programa de cr~dito; (6) un programa para la distribu
televisada en todo el pais. Llamando al proyecto "un ci6n de bombas do riego; y otras medidas para mejorar 
programa de supervivencia" desl)ues de las inundacio- los sistemas do riego; (7) un programa para aumentar el 
nes regionales de 1972 y Ia sequia national de 1972/3, nimero y el alcance do los agentes agricolas m6viles; (8)
Marcos inst6 a la nacibn a colaborar en on programa d una campafia de comunicaci6n creada para diseminar la 
cultivo de arroz que se considero como una solucion a la informacibn y educar al publico sobre conceptos y
baja en la producci6n que amenazaba liquidar las prdcticas agricolas, y (9) un sistema de subsidios junto
divisas extranjeras y causar otros 	trastornos econ6mi- con programas de adquisici6n y almacenamiento do 
cos. La nota (de urgencia reflejaba el hecho de (1u so granos. Los Uiltimos dos: el elemento administrativo y el 
habia estimado quc la escasez (Ic arroz ese aho quo serviria de enlace entre sectores, estdn enfocados 
ascenderia a 7000.000 toneladas. En tCrminos (l haciaeireas-motacuidadosamonte defin:'asyacargodo
nimero dle agricultores l)articipantes, el girado (e una unidad administrativa encargada (1e la planifica
colaboracion entre el gobierno y el sector privado, el ci6n, ojecuci6n y supervisifn del programa global.
alcance geogrfico, el uso de los medios de comunicaci6n La radio representa el comionento principal do los 
para las masas, la del)endencia de los agentes de medios de comunicaci6n del proyecto Masagomn 99. Suextensi6n capacitados, la diseminaci6n de las nuevas aprovechamiento refleja los resultados de investigacio
tecnologias de cultivo (lt' arroz, y los aumentos en la nes realizadas que indican quo Ia radio Ilega a un 85 por
productividad, el proyecto anunciado por Marcos era el ciento d0 la poblaci6n y que tres de cada cuatro mas extenso e inl)ortante en toda la ihistoria de la agricultores filipinos tienen una radio transistor. MAs de
naci6n. A1lsoqut,, 99 contenia 11 elemrntos. Estos 224 estaciones de radio trasmiten consejos, propaganda
incluian (I) on conjunto (Ie tecnologias basados en y comedias sobre agricultura diez veces por dlia,
investigaciones: (2) un l)royecto para la produccion y mientras que 125 estaciones ofrecen rnas (de 50 progra
distribuci6n de semillas: (3) un sistema de adjudicaci6n mas locales do agricultura. Los medios suplementarios 
y distribuci6n de fertilizantes; (4) una campafia para el incluyen historietas c6micas instructivas, folletos y 
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boletines en hos ocho dialectos principales (lei pais, 
periOdicos (que voluntarianiente (ledican muche espacio 
para noticias sobre el piroyecto) y afiches instructiVOs 
1)romociozaies. El lpapel dle I television Ila side limitado 
Y eonsiste lprinial(ient en la cobertura de la 

ceremonia inaugural (le1 proy.tto y de algunas activida
des en el campo. 

Los locutores (l0 radio para irogramas agriolasde(este J)royect() rtali'zan otias at| iv~dadles a(lemias (1e totar 
en los 

como funcionarios do informacin
discos. Actian 

bN.sicas de
Comit~s (le Acci6n Provinciai (las unida(ls 

administraciOn (1l proyeeto). respon(len a preguntas d 

los oyentes, graban entr'evistas tanto con los suministra-

(lores como con los usuarios (1e la informacin, realizan 

investigaciones relacionadas coil los progranlas, Y 

asisten a activi(lades (e la comunidad relacionadas con 
Ia jprodlucciOn do alimentos. Adomi.1s. mantienen un 

control (1e las transmisiones diarias, se reunen semanal-

mente con las autorida(Ies provinciales (e radiodifusiin 

ara planificar y revisar la prograrnacion, y se 

mantienen al dia sohre lis actiVi(hles informativas y 

educativas (e to(h)s los organismos (e desarrollo 
agricola y rural, 

En 1977. el proyeeto .Io..t'oan w) enfatiz6 el logro de 

una mayor productiviidad. y la participacion (le un 

mayor nnticro (e familias canpolsinas. I)esde entonces, 

el proyeeto se conoce con el nombre (0 1.w1Ilt(i fi( 99 + 
10. 


ESU LTA 1)0factoresREUTfactores 

nA pesar e los sroblemas de transorte, as linclemen-
eias dleltiempo, las trahas enl la distriluti6n y la 
infestacibn (e plagas, la productividad (el arroz on el 
Area de ,lasarpino 99 ha aunmentado (e mantra 
dramailtita -oin 28 por ciento entre 1973 v 197.1. unIpor 
ciento en 1975, y otro 10 por ciento en 1970. En 197.1'75. 
por ejemplo, la productivi(la(l alcanzO uni pronie(lio (10 
3.3 tonela(las por hectdrea vn el Area (le proyecto y 0.77 
toneladas en las Areas no abarta(las por el proyeto. Tal 
como se pu(1o anticipar, los gran(lts incrementos 00 la 

produccion inicial on el area (lei proyocto aunlentaron 

de nanera significativa los ingresos brutos de los 
campesinos. Por ejemplo, al finalizar el primer afo (le( 

programa, segfin uno de los estudios, los agricultoros de 
tres provincias participantes (en la (quela tenencia (e la 
tierra era de tin poeO mis (e (los hectareaslpor 
individuo) obtuvioron uin aumento (e ingresos (10 118 
por ciento. Desde 1976, la cosecha total ha aumentado 
constantemente, y a fines de 1977 las Filipinas exporta- 
ron 25.000 tonoladas mktricas (e arroz a Malasia y 
Vietnam. Se espera que las exportaciones totales (e 
arroz, inciuyen(do las cosechas de 1977 y 1978 alcanza-
rn tn total de 1.19.000 toneladas mtricas. El problema 
(1ei pago de lIa deuda, (1n) de los principales i)roblemas 
(1ei programa, es menos grave, per el ntimero de 
agricultores participantes ha baja(o a 2,19.000 y 1Ia 
inflaci6n y los aumentos en los costos (1e los insumos 
agricolas han cancelado algunas de las ganancias 
obtenidas por la mayoria de los particilIantes. 

El impacto do los medios (1e cor.unicacibn y (e los 

mensajes usados en Also, a 99 no han sido evaluados 

aparte del impacto global del proyecto en los totales de 
produccifn y mayores ingresos. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

0 	 La palabra imwSfyimI significa cosecha fecunda, y el 

nimero 99 del titulo (le proyecto so refiere a la 
productividad meta de 99 cavanes (1 cavan equivale a44 kilos al comienzo (1e1 programa pero so ha ajustado 

a 50 kilos). 

La investigaci6n bisica relacionada a este proyecto 
fie realizada por el Instituto Intern;'.cnli d0 

Investigaciones del Arroz, la Universid-,i do Filipinas 

en Los Baflos, y Ia Oficina Fitoindustrial de has 

Filipinas. La fase piloto fue realizada el ConsojoIor 
Nacional de Agricultura y Alimentos (le Departa

mento de Agricultura y Recursos Naturales, euyos 

esfuerzos fueron apoyados pOr la Oficina (IeExtensi6n 

Agricola, el IRRI, el BPI y la Agencia para el 

I)esarrollo Internacional de Estados Uni(los. 

9 	 El Sistema de Informaci6n Administrativa preparado 
en conjuncibn con el proyecto jlsoyo mo 99 fue 

diseniado para ayudar a los administradores del 

proyecto a resolver diversos problemas administrati
vos que til)icamente aquejan a los proyectos agricolas: 

la debilidad en los eslabones d1e la cadena entre las 

fuentes de informacibn y los que toman (lecisiones, 
dificultades asocia(Ias con Ia (listinciOn entre los 

causales que afectan la producci6n y los 
incidentales. y problemas que tienen que ver 

con la validez y confiabilidad do la informaci6n 
obtenida de (liversas fuentes. El Sisteina (e Informa
ciOn Admir,:strativa a(lol)tado incluye datos bdsicos. 
indicadores estAndarsobre los datos, (latos "lineales" o 
(lirectos (1e1 campo, encuestas regulares de muestras, 
procedimientos establecidos para ei anilisis de datos, 
retroalimentaci6n y evaluaci6n de la informaci6n, 
estimaciones operativas cuidadosamente descritas. y 
otros medios analiticos para la toma de decisiones. 

0 	 El personal de campo actua bajo la direccion (1e 

Funcionario de Programacion Provincial, quien 

resume los comentarios y los envia por radio y luego 
por correo al Personal del Comit& Administrativo. 

0 	 La adquisici6n de bienes de consumo tales como 
cocinas, refrigeradores y motocicletas por parte de las 
familias camposinas que particil)a on el proyeeto 
Ailasagaa W9 !L aumentado de manera tan dramti
ca, que on algunas reas la nueva variedad d arroz a 
veces es Ilamada "Arroz Honda". 

REFERENCIAS: 

"MAosu, lna 99. An Integrated Production I)rive in the
 
Philippines," J.D. Drilon, ,Jr., trahajo presentado on el
 
Seminario sobre Aceleracibn (1e Desarroll) Agricola
 
y Prosperidad Rural, Universidad (le Reading,
 
setiembre d 1976.
 
"An Agricultural Management Information System:
 

Lessons from illosagal 99": Kenneth F. Smith, 
PASITAM Design Notes, No. 7,mayo d 1976. 
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"A Communication Behavior Study of Small Rice 
Farmers: Diffusion and Frcedback in the Masaquna 
99 Rice Production Program in the Philippines," 
Hernando V. Gonzalez II, tesis in~dita, Universidad 
de Hawaii, diciembre de 1977. 

"Masarlana 99. A Renaissance in Agricultural Com-
munication," Vicente C. de Jesfis, trabajo presentado 
en el Tercer Taller de Investigaciones de Medios de 
Comunicaci6n en el Consejo Filipino de Investigaci6n 
Agricola, Davao City, agosto de 1975. 

"Masa.r,ana 99 Program: Farmers', Technicians' and 
Credit Agencies' Viewpoints," Eusebio P. Mariano, 
trabajo presentado en ]a Primera Conferencia de 
Politica Agricola para Estudios de Politicay Desarro
llo, Universidad de Filipinas en Los Bafos, abril de 
1975. 

Clearinghouse on Development Communication 
Octubre de 1978. 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

ACCION CULTURAL POPULAR (ACPO) 

Colombia 

BENEFICIARIOS: Campesinos colombianos 

OBJETIVO: Proporcionar educaci6n btsica a los agricultores de subsistencia 
MEDIOS DE DIFUSION: La radio, materiales impresos, comunicaci6n interpersonal (comple

mentado con diapositivas y peliculas) 
DONANTES-PATROCINADORES: ACPO es un proyecto preticamente autosuficiente; un 7 por ciento de 

sus ingresos provienen de fuentes gubernamentales; otras aportaciones 
de capital o de asistencia ttcnica se han obtenido de la Family 
Planning International Assistance y de World Education 

DURACION: El proyecto fue fundado en 1947 y continda atin 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: Monsefior Jos6 Joaquin Salcedo, Acci6n Cultural Popular, Apdo.

A~reo 7170, Nal. 3262, C.alle 20 No. 9-45, Bogotdl, Colombia 

DESCRIPCION: 

Acci6n Cultural Popular comenz6 en 1947 como obra 
de un sacerdote cat6lico de 25 afios de edad, Jos6 
Joaquin Salcedo. El programa ACPO, constituy6 un 
intento de utilizar la radio para proporcionar a los 
agricultores de subsistencia los conocimientos bd.sicos 
para su desarrollo personal y pp el desarrollo 
comunitario. Comenz6 a efectuar ii- transmisiones, 
inicialmente desde una sola estaci6n de radio en 
Sutatenza. 

Lo que anteriormente era s~lo un experimento se haconvertido en una institucin. Accis6l Cultural Popular
cortram enhoacursosdeeducaccibn bustcaln alaeti-transmite ahora cursos de educaci6n bsica en alfabeti-
zaci6n, aritm6tica, salud, construccifn, higiene, econo
mia y desarrollo personal Mantiene un programa de 
capacitaci~n destinado a preparar a su propio personal 
de 900 empleados en la labor de desarrollo y comunica-
ciones; patrocina un servicio por correspondencia; 
publica un peri~dico semanal y opera una imprenta; 
ofrece breves cursillos de divulgaci~n de interns 
inmediato o local; vende cientos de miles de libros 
anualmente a los campesinos al costc de producci6n; y 
desarrolla nuevas ayudas audiovisuales y nuevos planes 
de estudio sobre una base continv i. Actualmente, ACPO 
participa tambi~n en una camparia de autoevaluaci6n y 
de planificaci6n familiar que han titulado "paternidad 
responsable". 

El nftcleo de ACPO, ]a escuela pot radio, abarca a 
22.000 grupos de estudio. Los grupos de Radio Sutaten-
za son organizados por campesinos locales los cuales 
programan reuniones, mantienen los archivos, dirigen 
las discusiones y asesoran a otros miembros de grupos.
Las divisiones docentes utilizan seis libros a costo 
reducido que constituyen un registro permanente de los 
mensajes transmitidos por radio. Estos textos simples 

ayudan a los estudiantes a adquirir el lenguaje b6sico y
las matem.ticas elementales y a presentar informaci6n 
prdctica relacionada con su desarrollo. 

RESULTADOS: 

Una evaluaci6n interna realizada por ACPO en 1976 
demostr6 que un 23 por ciento de los campesinos 
entrevistados en cinco comunidades representativas 
participaron en la escuela por radio; que los campesinos 
a quienes lleg5 Radio Sutatenza la prefieren a cualquier
otra emisora y que el nfimero de mejoras en lacomunidad en muchas d.reas tenia relaci6n con el 

numero de participantes en la escuela por radio. 
Tambi~n demostr6 que, entre otras cosas, mds radioyen
tes finalizaban los cursos bdsicos que los que recibian 
certificados. 

Sin embargo, los indicadores mds elocuentes del 6xito 
de ACPO son sus 30 afios de vida, su independencia 
financiera y su crecimiento. Radio Sutatenza Ilega 
ahora a 140.000 campesinos que escriben anualmente 
entre 75.000 y 80.000 cartas y piden informacifn a la 
estaci~n. Mds de 11.000 organizadores comunitarios han 
pasado por los institutos y vuelto a sus hogares para 
combatir ]a pobreza, la enfermedad, la erosi~n, el 
desenfrenado crecimiento demogrfico, las condiciones 
deficientes de saneamiento y el analfabetismo. Ademds 
por lo menos mds de quince paises de habla hispana hantornado como modelo estos programas do educacibn por
radosgeo elprtopoglmano. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* En las zonas rurales de Colombia, ]a circulaci6n do El 
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Can pesiiio (70.000 aproximadamente) es mayor que 
la de cualquier otro peri6dico. 

" El Cainposino contiene regularmente secciones e 
ciales independientes sobre planificaci6n familiar y 
educaci6n. Estas secciones pueden sacarse del peri6di-
co y colgarse como carteles o doblarse para formar 
pequefios folletos. 

" 	Libros sencillos de entender de la Biblioteca del 
Campesino para los reci~n alfabetizados cuestan a los 
agricultores unos 13 centavos de d6lar cada uno. 
Desde 1963, se han introducido en los hogares rurales 
m.s de un mill6n de ejemplares (el mis popular de 
ellos es el que Ileva por titulo La Madre y cI Nifio). 

" 	El servicio de correspondencia de ACPO, por medio 
de su plantel de 20 empleados, contesta unas 200 
cartas diarias. Este servicio proporciona a los 
radioyentes oportunidades para formular preguntas 
sobre las transmisiones y para practicar sus conoci
mientos. Tambi6n permite a los directores de ACPO 
obtener una valiosa informaci6n sobre los oyentes. 

0 	 ACPO se mantiene por su cuenta compartiendo su 
emisora de radio, su estudio de grabaciones y su 
divisi6n de imprenta con entidades comerciales. 

REFERENCIAS: 

"Family Planning Education in Action: Some 

Community-Centered Approaches," Judy EI-Bushra y 
Susan Perl, International Extension College and 
Internacional Planned Parenthood Federation, Lon
don, England, marzo de 1976. 
"Comunicaci6n, Educaci6n No Formal y Desarrollo 
Nacional: Las Radio Escuelas Colombianas," Juan 

Braun, Educaci6n Fundamental Iltegrail, No. 1, 
Bogota, Colombia, agosto de 1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

LAEDZA BA TANANI 

Botswana 

BENEFICIARIOS: 	 Lo habitantes de los pueblos en la secci6n noreste del Distrito Central 
de Botswana 

OBJETIVO: 	 Fomentar la participaci6n de la comunidad en las actividades de 
desarrollo, ayudarles a identificar o percibir sus propios problemas a 
los moradores de los pueblos y generar apoyo para los proyectos
patrocinados por el gobierno 

MEDIOS DE DIFUSION: 	 El teatro popular: drama, marionetas, danzas, cantos, poeslas al son de 
tambores 

DONANTES-PATROCINADORES: 	 Tutume Community College, Divisi6n de Servicios Extramuros: 
Equipo de Divulgaci6n Subsdistrital de Tutume; Botswana Extension 
College 

DURACION: 	 El proyecto fue iniciado en 1974 y ain continda 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: 	 Ross Kidd, International Council for Adult Education, 29 Prince 

Arthur Ave., Toronto, Canada M5R 12B; Martin Byram, Tutume 
Community College, P.O. Tutume, Via Francistown, Botswana; Frank 
Youngman, UBS/DEMS, Private Bag 0022, Gabororve, Botswana 

DESCRIPCION: 

Laedz1 Batnani (que significa "El sol ha salido ya, 
vamos a trabajar juntos") es un proyecto destinado a 
promover conciencia en ]a poblaci6n. Comenz6 en 1974 y
aspira a motivar a ia poblacibn a ayudarse f, si misma y 
a aprovechar al mdximo las oportunidades de desarrollo 
patrocinadas por el gobierno. La campaha de "concienti-
zaci6n comunitaria", organizada por los lideres locales y 
por los agentes de divulgacifn del gobierno, ha adoptado 
Ia forma de una serie anual de festivales locales. 

El proyecto comenz6 como un experimento en el uso 
del teatro popular por los agentes de divulgaci6n del 
gobierno y todavia mantiene un sabor empirico. En sus 
comienzos, la comunidad afectada estaba dominada por 
la apatia, producto directo de su manera dispersa y
separada de construir sus casas, el descuido por parte de 
los hombres empleados fuera de la zona y una dbil 
direcci6n por parte de las autoridades tradicionales. Asi, 
pues, cuando los lideres de una conferencia de desarrollo 
local respondieron con entusiasmo a los estudios de caso 
dramatizados y recomendaron un programa de segui-
miento ulterior en los pueblos, los organizadores 
decidieron responder con una campafia m6vil utilizando 
dramas y otr'os medios. El primer festival tuvo un gran 
6xito y los participantes pidieron que se convirtiera enun acontecimiento anual, 

Cada festival estd. organizado como un proyecto
integrado de educaci6n extraoficial en el cual participan 
todos los agentes de divulgaci6n de la zona, bien sea 

como organizadores locales, o como miembros del equipo
m6vil de actores-animadores. Cada campafia constituye 
adems una actividad organizada por la comunidad: los 
representantes die la comunidad asisten a un programa 
de planificaci6n previo a la campafia (en el cual se 
identifican las prioridades de los temas), proporcionan
servicios auxiliares y de apoyo al festival y participan en 
las actuaciones del festival). 

Anualmente, los componentes del equipo de la 
campafia efectian una gira por los cinco principales 
pueblos de la zona y dan una funci6n en cada uno de 
ellos. Despuds de cada actuaci6n, los actores y agentes 
locales de divulgaci6n dividen al piblico en grupos para 
discutir los problemas presentados. Una innovaci6n 
reciente consiste en un programa posterior a ]a 
campafia en el cual se realizan demostraciones prdcticas 
y otras actividades (v.g.: distribuci6n de semillas) para 
ayudar al pueblo a hacer la transici6n de la discusi6n a 
]a acci6n. 

El medio principal utilizado en cada festival es un 
drama "popular" o "rfistico" que depende de Ia improvi
saci6n mAs que de un texto fijo y utiliza actores que 
estdn familiarizados con los temas de prioridad m.s quc 
con los ensayos. Las palabras se limitan al minimo y Iao.o nao.Lsplba elmtna iioylnarracion se repite continuamente para que puedan 

oirla los espectadores que llegan tarde. Para poder 
mantener el inter~s de los espectadores, hay abundancia 
de golpes en la escena y se alienta la participaci6n del 
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ptiblico. Se utilizan otros medios (marionetas, cantos, 
danzas, poesia) para reforzar los mensajes comunicados 
mediante el drama. 

RESULTADOS: 


araca ntiero(IC 
nunca han participado 

Lucda Hfunai ongra 

personas, ouchs d las cuales 
en los program as de desarrollo. Los festivales presentan 

los temas locales de forma viva y dan a los habitantes 

del pueblo la ol)ortunida(1 de expresar sus quejas de 
forma extraoficial, pero dentro do un contexto personal. 
Las actuaciones proporcionan adenias, tin medio de 
diversi6n exeelente y estimulan la actividad cultural 
local. 

Son muchos los camnbios positivos (jue se han produci-
(1o cono resultado direeto (e Lwdza lttfimtoi: en 
especial, ha aumentado la asistencia a las reuniones de
desarrollo de los pueblos, ha aumentado el ntimero de 
personas con enfermedades ven~reas que las declaran y 
se presentan para recibir inoculaciones contra la 
enfermedad. y so han establecido mis huertos caseros. 
Ademis, el fxito (lel proyecto ha Ilevado a tres otros 
distritos (ieBotswana. a adoptar el mism(o enfoque para 
la realizacifn ie campanlas integradas (e educacibn 
rural. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* Los caracteres de las "representaciones (Ieproblemas" 
reciben el nombre (lei vicio que tienen y ya sc Ian 
convertido en parte (1e folklore popular. 

0 El empleo (1e las danzas tradicionales y la poesia alson del tambor ha resultado hastanto popular y ha 
d mostrado e potnciale0l folklore sous artistas 

l s or no.
paratra n i l o sen a (le 

para transmitir los mensajes (101 (sarrollo modurno. 

* El uso (1e1 teatro popular como on "espejo" -que 
proyecta las inquietudes cotidianas mediante las artes 
esc6nicas do forma que ios miembros de ]a comunidad 
puedan verlas y discutirlas colectivamente- 6sto ha 
sido un resultado muy eficaz on Lcdz~t B(!fJfl(mIi. 

REI"IRJI'A S: 

"Lu dzu Bulununi -Folk Media and Development: A 
Botswana Case Study", Ross Kidd y Martin Byram, 
Botswana Extension College, Gaborone, B., i\vana, 
junio (1e 1976. 

"Popular Theatre and Development", Ross Kidd y 
Martin Byram: aparecerd en Coo c'rgene' a fines de 
1977. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL
 

PROYECTO PARA EL TERRITORIO INFERIOR DEL YUKON 
(SKYRIVER) 

Estados Unidos 

BENEFICIARIOS: Esquimales de Alaska y funcionarios del gobierno 
OBJETIVO: I)esarrollar un proceso mediante el cual los habitantes de los pueblos

esquimales pudieran identificar sus necesidades y problemas, convenir 
en medidas adecuadas para resolverlos y busear soluciones propias 

MEI)IOS I)E I)IFUSION: Peliculas y eintas video 
)(ONANTES-PATROCINAI)ORES: Ofieina Estadounidense ie Oportunidades Econ6micas (OEO) 
)IURACION: De 1970 a 1972, inclusive 

PARA MAYOR INFORMACION,
I)IRIJASE A: Tim Kennedy, Cornell University, Department of Communication 

Arts, 640 Stewart Avenue, Ithaca, N.Y. 14853. U.S.A. 

D)ESCRIlPCION: 

Con fondos de ha Oficina Estadouniclense ( Oportuni-
dades Econ6micas (OEO). el l'ro.1cto Skrii,. comenz5 
en 197(0 con in solo equipo de filmaci~n trabaJando en 
Elmmonak, on pueblo de la regi~n inferior (lel Rio
Yuk~n. lI lroYecto0fe organizado co( experirnento 
en ei dso(, i cinenatografia para orgaizar a las 
comnidads. 

La poblacin seleccionada escogi5 inicialmente a on 
organizador (de proyecto (Ientro (Ie sus propios nirem-
bros. En reuiniones con los honbres y mjieres (e ha
localidad, se identificaron respetados li(teres de la 
comn nidad y se (leterminno cudles eran los lproblenias
locales miis orgentes (por ejemplo, falta de escoelas o 
viviendas edificadas deficientemente). Se estimol6 a 
dichos lideres a que comentaran ,, ofrecieran solociones 
relacionadas con los problemas (Iel pueblo ante las 
cdimaras de cine en cualquier idioma. marco o foirmato 
que quisieran. I)espus de una sesimn privada dotante 1a 
cual la persona entrcv ;tada podia lorrar o arladlir 
cualquier material, la lpelicla o cinta se entregaba al 
organizador (lei )r0,\'ecto para so aprobaci6n y a la 
comunidad lpara estimular ona discusi6n posterior y
aclaracibn de los Iproblemas. Entretanto, el cquil)o de 
Sk.ariiur proporcionaba informaci6n tal como: nombres 
de las agencias gubernamentales encargadas (e atender 
determinados l)roblemas o los nombres (e las personas

que finalmente toman las decisiones. Paoulatinamente.

surgi5 uina peliculacomunidad, que reflejaba el consenso de la. 

La pelicula ya terminada se llev6 a Juneau y se mostr56 
a las autoridades (1e gol)ierno y a otros grun)os
interesados on cuestiones de bienestar social. El equipo
encargado del Proil'eto Skyrirer grab6 en video las 
respuestas proporcionadas por estas personas, las cuales 

so onviaron a ]a comunidad filmada para quo las 
revisaran. Estas mismas peliculas so enviaron tambifn 
a otros pueblos rurales para pronmover el concel)to d 
utilizar foros en video. 

No todas las peliculas se concentraron en estos 
problemas, sin embargo, algunas ilustraron los asoectos 
pl)ositivos (Ie la vida esquimal y su fin consisti6
 

simplemente en servir do (liversiOn y educaci6n a los
 
pueblos de otras culturas.
 

RESULTADOS: 

Las peliculas utilizadas en el Prollecto Sk:yrirer han 
producido cambios importantes en la politica oficial. 
Una pelicula en la que los esquimales so quejaron de 
tener que enviar a sus hijos a internados (debido a que 
no habian escuelas cercanas), llev6 al Departamento tIe 
Educacibn do Alaska a reconsiderar su estrategia de 
ctesarroll) escolar: ahora so han construido escuelas do 
segunda enserianza en l)uehlos pequehos. Otra pelicula
mostraba las dificultades por las que tienen que pasar
las familias con bajos ingresos para encontrar vivienda,
lo cual result6 on el despido de tn planificador de Ia 
vivienda y en la reconsideraci6n por parte del estado 
para los l)royectos de viviendas destinadas a dichas 
familias. 

Algunos de los otros resultados del Proiecto Skye,'qr 
.son mis dificiles de medir. Los esquimales lograron unamayor comprensi6n do lo que el gobierno p)uede o no 

puede hacer por ellos. Adquirieron una mayor cohesi6n 
a medida que se enteraban d los problemas de sus 
vecinos y do los habitantes do otros pueblos. Estos
conocimientos les ayudaron a proteger su cultura contra
la intrusi6n de instituciones del occidente. Al mismo 
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tiempo, los funcionarios estatales recibieron informaci6n 
directa sobre las dificultades experimentadas por la 
gente del campo, dificultades que de ordinario permane-
cerian desapercibidas. 

Finalmente, al ver las peliculas producidas pot los 
propios esquimales, otros americanos alcanzaron una 
mayor comprensi6, (leicar, cter especial de su cultura y 
de sus esfuerzos para preservar su identidad. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* Skyriver tuvo problemas en encontrar filmadores y 
operadores de video que pudieran trabajar dentro del 
marco especial (dlproyecto, en el cual las labores de 
ediciOn, distribucion y contenido estaban controlados 
por los actores m~s (oe por los (lirectores. 

* El segundo equip~o del I'ro'cto Sk!/riccr estovo 
integrado por esquimales. El Sefbor Kennedy, director 
del l)royecto, juzg6 que dicho eq(uipo compuesto )r 
dos esquimales, obtuvo material que no habrian 
logrado filmar gente de afuera. 

* Despu6s (Ierevisar las cintas in6ritas, los moradores 
(el pueblo decidian poer votaciOn si la pelicula en 

cuesti6n reflejaba verdaderamente los sentimientos y 
el consenso de la comunidad. 
En algunos casos, las peliculas eran mejor medio que 
las videocintas para las entrevistas. Las dos o tres 

semanas que se requerian para procesar la pelicula, 
permitian a los actores meditar sobre lo que habian 
dicho y efectuar los eambios necesarios. En general, 
las peliculas - las videocintas tenian diferentes 
lirnitaciones y ventajas. 

REFERENCIAS: 

"The Skyriver Project: The Story of a Process", Tim 
Kennedy, Access, No. 12, National Film Board of 
Canada, marzo de 1974. 
"Videotaping: Process in CommuniLy Development 

Discussed by Tim Kennedy, a Center Seminars", 
histrurtiionalTechnolo!! Repr,,, Washington, D.C., 
julio-agosto de 1974.
 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

RADIO MENSAJE 

Ecuador
 

IENEFICIARIOS: Adultos de las zonas rurales del Ecuador 
OBJEITIVO: Ensefar a los analfabetos adultos de las zonas rurales mediante 

programas de radio concebidos por ellos y para ellos 
MEI)IOS DE INFUSION: La radio y grabadoras con cassettes 
l)ONANTES-PATIOCINADORES: N,nformalEduratio,. lroyeetode la Universidad de Massachusettscon 

fondIos proI)orcionados por la Agencia Ie los Esta(los Unidos para el 
l)esarrollo Internacional 

IJtI(ACION: Continda todavia (fue iniciado en agosto de 1972) 

PARA MAYOR INFORMACION, 
I)IRI.JASE A: Padre Isaias Barriga, )irector, Radio Mlensaje, Tabacundo, Ecuador 

I)ES('RII CI()N: 

A fines de 1972, se introdoljeron en las transmisiones 
ie 1na peMulefa estaciOn regional. Rmli, 3It l.i. 
programas en cassette t)ro(lcidoS por canl)esinos, en on 
intento para llegar a ona gran parte de los .1.1.000 
anal fabetos adultos. que se estima existen en los 
ah'ededoires de Tabacondo. Ecoador. (on este roYe to 
se trat de captar a on lpithlico en masa. mediante 
transmisiones libres, y convertir a los propios ra( ioyen
tes en plrograrmadores y locutores. Sus objetivos in ne-
diatos consistieron en cornprolbar si los I o(granias (Ie
radio, sin foniatos corln)lejos, acentos educados, etc.,
continuarian interesando a los ra(Iioyentes, Y. al lprolio
tiempo, en transmitir pirograrnas l)rOducidos dentro (Ie
ha comunida(l en su p1ropio idiorna. Sos metas de largo
plazo fueron las sigientes: 1) atlmentar la aotoestirna-
ciOn de los radioyentes, 2) promover el desarrolho 
coniunitario, y 3)mejorar las habilidades maten'itieas y
literarias de los radioyentes. 

Con una modesta suvencidn para e(luip)o reie)ibida (ie
la Universidad de Massachusetts, el proyecto obtlvo ,10 
aparatos de auldio cassette y mochas cintas. Luego, se 
distribuy6 este equil)(o y se hlizo que los auxiliares 
voluntarios de ensefianza de los .10 centros radioescola-
res de la zona, se familiarizaran 0i1.con Ahora. cada 
auxiliar emplea este e(luip)o para grabar cintas que se 
transmiten semanalmente en dos l)rograma:¢ (Iemedia 
hora de duraci6n. 

Las transmisiones (lel "Ale'sofi, 'Omprsio'reflejan 
la idea de (ue los campesinos estn tan interesaclos en 
oirse a si mismos por la radio que, mediante programa-
clones caseras, es posible captar la atencifn de on 
amplio pfiblico. Si bien son los auxiliares quienes se 
encargan de grabar las cintas y de entregarlas a la 

emisora, las traosmisiones no se editan y, ni mucho 
menos, se ponen en formato fijo. Los I)rogramas
contienen consejos, poemas, canciones, lecturas de 
textos, dramatizaciones de problemas comunitarios, 
historia sagrada, lecturas y lecciones sobre alfabetiza
ciOn y matemditicas (que se transmiten conjuntaniente 
con on programa preexistente de educaci6n por radio). 

RESUILTADOS: 

Mediante on cuestionario administrado en los afos 
1971, 1972 y nuevamente en 1973, se demostr6 que en on 
afto el ntimero de campesinos que se contentaban con 
depender solarnente de Ia "ayoda de Dios" lasen 
cuestiones (Iedesarrollo comnunitario descendi6 del 80 al 
50 poi,ciento en la zona de Tabacundo. Durante ese 
mismo tiempo, el numero de camlpesinos interesados en 
trabajar con quienes deseaban experimentar' on progra
ma sobre pricticas del produccion, aument6 del 56 al 84 
l)or ciento. Con todo. el cuestionario no revel6 ningun 
aumento significativo entre los campesinos el el grado
(Ieautoestinacibn. Los observa(ores afirn.an, no obstan
te, que se han producido ciertarnente importantes
cambios de actitud. El Padre Isaias Barriga, director de 
la emisora, cree que el uso de las grabadoras ha 
demostrado a los campesinos que "el poder de la 
palabra" esti a su disposici6n y qoe, tanto los fines como 
las satisfacciones de la vida de eampo son tinicas y vale 
la pena hacer el esfuerzo por alcanzarlas. 

El progreso hacia el logro de los otros dos fiies del 
proyeeto ha sido bastante notable y es relativamente 
fcil de medir. Desde 1972 hasta 1973 las respupstas 
correctas a on cuestionario de desarrollo comunitario 
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aumentarn (tl 50 al 61,5 pot ciento. En particular. el 
nimero do camposinos entrevistados que pensaban que 
la erosion era "algo pernicioso" aumentO del 26 al 58 por 
ciento. El nirmero de campesinos quo tuvo una puntua-
ci6n "elevada" (55) on una prueba de lectura y 
aritm~tica, administrada anualmente entre 1971 y 1973, 
aument6 espectacularmente. Las tasas generales de 
desercifn aumentaron dl 26 por ciento cn claflo escolar 
de 1971-1972 al 45 por ciento en el afno siguicnte: pero 

este problema quizi.s refleje factores externos (malas 
cosechas, y la migracimn consiguiente on busca de 
trabajo. este filtimo facilitado per una nueva carretera 
que redujo a la mitad el tiempo (e viaJe a Quito). 

ASPECTOS QUE MEREICEIN )EISTACARSE: 

* 	Los auxiliar'es, a quienes so (lej() actuar' inl(Ill(lienl-
temente dlespuls die recibir nna orientacidn dle mediatoront(c (15905 orontcio1cciii'001 domeda 

hora sobre la operaci6n (Ic ls aparatos "cassette", se 
el equipo y lo

faniliarizaron ripi(lanente con 
c imaginativa.en formna cuidadosautilizaron 

* 	Un gru po rural participante que no tenia ni(imuina 

cassette. alquilo un automvil para trasladarse al 
estudio de la estaciOn (te radio. (Iemanera que sus 
miembros i(dieran ofectuar 0na "transim isin directa 
personal". 

0 	Las observaciones sumamente t6cnicas de un agr6no
mo bien intencionado, pero no familiarizado con ]a 
situaci6n local, fueron "traducidas" por tn campesino 
a un lenguaje mds fcil Iecomprender. 

* 	Una comunidad grab6 una charla ofrecida por un 
funcionario del programa de (esarrollo y conserv6 ]a 
cinta como registro permanente de sus promesas a]
 
pueblo.
 

REFERENCIAS: 

"Programming by the People: An Ecuadorian Radio 

Experiment", James Hoxeng, Educational Broadcas
ting,Initruoltionl, Vol. 10, No. 1, marzo de 1977. 

"Tabaeundo: Battery-Powered Dialog," James Hoxeng, Valorik Ickis y Aiberto Ochoa, Techn ical Notes 
egVariIksyAlrtOhoTcnalA s 

a Nonformal Education, Center for International 
Education, Univrsity of Massachusetts, Amherst, 

1976.Massachusetts, 


Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL
 

PROYECTO DE IGUALDAD DE ACCESO A LA EDUCACION
 
PARA MUJERES Y NINAS
 

Alto Volta 

BENEFICIARIOS: Las mujeres y nifias rurales en tres regiones del Alto Volta 
OBJETIVO: 	 Proporcionar educaci6n prctica como medio para mejorar el nivel de 

vida y ]a condici6n de las mujeres en la comunidad y capacitar 
maestros para perpetuar el movimiento 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio, peliculas, diapositivas, dramatizaciones, materiales impresos 
y comunicaciones interpersonales 

DONANTES-PATROCINADORES: El Gobierno del Alto Volta (el Ministerio de Educaci6n y Cultura, y 
otros organismos de las 11 Organizaciones para Desarrollo Rural del 
Alto Volta), UNESCO, PNUD, OIT, FAO; y otros organismos interna
cionales, gubernamentales y no gubernamentales 

DURACION: 	 Planificado e iniciado en 1967, continua por lo menos hasta 1981 

PARA MAYOR INFORMACION,
 
DIRIJASE A: Madame Scholastique Kompaore, Project Manager, Project d'Pgalit6
 

d'Acc~s des Femmes et des Jeunes Filles t rEducation, B.P. 111,
Ouagadougou, Alto Volta; Mary Lynn Hanley, Information Officer 
UNDP, One United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017 EE.UU.; 
Brenda McSweeney, UNDP, B.P. 575, Ouagadougou, Alto Volta 

I)ESCRIPCION: 

El Gobierno €lel Alto Volta y la UNESCO pusieron en 
ejecucin en forma conjunta el Proilecto dc I,(hld de 
Aceso a la Educovi6n porai Mitl'res !! Nifias en 19(;7 
para mejorar el nivel de vida en 83 comunidades rurales 
y elevar la condici6n de las mujeres en la comunidad. 
lara sentar las bases de una reforma tan amplia, el 
personal del proyecto adopt) metas intermedias clara-
mente definidas. Llev6 a cabo estudios sociol6gicos para 
i(lentificar los obstIculos al acceso (e las mujeres a ha 
educacion, lanz6 campahas de alfabetizacibn para las 
mujeres rurales, instituy6 I)rogramas (Ie a(liestrarniento 
para los edlucalahres comunitarios y I)rograrnas de 
liderazgo femenino y auspici6 curses (e instruceian 
1)asica en nutrici6n, agricultura, econonia don6stica, 
salu(i, y el establecirniento (e industrias a pequefia 
escala y coal)erativas (e artesanias. 

En 1967. se Ilev6 a cabo tin estudio (Ie evaluaci6n de 
necesidades en toda la naci6n. Se seleecionaron corno 
centros pilotos a Kongoussi, Ianfora y Po -tres 
regiones con diferentes componentes ftnicos y linguisti-
cos asi come (iferentes condiciones econam icas. I)ado 
que las mujeres (lel Alto Volta estain Ocupadas (IesCle que
sale el sol hasta el anocheeer y no tienen tienl)I) para las 
activi(la(les e(lucativas. Ia l~iimera (le Iroyectofase ' 
eonsistiO en Ia introduccian ( nle dios para ahorrar el 
trabajo manual: pozos, ni-iuluinas (e molien(la, carros y 
clinicas deI maternidad. Al mismo tiemlpo se introdLJe-
ron nitodlos destinadlos a salvar vidas -programas de 

instrucci6n sobre higiene, nutrici6n y salud- dirigidos 
a aligerar el peso sicol6gico y fisico de las mujeres. 

Debido a que los tres proyectos pilotos no comenzaron 
simultdneamente, vari6 el periodo on el cual se habian 
reduclido lo suficientemente los obstdculos relativos al 
tiempo y a la salud como para permitir la participaCi6n 
de los habi'antes de las eomunidades en los programas
(Ie alfabetizaci6n y cal)acitacifn vocacional (en tdrminos 
generales eso ocup6 entre 1970 y 1975). Sin embargo, se 
habian distribuido radios y so habian formado grupos de 
oyentes a princil)ios (el proyecto y ambos tuvieron un 
papel crucial en las campafias agricolas y de mejoras en 
las comunidades. Por lo tanto, ]a radio se convirti6 en 
uno de los dos meclies l)rincipales de instrucci6n. (Los 
l)rogramas (IC instruccibn en las escuelas, el otro m6todo 
utilizado, fue disefiado principalmente para las nifias.) 

En general, se l)rel)aran semanalmente los l)rograrnas 
on los idiomas locales. Se incluyen lebates sobre los 
fxitos y problemas (tue afectan las actividades del 
proyecto y otros aspectos (e inters para las mu.jeres 
rurales, y se incorj)aran los l)untos (ie vista de las 
comunidades asi cone canciones compuestas par mtisi
cos locales sobre las actividades del proyeeto. I)urante la 
capacitacian, las lideres ferneninas rel)resentan obras 
teatrales y las muieres de las comunidades toman parte 
en representaciones cuilturales que son continuaci6n de 
las obras de la coniunidad, el vehiculo tradieional el 
toda Africa para comentarios sociales, control social y 
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noticias de la regi6n. Ademis de las peliculas y 
exhibiciones de dial)ositivas prel)araas y mostradas en 
;, localidad se presentan discusiones sobre las mismas. 
Este intercambio entre comnunidades, entre regiones y 
entre zonas rurales y urbanas se fortalece ain nmediante 
la distribucin de periodos en los idionias locales. 

RESUL'I %\)OS: 

Se llev6 a eabo una evaluaci6n (lei proyeto "Acceso" 
en 1974,. a cargo (ie una comfisi6n compuesta de 
representantes (de (obierno (lel Alto Volta, el PNUI) y
UN ESCO. La misma identifjc6 que Ia escasiz (ICtrNSO. hami bra de rvic (lie om icacn. dephr
translorte,ill pobreza de servicios de tomunicacitl , 
(iC los materiales neeesarios paia los programastiC 
al fahetizacion y Ia falta (IC eapacitadores ara l s 
programas (iC alfahotizacibn y (esarrtolfo conunitario 

son los obst-Aculos principales a la realizacin (ie los 
o).jetivos (lel proVecto. Al inismo tiemlpo, la coniisi6n 
present6 la idea ( (lue los progranias de alfahetizaci6n 
(lehen estar (irigih)s tanto a los horibres com a las 
niujeres, Si es (lite van a teler oxito. (lao (lue homhres 
analfahetos no van a estar (leseosos de alentar a sus 
esp0sas e hi as para (1ee alprovece las o)ortiuidales 
(lue se los lresentan cuando ellos inisios no gozan (le 
esas oportuni(alvs. El 1)rohlema nizis (ificil de sol1eio
na ha si(lo el escaso nimiro (Ie em)leos (ispo)0ihies 
para las mn apren(er a leer y Mquierenn1jeres qie Iogran 
calpacitaci6n. ) acierdo a i informe (ie la UN'SCO, 
It cal)aeita('inn fno inal)ropiadla e n toches (i~o5 y l)s 
elI)lea(Iores todaviaf (liscriminan en contra (1e las 
inifjeres. 

las activifla(les (111 50 han onieml~ni(hf d(le( 1!)h7 

son el tema dIe una evaluaci6n que se estl Ilevando a 
cah en lh actuali(dl. Se esti prestando especial
atenei~n al impacto de hts tecnloh,,ias solhre el uso (le 

tiempf p)o" partv (1 las miiffjeres y siu prnductividad. Las 
esta(listicas hlafas a ('noer In nlostraI)an qife 197; 
19.-12 hahitants (dulas c)iluni(les ri'alhs haltian 
piarti'ia 1ho on el p)royv('tf ( urante I()anos. (jie 50 hahia 
a(liestrad) a 10() piarteras, 127 letrinas halian siflo 
('fstruilidas .ilntio con clct'olljfooltv San itarin neeesario: 
se hahian formado 85 gfrupos fde radlio escuchas y 12 
"es eialistas" (vs1)v0ialistas de extonsi6l fenionas) 
halijan cstahlec'ido) rvsi(hecia en 12 ('onuidades. 

Eln h1 aetualihdl (1 pro,vecto ,sta ti Iero('veso de 
a iiI i(pifi1 In 'ara(filhri hi fl)('iin (in si tfftalidaI. Las 
actividads seoiai civcut'ts pfr' (I Ministerio de 
I'dua(iOni y ('ultuira Nacinnal ci I (lafhla)oraci n (v hds 
Ii isterios do l)vsarrollo Rural, Salud y Aslintos 

Sciales, Astntos Aniientalbs y (e Trahajo. 

ASPECTOS QUE MERECEN 1)ESTACARSE: 

0 	 I)urante los primeros rieos (lei proyecto, los maestros 
fueron seleccionados erntre los instructores calificados 
de educacion primaria y secundaria. Mids tarde, 
algunos obtuvieron hecas en el exterior para estud lar 
t&'nicas de educacifn no formal. 

a Las especialistas femeninas dle programas (ie exten
si0n en las comunidades sirven de enlace entre los 
equipos regionales y las lideres en las comuni(ilades 
rurales (parteras y otras). 
Las radios y niquinas ie molienda proporcionalas 

elI)royecto ex;)erimentaron numerosas dificulta
des mecinicas. En consecuencia, el 1)royeeto incorl)or6 
una unidad (ie tecnologia apropiada para Ilevar a caho 
investigaciones y experimentos (lue ayuarain a las 
mujeres a realizar s tarea m-is eficientemente y con 

nayor rapjdcz. 
* 	El Alto Volta es un (Ie los paises economicamente 

incos desarrollados (lei mundo, y s1 pIoblaci6n rural 
representa tin 95 por ciento (Clei total. 

0 	 Un equilo nacional de coordinacin trabaja estrecla
mente con tres e(quipos regionales para formular, 
programar y coordtinar las activi(la(les (leI proyecto a 
nivel nacional. 

Aunque la condici6n (ie la mujer en el Alto Volta es 
p)r Io general inferior a la (lei homhre, las diferencias 
regionales en li con(lici6n (ie lha muj.ie forzaron a los 
organizadores (lel Iroyecto y a los elaboradores ie los 
programas a fesarrolhh "nateriales de alfabetizacin 
y activilades que fueran especificas para atender las 
necesidades (ie cada uno lie los grupos locales. 

REFE RE N(IAS: 
"Pro•Jct Exporinintal: Egalhte ('Accvs des Felimmes 

etd e lesrie t' I "a 
eti es ilens i'l los lI'hAlcatio . iforome iE Ia 
('oisibn Nacional (101 Alto Volta para h UNES(O, 
()fagadIof. mayo (ie 197s1. 
"A New (hance for Rural Women". Mary Lynn 
lanley. AtHion I .\III. enero-fI)ireroIde 1975. 

"Le 1Pr.iet (Il;.galito (l'Acco els Feonioes et .eiunes 
Filles ft l'Educatio: 1917-1976," Ministerio de E(duca
cin y ('ultura Nacional, ()ugadougou. noviemhrv de 
197(. 

(learinghouseolonevelopment ('onmunication 
El'nero (Ie 1978 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL
 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE SHADAB 

Pakistdn 

BENEFICIARIOS: Los habitantes de 60 comunidades rurales en las cereanias del Lahore 
(aproximadamente 184.000 personas) 

OIIJETIVO: Estimular el aumento de la producci6n agricola y las oportunidades de
comercializaci6n, fomentar el desarrollo de las industrias rurales y los
proyeetos de viviendas, establecer cooperativas y planes de erddito, 
crear oportunidades para la autoayuda y la participaci6n comunitaria 
y Ilevar a calo actividades educativas 

MEI)IOS I)E DIFUSION: Materiales impresos y comunicaci6n interpersonal 
I)ONANTES-PATROCINADORES: Programa tie Desarrollo Rural Integral tie Pakist.n, la Asociaci6n 

para la Planificaci6n Familiar de Pakistn, y el Ministerin de 
Agricultura de Pakistn 

I)URACION: Establecido en 1971; contintia en la aetualidad 
PARA MAYOR INFORMACION,
1)IRIJASE A: M.Sadiq Malik 26-Hill Road, F. 63, Islamabad, Pakistan; John Rowley,

International Planned Parenthood Federation, 18-20 Lower Regent
Street, London SWIY 4 PW, England 

DESCRIPCION: 

El l'ro!/(ct, de lesmrrollo Rurdl Intewgril de Shmdb 
sigui6 una srie (ie proyeetos de desarrollo integral que
tuvieron, en el mejor de los casos, un fxito moderado. Al 
igid que los programas anteriores que fracasaron, el 
p)r.., ,eto fur (lisenftdo para aunientar la p)roduccibn
agricola. 'ero abarea virtualmonto to(Ios losaUsl)etos(1
la vida rural - algo que la mayoria tie los proyectos
anteriores no hicieron. Los componentes del Ilro/lcto
Shodamhb incluyen el desarrollo comunitario, la educacibn 
agricola y asistencia, programas bancarios y (ie cr~dito. 
educaci6n primaria para adultos y niflos, y Un tlemento 
multidimensional (tie planificaci6n familiar (que incluye
capacitacibn vocacional, traba(o juvonil, y CursesIde 
al fabotizaci~n. 

El elemento clave (el Pro lcrto ,Shuldr!, que sirve como 
pryecto piloto y modelo para el IRDP (IPrograma de
De.%arrollo Rural Integral) en IPakistn, es la organiza-
ci6n Baijo la coordinaci6n (ICuna organizaci6n central 
en h. que h'y mayor flexihilidad a mOdida (ie (itIOSe 
aparta del centro, figuran todos los organismos gul)or-
namentalos que actuan en el desarrollo rural, asi como 
aquellos organismos semi-oficiales, privados, y comer-
ciales que tienon el mismo obetivo. Las 60 comunidades 
rurales en la zona (dl proyecto so dividen en diez 
consejos-uniones y los servicios tecnicos, materiales y
educacionales so brin(lan a nivel del centro administra-
tivo, denominados el mnr'z. Este Aistema es supervisa-
do por un administrador del proyceto asisti(h) por dos 
ayudantes (uno qUe administra asuntos t6cnicos, y otro 

que supervisa las cooperdtivas) y diez asistentes a nivel 
infc..ior (egresados de los colegios agricolas que ofrecen 
asesoria a los agricultores y organizan actividades a 
nivel de los consejos-uniones). 

El enfoque dado al desarrollo rural por los directores
d l'ro!/cto Shmhb consiste en proporcionar a los 

habitantes rurales con todo lo que netesitan para que
ellos mismos determinen el orden de las prioridades de 
desarrollo. A menudo basta proporcionar infermacion. 
Pero en los casos en que sto no s suflciente, los 
beneficiarios del proyecto usan el mismo anal por el 
cual reciben ]a informaci6n para obtener otro tipo de
ayuda: van al nmr'tz donote la ni.yoria de los 
organismos gubernamentales y demis rganizaciones 
tienen reprosentantes. Estos cntros a(hministrativos 
sirven asimismo como sede para las cooperativas
federadas (1e agricultores. 

A nivel (1e la comunidad, los diez asistentes del 
administrador (el proyeto proporcionan informacibn y
suministros, ayudan a los agricultores a hacer los 
arreglos para la venta y envio (1e sus productos, a 
negociar prestamos y creditos, a atender los lotes de 
(lmostraci6n a ayu(ar a los agricultors organizara 
ferias y exposiciones agricolas, y a Ilevar a cabo 
reuniones. Si el tiempo lo permite. tambitn organizan
clubes juveniles, supervisan la prestaci6n de servicios de 
salud rudimentarios, y organizan clases de educaci6n 
para adultos. 
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En conjunci6n con este proyeeto la Asociaci6n de 
Planificaci6n Familiar do Pakishin tiene a su cargo las, 
clases (1e educaci6n para adultos. Utilizando maestros 
eapacitados y materiales impiresos, las clases enfocan 
principalmente los temas de planificacirn familiar. Los 
especialistas en pil:trnificaciOn familiar alientan a los 
adultos de la hJcalidal para que asistan a las clasesy los 
voluntarios Ie las clases de alfabetizaci6n actuan 
tambien comne agentes cataliticos para motivar a ia 
poblacion a que ]rtiebe los mctodos de planificaci6n 
familiar. 

El objeto a largo plazo (le1 director (leI 'roue.'o 
Shnob consiste en conseguir hi (lescentralizacion Yv 
dispersion de los fondos del gobierno atrav~s (el niorc('z. 
Entretanto, los llanes a corto plazo incloyen seminarlos 
(ie capacitaci6n para el personal de cam po y lograr el 
apoyo (Itill mayor nfCero((Ie lideres locales hacia esta 

causa, 

REL ULTA 1 OS: 

S (hl b) no ha sidAparentemente. el Prouqect 
evaluado en forlma sistenlitica. Sin emlbargo, sus 6xitos 
y (bi Iidades no han Iasado (esaCrciliIos para
touches oservahres. El comlponente ie planificacibnobser( a 

familiar ha si(Io cantitativanlente t'ili ). 

fmilirha r. t ala(lelpartamentos 

Los in(tica(hores (el xito logrado inclu ven till aunento 
ci(ulrtile en Ila Ir((luccioln agricoha l una zona Ie 
mucha ipecllitaciOn inltida en el provecto, el aimento 

u111 ti'l)l1 (1el ninlel'l) ie )e'sonas (1U0Ilan acelpta(h) la 
planificacibn familiar (de 779 en 1973 a 3.322 en 197-1) y 
Ila c(olstltlcci(Il (I till Camino trlansitaile (htirante todas 
las estaciones (1l0 aio lue facilit6 l comero'vi ) vlite( 
Ilirlliti() al personal gilieralillntal ]lega- pol • prinlera
vei a llo es taoni(Ihalt(hioti ue alo)sailos 
agrictores Ilan1 illfornlado qtlle estall logrando dIosl 
cosecIlas p1ir afo, e tiel'ras title solian rIen(ir s6l tina v 
(tile estin logrando ()tl'os avaices ell tl ren( inlient tie 
las cosechas. 

Ein till tone 11is negativo, lah ralid(lez Col (llt lis 
esplecialistas (le I roYetll redliueron tie se multiilica-
rian hos Cxito5. st, pillsa ahlola (le foe altanlnt 
ut6pica dadala i inita(a dislonibilida(I de recll'stios y 
(el lersonal cap atita(h( y dada l resistencia predecible 
(IC iu1a intCgl'atioin total por 1arte ie Ila iUrocracia. De 
tolhas mlallneras, hasta tom ienzos Ie 1978 so halian 
ilit(11 685 lr(ly'ectos sigtuicn(h el nll(belo (el I'urijc. 
Sho'hohlen las zollas 'll'rales lpakistallis. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

0 	Se utilizan nueve escuelas primarias y 35 centros de 
educacion de adultos establecidos en Ia zona (ie 
Shad(b como instalaciones de la Universidad Popular 
Abierta, dirigida a los habitantes ()ie desean obtener 
una capacitaci6n vocacional y t~cnica o cursar 
materias a nivel universitario. 

0 	 Se organizaron los li(leres y otros hahitantes claves de 
las comunidades rorales al cornienzo del proyecto en 
"comites modelos" cuyo asesoramiento ha resultado 
ser"critico para el 6xito (el i'rotucto Shodo b. 
Cuando comenz() el liroyecto, se estimaba que tin 95 
por ciento (ie los agricultores en Ia zona (lei l'roivvo 
Shodrh eran analfahetos. 

eSe sulonia en1 un piincillio (lue el adIninistrador (elI)royecto) tenia (ue obtener Ial COOpleraeibn (ie losorganismos voluntarios. pero la mayoria de tales 
organizaciones en Ia zona habian desaparecido.
faltaban fondos o estaban mal organizadas como para 

p1h01 ser fetivos. 

Segun el primer iirector (lel proyeeto, tin impedimen
to para lograr l "coordinaci6n horizontal" en el 
(lesarrollo rural es el sentimiento entre los \'arilsgubernamenltales (ie que el Programa 
(ie Desarrollo Rural Integral (IRI)) es tin organismo 

superior y relpresenta una amenaza potencial jiara Ila 
soberania de los otros organ isms. "Estamos tratando 
(Ie convencerlos que no) sonos un delartamento, sino 
til pl'ogl'alna," exes6 mientras sC encontraba a 
cargo (1e )royeeto. 

RIFEARENCIAS: 

"Family lanning Education in Action: Some 
vFlLIcain i 

( ommunity-Centered Apprioaches," ,Ju(y el Bushra y 
Susan lPei'l, IE(' IBroadshe/u, #8, International Exten
sion College y IPIF, Lon(Ires, 197(6. 

"Punjab's lPu.h for lrosperity," John Rowley, 'eoph,
 
Viol. 2, No. 3, International Planned Parenthood
 
IFe(leration, Lon(h'es. 1975.
 
"I)escription of Shadab Pilot Project Chung," docu
mento impreso por el gobierno pakistani, sin fecha. 

C-loa'ingliouse on Development Communication 
Abril (e 1978 
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DESARROLLO INTEGRAL 

EXPERIMENTO DE TELEVISION EDUCATIVA VIA SATEIITE 

India 

BENEFICIARIOS: Los habitantes de 2.400 aldeas remotas en los distritos subdesarrollados 
de seis estados de la India, y televidentes urbanos y semi-urbanos en 
Delhi y Amritsar y sus alrededores y en el distrito de Kheda de 
Gujarat 

OBJETIVO: 	 Desarrollar y evaluar el potencial de un sistema de televisi6n educativa 
via satdlite para el desarrollo nacional a travds de la educaci6n 
convencional y no convencional 

MEDIOS DE DIFUSION: Emisi6n directa d2 televisi6n via satdlite a las aldeas y redifusi6n via 
trasmisores terrestres urbanos 

I)ONANTES-PATROCINADORES: 	 La "Indian Space Research Organization" (ISRO), (Organir;aci6n de 
Investigaci6n Espacial de la India); el Ministerio de Info,'maei6n y
Trasmisi6n; el Ministerio de Educaci6n; la Administracifn Nacional de 
la Aerondutica y del Espacio de los EE.UU. (NASA) 

I)URACION: 	 Via sat~lite durante un afio (desde agosto de 1975 hasta julio de 1976), 
continuado a travs de estaciones terrestres de trasmisi6n hasta que el 
satdlite de la India estL%listo en 1981. 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: 	 Prof. E.F. Chitnis, Space Applications Center, ISRO, P.O. Box 11, 

Jodphur Teka, Ahmedabad 380909, India; Prof. Bella Mody, Institute 
for Communication Research, Cypress Hall, Stanford University, CA 
94305, EE.UU. 

)ESCRIPCION: 

En agosto d 1975, despus de seis afios de planifica- programas, incluyendo demostraciones, conferencias,
ci6n, India comenz6 tin experimento tfnico y de alcance entrevistas, teatro, discusiones do paneles, cantos y
masivo Iara apoyar el desarroll) national a trav~s de danzas, marionetas, y respuestas a las cartas del
emisiones de televisi6n educativa via satlite. El objetivo publico. 
principal (lel k'xn't-imculo (d, Iuchcrisiou Edm'(ir 1i(I So dedic6 la mayor parte de la programaci6n a laSuhlih, (SITI) fue Iroporcionar programaci6n educati- instrucci6n no conveneional sobre agricultura, salud y
va conventional y no convencional y cultural aI 10S planificacifn familiar, dirigida a la poblaci6n adulta.
habitantes (e alheas ruraies remotas. 1a Administra- Estos programas, emitidos durante dos horas y media
ci6n National de Aeroniutica y dell Espacio de los todas las tardes, incluyeron media hora de noticias' E.IJ U. le prest6 a la I dlia el sat01ite AT'S-( po0 tin nacionales en hindi, y entre ,10 minutos a 1 hora de
afio, colocindolo en so lugar sobre el ()cCano Indico. Se programacifn al desarrollo regional en hindi, telegu,
otilizo el satl ite para trasmitir programas a los kannada, y oriya. Segunda on importancia era la
receptores de television comunitarios en las 2,100 aldeas programaci6n para los nifos escolares entre los 5 y 12clegidas para el experimenti (una 	 atdiencia l)otencial afios de edad. Los programas proporcionaban tn
(e 2.8 nillones). La ()rganizacifn dle Investigaciones sUtl)emento educativo mis que un l)rograma (de estudios
Espaciales de ha India (ISRO) tovo a so cargo los bisico, con gran nfasis en la educaci6n cn las ciencias.
e(uipos terrestres (leil experimento: I)oordarshan (e] Los l)rogramas escolares duraban (10 una hora y media
servicio dle television nacional de a India) se encarg6 die por dia (22 minutos y medio en cacta ino de los cuatro 
iproducir Ia niayoria de los programas: y el (entro de idiomas). Se prolporcion6 instruccion a los maestros en elAl licaciones Eslpatiales (lel ISRO lIie'6 a calbo ht uso dle las lecciones por televisi6n y c6mo relacionarlas
evalhia i6n (lel prI'grama. con el ambiente (1el nifio. Tambifn so les proporcion6 

Los p)rogranmas se trasmitieron cuatro oIas por (ia sinopsis impresas de los programas antes de cada 
en cuatro (e los 1,1 idliomas pIrinci hales (e lt Indlia. ya trasmisi6n acompailadas do sugerencias para activida
soa ('onI1na prograniaciOn sel)arada para cada idioma o ties y afiches. El tcrcer programa princilpal Cue el 
con el soni(o dlolao. Se titilizaron una variedad de adiestramiento A'emaestros llevado a cabo durante las 
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vacaciones escolares y que form6 parte de un curso mds 
importante que utiliz6 adem.s otros m~todos de 
comunicaci6n educativa. 

Las actividades auxiliares adicionales y 
"experimentos-dentro-del-exlperimento" incluyeron 

los 
tin 

programa para agentes de extensi6n agricola y el 

de un laboratorio experimental en elestablecimiento 
campo para examinar los enfoques de la programacifn a 

nivel de las bases. El laboratorio trasmiti6 programas 
radio de 40 kil6metros enexperimentales dentro de un 

el 	distrito de Khed- utilizando tin trasmisor terrestre 

convencional de hew de potencia 

La meta principal de la India fue obtener una gamin 
completa de experiencia para claborar, probar, y 
administrar un sistema de televisi6n educativa via 
satdlite antes de instalar su propio sistema nacional de 
sat~lites. Con este fin, todo el material usado en tierra, 
desde el equipo electr6nico hasta la programacion, fue 
desarrollado en la India. Dado que el ATS-6 generaba 
sefiales mAs poderosas que los sat6lites anteriores, se 
necesit6 una estacibn terrestre menos poderosa y menos 
costosa para trasmitir la seial, la cual Ia India pudo 
construir con tin minimo de material importado. De la 
misma forma, los 2-100 sistemas de recepci6n directa,que consistian en una antena (ICmalla de alambre (Ic3 
metros Ic n tin un 
metros de (liAmetro, Ln convertidor de seial y un 
monitor de televisi6n fueron producidos en la India, a uncosto de U.S.$1.100 dblares cada ono. Sc establecieron 
ceto (Ie pro(IUciond~aescaas en Seitalc lera-centros de p~roduccifn especiales en Cuttack, Hydera-

bad, y Delhi para producir programaci6n especifica 
segtin el idioma y otras especificaciones de la zona. Se
utilizaron cintas degrabacibn de 2,5cm dIamllitud. Sc 

establecieron cuatro centros de mantenimiento en cada 

uno de los seis estados y cada uno tiene a su cargo la 
manutenci(n en buen estado de 100 receptores comuni-
tarios n 

SITE tambi6n se earacteriz6 por tener tin coniponente 
importante de investigaci6n y evaluaci6n. Se Ilevaron a 
cabo estudios sobre los perfiles de los televidentes y de 
sus necesidades. Se diseflaron prograrnas piloto y se los 
ensay6 con anteriori(lad en las comuni(Iades. 1)urante 
las trasmisiones se efectuO retroalimentaci6n constante 
de los programas por parte (Ielos televidentes sobre el 
impacto del rnensaje y las condiciones de la trasmisi6n. 

vivir en alg unas comunida-AntropOlogos qcue fueron a 
des seleccionadas 1)01' tin perio()o (Ieseis meses at tes de 
la 	iniciacibn (lei y iermanecieron en lasproyeeto ,'l


pryct(sE ismornalevaron a 
mismas hasta tres mesetos de lospatrones culturales y e 

comunicacion y com(o el proyecto influy6 sobre los 

mismos. Los sociologos Ilevaron a cabo estudios sobre el 
impacto causa(o )por on aflo (Ietelevision on los 
habitantes a(Iultos (Ielas villas. Los sic6logos estud(iaron 
el impacto (Iela televisi6n en los nifnos (Ielas escuelas 
pimrimarias. 

RESUILTADOS: 

Quiz-As los resultados mtis importantes (leIproyeeto 
SITE fucron la coor(IinaciOn exitosa entre dos importan-
tes organismos gtubernamentales y la demostraci~n con 

6xito de la experiencia t~cnica y operativ-i de una 
tecnologia a gran escala y compleja en un pais del 
Tercer Mundo. El proyecto brind6 a una poblaci6n 

geogrdficamente y socioecon6micamente diversa el 
acceso a una variedad de informaci6n. Hubo avances 

estadisticamente significativos en relaci6n con la 

informacifn sobre medidas preventivas para la salud, 
de animales, informaci6nplanificaci6n familiar, cria 

politica, y Ia vida moderna en general. Aunque Ia 

tclevisi6n no desplaz6 o aument6 el uso de otros medios 
de difusi6n, aument6 sin lugar a dudas el contacto de los 
habitantes de la comunidades rurales con los represen
tantes de los servicios de extensi6n a nivel de las 

mism.s. En general, la magnitud total del avance en 
conocimientos fue mayor para las castas mds bajas, los 
analfabetos, las mujeres, los grupos de bajos ingresos, y 
para aquellos que informaron que miraban la televisi6n 
en forma regular, es decir, para los grupos que estaban 
menos expuestos a otras fuentes de informaci6n. 

El tamaio de la audiencia durante el primer mes, que 
alcanz6 un promeio alto de 300,se nive16 a 50 u 80 por 

30, se ncl 50 u 80 po 
comunidad despu(s que pas Ia novedad. El tamafio de 

Ia*audiencia diara dependi6 de los niveles de Ia 
actividadesa tarde. agricolaLa composicibn de Ia audienciaque se 

cnzun pma de a 

y 	Ia programacin esperabanocturna fue 
deId3aproximadamente un 50 por ciento de hombres 
adultos, 20 por ciento de mujeres adultas, y un 30 por 
ciento de nifios. Los agricultores de pequefia escala y los 
peones sin tierra representaron el grupo mds numerosode televidentes. Ll estudio de a retroalimentacibn 

d teldentes. L eudjo e a cn 
indic6 que los programas educativos y aquellos con un
mensale eran preferidos a los de entretenimiento 
uinicamente. En el programa escolar, los nifios en aulas 

televisores mostraron un aumento significativo en elcon 
desarrollo del lenguaje. La televisi6n no tuvo, sin
embargo, impacto alguno en las cifras de inscripci6n y 

de ausentismo. En Ia parte tecnol6gica, la fidelidad de 
los receptores de las comunidades fue de tin poco mis 
del 90 por ciento, una vez que se solucionaron los 
problemas iniciales. La fidelidad de las principales 
estaciones terrestres fue dcl 99 por ciento. 

A, , ,
 
AICTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

fecha de iniciaci6n de0 	Treinta y cuatro dias antes de 'ai 
las trasmisiones (de proyecto ;1TE, Indira Gandhi 
declar6 un estado de Emergencia Nacional que
abarc6 la censura total de los medios de difusiOn. 
Muchos dc los lrogramas de noticias fueron utilizados 

para trasmitir informaci6n sobre la Emergencia. 

0 Se instalaron en tin estado ciento cincuenta aparatos 
(Ietelevisibn perados a bateria como parte de un 
experimento utilizando on tipo de recepcibn dliferente. 
Estos aparatos tuvieron menos pro)lemas qtue aque-
Ilos que (Iependieron de hi electricidad. 

0 El plan de investigaci6n y evaluaci~n SITE fue 

concebido como on ejercicio mtiItidliscilplinari on el 
cual participaron nlis (e cien cientificos sociales e 

investigadores (Ielos medios (IedifusiOn (Iela India. 

0 	 Un 82 por ciento de los costos totales (e: p)royecto 
SITE, entre 15 y 20 millones d dblares fueron 
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utilizados en equipos, 9 por ciento en programacion, 6 
por ciento en adlministraci6n y coordinacion y :3por 
ciento en la investigaci6n social y evaluacifn. 

REFEItEN C IAS: 

"Planning fo Satellite Broadcasting: The Indian 
Instructional Television Experiment," de Romesh 
Chander y Kiran Karnik. UNESC(O, 197 . 
"The Indian Satellite Instructional TV Experiment: 
Its Origins, Organization. Messages, and Effects" por 
Bella Mody. I)ocunento lrescntado durante el ('on
greso anual de la Asociacibn Internacional (It Comu-
nicaciones. 1978. 

"SITE Teacher Training," Pro'/eco de PcI:fil, Clea
ringhouse on Development Communication, enero de 
1978. 
"SITE in India: tligh Learning Gains, Low Over
head," Dlrclopmen Common ivation Repomrt. No. 19. 
julio de 1977. 
"'lanning Development-Communication Software: 
Lessons from SITE," por Bella Mody, D'i'elopmen 
( mmt onicution Report, No. 23, julio de 1978. 

Clearinghouse on Development Communication 
Setiembre de 1979 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

LA TELEVISION EDUCATIVA Y LA REFORMA 
DE LA EDUCACION 0o 

El Salvador C 

BENEFICIARIOS: 	 Estudiantes de s~ptimo, octavo y noveno grados en El Salvador 
OBJETIVO: 	 Llevar la educaci6n pdiblica a todos los j6venes de 13 a 15 ai'os a fin de 

inerementar la fuerza laboral de nivel medio de El Salvador 
MEDIOS DE DIFUSION: La televisi6n y materiales impresos complementarios 
DONANTES-PATROCINADORES: El Gobierno de El Salvador (ayudado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, ]a UNESCO, otras agencias
de ayuda internacional y los gobiernos de Mexico y Jap6n) 

DURACION: El proycto se llev6 a cabo durante los ultimos aflos de la ddcada de 
1960-1970; actualmente se estd ampliando con el fin de que abarque los 
grados primarios inferiores; se espera que abarque desde el grado uno 
al nueve para el ahio 1980 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Sra. Ana Maria Merino de Manzano, Televisi6n Educativa-El Salva

dor, Ministerio de Educaci6n, San Salvador, El Salvador; Dr. Robert C. 
Hornik; Annenberg School of Communications, University of Pennsyl
vania, Philadelphia, PA 19104, U.S.A.; Dr. Henry T. Ingle, 7938 
Bayberry Drive, Alexandria, VA 22306, U.S.A. 

DESCRIPCION: 

EI proyecto de Te'lviin Eduratiat, dcl El Sdrador 
comenz6 a fines de la d cada de 1960-1970 como parte
de una amplia reforma de la educaci6n. En conjunto, ]a
reforma que fue iniciada por el Presidente Fide. 
Sanchez Hernindez. tuvo por meta dar cumplimiento al 
derecho de to(los los salva(torefios a nueve anos (Ie
escuela gratuita y ampliar la fuerza laboral de nivel 
me(lio (de pals, asi como efectuar una mejora general de 
los sistemas (eenseflanza. 

Cuando se intro(Iujo la televisi6n educativa, so 
realizaron otros cambios que tuvieron una influencia 
sobre el impact, Ipro(ucido por la televisi6n. Se 
reorganizo el Ministerio (e Educacion baio la direcei6n 
de una autori(lad central mdis fuerte y se ampli6 (Ie
forma que comprendiera una oficina (ieplanificaci6n.
Al mismo tiempo, sc revis6 el sistema (ICsupervisi6n y
los planes de estu(lio d las escuelas, se conce(lieron unas 
vacaciones pagadas de un ano a los maestros (de Tercer 
Ciclo (s~ptimo, octavo y noveno grados) para que 
participaran en activida(Ics intensivas (e recapacita-
cin, se elimin5 la cuota para los grados siete a nueve, se 
establecieron sesiones dobles y se implantO un sistema 
de l)romoci6n 0ogra(luaci6n de los estudiantes mucho 
mi1s liberal. "l(Iosestos cambios fomentaron y ocaciona-
ron tin considerable crecimiento en las inscripciones en 
las clases. 

El ncleo de planes de estudio revisados se transmiti6 
por television, y sobre este medio, presumiblemente, 
recay6 parte del incremento en la carga de ensehanza a 
partir de febrero de 1969, fecha en que se utiliz6 por vez 
primera en 32 clases pilotos de septimo grado. A partir 
de entonces, se transmitieron semanalmente cuatro 
programas de 20 minutos de duraci6n en cada uno de los 
cirico ecampos o materias: espaFnol, ciencias sociales, 
ciencias naturales, matemiAticas e ingl6s. Cada lecei6n 
televisada fue precedida por una sesi6n de refuerzo 
dirigida pot un maestro que duraba unos 20 minutos. 
Para complementar las lecciones televisadas se utiliza
ron guias del maestro y los cuadernos o anotadores de 
los estudiantes. 

Los informes sobre el 6xito (lel proyecto de televisi6n 
educativa en El Salvador difieren unos de otros, pero el 
proyecto contintia con mdis fuerza. Mediante un andlisis 
cuantitativo se ha demostrado que los estudiantes de las 
clases por televisi6n obtuvieron un adelanto general en 
pericias bisicas comprendido entre el 15 y el 25 por
ciento por encima (Ic sus semejantes que estudiaron en 
clases tradicionales o en clases reformadas sin la 
televisi6n educativa. Los indicadores cualitativos tam
bi6n son positivos: tanto los estudiantes (especialmente 
los desventajados y los lentos en aprender) como los 
maestros, expresaron aprobaci6n y entusiasmo por las 

33
 



clases televisadas. Aun cuando el entusiasmo se aminor6 
un poco despu~s de haber pasado la novedad w, Ia 
televisi6n (unos cuatro aihos despues de su introduccibn), 
las producciones mis animadas continfan siendo p)Ol-
lares. 

Algunos maestros y evaluadores de proyecto relacio-
nados con la televisi6n educativa de El Salvador creen 
que todavia no se ha logrado el pleno potencial (lel 
programa. La queja que ni.s tresentan los maestros ojue 
participaron en la televisi6n educativa ha si(lo que la 
calizlad de las lecciones por television es err~itica. Un 
evaluador afirmO ojue el proyeeto (Ie El Salvador 
corroboraba Ia nocion de (que la televisibn puede 
utilizarse 6ptimamente para presentar mnterial que no 
puede presentar tan ben el maestro (en coml)etici6n con 
la televisi6n, algunos maestros la tratan como una 
"nifiera", mientras que otros no Ia usan en absoluto). 

i-inalmente, algunos eval(res alegan que esta 
:-eforma de la educacion no se ha integrado debidanmente 
en el plan general (Ie desarrollo de El Salvador, (jue los 
estudiantes (jue participan en el programa no i)ueden 
eneontrar trabaio 0 (olueno encoentran esiacio en el 
nivel siguiente de educacion, el "Bachillerato Diversifi-
calo". 

ASPE('T()S QUE MEIR(;N IESTACARSII: 

* La recepci6n le los stdiantes ante la televisi6n 

educativa fu6 mayor con resl)eeto a las mateniticas o 
las ciencias naturales. Sin embargo, el adelanto 
logrado en las matemnAticas fu6 mayor jlue el logrado 
en las ciencias naturales v las ciencias sociales. 

09	Los lideres salvadorefos, opuestos a la idea de tener 
que depender de asesores extranjeros para dirigir su 
nuevo programa de televisi6n educativa, insistieron en 
que el personal local fuera el elemento principal 
responsable del prograrna desde el principlo. 

0 	 En julio de 1971, los maestros salvadoreflos se 
declararon en huelga. A pesar de (11ue el aumento en la 
carga de trabajo precil)itado en parte por el empleo de 
la televisi6n en ]a sala de clase no fue on argumento 
importante, algunos maestros en huelga io menciona
ron. 

REFERENCIAS: 

"ITV, Reform and Investment Priorities for Formal 
Education in El Salvador," Arthur K. Burditt III, 
Princeton University, Princeton, N.J., 1976 (in~dito). 
"Reconsidering the Use of Television for Educational 
Reform: The Case of El Salvador," Henry T. Ingle, en 
Educatiomil Tehlrision: A Policy ('ritiq, am Guide 
for I)ecloping Comirics, Robert Arnove, editor, 
Praeger Publishers, New York, N.Y., 1976. 

E'duetioil Rolri w'ith helcrisioo: 77w El Sldrmor 
E'perience, John K. Mayo, Robert C. -lornik, y Emile 
(. MeAnany, Stanford University Press, Stanford, 

California, 1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

MATEMATICAS POR RADIO 

Nicaragua 

BENEFICIARIOS: Niflos de la escuela primaria de Nicaragua 
OBJETIVO: 	 Desarrollar un sistema prototipo parala ensefkanza de las matemuticas 

elementales 
MEDIOS DE DIFUSION: La radio, complementada con instrucci6n en la aulas y materiales 

impresos 
DONANTES-PATROCINADORES: La Oficina de Asistencia T6cnica de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional; el Gobierno de Nicaragua 
DURACION: 	 El programa fue iniciado en julio de 1973 y continu6 hasta junio de 

1979 
PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Ms. Jamesine Friend, Apdo. 122, Masaya, Nicaragua; Dra. Barbara 

Searle, Education Department, World Bank, 1818 H Street, N.W., # D 
1818, Washington, D.C. 20433 

DESCRIPCION: 

El Proyecto dc M(Itematicas por Raldio eE un ensayo 
para elaborar y transmtir lecciones elenientales de 
matemiticas que retengan el inter6s de los nifios. Una 
parte del proyecto la constituye el desarrollo del plan de 
estudio. Otra es la creacibn de un metodo para utilizar 
los datos sobre rendimiento, con miras a revisar y 
mejorar las lecciones. Una tercera, 	es el a ilisis de las 
habilidades matemiticas y de los 	 conceptos ensefiados 
en las lecciones. Y corno base de estas tres actividades, 
est, el desarrollo de la radio como medio educativo. 

El proyecto comenz6 en julio de 1973. Despu(s de 
sCleccionar el lugar, el personal prepar6 un minucioso 
plan de investigaci6n y someti6 a prueba una muestra 
de las lecciones en las escuelas de California. A 
mediados de 1974 se organiz6 la oficina en Nicaragua y 
comenz6 a producir l)ruebas de cornl)robaci6n de 
resultados y procedimientos para el programa. Para 
1975, se estaban utilizando 150 lecciones on 16 clases 
experimentales. En el verano de 1976 mds de 85 clases 
del primer y segundo grado estaban utilizando lecciones 
de matemr.ticas por radio. 

Cadla leccibn de matematiea p~or radio consiste en unagrabacin de :30 minuts de duracion, segida de una 

presentacion hecha por el maestro con la ayuda de una 
guia de dos a tres paginas. Una lecci6n tipica eonsiste de 
numerosas partes de instrucci6n y de diversi6n (IOe 
requieren, con excepcifn die algunas, un promredio de 
cuatro respuestas por minuto per parte de los estudian-
tes (escribiendo las respuestas, hablando en voz alta, 

cantando). En las lecciones hay 	 pocas explicaciones 
directas, abarcan muchos temas y 	promueven diversos 
tipos de respuestas. Las actividades posteriores a la 
retransmisi6n duran un minimo de 30 minutos y
requieren el uso de una pizarra. Hasta 1975 las hojas de 
trabajo tambi6n formaban parte 	 de casi todas las 
lecciones. 

RESULTADOS: 

En 1975, se administr6 una prueba final que demostr6 
que los nifios de las clases que utilizaron la serie de 
matemticas por radio, obtuvieron notas que eran un 21 
por ciento superiores a las de los grupos que estudiaron 
las matemdticas en un arnbiente de aprendizaje tradi
cional. La evaluaci6n realizada en el segundo afio puso
de manifiesto una dispaiidad alln mayor entre ambos 
grupos. Los estudiantes de primer grado obtuvieron 
resultados lUe eran un 60 por ciento mejores que Jos del 
grupo de control, mientras (lUe los estudiantes de 
segundo grado lograron una ventaja del 29 por ciento. 

Al con.2luir el afho escolar de 1975, un 73 por ciento delos maestros particil)antes dijeron que los nifios del 

progriama de matemaiticas pr radio habian aprendido 
mas de loI que habrian logrado en las clases convenciona
les. Un 92 por ciento exI)resaron Ia esperanza de que
continuara el programa de instrucci6n por radio. 

Con apoyo de la AID, el I'P !fljIt)dc 1IdeniUdtir(is pot'
Radio ha sido prolongado hasta junio de 1979. En la 
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actualidad, se estd tratando de concebir el plan de * En las clases se utilizan tapas de botellas y otros 
estudios, experimentdndose con el uso de la instruccifn articulos gratuitos de uso local como ayuda para las 
por radio sin las hojas de trabajo, a fin de reducir costos operaciones aritm6ticas. 
y ampliar el proyecto dc radio, con el fin de que se 
beneficien de 61 los estudiantes de grados superiores. REFERENCIAS: 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 	 "The Radio Mathentatics Project: Nicalragua 1974
1975", Barbara Searle, Jamesine Friend y Patrick 

" Una lececi6n dc la serie de 1lat ldtias por Rad(io Suppes, Institute for Mathematical Studies in the 
recibi6 el Premio del ,Jap6n en el concurso internacio- Social Sciences, Stanford University, 1976. 
nal No. I1 de programas educativos, celebrado cada "Evaluation of the Radio Mathematics Project," 
(los aflos, en el cual participaron 92 o-ganizaciones de Barbara Swarle, Paul Matthews, Jamesine Friend y 
todo el mundo. Patrick Suppes, in6dito, octubre de 1976. 

• El lrolect( dc 1(dni(itcfticts por Radio se ampli6 a 
peticibn del Ministerio de Educacifn (eNicaragua a 
fin de Ilevar las lIeciones por radio a tres departa
mentos del pai,. 

* En cada programa de radio se pidi6 a los estudiantes 
que respon(lieran activamente a lo que escuchaban Clearinghouse on Development Communication 

por Iomenos una vez durante eada minuto. Junio de 1977 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

RADIO SANTA MARIA 

Reptiblica Dominicana 

BENEFICIARIOS: Adultos de bajos ingresos de zonas rurales y urbanas de la Reptiblica 
Dominicana 

OBJETIVO: 	 Proporcionar educaci6n primaria e intermedia que sea mejor y m s 
econ6mica que la ofrecida por el sistema escolar tradicional 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio, materiales impresos y comunicaciones inter-personales 
DONANTES-PATROCINADORES: En su mayor parte autosuficiente con algtin apoyo del Gobierno de la 

Reptiblica Dominicana y contribuciones del sector privado 
DURACION: Iniciado en 1970; contintia atin 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: Director, Radio Santa Maria, La Vega, Reptiblica Dominicana; Dr. 

Robert A. White, Centre for the Study of Communication and Culture, 
221 Goldhurst Terrace, London NW 6 3EP, England 

DESCRIPCION: 

Cuando se inaugur6 en 1961 hajo los auspicios de la 
Iglesia Cat6lica iela Repiblica Dominicana, la RTlioi 
Sida Alharui (RSM'I) concentrO sus primeros esfuerzos 
educativos en un programa (ealfabetizaci6n que sirvi6 
para lograr Ia certificaci6n de mas dc 25,000 personas
aMulta. (urante un perio() (Iescis afos En 1970 sC 
defini el enfoque actual -(lcespuOs (e efectuarse una 
evaluaci6n (e las necesidades- programas dirigidos a 
certificados para niveles de escuela 	primaria e interme-
(ia. 

Siguiendo el nmdelo (de E('CA. Emisora Cultural (he 
Canarias, -la escuela radiofinica que tuvo sus comien-
zos en Espana en 1905- Raldi n lhrit estLSmir 
basada en tres ayu(las Icducativas: cua(lernos de trabajo 
con textos, programas de radiodifusi~n, y maestros de 
campo. La Th{1I tambien esta tratandlo de integrar los 
l)rincipios de la educacibn vitalicia -relacionan(ho la 
cnseilanza escolar con las necesida(Ies (I la vida real-
en los programas de las escuClas tradicionales. Asi. las 
clases de mateniIticas, castellano (gramditica) y estudios 
sociales se ilustran con "temas centrales" semanales (ue 
representan situaciones de la vida real de los caml esi-
nos. Alguno' (Ielos temas nlue se han tusado en el pasado 
homlprcno a explotacion y Ia dependeIcia (lei st 
huiniano. 

Mientras que los progranas diurnos y vespertin0os 
incluycn mtisica y progranas ed ucativos no tra(liciona-
Ics solre agricultura, salud, y planificaci6n familiar, las 
horas de 7:00 a 9:00 p.m. dle l"ns a vierncs se reservan1 
para lecciones que se califican. l)urarte esas horas, en 
nitie las otras cinco estaciones comnerciales y religiosas 

amplian su esfera de difusi6n, ]a RSM trasmite a toda ]a 
naci6n. Cada noche se trasmiten clases a cuatro niveles 
escolares; media hora para cada grado. Durante una 
hora (Iedifusibn se completan cuatro lecciones de siete 
minutos cada una. Los intervalos restantes son lpara ]a
participacibn activa (leiestudiante en los estudios y para 
completar las hojas de trabajo. La major parte de la 
telc-ensefianza la imparte on equipo de un hombrey una 
mujer: interpretan los papeles del maestro y (de 
estu(liante, haciendo l)reguntas y con una pausa antes de 
(lar la contestacion l)ara que los oyentes tengan tiempo 
lara contestar las preguntas en sus casas. 

Los dias sabados sc congrega a los estudiantes de todo 
el pals, por lo general en grupos de 20, en centros 
locales, donde un maestro les ensefia por dos horas. Alli 
se recogen las hojas de trabajo (para set corregidas y 
devueltas la pr6xima semana), se contesta a las 
preguntas de los estudiantes, y sC discute el tema 
central. Ademis. cala estudiante compra el paquete de 
seis a ocho hoJas de trabajo para la semana siguiente, a 
tin costo (IeUS$0.25 (de los cuales el maestro recibe 15 
centavos). 

Segrin una encuesta Ilevada a cabo en 1975, la mayor 
parte de los 20,000 estu(liantes matriculados en los curso 
de la Idio S'do t ,/lrioanualmente son j6venes 

adultos solteros de 18 aflos (Ieeda(l cuy(o l)otencial 
educativo se ve restringido por su ambiente rural. Los 
maestros dle campo, al igual (ue los estudiantes, son 
.ivenes, pero so re(luiere que hayan eoml)letado varios 
anios de educaci6n po' encima de los niveles qte 
ensefian. 
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I a incetodologla que hla elalboradI) Ia IMIil S(ouho 
Murobasitth il los principi, ovadeO un cd Ocflci(l 

vitalicia o) continua roiiiic Conl ha ((ti (icpenlc (Ie Ia 
ensefnanzia traiiional dc nmenoria. El progra'ama de 
estudi os dec ]I kS.1I solo'aya la Clducacifn Coon i c(I jon 
flue avo(Ia a los in(Iivi(Ioos a confr'ontalr ha vidhi y a 
solbrevivil enl sot atuiiclte. Este cofroqoc, cofatiza Ia 
sittoacioii Social (Ie (Is csttidiantcs, requ~iere ((ti los 
niacstros astonian ha (Josicifn 11o tra(Iicional de igual(Ia( 
ante slis est(idiantes. invcstigaiido y IIusCiicub ido coin 
elkos mads Iien (Ille ial It iendIOlCS C01OCinliicitOS. Sc 
cel'ea (Ilic Illejpore Ia alito-iIInagcnl del cstuoliantc y sot 
i~tte at St 1111111) RNcal gra:CiaS a1CSta CC( e-IcrcCNIa) 

es~oal'. 

RESILTAI)0S: 

En 1975 se IcVV6 aI C'l))) on1VStO(Ij() (IV lniicstras1I 
cstrta tiIi tadlas prlop)1rioia I S (le cst ls. (WeIol iant CS a 1111 
coiial'alba los i'Csiltad~os (IC pi'ocIna ctAilai' icl los 
estiidiaotcs dIe I1,11iu So f ltrd r Con (ICll destiiiialo-
t(CS MlIUll)S ((ICl I'VCihiCI'oO SOtiilSt I'UCC ioO (((I1' nlkt))I)s
tt'allitiooalcs;. Il Icoaiici'a gcncral, los esto(Iiantes
l'diojlio ()51ciiyo5 p)iogrl'ais dIe ('5111)1os 11101ol 
MI;Iji)t;iId0S ()ai'; viila oIcVf1Villi' Ia I'Il )ltuiie~ilol 
C'IillitiCi))I1(S igiiali' oilnj))rcs his ()i'i)'oi estanl(Ia-

(1VilVCiional. IA's Jli)gria;s deI ('511ioS jinovaiv))s 
jiMi'VCccr haIllc ('tnl Lh Ii ( (('5111(1iuft('5 (IV'11 R.11 a~ 
till liili' gl'l(I( dle palrticipaitOl) v'il 11i((IllilOi . Los 
i'csultado)S dIe las prilclas coo't'clactionaolas con1:1I 

iiiacsti'os (Ic cail)) deI lai t1S,11 i'('jWVSCt'Iltl( 1111ihi'110-7. 
ncCsaio pal'a eci olalial radial e itnlp'cso. Los 
CStldIlIitV.s dV 1.1 h',31. M11;is(Ii;Sqo poicil aprel'cl. a 
11410)'hu nias acclcI'ado. I-(i'cqiOllc nIotos tiCt~oVI e cIe'poiblica vxevpl)o Ilia uiia IiC(ucfla IQCgi Cn la 

a DVaI c St nIOll). till 0.til)Iialte podrfi Icnouuoal. ocho 
g~raldos cscolares eci lilitro afims dlv ('Stlldo. 

Un'adizlliloisrai(i61 centiral aparclemcnte cfit'icouc 
-till dIirector' Y sci s clalmrauloi's deC prograinlas (IC 
estoilio- olrganiiza a1 5120 niacsi os dec aip)) y 12,00011 
cstudolitcs Jpori silicstrc -- y is ai'i'glos (5pciilCs 
i'Clitiv))s ai ('ifitios. raiodi)lifuii~olhi l i1pra (IC (11i(I, 
han115CVIi IIia lIItCnIi' haIJ.i;os 1 gastos de opera-
('iou. 1:1 'oist)o del2 sisteniia ('5('laii de Ia IL'.".1 (es de I 'S$2-5 

ITS2T~:p l. (stui(i(it( ell los sisicolas traiioi~nales ide 
edlii~li pai'a adl~l tos..'\unqflllc c lStI)I uni tailo 

11a1~timl.tConl tin 11a1.o0r nunlireo dec alunmnos niatricula-
Am enoWsi ahStCtiicoiaes en foqoc WhdoftiicoIlsul~ 
funciona a Ia inversa. Si se IIatriclarIlan '10.0001 
cstualiates p01' ant) ell ei progi'ania dIe Ia flh, .1 e ci ostl 
OPc diiIae se csti ma ((ti hajaria a inos (ICUS$20.
 

Las coiltriliicioiics (Ie los alimnos- api'oxiniadaylcntc

US$7 por COIN), cubre'n eil 0 o (cnt( del pre'sutiosto
 
antial (Ie I.a les,. Los sulisi(Iio' gliIbclnalcntales y las
 
(llaciones pci'sonales clibi'co Casi todos 105 gastos
 
rcstantes.
 

APCO UENEE"N1 ETC t ,
IENIE E .NI)E'A(AES: 

* 	 LDchido a quei lai inlvCrI'510el ciCadla CtIII'S)) Cs aproximla
dan'iente ei cqtiivalente a ciatl'o (lias dIc pago a1Ia tasa 
de salat'io ninni. los c.Stouiailtcs quc Coil)i'cnldeh Ie 
alcancc de las tai'ca qo(We I)C (imnll su nlacsv' de 
carnJpo. ill IdiataInlntC nOtifill a11,hiadinliStraCion 
Centl'aI1 C1iiin(I)l 11 lMCSt1* no0 COIrigc ahjs1 (kICd 
tralmdao o nio cliv lsW ci) a sc in aa s. 

* 	A fill dec ((ti las dIcisinCs 5lolbi las (lolitiCas (((icdlc 
cll 111,11os Icle os 001-illnll-V'S dl pl'Ogl'ania, hi1 
(Iepcoencia lfillal'ieia cIti institlocioncs iiitclnaciona
les SChla linmitadio 1)uoicale~te "diustallcjnlicnt) dIe ha 
esti')i(tii'ii sj, Lo~s c))lip(onlintc.s i'C()isentaIos p11) 
los niatlcriaCs (!e eSttldi)) SCilllliti('lCei iltyoriinte 
('(0t el V.f41i'0-0 in tL'li)). 

6 Dms l'Ceils suniial('s (IC nmitl~it (l(tcrniai lWs 
clotlis :le iill('S0)li partil s lciatia sigilitc. 
evitaIl(ose asi Ial in jirsioi deCtiiia ('antillli inncCesa
iade ateiales inlipl'csos, y nIanteloiendilohs Costos a1(In 

* 	 Lai kodio .(111to J1(1)01 qIlle antes lha cnifoCado sus 
progri'amas hlacia I:i icgilinloi'-ceitrl' dc ('ibao ell hi 
Rcpiblica ijonminicanit, c" ahloia accsjIb)I todlah 

pal'te stliocste. 

IZEIERENCI AS: 

"Ani Altcrnative Pattern oIf B~asic Education: Rad(io 
Sanii Mu!rio'", Roberit A. Whitc, Exri'in ,nts (Ind 
Ioiitions inl L(I'dt(iio)(, No. :80, UN ES('-Paris, 
I9761 

Clearinghousc onl I )vclopnicnt Cornrnlinicatioii 

( ctiihtt dIe 1977 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

CAPACITACION DE MAESTROS: PROGRAMA SITE 

India 

BENEFICIARIOS: 48.000 maestros de ciencias en escuelas primarias en seis estados 
abarcados por el satdlite ATS-6
 

OBJETIVO: 
 Mejorar la eficacia de la metodologla de los maestros de ciencias,
introduciendo el m6todo eientifico, mejorando el contenido de los 
programas de ciencias, y estimulando la experimentaci6n en el aula 
escolar 

MEDIOS DE DIFUSION: Sat lite, televisi6n, materiales impresos, radio, comunicaciones inter
personales 

DONANTES-PATROCINADORES: El Centro de Tecnologla Educativa (CET) en el Concejo Nacional de 
Investigaci6n y Capacitaci6n Educativa en la India 

DURACION: Con el sat~lite, durante el afio experimental -1975-1976; continda ad1n 
(con apoyo de otras tecnologias) 

PARA MAYOR INFORMACION,
I)IRIJASE A: Prof. Vijaya Mulay, Director, Indian Centre for Educational Techno

logy, Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110016, India; Prof. Snehlata 
Shukla, Sub-Director, CET 

I)ESCRIIPCION: 

Eln agosto ie1975. la India comenz5 un experimento Tambi6n ide6 un sistema para capacitar a aproximada(IC i aflo (le (Iuracibn en e(lucaci611 por medio de un monte 24.000 maestros simuitlbiamente. Para este fin,satlito para difundlir una varic(Ia( (le programas (l el CET us6 a (0 personas familiarizadas con Ia filosofia(lesarrollo po televisiOn. La NASA prest6 a la ln(Iia Un y los materiales (lhi )rogriama a fin de capacitar a 3000sat(lite ATS-6, coloeihloio sohre el Oc(ano indite, tutores (para asegurarse (le que por lo menos 2.400(lon(le su "huella" cuhrio seis (le los 22 esta(l) de la Itnilia. estarian (lisponibles), q(jLines a so vez, estaban a car'goEn el experimento (lenomi na(Io Sd'tlifi, I.sh'm1 ionwl (le ia capacitacion (le los niaestr'os.'1el,,isilol l,,' rinul (n/7'II,))articiparon 2.10(1 l)u- os prograllas (do televisi 6n, prod ucidos en cuatro
)os rurales (le (lificil acceso. El objetivo ilel programia idiomas y (lifu mli(lhs po'r medio (le los sat-lites a loscorisistia el comlrol)ar la hahilida(d (lelpais para roelptores dl los lueblos con antenas (to nayor
llro(ucir y utilizar la tolevision c'Lcativa diselada lpara calpacida(I, y los Jlrogralas radiales formaron la basecublrir tenas (Ie agricultura, salod. plalliricaciw (lel Jlrograma (liario (I capacitacin. So prepararon losfamiliar. (luaci61 jrinmaria, capacitacion (demaetros matorialos imprwsos rolovantosy (losarrolhI)c00)11uui tario. pero 50 (1isomina6n amtrle m~co oeats1ees lsmnc~
 voes reslIt6) dificil 
por casa do las lhovias y (e lasEl ontro d locCuohogia lE:docati'a (('ET) Iprlran' los malas carroteras. A fin (Ic reforzar ei conteni(lo y latmaterialos para el or'oyooto SITE: 1:policulas, de 22,5 motodologria, los maestro-instructoros dirigian los (dobainintos (do,duraci61 cada ona, 12 programas ra(lialos tos (lesplms de las transmisiones. 'e dldicahan lego (los(do 20 minltos vada vm). itistrucciones para los horas y nie(lia (o cada sosi6n a la eXpwrimentacikn
Illaost ros pa)ra roalizar 2.1 hoias (dotrahajo l)xperimental -osto 6nfasis se (Iol w a quo los maest ros rurals,quie noen eIala y latoriales improsos pai'a Ustulio personal. ostahlan familiariza(os Con llh Clxpcrimontacion, 11oEl C'ET tanhie c'(hi.(jo sesion)cs (docapacitaci n I)ara quieren arriosgar la p6'rdida (IVS1i(igi(la(l al Ilovar a:10()0 tto's s('l'ccihnals ('nire lls gralumdlos ( 11Cab) exl)erirleitos dclate iel I)i1lic'o, cuanlo (stosciccias (,o ellsel, allan (,scllas sc',unlarias o puo(eli fracasar. Los dirigrentes (Iolprograma roaliza(ll
Ostailan matriiliaIMOs V1iilStitUijLcs(IU Co rolallacittci6jw (do im osfuorzo concerta(lo para (onlostrar qIpi' clm1aestros. El ('E' 0lganiz ci trhNIJo 1IrcticO( pa'a qo, inftol()l ciontifico., (lusritl I)or ol (lirector (I]progralano so ncositarai lahorator ios coll vnc, iol Ics o matcria- Como: ha obsorvaci611 (e hos 11ochos, el cncm Ih'ar (lIts cstoss para Ihovar a cao)1) Ia oxpoerimentaci11. )rolloma, el onc'11trar Iosihlos causas y soluciories a los 
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IirobIlti~la: la plrueba~ dIv hiM Ioi((ibil idhi(Ls. y (dII(groi dv' (ilII'alit( Ilas sesi((lCes de( t'iip itai~ti(l dILII'i l fil 

(unL s lilcii- Sv Iji(L'(led alJiit'lU a 111iLadivv''i(siLL( dte L"Stt Sit1iiLL t'OfSi~tt' dVt Lion t o-'! IMI1Cl LiCtivLL 

S 1(11'11cMe. cn1ti'C IOS V)XrT'SM(IS :ic I j(IgiiLl; - VI (' T. Muchos 

(It' 
uleL'LJOL'it~i~i.ii'iuci~alc cou'cc~ts n CKT, El 

Sc'SliI(Vl-M( 11M \;rI'ILL--dI (Ic hiiL'UIILJOS Lii VI prOgrai~lii (Ite his nilLLti'os rtut'1tlt's onIiall (IcrCiJ)cioCs d S 
Ai can JroIlillaMa ('El'.Sicitandll(If aLMCMra~iient). 

dv ca(patLi'UL it(m S Ls iL'ilicipL'(i( v'ilrIs LiLlL'Ls c lai Cenltro usa ('ste mai~terial coiflio i UIooiii h~Se paiI'L 
iiliotai al de xei liiltU~el Lis cii\ciai'iiY)U ,WrigraliLs hituros.L'ti~hlos 

cit'ntifica. e'IIi('(Ii( dIc (pi(' ((s L'xpeiL'Feit'li(( Iliedil 0 11(11( teImateril ct'it'lio( liMLLdlo ell eI jirtitCtoi, Coll1 

IiL'VL-stM a caL inS'LMi ell de't'iIifill laboii'Ltoioii la IL t'XL''li'I lic sattt'itt', I' Irit'idl ('1 ILa Inia.i 
iiroiedit'IultaIL Lull i('L(il (1(1 'iL'htifico( t'ollioi ('((lioi)) tallii21 tolo ei maiaf~l dIe Ii(oi)ZtlliiL thiih.de flict((il 
Iliit(h( ;iLLIL l LI ('L'(Ivtr slis pril'((illaM. * A peLsaLI ilc qut'e t'I litt AIM-6 se det Ia IniaaLildali': ls ((S :10 rt'i'( 
La lLtcj(i (I(ut'LLiIo(vecLuli( e'I aililhiit '1 ill seit v'~il Jlio de 1976i. tdia(L~L ste ilsan los fliLtcFilet' 
(IcvililviIvL vi fliio el n M((olicioli ic~thL dcL los C011licOi( JiIII Ila L'LipaLitai(mU dIe maietos. ILa k'Itvi

vL'I valor do drm Lulnhicv toital dlc i(lhiJ(LL/.L(Ia .liflilil('lLM , (IL' ('v(iiLl I a'i 510(1 hlL ;id(I 1)1(1 picuL' *v ILa mayo(r 
lliflo ('((lii IlLI((Lortri(. ILLnlbiL'lSMc('iltiz) ILLinipori'Ill- ;i'l-tt' de (is pirograllLM de r'adiiio 11:1 id(o( graLhaL(o(s ell 

cia olt aLprcll(I(r Iaie('IL'la((( ILL Jii'Li'il (c ILL('lasL. LI ('1111 lllagfli't it'L. 

Sit'iiiLLIliL'iLLL' I,1i('llh p(SOWIi((( 1)0'' MiIOH( olt'l dt' * [Ai llt iloM ((iL'irist' ct' iol (cMltLI (leiprlograilM 

SITE ML'('LU (Iisl('ibiilios 1111 is agLci) 'iL iniaLL (I111v 

doL'illtiviltoliiLtMl'ipa'10( (I'ro((( (11 IiL filcso Los dIe. ML 

EI' Ip'LMIL(L'LLiL'i'm~l de0. IiiLLLstr'((. D os (it' L'StOiS ('sIall II cLioi- sa . cOitL AIM-6,prstd jila L N'AMA para'L lI 

IiLLIos con(I loS dlos joi('(traLLiilla dI(capacLLitauci61l ((I''L'LidI((S expvr'iflien'iLo SITE. gt'ul'i'L SefULiL's (IL maiLyorI voultLjc 

otfia Sitillai( vonL(ltrloOLdI. (nib un~oi (IL loM LrL's Lsti((Iio(s e'MILciI1L'M trrest''s S((isf li1 L(stosLL, con(IanelU'Ls 

del' cL'itellii(I( dIe lL peoLLggiai. FStOOS liog'o(s vaL(ialmll dIL (Ii~llictr'o. 1'-:11 l'lsitenciLL. para'L e'I g((Iiit'Ili inio 
L'lr i''(ll 10lpoi!L'ivL't00 prlinteLrl 11 piol' ('((5( L'SLLL'i((1llS IMt 'Lti~'LL'11LI ilit'liti aLtill LI dC( ILS WtTV.MT'tltS SidIVia 

L'vlliaLci((UL' lt'vLialI'iqli (tl 10 ('(( 0 1-l sat(itc Al'S-li vs cI MLxto * (I(im-LL'Mt ut'cc~isL V iltiii6 Luna stric dt' 

piiris'LStML Iilii('ollr( del progl~Liia dIL i'LLiLLitLiil saitcitL'M eMILL(Iifiellljl(L' (IisL'ULad(( IiLLIL IiI'iiL(' clti' 

AdtmL'iS, (Ii(S (''IILL(I(M. Ii((MitiViS OfI LVI '((11(itilldiL'it(( jiOlillV((tS (-'ILIS dIiSj)L''SLS. 1-:1 I9.Il ML iMs) ('I 
v comprensu' (1'IOS M M1 01(1 lLLIitt' ('1i1( il'l ' IeiiL'UvIL' ti(de d(L' duIiL(i para'LIiMI11 Otllc(L~Ll~)'ifl SC Sc(io6 t 

e'ML'lhLI. Ap\Ii ntil'ct'iLilL' 1(18tiiLL'tr'(1 tLLiLLitLaiI( lilt- naLI(. t'((l iilioilicM, teLeiL'VMLLILL t'itr d'L(1 s 'liniL'Ls 

inii ls Mt lois paiiL't('5.to"5 (if SislMLLIILM IiaL(iL'((o fill L'Msl/A( p)01 I se( 'LfLI'Lil 

L'stiIIialiIL's L'i lviluli. Sill embarLLgo. L'(litililLL I(LjLL lL
 
illiitivLL Jilil det ((s lliiliiios para'L IiLL'L' REcE~i-IILIEN'I AM:
jLLItt I 

1111L1 V'tY (lilt' ML' iihlli() LVIc Nit (1( I POVL'0L. IiS "SITE, ill In(jil: HIighi IX'lL?'nilig (Giil. LOiW Mht''

hall ( llm vt'LLJUciILLai iniiaLiLllL'tL'. Jpt'(idl( ile' ,' jui de1'977. 

SlitIild. tel 7 (IL ll~vo (iL' 1977. 

seSt lL iuj'llciinetLdo tihli sistvIilL' eL'tI'((LiilifL'Iitactifni ( ieacnrigliouist' onl I )tvl'incli't Comuilu nicationi 
para'L rt'cilir lLs ((I(ML' i'Li(Uc IivL'lLM por! ((S- maietro(s Eiitr'u det 19)78 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE ENSE1 ANZA A LARGA DISTANCIA DE LESOTHO 

Lesotho 

IBENEFICIARIOS: Los Basothos (ciudadanos de Lesotho), principailmente aquellos que 
riven en el campo 

OIMJETIVO: La utilizaci6n de m~todos de ensefianza a larga distancia para
diseminar la educaei6n prictica en Lesotho y colaborar con otras 
organizaciones dedicadas a la educaci6n y al adiestramiento 

MEI)IOS DE I)IFUSION: Materiales impresos y la radio, reforzados mediante la comunicaci6n 
interpersonal 

I)ONANTES-PATROCINADORES: Gobierno de Lesotho; el Programa de Capacitaci6n para Lograr ]a
Autosuficiencia (Banco Mundial); el International Extension College;
el Servicio Universitario Mundial; Educaci6n Mundial; Ayuda Cristia
na; el Golierno de Irlanda; el Golierno de Dinamarca; UNICEF; la 
Organizaci6n de Cooperaci6n Internacional d Holanda; el Fondo 
International para el Intereambio Universitario y la Agencia de 
Servicios Personales en el Extranjero 

I)URACION: Se estableci6 en 1974 y sigue en curso 

PARA MAYOR INFORMACION,
 
I)IRIJASE A: I)irector, Lesotho i)istance Teaching Centre, P.O. Box MS 781,
 

Maseru, Lesotho; James Hoxeng, I)S/EHR, Agency for International 
I)evelopment, Washington, D.C. 2052:3, U.S.A. 

I)ESCRIPICION: 

i'/l (c'l'tro dc I'n.Nfln I.a ,.lU bIistiv'(I dc I.'s)thn organizacion interesada colabore en la identificaci6n de(II'(') fie (liseflado y estal)Iecido eti 197.1 Ipor el las necesidades, mientras que el ('cntro (actuando en
International Extension ('((llvge, a solicit id del Milniste- calidad Supervisora) prop)orciona asesoramiento y calcu
io de (IdU(aCi~M6 de I,'SthO. El (C',ntP funCiona la los costos antes Ie emprender las labores de 

pri rnord ial niente conen una escuela p)or crrespondencia, capacitaci6n o de disefio y prueba de los materiales. Elque suministra curses por radio y nateriales inlpresos segundo grupo consiste en las actividades encaminadas 
para estudiantes qlie no plie(lel o (1e no (lieren asistii' a ay(dIar a los estudliantes a estudiar pior su cuenta para
a elases conveneionales: no olstante, taml)in funciona que puedan obtener certificados corresl)ondientes al 
cnmo agencia de servieios sociales,. L)s objetivos nivel (el ciclo basico o "junior" (despus de tres arios dle 
prineipales (el ('entro consisten en utilizar el talento v educaciOn secundaria) y al nivel "0" (luego de cinCo anosIns reeursos aut6etnos, mantener la flexibilidad instito- de educaci6n secunhlaria). El 'tenro ofrece curses en
cional, avldah" en ha solociohde prublemas locales, y materruiticas modernas, contabilidad y comereio, inglks
piartiel par en to(los los aspeetos pnsihles de la vida y agriCultura. Los Cour'sns requieren la utilizaei6n de 
ennu nitaria. materiales impresos, trasmisiones radiales. sesiones (Ie 

El (r'ptn) eonsta le varins (epartamen tos, a saber: instrucci6n intensiva durante los fines de semana,
Administraei6n y Finanzas, I nvestigac ion /Redacein- suministrados en forma separada o eonjunta. El tercer
'Revision, I)iseio(., I rnodueeinn y Radio, Por In general. tipo de activida(d -todavia en su etapa preliminar
toolos estos departamentos participan en cada no le los consiste en ahordar las necesidades eol caeionales Ie los 
)ro*yettos, le ilanera que odlos los miemhros (del jlvenes que han abandonado los estulios (varones en su 

personal poseen cnnocinmientos solhre hi gama COmlileta mayoria). Los prireros esfuerzos realizados en este
de activiales del (c'vltr. Estas aetivida(des cnrrespOn- sentio incluyen el desarrollo le juegos dirigi(los a
(len a eliatr' tilos h:lisieos diferentes lero que estIn mejorar los conocimientos en materia ole lectura y
relaciona(hos entre si. El primer girupn de aetivilades aritm~tica; la realizaci~n le encuestas e investigaciones
corresl)on(Ie al (Iiseflo N, pi'oh, ci li (e materiales Ihisicas para identificar las necesidades y los problemas
ada tados a la en seianiza encarga(los pmr las diversas de este grupo: asi como la preparaciln de tina proluesta
organ izaeiones ptiblicas y privaohas (por ejem phn. la (a cual UNICEF ofreci6 respaldar en parte) para elOficina (Ie Estadisti,-as, la Asociaei6n de llanificaci6n oliseo le materiales de ensefianza dirigiidos a 6ste y
Familiar die lsothn y el Ser'vici deiAuxilio (at6l ico). otros grupos semejantes. El cuarto tilo de actividad es a
Este tilo de activida(I generalmente requiere (la 41 la producci6n de folletos sobre temas de indole prkctico,
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tales come lIapreparaciln de alimentos y primeros
auxilios, para su distribuci6n entre las personas adultas 
de las zonas rourales. EI ('ea11'o cobra Ior todos sos 
servicios, generalmente en forma simib6liea (U(S$0.05 en 
el Case del libro de cocina): no es el locro lo que st trata 
de obtener sino Ia autosuficiencia. 

El ('Centro se sfuerza en hacer que las esellas 
pfiblicas uitilicen so material. Aconseja a los maestros de 
ensefianza prinlaria poco capacitados a que se inscriban 
en los cursos para obtener ccertificado al nivel bitsico v 
les ofrece precios mis favorables. Se les ban distribo ido, 
asimismo, a los maestros (ieensefnanza p'imaria, a titil o 
experimental, tres (Ie los juegos ducaeionales de 
reciente creaci6n. Al nivel sectindario, los maestros que 
tamhien actfian cono tutores lei('entro afirman, de 
manera unainime, que el entrenami'nto y el material 
instructive que retihen ( iI ('ntro mi jira st lesemlpe-

fio en clase. Ademis, algunas escoelas seclndarias han 
incluido ln sus blil iotecas el material de ens'fianza del 
('rutro para el ertifica(dh "junior",y otras Ilan incorlpo
rad(i los programas dt radio (leiel( 'r ell la programia
ciin de ss Ctirsos regtilar'es. 

A partir de 1970, ei (C'nfroha I)asa(l Iutulatinamente 
a trabajar hajl el patrocinio del gohi('rno. El ('enro-(toe oficial mente es actualmentte tin I)rlytecto (tel
Miniserofio 
dlmntuea estu nte till u loeeta(le
MIin istcrio de Eduicaci6ni- cilenta con tit tiorcentale 
caida vez mayir d personal Bas(itho de alto nivel 
aiim in istrativo y ha a(hiri(h tnia ntueva se(e en los te-rrenosuniel'sitarios del Instituteo Iolitnieo erotholi. 

RESUILTAI )OS: 

El ('etro le asigna nuis ticnpo y otros recirsos it lh 
identificaci6n (IClas necesidades (tel puhlico heneficia-
rio. qu a la evaltiati6n (I los restiltados finales de stist)roi(Iticos. ('ualndo st' efectua u na e\'ai uaci6n stiele 

haceirse porpyect(i, y
Ciianyectosi his infot'lncs (ieIltieho 

intt,'rs yuidao samente elaboadhoes(a deis


• 
onil)ilI(Id


(let ptlii i uidal preeio de htis sells p(istales) sirvil d 


guia a otr'os disefiadorvs de progrntas (I e(icaci6ll y 

desarrollo. Una revista d estos in formes ofrece una idea
(IC los mnet(i(his (Ivii'vstigutcioil, las ltlit'ir(Iailes y Ia 
dmllittu( (ik os intvrests (It'l ( 'eat 'o: t)( nilstiministra 
tinainlida exacta (I' i ltii peroilii('i(h)vl ('li't '.

Scahnea eata ondel poefo ilut'rii (It' el lcts 
Se iapquelo ~nirode roycto (li 

rott l(ii" 


valadotil 
('entr, en terminos cuantitativos. I "orejemplo, till 
cuestiinario que cilleltaroi las enf'rmeras de 
einlicas tIatt'iocinidas plorel Servicio de Aiixili(i (at6lico, 
revh'lO qili para ahril de 1976 se habia v'endido 2(.000 
'.jtitilars d'l liliro (e ctocina prciarado lot ' i (e'enhroa 
solicitud leI Servicio ('at61ico: itUe las nv'ifermeras ('ran 
de la o)ini t Ii'I(chs libros (I'blitn distrililirse adqte 
todas las mijeres (no solo a las tiacientes de las clinicas); 
(ue ehian eluirse m as recetas: (ue ti1a mayor 
irol~re'i6n de ellas debiail incluir ingredientes le 
pro huIcci casera y que dehian ser rectas inais fiiciles 
(IetIrtIiara ,. IlJna t'ilnieSta IMualela (Iebis )urSOllaS (tte 

habian comprado el libro confirm6 estos resultados, los
 
que sirvieron de base paMa tna segunda ediei(n revisada
 
de 10,000 ejemplares).
 

El personal (tel ('cidho que constaba de seis emplead(ios
 
en 1974, atment6 a cuarenta para 1977. En los misnmos
 
aios, el nti mero de proyectos a si cargo dirante tin aflo,
 
aument6 de uno en 197.1 a cuatro en 1977. )e igual
 
inanera, so sittaci6n (econoica se ha vuelto muis s61ida:
 
el el primer aflo de actividades, el balance do sos sallos
 
acreedor y deidor ascendia aproxinmadaiente a
 
JS$30,(100); y al finalizar el tercer aho, sutpresilpiesto
 

operacional habia ati nenta(l en ltn factor (Iecinco v
 
contaba con tin peqteflo excedentv coi el cual iniciaron
 
el noevo ailo. En la inscripci~n estudiantil en cursos d
 
todos los tipos se observ6 till incremento de 50 en 197,1 a
 
8,10 en 1977, y elifl mnero de agenias a las cuales el
 
('Cntro suministraba servicios Iir contrato amnientolde
 
dos a diez. (erea de 20.000 folletos fucron distrihuidos
 
entre personas y grupoS durante tl afio 1977.
 

ASPECTOS QUEJ MERIECEIN I)'STACARSE,: 

* 	El RE KA "I)e (Complras", (b~asadol en tin .loego 
denominado "Mercado", creado por la Universidad de
Massachusetts), es ono dIt los iluegos (Iesar-rolladlos pot' 

el (entro para fomentar los conocitmientos de airitme
tica. Consiste (Iedos paquetes (le tarjetas,representa dinero y el otr 	 uno

imereaderia de tiso comtin. 
El mismo se potede iugar a dos diferentes niveles de
dificultad; 0n) de ellos generalmente ocasiona discu
siones a gritos, atun(ue no en serio, entr el i jugador 
que representa el tiatiel (Ic "vendedor" y los "constimi
dores". 

•E 	;~r ]v tel( netfainsrleoili 
con sus actividades. Stis 1ublicaciones tipicas inl
yen, "'Ensayo sol)re la mejor man;ra de presentar nilla 
lcci6n 1)or correspondeneia", "El Alfabetismo enlesotho" y "Un Exlperiimento coin la Radiod ifusi6n[ Una de las princilpales ptuhl icaciones esEducacional". 

"Compresiin (lel Material Impreso", qt' coistitiye l.t
"olrs~ e aeilIlle(" leentty i
 
continuacin (Iei trabajo iniciado ]por HIolmes, l"ugle
sang y (itr(is soiire la manera ell
que lt polaciOnllrural
 
p'tIercibe las ilustraciones ' ]is textos imt)resois.

Uno de los problemas (Ite el (Crdto eonfronta
 
cno (l e s e h i c el ('ea ilr nt e 
cs es iihlile eeonoleat d(Itirante eleotiiamente c 

tiemlpo (i transcea hasta et i'cib)i (It' los fohdoss
 
cirrvsl(niientes a Iiyetos qttv hl side tl)bs,
 

0 	 El ('cafro ht (Iisefiado e impreso nilantales. tina ho.it 
informativa y tin afiche a solicitud de especialistas (lel 
lProyeeto (e l)esarrollo Rural de Thalia lositi a cargo 
(Ie la comercializati6n de semillas mejoradas y 
fertilizantes en las zonas rurales (I IA'sotho. Desarro
116, asimisnio, para el proyeeto, oct1 mnsajes radiales
 
(Ietin minuto it(I lurai6n y elabiiro till breve informe
 
(be evi?iaciOn sohlre el rendimiento total.
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REFERENCIAS: Catholic Relief Services Booklet Evaluation, Centro de 
Enserianza a Larga Distancia de Lesotho, enero de 

Informes sin titulo, Centro de Ensefianza a Larga 1977. 
Distancia de Lesotho, 1976 y 1977. Gaines to Learn By, Centro de Ensefanza a Larga 
Understandin Print, Centro de Ensefianza a Larga Distancia de Lesotho, sin fecha. 
Distancia de Lesotho, julio de 1976. 
Growth Centers in Lesotho, Elize Moody, Communica- Clearinghouse on Development Communication 
tion of the Africa Institute, No. 29, Pretoria, 1975. Eneroude1978 

Enero de 1978 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE CURSOS POR CORRESPONDENCIA 

Kenia 

BENEFICIARIOS: Maestros kenianos de educaci6n primaria, empleados gubernamenta
les, personal de organismos privados y otros adultos 

OBJETIVO: Suministrar capacitaci6n en servicio a los maestros que no estsn 
suficiente o debidamente calificados asi como a otras personas adultas 
que necesiten preparaci6n adlicional 

MEDIOS DE DIFUSION: Materiales impresos, la radio y la comunicaci6n interpersonal 
DONANTES-PATROCINADORES: El Gobierno (de Kenia, la Universidad de Nairobi y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (hasta abril de 1971) 
l)URACION: Fue iniciada en 1967 y sigue en curso 

PARA MAYOR INFORMACION,
 
I)IRIJASE A: 
 Peter Kinyanjui, Correspondence Course Unit, Institute of Adult 

Studies, University of Nairobi, P.O. Box 30688, Nairobi, Kenia; Simeon 
Ominde, Educational l)epartment, University of Nairobi 

DESCRIPCION: 

La 1nidad de ('i'sos por ('orrespomlcwi' (('('I1) fue Cada curso por corresp9n(Iencia consta de cuatropropuesta en 1964 e implantada en 1967, cuando ya era componentes. El primero consiste de diversos materiales
evidente que el programa de capacitaci6n de maestros impresos - guias de estudio, textos, mapas, etc.de Kenia en el periodo posterior a la in(Iepen(denciv no complementados con instrumentos y equipos paralograba satisfacer Ia creciente demanda existente -n el efectuar experimentos cientificos sencillos. La radio, al 
pais de maestros calificados. Luego de que la Co nisi6n reitirar y suplementar el contenido de las grificas,de Educaci6n de Kenia Ilev6 a cabo una evalu.i6n de constituye el segundo componente: mientras que lalas necesidades, sC deCidi6 que la (C1 le otorgaria la corresl)ondencia que sC mantiene con los profesores
mis alta prioridad a los cursos diseflados para elevar el universitarios y de ensefianza secundaria, (luienes
nivel de competencia de los maestros de educacibn califican el trabajo escrito. constituye el tercero. Elprimaria -de los cuales mas de cuarta parte iltimouna componente es Ia enseflanza directa, la mayor(10,500 de un total de 38,000) carecian cuando menos de parte de la cual se imparte en el Instituto de Edueaci6n
algunas aptitu(es profesionales y de las credenciales de Adultos de la Universidad de Nairobi, durante las
necesarias para capacitarlos a fin (e que pudieran vacaciones escolares. 
obtener promociones. A estos cursos. queen Kenia se La relacin entre el us de la radio y el material
denominaron Cursos Preparatorios para el Examen de imreso la determina el misro estudiante de los aurssla Escuela Secundaria Elemental (K.JSE), se sum6 en por correspondencia. Las primeras cinco horas de 
1969 otra serie de cursos para maestros (1ue no tenian educaici6n trasmitidas per radio cada swmana estfinentrenamiento alguno; los cursos para maestros dirigidas a los estudiantes mdis lentos que necesita.nunano 
titulados (UQT) que comprenden una fase preliminar de segunda oportunidad pai poder captar el sentido (de
capacitaci6n en m(todos pedag6gicos y una fase secun- material. El instructor que ensefia per la radio ayuda a 
daria dedicacda a mejorar sus conocimientos del idioma estos estudiantes al resumir y destacar los puntosingls, matemoticas y de hisoria o de geografia. I,s importantes (de material, con frecuencia anticipando lasmaestros que toman parte en el programa KBE preguntas de los estudiantesestudian en privado a tiempo parcial hasta aprobar y proporcionn(olesejemplos y explicaciones adicionales. Los estudiantes
eximenes en cinco materias. Las personas que reciben que se sienten satisfechos con su dominie (de material
los cursos para maestros no titulados asisten a tres educativo, (algo que pueden determinar mcdiante los
sesiones cortas que durante el primer afio se Ilevan a ejercicios de auto-examen que han sido incluidos en lascabo en los feriados escolares y estudian por su cuenta a gulas de studios), pueden prescindir de las trasmisiones
tiempo parcial durante el segundo periodo. Los maestros radiales. La radio, sin embargo, ofrece servicioun 
que no han recibido entrenamiento alguno solamente indispensable tanto para los estudiantes lentos como 
necesitan aprobar exdmenes en tres materias. 

45 



para los que captan rapidamente: suministra la pronun-
ciaci6n correcta a los estudiantes dl idioma, fomenta ha 

afinidad entre profesores y estudiantes en tn medio de 

ensefianza (ue de otro modo careceria relativamento (1e1 
elemento humano., y, attemAs, p)roporciona in descanso 
por medio do a mfisica. Las ra(liotrasmisiones de ha 
Unid r dc (ursoos por (orrslponh'Iia a travcs de la 
Voz (e Kenia han logrado, on efccto, atraor a in 
piublico secundario (personas que no est-an inscritas en 
los cursos). el cual so calcula entre :00.000 v 800.00) 
adultos, lo (1l0 ha hecho que los cursos tomen las 
medidas tendientes a satisfacer estas necesidades. 

Los programas (de capacitaciO)n en sorvicio para 

maestros (i0cnsefianza limar;a continuarain en aumen-
to, ya quo desde 197-1 Ia cducacion prinmaria on Kenia es 

gratuita, Aunque el nimero de maestros de enseflanza 
primaria sin titulo hahia bajado a 12.000 a fines de 
1973, se requcria para 197, cl em)leo de ap)roximada-
mente 25.000 maestros d osta categoria (ademais de 
odes los maestros calificados con quiones so podia 

contar). A pesar de quo cl Ilan die D)esarrolh1 de Kenia 
n curso intensivode 197-1-78 rcomicnda hi adopcion d it 

(conocido como cl "programa do capacitaci6n de 

maestros 1 + 2") para satisfacer estas nuevas nccesida-
1ies.tambien ese)cifica que "los cursos pOr corres)on-

dencia y los programas de radio ceherAn socguir siendo 

los instrunmentos de Ia enscilanza fuora d la oscuela." 

RESUITAI)OS: 

Una evaluacion (le l)rograma de la ('('I en los 
primeros cinco afios, efectuada por ona persona externa 
al programa en base a los datos extraifhos (e tn 
cliestionario, demostri (1ue aI)roximadamente el 60 Ipor 
cicnto (e los l)roblemas (ue exleriiemntal)an los 
ostutliantes on rolacion con sus estulios oran ic indolc 
amhiental. Estos obstaculos incluian la falta de tiem)o o 
(Ic on olgar a(Iccta(]o para ostudiar, t)rol)lemas persona-
les y problnmas (1e fainilia. En contraste, solamcnto on 
1(0 I)or ciento exioritmentala dificultadcs pedagogicas. 
IA Mismia persona que efectu6 la ovaluacien fiji6 el 
coeficiento dle olsercion cscolar entre 0in 15 y 11n 25 p)or 
'iento. on c)mparacion con on 7I pr ciento 'orrespon-

(Iicnte a os ,stutiantes de cursos por correspondoncia
originados enel extranjiero) Y dislponiles en Kenia, 

A )artirdle 1968, los resultados o)tclidos p)or todo Is 
estudiantcs que toman los oxamonos pIara cI KJSE han 

0 johtf) de tin a 0) at'ac ion. Esta hia (I ost rad) qe 00 
h0s particip)antes 01)os cursst da ('('l gcneralme It( 

ol)tienen mejores calificaciones (1uc otrs estudiantcs 

examinados. Por ejecmplo, en 1970, clando el prom(dio 
(0 ptrsonas (ue apro)haban el exAimen cra dti n 15 )Or 
cicnto, el 51 p)or (,ento(Ic los estuliantcs dcl (e'('' (1u0 so 
sOmeticro)n al exAmoen Ioal)t'o)aron. 

Deo igoal 1710) a pri nci pis deo 197(so I v6 a caho ona 
evaluacion (10 l)rograima (e capacitacion do maestros no 

titla(os, 001 ci I)roI~lsito dc cstahlccer si los egresa(dos 
dl plrograma P)o)lian con) ptir acadllmica y i)rofesional-
mente con los egrcsados (Ic estal)ccinientos docentes. 
Al efectuar una onclosta do IOs graduados (1l uQT,los 
investigadorcs dIterminaron (le el 99 )or ciento dle 
clh1s sentian ((11e s) desem)fio en cl ajilta habia 
mejoradh) gracias al entrenamient) recibido de la ('(ft. 
EIh fue corroboradh) al hacer una encuesta entre los 
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supervisores de los maestros graduados (lelUQT, 
quienes informaron que el 95 por cicnto do los 
profesores habian progresado en gran medida profesio

nalmente. A su vez, los estudiantes ie los profesores 
reci6n entrenados tambifn obtuvieron mejor rendimicn
to que sus companeros en los eximenes a nivel nacional. 

A pesar de stos rcsultados l)ositivos, cl programa no) 
oran come)to(Io in 6xito hasta tanto no seIuede calificarse 

estudi mis a fondo la competoncia (10 los egresado. 
observada on el aula. Sigue, adeniAs. en tela (1ejuicio el 
(itle los cursos 1)or corrcsp)ondencia constituvon el miejor 
metodo de ensefianza para los maestros. 

ASPECTOS (UE MEIRE(EN DESTACARSE: 

0 	 La ('(' cuenta con sus I)ropias instalaciones para 
imprimir, du)licar. encuadornar y enviar por corrco 
los materiales (1e curso. Sus instalacionos incluyen 

tambi6n on estudio para grabaciones y tin l)equefio 
laboratorio cientifico. 

El resultah) dec una oncuesta realizada en 19(8 indic6(* 
que tin 90 por ciento d las )ersonas inscritas en la 

(I('L oran maestros. El 10 1)or cionto rostanto eran. 
entre otros, oficinistas, ameas de casa, agricultores y 

miembros ieIa 1)olicia y de las fC'rzas armadas. 

0 	 La inscripcion on hl ('l Upermanoce al)ierta toflo el 
afio y a los estUdiantes se les 1)ermite trahajar iris o 

menos a sit )i'io ritmo o conveniencia. 

0 	 El tipo de estudiante oe la ('('', por ho general, tieno 
entre 21 a .10 anis (1e eda(1, 05 casalo, es responsatlo 
1)or miAs dc cuatro hilos 0 otros dependientes: 
I)roblemente nol cuenta con o na radio o tuches lihros, 
ni compra el peri6dico regularmente, y )(uede(1ue 
tampoco tenga electricidad en so casa. 

0 	 En vista (le 6xito obtenido por la ('('U, varias 
organ izaciones (e Nonia han decidido auspiciar 
conjuntamente un cxperimento quc hari use ievarios 
medios (1e difusion tales come la radio. el cine y la 
prensa, ademas de grupos de discusi6n organiza(los en 
las zonas rurales. De legar a ser tin Oxito, oste 
programa i)iloto se convertira en un)rograma 
nacional a largo plazo. 

0 	 L~a (CCUl tambi6n ofrce curss lpara estudiantes 
ciegos. Ellos pueden recibir los )rogramas grabados 

en cintas y el material impreso en Braille. 

Nunca se ha dado el case de que alguno de los 

griaduados de la ('(' haya cambiad() die profosion 
( )espu(sd haber terminado cl curso. 

0 	 El 11sf de Ia ralio Oil este tprograma representa, por 
tin lath), la continuacion (d0 Ia tradiciOn oral en Africa 
y, por el otro, tina vcntaJa sohre ci Contcnido ob)soleto y 
ajeno (10 los cursois (111e ofrecen las escuelas por 

en
correspondencia norteamericanas y brit-anicas 
Africa Oriental. 

REFEIRENCIAS: 

"In-Service Training of Teachers Through Radio and 
Correspondenco in Kenya", Peter E. Kinyanjui, Radio 
for Ed'uction andl l)'rclompn t, Volume I, World 
Bank Staff Working Paper No. 226, Spain, Jamison 
and MeAnany, editors, May 1977. 



Correspondence Education in Africa, Kabuasa 
Kaunda, eds., Routledge Kegan Paul, Ltd., 1973. 

and (Aunque el procedimiento normal del Clearinghouse 
consiste en pedir a las personas intimamente relaciona
das con los proyectos descritos en esta serie que revisen 
el borrador de los Perfilhs, en este caso resultaron 

Cleariose 
Enero de 1978 

o8 Dcomentarios 
infructosos 

ci6n.) 

los esfuerzos realizados para obtener tales 
antes de la fecha limite para su publica
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS
 

ACCION CULTURAL POPULAR HONDURE&A 

Honduras
 

BENEFICIARIOS: 	 Campesinos analfabetos y semialfabetos de Honduras 
OBJETIVO: 	 Inicialmente, ensefear a los campesinos a leer y escribir y proporclo

narles informaci6n relacionada con el cuidado de la salud y el 
desarrollo de la comunidad; mas adclante implantar un programa de 
educaci6n agricola y ayudar a los campesinos a organizarse politica y
socialmente 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio y materiales impresos 

DONANTES-PATROCINADORES: El Movimiento Social Cristiano 

DURACION: Comenz6 en 1960 y ain continda 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Prof. Vilma de Pacheco, Acci6n Cultural Popular Hondurefka, 

Apartado C-24, Tegucigalpa, Honduras; Dr. Robert A. White, Centre
for the Study of Communication and Culture, 221 Goldhurst Terrace,
London NW 6 3EP, England 

DESCRIPCION: 

La Ac'i6n Cultural Popular Houdurefia (ACPH) 

constituye no s6lo el instrumento educativo dl movi-

miento de autodesarrollo campesino de H-onduras 

Ilamado Movimiento (e Promoci6n Popular (MPP) sin) 

que tambifn esti vinculadaa las escuelas por radio de Ia 
ACPO de Colombia. La A(C!'H tuvo sus cornienzos en 
1960 cuando el sacerdote hondurefio, P. ,Jos6 Molina, 
regres6 (e tin breve entrenamiento en la ACTO y ayud6 
a organizar una escucla 1)or radio a titulo experimental 
en las cereanias (le Tegucigalpa. A pesar de (lue 
actualmente la escuela esta i)ajo la supervisi6n de una 
junta directiva laica, 6sta ha dlepen(ldo en gran medi(la 
(de sistema parroquial que la origino y (de lieder (Ie 
motivaci6n que ejerce el ll)C1)ito en so esfuerzo 1)01' 
diseminar el alfabetismo y la informaci6n. 

I)urante los primeros arios la A ('I' era esenciallmen-
te tin transplante (le la ACO y los libros dIe texto (leI
sistema A('PH eran una a(laptacion le los modelos 
colombianos. Al igual q stl)rototi)o, Ia A('PU I izo un 
lamado (1e ayuda a iossacerd(otes de las zonas rorales 

para poder iniciar la alfabetizacion (Ieadultos. Estos 
sacerdotes (ie la locali(la(l seleccionaron (IVentre las 
familias caml)esinas Ie cada comunidal a inimaestro 
auxiliar voluntario o "monitor". Los monitores fueron, a1 
so vez, entrena(los para reclutar a los estud iantes, 
organizar las clases, ayular a los profcsores titulares a 
SUlpervisar el trabaj(o tIVlos estudiantes y a cnviar ll formaci6n tie organizaciones camlpesi nas a 	 nlivel 
informes mensuales sol)re la asistencia y el progreso (Ie 
los alumnos. I)ichos monitores tamlbiin se hicicron cargo 
dle los textos, ralios, y otros materiales (fIidacticos. 

En 196, cuando el no mero (Iealuins matriculados 
ascendia a casi 15.000 y las escuelas habian estadh 
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abiertas por un periodo lo suficientemente largo como 
para poder hacer una evaluaci6n que reflejara un 6xito 
significativo, la ACPH cambi6 el 6nfasis de sus 
programas, quc consistia de campafias para promover el 
alfabetismo y el desarrollo comunitario a corto plazo,
hacia Ia formacibn ie organizaciones locales de los 
campesinos mias pobres para ayudar a estos "(leshereda
dos" a adquirir mayor fuerza o influencia politica y 
ccon6mica. La ensefianza (Ie]a lectura y la escritura 
continuaba formando parte (de programa de estudios; 
sin embargo, a estos cursos acadlmicos sc sumaron 
programas orientados al desarrollo de actitudes y 
capacidades qUe les permita al campesina(Io organizar
se y actual- (Iemanera responsable con miras itmejor-ar 
s propio bienestar social y econ6mico. Las palabras 
claves de estas actividades de concientizacin fueron 
"participaci6n" y "liderazgo (lemocrdtico". 

A fines de la (lcada ie los aros (0 y a principles (Iela 
(Icada ie 1970, Ia A'I'-H di6 on l)aso mnis hacia el 
igualamiento (IC la educaciOn (Ieadultos y Ia "politiza
ci6n", (o concientizaci6n politica (Ic los campesinos). Las 
esCuelas )o'radio adoptaron la tictica psicosociol6gica 
dle Paulo Freire en cuanto a la autorealizacin personal 
y comunitaria. A la concientizaci6n, la ensefianza Ie 
conocimientos practicos fundanientales y la identifica
ci6n (IClideres indigenas, se afiadi6 un cuarto mandato: 

regional y nacional (lue 1)u(iesen tratar con los 
organismos o las depenltencias gubernamentales. Parte 
(de impulso en pro de his activi(la(les de organizaci6n 
p)rovino Ie l)arte (Iein iembros (dlMovinmiento Social 
Cristiano - estuliantes universitarios y profesionales 



10 vC les jut' cnc(in de~I Ifi ia. zoO as. sC 1W id, dIC basV praposv'ian C(lietos agrol (stas Ila a5 in sino, Ia 
eII Cat~' I 0 I 01111i('aS - (IliVC. 11V5 I II 0rgan01zaci~ d111 gruos0 (It' 

el~l1970). :010 
('I C('t. VCtt' Ii e femeni0100, tcol ICrat ivas 

t'otriidu a rotmat' lpaItt' detl MI conuno ~0 grrupus dIt prollu cC 10 ag r i (01a. y lfl(C h us 
Em 1972 tuvo Iiigar' 11n nuIAVO el VTofoqot dI (I01( e rsiOn furmados lou' campesioscamllo V11 lwpo locales 

las a'tivi(Ia(Is d.v Ia1A('iTl. (111VCOUISiSij ei la iiu'lusi(Io clecicaclos a la rc tik'raCi~n de' las tier'las. 
detil00 pI'og'alli dIe CdilaioO 11 1iar COOl 11011 
(1111116611 d (ICiltl'(I 0005OV (Jj)I'ntIOitia1 1h1OIbteCiul (lt' ASlPE(TOS QIJE NI ERE'EN I)FSTACA RSE: 

det Hondurli~as. Em 1977, Ia ..l('Pl int!'odiij() till poog-aila 0 Ims prlogI'anas (Ie alfaht'tizaciO s0o1 ti'ansiiticlus sCis 
(It' VCICCi6II algl'ii'OI:i (iltle ol CO IS 5t''V~i05O (It a seniana lpala Cadla aio( escolaI' (lOCO lcc(01 (has la (Iila (Ie 
:agl'()o (11 pa ra Ir( ft's tona Its v litill zaIa Iin'(os (It sit I a ch mCIO . La c415e in51 s avail /411 is son1 CI 
C0I111llliciatioO lt'ue t'l'Illitiaill lponelt'a tecliloogia agl'ico- tl'ansmiti(Ias a mt'dia tardk y las IVCCIOnC5 pal'a
hia:1 islposit'iI1lii I agl'icultol pl'incipiafltes ata'decVI. LO)S grtiJOS Ste I'CUOCl ellv li' 1 (It las l'OfliIIi(Ia- al 

(IS 'VTIUL.casas. salones (It clase oI t'l los c0'Iorr 't'e (IC las 

RENI TADO: En 19701, MCalulI :10 1)111'C Ist' (]tl 8)) delOlos 
Cami'5ios qltI scgu ian 1(15Cul'55 (dC al faht'tizaci~n 

I S 'tITIHls(It'las at'tiVidald's (It hi1A ('V IIImsido no( teniafl Ilaa (li lt''l t' 5us casas. A (Iifel't'Otii (IC
('ValilaMIos1 r10 Solo 1)01' Stl l)1'(lliO I)Vl'SOnal1 SiLIO A('I0, hi (''talOll ha ACP (o ha puhlicdIl Iihretos li 
[)0)1' t'Vill'OTS jWOft'sioah'S V('IOS Nt'dianltCtil erVIioldicos (It' hajo Costo (lilt los tcamll)si nos lput'(al 
CSItldi0 t'lhO;IOra I)111' d SeVIWlIOrT'S ajt' os al ll'ogrlra ]eel- t'I1 sus hoga'Vs. 
a1 Olt(ia(I(S (IV lOS aCLS 60. St 9'(L 'OClIil' (I' 0'1 0 La .-1 li es 1111((It lls Ilotos sistt'nas (IC Vr15ClaO'/.a
fliillt'l'( lde allirlilos irlsiritlls cra llilly a lt'rta(l lltl'( por radio ldt Latiloanic'ia qe l~t a a(Ia Itailo eI 
(lilt (01 ((lstaliti'. ti111Jirt'o dte Fattori's (t'ntr e''tl.os eI Ol~tollo llsi'oslciolugiC() (01rigilnmt'ot (IisefiadI( para 

CII 'SO ,V St : il'tIS. (11C no SC' * Lavi~aACP enl lls st'lvici((5 

Ilinglin i'lllt'(l (leit 1iinlt'(O(Id t' silitt' (Ilt' r't'jlt'tiar CanMIlSillsl Iar'a ll'(lfV~iOlltS, 1h1IadiO. l)1'(IllOtOl*'''
 
VI afIn.: V. (lilt'V It'l tonIrLI agl'it'hS \1 (It 


51(0(Ctit'laiaCIIV 0 ('II lliza, t'(omhinacioO. (It' 

r10ilkirl (lilt' a1 1(15t'XilV~et'5 VlIllfltal-i(IS 1101 SiStUt'r1 'Pa'Ct'IlS 
hialia *'t'0((l vi'il'O( itt't lls altunillos *vlas peirson1as 0Ii'l(slo ipara hlactr dIerl(Ist'aciont's de( tet'C11llgia 
(lult lls ad(In i liistrabllal) (Iifit'iltaI'(ln taloto hitalaio IgIiC(It, a 111 Ct'0t l'I111Ill. pal'a lOS j)Vt'IVflIS
(IC los asllt'ttos tialliativlls ('(1111 t'ilantitativIs dl agrit'ultorCs (IC las Colimilia(Its (lilt St ei'flilttll ell 
p)rtg('am1a dt' dfdtiZ','Ci()n. Em eI i'stll(i(( tallIbi IC se las m((rlitaflas Inds It'.iaoas. 
idII'tifit'r'((rl LSllet'tt(S CM latilu'~hi pIl'(gramlas AC('PI.aLt'S t'1,1 Ie (It Los (eIt'h tano dIt edicacOiO 

J~ol~tiolIi~~tl'1,Lh faltt (It' tit'11j1(I IiIbl't l[ala llllIt'l Ilsita t'(iof( agrl'CIa forman pal'tt' (Itill sistt'oia 
t'stud(iar. los escol(Is o llr'lll'las a(mIrlnistl'ativls y las integral dte ll'gtIiliSIS Il'iV(I(IS dI'(iCa(1115 al (ICSaI'I'(
t'lIiiiIls Clilmatit'as advt':sas, (lilt tal11ibIil t(onstiil- lIo rural, (lilt' iolikvt' cII(IIeativas dt' coOrlulo y 
yt'll ((Istdt'lil(s pIara (I~tLt'llillir tVlillljlCt0 dt'l Ill ((gr'a- t'(Ircr'ializ/at'ioO. loa ft'diraCiiO naCi(Il (It imiljer's 
0111i. camtpt'sinas, ilna institui'or (It cr't(it(( iigliC(la y 

JatVadllaii60 t'fCt't'tuda 
t'stadouninl'st ten 1971. 50Ibr't hl I(le dt'Iarulisis (IVIlla * ACP tdi (ICsarr'l'lano 

111. ma Il~l )'(flOl(Ia 1po1 1110 gr'ipo(s cal01ptsiloIs (It' Il'tsioO. 

La esIll tin pr(gl'arna (IC 
IMlliStMIa t'aifi'ada. lIt' 79,1 tustu(iantes (It Ia t'sclitia t(tatiOpr'iflmlia 11(11r'adio al cual test.! intt'grada Iia 
Ill)! r'adio, t'lfil'00 (lilt sogilial ('xistit'do(I 1(15lIimpIi- edctii nO~agl'it'lla Y t(onsiste (It uid(a(Iis bre'ves dte 
flltos ;o(.io(-CoC(*)Illit-()s (lli hahian si(I( 110111C S SNt'15 (1II~illo (Ifl'VCVIi(It'rtifii'adIls lI t VI dVnaas(t (lilt' 

reali(Ia( tit'oi' hi alfalletizacifi lpala 11(5('amlltsills (Illt' 

108.0001 estuilitts ste inst'Iiblicr'0on hl .aA1 l 'trt ''Mass C'ommunnic'ationm and thet Popular Promotion

1961 y 1970; Ilut di' tsa t'if'a Casi 18.00)) St S51101t'tIt'l'o a Strategy fRrllCtlptrt nIloua.'RIIr
 
s X 'ola t' d os terl rla l' loll's dll l~to ( qu en la l ' ( it A . Whilte, leid ( w ' d ou~ wonfind Di)('r op oo'(I: ( (l5( 
e (i naien t (1(15ntC Iit li l' to sl t l (Inl(ilt' st(1011 i'o nat'lr , V l. 1 , W IId B l , n I 9 7 

il vz 

ICs mfininl(Is (ditfiniilos c(on(I ha hallilidhil (It lVc(oloct'l' ''Al I'XaltltiIO (If tht' Rural D I~'Oprot'mI IPott'tial (If 
ilna st'lie (I'de~ I~'s i(It'tifivar las1 palal'aS (ILIt thet Raio(School Move'llmt in IIondui',.' Rober'lt A. 
c(Irresp~onIan a, (It'tel'Olla(IS figur'aS, 'S(t'l'ilr Sil Whilte, Centr'o Loyola and Detpartmenot ofI Arthr011(
nooret \y t'strihir lais reslliltstas a 11(11o(Jos(1pIrtguntas I(ogy andl S(ciology, St. Louis Ulnive'rsity, lIctllIbf' (It 
atCerCa (It algil0 Iasajt'. 1972. 

1L1 inmfgen ciC Iir'oytcta tel st'gudo t'stiicio (i' las ''.The Radio Scholols ocf I londllras.'' ,Lck LYIC with .Joel 
actividades dIt c(oncientizat'ioO y organ izaci~ IIt'vanl Jacques Torfs, Nvir' kdu(itiomll Mu1,iwl1(m(llt Martins andI 

acabo Ia A ('Illy tel M ITPets O1uch( nuds tlara (lilt' I (lI' io.(Uc YuosfrIll( nr.LN 0 ,167.1(' 
programa die al fahetizacifin. La (Il 1111lantad(IACP a 
uin sistema (Ide~tf para el desarl'rlo (jiI ha.1coincat'100C 
hecho lIosibIC Ia coflstrui~fi (IC cient(s (Ie escuelas Clearinghouse o10 D~evelopmnent Communication 
rurales y de muchos sistenias die suministro de agua ell Abli (IC 1978 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

TELE-NIGER 
Niger 

BENEFICIARIOS: 	 Nifios nigerinos entre los site y los doce afios de edad (aproxiiwdi 
mente 700 niflos durante la fasp :lloto y 9,000 en 1975) 

OBJETIVO: 	 Suministrar a los niflos de las zonas rurales una educaci6n que Ioi 
prepare para la vida rural y que, en trminos generales, fomente !l 
desarrollo rural y evite la migraci6n urbana 

MEDIOS DE DIFUSION: 	 Televisi6n, material impreso y comunicaci6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: 	 El gobierno frances (hasta 1971) y el gobierno nigerino 

DURACION: 	 Fue formuZado en 1963, implantado en 1964; y sigue en curso 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: 	 L. Theresa Silverman, L;rookdale International Institute P.O. Box 801, 

Stony Brook, NY 11790 U.S.A.; Max 	Egly, L'Agence de Coop~ration
Culturelle et Technique, 19 Avenue de Messine, 75008 Paris, France 

DESCRI PCION: 

Con el mandato en materia de educaci6n que emitiera Niger, ]a misma constituia entonces la filtima novedad y 
la Reuni6n de Ministros Africanos de la UNESCO esto fue explotado de manera creativa y beneficiosa; 
todavia fresco en la memoria de los que toman las aunque aparentemente este aspecto no fue decisivo 
decisiones y con inicamente tin 5'", de los nifios en edad durante las etapas de planificaci6n del programa. 
escolar asistiendo a clases durante ese ahio. Niger inici6 La presencia de un monitor en cada aula constituye un 
una evalhaci6n de su sector educacional, cuyo resultado elemento clave del programa T'l&Nigcr. Los monitores, 
lo moviO a solicitar la ayutda de Francia para la reforma luego (1e someterse a diez semanas de capacitaci6n en 
y expansion do Ios servicios e(lucacionales existentes. En servicio, cursos semianuales de actualizaci6n de siete a 
1963, se encaminaron diez dias de duracibn cada uno, des(1 de reunioneslas consultas entre representantes liu 
de las dos naciones, y ya para 19(06 7"'[-Xigr era una periodicas con consejeros y de presenciar trasmisiones 
realidad para los 22 monitores y cerca (1e 700 nifhos que televisadas de corta duraci6n con miras a una mejor 
participaron en la fase exl)erimental. Disefiado para comprension de las lecciones y sus funciones, se 
poner a prleba la eficacia de la "edLucacion activa" en un encuentran preparados para contestar las preguntas de 
lugar caracterizado por la falta (1e recursos economicos, los alumnos y hacer frente a las crisis caracteristicas de 
cataeitacisn tenica, equipamhiento y profesores entre- un aula escolar. Con todo, resulta evidente que elnados, el proyeto refleja la intenci. e Niger de monitor no necesita ser uii profesional 	 altamentesatisfacer las necesidales educacionales 'le la poblaci6n capacitado, ya (ue Ia utilizaci6n de personal calificado 
rural sin convertir la educacion en un pasal)orte que cuando el personal semi-calificado resulta m.s que 
permita la emigracion a las ciudades con excelentes (1e suficiente, anularia una parte del objetivo dei proyeeto. 
poblacion, ni en un molde para un estereotil)o agricola. Mas importante atin, los monitores, como grupo, hanl 
Las metas (e l)royecto -en terminos l)edag6gicos- sobrepasado en gran medida las expectativas de los que 
son: ruralizaci6n, integrici6n y dinamismo. diseharon el proyecto y los contrataron; debido, posible-

Se seleccion6 la television como miedio principal para mente a que la falta de ideas preconcebidas por parte de 
difundir ia(ducaci6n, entre otras razones porque los monitores les permit16 actuar con gran amplitud de 
contrarresta la recesi(ha(1 (1e contar con maestros criterio y empirismo de desempefiar su funci6n de apoyo 
altamente cal)acitados, tiene cal)acidad plara ofrecer en el aula. 
cobertura de manera sistem,'tica atin a las zonas inms La producci6n de los programas de televisi6n -que 
renotas; es democritica en cuanto a que todos los niflos inicialmente estuvo a cargo de los expertos franceses
en el aula tradicinal reciben ensefianza de la misma se leva a cabo en estudios situados en Niamey. El 
calidad y'en cuanto a que hos "maestros Ior televisibn" equipo de producci6n es bastante sencillo -consiste de no pueden expresar favoritismos. Ademds. el gobierno equipo de videograbaci6n, cdmaras, salas de trabajo, 
frances ofrecia y disponia de la asistencia t(cnica (ue se depbsitos, transmisores y otros equipos- aunque los 
requiere para in activi(lad televisada. Otro factor meritos de la produccibn han impedido que, tanto los 
relacionado con la utilizaci6n de la televisi6n fue que en 
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especialistas en educaci6n como los tdcnicos, caigan en 

la rutina. Los componentes de cada programa (activida-

des manuales, juegos, historietas, ejercietos escritos, 

etc.) varian diariamente, y el esfuerzo que entraia 

mantener al profesor ie matemdticas informado sobre 

las actividades que el profesor ie frances o ie geografia 

estA Ilevando a cabo, puc(le ser agotador. Este esfuerzo, 

sin embargo, )roducc frutos y, algunos aslpectos de las 

producciones han sobrevivi(lo la evoluci6n y la constante 

experimentaci6n, como el )rograrna cIC variciailes 

pedag6gicas, la repeticion iliversificath. el r' aso lor 

m(Iio te anUncios concisos sore conceptos lue va han 

sido a(los. ( acI a Iece i61n lciee no s~o tilln
unstudic se 

COmiponerite (lue se exilica lior si misnio, sino tambin 

com(o partc (Ic til prograia ie instrucci6n Inas acnplio, 

los cuales han iicmostradc sI valor y sic dihrahilidad.
 

RESLTA I D S: 

Nunct se haM ('fe'tcu c i11a V,alu(in l'igr'oSa (1' 

Ictics los ascecos dcl prcveetco 'Ih-,'iycr.(ehicli. en 

;carte, a (lce ces(hi cicc e Iasprouiitielsc 

l)ricricda a i csigti a grocccide Cin y. en
in\'estigaic'ciC c 
oIarte, a tamcelO s, ing de odiacc.ci ascgncc eluco pucci 
his Ictimec'os dias dcl jIr.'e(to, inecliante el cial se, poia 
efectuar 1ic1, C .tji(°ici.No o-stacte., p'c'sonls ajena: 
l prc'*yet(o han efe'tudo \aris vs-tuldios ell p)ell(a 
,scala st, haII]v(1 a c;hO (IC111acec'a I'ictiinac'ia hc 

investigaci6n fcrnctiva intra ui'us iescie e, inici|c clI 
pr'Iceto. Imcs 'coclcoelltes claves lie ,sta investigacit 
ihti'na han sicc ciese(Is'ic-ites antrcpo'lgi(,as udehi 
cltiII'a locaC;l 1)iu' iceIsonal extranjerc,,laihIcads VI 

estuiliics de hi manera en que los niflos nigerinos 
rea(ccinan ante I: inmagec gr;ifica. entrevistas Con los 
niflos de las alieas, iiser'vacices anitadas scilre i 
diMiciica del ac11a, c, infcci'nuaeim6 T'ecOgidla del tralca.c 
escritcc de los lcatrticiiantes en el proyecto Iu-Al\(r(. 

ILclue seIha plclido estahlecer, cara satisfacin) del 
personal de, 7'SiU-.\'iq.u, vs ei lici'ho de que las Clases iccc" 
televisih oliexltriiocetalc los prll aeteiCisticcss carac 
cie, c1n. ilase nigerina traclicional:; ('ccnt s(cItia pca 
asit(ci'ia, altas tasas de chvsir(ci6n esccii" y la alta 
incideci'ia chi repetiii6c de cursos. La tasa de cleserci1c 
escicci' al civel pri arioi, c eisptuiente a la dcada 
del GO, pr" (jecilc, lh,'g6 a st' cIt ucl 10",, cieti'as (ll ' 
71de lccs 7i16esticijaiti's insCi'itS en1 las (ls's diV 

19 (Vi!/11I 1966l;(, linall-o1ctasa (I, (IC (.1tr*0cc tnafIOS ellque,arrtat(T'ric C1]t'iChO s0 	 cserlui6n de del 

l dccc 	 asisti aIa'W"').)e ig ,iia his nifos Ii's gncstal 	 T'icIci lli~i iell eiii (Xt'lai's ccc ixi c'c'i~clcctc.siina ('i"l'adliciccaltiicrte. 	 ' 1tl) vc'lchil (ll ucific.ucic 	 se, e.s.pet'a ciic, un nifici hct'ciiacinea (X ,riic( class:un lict'cl'(c l~ S~l~~l t 'l c'icc(,
'hIs ss cN Itcvi nO , (ilccci1cc'(1s, iv,] ii' l isistt'eiiel 

v Ia citccccno itliccIiole ci'ico'itores, le I'iais enrevvY 11:tVnci6nl (':|Udi tilt,s j MIl(,'iam0i IULSairs in en 
ccc: Clast' sin Su1 cl)irvisi6n. l ln i'stcit(c psteriocr ,ectuad 

I)01' li 1 NES( '(, co'rc' 'c6 los siguicnti's rsultahs: stecic 
cli'trincu (lcc0l ctel'lidc. si ccci lI lengiuae. cii' las 
trasillisicn s 'ra vi'dhicacecnctn' local: 111c('Ia ircgt';i-
1it'i661 ficicental catanto hi adluisicin dcciixIent'iecias 

cIIci ha d(e Ia telc'visi(
e 'i'l cit it'cctcs: . ('ccio t elio 

cdt' difusicc. I'ute ixilcoadh de :ltra iusitiva y ct'(at iva: 
y. clit' i'l provc'tc utiliz( Ii cy acertadhii nte los 

servicios de personas semicapiacitadas en los salones de 
clase. Y finalmentc, el proyeeto se extenili6 hasta Ilegar 
a incluir cerca tie 9.000 estudiantes (algunos proceden
tes ie las zonas urbanas) y ha quedado completamente a 
cargo (ie funcionarios nigerinos. 

IA)s prolclemas ilentificalos en di'versos estudios se 
relcionan con el uso del iHionma francs en las 
trasmisioncs y conia calilail de la ensciianza iclijartiiia 
a los estudiantes en las clases televisadas. Particular
mente, el desempeflo ie los estutiantes por televisi6n no 
file tati hueno Como el (Ie los estuthiantcs de las aulas 
convencionales en cuanto a los exlimenes uniformcs Ie 
matemiticas y granmitica. ('oin el irop6sito de i itigar 
este c'oclenia, se afca(c on iuinto aio al ptcgranca de 
estulio televisadlo en 1970. 

ASPIECTOS QU E ME RECEN I)ESTACA RSE: 

('Coi excelci6n de la simple toma ie fotografias, se 
evi16 el uso (Ie cualcuir otra tkcnica hasta (ile losniflos se acostunicaron al mldio. Las tomas de 
primer )1ancc, tomas de c gulo vistial, recotte, y otras 
tcenicas modernas fueron introcichas (I1 manei'a 
gradual, de manera que los esticdiiantes no se vieran 
olligalos a tener qiue aborat' ie Ironto ti lengcaie 
visual descoocid. 

* 	El inters en el mensaje "concreto" que trasmite hi 
televisicn ha (lemostc'aNo se' imnlIcictante en Niger, 
hlcnie lo "verdadero" se defin, comio el conocimiento 
hasado ell lo que se iuede xcr y (ionde el idioma de Ia 
enseflaiza (ei franc6s) no e:eel ilioma que se hahla ell 
el anlciente cci (lyc viven lo; ustucliaites. 

* 	La dedicaci6n de los crofesores luor televisi6n a los 
nIevos mc'toos plca'eciali(cidoso el los p'inlelOs afcos 
del cIroyeeto Th-Xiq1vr. no solamente piorque ls 
Iec.iudicaica sic capcitaiac'cn en ttcnicas de ensefianza 

estacleias, sico tamlicin Ii'crque solian tiensac' que 
eventualmente vlverian al anla cctiveci'ional. 

* 	LCa (chtill ininMa 1ara ca'ticiicc' en el icogrtama 7l
,ViciII' se estahleci) ec base al ecincejitid iiaI'aecin 
traditional nigerino: Lakkal - una colhinacii6n tie 
inteligencia, (Ilio de ivente. omlpo'tamiento social 
aceptahle,c apaciciad di., mecnorizar y ha caicaciial ie 
ac1Cactapimn. 
La princical diferencia entre el enficque de TYtl-Vhl',r 
hit nige'in cnve iicnal estrilca 

ecl silcnccc en Ila p'esencia de ailcltos: j 'orel tcctrario. 
eI enfollue ile T'616-Niger Ione 'nfasis ec el derechou i lee 1ri ep er n a es o d ro-lie t 
cce tiere] nifio ie c'eguntar y 'eslccccei' cctalcete 
a aiercs y acliltis. 

• El enfoie usadco i'n el ro.vecto T6'lc-Niger ha sido 
cs(illicatizao ('c1nccc cill "dole (Inlcclci": a lios nihcos se 

It's cstinucla carta' qut achlie'an nlate'ias tprimas y 
hcs latis ile li \'iia real, a anal i'.at' y mi'il'in at' esOs 
cOuCeinientOs y rnatec'ialt'sC etthlse y a r'eicitcgrat' lii 
acrendica h vidacoticiiai. 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO RADIO PRIMARIA RURAL 

Paraguay
 

BENEFICIARIOS: Niflos y adultos de Aireas rurales que no asisten a la escuela 
(aproximadamente 700 estudiantes en 1978) 

OBJETIVO: 	 Proporcionar ensefIanza primaria a la poblaci6n rural por medio de la 
radio; experimentar con diversas metodologlas y tdcnicas para
educaci6n por radio a regiones rurales; asistir al Ministerio de 
Educaci6n y Culto del Paraguay para institucionalizar los mecanismos 
para que los programas radiales dirigidos a la poblaci6n rural sean 
factibles y eficaces 

MEDIOS DE DIFUSION: 	 La radio, impresos y comunicaciones interpersonales 

DONANTES-PATROCINADORES: 	 El Centro de Tele-Educaci6n del Ministerio de Educaci6n y Culto, 
Asunci6n, Paraguay y la Agencia de IoF Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (AID) 

I)URACION: 	 Iniciado en 1976, continda ain 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: Lic. Mabel Palacios Moringo, Directora, Centro de Tele-Educaci6n, 

Ministro de Educaci6n y Culto, Asunci6n, Paraguay; Lewis Thornton,
Academy for Educational Development, 1414 22nd St., NW, Washing
ton, D.C. 20037, USA 

DESCRIPCION: 

El Ministerio (IeEducaci6n y Culto de Paraguay 
comenzO a interesarse en ]a produccion de radiodifusi6n 
educativa cuatro arios antes de que el Projilecto Radio 
lri mria Rural (IIWiM) comenzara a forjarse. Desde 
1972, ha auspiciado la produccion anual (Ie50 a 60 horas 
de programaci6n ra(lial para oscuelas primarias y 
secundarias. Al ausl)iciar el I'IR se ha ampliado. mds 
Iien (ue creado, la a(dministraciun y' la capacidad 
tccnica para producir aproximadamente 300 horas de 
programaci~n por aio escolar. Con tn auorento de entre 
cinco y seis veces la Iproduccion, el Ministerjo espera
ofrecer a la p))laciOn riiral ce Paraguay -gran parte 
(IeIa cual no tienen acceso a las escuelas primarias con 
seis aries completos de ensefianza primaria- la Olorti-
nidad (ICcompletar sus estu(lios iprinlarios. Consecucnte-
mente se CscogiO el I)epartanlento (IeCaagoua',i come 
base para el piroyoct() debio(h a sus necCsilaes edlcati-
vas y problenms tiicos IC las areas roi'ales (Ie
Paraguay, con enfasis I)rogramatica en los cursos 
SUlperiores Ie11. escuela plriai 

197,.Iantei iit!partamento (Ic 'ele-E,(hicacin se 
dedicO a1disefar. el irograina de 	estudio radial y los
rlate'iales de instrucciOn, lprel)aran(o y iobando las 
lecciones radiales. y Ilevando a caho investigaciones eon 
la region. DI)urante este periodo, riepresentantes (IeI 
de)artamento I)repararon 5,10 I)rogranas (Ieinstruccion 
para los n'iveles (Ietercer y cuartio afio Junto con el 

material impreso conexo y traz6 	 los planes para Ia 
produccifn de estos programas radiales. La investiga
ci6n consisti6 principalmente en ]a 	determinaci6n de ]a 
poblacifn de edad estudiantil en Caaguazi y sus habitos 
como radioyentes, la selecei6n de cuatro pueblos en 
Caaguazui come ireas de prueba y Ia organizaci6n de 
centros para el proyeeto. 

El segundo afio del proyecto, es decir en 1978, fue 
(Iedicado a mejorar y edificar sobre la base establecida 
(lurante el primer aho. Se inici6 ha producei6n (Ielos 
primeros 5,10 programas, mientras que sC preparaban
las pautas para otros 54(0 (las lecciones para el quinto yv 
sexto grado). Se inici6 la radiod ifusibyn per medio de 
estaciones comerciales, y sC continu6 con las actividades 
de investigaci6n y prueba en el campo. 

Al borde de su eiecuci6n a escala completa, el proyecto 
a media(los de 1978 est-d prestando servicios a 700
estudiantes e ineluye 75 centros de aprendizaje (en los 
cuales cualquier lersona que haya tenido dos arios dIe
edueaci6n convencional puede tonmar los examenes (Ieingreso (leI I)rograma I'RIR y los estudiantes (lei 

l)rograma se reunen en gro Iars 	 iepa recilbi r ]a ayodamonitores voluntarios). Las lecciones comprenden el 
idioma materno (incluyendo el espafiol come segundo 
idioma), matematicas, est,.dios sociales, ciencias, salud y 
nutrici6n, y comnicaciones. Estas lecciones se €Iifunden 
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on programas de 15 a 20 roinutos de duracion durante 
los dias hbiles. 

RES ULTA 1)OS: 

El programa (1e evalaci6n (le l'rowccto Radio 
lPrimri( Rural no ha teni(h) souficiente dhraeiCn aun 
para permitir una evaluaciOn del aprovechamineto de la 
ensefnanza. Sin embargo, se han realiza(o actiida(Ies de 
evaluacion 0n el proyecto(lesde sus conlienzos. y los 
resulta(los preliminares han influido elnla vvolucin del 
proyeeto. Un alto inters entre los mieibros (e la 
comuniulad esl)ecialmente con respecto a nmatricula y 
asistencia) y entre los prolpietarios (e estaciones (1e radio 
(quienes voluntarianmente han hecho una relifusi6n (e 
los programas y (ledicarain algunas horas durante las 
horas eon mayor Inihlico a algunos (1e los programas del 
I'RI') son inicalores especialtmente lIositivos (el 
impacto que ha tenido el proyoeto. Estos indica(Iores 
han mostrado que algunos (1 los olIstaclilos pIotenciales 
rovolados en las investigaeiones SOhlT la li oa hasLo ,*V 
sohre los resultados del )rimer aflo-la prevalencia 
entry los ra(lioyentes (10 problenmas socialos serios tales 
como el alcoholismo., por ojemplo, y Ia dlifie'ultad de 
algo 5stodiantos dol IpI'l ((n l)rogramas on ol 
it1loma esI)afhol-son ahora mas Ilevadhros y es mas fcil 
colocarlos en su perspectiva real I.La evaloaci6n de los 
fornmatos tambiin ha delmostra(lo que los ra(lioyentes 
tienen un gran intvres en Ia misica y en los deportes. 
cosa que n o presenta mayor prohlenla sinoo que sirve do 
guia para los rograma(tores. 

Se comenzar:1 Ia primera evaluacion glohal (1e 
aI)rovecharniento de los programas p)or parte (10 los 
alumnos en marzo ole 1979, al finalizar el primer ilo 
completo (e clases. Elventualmente, se realizaran 
anAlisis (e costo-beneficio, se evalualoi la efectiidaI (1e 
los (liversos componentes le los Irogra01as (radlio, 
asistencia (el monitor, etc.), y se estudiarhll tal)in los 
resulta(los logrrados 0n to(as las conluni(la(les nvolucra
(las el el proyecto. 

AS I'E(YI'(S QUIJ MER{ECIEN I)E STACA RS E: 

radio comercial es fundamental* El uso gratis (e Ia 


para el concepto y I ara e 6xito (le 1 o'!rfi h mlio

lPril wria 1611-0. 

* 	Para satisfacer las necesidades mixtas de los alumnos, 
los programas educativos se presentan en guarani y 

on espaiol, mientras que todo el material impreso 
suplementario se presenta en espaiol. 

radiodifusion condiciones extrema
damente adversas. La produccifn se realiz6 en un 
estudio prestado,y eran frecuentes los apagones tanto 
en las estaciones ra(liodifusoras ,omo en los hogares 
de los oyentes. 
Antes (e que pIdiera acelerarse el (Iiseflo (el material 
d1e instruccion, el Ministerio (e Edlucacidn tuoV( (1ue 
definir precisamente lo (te es h'I"instruccion prima
ria". S61o entonces pUdO el Ministerio emprender 
exitosamente Ia formidahle tarea del primer aflo del 
proyecto-crear on programa (I0 estudios pIrimarios 
completamente nuevo para los radioyentes de las 
zonas rurals. 

* 	La comenz6 baOj(o 

* 	 Iurante el Irimer an() (10 Iroyecto so trh mfiti6 una 
serie (1e p)rogramas los sdhaIaos por la mafiana, para 
familiarizar a la pohlacion (e Caaguazti con las 
t6enicas de raclio-eclucaciOn. Estos programas tam
bi6n se utilizaron para convencer a los maestros (e las 
escuelas convencionales, muchos de los cuales se 
sentian amenazados pw elnuevo sistema. 

* 	Una serie (e entre.'istas previas a la inauguraci6n (el 
Iroyecto, revel6 quo el 70 por ciento die la poblaci6n 
opinaba quo la agricultura era el tema m-Is importan
to de las lecciones. Por lo tanto los consejos y la 
informaci6n sobre la agricultura se combinan con las 
labores regulares (e los cursos, partiColarmente los d 
alfabvtizaci6n y lenguaje. 

* 	 Los lugares (tonde se realizan las pruebas sirven 

tambifn como centros administrativos. 
0 	 Mientras (ue los cuadernos de trabajo del I'IR'R han 

sido recibidos co entusiasmo, so tendriin (lue prepa
rar alternativas menos costosas para'los mismos. 

REFERENCIAS: 

"Annual Report: Rural Radio Education/Paraguay",
Academy for Educational Development, enero de 
1978. Documentos sobre el proyecto no publicados, 
Academy for Educational Development, 1976, 1977 y 
1978. 

Clearinghouse on Development Communication 
Julio de 1978 
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EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS 

MOVIMIENTO DE EDUCACION BASICA 

Brasil 

BENEFICIARIOS: Originalmente, los campesinos analfabetos en el noreste de Brasil 
(potencialmente, alrededor de 24 milJnes (ieadultos), luego se ampli6
hasta incluir a campesinos de otras regiones 

OBJ ETI VO: Ayudar a educar, politizar, y motivar a adultos que no tenian acceso a 
escuelas y servieios de salud (en particular, por meC": de alfabetiza
ci6n y aritm(tica simple) y para estimular liaformaci6n de comunida
des de base 

MEI)IOS )E I)IFUSION: La radio, material impreso, y comunieaci6n interpersonal 
l)}NANTES-I'ATROCINADORES: La Conferencia Nacional de Obispos (el iBrasil, el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura dcl Brasil, organizaciones asistenciales cat6licas y
otras (IeEuropa y Norteani(rica, y el Ministerio (ieSalud del Brasil 
(1962-01) 

)URACION: Comenz6 en 1961 come programa de alfabetizaci6n, se reorient6 en 
1965 y una vez mAs en 1971; contintia atin 

PARA MAYOR INFORMACION,
I)IRIJASE A: Sor Anne Marie Speyer, Movimiento de Educai fto de Base, Rua Sao 

Clemente 385, Rio de Janeiro, Brasil 

I)ESCRI PCI(0N: 

I)esde sus comienzos en 1961. el Mlorini'nlo (I,
Edmag(-0o de Btsc,ha side tin esfuerzo sectario para 
dotar a los (tesamparados iesus derechos 1)isicos por
medio de una capaeitaci6n pi-rctica en la resoloucion (e 
sus l)roblemas. Pero ha quedado muy poco de este 
proyecto ademis de so razon (Ie ser. El enf'quc original
de alfabetizaci6n cambio gradualmente die knfasis 

eliminando el aspect mistict ie sob-tlesarrollo, aun e 

stosddnaional 


Originalmente se model 
segn la adio Sutaten den la 

ACPO en Colombia, pero ahora el 
 IEBl ya no dependle
tanto de la radio. Pero tamhikn han cambiado el tamafno 
del proyecto, el l)rograma de estudio (tel ME13B y li 
relaci6n entre el mismo y el gobierno nacional debido al 
clima politico, y especialnente con el golpe militar de 
1964. 

El enfoque (lel MEB y sus problemas (lifieren de los 
muchos programas Ilevados a cabo en America Latina 
para movilizar los medios de comunicaci6n para el 
desarrollo. En vez de promover t6cnicas progresistas en 
nombre diel desarrollo, los trabajadores (el iproyeeto se 
dedican a ayudar a los campesinos y a analizar las 
raices y las dimensiones del subdesarrollo. Es s6lo 
entonces, segtin la l6gica Freireana, que el pueblo puede 
encontrar y adoptar soluciones aceptables para ellos. 
Otro factor que distingue a este proyecto es el aprove-
chaniento de los medios de comunicacibn para las 
masas. En el MEB, se usan libros y programas de radio 
para apoyar, pero no para reemplazar a Ia inter-acci6n 
personal. La base del programa lo consituyen los grupos 
de estudio de los cainpons (agricultores campesinos). 

En sUs reuniones semanales, se discuten los programas 
sobre agricultura, nutrici6n, mutodos laborales y otros 
temas pradeticos, con la ayucla de animaclores de grupo 
(ue usan t6cnicas teatrales y otras que reqluieren acci~n 
para obtener liaparticipaci6n (Ielos miembros (lel grupo 
en lIa(iscusion de problemas penosos (e su vida real. 

Al ser una organizaci6n dcscentralizada, el MEB 
opera en cuatro niveles. Al nivel mdis alto estd el equipo 

n Rio, cuyos miembros estpon subordinamaos
 

los seis obispos nombrados al Consejo Directivo por la 
Conferencia de Obispos Cat6licos y los representantes(lel Ministerio de Educaci6n, que son miembros del 
Consejo. El equipo national estdl dividido en tin sector 
administrativo y un sector t6ecnico-pedagogico: organiza 
noevos sistemas en respuesta a las iniciativas locales: 
establece las lineas directrices, selecciona y capacita al 
personal de los equipos locales, y esti a cargo de toda la 
gesti6n administrativa. Todo el trabajo relacionado a la 
preparaci6n del programa, sin embargo, queda en 
manos de los equipos locales. La unidad (e administra
ci6n regional bdsica: el Sistema Educativo, por lo 
general, cubre una dicesis cat6lica y contiene varias 
escuelas de radio. El tercer nivel lo constituye el equipo 
local, que planifica y Ileva a cabo el programa de 
educacitn bAsico para la regitn. Tipicamente, este 
equipo capacitado de maestros, trabajadores sociales y 
otros, tiene como base el centro mds desarrollado de la 
regi6n, y sus integrantes viajan desde alli a los lugares 
mds apartados. Los animadores componen el cuarto 
nivel del sistema educativo. Estos son nombrados per 
miembros de la comunidad, reciben capacitaci6n 
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localmente, y tienen la responsabilidad de animar los 
didlogos y las actividades en sus comunidades. 

RESULTADOS: 

El NEB? ha sufrido graves reveses, pero, a pesar de 
estos, el proyeto ha afectado la vida de cientos (e miles 
(Ie brasileros. Un especialista que tuvo a su cargo la 
evaluaci6n (e Ia eficacia de Ia primera (t6cada (Ie 
operaciones (de proyecto, revel6 que (Iesde 196.1 mreis (Ie 
5000 escuelas por radio (C Ia ree d lda 
a aproximadiamente .100.00) campesinos a apren(etr 
leer. Sin enimargo, segtin el raisnio investiga(Ior, s6lo 
unos 1(0.0 )00CUvpon s se alfaletizaon pro nm(lio (el 
MEB entre 19(;4 y 1970. probablenlente a causa (Ie (ue 

el gobierno que asomi6 el poder en 196. no lrestO 
mucha atenciOn a la particilpaciOn (Ie los campesinos ell 
el cambio social. 

A partir de 1970, los esfuerzos (lie auto-evaluaci61 (del 
MEVI han consistido principahniente en Ia medici6n (IL 
la (Iemnanda (Ie los cursos, sin evaluar los canibios (Ie 

' com)'ortamiento producilhos l)or los cursos actividades 
(lel ME. I)esde 1976 se han progranm(o evalhaciones 
(lue debian Ilevarse a call antes, durante, y (lesps (I 

los c rsos. )ert hasta Lifecha la evaluacin posterior a 
los ciiursos n0 ha veniho acompahfada de una eval uaci6n
(IClas necesidadecs y de un anvdlisis de lhi matricula. 561o 

se I)uede obtener Ln coa(h'(o muy general dcl inpacto 
pro(Ilci(h( por el l)royecto, por me(Iio (Ie esta(listicas (Ie 
matricula (qlue (lemoestran, por ejemplo. (ueel progra-
ma Ilamado "activi(ha(es (Ie la comuni(ha(I con orienta-
cion religiosa" tiene miucha nais 1)opulatri(aI (jue los 
programas (ICagricultura N.salu(I(l 'MET).Es dificil 
calculat con exactitud el noimero total (ie larticilpantes 
(lel ME ,'. ya que algunos oyentes caen en anias de 11a 
categoria (Ie estudiantes. En 1977. se matricula'on unas 
15.000 	personas para los cursos acadI'micos normales. 

los Irogramas especiales involucraron amientras (lue 
tln l oco menos (Ie 162.011 oyentes y los Progranmsa 
educativos no-escolares tovieron una matri,.ua (ie f1ids 
(Ie 171.000. 

ASPEI''OTS QUI, MIRE('EN )EISTACARSEI: 

* 	Las activi(ades (Ie "animacion" (lel ',l! hal inclu-

ida: la organizaci6n de clubes de fditbol, labores 
agricolas y sindicatos rurales. 

0 	 Los miembros del personal del MEB observaron a los 
can(Iidatos a animadores locales en sus propios 
pueblos. S6lo se seleccionaron a los candidatos que no 
trataban a sus vecinos con condescendencia o de 
manera obsequiosa. 

0 	 En 1968, el AlE!? recibi6 el premio Reza Pahlavi de la 
UNESCO poh Ia labor de alto calibre realizada en pro 
(Ie y con los cUiOponos. 
El so de hi radio en este proyeto ha ocuado un 

• l1 secde 	 l rio n en ir ga am r 
lgar secundhrio lejando en primer lugar al material 
impreso y al debate. A diferencia (Ie !os que sucede 
con el animador, el medio de difusiOn no se considera 
cono agente primario para lograr el cambio social. 

* Se escogiO el noreste (lei Brasil para el l)royecto 
original, y sigue siendo el foco (Ie las actividades (lel 
proyecto porque es Ia region ndis pohre (lei pais y 
porque, segin cilculos efectuados en 1975. mIs de la 
mitad de las personas que viven en la regi6n no 
pue(len leer ni escribir. La region (lei Amazonas 
tambi(n es obieto de una intensa actividad de parte 
(de MEW. 

RE FE RENCIAS: 

"A Systems Approach Applied to Non-Formal Educa
tion: Planning, Programming, Budgeting and the 
'Non-Formal' Process", trabajo indito, Sor Anne 
Marie Speyer. MET?, agosto (le 1977. 
"M.i)tntttO dc(I ucA( C&dc Base (MEll): Coimuni
cation for Animation and Social Change," "('unmntni
('(ti (inI Rhrul l)Ceclopc t." Joan E. Bor(enave. 
UNI'SC(O, 1977. 

l fornics A tmIcs del M'Il. 1971, 1975, 1971; y 1977, 
MEB Brasil. 

"MorCwi t0to dc Edin (' dct, lBts Ai Exlerience in 
Education for the Rural Poor'," Universidad de 
Michigan, 1976. 

Clearinghouse 	o )evelopment Commni ication 
Octubre de 1978 
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NUTRICION
 

ICAMPAR A DE LECHE 	MATERNA 

Trinidad y Tobago 

BENEFICIARIOS: Las madres de nifios de tierna edad y mujeres encintas en Trinidad y 
Tobago


OBJETIVO: 	 Divulgar la relaci6n que existe entre la alimentaci6n de leche materna 

y la buena nutrici6n yel nivel de vida 
MEDIOS DE DIFUSION: 	 La radio, la televisi6n, los carteles, los periodicos y revistas, el cine 
DONANTES-PATROCINADORES: 	 La Asociaci6n de Amas de Casa de Trinidad y Tobago (HATT). La 

Asociaci6n de Agencias de Promoci6n de Trinidad y Tobago con el 
apoyo del Ministerio de Salud, el Instituto del Caribe para la 
Alimentaci6n y Nutrici6n (CFNI) y la Asociaei6n M6dica de Trinidr I y
Tobago
 

I)URACION: 	 Fue concebido e implantado en 1974; se tiene programado repetirlo en 
1977 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: 	 Alison White, Nutritionist, 13 Santa Anna Gardens, Maingot Street, 

Tunapuna, Trinidad 

DESCRIPCION: 

En Ia C(im'umn de Iehf' Ma 'rna de Trin1idad I/
Tobago, participaron varias entidacles privadas y
oficiales en un intento por utilizar los 5rganos dIe 
difusi6n (de pais para promover la alimentacibn infantil 
con leche materna. La campafia, coordinada por ]a
Asociacibn de Amas de Casa de Trinidad y Tobago con 
el apoyo de las Agencias de Publicidad del pais, fue 
planificada en los l)rimeros meses de 1974 y lanzada 
oficialmente en mayo ieese aflo. 

Los empleados de la agencia publicitaria participante
recibieron un folleto de tres pdiginas en el que se 
describian los aspectos nutritivos y econ6micos de la 
alimentaci6n infantil con leche materna y se trataba de 
convencerlos de que tenidn un servicio digno de prestar. 
Una vez elaborados el texto y los graficos Ie la 
campafla, se inform6 tambi(n sobre el proyecto a los 
miembros del personal clinico y a otros especialistas en 
salud y se les puso al corriente sobre los beneficios dela 
leche materna para la alimentacibn (de nifno. 

Mediante breves anuncios por radio y televisibn, se 
reiteraron los mensajes publicados en los periodicos, los 
carteles y las hojas volantes. La administracibn de ]a 
campafia estuvo a cargo de profesionales (de ramo que
coordinaron nueve programas de televisibn y una serie 
de transmisiones diarias por radio de cinco minutos de 
duraci6n (Ilamadas "Mantenidndose a la altura de la 
historia de la humanidad") con participaci6n de la 
prensa. Tambidn formaron parte de la campafia debates 
entre los nifios de escuela y grupos de Ia comunidad, asi 

como exposiciones especiales centralmente ubicadas y 
en bibliotecas mbviles. 

Un elemento clave de este proyecto lo constituy6 la 
donacibn de tiempo, conocimientos t(nicos y servicios 
por parte de las agencias de publicidad, departamentos 
del gobierno, los Organos de difusi6n, firmas comerciales 
y ciudadanos particulares. Estas donaciones fueron 
complementadas por las rebajas por concepto dl 
vohimen y otras ventajas de produccibn. 

RESULTADOS: 

Con la evaluacifn en dos etapas realizada por el 
Instituto dl Caribe para Ia Alimentaci6n ' la Nutrici6n 
se trat6 de lograr cinco objetivos primordiales: 1)
determinar a qu6 parte de la poblacibn habia Ilegado 
realmente el programa, 2) evaluar hasta qu6 grado los 
mensajes habian tenido influencia en quienes los 
escucharon, 3) cerciorarse si las mujeres que escucharon 
los mensajes estaban de acuerdo con su contenido, 4)
descubrir si las madres que estaban criando habian 
modificado sus priicticas ce amamantamiento, y 5)
obtener informaci6n adicionai sobre las pricticas de ]as
mujeres de Trinidad y Tobago en relaci6n con ]a
alimentaci6n de los nifos con lethe materna. 

Tomando como base su evaluaci6n, que constituy6 una 
de sus principales contribuciones al programa, el 
Instituto del Caribe para la Alimentaci6n y la Nutrici6n 
iuzg6 que la campafia de alimentaci6n por leche 
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materna hibia side u &xito, y Ileg6 a In conclusion de 
ilue Ins partes integrantes ie Ia talmnlaa deherialn 

eon \'erti rse en ca i'ae teristieas perilian entes (leilplogra-
nia ie edueciac ell nutrici6n ie Trinidad y To)ago. 
Reafirni') tamliin In el'ieacia (lli enlfoue de (Irg"nlos deI 
difusi6n lltiltil)les y el e(lui)(( recomend(6) atlens, qu 
ell (iehs oanmOs so lii' at nIS tinilp)o y eSI)aCil
a esta cuestioti (I vitatl irnjuortancia.n~~~~~~~~~i,1 l~ ~I ~ )1tLI'h.!selCI't;t 

AS IE 1S 0E i~lKE I Z E(CEN I)E STA ('A IZSE: 

'a.I' x ci no.
dell i rim er Millistr)' de ,hal i

* 	 1a esposa 
Sr. \ianiley. 'eS)1h1(I Ia canrnl)a a (Itie( ICli eltnCi6ll (lei 
nif1o tol leC)ee lnatei'na e (lI1n'()nVellsCi'iln ((onl 1.1 
l)resi(ICnta det Ia Asociaci6n die :\nias die ('atsar (ICTinidai y (lohag) ASUteUUIUO.degraha(ha (IIstel'imd'-

niente sC (110 j~ImliciiIinl a esta COUvCI' U enl alloy) 
a ia canliana. 

* 	 Se invito a lo)s JUIFa~)s (It, los nliflo, a tina liuncioln en el 

Il)ia (I I'M(l'C. Cl Ia 111VsC (lisCtltiei(Ol Ins V tIn.ias (IC, 
In leche inaternl plra Ia atllientaci6n. 

* 	 Se )lp)'yeCtaoni- a lIs iiaIircs y CUliinf eras en las 
clini'as, Nieves ieliculas en las (We sC (liemi)straron 

las ventajas de a a nientacion eon luehe mateina 
desde el punto de vista ie I nutrici6n. 
IIll( (1 ilmF/u de A liinvucntc'm co Lec/, .hthrl m c' 
Trinidd y, Tboymn serI ol)jeto de utU lihro tit(e 
publicani- proximarnente (del )r. l)erritk B. Jelliffe y 
E. K".M'at ,Jellil'e sohr'e In alimentaeioi (lon leche 
lllntel'n' enlel inn)do illder'no.

*I1 ~1CoC I ai)ioiioiiistelji e u
estaciones die rndio donn)'on imis tieml)O del tite 

oroiginalmente halnatn pronletido pai'a los anunl.i)s 

breves en los quelie sC l)omovi6 el royect() le 
al imentacei(111 con leche Ulaterna. 

REI EREN(IAS: 

"The Trinidad and Tohago IBreastfeeding ('amalign". 

Alison \White, I)oencia lreserntaiha en Ia IX Reunion 

(I 'lj)' 1Cl'ic() del ('anrihhean l'(ood n()od Nutrition 
Institute, Kingston, ,]uanaica. setienlre (IC I976. 

('learinghouse (on I)evelo meit ('ommullnieaton 
,hlnio (ie 1977 
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NUTRICION 

PROYECTO EXPERIMENTAL DE NUTRICION 

Brasil 

BENEFICIARIOS: Habitantes de los pueblos del Nordeste del Brasil 
OBJETIVO: Establecer ur didlogo en la comunidad en torno a la nutrici6n como 

primer paso 1,ara ia acci6n comunitaria 
MEDIOS DE DIFUSION: Afiches o carteles, fotograflas y pizarras de franela o franel6grafos 
DONANTES-PlATROCINADORES: La Divisi6n de Ciencias de la Nutrici6n de la Universidad de Cornell 
DURACION: Se inici6 y concluy6 en 1974 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Therese Drummond, Director for Nutrition and Rural Community

Education, Agricultural Missions, Inc., 475 Riverside Drive, Room 624,
New York, New York 10027, U.S.A. 

DESCRIPCION: 

Este proyecto tuvo por finalidad determinar el grado
de receptividad por los habitantes de pueblos con 
distintos tipos de organizaci6n comunitaria del m6todo 
de Paulo Freire tal como se utiliza para la educaci6n en 
el campo de la nutrici6n. Este experimento, realizado en 
1974, tuvo por fin hacer participar a los habitantes de 
los pueblos, analfabetos o semianalfabetos, en una 
campafia destinada a poner de manifiesto que la 
desnutrici6n constituye un problema, y a instituir 
formas simples con las que el individuo puede comenzar 
a aliviar ciertos aspectos de la desnutrici6n en los nifios 
pequeos. 

La primera parte del programa, de cinco semanas de 
duraci6n, estuvo dedicado a visitar los 120 hogares
aproximadamente, que integraban los pueblos objeto del 
estudiio. Prescindiendo cleliberadamente (lei uso (1e
formularios y cuestionarios, la Sra. Drummond convers6 
informalmente con los habitantes de los pueblos para
determinar lo que pensaban sobre la alimentaci6n y la
nutrici6n de sus hijos. Ms especialmente, hizo pregun-
tas sobre la incidencia de la enfermedcad y muerte entre 
los nifios de corta edad y sobre el ntmero de nifios 
menores de cuatro afios que tenian un peso inferior al 
normal. Recogi6, adems, nombres, fechas de nacimien-
to e informaci6n sobre pricticas de amamantamiento, 
distribuci6n por edades, y hbitos alimenticios, datos 
que anot6 en simples cuadernos con los cuales estaba 
familiarizada la poblaci6n local. 

En las reuniones de grupo celebradas despu6s de las 
visitas, se utilizaron afiches o carteles para estimular la 
discusi6n. Por ejemplo, un dibujo de un atatid de un 

beb6 camino al cementerio - cuadro comdin en la 
zona-, proporcion6 la oportunidad para hablar del 
hecho de que los beb6s mueren con frecuencia y para
examinar ese hecho criticamente en vez de aceptarlo con 
fatalismo. En otros afiches aparecia una mujer ama
mantando a un beb6, una madre dando a su hijo
alimentaci6n complementaria, o un nifio afectado por 
una desnutrici6n avanzada. 

RESULTADOS: 

Las transcripciones de las cintas grabadas de muchas 
de las reuniones en los pueblos revelaron que los 
habitantes participaron con sumo inter6s en las reunio
nes y en ]a discusi6n de los problemas. La transcripci6n
de sus comentarios y preguntas revela tambi6n que estos 
habitantes comenzaron a dudar de su arraigado
fatalismo y, a la inversa, reconocieron su propia
capacidad para mejorar sus vidas. Las anotaciones de 
las reuniones tambi6n sugieren que en las discusiones de 
grupo que formaron parte de este proyeeto, los habitan
tes de los pueblos que anteriormente no estaban 
organizados no habian sido afectados en forma positiva o 
adversa por sus experiencias anteriores. 

Como resultado directo de estas reuniones, los pueblos
seleccionaron a una persona por cada diez hogares, la 
cual se haria responsable del bienestar nutricional de los 

nifios del grupo. Se formularon tambi6n planes parahacer frente a las distintas emergencias en materia de 
salud que se presentasen. Sin embargo, no se tom6 
medida alguna para determinar si los participantes de 
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este proyecto hicieron lo necesario para que sus hijos 
continuaran recibiendo proteinas en cantidades suficien-
tes y, si, entre otras cosas, fueron inoculados contra las 
enfermedades de la nifiez. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

" 	En una reuni6n en ]a que se pregunt6 si deberia 
efectuarse un "estudio" de los nihios, los habitantes del 
pueblo - que asocian el estudio con la escuela 
entendieron que el experto en nutrici6n pensaba 
establecer una nueva escuela en su localidad. 

" Para trasmitir la idea (lel peso adecuado que deberian 
tener los nifios pequefhos, se utiliz6 una reproducci6n 
de la tabla de pesos "Morely". Cuando los padres 
liegaron a comprender el significado de la gama de 
pesos que deberian tener los nifios - Ilamada 
"Caminho da Satide", o "Camino de ]a Salud", se les 
entreg6 una copia mimeografiada (lei cuadro. 

" 	Entre los carteles utilizados en las charlas se hallaban 
fotografias o cuadros sacados de fotografias. El fondo 
de los cuaciros se borr6 para evitar interferencias. Sc 
tuvo tambi6n cuiclado en selecLionar fotos quo no 

fueran demasiado limitadas en cuanto a su referencia, 
ni demasiado enigmlticas. 

* Alegando una mala memoria, la entrevistadora hizo 
un esbozo de gran parte de lo que observ6. Estos 

dibujos captaron ]a atenci6n de los participantes del 
pueblo y los tranquiliz6; de este modo se simplific6 la 
obtenci6n de datos sobre salud y demografla. 

En el transcurso de una reuni6n, un pescador declar6 
que, en general, las reuniones eran una buena idea. 
Dijo que ni una sola vez en los ocho afios que habla 
vivido en el pueblo en cuesti6n se habian reunido sus 
habitantes para resolver o tratar problemas comunes. 

REFERENCIAS: 

"Using the Method of Paulo Freire in Nutrition: An 
Experimental Plan for Community Action in North
east Brazil," Therese Drummond, Cornell Internatio
nal Njtrition Monograph Series, No. 3, Cornell 

University, Ithaca, New York, 1975. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio 1977 
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NUTRICION 

PROYECTO DE NUTRICION POR MEDIOS DE
 
COMUNICACION MASIVA
 

India 

13ENEFICIARIOS: Lideres de la opini6n pniblica, cabezas de familia, amas de casa,
maestros y nifios en edad escolar en zonas rurales y en pueblos
pequefios de Uttar Pradesh y Andhra Pradesh (aproximadamente
250.000 personas)
 

03JETIVO: 
 Ieterminar Ia eficacia dIe una campaia utilizando medios mixtos de
comunicaci6n para aumentar el nivel de concientizaci6n y conocimien
to acerca (lei embarazo y el destete entre la poblaci6n rural, en su 
mayoria analfabeta
 

MEI)lOS DE DIFUSION: 
 Radio, materiales impresos, peliculas, calendarios, pantomimas, carte
les, carteleras. murales y forros para libros escolares 

I)ONANTES-I)ATROCINADOIES: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
CARE-India 

I)URACION: Se plane6 en 1969: se estableci6 en 1971 y se llev6 a eabo de abril a 
junio Ie 1972 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Sadhna Ghose, CARE-India, P.O. Box 3064, New Delhi-3, India;

Ronal Parlato/Margaret Burns Parlato, 4915 Albemarle St. N.W.,Washington, D.C. 20008, U.S.A; Dr. Lakshmir Krichnamurthi, CARE-
India 

DESCRIPCION: 

El proyecto de informaci6n sobre nutrici6n lanzado equipo de investigadores paso seis meses identificandopor CARE en la India en 1972 luego de tres afios de problemas econ6micos, nutritivos, sociol6gicos, y aqueinvestigaci6n y preparaci6n se bas6 en dos premisas llos relacionados con el comercio, obstdculos paraprincipales. La primera fue que las t6cnicas modernas obtener los cambios beneficiosos en los hdbitos alimentiutilizadas en campaihas urbanas de medios masivos y cios. Esta investigaci6n precedi6 e influenci6 la selecci6n anAlisis de mercado pueden usarse con 6xito en la (de los beneficiarios, los ocho sitios elegidos (cada unosoluci6n de los problemas y necesidades del habitante compuesto de tres comunidades y iun pueblo), los mediosrural en el Tercer Mundo. La segunda fue que una de comunicaci6n que se usarian para impartir elcombinaci6n bien seleccionada de medios de comunica- mensaje y el contenido y el lenguaje especifico utilizadoci6n es m.s efectiva que cualquier medio tinico de en los mismos. La investigaci6n se bas6 en los resultadosdifusi6n utilizado para alcanzar grupos de beneficiarios de estudios de diversas disciplinas, incluyendo ladiversos (lentro de una determinada poblaci6n. Mds investigaci6n realizada para otros proyectos de nutriespecificamente, se disef6 el proyecto experimental ci6n y comunicaci6n, e incluy6 un estudio previo a lapara probar la eficacia relativa (e los mensajes positivos campafia de una muestra de 2.400 respondientes.y negativos y para promover dos mensajes determina- La campaa de diez semanas que fue producto deldos: uno relacionada al impacto de (estetar a]nifia en la resultado de la investigaci6n utiliz6 una variedad deforma y en el momento adecuados sobre su salud a largo medios masivos, sin intentar deslumbrar a los beneficiaplazo, y otro relacionado con la importancia de comer rios con innavaciones. En cambio, usaronse mensajeshojas y hortalizas verdes para a madre y el niho simples disefados para despertar emociones basicas y
durante ei embarazo. tradiciones arraigadas de la poblaci6n. En UttarSe otorg6 alta prioridad dentro del proyeeto CARE- Pradesh, donde se utiliz6 el enfoque positivo, algunosIndia a la investigaci6n preliminar y al disefilo del carteles mostraban a un nifio pequefio alabado por suproyecto. Para evitar que a los habitantes se les instara maestro y otros mostraban a un nifio del pueblo quea comprar alimentos que no estuvieran disponibles o recibla un trofeo por su destreza atldtica. En Andhrafueran prohibidos (tabti) socialmente, o costosos, un Pradesh, donde se adopt6 el m6todo negativo m.s 
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controvertido, los carteles mostraban a un demonio (una 
figura reconocible derivada de la tradici6n nitica del 
sur de la India) que amenazaba el bienestar de una 
madre embarazada, en un caso, y de un nifio pequefio en 
el otro. Se usaron las mismas tActicas y los mismos 
mensajes en anuncios en la prensa, carteles, murales, 
peliculas cortas en blanco y negro, anuncios de radio, 
ediciones especiales de peri6dicos, calendarios, folletos e 
historietas c6micas. Debido a que la campafia se disefi6 
expresamente para determinar la eficacia Ie los medios 
masivos unicamente, las intervenciones interpersonales 
no formaron parte del esfuerzo general. 

RESULTADOS: 

Lop resultados de la evaluacifn de la campafia, 
basa, s en una encuesta b,4sica (2.500 entrevistas) y una 
encuesta posterior a la campatia (2.500 entrevistas) 
indicaron que una campafia mixta de medios puetle 
impartir con 6xito nuevas ideas y conceptos al publico 
rural remoto. Parece ser qoe Una combinacion te 
medios (lisefia(la especialmente ipara Ilegar a (liferentes 
subaudiencias puede, por medio tie un Illamado directo, 
saltar barreras socio-econ6micas y culturales. La 
encuesta inostr6 (lue tanto hombres cono ntuijeres de 
todas las edades, asi Cono de diferentes niveles de 
educacion, ocupacian, ingresos y castas resl)onlieron con 
igual entusiasmo ante la campafna Ic nutrici6n, aumen-
tando su Inuntaje de conocimiento por el mismo ni6mero 
tipuntos. En rlacim al cbarazo, pot ejemllo elIpuntaje (ie las areas de casa aunlent6 die 5:1 at8.1, 
mientras (que el tie ls hahitantes mis influyentes tie lIa 
comunidad subi tIe 63 a 95. En general, los miembros 
analfabetos de las castas ifnts bajas apren(lieron Io 
mism(o que los Brahmins mas educa(Ios. 

lara resilalhar el argtnento tjUe tin sacudan leve es 
tin agente vali0so )para promover el aumento Ie la 
concientizaci6n y comlrensian tie iteas nuevas se sefiala 
que el 100 por ciento te los habitantes exLtustos a los 
mensajes ex presados negativamente recortlron la 
campala, inientras que tin 91 por ciento recordaron el 
mensaje positivo. I) forma simila, el p)1iblico dte h.', 
campaias en Andra I'radesh recardaron mejor tetermi-
natlas ne(lios Ie coinunicacion, alcanzaron on puntaje 
is alto en las trieas I con)cimicnt) p)o)steriorCs alal 

a a -eelos latos cstecificosearnipaia N recartlaron injarCjeclia
recalcados turante la inisna que sus cntrapartes en 
Uttar l'radesh. IA)s investiga(Iotres es)ecularon cquela 
caroilania negativa ploede h ier sitla nis efectiva porque 
foe mits singular (lesle onlpnto de vista creadah y m, 
a tona call h Cultura ic i c1. uinihl, 

La cvaloarion de la eficacia tie los varilos mntlios tie 

para la campafta negativa fueron del 70 por ciento y el 
67 por ciento, respectivamente. Los diarios y anuncios 
radiales no tuvieron efecto en ambas campafias; menos 
del 17 por ciento en Uttar Pradesh y menos del 21 por 
ciento en Andhra Pradesh recordaron ambos medios. A 
pesar de que la campafia se disefi5 Oinicamente para 
elevar el nivel de concientizaci6n y comprensi6n, parece 
ser que tambi~n se influenciaron las actitudes favorable
mente. En tres de cuatro casos (el mensaje sobre el 
destete en A.P. y el mensaje sobre el embarazo en ambas 
provincias), virtualmente no hubo resistencia en la 
aceptaci6n de Ia informaci6n de la campafia como 
creible. En el cuarto caso, la resistencia expresada se 
cree reflej6 las diferencias en la dieta: el pan quebradizo 
que se come en U.P. puede haber sido m,'s dificil de 
visualizar en forma pulverizada que otros tipos de 
alimentos, tales como el arroz, que se comen en el sur de 
lh Ind-a. 

ASPEc'r(S QUE MERECEN DESTACARSE: 

* 	Los folletos prepara(los para los maestros Ilevaban 
cartas Ie aprobaci6n y recomendacian firmadas por 
los principales funcionarios de educaci6n tie los dos 
estados. Ademiis, aparecieron estrellas polulares tie 
peliculas en hildi y fh''g por un minuto ie respaldo 
al final de cada pelicula. 

0 Sc doscubriO que la radi) no tuvo efecto en Ia 
campafia, por lo general, ya que relativamente pOCOS 
en los sitios seleccionados poseian o tenian acceso aard o 

0 	Se llev6 a cabo un estu(tio sobre temas especificos de 
la nutrici6n como parte previa a la campahia. 

0 	 No se verific6 durante la campaha la teoria del flujo 

tie hi informacibn en "dos etapas." La informaci6n 
especializad y muy detallata que se distribuy6 entre 
los maestros y personas de influencia por medio tie 
folletos no fue diseminada a li l)oblacian en general. 

0 Se descubri6 que Ia l)antomima, (lue se habid pensado 
estrechamente relaciona(Ia con las danzas tradiciona
les tIe la India como comunicaci6n no verbal, fue 
tlemasiado abstracta para ia mayoria (lel pfiblico. 
El informe de los resultadhs de CAlE-Intia sobre 

este l)royecto tie informaci6n sobre nutricion incluye, 
mais quc on simple relato (l proyecto, tnitmtlelo 

para ejecutar una campaia tie cducacion sobre la 
nutricien y una presentaci6n exhaustiva tie los temas 
sociol6gicos e informticos que deben efectuar los 
trabajadtores y funcionarios tie Ia campania. 

anleaci6 rnmostir6 quC las peirsonas tluC estivierolanFEIENCIAS: 
expue:;as sohtilente a los nuelios gr"'Ificos (IVentreteniitienttalprenliint' tant ots afilhs ic ttverin 

ex)uestos a to(h)s los Ietl ios dt conntin icac i6n. En la 
cail)jtia Ipsitiva caio en la ngativa, sC Ict'h,1r1ai 
mei)))' ls I)cl iClas v cartcles; lai mitad (Ie ls encuesta-
dos en IUttar Pradesh rccrtharal his ptlicihis y (;5 par 
Ciento ls cartcles, r-itras (ucpitls cifras caMjarativas 

"'lanning for Nutrition Education: The Application 

of Mass Media and Extension to Social Action 
IPrograms," Rmal( Parlato, CARE-India, 1973. 

"Food Attitudes in Andhra Pradesh and Uttar 
Pradesh," CARE-India, 1973. 
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"Breaking the Communications 
Parlato, CARE-India, 1972. 

Barrier," Ronald Clearinghouse on Development Communication 
Enero de 1978 

"Breaking the Communications Barrier: A Report of 
Results," Margaret Burns Parlato, CARE-I,,dia, 1973. 
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NUTRICION 

CAMPARA PUBLICITARIA SOBRE NUTRICION
 
POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA
 

Filipinas 

BENEFICIARIOS: Familias de bajos ingresos de las provincias rurales (aproximadamen
te 2,5 millones de habitantes) 

OBJETIVO: Poner a prueba la eficacia de t6cnicas modernas de comerciallzacl6n y
publicidad dirigidas a cambiar el comportamiento, 
conocimientos en cuanto a nutrici6n y salud infantll 

actitudes y 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio y ]a comunicaci6n interpersonal limitada 
DONANTES-PATROCINADORES: El gobierno filipino, la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional y el Centro Nacional para la Producci6n de 
Medios de Informaci6n Pliblica de Filipinas 

I)URACION: Desde fines de 1975 a fines de 1976 

PARA MAYOR INFORMACION,

DIRIJASE A: Dr. Florentino Solon y Dr. .Josefina Patron, National Nutrition Council,
 

Ministry of Health and Nutrition, Manila, Philippines; Candy Forma
cion, Department of Nutrition, University of Iloilo, Iloilo City, Iloilo,
Philippines; and Thomas M. Cooke, Manoff International, Inc., 1511 K
Street, N.W., Washington, D.C. 2i005, USA 

DESCRIPCION: 

La Ca inipula Publicituria sobre Nutrici@n UsLndo 
Medios de Comntieaion Musi se inici6 en reconoci-
miento del lamentable estado nutricional de muchos 
nifios filipinos y de la ineficacia de los m6todos 
tradicionales utilizados para ofrecer orientaci6n a las 
madres de n~fios de peso subnormal. Conociendo el 6xito 
obtenido mediante el uso de t6cnicas de difusi6n y
comercializaci6n para Ilegar a ]a poblaci6n desnutrida 
de la India y del Ecuador, que incluia consejos prcticos 
en cuanto a una dicta adecuada y su preparaci6n, los 
nutricionistas filipinos dcl Consejo Nacional Ie Nutri-
cion decidieron ensayar en enfoque similar. La meta 
especifica consistia en lograr que las madres filipinas
enriquecieran el plato de arroz acuoso (If.mw), que les 
daban a los nifios para suplementar la leche materna, 
afiadi6ndole hortalizas picadas, aceite y pescado. La 
labor disimulada- mis dificil atdn que la difusi6n de 
mensajes-consistia en terminar con algunas costurn-
bres profundamente arraigadas e incorrectas, aunque 
muy diseminadas, relativas a las necesida(Ies nutrieio-
nales (de recifn naci(lo. 

Se iniciaron las actividades (lei proyeeto en 1975, 
cuando la Agencia para el Desarrollo Internacional 
accedi6 a suministrar los fondos para contratar una 
firma especializada en publicidadI y comunicaciones 
sociales de los Estados Unidos para que colaborara con 
ius planificadores filipinos en el lisefio, ejecucibn y
evaluaci6n de la campana. La primera etapa requiri5 
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que el equipo estadounidense y sus contrapartes locales 
hicieran un viaje exploratorio al lugar seleccionado 
(Provindia de Iloilo con una poblaci6n rural de 700,000 
habitantes). Las visitas iniciales se hicieron para 
recoger impresiones mientras que las incursiones 
posteriores formaron parte de una encuesta controlada 
de madres cuidadosamente seleccionadas. La encuesta 
de referencia revel6 que dinicamente un 3% de las 
madres del lugar seleccionado habian oido de la prictica 
de afiadirle aceite al lganw y que ninguna de ellas lo 
habia hecho. Otras madres (5 y 17% respectivamente) 
habian probado afiadirle hortalizas y pescado a la 
mezcla. 

El desarrollo de los mensajes publicitarios-la segun
da etapa del proyecto-se llev6 a cabo de acuerdo a los 
principios seguidos en la publicidad comercial. Los 
disehadores de los mensajes supusieron que para 
despertar inter6s en un concepto dado se requiere que el 
que lo propone cuente con la simpatia dl pfiblico; 
hazafia (lue supone asegurarse que el portavoz (de 
mensaje proyecte una imagen sensata, agradable, 
autoritaria y digna de respeto. TamIbicn se esforzaron 
por asegurar que el cambio propuesto no fuese perc~bi(lo 
como mis arrollador o dlesconcertante (Ie lo que era en 
realidad. Estas y otras opiniones compatibles sirvieron 
de base para las seis dramatizaciones breves (ie 60 
segundos de duraci6n que eventualmente fueron des
arrolladas, ensayadas, revisadas, grabadas y enviadas a 
ias estaciones locales de radio. 



Los seis mensajes previamente grabados fueron 
trasmitidos en rotaci6n desde 15 estaciones por ]a 
mafiana y por la noche, horas en que las familias rurales 
generalmente escuchan radio. Luego (edar comienzo a 
las trasmisiones, los trabajadores del proyecto contrata-
dos localmente se dedicaron a la distribuci6n de la 
informacifn sobre los concel)tos que se fomentaban y 
sobre la campania misma a los centros (Ierehabilitacine 
IeIa salud y nutrici6n en la zona del proyecto. Tambifn 

se proporcion6 a las estaciones Ie radio informaci6n 
relacionada con el tema, en otro contexto, flue se habia 
preparado con la colaboraci6n de m6dicos filipinos para 
ser cistribuida a solicitud (Ielos oyentcs. Las trasmisio-
nes continuaron sin interrupcion durante tn afio. 

a(lo que se ponia a prueba la eficacia ie los 
radiomensajes por si solos para cambiar los hlbitos 

alimenticios, no se incorporaron otras actividades 
educativas especiales durante el periodo experimental. 
Se les inform6 a los m6dicos, enfermeras y trabajadores 
sociales sobre la razon fundamental de la campana, pern 
no se les pidi6 que Ilevaran a cabo ningiln programa 
educativo especial. 

RESULTA DOS: 

Con el prop6sito de evaluar el impacto de esta 
campafia se examinaron los resultados (e una encuesta 
previa alIroyecto, una encuesta realizada durante la 

ejCcuci6n dl mismo en mayo do 1976, y un cuestionario 
)osterior al proyecto. La encuesta de mayo (Ie197(6 
revel6 flue el porcentaje de madres oluC agregahan 
aceite al habia aumentado 0 a 23 en ochohi.lutw de 
meses. El nimero de madres ojue afnadian hortalizas 
subia (Ic 5 a 15 por ciento y el correspondiente a las que 
utilizaban pescalo) aument6 (le 17 al 27 por ciento. Las 
cifras corresponldientes calculadas ec(m posterioridad a Ia 
encuesta final eran (Ie24, 17 y 27 por ciento para aceite. 
hortalizas y pescado, resl)ectivaniente. 

Las entrevistas realizadas (lespues (e finalizado el 
proyeeto revelaron (tue el p apel deseninefiado lpor Ia 
radio como medio de difunlir infornmacirn sohre 
nutricion, que(laba mas que comp)rol)ado con los 
informes en cuanto al uso de aceite por l)arte (el p0hlico 
seleccionado. I'or otra parte, la l)articipacihn en los 
programas y el conocimniento sobre esos programas de 
nutricion y servicios de salud existentes estalha intima
mente asociada con la adicion (Iehortalizas y pesca(o: 
temas tradicionales fie la educacion nutricional. No se 
encontr6 relac 6n alguna entre la adici6n de aceite y 
esZtos i)rografllas, lo que sugiere que dicha innovaciOn 
puede ser atribui(la a los mensajes radiales. 

Una encuesta separada y realizada jIor traha)jadores 
de salud cornunitaria en la zona seleccionada corrohor6 
los resultados de la encuesta de hogares. 

ASI'EI'TOS QUI MEI'REC'EN DES'I'ACARSIE: 

LI as frases y los iod(isnmos utiliza los por las inadres en 
las entrevistas preliminares previas al l)royecto 

fueron incorporadas en los guiones y mensajes de las 
trasmisiones. 

9 	 Los trabajadores locales en salud y nutrici6n sirvieron 
de anfitriones y gulas para el grupo de enumeradores. 
Para muchos de ellos, la encuesta proporcion6 la 
primera oportunidad que hablan tenido en meses para
viFtar lugares remotos y hablar con la poblaci6n a la 

* 	1 urante los primeros meses de la campafia el 
' Mensaje sobre las Hortalizas con M6dico Presente" se 
trasmiti6 con mis frecuencia que el "Mensaje sobre el 
Uso del Aceite con Medico Presente", sencillamente 
porque los jefes de la estaci6n radiodifusora no 
comprendieron que cada mensaje debia recibir la 
misma exposicion ya qu,, cada uno de ellos era 
importante y diferente. Ei problema fue resuelto con
 

una reuni6n con los jefes de las estaciones. 

* 	La misma firma estadounidense clue dirigi6 la 

campaha en Filipinas, llev6 a cabo proyctos similares 
en Ecuador, Nicaragua y la Reptiblica Dominicana; 
asi como tambi6n, otros proyectos de comunicaci6n 
social en los Estados Unidos. 

* 	Se seleccion6 el formato ieminidramas debido a que 
la "radionovela" es extremadamente popular en 
Filipinas y porque l)uede, asimismo, dar cabida al 
conflicto que siempre se crea cuando se presenta una 
idea desconocida. 

Segin Ia firma publicitaria a cargo (de la campafia, 
las virtudes de los mensajes cortos son muchas; los 
costos son bajos, permiten Ilegar al oyente pasivo, los 
mensajes se l)ueden trasmitir (lurante los programas 
ms populares o entre los mismos, no cansan a los 
oyentes, como es el caso frecuente con las conferencias 
y las oiscusiones. 

REFEIRENCIAS: 

"Five Nutrition Projects that Use Mass Media," 
.-Joanne Leslie, l)ercopccnt Communication h'rpor, 
setiembre (e 1977. 
"Whose Milk Shall We Market Over the Mass Media?" 
Richard K. Manoff and Thomas M. ('ooke, Manoff 
International, Inc., league for International Food 
Education, ,.V'rsh ttcr, setiembre de 1977. 

"Innovative Uses of Mass Media for Food and 
Nutrition Promotion," Richard K. Manoff, paper 
delivered at the Ninth Technical (;roul Meeting on 
Nutrition and the Mass Media, Caribbean Food and 
Nutrition Institute, setieml)re de 197(;. 

"Changing Nutrition and IHealth Behavior Through 
the Mass Media: Nicaragua and the Philippines. An 
Interim Report." Manoff International, Inc.. setiem
bre de 1976. 

Clearinghouse on )evelhopment Communication 
.JuIio de 1978 
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NUTRICION
 

PROYECTO POSHAK 

India 

BENEFICIARIOS: 	 Nifios en edad preescolar, mujeres embarazadas y madres en periodo
de lactancia del Area rural de Madhya Pradesh (unos 13.000 nifios y
2.500 mujeres entre 1971 y 1975). 

OBJETIVO: Mejorar las condiciones alimenticias de los beneficiarios poniendo a su 
disposici6n suplementos alimenticios, brindando educaci6n a ]a nifiez y
aumentando la atenci6n m6dica en clinicas establecidas 

MEDIOS DE DIFUSION: Peliculas, diapositivas, representaciones teatrales, demostraciones, 
franel6grafos y comunicaci6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: CARE, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio
nal, ]a UNICEF, el Gobierno Central de la India y el gobierno estatal 
de Madhya Pradesh 

I)URACION: Comenz6 en 1971; finaliz6 en 1975 

PARA MAYOR INFORMACION,

DIRIJASE A: Tara Gopaldas, Care-India, B-29 Greater Kailash 1, Nueva Delhi

110048, India; Margot Higgins, 106 Third Street, N.W., Washington,
D.C. 20002, USA; Tina Grewal Sanghvi, Office of Nutrition, Agency
for International Development, SA-18, Department of State, Washing
ton, D.C. 20523, USA 

DESCRIPCION: 

El Proyeeto Poshak fue lievado a 	 la prdctica en el 
estado de Madhya Pradesh en 1971, con el objetivo
primordial de demostrar la factibilidad de utilizar la 
red de salud pfiblica existente en el 	estado (450 Centros 
de Salud Primarios y centros sat~lites secundarios) para
distribuir suplementos alimenticios, brindar educaci6n 
a ]a nifiez y prestar mayores servicios medicos con el fin 
de mejorar las condiciones alimenticias de nifios en edad 
preescolar, mujeres embarazadas y madres en periodo
de lactancia. Su prop6sito secundario era probar el 
costo/beneficio de diversos tipos de actividades progra-
mdticas y niveles de supervisi6n. El proyecto compren-
di6 una fase de planificaci6n, una fase exploratoria, una
fase de extensi6n y una 6iltima fase de actividades 
intensivas a gran escala. La fase exploratoria se llev6 a 
cabo en cuatro distritos, la extensiva en siete y la 
intnsiva (orientada hacia la investigaci6n) en uno. 

Tres ideas sirvieron de base informativa para el 
Proyeto Poshak. La primera sostiene que los programas
alimenticios efectuados en colegios, hospitales o clinicas 
repercuten muy poco a largo plazo en los hdbitos 
alimenticios de los beneficiarios si no estdn respaldados 
por programas de educaci6n nutricional. La segunda
afirma que, teniendo en cuenta que frequentemente es 
mAs importante la calidad -y no a la cantidad- de los 
alimentos que requiere un nifio, es preciso convencer a 
los padres sobre los beneficios de los suplementos
dieteticos antes de inscribir a sus 	hijos en programas 

alimenticios. La tercera sefiala que se obtiene un bien 
innato al involucrar a la madre y a la familia en el 
programa- de ahi que resulte bendfico dar mds 
alimentos al niflo en su hogar en vez de ofrecdrselos en 
un marco institucional. Las tres hip6tesis expuestas
quedaron reflejadas en los objetivos pr.cticos del 
proyecto: compensar las deficiencias de una infraestruc
tura inadecuada haciendo que el punto final de entrega
de los alimentos sea el hogar en vez de la clinica, educar 
a ]as familias de los beneficiarios de manera que
comprendan la importancia de ofrecer los suplementos
alimenticios a quienes deben recibirlos, e integrar los 
servicios de salud. 

El entrenamiento del personal del programa consisti6 
en sesiones de una semana de duraci6n, seguidas de 
entrenamiento en el trabajo. Se dietaron en total cuatro 
sesiones formales: la primera para pediatras y otros 
profesionales en el campo de la medicina altamenta 
capacitados, y las otras tres para personal param(dico,
personal sanitario y enfermeras, y para enfermeras
parteras auxiliares. Estos cursos, disefiados en parte 
para llenar una brecha en los programas acad(micos de 
las facultades de medicina, estuvieron estructurados de 
tal forma que se diera el mximo de prelaci6n a la 
discusi6n, la participacifn y la asimilaci6n de la 
informaci6n, Los participantes en los cursos recibieron 
tambi~n mayores conocimientos sobre los aspectos
prActicos relativos a ]a conducei6n de programas de 
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salud comunitarios. Entre los temas tratados se desta-
can la compesicion, preparacian y us0 de los alimentos 
quc se habrian de distribuir, el empleo de ctuipos y 
drogas para mejorar la calidad de los servicios medicos 
y el manejo de los medios de comunicaci6n para la 
educaci6n. 

Durante la fase preparatoria del proyecto se distribu-
yeron follctos destinados a despejar las dudas de los 
posibles participantes sobre las motivos que animaban 
al personal dl proyecto y a aumentar el inter6s cn el 
mismo. En la fase operativa, el personal param6dico que 
visitaba quincenalmcnte a cada una d las familias (de 
programa empleaban ayudas visuales sencillas, Se tuvo 
cuidado de que las fotografias, rotofolios, y diapositivas 
represcntaran objetos familiares (por ejemplo, uia vaca 
y un balde en vcz de una hotella (Ie leche, para 
representar la leche). La presentaciOn de (lial)ositivas 
par medio de l)royectores a bateria fue una medida 
popular, pero la carencia de camionetas, generadores y
otros cquil~os hiza prcticamcntc im posibic uti lizar
pelicuas dcus pci. 
peliculas de cine, 

RESULTADOS: 

En los cuatro aris de duracibn (de 'ro:lcto Poshak, el 
consume dc alimentos de sus beneficiarios aument6 
constante y apreciablemente. Se obtuvicron, ademdXs, 
beneficios indirectos. Por ejemplo, la imagen de los 
auxiliares sanitarios adquiri6 una nueva dimensi6n antc 
los ojos (IClos aldeanos, mejor6 la asistencia a los centrosdc salud primarios y m~Xs pcersonas participaron cn 
dca pafisdvacuio nils pai ica-ony prsonras 
campanas (ICvacunaci6n y en programas dc planifica-
cifn familiar. 

La mayoria de los problemas que afectaron a quicnes 
realizaron el estudio (e factibilidad fueron de orden 
logistico y administrativo. Entre ellos figuran la apatia 
dc los beneficiarios y dC los trabajadores (de proyccto, la 
falta de personal, la lpreocupaci6n (leI i)ersonal m6dico 
par ejecutar programas curativos y (iC planificaci6n 
familiar, descuidando los programas de nutrici6n, y los 

la composicibn de los alimentos distribuidoscambias en 
programa. El clima y las caracteristicascoma parte (de 

geogrdficas de la regi6n tambien ocasionaron proble
mas, algunos de ellos casi insuperables. 

Aunque es discutible, el PrIm ecto I'oshl se considera 
un 6xito en la medida en que, come consecuencia directa 
de 61, un apreciable mmero d mujeres y nifios pobres y 
desnutridos d ms de 500 aildeas situadas en 12 
distritos gozaron de mejor salud. Sin embargo (dado que 
el objetivo principal del experimento era probar la 
factibilidad de utilizar una determinada estructura de 

servicios) los criterios adecuados para evaluar las 
repercusiones del proyecto son su eficacia, su costo y las 
posibilidades de duplicarlo. A primera vista, parece que 

el proyecto tuvo 6xito tambien en este sentid), ya que los 
muchos obsticulos que se presentaron no impidieron la 
distribucion eficaz de alimentos, (de material educative 
y suministros - Io que constituia el objetivo del 
experimento. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

0 	 Al comienzo (lel programa de planificacibn familiar, 
el patrocinio de 6ste par parte dl gobierno fue 
recibido de una manera bastante negativa. Sin 
embargo, esta situaci6n cambiO completamente a los 

pcOs meses dc iniciado el programa de nutricibn. El 
personal del Centro de Salud atribuy6 esto al mayor 
entendimiento mutuo, a las visitas a los hogares y a la 
disponibilidad de alimentos y educaci6n en los Centros 
dCe Salud. 

* 	IDc los alimentos distribuidos a los hogares, entre el 30 
y el 50 per ciento fue consumido par nifnos en el grupo 
de edad de 1 a :3 aies, el 10 par ciento par beb6s de 
menos dc un ano Ie edad y el rest() par otros 
miembros de la familia. Las mujeres embarazadas 
consurnicron tan solo el 25 por ciento Ie los alimentos 
que les fueron entregados y las mujeres en peri6do de 
lactancia finicamente el 60 par ciento. 

Tres estudios realizados coma parte de este experi
mento abarcaron (1) los efectos comparatives de 
cobrar par los suplementos alimenticios y Ie distri
buirlos gratuitamente, (2) Ia eficacia relativa dc 
utilizar coma centros de distribuci6n las escuclas 
rurales cn vez de las clinicas, y (3) las ventajas y 
desventajas de ofrecer raciones alimenticias para 
ingerir en las clinicas, en comparaci6n con ]a 
distribucion de raciones para llevar al hogar. 

* Aunquc explicitamenteinvitadas a inscribirsc en ceprograma, muchas mujeres cncintas rchusaron hacer
lo puesto quc temian quc el admitir el embarazo les
atraeria el "mal de ja", no deseaban ser examinadas 

par m6dicos de sexo masculina o no entendian la 
necesidad de nutrirse mejor durante el embarazo. 
E 
El estado dCe Madhya Pradesh fue selcccianado coma 
sitia para ejecutarei proycota en parte porque 
represcnta un mcdia de condlicioncs adlversas. Gran 
parte dc Ia ticrra cs est6ril, su escasa poblaci6n se 
encuentra muy diseminada y cs d dificil acceso y su 

promedio de ingrcsos figura entre los mds bajos dc la 
India. 

"The Poshak Nutrition Project in India", Margot 
Higgins en Nonformal Education and the Rural Poor, 
Richard 0. Niehoff, ed., Michigan State University, 
1977. 

Project Poshak: An !ntegratedHealth-NutritionMacro 
Pilot Stuly for Preschool Children in Rural and 

TriblI Madhya Pradesh (dos volimes), CARE-India, 
1975. 

Nutrition PlanningVol. 1, No. 1, febrero de 1978. 

Clearinghouse on Development Communication 
Enero de 1979 
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NUTRICION 

CAMPARA DE PUBLICIDAD SOBRE NUTRICION 

Tdinez 

BENEFICIARIOS: Las familias de eseasos recursos en 	 las zonas deprimidas rurales y 
urbanas
 

OBJETIVO: Comprobar la eficacia de combinar el sistema de educaci6n actual de 
persona a persona con un programa de educaci6n sobre nutrel6n por
radio, que es mds econ6mico 

MEDIOS DE DIFUSION: 	 La radio y comunicaciones interpersonales 
DONANTES-PATROCINADORES: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el 

Instituto Nacional de Nutrici6n (NIN) de Ttlnez 
DURACION: 	 Concebida en 1975; se concluy6 su etapa piloto en 1978; continta bajo 

el patrocinio del NIN 
PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Sara J. Munger, Synectics Corporation, 4790 William Flynn Highway,

Allison Park, Pennsylvania 15101, U.S.A.; Dr. Zouhair Kallal, Direc
tor, National Institute of Nutrition and Food Technology, 11 rue 
Aristide Briand, Bab Saadoun, Tunis, Tunisia 

DESCRIPCION: 

Un estudio nacional sobre nutrici6n Ilevado a cabo por
el Instituto Nacional de Nutrici6n (NIN) de Ttinez en 
1975 mostr6 lue existian varios problemas serios de 
nutricifn en ]a mayor parte de la poblaci6n de escasos 
recursos de Itinez. Entre los mds graves se encontraban 
las deficiencias vitaminicas, producto de Iacrianza dada 
a los nifios, ya quo so los mandeno fajados y so evita su 
exposici6n al sol, no se les proporcionan suplementos
nutritivos a(lemis d la leche materna y no se dan a los 
nifios alimentos ricos en proteinas. La verificaci6n de 
estos problemas llev6 a que el NIN considerara 
patrocinar una campaiia a travCs de los medios de
difusidn para que los padres de los 	nios se informen de 
Ipracticas nutritivas soncillas quoe pod icran corrpgir las
deficiencias identificadas y mot:varlos a probar tales 
prcticas. Al mismo tiempo, la I)irccci~n de Apoyo al 
Desarrollo de la AID de EE.UU. habia contratado una 
firma stadouniense do consultors para Ilvar a Cab~o 
un proyecto exl)erimental para determinar formas de 
comlbinar el uso de los medios de difusibn masivos con 
los programas existentes de educaci6n no convencional. 
Luego dIc xaminar a Colombia, Ilonduras y'Hnz colo 
sitios potencialos para stc proyeto, la All) seloccion6ad 
Tfnez como el ms represetativo y receptivo de lospaises para roal izar ol l~royecto, 

So solcciono a ra io) conl) l med in para osta 
campafia porque pareci ser el me or para Ilegar al 
nfimero mrlIs elevado (de madres en zonas rurales. En los 
comienzos dol proyecto, los consultores y el NIN 
decidioron utiiizar mensaies radiales cortos, en lugar de 

programas de debate prolongados. 	Esta decisi6n se bas6 
en parte en experimentos previos 	 Ilevados a cabo en 
Nicaragua y Filipinas que demostraron que los mensa
jes simples que se repiten pueden ser efectivos para
educar a las poblaciones numerosas sobre ]a nutrici6n. 
Los mensajes radiales se desarrollaron sistemdticamen
te y se probaron con anterioridad en las clinicas locales 
de Salud Materno-Infantil (MCH). 	 Los miembros de la 
Emisora Nacional de Radio agregaron la mtsica y las 
introducciones. 
Se seleccionaron cinco temas bisicos: ]a importanica 

de que el nifio est6 expuesto al 	 sol, la necesidad de
proporcionar alimentos suplementarios durante el 
primer afio de vida de los niflos, la 	importancia de los
huevos y los alimentos proteinicos 	 en las dietas de las 
madres y de los infantes sanos, la adici6n de hortalizas 
en a dicta de a madrey l nio y a importancia do 
amamantar al beb6. El tema de las "frutas y hortalizas" 
fue tratado, por ejemplo,de siete formas diferentes y el 
"uso de proteinas" en nueve segmentos. El portador de 
estos mensaies es el personaje ficticio y alora amplia
mente conocido (e "Dr. Ilakim," una figura respetable 
que brinda consejos pr;Icticos (y cuyo nombre significa 
ecn airabe "sabio").

La p)rogramaci6n de las trasmisiones fue organizadapara asegurar que tanto los padres como las madres 
puedan escuchar los mensajes. Primero, se emitieron 
(1os mensajes (de uno a dos minutos de duraci6n cada 
uno) tres veces a] dia. ero durante las primeras
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semanas del programa, la critica de tunecinos educados 
movi6 a los l)rogramadores a reducir el nimero d(e 

programas a (dos por dia. La critica se basai)a eo ]a falta 
de acceso a algunos alimentos mencionados en los 
programas y reflejaban tambien la creencia (ealgonos 
tunecinos (e que los mensajes cortos y repetidos a 
menudo( eran un insulto a la inteligencia (Io los 
tunecinos. Sin embargo, estas criticas se rc(lujeron 
cuan(lo los paises vecinos eml)ezaron a expresar interes 
en dul)licar el programa tunecino y cuan(o el personal 
(de NIN respon(io (lirectamente a las criticas poblica-
das y se ohtuvo consecuentenente el apoyo (e la 1)rensa. 

Se investigO el impacto (e la campania c(lativa Ior 


c(ii(Cc as caterno-anils Eal pr~soct asisticon a6las

clinicas matrno-infantilcs. El proyeet() selction6 lb 

clinicas: 8 (e las cuales presentaridln on seminario (IC 
medio dia para parteras y enfermeras para reforzar la 
enseflanza no convencional sobre nutrici6n que ya estaba 
eil progreso y ocho clinicas en las que no se suplementa-
rian los programas radiates con los seminarios. Se 
prcpar(6 on cuestionario y se I(oprobO con anteriorida(l 
para ser utiliza(lo al fin (e los seis meses le radioemi-
si6n para (teterminar los conocimientos, actitudes y 
prdticas de los participantes en relaci6n con los cinco 
temas recalcados ei el proyecto. 

RESUILTADOS: 

mis claramente demostrable 
El 6xito (leiprograma 

ha sido la adopcibn de los medics dte (ifusi~n como 


estrategia continua para Ia educacion sobre la nutrici6n 
por parte dei Instituto National dle Nutricibn de Tdnez. 

proyeto emana (e la inversi6n relativamenteEl 
pequefin concapacitacion y dcsarrollo de programas y 
tiene lugar en tin medio en el cual pricticamente no 
existe la publicidad. Este compromiso de continuar el 
programa de comunicaci6n demuestra, quizas de forma 
mas tangible que cualquicr cstadistica (Iecvaluaci6n, la 
convicciOn (leipcrsonal del Instituto Nacional (eque las 
comunicaciones representan una contribucion imlortan-
le para extender lh instrucci6n sobre la nutricifn it 
gri:ndes ndmeros (ehabitantes cn las zonas rurales de 
escasos recursos. 

(ICfentc,Los (atos provenictes (IC na variCad 
enitaicadye uentes,
cL o tos oenenteis ancditicos y cntrcvistasincluy .ndo los comcntarios 

detalladas, indican que el personajc central dl progra

ma -el I)r. lakim- es una figura ampliamente 
las madresreconocida en ltnez. Un 88 por ciento (Ie 

entrevistadas identificaron al l)r. Ilakim cuando se les 

pregunt6 quien daba los mensajes sobre nutrici6n por la 

radio. Gracias al Dr. lakim, la nutrici6n se ha 
convertido en un tema de preocupaci6n general en todo 
el pais. la (lue(lado finalmente establecida la capacidad 
que tiene el programa (leiDr. Hakim de llegar a la 
sociedad tunecina. 

La complejidad iereunir una informaci6n confiable 
para la evaluaci6n de los cambios especificos en la 
conducta de la poblaci6n en materia de la nutrici6n hace 
quo las conclusiones sobre el 6xito del programa scan 
menos concluyentes. Junto con las respuestas a determi-

nadas preguntas en el cuestionario, Ia informaciOn de 
las clinicas de un aumento en el us() (e SAIIA, un 

alimento Suplementario recomen(lado en los l)rogramas 
radiates, sugiere que el conocimiento de las ma(res y 
quizAs hasta su conducta fueron inflencia(los positiva
mente por el programa. Si se acepta que muchos (e los 
indicadores objetivos pueden ser imperfectos, los 
aumentos autoreportados sobre la exl)osiciOn de los 
niflos a la luz solar a ona eda(l mis temprana es tin 

signo positivo (eon posible (xito. Quedan por responder 
muchas preguntas acerca de la capaci(lad de las 
comunicaciones para alterar realmente la forma on qcue 

la poblacibn acttia, y este programa substancia ain ms 

a necesidad de encontrar estrategias mis creativas e 
innovadoras para medir los resultados obtenidos.

I 

ASPECTOS QUE MERECEN I)ESTACARSE: 

0 	 Aunque este I)royecto sc Ilev6 a cabo con Ia ayuda dc 
consultores, las decisiones bdsicas estuvieron lasen 

manos do los mismos tunecinos.
 

* 	No sc pudo cjercer control alguno sobre la exposici6n 
a los mensajes radiales. (La mayoria de las familias en 
Tfinez poseen por lo menos una radio.) 

* La firma tunecina "El Amouri Intitute 

Psychology" (Instituto el Amouri de 

Aplicada) fue subcontratado para ayudar

liar cI mcnsaje y a reunir los datos. 

in Applied 

Psicologia 
a desarro

0 Los programas radiales se trasmitieron en ,rabe, de 

aunque fue algo limitada ]a contribuci6nmodo quc 
del contratista al contenido de mensaje final, el 

mismo no sufri6 de los "efectos de traducci6n." 

0 	 Los programas radiaies no consistieron en anuncios 
rApidos, sino en conferencias cortas sobre temas 
seleccionados relativos a la nutrici6n. 

" 	En un sentido estricto, el disefto del proyecto es vdlido 
s6lo si existen dos grupos diferentes para el experi
mento, lo cual no ocurri6 en este caso dado que los 
profesionales medicos hablaron con los grupos de 
control. 

0 El efecto poderoso de ]a radioemision probablemente 
que el ambiente en el se debi6 en parte al hecho de 

cualmuchosse medios de difusibn.lostrasmitieron mensajes no cuenta con 

9 	 Los seminarios y eventos especiales fueron disefiados 
para motivar a los profesionales medicos a que 

relacionen los esfuerzos educativos existentes con los 
programas radiales. 

REFERENCIAS: 

"Mass Media and Nonformal Nutrition Education: 
Final Study Report," Sara J. Munger, Documento C
T0696-Y, Synectics Corporation, octubre de 1978. 
Documentos del proyecto que no han sido publicados, 
1976-1978. 

"A New Voice in the Village -Radio Nutrition 
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Education in Tuiisia," William Smith, una produe- Clearinghouse on Development Communication 
ci6n en video cinta preparada por la Academia para el Abril de 1979 
Desarrollo Educativo para la Agencia ce los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, 1979. 
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NUTRICION
 

MEDIOS DE DIFUSION MASIVOS VS.
 
PROGRAMA DIRECTO DE EDUCACION
 

Mexico 

BENEFICIAL. )S: 	 Las madres de nihios de hasta cinco afios de edad 
OBJETIVO: Probar la eficacia de las t~cnicas de difusi6n masiva en comparaci6n 

con los m~todos directos de educaci6n para trasmitir los conceptos
bdsicos de higiene, salud y dicta 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio, folletos, carteles o afiches, comunicaci6n interpersonal 
I)ONANTES-PATROCINADORES: El Instituto Nacional de la Nutrici6n, Consejo Nacioilal de Ciencia y

Tecnologia -: Mexico 
DURACION: 1976 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: 	 Maria Teresa Cerqucira, Investigadora Principal, Divi~i6n de Nutri

ci6n, Instituto de Nutrici6n, Avda. San Fernando y Viaducto Tlalpan,
Mexico 22, D.F., Mexico 

DESCRIPCION: 

En 1976, M6xico puso en ejecuci6n 	un proyeeto para semana de dos horas de duraci6n cada una, p. esentdndo
comparar la eficacia de los Medios de Defusi6n Masiros se los principios y discusi6n en un d.a, y la demostraci6n 
vs. La Educaci6n Direct para trasmitir informaci6n y prdctica en el siguiente. Se dictaron un total de cuatro
sobre la salud y la nutrici6n a las madres en las zonas unidades; cada una llevb tres semanas para completarse.
rurales que tienen hijos de hasta cinco afios de edad. Se La Unidad 1 explic6 como presupuestar los fondos paraseleccionaron tres comunidades rurales para el proyec- una dieta adecuada, agregando frutas y hortalizas y
to: una recibiria informaci6n sobre nutrici6n mediante preparando platos de alto contenido nutritivo y bajo
el formato tradicional en las aulas: la segunda lo haria a costo. La Unidad 2 trat6 sobre la alimentaci6n deltravds de los medios de difusi6n masiva y la tercera infante, nutrici6n, leche materna, alimentos s6lidos, yserviria como grupo de control. Se completaron estudios alimentos de bajo costo para nifios. La Unidad 3
de la comunidad para garantizar poblaciones homog6- present6 dietas durante el embarazo, variedad en las 
neas que reunieran los siguientes criterios: 1) economias mismas y tabdies alimenticios. La Uiltima unidad trat6basadas en la agricultura; 2) poblaciones de tamafio sobre la higiene durante el lavado, preparaci6n y
similar; 3) acceso igual a los centros urbanos o de almacenaje de alimentos y utensilios usados.
mercado; 4) servicios pfbliccc equivalentes, tales como La campaha a travds de los medios de difusi6n 
agua, electricidad, educaci6n y recepci6n radial; y 5) masivos tambi6n tuvo lugar durante el mismo periodo
falta de servicios m6dicos. Las tres comunidades se de 12 semanas. Se utilizaron anuncios radiales, folletos y
encuentran en el mismo estado, a unos 150 kil6metros al carteles para cubrir los mismos temas de las cuatro 
oeste de la ciudad de Mkxico. unidades educacionales. Los anuncios radiales consistie-

Se Ilev6 a cabo una encuesta del mercado para ron en cuatro canciones de tres minutos de duraci6n
identificar los alimentos disponibles localmente. Se cada una. Se distribuyeron tres folletos a las madres
realiz6 una encuesta para determinar los hdbitos incluidas en la muestra y en escuelas, iglesias y tiendas
alimenticios de una muestra al azar de 120 madres con locales. El primer folleto trat6 sobre la dicta, lasniflos de hasta cinco afios de edad. Por diltimo, se les di6 combinaciones alimenticias y ]a importancia de la 
un cuestionario a las madres incluidas en ]a muestra variedad ei, el consumo de alimentos. El segundo abarc6 
para determinar su vrado de conocimientos sobre la nutrici6n infantil y preparaci6n de alimentos. El tercero
nutrici6n. Cada entrevista dur6 unos 20 minutos y mostr6 como preparar un pur6 de frijoles y maza de 
estuvo a cargo de tres estudiantes de nutrici6n del tortillas. Los tres folletos estuvieron disponibles por undltimo curso. mes cada uno. Los cuatro carteles se disefiaron para 

El programa directo ue educaci6n (en las aulas) fue coincidir con las cuatro unidades. Cada uno de los
dictado por tres estudiantes de nutrici6n durante un afiches o carteles fue distribuido a las madres que
periodo de 12 semanas y consisti6 en dos clases por participaban en la muestra de la poblaci6n y se los 
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expuso en las escuelas, iglesias, tiendas y otras Areas 
poblicas en la comunidad. IA)s afiches se (listriboyeron 
ca(la tres semanas en Ia misma secuencia que las 
unida(des (Ie instruccion. 

Una vez que se conipletO la caroplafia de 12 semanas, 
se Ilevo a cabo on estu(Ii en las tres comunidades para 
determ inar la canti(lad de informaci~n (we cada 
comunidad babia retenido. Se administro ntlevafelnte el 

cuestionario Iprevio al lrograma lero colocando las 
preguntas el tn orden diferente, jpara (Ieterininar el 
cambio en los niveles de nutrici6n en hs tres comlinida-
des. En total se adlministr6 el cuestionario cuatro veces: 

inmeldiatamente antes y (lesIlus (lel proyecto. 1na vez 
eis al cabo de tres meses y por 11Ititno tn afm (hesp)sS 

(de prograrna. iuntocon el Itinito cuestionario se tom6 

tambic'n una encuesta dietetica para definir los hihitos 
alimenticios de la poblaci (. Iadlo quC el cuestionario 
media el canmbio en el conoci miento nutritivo y la 
encuesta dietutica media el camhio en los hIlhitos de 
coiwiimO, el proyeto 0(10 Com1arar h eficacia (Ie las 
(105, Cain )aas para )rl-dlCi r tin cam l)i0 (Ie actitICs yV 
comportaiiento. 

RESULTAI)OS: 

Tratdicionalmente se ha pIensa(I(o que los e(lios (e 
(|ifusi6n masivos inJiersonales, no podian conlpetir con 
la comunicacibn interpersonal ara P ro(ducir tn camlnio) 
a largo plazo ei las attitudes intimas y en el cor orta-
niiento, por ejemplo la alimentaci6n. Asi que se I)t(Ido 

haher esptera(Io qlue el grupo en el aula recibiria till 

Puntaje in-As alto en el conocimiento y adopci6n de' los 

hAhitos alimenticios ilitritivOs. Sill eml)aro, el tsta 
ell el aula como el que reci i6call)pania, tanto el grup

la informaciin a travs (t los me(lios (It' (liftsion 

nlasivOs al)rendierIn los concep)tos nutritivos igualmente 

bien. El grlpo en el atila aunnent6 sus conociifients 

solre nutrici6n til till 58 Ioo' ciento, mientras ;qUe el 
grupo (ue los recibi6 polt inedios de diftsi6lollnlasivos los 
atimentO Cil till 5,1 por ciento. Sorpresivamente. el grupo 
de control atlmelto sus collociilienitos ell till 19 ptor 
ciento. Aunque no fuermon seleccionados para recibir 
infori' aci6ol sohre Illitritiol de I ograilla alglilno, st 

encontrahan lo sufientemente cerca (Ie la colnllidat 
tlUe recibi6 la inforrmacibn a travs de los nmedis de 

difusi6n masivos para que escucharan las trasmisiones 
radiales. Esta "repercusifn" del mensaje puede ser 
responsable del aumento de los conocimientos en un 19 
por ciento. 

Tanto los hAbitos alimenticios de los grupos en el aula 
co-no los que recibieron los medios de difusibn masivos 
cambiaron de manera pciitiva. El grupo del aula 
infol'm6 (ic estaba comiendo tres veces mi's fruta, 

pescado y aceite mientras el grupo que recibi6 la 

informacion a trav~s (Ie los medios de difusion cuadru
plic6 el consumo te pesca(Io, fruta y hortalizas. Ambos 
gl'upos disminuyeron el consumo de manteca, maiz y 
hbhidas gaseosas. Como nota (Ie inter(s, el grupo de 
control tamnlin modific6 sus hiibitos alimenticios, per( 
para empeorarlos. Aunmnt6 el consumo de alirnentos 
miis pirestigiosos y menos nutritivos tales cof(o el 

azOcar, pan y bebidas gasCosas, mientras dism inuyeron 
el consumo de alimentos nutritivos tradicionales como 
los frijoles y el chile. 

ASI uECTOS QU E MEIRECEN I)IESTACAI{,SE: 

0 La economia puede haber influenciado el carnbio en 

los hTIbitos alimenticios, ya (quedurante el afno en (ue 
se Ilev6 a cabo el experinmento, el precio de manteca 

casi se dujlicO, m ientras los precios (Ie los aceites 
vegetales se rnantuvieron constantes. 

Tralicionalmente no s&comia ni pescado ni hortalizas 
at's (Ie la camlpaiia. 

RIFI'EIERENCIAS: 

A ('onparison of Mass Media 'echniques and l)irect 
Method for Nutrition Education in Rural Mexico,' 

.lo-I m f Nrilin ,dm'elion, Vol. II, No. :8, jiulio
setiemhire (Ie 1979, pp. 133-37.
 

"Los me(ios masivos de comunicaciOll: fin instrumell
to fitil e la ensefianza de Il nutricil." (',mdrms (iv
 
*Viricipn, Vol. 3. julio-agosto-setienlmte de 1978, pp.
 
287-95.
 

Clearinghouse on )evelopment Communication 
Abril (Ie 198) 
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POBLACION 

EL PROYECTO MODELO DE PLANIFICACION FAMILIAR
 
EN ISFAHAN
 

Irdn 

BENEFICIARIOS: Mujeres de los distritos urbanos y rurales de Irdn
 
OBJETIVO: 
 Aumentar la aceptaci6n de los anticonceptivos por parte de las 

mujeres, y promover su uso tontinuo por parte de las que inicialmente 
participaron en los programas de planificaci6n familiar 

MEDIOS DE DIFUSION: Banderines, correspondencia, peliculas, radio, televisi6n, prensa, expo
siciones
 

I)ONANTES-PATROCINADORES: Oficina de loblaci6n y Planificaci6n de la Familia en Irdn; Ministerio 
de Salud de Irdn 

I)URACION: La etapa modelo dur6 desde junio de 1972 hasta junio de 1974; en otras 
partes de Irdn se estdn introduciendo ahora proyectos similares 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Dr. Medhi Loghmani, Deputy Director, Ministry of Health, 212 Abbas 

Abad St., Isfahan, Iran; Roy C. Treadway, Illinois State University,
Normal, IL 61761, U.S.A.; Robert Gillespie, Director, Population
Communications, 295 West Green Street, Pasadena, CA 91105, U.S.A. 

DESCFEIPCION: 

El Proyecto Modelo de Planificaci@n Familiares un cios de la planificaoi6n familiar y el uso de los m~todos
ejemplo de un enfoque integrado para la planificaci6n anticonceptivos.
familiar. El proyeeto, que tuvo lugar en Irdn entre junio Algunos representantes de agencias gubernamentalesde 1972 y junio de 1974, utiliz6 simultneamente cinco y semigubernamentales (The Red Lion and Sun Associamedios para llegar a la poblaci6n que se trataba de tion, The Imperial Organization for Social Services, ybeneficiar: 1) clinicas pfblicas y privadas; 2) farmacias otras) trabajaron en intima colaboraci6n con el personallocales y centros de abastecimiento: 3) funcionarios del Proyeeto Modelo, en ]a organizaci6n de 20 centros demedicos y param~dicos, en el campo de la planificaci6n colocaci6n de dispositivos intrauterinos y de 49 centrosfamiliar; 4) agentes comunitarios que trabajan a tiempo de distribuci6n de pildoras y condones en 41 pueblos.
parcial; y 5) medios de comunicaci6n. Todas las facetas
 
del programa se habian sometido a prueba con

anterioridad, en los distritos de estudio de Najafabad y

Shahreza, y estimularon, en distinto grade, la acepta- RESULTADOS:
ci6n de la planificaci6n familiar. Los disefiadores delproyecto buscaban ]a mejor combinaci6n de sus distintos En general, se ha considerado que el Protlecto Mod,'locomponentes. de Planificaci6n Familiar fue un 6xito: el ndimero de 

El programa Nacional de Planificaci6n Familiar de mujeres casadas entre los 15 y los 44 aros de edad queIrin, que fue iniciado en 1967, y el Proyecto de utilizaron m~todos anticonceptivos aument6 de un 6 a unComunicaciones de Isfahan, que comenz6 en agosto de 21 por ciento entre junio de 1972 y junio de 1974. Las1970, prepararon el camino para el Proyecto Modelo. En tasas de abandono (23 por ciento para las usuarias deel segmento de planificaci6n familiar del Proyecto de dispositivos intrauterinos y 20 por ciento para lasComunicaciones, que dur6 ocho meses, se utilizaron la usuarias de pildoras) resultaron ser bastante elevadas,radio, peliculas, exposiciones, el correo, folletos, bande- pero los efectos motivacionales y educativos del proyeerines, la prensa y anuncios en revistas, y una furgoneta to, al parecer, tambi(n fueron alentadores. Casi todasque proporcion6 informaci6n familiar a fin de crear las mujeres que participaron en el estudio (96 pornuevas demandas para servicios de planificaci6n. Al ciento) conocen ]a existencia y disponibilidad de losmismo tiempo, el General FunctionaryProject (Proyecto anticonceptivos, y un 48 por ciento han probado, alFuncional General) promovi6 las metas del Proyeeto de menos un mdtodo.
Comunicaci6n, educando a un nimero seleccionado de De acuerdo con los evaluadores, el personal m6dico ymiembros del grupo beneficiario en: los aspectos param~dico fue el que mayor influencia tuvo en lasocioecon6micos del crecimiento demogrifico, los benefi- aceptaci6n por parte de las mujeres de los m6todos 
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anticonceptivos. El papel (lesemp)eflado por las conuni-
caciones de masa, en fortalecer la comnicacion 
interpersonal - los nensajes ireci'idosipor los amiigos y 
familiares (ite,a su vez, los transiiten a las mu.ieres 
continua siendo una clave variable, aunquec(n)cila. 
Ius CstUdl ios trio res no f eron (IiSe0i os Ila medir 

ha eficacia de las pcliculas, follctos, anuncios breves Ior 

radio, y anuncios en revistas y peri6dicos en t6rmiinhs de 

logra' apoyo para el l royecto Modlelo o para el propio 
mensaie. 


ASPECT()S QUE M EIECEN IESTA(AIRSE: 

"	Se bust6 la colaboraci6n (ic lo agtntes Ie la 
comunidad local - Ie scueht, maestros lidercs de los 
peblos, parteras locales, agentes ie div'ulgaci6n 

agentes de alfabetizaci v"con-
agricola, barberos. 

ictores tietaxi -o eifin d a enta en ~e-0cnm e a e, 

de personas titue 


de iMedhitaxiies 

aceptaran las plilo'as, condiones y 

dispositivo)w intrautcrinos. lstos agCntcs. lhimayoria 
ie ellos violuntarios, reclutaron solamente a un 20 por 
ciento de los nue'os usuarios de los nikotllos anticon
ceptivos. pcro el alpoyo y credibilidad qut dieron al 

programa fueron esenciales lara su Cxito. 

" 	Todos los mensajes transmitidos a travs de los 
6rgranos de difusi6n se concentraron en dos pregruntas: 

",CQ es mejor, tener dos o tres niflos?" y ";,Qu6 
m6todo es mejor, el dispositivo intrauterino, la 
pildora, o el m6todo l)ermanente?" 

Durante la carl)ania a travs (Ielos medios dce 
difusi6n, un equio), patrocinadol)or la IJNIESCO, 
proyect6 Ia pelicula: 3.lis Mcdia (1 Ihc I'ichl 
Worker hire ite los naedisfuite trata so la manracn 
de difusi6n reforzaban ha comunicaci6n interpersonal 
en esta actividad. Se pueden obtener copias de esta 
pelicula dirigii6ndose a: Division of I)cvclopinent 
Application of Communication, UN ESCO. 7. place de 
Fontenoy, 75700 Paris, France. 

REFERENCIAS: 

"Thco..r MoeMro Plainsain rjectd aiyllnif in Isfahan, 

Iran," Roy C. Treadway, Robert W. Gillespie, andLoghmani, 	 inil l nau Vol. 7, 

No. 11, New York, New York, noviembre de 1976. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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POBLACION 

LA CAMPARA DE PLANIFICACION FAMILIAR (HA VE A HEART)
TENGAN CORAZON 

Jamaica 

BENEFICIARIOS: Hombres y mujeres en edad reproductiva de Jamaica 
OBJETIVO: Convencer a la poblaci6n (lei efeeto que puede tener la planificaci6n

familiar sobre la calidad de la vida y destruir o rechazar ia creencia
de que la 
feminidad 

fecundidad es una muestra o imigen de virilidad o 

NIEDIOS DE DIFUSION: La radio y la prensa 
DONANTES-PATROCINADORES: La Junta Nacional de Planificaci6n Familiar 
DURACION: El programa fue instituido en 1975 y continda aun 
PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Norma Soas, Nationai Family Planning Board, 5 Sylvan Avenue, P.O. 

Box 287, Kingston 5, Jamaica 

DESCRIPCION: 

L C(impu flu dc I'lalnificari6n Fn mili( r, Hare (I
Heart, (Tengan Coraz6n), fue establccida cuando el
Gobierno de Jamaica comprendiO que era necesario 
fo.rtalecer sou programa ie planificaci6n familiar a fin
ie controlar la escasez de alimentos, el hacinamiento, el 

sobempleo y el desemplea. El proyecto complement6
ona serie ie actividadcs patrocinadas ipor el gobierno
iniciadas on 1970 para aumentar el conocinmicnto ie los
anticonccptivos y la receittividad de soi uso. Si Iien las 
cam;)a'ias antoriars ttovieran tmas camt "ilanifique 
so farnilia, moJore so vida' y "Muchacha, no ticnes que
qodar enci nta", y hacian hinealpi& en los bcneficios (1110la planificaci~n familiar lc ofrece al individuo, el 
proyecto ttu rc a h(I ct so bray6 otros aspectos y la 
inquietord por el futora, asi com)o el intercs propio. 

La parte correspo(niento aIa informaci6n ptiblica (Ic
Ia campafia lure a urt cornnzO en 1975 cot] breves ano nei((s en Ia ri ia h'I rensa (iesti na(Is at fa1iiiar-
zar a la poblacirn del pats con toda la gama de 

productos anticoncel)tiv(os; a fomtentar el uso de 
 lapilora y el eoni6n en particular. y a crear t na

conciencia general 
 del papel qI1 la p!anificaci6n
familiar tiene en el desarrollo personal y ilaciallal. En 
1111aserie rIe 31 transmisioes par radio, de Cinco 
minutos de duracion, titharia linUil!/ Lift Ihi'dn It)iol
(Educacin de Ia vida familiar), se trataria lis
flnciones y estructuras ie Ia fainilia, Ia notrici6n. ha
importancia rie Ia privaciiai en el hogar y diez o rioce 
o0ros teias relacionaos con la familia. 

En plrogranlmas Ie radio prsteriores se trato Ia vida
sexuIal y la planificac6n familiar nias explicitamente.
Entre otras r osas, se inform5 a los radio.ventes soi)re Ia 

forma en que debian do seleecionar un m6todo de 
control do la natalidad; sobre c6mo explicar la reprodue
ci6n y la anticoncepci6n a los nifios, sobre el desarrollo 
del niho on el itero materno, sobre c6mo obtener 
servieios de asesoramiento, y c6mo evitar y detectar las 
enfermedades ven6reas. 

La fase actual (1e las actividades do divulgaci6n, (ue
(omplomentan la camparia H rea IH-ri, gira on torno 
a los anuncias di tada una pagina on Ia lrensa local. Las 
fotos y el texto refoerzan los mensajts anteriores,
extendiendo la (liscusi6n (10 la planificaci6n familiar a 
tcmas como el abuso de los nifios y la fisiologia io Iareproducci6n humana, y genoran miles de solicitudes de 
informaci6n. 

RESULTADOS: 

Nuevc meses dcspu.s del comienzo rle Ia car1para, 50
promulg6 un sistema viable ie comercializacibn de
 
anticoneeptivos con 
el cual -,e Ileg6 a muchos hogares,

que antes habian quedado al mirgen (1e campafias

previas io control rie la natalidad. Las dtistintas 
marcas 
(ie anticonceptivos re *,men(iatlas y distribuidas pOr el 
proyecto no s6lo captaron una buena parte rilel rcai),
sino que las vcntas te anticoneeptivos en general
alcanzaron altas cifras. Miis aon. como resultado dirocto
ie Ia campafia, so establecifr tina Oficina rio Asesora

miento (a la cual podian cscribir, telefonear o vonir las 
personas y solicitar consejo personal) en Ia Junta 
Nacional rie I'lanificacin Familiar. 

El cmpl)eO 1)r1 camplaa .!'erv (t th'Ir die los medias 
de lifusi6n, constituly6 tal 6xito, que las actividadcs ie Ia 
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Junta Nacional de Planificaci6n Familiar, programadas 
hasta 1980, seguirn lineas andloga%, ampliando el 
enfoque hasta incluir un uso ms completo de los medios 
de comunicaci6n basados en ]a comunidad. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE 

* 	IL)s condones sc comercializaron con el nombre de 
"Panther", mient,'as que los anticonceptivos orales se 
vendieron con el nombre de "Perla". Ambos productos 
se envasar(on atractivamente y en su empaque se 
tuvieron en cuenta las ideas prcvalecientes del papel 

cue corresponde al varrn ' a la mujer. 

* Se utilizaron anuncios comerciales tipicos junto con 
anuncios breves por radio y inateriales infpresos que 
incorporaron discusiOn lor par'te de los usuarios. 

* 	Para facilitar la difusi6n de la informaci6n, el 
personal encargad(o (lahi canpaia i(lentific6 Cuatro 
grupos (e beneficiarios b-isicos: la "nueva genera
ci6n", la "generacin mal informada", los "lideres de 
la opinibn", y los nifios de edad escolar. So estableci6 

contacto con cada grupo, teniendo en cuenta sus 
caracteristicas especiales. 

* Mls del 75 por ciento de los encuestados recientemen
te por el Instituto "Mass Communications" d la 

Universidad de las Indias Occidentales declar6 liaber 

aceptado la planificaci6n familiar come un elemento 
positivo para el desarrollo de Jamaica. 

REFERENCIAS: 

"Jamaica's Family Planning Communication Pro
gram Now Based on 'Have a Heart'", IEC Newsletter,
 
No. 25/26, East West Center, Honolulu, Hawaii, USA,
 
1977.
 
"Use of Community Media Resources in a Communi
cation Enterprise", Norma Soas, Caribbean Food and
 

Nutrition Institute. mimeo. J-113-76, Trinidad, sep
tiembre 1976.
 

Clearinghouse on Development Communication 
Junio de 1977 
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POBLACION 

METODO DE ANALOGIA AGRICOLA
PARA LA PLANIFICACION FAMILIAR 

Filipinas 

BENEFICIARIOS: 	 rCanipesinos filipinos 
OBJETIVO: 	 Introducir la planificaci6n familiar entre los campesinos sin utilizar 

trminos ttcnicos desconocidos para ellosMEDIOS DE DIFUSION: Cuadros de hojas movibles, revistas c6micas, comunicaci6n interperso
nal 

DONANTES-PATROCINADORES: El Instituto Internacional de Reconstrucci6n Rural (IIRR) con fondos 
procedentes de SCAIFE Charitable Family Funds, Communication
Foundation for Asia (CFA) y Family Planning International Assistan
cc (FPIA) 

DURACION: El proyecto comenz6 a principios de 1974; actualmente est6. en vias 51e 
evaluaci6n 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Dr. Juan Flavier, International Institute of Rural Reconstruction, 

Silang, Cavitc Philippines; Dr. Hans Groot, IIRR 

DESCRIPCION: 

El trabajo fundamental para la producci6n de los 
cuadros de hojas movibles y las revistas c6micas,
utilizando el concepto de Mfodo de Analogifa Agrfcola 
Jmr)l Ia Planifica i6n Familiar fue realizado en 1974 
cuando el Instituto Internacional de Reconstrucci6n 
Rural y ]a "Communication Foundation for Asia" 
decidieron utilizar fondos de la FPIA para desarrollar y
producir conjuntamente materiales aptos para utili..ar-
los en relaci6n con la educaci6n en planificaci6n
familiar. Especificamente. convinieron en crear y
someter a pruebas previas una serie de doce revistas 
comicas y cuatro cuadros (le hojas movibles con los que
complementar el "m6todo de analogia agricola" para el 
aprendizaje. 

El mttodo de analogia agricola propiamente dicho fue 
concebido hace algunos afios por el Dr. Juan Flavier del
IIRR, con fondos d SCAIFE, como medio d familiari-
zar a la poblacion rural con nuevos conceptos sin 
necesidad de introducir t(rminos (lue el pueblo jamis
habia escuchado. Los compoiientes principales de este 
metodo agricola consisten en utilizar l)aralelismos o 
analogias sacadaF del ambiente agricola como medio de 
explicar nuevas ideas, en utilizar a la propia poblaci6n
rural para la formulaci6n d estas analogias, en 
celebrar debates en rrupos constitLi(Ios por siete a diez 
miembros cada un para discutir las analogias, y en 
subrayar la importancia de la responsabilidad personal 
y comunitaria. 

En los amenos mairiples preparados como comple-
mento del M~todo de Analolia Agricola, para 1 

Plalnificaci6l Framiliar,se subeay6 el "por qu6" d la 
planificaci6n familiar, antes de explicar el "qu" y el 
"c6mo". Las revistas c6micas, que se publican mensual
mente y constan de 16 pdginas cada una, contienen 
historietas que giran en torno a un tema agricola tinico 
asi como una porci6n central concebida de forma que se 
relacione el tema con la planificaci6n familiar. En los 
cuadros de hojas movibles se presentan pares de 
ilustraciones, una para representar una actividad de 
planificaci6n familiar, y otra para representar una 
actividad agricola, unidas ambas por un r6tulo o 
leyenda. Los paralelismos y temas especificos que se 
abarearor, fueron seleccionados cuidadosamente despuds
de que el personal encargado (lel proyecto pas6 una 
semana con los campesinos y pescadores a los que estaba 
dirigido el proyecto. 

Despuds de concebidos y sometidos a prueba, los 
materiales fueron distribuidos a trav6s de unos veinte 
centros rirales de salud de la provincia de Cavite. Se 
enviaron y distribuyeron 50.000 ejemplares de cada 
nimero de las revistas c6micas asi como 200 juegos de 
15 piezas de los cuadros de hojas movibles, con el fin de 
someter a prueba la noci6n de que mediante la 
distribuci6n de los medios de divulgaci5n al ptiblico en 
general era posible ampliar considerablemente la esfera 
de influencia de un agente de planificaci6n familiar. 
Tambi6n se trat6 (Ieevaluar la forma en que la 
poblaci6n rural aceptaba los 6rganos de difusi6n, el 
lenguaje y ejemplos con los que estaban familiarizados 
para la introducci6n de un tema que les era desconocido. 
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IESUIL''AI)OS: 	 aumentar sus conocimientos sobre ha planificaei6n 

De acuerdo con los informes preliminares del IIRR, 
las tasas de feeundidad entre las niujeres de Cavite hal 
dnesceflil com) ITSUUla) (de experilento en el que se 
emplearon analogias sacadas del medio agricola para 
introducir los conocimientos sobre la pla,ificaciOn 
familiar. Auni cuando las tasas de fecundidad han 
descendido tambicn entre las mujeres qae fueron 
entrevistadas pro" los agentes le planificaci,n familiar 
utilizanldo tActicas me1As convencionales, e,,a reduccion 
fie mucho menos esl ec~a ular que la I,,gnada con el 
grupo experimental. 

IA)s nrganns (e di 'usi6n utilizadv-, en la campafla 
fueron evaluados pnr entidades distintas. La firma J. 
Walter Thon j)son, una cnm pafiia uhlicitaria, celebr 
tres series (e entrevistas en coatro i)elhOs le ('avite 
para ntetermimar el efecto (ue habian tenido las revistas 
comicas. A raiz e la evaltiacin, estasse constato (ijte 
revistas c6micas lograhan transmitir conociinientos 
sobre hi phllificaci6n familiar y sobre su forma (le
actualry ss razolne,. pero ejercian ioca influencia sobrelas attitudes de las madres hacia so lractica. t 

constato, a(IemAs, que si lien las revistas c(mniwas 
transmitian el mensaje de plan ificaci6n de lhfailiIia, so 
eficacia habria sidoi mayor si huhiesen incluio (liscusio
ne, ohre los efectos secuni arios que entrafla el uso (le 
Ios diislinOtos 111o(os de cOtr'ol (e h1 natal ida(l. En su 
evaltuacihn (e los cuadr s de hojas rnovij)les, lhaUniversi-
(hda(Ie las Filipinas cnnstat( que dichos medios eran 
nuis efectivos que los disp)ositivos did-Acticos convencio-
nales, luara estimuhlar el irnter~s (e lIapoblaci6n rural y 

familiar. 

AS1PECTOS QUE MEREICEN I)ESTA(ARSE: 

* 	Ln intentos previos para ensenar hi planificacin 
familiar en las Filipinas, se emple6 inglOs hispanizado 
y palabras recin acufiadas, con lo cual se confundi6 y 
alienO a Ios participantes de esos programas. 

0 	 El uso de encabezamientos en verso ap:'vecha la gran 
afici6n de 1, ioblaci6n rural de las Filipinas por el 
haiffl(:so i ( lebate en verso) y'los ,luipins (IareadosI. 
dos form as de arte popular. 

0 	 El "m6todo agricola" fue sugerido inicialmente pnr 
una campesina en una conversacin col el )r. 
FI':.vier. "Ud.mencion6 ovarios, ovo, utero: y sincera
mente, esas lpalabras no significan nada para mi", 
dijo: "pero las entienlo en t(rmi ns de porotitos 
verdes, cuyas semillas salen (le lhavaina y crecen en 
tierra fhrtil." 
Las analngias se (erivaron (e cuatr categoias: 

plantas, animales, articulos del hogar, y creencias. 

REiVERENCIAS: 

"Agricultural Approach to F'amily Planning", Deme
trio M. Maglalang, Communication Foundation for 
Asia, Manil,., Philippines, 1976. 

Clearinghouse on I)evelopment Communication 
Junio de 1977 
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POBLACION
 

LOS HIJOS DE MI HERMANO 

Nigeria 

BENEFICIARIOS: Habitantes urbanos relativamente afluentes entre los nueve millones 
de Yorubas de los estados del Occidente y de Kwara 

OBJETIVO: Fomentar la planificaci6n familiar, presentdndola en el contexto de la 
cultura indigena tradicional 

MEDIOS DE DIFUSION: Peliculas, materiales impresos y comunicaci6n interpersonal 
DONANTES-PATROCINADORES: 	 Consejo de Planificaci6n Familiar de Nigeria; Fedcraci6n Internacio

nal de Planificaci6n Familiar 
DURACION: 	 Concebio' y ejecutado en 1971 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: 	 W. Ogionwo, Family Planning Council of Nigeria, P.O. Box 12657, 

Lagos, Nigeria; International Planned Parenthood Federation, 18/20
Lower Regent St., L-ndon SW1Y4PW, England 

DESCRIPCION: 

En 1971 el Consojo de Planificaci6n Familiar de 
Nigeria se asoci6 a la Fcderaci6n Internacional de 
Planificaci6n F,.miliar para patrocinar un programa de 
educaci6n en planificaci6n familiar, cuyo exponente
principal lo constituiria una pelicula. Luego (Ioconsul-
tar entre si, los du. organismos decidieron (lirigir la 
campafia hacia los pueblos Yoruba, debi(lo a que los
materiales educativos debian formularse teniendo en 
cuenta las costumbres regionales y culturales ospecifi-
cas de la tribu, para lograr el impacto deseado entre l 
pdblico. Otros dos factores que influyoron on la seleccion 
de dichos beneficiarios fueron la presencia prolongada 
del Consejo en el territorio de Yoruba y el 6xito de sus 
servicios clinicos einstalaciones en Kwara yen el estadoOccidental.re 

Ambas organizaciones contrataron los servicios de 
una compafiia cinematogrfica comercial de (Gran
Bretaa para producir a plicula "Los hijos do ni 

lermano" ("M11Brothe'r's Childrn'). Dicha compaiiia, a 
su vez, subcontrat6 a otro organismo para efoctuar una 
encuosta bsica de las opinionos de los pueblos Yoruba 
sobre el papel aceptable que puoden (Iesempefiar las 
mujeres, las estructuras familiaros, y el tamafio de las 
familias. Con base en esta encuesta, los investigadorcs

legaron a la conclusi6n de que los miembros mayores de
las familias (se trata de familias ms oxtendidas que 
nucleares) determinan las actitudes y el comportamion
to de la misma; que los miembros de ]a familia asumen 
la responsabilidad por su bienestar; que las osposas 
ocupan una posici6n inferior y dependiente de los 
intereses de sus esposos; que las mujeres contribuyen en 
forma sustancial, aunque e.'rd.tica, a la economia de Ia 

familia; que los hombres tionden a mc-dir su virilidad en 
t6rminos del nimero de hijos que 	sus esposas traen al 
mundo, y que la reducci6n de la poligamia en Nigeria 
(con la acostumbrada scparaci6n de los hombres de sus 
esposas mientras 6stas: amamantan a sus hijos) ha 
afectado advcrsamento los esfuorzos para controlar Ia 
poblaci6n. 

Cuando concluy6 la preparacibn (1el gui6n, los 
productores colaboraron con dos especialistas Yorubas 
-uno do los cuals s un actor do rnornbro- on Ia 
elaboraci6n del libreto final. Luego una compafia
profesional local film6 Ia versi6n pulida (1e la obra en 
una comuni(ad Yoruba. Finalmonto, n base a las 
rospuostas obtonidas luogo (e una presontaci6n (1p sts o t id s u go d un pr s tai n eprueba, se edit6 la pelicula. 

L- publicidad Ianzada con anticiaci6n incluia 
informes periodisticos, entrevistas para a radio y una 
trasmisidn tclevisada de la misma. Cuando se distribu
yeron 34 copias de la pelicula durante la Semana de a 
Planificaci6n Familiar, on diciembre de 1971, se 
prosentaron dos vorsionos (l01 gui6n en forma do 
historietas c6micas. Tanto la pelicula como las historic
tas so publicaron on ingles .7 on Yoruba. Otros tipos (10 
publicidad incluyeron afiches, carteles, y la informaci6ntrasmitida directamente por el pesonal (1e campo del 
programa nigoriano do planificaci6n familiar. 

De manera tipica, la pelicula se exhibia en una clinica 
de planificaci6n familiar y era seguida por un debate 
bajo la direcci6n de uno de los trabajadores de campo.
Dicha persona luego estimulaba a los asistentes a 
expresar sus opiniones sobre la pelicula para luego 
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pasar a formular planes de acci6n en base a dichas 
reacciones. Otras exhibiciones de la pelicula, tanto en 
Nigeria coma fuera del pals, fueron ante grupos 
compuestos de estudiantes universitarios, personas que 
participan en programas de desarrollo, personal m6dico 
y empleados de gobierno. 

RESULTADOS: 


Un soci6logo nigeriano encargado de estudiar la 
validez (leimedio de difusi6n y (de efecto causado par los 
mensajes Ilev6 a cabo una evaluaci6n de la pelicula "Los 
Hijos (IC mi Hermano". Sc le pidi6 quo comparara la 
efectividad de Ia pelicula par si sola con Ia (de resto d 
los programas educativos. Para Ilevar a cabo dicho 
estudio, el sociblogo i(lentificO a dos comunidades 
demogrficamente comparables de tribus Yoruba con 
accesa relativamente fcil a centros urbanas; una (IClascomunidades rurales serviria (Ic sede al experimento y
Iaotrnade rcnral Iespose (IC(IistlUaIlC timio5 yla otra de contro l. DeSpU 6sde (istrib u ir cuestiona rios en 
ambas comunidades y (I exhibir hapelicula en una, el 
investigador Piidi6 la capaeidad de retencion (de puiblico 
vidente, los cambios d actitud y la aceptacibn (de 
mensaje en la pelicula. 

El soci6logo concluy6 (UC la pelicula casi no habia 
afectado las actitudes d los que la vieron -tin resultado 
verificado par los especialistas en el campo que la 
usaron cada vez menos despu6s de la oleada inicial de 
exhibiciones. Una posible explicacion (deipor (14,no se 
logr6 cambiar la actitud (Ielas personas mediante el usa 
de la pelicula podria ser el caricter extrafo d(l medioy 
(de equipo usado para exhibirla, 1,comple'iidad del 
mensaje incluidooen la m isma, la presentacion distorsio-
nada de algunas costumbres locales y Ia falta d 
receptividad entre los nigerianos ante cualquier mensa-
Ieque poeda considerarse coma negativo o coma una 
amenaza. 

ASIPECTOS QUE MERECEN I)ESTACARSE: 

* Se escogie la pelicula como medio principal para esta 
campafna porque podia incluir la oratoria (de tradicio-
nal drama didictico Yoruba, pero a diferencia de 

otros medios dramAticos no estaba asociada con los 
mensajes y los ritos sobre la fertilidad o ]a virilidad. 

0 	 Con el fin de reducir al minimo la posibilidad de que 
los videntes pudieran encontrar autoritaria o "sermo
neadora" la pelicula, no se permiti6 que el personaje 
principal fuera objeto de burlas. Para evitarlo, este 

personaje actu6 de narrador y relat6 la historia de la 
fecundidad irresponsable y descontrolada de su her
mano.
 
El actor principal de la pelicula, Kola Ogunmola,
 
obtuvo una copia de la misma y la incluy6 entre sus
 
representaciones personales.
 

Se seleccion6 una audiencia urbana bajo la suposici6n 
(ICque seria la mds receptiva. Se consider6 que las 
parejas urbanas serian mds ecunimes en t(rminos de 
toma (I decisianes y estarian mis dispuestas a 
comprender quc el cambio es necesario, que debe 
experimentarse con nuevas costumbres y que, a 
diferencia de las parejas campesinas, no contarian conl 	 s n f o a a q ol s p o o c o a a 
los nifos I~ara que les proparcionaran fuentes adicio

nales de ingresas. 
Algunos videntes consideraron que la pelicula no era 
muy realista, come par ejemplo, cuando uno dc los 
venerables ancianos de la comunidad aparecia dando 
largos consejos a una novia, en lugar de darle su 
bendici6n en la ocasi6n de su boda. 

REFERENCIAS: 

"Family Planning Education in Action: Some 
Community-Centered Approaches,", IEC Broadshect 
No.8, ,Judy el -Bushra and Susan Perl, International 
Extension College an(i International Planned Parent
hood Federation, 1976. 
"Family Planners Find Tradition an(d Child Mortality 
Barriers to Acceptance of Programs in Rural Nige
ria," World Educationl Reports, No.8, enero d 1975. 

Clearinghouse on Development Communication 
Abril de 1978 
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POBLACION 

EL PROYECTO JAMU 

Indonesia 

BENEFICIARIOS: Hombres en edad fecunda de Java y Bali 
OBJETIVO: Fomentar ]a aceptaci6n de conceptos de planificaci6n familiar y la 

venta de condones 
MEDIOS DE DIFUSION: Programas radiales, material impreso y comunicaci6n interpersonal 
DONANTES-PATROCINADORES: Prosperous Indonesia Foundation (YIS); World Neighbors; Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
DURACION: Desde 1974 hasta el momento presente 

PARA MAYOR INFORMACION,

DIRIJASE A: Prosperous Indonesia 
 Foundation (YIS), Jakarta, Indonesia; Lukas 

Hendrafta y David Piet, Council of Churches in Indonesia, P.O. Box 
2357,Jakarta, Indonesia 

DESCRIPCION: 

En 1972, el Consejo Nacional para ]a Coordinaci6n de 
la Planificaci6n Familiar en Indonesia (BKKBN)
decidi6 fomentar las tareas de planificaci6n familiar en 
Java y Bali, ejecutando sus labores fuera del dimbito de 
la red de clinicas, dirigidas por profesionales de la 
medicina, en cada una de las cuales se atiende a un 
mdximo de 35.000 personas. En esta decisi6n quedaban
reflejadas dos hip6tesis: que las clinicas existentes no
podian atender en forma adecuada las necesidades de 
una clientla tan voluminosa, y que las labores relativas 
a la planificaci6n familiar deberian formar parte de las 
tendencias culturales generales. 

La segunda de estas hip6tesis, unida a informes sobre 
el 6xito de programas conexos en otros lugares del 
mundo en desarrollo, llev6 a los planificadores a 
considerar la comercializaci6n de condones a trav~s de 
un sistema comercial establecido para ]a distribuci6n de 
medicamentos. Los programas de planificaci6n familiar 
de ]a India, Sri Lanka y Kenia hablan utilizado ya en
forma satisfactoria sistemas de distribuci6n comercial. 
Sin embargo, en cada uno de estos casos se habia ideado 
un nuevo sistema de distribuci6n destinado especialmen-
te a la distribuci6n de anticonceptivos. La "Prosperous
Indonesia Foundation" contemplaba, por el contrario, 
una labor de distribuci6n comercial integrada a una red 
conocida y establecida. 

La YIS seleccion6 para participar en este proyecto a 
un solo productor de jam u, nombre que hace referencia 
a un tipo de hierba medicinal tradicional todavia 
empleada en forma generalizada en Indonesia. La mitad
de los medicamentos del productor de jamu que fue 
escogido para participar en el programa son curas para 

problemas de salud. La otra mitad de la linea de 
productos se compone de articulos relacionados con el 
sexo (cosm(ticos y articulos que supuestamente aumen
tan el deseo sexual y el rendimiento). Se esperaa que la 
asociaci6n de Ila salud con el amor y la sexualidad 
ayudaria a interesar en la planificaci65 familiar a 
aquellos hombres que rara vez se acercan a las clinicas
 
de planificaci6n familiar.
 

El Proyecto Jmumn utiliz6 varios medios dedifusi6n.
 
En programas radiales habia cutlas que anu, :.tban una 
pcima para ha virilidad ("Tome .. W'KIOT" "sexo 
ardiente") seguidas por una invit:.: : a "usar los 
KARET KB" (los condones distribuidos como parte del 
proyecto) ... "Disfrute plenamente y demuestre su viri
lidad mientras brinda placer 4 su pareja y la protege de 
embarazos no deseados." Los afiche folletos utilizados 
por la YIS para ]a promoi6n contienen un mensaje
sobre planificaci6n famili y muestran a una familia 
feliz y saludable, con dos hijos. En cada paquete de 
condones se incluyen instrucciones ilustradas para su 
uso. 

La actitud del vendedor de productos jamu hacia el 
comprador ha sido descrita como amistosa y personal.
Para vender sus articulos ]a mayoria de hs vendedores 
de .i se valen de charlas informales con sus posibles 
clientes. 

RESULTADOS:
 

Desde 1974, la venta de condones ha promediado 
menos de 1.000 gruesas al mes, cifra que la Comisi6n 
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Internacional para Investigacones Aplicadas en Mate-
ria de Poblaci6n ha ju:,!ra(lo como "muy por del)ajo (de 
nivel necesario pnara aleanzar li autosoficiencia (de 
programa." Solo ti .10 por ciento, aproxinmdamente. de 
los vendedores nlinoristas (eiti7 venclian IAR1KB 
en el nes de setienfbre de 1975. lPor consiguiente, con el 
fin deImejorar las ventas y fornentar el entusiasmo en el 
prod Inc to, el 1'o' cI Jni Cll 0)a i) tensa(Ilid7) 
camIpafa publicitaria entre octl)lre de 1975 y miarzo de 
1976. Tan solo en los meses de octubre a diciemlnre, 1(00
emisoras radiales difundieron mins (ie50.(0()0 ctas 

resealcreslCeato. 
A iraiz Iehil arolaan(Ia intensiva, se inform6 e las.50 

ventas mensoales hlal)tan aunlenta(Io a nmis (iC 1.1 
a a 

gruesas y que el porcentaje de minoristas declicalos 

venta (Ie los condones hahia 5( 0 (eId .101al 419 j)ot' 

ciento. No obstante, al finalizar hleampfla. hls ventas 
descendieron a su antiguo nivel. ie tn total (ie025 

in'ifnOristas Cte'CVistatOs rec ieteleiAC el Jakarta. el 70 
l)0' ciento considera que el iprecio lajo y sul)vencionado 
(lei prodocto (y hls consigluientes sOspthas de mala 
calidad) constituyen uina imlportante I)arrera (ite 
ohstaculiza el atimento en las ventas. Sill embargo, los 
hechos el otros paises demntestran ile los condones 
sulbvencionados se vendeln i)ien si oeuntan con el 
respalo de tina capafia publicitaria s(stenida. Ior 
ende. lis directores (de proyCecto eshdn investigandh) hi 
isibilidadie hlanzai" 0 na ('al)pafia ieeste tilp). 

ll'EREC
ASIECTOS QIeF EN DESTACAIRSI': 

f7tie 

)rimer proyecto resl)aldad)lpor hiI )')sperous Indone-
sia Foundation (YIS), organizaciOn privahla estaL)leci-
dla por Icy en febrero de 197.1 con cl prop6sit,) de 
"aumentar ie l)ienest'tr (leIpuel)lo inhonesio mediante 
hlejeuci6n te programas en his CanloS die lasalu(I. 
poblhciOn "(yesar!olh) 

* 	 El es(uela par Ia comercializaci6n (I 7 fic el 

comonitario." 

* 	 Al escoger a tna culniafia bien arraigada y de tucho 

6xito para comercializar los condones, el personal (Tel 

l'ro)/7c1o ,Imnu mantuvo bajos los costos de clistribu
ci6n, pero tambi~n perdi6 forzosamente cierto po(ler
 
decisorio: los emlpleados de la comI)afnia consideran
 
que saben mucho inls que el personal (de )royeeto
 
sobre t6cnicas de comercializaci6n y no se sienten
 
obligados a recibir consejos ieparte de novatos.
 

0 Tradicionalmente, el .jano era preparado finieamente 
)potdukun8 (herbolarios) locales, conforme a recetas 

tradicionales. Iloy en dia, los grandes productores de 
,i)u son ornizaeiones mocernas cuyas ventas 
jalinn song cios m oeras al a s
 
.anzan Ipromedl os (Ie miilones (Ie (blares al aflo.
 
L)s puntos para la distribuci6n final ielos productos 

son vendedores callejeros, Iara haiaionetas 
venta amhu lante .vpuestos a Ia on ilhi (Ielos cam inos. 

OSe (lice que la expresi6n "Usted es on vendedor de 
,i1u1" significa "Usted habhla mucho". 

* 	L)s planificadores consiIceraron (lU, ja relaci6n de 
til0 "cantinero" tileel vendector (ie.Jutm trata ie 
establecer con sus posibles compraIores puede ser 
mis eficaz que Ia educaci6n mis conventional e 
inh ibitoria que imparten las clinicas con miras a 
intcresar a los hombres en la planificaci6n familiar. 

REFERENCIAS: 

"late and KARET KB," informal i0, LEducation1 
('on7 tuicition in lop(lition, No. 21/22 East-West 

Center, Honolulu, Hawaii, 1975.
 
"Advertising Aids Condom Sales", ICARI Bulh'?in,
 

No. 1,sctiembre de 1978.
 

"KAiRET- KB and .17:l7 An Integrated Approach to
 
Condom Marketing," hnter(li)1(l Dc'hloplmentI Rc
,icu,, Volume 4. David L. Piet y Lukas Hendrata,
 
197,1.
 

Clearinghouse on Development Communication 
Enero de 1979 
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POBLACION 
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE CONTRACEPTIVOS 

PREETHI 

Sri Lanka
 

BENEFICIARIOS: Poblacion de Sri Lanka en edad reproductiva, (aproximadamente 
cinco millones de personas) 

OBJETIVO: Poner a prueba ]a eficacia de las prlcticas normales do comercializa
ci6n mediante una extensa distribuci6n de condones, con el fin de
incrementar el nimero de parejas que practican la planificaci6n
familiar 

MEDIOS DE DIFUSION: La prensa, la radio, el cine, diapositivas, material impreso y la 
comunicaci6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: Federaci6n Internacional de Planificaci6n Familiar (IPPF); Associa
ci6n de Planificaci6n Familiar de Sri Lanka (FPASL); y Servicios de 
Poblaci6n Internacional (PSI) 

DURACION: Se inici6 en 1973, y adin continda
 
PARA MAYOR INFORMACION,

DIRIJASE A: Family Planning Association of Sri Lanka, Buller's Lane, Colombo 7,

Sri Lanka; S.O.N. Hapugalle, 10/12 Vidyala Place, Colombo, 10, Sri
Lanka: T.D.J. Louis, Population Services International, 16 Aloe 
Avenue, Colombo, 3, Sri Lanka 

DESCRIPCION: 

El l'rogrim de Comerci(lizm.i~n dc t)rcethi se lanz6 El programa se inici6 en mayo de 1973. Durante los 
para ayudar a controlar el crecimiento demogrdifico de primeros seis meses, un equipo administrativo de dosSri Lanka, facilitdindole a la poblaci6n el acceso a los personas del PSI que contaba con la ayuda a tiempocontraceptivos. La FederaciOn Internacional de Planifi- parcial de un consultor en mercadotecnia de Sri Lanka,caci6n Familiar (IIIF) encarg6 a los Servicio (1e disefi6 el plan de operaciones y encarg6 a institucionesPoblaci6n Internacional (PSI) Ia iniciacion de till sociales y a compaflias privadas locales ]a 1)rel)araci6n
programa de comercializaci6n (e contraceptivos on Sri de estudios de mercado, la distribuci6n, la realizacifn deLanka, que contaria con Iacolaboraci6n (e la Asociacifn campahas publicitarias y la impresi6n de materiales. Lade Planificaci6n Familiar de Sri Lanka (FIPASL). La oficina de evaluaci6n de la IPPF colabor6 con lameta del progrania consistia en demostrar que las administraci6n (1e1 PSI en el disefio de los m6todos det6cnicas do comercializaci6n podrian aumentar on gran evaluaci6n, y al mismo tiempo, el PSI so encarg6 delmedida el numorero de partjas que otilizan m6to(Ios control, revisi6n y evaluaci6n del programa.contraceptivos modernos y confiables, y, asimismo, que El primero de octubre de 197:3, se inici6 Ia distribuel costo per onidad podria ser igual 0 mas bajo que el de ci6n a nivel nacional y la i)romocibn por medios masivos.los programas que funcionan por medio (de clinicas. So plane5 que la introducci6n de l)rograma Ilvaria (1os

Antos del establecimiento( del programa, el PSI lev6 a ahos-el tiompo requerido en Sri Lanka para afianzarcabo on estudio (e factibilila(I para (leterminar (1Ue un nuevo producto dentro de los sistemas tie (istribuci6n
pais mas so lrestaba para denmostrar el potencial (1e Ia obtener aceptacion per parte (e los minoristas, efectucomercializaci6n social de contraceptivos. Ciio Ipaises rar las mo(Iificaciones de dlistribuci6n y Ilegar al usuariose consideraron al)ropia1os para este proI)Osito, (Blangla- principal. So previ6 que (1urante el periodo posterior adesh, Sr" 1,anka, Inlonesia, Malasia y Sanmoa Occiden- Ia introducci6n se obtendrid a aceptaci6n por parte detal). El criterio princilpal para la selecei6n (e Sri Lanka segmentos adicionales de la pobalci6n fertil. Dirante elfle la oxistencia de (a) tin sistema oficaz ie comonica- primer mes (1el perio(lo de introducci6n, :3.177 minorisciones nacionales: (b) tin alto nivel ie alfabotisnmo tas adquirieron mas (e medio mill6n ICcondones marca(definido como la halilida(d de hler y escribir on pdrraf) I'rthi que luego eran venalitios por vendedores viajansencilI): (c) una hoena in fraestructura te locales tes (e Ia firma distribuidora.comerciales: (di)una politica gubernanental hospitala- Durante dicho periodo se utilizaron tres diferentesria; y (o) una alta lro 1)0rcion de pareias casarlas en Ia niveles de oducacifn y pblicida(, a saber: (I) Ia 

econom ia (e castas. 
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promoci6n por todos los medios de las ventajas que 
ofrecian los productos Preethi, dirigida al grupo elegido 
como objetivo o beneficiario, principalmente por medio 
de la prensa, la radio, el cine y Ia exposici6n de los 
productos en los lugares de venta; (2) la educaci6n y 
motivaci6n (Ielos comerciantes que vendian los Aeethi 
mediante visitas, muestras y folletos; y (3) mediante una 
campafia por correo, se suministr6 informacion sobre el 
programa a 4.500 personalidades selectas con el 
proposito de obtener aprobacifn prograna, elsu (lei! 
mcto(Io empleado y la marca (leiproducto.


Alm31ea(( Io1975 ( Iede1 to deAl 31 marzo de 1975 (18 mescs (lespucs (IC comenzar 

el periodo de introduccion) ya se habian distribuido casi 

5.9 millones de condones, de los cuales 5; millones 
fueron vendidos a mas de 4,000 minoristas, 114,000 
fueron vendidos por correo y 1,24,000 fueron distribuidos 
como nuestras gratis. La venta pmr correo comenz5en 
enero (Ic 1974 y casi el 2 por ciento (Ielas ventas 
efectuadas entre octubre de 1973 y fines d marzo de 
1974 se efectuaron de esta manera. 

RESULTADOS: 

El 6xito obtenido con el Programa de Comercializa-
ci6n (IClos Contraceptivos Frecthihace que se recomien-
de la inclusi6n (de condon en los programas de metodos 
mtiltiples. El uso (de condon ha mejorado la protecciOn 
que ofrece el metodo(ei ritmo y ha suministrado una 
alternativa confiable para a(tuellas personas que descon-
tinuan el uso(de la pildora odcl disI ositivo intrauterin,. 
El programa para la distribucion de los condones 
rcethi ha logrado aumentar el ntimero de practicantes 

de la planificaci6n familiar dti una manera rApi(la y a 
on bajo costo por unidad. 

Se anticipa quc el futuro (de programa ser-i alentador. 
En 1977, en una conferencia celebrada en Tninez, sobre 
la "Disponibilidad (Ielos contracelptivos en las aldeas y 
en el hogar", el Sr. S.D.N. lIapugalle (Director (el 
I)rograma lrcehi dcsde junio Ie1975) inform6 que las 
ventas Ie condones lre,lhi-que ascendieron a un 
promedio (Ie:300,000 unidades mensuales durante los 
primeros dos afnos-habian alcanzado tn nivel superior 
a las 500,00(10 unidadcs mensuales al final izar el tercer 
af(o despuOs de la introduccion inicial. En 197(6 el 
consum per capita de condones lrtc/iI llegaba a 0,5, o 
sea, cinco veces el nivel alcanzado en 1973. 

8 Ior 
ciento (Ielas parejas en edad fcrtil de Sri lanka, 
durante el primer afio e iprograma, (a in costo te 
inicamente US$2,16 Ior particilpante) y el increniento 
en uin factor de cinco observado en la utilizacion anual 
per cadpita ieeste contracetptivo: sugieren lue los (ile 
establecen las politicas en los paises en vias de 
desarrollo dbieran considerar una utilizaci 'n mas 
difundida de la comercializaciOn social pa 'a mejorar la 
planificaci6n familiar. Adems, con este modelo de 
comerc'ilizaciOn generalmente sc logran precios mas 
Oajos por unidad cot el pasar (de tiempo. Este aspecta 

la aceptacion (el pro(Iucto l'rcc,'hi I)or )'arte(lei 

podria ser de interns al introducir programas similares 
en los cuales el costo constituye un factor importante. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

0 	 Preethi significa folicidad tanto en Sinhala como en 
Tamil, los dos idiomas que predominan en Sri Lanka. 

0 	 En mayo de 1975, el PSI le entreg6 la administraci6n 
del programa al director de proyectos asignado por la 
IPPF, quien anteriormente fue director ejecutivo de 
la FPASL. En aquel momento el programa estabatotalmente dotado de personal (IC Sri Lanka. 

0 	 Uno de los aspectos esenciales del programa fue la 
utilizaci6n de una cadena existente de minoristas en 
todo el pais para la distribuci6n dc Preethi al mayor 
ndmero de parejas en elad f6rtil en el menor tiempo 
posible. El empaque y la distribuc:6n del producto 
importado estuvo a cargo de Reckitt y Colman 
(Ceylan) Ltd., firma minorista bien establecida de 
diversos productos de uso domestico. 

* 	En 1977, se inform6 que a pesar dc que la radio 
constituia el medio de mayor alcance, no podia 
utilizarse por estar prohibida la propaganda de 
contraceptivos que incluya la marca de fdbrica. Las 
ventas podrian haber aumentado en gran medida si 
hubiese estado disponible este medio de difusi6n. No 
obstante, el director (de programa ha ofrecido plticas 
poi radio, durante las horas de mayor audiencia, 
sobre temas como "Planificaci6n para el Progreso", 
"El Desarrollo Nacional y la Poblaci6n", "Las Comu
nicaciones y el Desarrollo" y "La Comercializaci6n 
Social". 
El Director del programa se reune mensualmente con 

los distribuidores y empleados d las agencias de 
publicidad para estudiar el progreso alcanzado y 
asegurar el logro de los objetivos (de programa. 

REFERENCIAS: 

"Measuring the Effectiveness of Contraceptive Mar
keting Programs: I'rtchi in Sri Lanka, " John Davies 
and Terence D. ,J.Louis, Studies inFamiity I'Ianning 
Vol. 8, No. 4, abril de 1977. 
Internationl I'latned ItA'rthood l,(edc)'U/iol (II'I",) 
Report to onor's, 1974. 

"Planned Parenthood and Community Based Distri
bution - Sri Lanka Model," presentado en una 

conferencia sobre "l)isponibilidad (Iecontraceptivos 
en las aldeas y en el hogar", auspiciado por The
Battelle Population Study Centre y la Oficina 
Nacional de lanificaci6n Familiar y Poblacion (Ie
Ttinez, Lt. Col. Denis llapugalle, marzo d 1977. 
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POBLACION
 

PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR - APROFAM 

Guatemala 

BENEFICIARIOS: 	 Poblaci6n ladina e indigena de Guatemala, particularmente en Ias 
zonas rurales 

OBJETIVO: 	 Incrementar los conocimientos y el uso de prActicas de planificaci6n
familiar, especialmenite entre poblaciones rurales y 6tnicamente 
diferentes del pals 

MEDIOS DE DIFUSION: La radio, televisi6n, carteles, anuncios en la prensa, materiales 
impresos y comunicaei6n interpersonal 

DONANTES-PATROCINADORES: La Asoeiaci6n Pro-Bienestar (Ce la Familia (APROFAM), la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) y el 
"Pathfinder Fund" 

DURACION: El Programa (1e Informaci6n, Educaci6n y Comunicaci6n (I-E-C) de 
APROFAM comenz6 en 1976, y atin contintla 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Sr. Roberto Santiso, Director Ejecutivo de APROFAM, Apartado

Postal 1004, Guatemala City, Guatemala; Dr. Jane Bertrand, 7722 
Panola St., New Orleans, La. 70118, U.S.A. 

DESCRIPCION: 

Durante 1977-78, la Asociaci6n Pro-Bienestar de la 
Familia (APROIAM) -asociaci6n l)rivada guatemalte-
ca, dedicada a actividades de planificaci6n familiar-
llev6 a cabo un programa de informaci6n sobre 
planificaci6n familiar que abatc6 todo el territorio 
nacional, mediante la utilizaci6n (Ietodos los medios 
masivos y la comunicaci6n interpersonal y se extendi6 a 
las comunidades ladinas e indigenas, esplcialmente en 
las zonas rurales. (;uatemala cuenta con una l)oblaci6n 
de casi siete millones de personas de las cuales una 
mitad corresponde a ladinos de habla espafiola y Ia otra 
a los indigenas o indios. Ambas poblaciones difieren en 
gran medida en cuanto a aspectos tales como disposici6n 
para aceptar cambios, lenguas tradicionales, manera de 
vestirse, nivel de vida y cultura. La campafla de 
informacibn sobre l)lanificaci6n familiar se bas6 en un 
estudio realizado en ciertas zonas rurales que APRO-
FAM efectu6 en 1976, con el l)rop6sito de establecer las 
diferencias entre los grupos ladinos e indigenas en 
relaci6n con sus conocimientos, aceptacion y prcticas 
de planificacifn familiar. IA)s resultados de dicho 
estudio demostraron que Ia aceptaci6n real y potencial 
del concepto, asi como el interns en obtener mayor 
informaci6n al respecto, eran mayores entre la pobla-
ci6n ladina ms "occidentalizada". Sobre Ia base de estos 
resultados, APROIAM diseit6 un programa de Infor-
maoi6n, Eduaci6n y Comunicaci6n (I-E-C) lue abarca-
ba ambos grupos rurales, y pondria especial nfasis en 
Ilegar a la poblaci6n indigena menos asequible. 

Ios mensajes por la radio-medio esencial del 
l)rograma I-E-C--fueron puestos 	 a prueba entre los 
miembros de las poblaciones seleccionadas. Los mensa
jes radiales dirigidos a los ladinos se prepararon en 
espafiol e incluian informaci6n 	 explicita sobre la 
manera de obtener servicios de planificaci6n familiar. 
Los mensajes dirigidos a la poblaci6n indigena fueron 
traducidos a dos de las cuatro 	 lenguas principales 
(Quich6 y Kekchi) y se comentaban 	en los aspectos m.s 
elementales, tales como el hecho de que la planifiaci6n 
familiar existe, es voluntaria, es 	reversible y puede
redundar en beneficio de la familia. Se disef56 un juego 
de cuatro afiches dirigido a la poblaci6n indigena y 
aunque en ellos figuraban familias que vestian trajes
tipicos, el mensaje fue escrito en 	espahol. Un afiche 
dirigido a la poblaci6n ladina recalcaba la importancia 
de la comunicaci6n entre marido y mujer. Otros 
componentes de la campafia consistieron de un mensaje
televisado una vez a la semana durante cinco meses y
dirigido a la poblaci6n dirigente del pals; un folleto 
simplificado sobre el contraceptivo de uso mds comtin,
disefiado para el pdiblico de escasos conocimientos; 
ademds de anuncios ocasionales en la prensa, con la 
intenci6n de contrabalancear cualquier critica periodis
tica y fomentar la utilizaci6n de mdtodos de planifica
ci6n familiar. 

Conjuntamente con estas actividades de comunicaci6n, 
APROFAM auspici6 varios proyectos comunitarios de 
distribuci6n que sirvieron como vehiculo para ilevar a 
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cabo actividades do comunicaci6n interpersonal, tales 
coma pequehos grupos de discusi6n, visitas domiciliarias 
y reuniones ptiblicas. Estas actividades (lel I-E-C, sin 
embargo, no estaban previstas para cubrir a tin gran 
porcentaje Iela poblacion beneficiaria, como era el caso 

do los meljdios masivos. 

RESULTADOS: 

A ediados (ie1978, AIOlAAI llev6 a cabo una 
encuesta complementaria (Ieinvestigaci6n. en colabora-
ci6n con el Community antI Family Study Center de la 
Universidad de Chicago, con el propOsito tie obtener 

retroalimentacibn sobre las activi(la(Ies tlel I-E-C y 
determinar si los cambios previstos se habian efectuado 
on los dos sectores tie poblaci6n a ser beneficiados. Las 
diferencias tnicas on relaci6n a la planificacion 
familiar puestas en relieve en el estudio IeAI'IOIA 
dle 1976. fueron subrayadas en base a la encuesta d 
1978. Los resultados mostraron que, al finalizar el 
pleriodo (Ielos aris, hoh(i tin atimento consilerablle en el 
conocimiento y las prdcticas (IeplanificaciOn familiar 
per parte tle los ladinos en estudio. Por el contrario, 
entre los indigenas, aunque se not6 una marcadla 
disminuci6n en la oposicion a la planificaci6n familiar, 
no hubo mejoras on cuanto al conocimiento de m6todos 
especificos y el us( (ticontraceptivos )ermanecie) casi en 
cero. Un porcentaje moucho mayor de ladinos que de 
indigenas habia estad() expuesto al concepto tiela 
planificaci6n familiar a travs de no o mis melios 
masivos o canales interpersonales, y los ladinos recorda-
ban con mayor facilidad las palabras de los mensajes 
(especificamente aquellos transmitidos pr la radio), 
repitiendo, en algim~s casos de memoria, las formas o 
las frases publicitat'ias. Entre los ladinos, el 00 (IC 
contraceptivos era mayor 1)or parte (de los que habian 
escuchado los mensajes: y, de igual modo, la comunica-
ci6n informal entre ellos mismos acerca tde la planifica-
ci6n familiar auinent6 a tr'av6s de los medios tIe tlifusion 
y los canales (tIcomunicacion interpersonal. En el caso 
(tela poblaciOn indigena, esta relaci6n existi) ti,;icamen-
to en lo tocante a canales interpersonales. 

El 96,3 per ciento tie los ladinos que habian escuchado 
los mensajes radiales de planifiaciOn familiar aprobaron 
los mismos y el 100 potr ciento de los que habian visto tin 
mensaje televisado tenidn preferencia por el tema y el 
mtodo (Iecomunicaci6n. Solainente tin 60 per ciento (IC 
los indigenas estaban de acue'do con la (Iifusi6n de 
mensaies por Ia radio: ninguhim de ellos habia visto el 
mensaje televisado. Un 81,1 potr ciento (10 los ladinos 
deseaban mayor informaci6n sobre la planificaci6n de la 
familia, lo que sucedia tinicamente con tin :7,1 por 
ciento te los indigenas, cuya princil)al objecitn era (tI 
inhdol,. religiosa.

I)Dl ;'esultado de la investigacibn se desprenden varias 

consecuen-stgerencias. algunas (t las cuales tendrin 
cias directas sobre un proyecto piloto que ha sido 
iniciado recientemente en regiones indigenas. A medida 
que las actividades (1e I-E-C pierdan su aplicabilidad 
entre las poblaciones indigenas, se hard necesario 
desarrollar nuevas estrategias y mt'todos; a saber: 1) la 

ejecuci6n (e cuidadosas pruebas preliminares de la 
aceptaci6n y comprensi6n de los mensajes y el material, 
basado en la comprension do las necesidades y motiva
ciones de los indigenas 2) la utilizacion de enfoiques 
diferentes -quizdis menos (tirectos- que contengan 
informaci6n menos explicita sobre planificaei6n fami
liar, presentados en combinacirn con otros temas que los 

indigenas consideren de inter6s directo, (por e~j.: salud 
infantil, nutrici6n); y :3)tin mayor uso tie las comunica

ciones interpersonales, dado el caricter intimo que el 

tema supone para los indigenas y Ia mayor necesidad de 

establecer un cierto grado (ICconfianza entre el que da y 
el 	que recibe el mensaje. 

ASPECTOS QUE MERECEN DEST1ACARSE: 

0 	 Sc estableciO el programa te distribuci6n comunitaria 
para aumentar la disponibilidadtde contraceptivos a 
bajo costo y eliminar algunos do los problemas 
asociados con un sistema exclusivamente hasado en 
clinicas, tales como un horario limitado para ofrecer 
servicios (10 planifiacion familiar, las distancias, y el 
costo quo suponen los viajes. El empleo dte un 
distribuidor indigena, ademms, reduciria la descon
fianza que le inspiran a los indigenas los empleados 
ladinos tie las clinicas. Otro modelo de distribucion 
comunitaria quo se estd iniciando entrafia el empleo 
iepromotores tde planifiacion familiar para ti:abajar 

con varios grupos agricolas que han expresatlo inter~s 
en establecer programas de planificaci6n familiar 
para sus trabajadores. 

0 	 Como resultado (le estudio so lograron disipar ciertas 
ideas estereotipadas sobre la planificacifn familiar en 
Am6rica Latina. Los cat6licos, por ejemplo, no eran 
menos reacios que otros en cuanto a conocer, acepitar y 
1racticar la l)lanificacion familiar, aunque la gente (1e 
cualquier secta., que se consideran como "muy 
religiosos", eran mucho mdts reacios que los menos 
religiosos en los tres aspectos. Asimismo, es posible 
que tanto los hombres como las mujeres hayan oido 
hablar (1ei tema, lo acepten y deseen obtener mds 
informaci6n. Finalmente, en vez de ser la gente joven 

la ms receptiva, so determin6 que el inter6s y la 
prictica tc la l)lanificacion familiar era mayor entre 
las personas Ie:30 a ,34afios, y que en las personas 
mayores o menores que las (1e este grupo habia menos 
tendencia a conocer o a utilizar contraceptivos. 

REFERENCIAS: 

ComrnunialingFainily Planning to Rural Guaelea
la, por Jane T. Bertrand, Maria Antonieta Pineda, y 
Fidel Enrique Soto. Asociaci6n Pro-Bienestar de la 
Familia, Guatemala; y el "Community and Family 

Study Center," de la Universidad de Chicago, 1978.
 

"Ethnic Differences in Family Planning Acceptance 
in Rural Guatemala," por Jane T. Bertand, Maria 
Antonieta Pineda, y Roberto Santiso G., Studies in 
Family Planning, Vol. 10, No 8/9, agosto/setiembre 
1979. 
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EL HOMBRE ES SALUD (MTU NI AFYA) 

Tanzania 

BENEFICIARIOS: 	 Aproximadamente un mill6n de adultos, habitantes de pueblos 
OBJETIVO: 	 Proporcionar a esos adultos informaci6n bfsica soure enfermedades, 

su control y la relaci6n existente entre el medio ambiente y la salud 
MEDIOS DE DIFUSION: 	 La radio, aparatos de cassette, materiales impresos, comunleaci6n 

interpersonal, cuadros de hojas movibles, y carteles o afiches 
DONANTES-PATROCINADORES: 	 El Gobierno de Tanzania con el apoyo de ]a Oficina Sueca para el 

Desarrollo Internacional 
DURACION: 	 El programa fue concebido en 1971, se desarroll6 en 1972 y se ilev6 a 

cabo en 1973 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: C. Zikambona, Planning and Research Department, Institute of Adult 

Education, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzania;
Budd L. Hall, International Council for Adult Education, 29 Prince 
Arthur Ave., Toronto, Canada M5R 1B2 

DESCRIPCION: 

El proyecto El Hombre es Sulud se concibi6 a finales 
de 1971 como una campaia en gran escala, destinada 
principalmente a educar a los habitantes de los pueblos 
sobre los sintomas, la prevalencia y los origenes de cinco 
enfermedades potencialmente controlables. El objetivo 
secundario de quienes disefiaron el proyecto consisti6 en 
proporcionar a los adultos recifn alfabetizados la opor
tunidad de practicar sus habilidades lingriisticas. Bajo 
los auspicios combinados de los rMinisterios dC Salud,Educacibn y I)esarrollo Rural doe Tanzania, la camlpafiaconstituy6 on esfuezo (I (esarrollo integra(lo 

El proyeeto fue apoyado e iniciado por el tnico partiIo 
politico (ie Tanzania (ia Uni6n Nacional Aft'icana Ie 
Tanzania). el Instituto lpara E(ducaci6n ie Adultos, unas 
seis agencias gulernamentales y ladio Tanzania. Funcio-
narios (Ie todos los niveles se familiarizaron con la 
iml)ortancia y los Iormenores (lel proyceto: se I)ili6 a las 
indstrias que falwricaran prendas de vcsti(lo con el lema 
del proyeeto: y a los locutores y periodistas se les encargro
(que mantuvieran al pil0)ico informado solre todlas las
actividades e i(leas relacionadas con la catopafia. 

En mayo de 1973, unos 18 meses (ie planificaci6n, 
organizaci6n y capacitaci6n culminaron en una oleatla 
ie actividades educativas y desarrollo (ie la comunida(I. 

Todas las semanas, durante diez semanas, carla grupo 
ie estudio, integra(Io por 15 a 60 participantes, se reuni6 

extraoficialmente con inlider (IC(iscusi6n capacitado 
para escuchar las transmisiones de radio y discutir 
simples textos complementarios l)roorcionaIos por el 

gobierno. De estas discusiones sobre salud y saneamien
to surgieron proyectos de trabajos comunitarios concebi
(los y realizados por los grupos de estudio en sus propios 
pueblos. 

RESULTADOS: 

Unos dos millones de adultos de Tanzania -dos veces 
a cifra que habian esperado los funcionarios- partici-

I ir u aineprd o ucoais ~rii 
paron en el proyeeto de El Hombre es Saud. Ademis, latasa general de asistencia de quienes participaron desde 
el principio fue del 6:3 por ciento, 6ste fue un logr(o sin 
precedentes para una campafia de tal magnitud. Un 
tercer indice (le 6xito es tambi6n tangencialmente 
estadistico: tan grande fue el impacto Ie Ia campafia (ie
saludl que los evalhadores (lei proyecto tuvieron (lue 
reclasificar algunos de s0s grulpos Ie control como 
grupos experimentales. 

La campafia tuvo sus criticos. Algunos comentaron 
(ue no habia logrado integrar los servicios (ie salud
existentes en so "programa". I-Iubo quienes se quejaron 

ie la confusi6n en la (Iistribucien de los textos y
materiales. Sin embargo, por todas partes pucden verse 
lruebas concretas de los efectos (ie Ia campafia en la 
calidad Ie la vida de los pueblos. En particular, cientos 
Ie miles (ie letrinas fueron construidas pmr los indivi

duos (lue escucharon los prograrnas (I radio, las ventas 
(ie redes para l)roteccibn contra los mosquitos auienta
ron considerablemente en algunas zonas, y los habitan
tes (ie pueblos de la costa rellenaron muchas de las 
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lagunas pantanosas que habian servido de lugares de 
cria para insectos portadores de enfermedades despu~s 
de los periodos de Iluvias. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

" Cada grupo de estudio dej6, como minimo, un 
"monumento" a la campafia El Hombre es Salud". 
Entre los proyectos tipicos figuran la construcci6n de 
pozos y la limpieza de zonas habitables de toda 
vegetacibn infestada por insectos. 

" Algunos grupos de estudio continuaron reunindose 
durante meses despubs de finalizada la campafha de 
salud. 

" 	La confianza de los lideres de grupos en varios 
distritos reforz6 el sistema de formar c~lulas a grupos 
de diez hogares como medio de estimular la paci6n en 
el 	desarrollo. 

* 	Se imprimieron textos y guias de estudio en prensas 
de los peri6dicos. Se distribuy6 un mill6n de ejempla-
res, muchos de Ins cuales fueron compartidos por 
varias personas. 

0 	 Algunos grupos de estudio diagnosticaron enfermeda
des que afligian a miembros del grupo y enviaron a 
las vetinias a hospitales cercanos donde se confirma
ron los diagn6sticos y se trat6 a los pacientes. 

* 	La red de lideres de grupos de estudio establecida en 
la campafia de salud se reactiv6 para la campafla 
nacional de nutrici6n, El Alimento es Vida, que 
comenz6 en junio de 1975. 

REFERENCIAS: 

"MtM ni Afyla: An Evaluation," Budd L. Hall y C. 
Zikambona, Institute of Adult Education Studies, No. 
12, Dar es Salaam, 1974. 
"Radiofor Educationand Development: Case Studies," 
Vol. 2, Peter L. Spain, Dean T. Jamis(;n, y Emile G. 
McAnany, editores, Department of Education, The 
World Bank, Washington, D.C., mayo 1977. 

Clearinghouse on Development Communication 
Junardo1977 
Junio de 1977
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SALUD
 

EL PROYECTO PILA 

Guatemala 

BENEFICIARIOS: Las obreras de una hacienda en Guatemala 
OBJETIVO: Enseikar a las mujeres m~todos bdsicos para mejorar Ia nutric16n y Ia 

salud en el hogar 

MEDIOS DE DIFUSION: 	 Audiocassettes 
DONANTES-PATROCINADORES: 	 La Organizaci6, Panamericana de IaSalud 
DURACION: 	 Proyecto concluido. La fase operativa del proyecto se realiz6 en tres 

semanas en 1975 
PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Royal D. Colle y Susana Fernandez de Colle, Department of Communi

cation Arts, Cornell University, Ithaca, N.Y. 14950, 1' S.A. 

DESCRIPCION: 

La Organizaci6n Panamericana de la Salud patrocin6
el Proyecto Pila,experimento que dur6 tres semanas y 
se realiz6 en 1975, para examinar formas de transmitir 
a las obreras de una hacienda en Guatemala informa-
ci6n bsica sobre la salud y la nutrici6n. Los directores 
del proyecto, Royal D. y Susana 	 Ferndndez de Colle,
seleccionaron como el lugar de su estudio la finca Maria 
de Lourdes, una plantaci6n de caf6 en la costa del 
Pacifico. 

Se decidi6 dirigir la campafia hacia las mujeres ya 
que son ellas las que generalmente se encargan de las
decisiones sobre alimentaci6n e higiene en los hogares
de Guatemala. Un estudio preliminar demostr6 que las 
mujeres de la hacienda trabajaban casi continuamente 
durante el dia. Asi que el proyecto se concentr6 en las 
pilas (centros de lavanderia de la comunidad), lugares
donde las mujeres podian aprender de modo informal 
sin interrumpir su trabajo. 

Los audiocassettes fueron escogidos como medios de 
divulgaci6n por su bajo precio, su facilidad de opera-
ci6n, y porque pueden tocarse en cualquier momento. Se 
contrataron actores no profesionales para producir 
programas de 30 minutos de duraci6n. Estos combina-
ban informaci6n sobre la salud con moisica, radio
novelas y diversos anuncios breves. La programaci6n sC 
hizo intencionalmente repetitiva de modo que las 
mujeres al entrar y salir de las pilas tuvieran la 
oportunidad de escuchar y retener mensajes especificos.
En dias sucesivos se ampliaban con frecuencia los temas 
de los programas anteriores. Ademis, en algunos 
programas se ofrecian recompensas materiales (tales 
como pollitos) a las mujeres que aprendieran de 
memoria ciertas lecciones. 

Una joven de la localidad se 	 encargaba de ]a
distribuci6n de los cassettes, llevdndolos diariamente a 
las pilas y supervisando su uso. Ella misma efectuaba 
los ajustes necesarios al horario de 	las retransmisiones 
de acuerdo con las horas en que las mujeres se hallaban 
presentes en las pilas. Otras cintas se distribuyeron para 
que las mujeres las escucharan en 	sus casas utilizando 
un grabador prestado por la oficina de la hacienda. 

La encuesta de evaluaci6n realizada posteriormente
mostr6 que las mujeres de la hacienda escucharon con 
gusto las cintas, encontraron titil la informaci6n 
especifica proporcionada y sintieron mucho ]a termina
ci6n del proyecto. Cuando se les pregunt5 qu6 parte del 
proyecto les habia gustado mds, dijeron que los 
"consejos" sobre los temas de salud y nutrici6n mucho 
mds que la mtisica o las radio novelas. 

La encuesta tambin revel6 cambios de comporta
miento. Cincuenta y ocho por ciento de las mujeres 
entrevistadas habian probado una receta mencionada en 
las cintas. La hacienda Maria de Lourdes registr6 una 
tasa de 92 por ciento para las segundas vacunaciones 
contra la poliornielitis y la difteria, mientras que solo un 
60 por ciento de los nifios de una hacienda de control 
recibieron inoculaciones. 

El programa demostr6 tambi6n que los audiocassettes 
constituian un medio lo suficientemente flexible como 
constituian un mei lo s nente f como 
nmero demujeres. Cuando cambiaban las hoas de 
trabajo de las mujeres, entonces simplemente se 
transmitidn las cintas en horas diferentes. El equipo
result6 ser adecuado y no hubo problemas t6cnicos. 
Mediante los actores no profesionales y los tenicos, se 
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logr6 producir programas de alta calidad utilizando 0 En una cinta se prometia un pollito a toda persona 
equipo de bajo costo. que aprendiera de memoria el procedimeinto para 

Royal y Susana Colle sacaron tres conclusiones evitar la enfermedad de Newcastle en los pollos. Mds 
generales de su experimento: Primcro, no es preciso que de 100 personas aprendieron la frase y recogieron los 
la tecnologia de comunicaci6n sea muy compleja para pollitos el primer dia en que se ofreci6 la recompensa. 
ser eficaz. Segundo, los proyectos de esta indola dehen 
adaptarse a las caracteristicas individuales del ambien- REFERENCIAS: 
te social del grupo al que estin dirigidos. Finalment,, la 
poblaci6n rural a menudo no logra un mejoramientc de "The Communication Factor in Health and Nutrition 
su condici6n debido a una "falta de informaci6n". Programs: A Case Study from Guatemala", por Royal 

D. Colle y Susana Fernandez de Colle, documento 
ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: para la Organizaci6n Mundial de la Salud, enero de 

1977. 
" Cada programa de radio de :30 minutos contenia "The Pila Project: Cassettes Reach Rural Women", 

mtisica, anuncios, charlas breves, historietas y un Decelopment Conommication Report, abril de 1977. 
episodio de novela. 

* Un anlisis ms detallado del efecto producido por el Clearinghouse on Development Communication 
proyecto fue cancelado debido al terremoto ocurrido Junio de 1977
 
en Guatemala en 1976.
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SALUD 

TELEMEDICINA EN ALASKA 

Estados Unidos 

BENEFICIARIOS: Poblanos esquimales, indios y aleucianos 

OBJETIVO: Mejorar el acceso y ]a calidad de los servicios de salud en las zonas 
rurales de Alaska 

MEDIOS DE DIFUSION: ATS-1-radio interactiva por satdlite; ATS-6-televisi6n por sat6lite, 
videocintas, registros de salud computarizados 

DONANTES-PATROCINADORES: Departamento de Salud, Educaci6n y Bienestar de EE.UU. (El 
Servicio de Salud para los Indios y el Centro Nacional Lister Hill para
Comunicaciones Biom~dicas), la Administraci6n Nacional de ]a
Aerondutica y del Espacio de EE.UU. (NASA) 

DURACION: El servicio via satelite ATS-1 comenz6 en 1971 y continuard hasta que 
sea reemplazado por otro sistema (tentativamente, a fines de 1977); Ia 
,ransmisi6n via sat6lite ATS-6 comenz6 en 1974 y termin6 un afto m".s 
tarde 

PARA MAYOR INFORMACION,
 
DIRIJASE A: Dr. Dennis Foote, Institute for Communication Research, Stanford
 

University, Stanford, CA 94305, USA; Dr. Heather Hudson, Academy
for Educational Development, Inc., 1414 Twenty-Second Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037, USA 

DESCRIPCION: 

Los experimentos en la utilizaci6n de la telemedicina 
comenzaron en Alaska bajo los auspicios del Servicio de 
Salud para los Indios (uno de los departamentos del 
Servicio de Salud Pfiblica de Estados Unidos encargado 
de prestar servicios de salud a los habitantes nativos de 
Alaska). Confrontados con la necesidad de prestar 
servicios a pequefios pueblos diseminados en regiones 
remotas, y obstaculizados por la falta de comunicaciones 
en el monte, la agencia consider6 que la telemedicina 
seria la soluci6n, en la esperanza de que las consultas 
sobre una base regular meorarian los servicios de salud 
de los pueblos, 

La telemedicina lleg6 a ser parte de la vida cotidiana 
de 17 comunidades en la regi6n de Tanana cuando la 
NASA, asociada al Servicio de Salud (IHS) en el 
experi-nento de telemedicina, puso a su disposici6n el 
Satklite de Aplicaci6n Tecnol6gica 1 (ATS-1) en 1971. 
Este satklite, que en 1977 contimia funcionando, 
representaba un medio de comuniaci6n para voces 
dnicamente, con apoyo de equipo terrestre sencillo y 

econ6mico: radios para taxis modificados y antenas de 
malla metdlica de tres metros de dilmetro. Al propor-
cionar canales de comunicaci6n confiables entre las 
comunidades y el hospital del distrito, el ATS-1 funciona 
como un sistema de apoyo medico: permite a los 
asistentes de salud de las comunidades prestar servicios 
de salud bajo Ia supervision de un medico, y ayuda a ls 

aviones de evacuaci6n a llegar ripidamente a los 
pacientes que se encuentran en condiciones criticas. 

Los asistentes de salud de las comunidades, capacita
dos como parte de los experimentos en telemedicina son 
nombrados por sus comunidades, y reciben 16 semanas 
de capacitaci6n del Servicio de Salud Ptiblica tanto en el 
hospital de campo como en el trabajo mismo. Cada 
asistente egresa del curso intensivo equipado con una 
valija de medicinas, un manual de referencia para 
diagn6sticos, instrumentos, y nuevos conocimientoi. En 
]a comunidad, el asistente prende la radio todos los dias 
a una hora sefialada a fin de recibir la "visita mddica" 
del hospital regional. Durante la consulta por radio, el 
asistente informa sobre los sintomas, responde a las 
preguntas del medico cuando 6ste necesita mayor 
informaci6n, recibe consejos profesionales, y ayuda al 
medico consultor a determinar si los pacientes deben ser 
evacuados. 

A pesar de que los asistentes de salud siguen siendo la 
base del programa de telemedicina en Alaska, stos 
jugaron un papel de menor importancia en un experi

mento de un aflo de duraci6n que se llev6 a cabo entre1974 y 1975. El experimento ATS-6, basado en cl uso de 
un satlite mucho ms complejo y potente que elATS-1, 
tenia un componente adicional que permitia a los 
medicos diagnosticar los casos dificiles por medio de la 
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televisi6n. El experimento, en el que dos clinicas bien ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 
equipadas de dos pueblos relativamente grandes esta
ban vinculadas con un hospital de campafia y un 
hospital de referencia, se llev6 a cabo mientras que un 
sistema de registroa. medicos computarizados (Sistema
de Informaci6n de Salud) se estaba estableciendo en 
Alaska. Se recogieron los registrs actualizados de los 
pacientes en un lugar central, se ingresaron a la 
cemputadora, y se pusieron a disposici6n de todos ossitios. La cuinputadora tambi~n permitia a las enferme-
ras itinerantes identificar a los habitantes que necesita-
ban pruebas PAP, vacunas, ex.amenes de Ia vista y de
los oidos, etc. 

RESULTADOS: 


Desde la introduccitn del ATS-1, ha aumentado la 
eapacidad dc las instalaciones de salud para atender los 
casos de emergencia, resolver problemas administrati-
vos y responder a solicitudes de ayuda, y los servicios 
han mejorado. Adem.s, los habitantes de los pueblos
demuestran una mayor dIisposici6n a pedir consejos
m6dicos y de seguir los tratamientos recetados. Actual-
mente hay mas pacientes que en cualquier t5poca
anterior que reciben los beneficios (Ielos consejos 
m6dicos y que reciben tratainiento para enfermedades 
diagnosticadas. Ademns, el nfrmero de contactos entre 
m6dicos y asistentes de salud ha aumentado en un 400 
por ciento durante el primer afio (de experimento. 

En general ha sido (lificil demostrar una relaci6n 
entre las estadisticas agregadas de los cambios en 
mortalidad y hospitalizacibn por una parte y las mejoras 
en comunicaciones por otra. Sin embargo, la mayor 
parte (Ielas evaluaciones de los experimentos (lel ATS-1 
han sido positivas, y,en parte, como resultado de estas 
evaluaciones, el Esta(o (IeAlaska y el Servicio (IeSalud 
Pliblica estin por instalar on sistema por sat6lite 
comercial telef6nico. 

El experimento ATS-(; tambifn fue juzgado efectivo 
por los suministradores tie servicios de salud (ueparticiparon en !.Pero a pesar de(que los participantes 
creen que el componente de television en la telemedicina 
en cierta me(lida les permitia ampliar y mejorar los 
servicios Iesalud, muchos d(laron que las mejioras
debidas a la televisi6n contrapesaban los gastos y las 
inconveniencias uausadas por este medio. En contraste, 
estas mismas personas aprobaron por ulnanimidaI el 
sistema computarizaclo para mantener los registros
desarrollados en conjunci~n con el exl)erinoento, y el 
Il-IS espera utilizar este sistema en tondo el estado. 

.	 Algunos asistentes invitan a sus pacientes a escuchar 
las consultas a larga distancia. 

Los medicos en las regiones remotas tenian Ia 
oportunidad de participar en una serie de discusiones 
de mesa redonda via satlite, pero el programa no 
tuvo muchoAlaska tenian xitouna cargaporquedelos mdicos del IHS encasos tan pesada que no 
podian seguir un horario tan rigido. Sin embargo, se
ofreci6 un curso de cardiologia via satelite a enferme
ras en los hospitales regionales, un curso que fue muybien recibido. 

* 	La mayor parte de los asistentes de salud son mujeres
de la comunidad que tienen conocimientos adecuados 
del idioma inglds. 

* 	Debido al hecho de que las comunidades seleccionan a 
sus propios asistentes de salud, la aceptaci6n del 
programa tiende a ser elevada, y es marcada la 
estabilidad del personal. 

0 	 Ademis de apreciar los servicios medicos, los pobla
nos valoran el sistema porque les permite mantenerse 
en contacto con otros pueblos, especialmente con 
amigos y parientes hospitalizados. 

e 	 Cuando se les pregunt6 si habian aprendido algo al 
escuchar una consulta, seis de los nueve asistentes de 
salud en las comunidades conectadas via sat6lite 
mencionaron hechos especifico; relacionados con ]asalud. Ninguno de sus contrapartes en los pueblos de
control podia recordar informacien especifica alguna 
relacionada a los casos. 

REFERENCIAS: 

An Ecrlurtion qf thn' Usr of ATS-I for Bioinrli'ul 
('minonicrition in AhIsk:. por Oswaldo Kreim' r y 
otros, Institute for Communication Research, Universidad de Stanford, 1974.
 
,

"Telemedicine in Alaska: llealth Care for Isolated 
Areas," por Dennis Foote, l)erclopuncnt ('on innorf
tion Recport No. 17, enero (Ie1977. 
iclvitrdi'inc in.. ltrsl': lh ATS-; *Srt'llit(limildi

cwt I)vonstrrtion por I)ennis Foote, Edwin Parker y
leather Hudson, Institute for ('ommunication Re

search, Universi(Iad de Stanford, 1976.
 
"Medical Communication in Alaska by Satellite" por

lIleather Hudson y Edwin lParker, cr.' En,lr nd
 
J.,miii of ,1rriirir,dicienil)re (I 197.
 

Clearinghouse on I)evelopment ('ommunication 
Octubre de 1977 
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SALUD
 

ZAA NA UWATUNZE 

Kenia 

BENEFICIARIOS: Residentes de Kenia dentro de la esfera naciona! de radiodifusi6n 
OBJETIVO: Mezclar el entretenimiento con ]a educaci6n, difundir mensajes vitales 

sobre la salud, especialmente sobre salud materno-infantil 

MEDIOS DE DIFUSION: Radio 

DONANTES-PATROCINADORES: UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para Actividades Demogritfi
cas, La Voz de Kenia y el Ministerio de Salud de Kenia. 

DURACION: El programa comenz6 en febrero de 1975; la fase piloto concluy6 a 
mediados de 1976; continda bajo los auspicios del Gobierno de Kenia 
desde 1976 

PARA MAYOR INFORMACION,
 
DIRIJASE A: Abigail Krystall, Bureau of Educational Research, Kenyatta Univer

sity College, Box 43844, Nairobi, Kenya; Dr. Albert Malecie, Bureau 
of Educational Research, Kenyatta University College; Mark Harris, 
UNICEF, Communications and Information Office for Eastern Africa, 
P.O. Box 44145, Nairobi, Kenya 

DESCRIPCION: 

En 1975, la UNICEY, el Fondo de Naciones Unidas Za Na Uuotunze (que popularmente se conoce como 
para Actividades Demogr.ficas, y la Voz de Kenia el "show" de Kiroboto) se difunde en Swahili, el idioma 
llegaron a un acuerdo para co-producir programas de oficial de Kenia, una vez por semana. Los programas
educaci6n para la salud que fueran entretenidos para son de 15 minutos solamente, pero se difunden en horas 
ser transmitidos por radio. La serie de programas que de mucha popularidad (los domingos por la tarde, y a 
result6 de esta colaboraci6n, Zao Na Uwatunze (El veces los sd.bados por la noche). No se usan guiones en la 
Nacimiento y Cuidado de sus Hijos) presenta a artistas producci6n de los programas, aunque los educadores de 
conocidos en una comedia epis6dica. Las presentaciones, salud y un consultor de Naciowps Unidas trabajan en 
modernas y divertidas, cubren materias de interns - el estrecha colaboracibn con los actores, y el presupuesto es 
valor nutritivo d. los huevos, los peligros de ,-ejar a los sumamente modesto. Un elemento que compensa por la 
beb~s al cuidado de sus hermanitos, ]a necesidad de las falta de tcnicas costosas de producci6n es ]a espontanei
vacunas, etc. - y permiten que los oyentes se identifi- dad. El programa se graba en los estudios que estdn 
quen tanto con las situaciones como con los personajes. repletos de admiradores, asi que los actores actdan para 

Como sucede en todas las "radionovelas", los persona- el pdblico y la reacci6n inmediata de 6stos estimula sus 
jes en Zaa Na Uwatnze son estereotipos, y sus actos actuaciones. 
predecibles son redimidos por sus gestos exagerados. El El programa es un experimento en radiodifusi6n
 
papel de Mzee Pembe es el de un borracho. Es un abierta (la cual, por defmnici6n, va dirigida a un piblico

picaro, que con gran descaro no se preocupa de las que no tiene interns particular en ]a materia o en la
 
necesidades y problemas de sus 16 hijos. Mama Njeri, ]a auto-educaci6n), vinculada con actividades educativas
 
protagonista, es la mujer de Mzee Pembe, y completa- formales y no formales para adultos. Su estructura
 
mente diferente en su cardcter. El bienestar de sus hijos epis6dica, sus personajes, y las ahusiones a temas
 
requiere casi toda su atenci6n, y ella tiene que "educar" tratados en programas anteriores, parecen dar a los
 
a su marido, que es un cabeza dura y conservador. S , oyentes un sentido de continuidad y progreso. Ademds,
 
tarea dramdtica consiste en convencerle de episodio en los programas reiteran los temas discutidos por los
 
episodio, y de un cambio a otro, de que es por el bien de educadores de salud y los trabajadores de campo,

la familia que 6l debe adoptar nuevas actitudes y que algunos de los cuales asesoran al personal de produc
abandone algunas tradiciones. En este trajin diario ci6n.
 
recibe la ayuda de terceras partes, todas ellas represen
tadas por un solo actor de suma versatilidad.
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RESULTADOS: amenaza con venderse a si misma si su marido 

El impacto de los programs Zaa Na Uwatunze se ha 
calculado primordialmente en t~rminos del ndimero de 
oyentes, su capacidad de retener la informaci6n sobre ]a 
salud, y su familiaridad con los personajes. No se ha 
tratado de estudiar los efectos logrados por el programa 
en uelaci6n a las prc ticas de salud, los conocimientos 
adquiridos, los cambios o las actitudes. 

La informaci6n obtenida de las evaluaciones ha sido 
extraida de cuatro fuentes: el pfiblico que asiste a la 
grabaci6n en el estudio, las cartas enviadas por los 
admiradores, un cuestionario distribuido al final del 
primer ano de difusi6n de Zaa Na Uwvatunze, y dos 
grupos de expertos del gobierno que estdn trabajando en
educaci6n y desarrollo rural. Merece destacarse que la 
opini6n de estos expertos fue diferente a la obtenida de 
las otras fuentes, ya que algunos expertos insisten que
los programas deben tener un tono md.s serio, y el 
ptiblico aplaude la mezcla de mensajes y la hilaridad. 

Un resultado de la encuesta entre 510 personas, 
realizada en diciembre de 1975, quizds explique esta 
diferencia de opini6n: los ciudadanos de mas educaci6n 
parecen reaccionar menos a los prograrras, ostensible-
mente porque la informaci6n incluida en la comedia no 
representa ninguna "novedad" para ellos. Otros resulta-
dos de la encuesta incluyen el hecho de que el 92%de ios 
que respondieron el cuestionario conocian el programa, 
el descubrimiento de que el tiempo que escucharon era 
igual para las personas que hablan el Swahili como 
segundo idioma como para las que lo hablan como
idioma nativo, el hecho de que la propiedad de una radio 
est. directamente correlacionada con el nimero de 
oyentes, y la revelaci6n de que los programas parecen 
gustar de manera casi igual a personas de todas las 
edades (menores de 25 aos, de 26 a 50 afos, mayores de 
50 aos). Dada a naturaleza de este experimento en la 
radiodifusi6n, ]a conclusi6n mds importante de las 
evaluaciones que se han realizado al principio indica 
que un poco mds de la tercera parte de los oyentes dicen 
que escuchan el programa principalmente porque es 
divertido mientras que ]a mitad dice que lo escucha 
porque cree que ha aprendido algo de sus programas 
humoristicos, 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* 	Los personajes en Zaa Na Uwatunze no son ceremo-
niosos. En uno de los episiodios, la muy sufrida mujer 

continfa vendiendo los tan necesitados huevos de la 
familia para ir a comprar cerveza. 

0 Se han recibido cartas dirigidas a Mzee, Mama y los 
otros personajes de oyentes de otros paises de Africa 
Oriental ademds de Kenia. 

0Las tramas se basan en una f6rrnula muy corn~n en a 
publicidad. El objeto consiste en idear una situaci6n 
en la cual el pdiblico se identifica con el personaje
serio que adopta ideas sensatas, y se He del tonto que
sigue creyendo en las costumbres por el mero hecho 
de que son convencionales. 

La serie Zaa Na Uateze se ha copiado en Tanzania 

0 	Se grabaron algunos de los episodios de Zaa Na 
Uwatunze para ser usados en foros auspiciados por la 
FAO, donde se escuchan grabaciones en casettes, en 
conjunci6n con los programas de Mejcres Condiciones 
de Vida Familiar que se estdn presentando en Kenia. 
Tambi~n se estdn usando las cintas grabadas en las 
clases de economia domdstica en las escuelas y en los 
prugramas de capacitaci6n de los trabajadores de 
campo. 
Es posible que la UNICEF presente una pelicula 
corta sobre las t~cnicas de producci6n de Zaa Na 
Uwatunze, para promover el uso de radiodifusiones 
entretenidas comno apoyo a los proyectos de desarrollo. 

REFERENCIAS: 

"Health Messages Through Humor," Susan Hostetler, 
ICIT Report No. 16, Clearinghouse on Development 
Communication, julio de 1976. 

"Popular UNICEF Radio Shom in Kenya Gives 
Health Tips in Situation Comedy," Michael T. 
Kaufman, New York Times, 16 de noviembre, 1975. 
"The Kenya Radio Series which Teaches as it 
Entertains, and How You Can Do It," Mark Harris, 
United Nations Children's Fund, Nairobi, abril de 
1976. 
Traducciones varias de guiones de Zaa No U'atuinze, 
indditas y sin fecha. 

Clearinghouse on Development Communication 
Octubre de 1978 
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SALUD 

RADIO DOCTEUR (Mdico por Radio) 

Haiti 

BENEFICIARIOS: Adultos haitianos de edad reproductiva (unos 2.500.000 hombres y 
mujeres). 

OBJETIVO: Brindar informaci6n y asesoramiento sobre planificaci6n familiar, 
nutrici6n, enfermedades comunes, salud materno-infantil, y temas 
conexos 

MEDIOS DE DIFUSION: Radio, cassettes, materiales impresos y ayudas visualns 

DONANTES-PATROCINADORES: Ministerio de Salud de Haiti, Ministerio de Educaci6n, Radio Nationale 
y Radio Lumi~re 

DURACION: Iniciado en 1967, continua en la actualidad 

PARA MAYOR INFORMACION, 
DIRIJASE A: 	 Edith Hollant, Centre d'Hygine Familiale, 10, Premiere Impasse

Lavaude, B.P. 430, Port-au-Prince, Haiti; Dr. Ary Bordes, Centre 
d'Hygiine Familiale, 10, Premiere Impasse Lavaud, B.P. 430, Port-au
Pi'ince, Haiti 

DESCRIPCION: 

El programa Radio Docteur (Medico por Radio) fue 
concebido en 1967 por el Dr. Ary Bordes (actual director 
del "Centre d'Hygi~ne Familiale" y Jefe de la Divisi6n 
de Higiene Familiar del Ministerio de Salud), cuando el 
Huracdn Flora temporalmente interrumpi6 todas las 
trasmisiones en Haiti, con excepei6n de una estaci6n: ]a 
"Radio Lumi~re." El desastre inspir6 una nueva 
apreciaci6n del alcance nacional que podia ofrecer ]a 
radio cuando funciona y el Dr. Bordes prometi6 que 
utilizaria al m-ximo esta capacidad luego de la 
inundaci6n. Al cabo de unos pocos meses despuds de la 
tormenta, comenzaron las trasmisiones de Radio Doe-
teur. 

A titulo de prueba se prepararon 20 mon6logos de 10 
minutos de duraci6n eada uno sobre cuatro temas: 

atenci6n prenatal, la nueva mamA, la salud infantil y la 
planificaci6n familiar. Se trasmitieron todos los mensa-
jes sin interrupci6n en las salas de espera de las clinicas. 
Poco a poco, se tuvo la reacci6n del ptiblico que llev6 a 
los creadores del mensaje en el Centro de Higiene 
Familiar a cambiar su enfoque. Tomaron en considera-
ei6n el potencial que ofrece la radio y ia falta de interds 
inspirada por el formato del mon6logo, dividieron los 
mensajes en segmentos de hasta un minuto, cambiaron 
el formato al didlogo y ampliaron ]a variedad de temas 
presentados. Respondiendo a la reacci6n del ptiblico, 
tambiin se revitalizaron los mensajes sobre planifica-
ci6n familiar para destacar los beneficios que se 
obtienen al espaciar los nacimientos en lugar de usar el 
enfoque m.s negativo de disminuir las presiones de la 
poblaci6n. 

Dos veces al dia, seis dias por semana, los haitianos 
pueden sintonizar Radio Doeteur ya sea en ]a Radio 
Lumilre o en la Radio Nationaleen creole, idioma local. 
Los mismos han convertido en personajes familiares en 
todos los hogares a Fanny y Ti Jo, 	6stos mantienen un 
dilogo sobre la salud pretendiendo representar una 
variedad de papeles en pareja: esposo-esposa, paciente
medico o paciente-enfermera. Una canci6n pegadiza 
atrae al pdblico y los libretos cambian de acuerdo al dia 
de la semana. Los mensajes sobre ]a planificaci6n 
familiar se presentan los lunes y mi6rcoles, los consejos 
sobre la salud materno-infantil se trasmiten los martes y 
las noticias nacionales e internacionales sobre la salud 
son trasmitidas los dias jueves. Los viernes se usan para
hablar de los sintomas de las 	 enfermedades mds 
corrientes y los sdbados para ]a prevencifn y el 
tratamiento de las mismas. 

La radio pareci6 ser un medio natural para propagar 
informaci6n sobre la salud asi como recomendaciones de 
los m6dicos de Haiti. Aunque no se conocen estadisticas 
precisas sobre el nimero de radios que se poseen (las 
estimaciones del ntimero de transistores en el pals 
varian entre 85.000 y 300.000), 900 de las 1.500 escuelas 
rurales de ]a naci6n cuentan con radios, y es comfin ver 
al haitiano con una radio transistor en mano. 

RESULTADOS: 

El impacto nacional de Radio Docteur no ha sido 
evaluado hasta ahora. Un estudio de una comunidad de 
4.000 personas que ha escuchado las trasmisiones 
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durante 8 aflos indica que el conocimiento sobre los 
temas presentados en los programas ha aumentado 
dram,ticamente. Sin embargo, en este estudio no se ha 
hecho ningdn esfuerzo para separar los efectos de los 
programas de educaci6n sobre la salud resultantes de 
otros programs diferentes. Verificaciones hechas al azar 
y otras pruebas o impresiones sugieren que los habitan-
tes han aprendido de memoria los mensajes, pero la 
relacion entre los conocimientos sobre ]a salud y su 
puesta en prctica contintia sin analizar. 

Otro tipo de medida del impacto del Radio Docteur es 
el 6xito que ha tenido su derivado escolar, Classe 
d'Hygibne (Clase de Higiene). Est, dirigido a 30.000 
nifios de quinto y sexto grados (la mayoria entre los 10 y
15 afios de edad). Se trata de un concurso o certamen 
educacional. El programa se trasmite desde noviembre 
hasta marzo de cada afio, y ya tiene nueve afios en el 
aire. Los participantes escuchan doce lecciones sobre la 
salud, cada una de las cuales se trasmite tres veces por 
semana en frances (el idioma de instrucci6n en Haiti). 
Luego de cada trasmisi6n, los estudiantes contestan 
cinco preguntas por escrito, y reciben dos puntos por 
cada respuesta correcta. Se otorgan premios y certifica
dos tanto a los participantes sobresalientes como a las 
escuelas en base al puntaje obtenido al fin (lei tbrmino 
escolar. La participaci6n en este programa ha aumenta-
do cada afio desde su incepci6n, habiendo aumentado el 
ntimero do respuestas enviadas por los alumnos dequinto y sexto grado do 444 en 1970 a 20.06,4 en 1975. 

Desputs de 1975, el programa do Radio ho'teur fue 
institucionalizado a travs (1e1 Deartamento de Educa-
ci6n para que Ilegue tanto a los maestros como a losalumnos do las escuelas primarias do todlo Htaiti. 

0 Los organismos gubernamentales patrocinadores y el 
Centro de Higiene Familiar (una organizaci6n priva
da) mantienen excelentes relaciones. El Centro 
desarrolla, ensaya los materiales y busca formas 
efectivas de trasmitir los mensajes que el gobierno 
incorpora en sus programas.

0 Tante la Rodio Lunire como la Radio Nationaleson 
operaciones sin fines de lucro y el Ministerio de Salud 
no tiene que pagar por la trasmisi6n de los progra
mas. 

0 	 Otro proyeeto de la Radio Lumitre atin en etapa
piloto, se propone utilizar radios bidireccionales para 
promover el desarrollo rural integral. El objeto es 
alentar a los granjeros, amas de casa y a la juventud a 
que expresen sus quejas y opiniones y grabar sus 
palabras en cintas cassette para ser retrasmitidas. 

* La red actual abarca 16 estaciones afiliadas, un 
ndimero suficiente como para garantizar una cobertu
ra nacional. 

REFERENCIAS: 

"On the Air," Edith Hollant, Salubritas, Vol. 2,
 
Ntimero 2, 1978.
 
"Two-way Radio for Haiti," ACTION: World Associa
tion for Christian Communication Newsletter, Nte
tn farC s C i ne.ro 	28, marzo de 1978.
Information, Education and Communication (Manuel
d'Introduction en Education Sanitaire), Edith Latai
llade Hollant y Laurent Eustache, Centre d'tygibne 
Familiale, 1978.Fmlae 98
"'Radio Docteur': Health Education Radio Program of 
the Centre d'Hygi~ne Familiale," Edith Ilollant,ASIPECTOS QUE MERECEN I)ESTACARSE:lanciindtfbeod197ponencia in6dita, febrero die 1977. 

* Junto con otras actividades educativas, el Centro de 
Higiene produce materiales impresos, pleliculas, 
cintas grabadas y diapositivas, y programas de 
grabaciones folkl6ricas. Adems conduce seminarios y Clearinghouse on Development Communication 
cursos do adiestramiento para esl)ecialistas en salud. Enero do 1979 
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SALUD
 

PROYECTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE KAVAR 

Irdn 

BENEFICIARIOS: 	 16 comunidades rurales en la zona de Kavar 
OBJETIVO: Brindarservicios medicos adecuados a comunidades rurales por medio 

del adiestramiento de especialistas de salud para comunidades rurales 
MEDIOS DE DIFUSION: Materiales impresos y comunicaci6n interpersonal 
DONANTES-PATROCINADORES: Universidad Pahlavi, Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo de CanadA (CIID) 
DURACION: 	 Desde febrero de 1973 a enero de 1976 

PARA MAYOR INFORMACION,

DIRIJASE A: Dr. Hossain 
 A. Ronaghy, Chairman, Department of Community

Medicine, Pahlavi University School of Medicine, Saadi Hospital,
Shiraz, Iran; Dr. Steven Solter, Department of Community Medicine,
Pahlavi University School of Medicine, Shiraz, Iran 

DESCRIPCION: 

El Proyecto de Comiunidades Rur tl de Kuc '," fue Antes de seleccionar y adiestrar a los auxiliares, se uno de dos proyectos pilotos que se iniciaron para Ilevaron a cabo estudios de base para determinar la
solucionar ]a escasez creciente de personal -, ,ico prevalencia de enfermedades, la disponibilidad decalificado y el problema de acceso limitado a servicios habitantes que supieran leer y escribir y de atenci6nmedicos modernos en las remotas zonas rurales de Irdn. mdica. Los estudios mostraron que la mayoria de las
El objetivo inicial fue mejorar la salud de la poblaci6n quejas expresadas en las clinicas mdicas m6viles eran
rural de Irin incrementando los servicios (de Cuerpo bastante simples y que un auxiliar de salud podia tratarM6dico que en 1973 proporcion6 clinicas medicas y adecuadamente ]a mayoria de los casos y referir el resto
equipos m6viles que abarcaron unas 6.000 (un 12 por -un 10 por ciento- al centro medico. Ademfis, se llev6 aciento) de las 55.000 comunidades rurales en Ir.n. El cabo un estudio de 200 hogares seleccionados al azar sobre 
programa del Cuerpo M6dico se arnpli6 por medio (de los conocimientos, actitudes y pr~icticas relativas a Iaadiestramiento de auxiliares de salud para las comuni- salud individualy pfiblicaen lacomunida(. Seobtuvieron
dades rurales. tambi6n datos del censo sobre nacimientos, fallecimien-

El estudio comenz6 en enero de 1973 bajo la direcci6n tos, matrinionios, divorcios, inmigraci6n y poblacion total 
del Departamento de Medicina Comunitario (Universi- para usarlos como base para el desarrollo de objetivos
dad Pahlavi, Facultad de Medicina) y recibi6 financia- relativos a la conducta que debian observar los especialis
miento del Centro Internacional de Investigaciones para tas de salud: control de enferedades trasnnisibles, salud 
el Desarrollo (CIID). Se seleccion6 un lugar de adiestra- arnbiental, nutricin, educaci6n comiunitaria, salud 
miento en Kavar, un pueblo Iequefio situado 56 aterno-infantil, yplanificacin familiary tratamiento. 
kil6metros al sudeste de Shiraz. En Kavar se encontra- Dichos objetivos lroporcionaron la base para la elabora
ba una estaci6n del Cuerpo Medico, uno de los 400 cion del programa dC estu(liosy los materiales (ue debian 
centros sanitarios similares en las zonas rurales de Irin. editarse en persa para el curso. Se abarcan temas sobre 
Se seleccionaron 16 comuni(dades remotas en la regi6n crecirniento y desarrollo, anatomia y fisiologia, nutrici6n,de Kavar; en cada una de ellas se eligi6 a on habitante enfermedades trasmisibles, relaciones entre el pacienteyque supiera leer y escribir de entre un grupo de el especialista, salud materno-infantil y l)lanificaci6,i 

voluntarios. Los once hombres y cinco mujeres rel)resen-	 familiar, y saluI ptiblica rural. 
taban una gran variedad de edades ((Ie 16 a 45 afios), En agosto (I 1973 conenz6 un curso (I adiestranien
personalidades, y antecedentes socioecon6micos. Su to intensivo (C 6 meses (I curacien crani los
adiestramiento consisti6 en sesiones en el aula, demos- to intes s ie en de Eurac i v puanciltraciones, y' capacitacibn clinica. Luego de completar el 	 auxiliares se reunieron en Kawar. El objetivo principal

(el curso rue prepararlos para sus labores encurso, retornaron a sus 	 medicinadesempefiar el respectivas comunidades parapapel (ICauxiliares medicos asalariados preventiv'a y edlucativa en sos comnunidades correspon
dientes. Miembros (lel personal del Departamento dey, de tiempo en tiempo, tomaron cursos adicionales para 

refrescar sus conocimientos. 
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Medicina Comunitaria, personal medico del Cuerpo 
Medico, y el director del proyecto de capacitaci6n 
dictaron los cursos, integrando la teoria y la prdctica y 
dndoles oportunidad diaria a los estudiantes de poner 
en prdctica en el campo o en la clinica lo que habian 
aprendido en el aula. Se dictaron clases en la casa 
alquilada que sirvi6 tambi6n como residencia de los 
practicantes, mientras que el trabajo pr6ctico y clinico 
se realiz6 en la estaci6n del Cuerpo M6dico mds cercano. 

Se dividi6 al personal en adiestramiento en cuatro 
grupos dirigidos por una partera de la clinica del Cuerpo 
Medico, un asistente del Cuerpo Midico en la clinica de 
tratamiento, un asistente especializado en farmacologia 
del Cuerpo Medico y un medico del Cuerpo. Cada grupo 
tenia a su cargo una de las siguientes reas principales: 
salud materno-infantil y planificaci6n familiar: trata-
miento, incluyendo t~cnicas de esterilizaci6n, m~todos 
para dar inyecciones, vendajes y otras t~enicas de 
primeros auxilios; indicaciones, contraindicaciones, d6sis 
y efectos secundarios de los medicamentos; c6mo tomar el 
historial medico, exAmenes fisicos, y evaluaci6n del 
paciente. Todos los estudiantes adquirieron experiencia 
en lascuatro reaspormedioderotacionessemanales. Los 
tiltimos tres meses del adiestramiento se dedicaron a 
t~cnicas clinicas. Aprendieron m6todos para evaluar los 
problemas clinicos rurales mAs importantes y a determi-
nar si un paciente debia ser tratado en la comunidad o 
debia referirse al medico en Kavar o Shiraz. Ademds de 
examinar y tratar a los pacientes en la estaci6n dl Cuerpo 
Medico, los nuevos auxiliares realizaron numerosas 
visitas de campo en las comunidades vecinas. 

RESULTADOS: 

Durante los seis meses se efectuaron evaluaciones 
peri6dicas de las t~cnicas y conocimientos adquiridos 
por el personal adiestrado por medio de exAmenes 
escritos y observaciones. Una comisi6n de medicos 
observ6 al personal adiestrado en clinicas y en el campo 
y evalu6 su competencia en cada rea del trabajo. 

Estudios de las evaluaciones indicaron que el personal 
asi capacitado fue bien recibido por los habitantes y que 
influenciaron las prdcticas sanitarias de los habitantes 
de las comunidades. Durante los primeros seis meses de 
su trabajo en el campo, las visitas de pacientes a las 
instalaciones clinicas fueron 4.875 pacientes de una 
poblaci6n de 9.152 y el porcentaje de mujeres entre las 
edades de 15 y 44 afios que usaron m(todos de 
planificaci6n familiar aument6 del 8,8 a 21,4 por ciento. 

Adem6.s los auxiliares han logrado motivar a los 
habitantes para que lleven a cabo mejoras sanitarias 
que se ne~esitaban urgentemente, incluyendo la cons-
trucci6n da retretes sanitarios y el mejoramiento de los 
existentes, la separaci6n del lugar en donde viven los 
animales de la vivienda para los seres humanos, 
construcci6n de fuentes de agua potable (bombas y 
pozos) y el mejoramiento de las "casas de bafios" 
existentes o la construccibn de nuevas donde fuera 
necesario. 

104
 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

* Gran parte de los medicos tradicionales de Irn se 
opusieron o por lo menos se mostraron muy criticos de 
este esquema. Sostenian que las vidas y la salud de la 
poblaci6n estarian en peligro si estaban en manos de 
para-mdicos y auxiliares de salud semi-calificados. 

0 	 La estructura social de las comunidades caus6 ciertos 
problemas. Por ejempio, los auxiliarer, que tuvieron
mds dificultades en ser aceptados fueron aquellos que 
eran bien conocidos en la comunidad o que pertene
clan a facciones o familias identificadas con ciertos 
valores. Las costumbres y presiones sociales tambin 
influenciaron el reclutamiento de mujeres. 

* Parece ser que ]a experiencia de prestar servicios en 
comunidades y pueblos pequefios en organizaciones 
tales como el Cuerpo Midica, no induce a los medicos 
a permaneicer en las zonas remotas. Los m(dicos del 
Cuerpo Medico tienden, mds bien, a regresar a los 
centros urbanos importantes a] cumplir su periodo de 
servicio. 

* Otro programa piloto que se lanz6 al mismo tiempo 
que el Proyecto de las ComunidadesRuralsde Karar 
fue el IProyecto de Especialistas de Salud de Nivel 
Intermedio in Marvdasht. El especialista de salud de 
nivel intermedio (behdar) tiene entre 9 y 11 ahios de' 
educaci6n bd.sica y se lo adiestra por cuatro afios. Se 
anticipa la creaci6n de un sistema de tres etapas, con 
el "behdar" como vinculo entre el auxiliar y el medico 
u hospital. 

REFERENCIAS: 

"Medical Problems of Developing Nations: An At
tempt to Bring Medical Care to Rural Communities in
 
Iran," H. A. Ronaghy, British Medical Journal,31 de
 
enero de 1970.
 
"Village Health Workers," H.A. Ronaghy, Y.
 
Mousseau-Gershman y A. Doroznyski, International
 
Development Research Centre, publicaci6n No. IDRC
074e, 1976.
 
"The Auxiliary Worker in Iran," H. A. Ronahgy y
 
S.L. Solter, The Laet, 25 de agosto de 1973. 

"Problem of Rural Health Care Delivery in Iran: Is
 
the Chinese Barefoot Doctor Exportable?" H.A.
 
Ronaghy y S.L. Solter, abril de 1974.
 
"Project Summary and Description," IDRC File No.
 
3072-1113.
 
"Success Story from Iran," Future,Vol. 4, No. 1, 1977
 
(condensado por A. Doroznyski en Health Carefor the
 
Most People -IDRC Reports, Vol. 5, No. 3).
 

Clearinghouse on Development Communication 
Abril de 1979 



SALUD
 

EDUCACION SANITARIA MEDIANTE RADIONOVELAS 

Sri Lanka
 

BENEFICIARIOS: La poblaci6n adulta de habla sinhala y tamil en Sri Lanka 
OBJETIVO: Utilizar un formato de radiodifusi6n proporcionando entretenimiento 

para trasmitir informaci6n sobre la salud y la planificaci6n familiar 
MEDIOS DE DIFUSION: Radio y tarjetas postales 
DONANTES-PATROCINADORES: El Ministerio de Salud, el Ministerio de Informaci6n y Trasmisi6n, el 

Gobierno de Sri Lanka; el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Poblaci6n y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

DURACION: Comenz6 en 1973 y termin6 en 1977 

PARA MAYOR INFORMACION,
DIRIJASE A: Piyasoma Medis, Sri Lanka Foundation Institute, 100 Independence 

Square, P.O. Box 1203, Colombo 7, Sri Lanka; Marty Rajandran,
Program Officer, UNICEF, 5, Queens Avenue, Colombo 7, Sri Lanka. 

DESCRIPCION: 

En 1973, el Gobierno de Sri Lanka y el FNUAP 
organizaron y ejecutaron un proyecto multifac~tico de 
planificaci6n familiar que cost6 6 millones de d6lares. 
Se financiaron 11 programas interrelacinnados para 
alentar ]a planificaci6n familiar, incluyendo educaci6n 
secundaria, educaci6n m6dica, prestaci6n de servicios 
medicos, educaci6n sanitaria, educaci6n dl trabajiador y
medios de comunicaci6n masiva. Dentro del componente
de comunicaci6n masiva se crearon dos series de 
radionovelas. Se seleccion6 la radio como medio porque 
un 72 por ciento de la poblaci6n total tiene acceso a la 
radio. Se utiliz6 el drama como m6todo debido a que 
ocupa el segundo puesto de popularidad dcspuds de Ia 

A fines de 1973, UNICEF y la Sri Lanka Broad-
casting Corporation (SLBC) negociaron un acuerdo por
el cual la SLBC produciria y trasmitiria las dos 
radionovelas, una en el idioma oficial de sinhala, 
hablado por un 72 por ciento de la poblaci6n, y el otro en 
tamil, hablado por un 20,5 por ciento de la poblaci6n. A 
cambio de ello, UNICEF proporcionaria a la SLBC 
equipos de produccifn por valor de 13,000 d6lares. 
UNICEF y el Ministerio de Salud se encargarian de 
proporcionar a informaci6n sobre planificaci6n fami-
liar que seria incluida dentro de a trama de a serie. 

La historia en sinhala trataba de una familia con 14 
hijos. Los problemas de una familia numerosa se 
compararon con los de una familia vecina que s6lo tenia 
cuatro hijos; la trama recalcaba los beneficios que gozan
los nifios de la familia ms pequefia. La historia en tamil 

trataba de una familia con cuatro nifhos y un padre sin 
empleo. Luego de confrontar una serie de problemas 
relacionados con el peso de mantener una familia, el 
padre aprende la importancia que tiene ]a planificaci6n 
familiar. 

Los programas en ambas series fueron trasmitidos 
una vez por semana de julio de 1974 hasta julio de 1975, 
el periodo oficial del proyecto. Luego se cre6 una 
comisi6n de representantes del Ministeriodc Salud, del 
Ministerio de Informacibn y Trasmisi6n y UNICEF 

para realizar un formato para ]a expansi6n del 
programa. La comisi6n consider6 la planificaci6nfamiliar como una parte de la salud familiar y pens6
que los guiones podian ser ampliados para incluir otros 
mensajes de salud. Se harian preguntas al final de cada 
programa para solicitar respuestas utilizando una 
tarjeta postal, una tdcnica posible debido al alto grado
de alfabetismo en Sri Lanka, que es un 78 por ciento. 
Con esta repercusi6n, se podria evaluar la reacci6n a los 
mensajes de los programas. Las dos series nuevas 
comenzaron en marzo de 1976 y se trasmitieron una vez 
por semana hasta diciembre de 1976. 

La nueva serie de novelas en sinhala, u/ian Si/u u'u, 
continu6 con la misma trama. Se ampli6 el contenido 
educativo para incluir medicina infantil, higiene, y 
nutrici6n. Kan Kanda Thiehwm, la serie en tamil adopt6 
una historia nueva debido a que la original habia 
llegado a una conclusi6n l6gica. La historia en tamil se 
centr6 alrededor de un medico y su familia que viven en 
una comunidad rural cerca de una plantaci6n de t. 
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Dentro de este escenario, se pudieron presentar temas 
sobre la salud relativas a las familias de escasos 
recursos de las plantaciones, quienes hablan tamil. Los 
personajes de la historia presentaron informaci6n sobre 
la salud por medio de libretos humoristicos y h-Abiles. 
Formaron parte integral de las dos series los temas 
religiosos y mfisica animada. 

RESULTADOS: 

Para evaluar la eficacia y ha aceptaci6n de las series. 
se tomaron muestras al azar (1e aquellos que habian 
enviado contestaciones por medio de las tarjetas. Esta 
muestra de la poblacion recibi6 un cuostionario y un 
sobre con la direccifn y los sellos postales ya colocados. 
De nuevo, se pudo utilizar este cuestionario auto
administrado debido a la alta tasa de alfabetismo en Sri 
Lanka. Se formularon 30 preguntas con varias contesta-
ciones posibles, que examinaron la informaci6n demo-
grfica, el uso (1e los medios (ie difusion, y el conocimien-
to especifico de la informacirn sanitaria. El cuestionario 
no trat6 (1e averiguar si la informaci6n sobre la salud se 
estaba poniendo en prictica. Es decir, el prop6sito del 
cuestionario era saber si los que respondieron al mismo 
entendian o podian recordar los mensajes sobre la salud, 
no si habian adoptado buenas prActicas (ie salud. Se 
suponia (fuera 6sto viable o no) que si los oyentes 
recordaban los mensajes sobre la salud (1e manera 
especifica, 6sto indicaba una alta adopci6n (1e los 
mismos. 

A pesar (de que el cuestionario fue enviado a una 
muestra numerosa (1.1000 en sinhala y 300 en tamil), el 
muestreo era parcial debido a que se seleccionaron los 
radioyentes que habian mandado tarjetas. Esto signific6 
que aquellos que estaban predispuestos positivamente y 
que sabian leer y escribir participarian en la evaluaciRn. 
Sin embargo, teniendo poco tiempo y (tinero, los 
evaluadores decidieron concentrar su estudio en aque-
llos oyentes conocidos. El porcentaje de respuostas a los 
cuestionarios fue excelente en ambas series. Se recibie-
ron 800 cuestionarios en sinhala (73 per ciento) y 180 
cuestionarios en tamil (60 per ciento). A continuaci6n 
sigue un resumen de los resultados: 1) la mayoria (1e los 
entrevistados fueron mujeres solteras, sin empleo y 
menores de :30 afios, con alguna educacibn secundaria: 2) 
el 88 por ciento de los oyentes escuchaban ]a radio entre 

las 17.00 y las 23.00 hs.: 3) la mayoria prefiri6 los 
programas de entretenimiento, aunque una minoria 
sustancial (39 por ciento) indic6 que preferia los 
programas educativos; 4) Ia identificaci~n (de la hora en 
que se trasmitieron los programas y (1e los personaies 
principales demostraron una gran lealtad a las series, 
aunque iocos (1e los encuestados habian escuchado todos 
los programnas (1e la serie: 5) los entrevistados exresa
ron que ]a informaci6n sobre la salud fue para ellos 
nueva y (ie valor; y 5 ) por ciento (1e los oyentes (1e la 
serie en sinhala pudioron recordar algunos (1e los
mensajes; mientras que el 10()0 por ciento (te los oyentes 
(1e la serie en tamil l)udieron recordar mensajes sobre ]a 
salud. 

ASPECTOS QUE MERECEN DESTACARSE: 

asEntroo a l spo it(0as nlas o 
asistieion a las clinicas sanitoriase n las zonas 
soloccionadas al azar hahian escuchadoel pjrograma y 
pudieron mencionar algunos (Ie los mensajs trasmiti
dos. 

0 	 Un 95 por ciento (1e las tarjetas postales que fueron 
enviadas eui respuesta a la pregunta sobre la salud 
formulada al finalizar cada programa contenian 
respuestas correctas. 

0 	 Se continu6 la trasmisi6n (1e Ih iu, il.dr, gracias a 
un patrocinador privado, que excluy6 los rnensaies 
sobre la salud (' los libretos. 

* 	Se recibieron aproximadamente 20.000 tarjetas
postales durante la trasmisi6n (1e las series. En un dia 
se lleg6 a recibir hasta 1.000 tarjetas. 
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c(tti.ls Nell-.h'tcr (t)5(C), Vol. 1, No. :. Information 
I)ivision, UNICEF, Nueva York, N.Y. 
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REFERENCIAS
 

ACCION CULTURAL POPULAR (ACPO), 17 

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Audiovisual, 

Colombia, Desarrollo Rural 

Integral, Financiamiento Local o 

Auto, Impresi6n, Interpersonal, 

Pellcula, Radiodifusi6n 


CULTURAL POPULAR HONDURENA, 49

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Educaci6n y

Recursos Humanos, Financiamiento 

Local o Auto, Honduras, Impresi6n,
Radidifui~nGanado 

Radiodifusi6n 


Afganistin 

Asistencia a la Radiodifusi6n 


Rural, Agricultura, 7 


Africa 

Campana de Publicidad Sobre 


Nutrici6n, Tnez, Nutrici6n, 71 

Centro de Ensetanza a Larga
Distancia de Lesotho, Lesotho, 

Edueacin de LeusohouLesoho,

Educaci6n y Recursos Huanos, 

41Integral, 


El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 

Tanzania), Salud, 93 


Laedza Batanani, Botswana, 

Desarrollo Rural Integral, 19 


Los Hijos de mi Hermano, Nigeria, 

Poblaci6n, 83 


Programa de Administraci6n de 

Tanques de Inmersi6nGuatemala,

Ganado en Kipsigis, Kenia, 

Agricultura, 11 


Proyecto de Igualdad de Acceso a
la ducpa aci~M jer s yLa

la Educacion para Mujeres y 

Nifuas, Alto Volta, Desarrollo 

Rural Integral, 25 


Radio Educative/Proyecto Piloto 

en Medios de Comunicaci6n para 

la Educaci6n de Adultos, 

Senegal, 9 


T16-Niger, Niger, Educaci6n y 

Recursos Humanos, 51 


Unidad de Cursos por 

Correspondencia, Kenia, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

45
 

Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
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AGRICULTURA
 
Asistencia a la Radiodifusion
 

Rural, Afganistn 7
 
I
 

Educaci6n Bisica Rural,
 
Guatemala, 1
 

El Proyecto Piloto de Foros
 
Agricolas por Radio, Tailandia,
 

La 3Escuela en 
el Aire, India, 5
Masagana 99, Filipinas, 13
 
Masgana de Filip i s de
 
Programa de Administraci6n de
 

Tanque e insi n pa
 en Kipsigis, Kenia, 11
 

Radio Educative/Proyecto Piloto
 
en Medios de Comunicaci6n para
 
la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agrieultura, 9
 

Alaska
 
Telemedicina en Alaska, Estados
 

Unidos, Salud, 97
 
America Latina
AeiaLtn
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO),
Colombia, Desarrollo Rural
 

17
 
Accin Cultural Popular
 

Hondurela, Honduras, Educai6n
 
Hondurfa Hondurs, 4 
 a
 
y Recursos Huianos, 49
 

Cminad e a tr,
 
Trinidad Tobago, Nutriei6n,
 
59
Inmesi~nparaEducaci6n B~sical Rural,
 

Agricultura, 1
El Proyecto Pila, Guatemala,
 
E1 r ye t95
 
aCampa'a95 de Planificaci6n
 
Familiar (Have a Heart) Tengan
 
Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79
 

L eeiinEuaiayl

La Televisi6n Educativa y la
 

Reforma de la Educaci6n, El
Salvador, Educaei6n y Recursos
 
Humanos, 33
 

Matemticas por Radio, Nicaragua,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
35
 

Medios de Difusi6n Masivos vs.
 
Programa Directo de Educaci6n,
 
M6xico, Nutrici6n, 75
 



Movimiento de Educaci6n Bisica, 

Brasil, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 57


Programa de Planificaci6n 


Familiar--APROFAM, Guatemala, 

Poblaci6n, 89
 

Proyecto Experimental de 

Nutrici6n, Brasil, Nutrici6n, 

61 


Proyecto Radio Primaria Rural, 

Paraguay, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 55 


Radio Docteur, (Medico por
 
Radio), Haiti, Salud, 101 


Radio Mensaje, Ecuador, 

Desarrollo Rural Integral, 23 


Radio Santa Maria, Republica 

Dominicana, Educ~ai6n y 

Recursos Humancs, 37 


Asia 

Asistencia a la Radiodifusi6n 


Rural, Afganist~n, Agricultura, 

7 


Campafna Publicitaria sobre 

Nuf;rici6n por Medios de 

Comunicaci6n Masiva, Filipinas, 

Nutrici6n, 67 


Capacitaci6n de Maestros: 

Programa SITE, India, Edtcai6n 

y Recursos Humanos, 39 


Educaci6n Sanitaria madiante 

Radionovelas, Sri Lanka, Salud, 

105 


El Proyecto Jamu, Indonesia, 

Poblaci6n -


El Proyecto Piloto de Foros 

Agricolas por Radio, Tailandia, 

Agricultura, 3 


La Escuela en el Aire, India, 

Agricultura, 5 


Masagana 99, Filipinas, 

Agriculcura, 13 


M~todo de Analogia Agricola para 

la Planificaci6n Familiar, 

Filipinas, Poblaci6n, 81 


Programa de Comercializacian de 

Contraceptivos Preethi, Sri 

Lanka, Poblaci6n,87 


Proyecto de Desarrollo Rural 

Integral de Shadab, Pakistan, 

Desarrollo Rural Integral, 27 


Proyecto de Nutrici6n por Medios
 
de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutricion, 63


Proyecto Poshak, India,
 

Nutriciin, 69
 

ASISTENCIA A LA RADIODIFUSION
 
RURAL, 7
 

Ver las siguientes referencias:
 
Afganistir, Agricultura, Asia,
 
Cassettes, Donantes Internacional,
 
Interpersonal, Radio
 

Audiovisual
 
Acci~n Cultural Popular (ACPO),
 

Colombia, Desarrollo Rural
 
Integral, 17
 

Campana de Leche Materna,
 
Trinidad y Tobago, Nutrici6n,
 

59
 
Educaci6n Bisica Rural,
 

Guatemala, Agri..ultura, 1
 
El Hombre es Salud (Mtu ni
 

Afya),Tanzania, Salud, 93
 
El Proyecto Modelo de
 

Planificaci6n Familiar en
 
Isfahan, Iran, Poblaci6n, 77
 

Masagana 99, Filipinas
 
Agricultura, 13
 

M~todo de Analogia Agricola para
 
Planificaci6n Familiar,
 
Filipinas, Poblaci6n, 81
 

Programa de Administraci6n de
 
Tanques de Inmersi6n para
 
Gandado en Kipsigis Kenia
 
Agricultura,11
 

Programa de Comercializaci6n de
 
Contraceptivos Preethi, Sri
 
Lanka, Poblai6n, 87
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y
 
Niftas, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25
 

Proyecto de Nutrici6n por Medios
 
de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutrici6n, 69
 

Proyecto Experimental de
 
Nutrici6n, Brasil, Nutrici6n,
 
61
 

Proyecto Poshak, India,
 
Nutricin69
 

Radio Docteur (M~dico por Radio),
 

Haiti, Salud, 101
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Botswana 

Laedza Batanani, Desarrollo Rural 


Integral, 19 


Brasil 

Movimiento de Educaci6n Bsica, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

57 


Proyecto Experimental de 

Nutrici6n, Nutrici6n, 61 


CAMPANA DE LECHE MATERNA, 59Rural 

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Audiovisual, 

Financiamiento Local o Auto, 

Mujeres en Desarrollo, Nutrici6n 

Pellcula, Tobago, Trinidad, 

Radiodifusi6n 


CAMPANA DE PUBLICIDAD SOBRE 

NUTRICION, 71 


Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Donantes Internacional, 

Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Nutrici6n,
 
Radioiifusi6n, T6nez 


CAMPAgA PUBLICITARIA SOBRE 

NUTRICION POR MEDIOS DE 

COMUNICACION MASIVA, 67 


Vet las siguientes refereneias:

Asia, Donantes Internacional, 

Filipinas, Financiamiento de 

Gobierno Nacional. Interpersonal, 

Nutrici6n, Radiodifusi6n 


CAPACITACION DE MAESTROS: PROGRAMA 

SITE, 39 


Ver las siguientes referencias:
 
Asia, Educaci6n y Recursos Humanos, 

Financiamiento Gobierno Nacional, 

Impresi6n, India, Interpersonal, 

Mujeres en Desarrollo, 

Participaoei'n de la Agencia para el

Desarrollo Internacional, 

Radiodifusi6n, Satelite, 

Teledifusi6n 


Cassettes 

Asistencia a la Radiodifusio'n 


Rural, Afganistin, Agricultura, 


El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 
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Tanzania, Salud, 93
 
El Proyecto Pila, Guatemala,
 

Salud, 95
 
Programa de Administraci6n de
 
Tanques de Inmersi6n para
 
Ganado en Lipsigis, Kenia,
 
Agricultura, 11
 

Radio Docteur (M6dico por Radio),

Haiti, SalF 101
 

Radio Mensaje, Ecuador,
 
Diensajel cuadoItr, l2
 

Integral, 23
 
CENTRO DE ENSENANZA A LARGA
 

DISTANCIA DE LESOTHO, 41
 
Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, Donantes Internacional,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,

Lesotho, Mujeres en Desarrollo,
 
Radiodifusi6n
 

Colombia
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO),
 
Desarrollo Rural Integral, 17
 

Correspondeneia
 
Educaci6n Ba'sica Rural,
 

Guatemala, Agricultura, 1
 
La Escuela en el Aire, India,
 
Agrieultura, 5
 

Radio Educative/Proyecto Piloto
 
en Medios de Comunicaci6n para
 
la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agricultura, 9
 

Unidad de Cursos por
 
Correspondencia, Kenia,

Educaci6n y Recursos Humanos,

45 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO),
 

Colombia, 17
 
Experimento de Teievisi6n
 

Educativa via Sat6lite, India,

29
 

Laedza Batanani, Botswana, 19
 
Proyecto de Desarrollo Rural
 

Integral de Shadab, Pakistan,
 
27
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y
 

Ninas, Alto Volta, 25
 



7 

Proyecto para el Territorio 

Inferior del Yukon (Skyriver), 

Estados Unidos, 21 


Radio Mensaje, Ecuador, 23 


Donantes Internacional 

Asistencia a la Radiodifusi6n 


Rural, Afganistan, Agricultura, 


Campaha de Publicidad sobre 

Nutrici6n, Tdnez, Nutrici6n, 71 


Centro de Enseftanza a Larga 

Distancia de Lesotho, Lesotho, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

41 


Educaci6n Sanitaria mediante 

Radionovelas, Sri Lanka, Salud, 

105
 

El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 

Tanzania, Salud, 93 


El Proyecto Pila, Guatemala, 

Salud, 95
 

El Proyecto Piloto de Foros 

Agricolas por Radio, Tailandia, 

Agrieultura, 3 


La Televisi n Educativa y la 

Reforma de la Educaci6n, El 

Salvador, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 33 


Los Hijos de mi Hermano, Nigeria, 

Poblaci6n, 83 


Masagana 99, Filipinas,
 
Agricultura, 13 


Metodo de Analogfa Agricola para 

la Planificaci6n Familiar, 

Filipinas, Poblaci6n, 81 


Movimiento de Educaci6n Bisica, 

Brasil, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 57 


Programa de Administraci6n de
 
Tanques de Inmersi6n para 

Ganado en Kipsigis, Kenia, 

Agricultura, 11 


Programa de Comercializaci6n de 

Contraceptivos Preethi, Sri 

Lanka, Poblaci6n, 87 


Proyecto de Igualdad de Acceso a 

la Educaci6n para Mujeres y 

Niftas, Alto Volta, Desarrollo 

Rural Integral, 25 


Proyecto de las Comunidades 

Rurales de Kavar, Irin, Salud, 

103 


Proyecto de Nutrici6n por Medios 


de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutrici6n, 63
 

Proyecto Experimental de
 
Nutrici6n, Brasil, Nutrici6n,
 
61
 

Proyecto Poshak, India,
 
Nutrici6n, 69
 

Proyecto Radio Primaria Rural,
 
Paraguay, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 55
 

Radio Educative/Proyecto Piloto
 
en Medios de Comunicaci6n para
 
la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agricultura, 9
 

T6l-Niger, Niger, Educaci6n y
 
Recursos Humanos, 55
 

Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
 

Ecuador
 
Radio Mensaje, Desarrollo Rural
 
Integral, 23
 

EDUCACION BASICA RURAL, 1
 
Ver las siguientes referencias:
 
Agricultura, America Latina,
 
Audiovisual, Correspondencia,
 
Financiamiento Gobierno Nacional,

Guatemala, Interpersonal,
 
Participaci6n de la Agencia para el
 
Desarrollo Internacional,
 
Radiodifusion
 

EDUCACION SANITARIA MEDIANTE
 
RADIONOVELAS, 105
 

Ver las siguientes referencias:
 
Asia, Donantes Internacional,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Radiodifusi6n,
 
Salud, Sri Lanka
 

EDUCACION Y RECURSOS HUMANOS
 
Acci6rn Cultural Popular
 

Hondurefla, Honduras, 49
 
Capacitaci6n de Maestros:
 

Programa SITE, India, 39
 
Centro de Ensehanza a Larga
 

Distancia de Lesotho, Lesotho,
 
41
 

La Televisi6n Educativa y la
 
Reforma de la Educaci6n, El
 
Salvador, 33
 

Matematicas por Radio, Nicaragua,
 
35
 

Movimiento de Educaci6n Bsica,
 

11o 
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Brasil, 57 

Proyecto Radio Primaria Rural, 


Paraguay, 55 

Radio Santa Maria, Repiblica 


Dominicana, 37 

T6l6-Niger, Niger, 51
 
Unidad de Cursos por 

Correspondencia, Kenia, 45 


EL HOMBRE ES SALUD (MTU NI AFYA), 


Ver las siguientes referencias:
 
Audiovisual, Africa, Cassettes, 

Donantes Internacional, 

Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Impresi6n, 

Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Radio de Doble Via, 

Salud, Tanzania
 
EL PROYECTO JAMU, 85Fipna
 
Er lasET ra
sigu 

VeA las siguientes referencias: 

Asia, Financiamiento Local o Auto,

Indonesia, Impresi6n, 

Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Poblaci6n, 

Radiodifusi6n 


EL PROYECTO MODELO PLANIFICACION 

FAMILIAR EN ISFAHAN, 77 


Ver las siguientes referencias: 

Audiovisual, Financiamiento de 

Gobierno Nacional, Impresi6n,

Interpersonal, Irin, Mujeres 
en 

Desarrollo, Oriente Medio, 

Pelicula, Poblaci6n, 

Radiodifusi6n 


EL PROYECTO PILA, 95 

Ver las siguientes referencias: 

America Latina, Cassettes, 

Donantes Internacional, Guatemala,

Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Salud 


EL PROYECTO PILOTO DE FOROS 

APRCO PIO RADO, 3E
AGRICOLAS PeR RADIO, 3 


Ver las siguientes referencias: 

Agricultura, Asia, Donantes 

Internacional, Financiamiento de
Gobierno Nacional, Impresi6n, 

Radiodifusi6n, Tailandia 


El Salvador
 
La Televisi6n Educativa y la
 

Reforma de la Educaci6n,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
33
 

Estados Unidos
 

Proyecto para el Territorio
 
Inferior del Yukon (Skyriver),

Desarrollo Rural Integral, 21
 

Telemedicina en Alaska Salud, 97
 

EXPERIMENTO DE TELEVISION EDUCATIVA
 
VIA SATELITE, 29
 

Ver las siguientes referencias:
 
Desarrollo Rural Integral,
 
Financiamento de Gobierno Nacional,
 
India, Sat6lite, Teledifusi6n
 

Filipinas
 
Campaha Publiciiaria sobre
 
Nutrici6n por Medios de
 
Comunicaci6n Masiva, Nutrici6n,

67
 

Masagana 99, Agricultura, 13
 
MFtodo de Analogia Agricola para


la Planificaci6n Familiar,
 

Poblaci6n, 81
 

Financiamiento Auto
 
Ver las siguientes referencias:
 
Financiamiento Local
 

Financiamiento de Gobierno Nacional
 
Campaha de Publicidad sobre
 
Nutrici6n, T6nez, Nutrici6n, 71
 

Campaha Publicitaria sobre
 
Nutrici6n por Medios de
Comunicaci6n Masiva, Filipinas,
 
Nutrici6n, 67
 

Capacitaci6n de Maestros:
 
Programa-SITE, India, Educaci6n
 
y Recursos Humanos, 39
 

Centro de Enseftanza a Larga
 

Distancia de Lesotho, Lesotho,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
41
 

Educaci6n Bisica Rural,
 
Guatemala, Agricultura, 1
 

Educaci6n Sanitaria mediante

Radionovelas, Sri Lanka, Salud,
 
105
 

El Hombre es Salud (Mtu ni Afya),
 
Tanzania, Salud, 93
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El Proyecto Modelo de
 
Planificaci6n Familiar en
IsaaIran, Poblaei6n, 77 

Isfahan, Ioto de Foro77Radio 


El Proyecto Piloto de Foros 

Agricolas por Radio, Tailandia, 

Agricultura, 3 


Experimento de Televisj6n 

Educativa via Satlite, India, 

Desarrolo Rural Integral, 29 


La Campafia de Planificaci6n 

Familiar (Have a Heart) Tengan 

Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79 


La Escuela en el Aire, India, 

Agricultura, 5 


La Televisi6n Educativa y la 


la Educaci6n de Adultos,
Senegal, Agricultura, 9
 
Santa Maria, Republica


Dominicana, Educaci6n y

Recursos Humanos, 37
 
Reeursos eumas, 7
 

Telemedicina en Alaska, Estados
 
Unidos, Salud, 97
 

Tl-Niser, Niger, Eduai6n y
 
Reeursos Humanos, 55
 

Unidad denC par
 
Correspondencia, Kenia,
 
Educacion y Recursos Humanos,
 
45
 

Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
 
Reforma de la Educaci6n, El
Salvador, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 33 


Humans, 33Colombia, 

Los Hijos de mi Hermano, Nigeria, 

Poblaci6n, 83 


Masagana 99, Filipinas, 

Agricultura, 13 


Matemiticas por Radio, Nicaragua, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

35 


Medios de Difusi6n Masivos vs. 

Programa Directo de Educaci6n, 

Mexico, Nutrici6n, 75 


M6todo de Analogia Agricola para 

la Planificaci6n Familiar, 

Filipinas, Poblaci6n, 81 


Movimiento de Educaci6n Bisica, 

Brasil, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 57 


Programa de Administraci6n de 

Tanques de Inmersi6n para 


en Kipsigis, Kenia,
Agriultura, 11 


Proyecto de Desarrollo Rural 

Integral de Shadab, Pakistan, 

Desarrollo Rural Integral, 27 


Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educa.ci6n para Mujeres y -

Nifas, Alto Volta, Desarrollo
Rural Integral, 25 


Rndia InEl 

Proyecto Poshak, 

Nutrici~n,21Familiar--APROFAM, 


Proyecto Radio Primaria Rural,
 
Paraguay, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 55
 

Radio Docteur, (Mdico por 

Radio), Haiti, Salud, 13 


Radio Educative/Proyecto Piloto 

en Medios de Comunicaci6n para
 

Financiamiento Local o Auto
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO),


Desarrollo Rural
 
Colomba, Dl
 
Integral, 17
 

Acci6n Cultural Popular
 
Hondurena, Honduras, Educaci6n
 
y Recursos Humanos, 49
 

Campafia de Leche Materna,
 
Trinidad y Tobago, Nutrici6n,
 
59
 

El Proyecto Jamu, Indonesia,
 
Poblaci6n,--8--


Laedza Batanani, Botswana,
 
Desarrollo Rural Integral, 19
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educacion para Mujeres y
 
Nihias, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25
 

Proyecto Poshak, India,

Nutriciii,
 

Radio Docteur, (Medico por

Radio), Haiti, Salud, 101
 

Radio Santa Marla, Republica
 
Dominicana, Educaci6n y
 
Recursos Humanos, 37
 

Guatemala
 
Educaci6n Bsica Rural,
Agricultura, 1
 

Proyecto Pila, Salud, 95

Programa de Planificaci6n
 

Poblaci6n,
 

ai
 
Radio Docteur, (Mdico par
 

Radio), Salud, 101
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Honduras 

Acci6n Cultural Popular 


Hondurena, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 49 


ImpresRural 

Acci6n Cultural Popular (ACPO), 


Colombia, Desarrollo Rural 

Integral, 17 


Acci6n Cultural Popular

Hondurea, Honduras, Educaci6n 


y Recursos Humanos, 49 

Capacitaci6n de Maestros: 


Programa SITE, India, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 39 


Centro de Ensehanza a Larga

Distancia de Lesotho, Lesotho, 


Educaci6n y Recursos Humanos, 

ill 


El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 

Tanzania, Salud, 93 


El Proyecto Jamu, Indonesia, 

Poblaeciton-do 


El1Proyecto Modelo de 

Planificaci6n Familiar en 

Isfahan, Irin, Poblaci6n, 77 


El Proyecto Piloto de Foros 

Agricola oor Radio, Tailandia, 

Agricul a, 3
 

La Campaha Je Planificaci6n 

Familiar (Have a Heart) Tengan

Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79 


La Televisi6n Educativa y la 

Reforma de la Educaci6n, El 

Salvador, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 33 


Los Hijos de mi Hermano, Nigeria, 

Poblaci6n, 83 


Masagana 99, Filipinas,

Agricultura, 13 


Movimiento de Educaci6n B~sica, 

Brasil, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 57
 

Programa de Administraci6n de 

Tanques de Inmersi6n para 

Ganado en Kipsigis, Kenia,
 
Agricultura, 11 


Programa de Comercializaci6n de 

Contraceptivos Preethi, Sri 

Lanka, Poblaci6on, 87 


Programa de Planificaci6n 

Familiar--APROFAM, Guatemala, 

Poblaci6n, 89 


Proyecto de Desarrollo Rural 
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Integral de Shadab, Pakistan,
 
Desarrollo Rural Integral, 27
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y
 
Ni'as, Alto Volta, Desarrollo
 

Integral, 25
 
Proyecto de las Comunidades
 

Rurales de Kavar, Irdn, Salud,
 
103
 

Proyecto de Nutricin pot Medios
 
de Comunicaci6n Masiva, India,
 

Nutrici6n, 63
 
Proyecto Radio Primaria Rural,
 
Paragay, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 55
 

Radio Docteur, (M55dico po

Radio), ait, Salud,p1o
 

Radio Santa Maria, Rep6blica
 
Dominicana, Educaci6n y

Recusos Humanos, 37
 

Telemedicina en Alaska, Estados
 
Unidos, Salud, 97
 

Tel6-Niger, Niger, Educaci6n y

Recursos Humanos, 51
 

Unidad de Cursos por
 
Correspondencia, Kenia,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
45
 

India
 
Capacitaci6n de Maestros:
 

Programa SITE, Edutaoi6n y
 

Recursos Humanos, 39
 
Experimento de Televisi6n
 

Educativa via Satelite,
 
Desarrollo Rural Integral, 29
 

La Escuela en el Aire,
 
Agrieultura, 5
 

Proyecto de Nutrici6n por Medios
 
de Comunicaci6n Masiva,
 
Nutrici6n, 63
 

Proyecto Poshak, Nutrici6n, 69
 

Indonesia
 
El Proyecto Jamu, Poblaci6n, 85
 

Interpersonal
 

Acci6n Cultural Popular (ACPO),

Colombia, Desarrollo Rural
 
Integral, 17
 

Asistencia a la Radiodifusi6n
 
Rural, Afganistan, Agriultura,
 
7
 

Campana de Publicidad sobre
 



Nutrici6n, Ttnez, Nutrici6n, 71 

Campaia Publicitaria sobre 

Nutrici6n por Medios de 

Comunicaci6n Masiva, Filipinas,

Nutrici6n, 67 


Capacitaci6n de Maestros: 

Programa SITE, India, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 39 


Centro de Ensefnanza a Larga

Distancia de Lesotho, Lesotho, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

41 


Educacin Ba'sica Rural, 

Guatemala, Agrieultura, 1
El Hombre es Salud (Mtu ni Afya),
Tanzania, Salud, 93 

El Proyecto Jamu, Indonesia, 
Poblaci6no 8 

El Proyecto Modelo de 
Planificaci6n Familiar en 
Isfahan, Irn, Poblaei6n, 77 

El1Proyecto Pila, Guatemala, 
Salud, 95 


La Campania de Planificaci6n 

Familiar (Have a Heart) Tengan

Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79 


Laedza Batanani, Botswana, 

Desarrollo Rural Integral, 19 


La Televisi6n Educativa y la 

Reforma de la Educaci6n, El 

Salvador, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 33 


Los Hijos de mi Hermano, Nigeria,

Poblaci6n, 83 


Masagana 99, Filipinas, 

Agricultura, 13 


Medios de Difusi6n Masivos vs. 

Programa Directo de Educaci6n,

M6xico, Nutrici6n, 75 


M6todo de Analogia Agricola para

la Planificaci6n Familiar, 

Filipinas, Poblaci6n, 81 


Movimiento de Educac_6n B~sica, 

Brasil, Educaci6n y Recursos 

Humanos, 57 


Programa de Administraci6n de 

Tanques de Inmersi6n para

Ganado en Kipsigis, Kenia, 

Agricultura, 11 


Programa de Comercializaci6n de 

Contraceptivos Preethi, Sri 

Lanka, Poblaci6n, 87
 

Poblaci6n, 89
 
Proyecto de Desarrollo Rural
 

Integral de Shadab, Pakistin,
 
Desarrollo Rural Integral, 27
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y

Nithas, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25
 

Proyecto de las Comunidades

Rurales de Kavar, Iran , Salud,
 
103
 

Proyecto Experimental de
 
Nutriti6n, Brasil, Nutrici6n,
 
61


Proyecto para el Territorio
 
Inferior del Yukon (Skyriver),
 
Estados Unidos, Desarrollo
 
Rural Integral, 21
 

Proyecto Poshak, India,
 
Nutrici6n,9
 

Proyecto Radio Primaria Rural,

Paraguay, Educaci6n y Recursos
Humanos, 55
 

Radio Educative/Proyecto Piloto
 en Medios de Comunicaci6n para

la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agricultura, 9
 

Radio Mensaje, Ecuador,
 
Desarrollo Rural Integral, 23
 

Radio Santa Maria, Republica

Dominicana, Educaci6n y
 
Recursos Humanos, 37
 

Tel6-Niger, Niger, Educaci6n y

Recursos Humanos, 51
 

Unidad de Cursos por
 
Correspondencia, Kenia,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,

45
 

Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
 

Irin
 
El Proyecto Modelo de
 
Planificaci6n Familiar en
 
Isfahan, Poblaci6n, 71
 

Proyecto de las Comunidades
 
Rurales de Kavar, Salud, 103
 

Jamaica
 
La CampaFha de Planificaci6n
 

Familiar (Have a Heart) Tengan
 
Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79
 

Programa de Planificaci6n Kenia
 
Familiar--APROFAM, Guatemala, 
 Programa de Administraci6n de
 

114 



Tanques de Inmersi6n para
 
Ganado en Kipsigis, 

Agricultura, 11 


Unidad de Cursos por 

Correspondencia, Educaci6n y 

Recursos Humanos, 45 


Zaa Na Uwatunze, Salud, 99 


LA CAMPANA DE PLANIFICACION 

FAMILIAR (HAVE A HEART) TENGAN 

CORAZON, 79 


Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Financiamiento de 

Gobier'- Nacional, Impresi6n, 

Interpersonal, Jamaica, Mujeres en 

Desarrollo, Poblaci6n 


LAEDZA BATANANI, 19 

Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Botswana, Desarrollo Rural 

Integral, Financiamiento Local o 

Auto, Interpersonal, Medios 

Folkl6ricos, Mujeres en Desarrollo 


LA ESCUELA EN EL AIRE, 5 

Ver las siguientes referencias: 

Agricultura, Asia, Correspondencia, 

Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, India, Radiodifusi6n 


LA TELEVISION EDUCATIVA Y LA 

REFORMA DE LA EDUCATION 


Ver las siguientes referencias: 

America Latina, Donantes 

Internacional, Educaci6n y Recursos 

Humanos, El Salvador, 

Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Impresi6n, Interpersonal, 

Participaci6n de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional, 

Teledifusi6n 


Lesotho 

Centro de Enseanza a Larga 

Distancia de Lesotho, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 41 


LOS HIJOS DE MI HERMANO, 83 

Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Donantes Internacional, 

Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Impresi6n, Interpersonal 

Medios Folkl6ricos, Mujeres en 

Desarrollo, Nigeria, Poblaci6n 


MASAGANA 99, 13
 
Ver las siguientes referencias:
 
Agricultura, Asia, Audiovisual,
 
Donantes Internacional, Filipinas,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,
 

Radiodifusi6n, Teledifusi6n
 

MATEMATICAS POR RADIO, 35
 
Ver las siguientes referencias:
 
America Latina, Audiovisual,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,
 
Nicaragua, Participaci6n de la
 

Agencia para el Desarrollo
 
Internacional, Radiodifusi6n
 

Medios
 
Ver las siguientes referencias:
 
Audiovisual, Cassettes,
 
Correspondencia, Impresi6n,
 

Interpersonal, Medios Folkl6ricos,

Pelicula, Radio de Doble Via,
 
Radiodifusi6n, Satelite,
 
Teledifusi6n
 

Medios Folkl6ricos
 
Laedza Batanani, Botswana,

Desarrollo Rural Integral, 19
 

Los Hijos de mi Hermano, Nigeria,
 
Poblaci6n, 83
 

Medios de Difusi~n Masivos vs.
 
Programa Directo de Educaci6n,
 
Mxico, Nutriei6n, 75
 

Metodo de Analogia Agricola para

la Planificaci6n Familiar,
 
Filipinas, Poblaci6n, 81
 

Proyecto de Igualdad de Accesso a
 
la Educaci6n para Mujeres y
 
Niftas, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25


Proyecto de Nutrici6n por Medios
 
de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutrici6n, 63
 

Proyecto Poshak, India,

Nutricifn,69
 

MEDIOS DE DIFUSION MASIVOS VS.
 
PROGRAMA DIRECTO DE EDUCACION, 75
 

Ver las siguientes referencias:
 
Am6rica Latina, Financiamiento de
 
Gobierno Nacional, Interpersonal,
 

1)5 



Medios Folkl6ricos, Mexico, 

Nutrici6n, Radiodifusi6n 


METODO DE ANALOGIA AGRICOLA PARA LA
PLANIFICACION FAMILIAR, 81 

Ver las siguientes referencias: 

Audiovisual, Asia, Donantes 

Adioriual,AsiiDonans 

Internacional, Filipinas,

Financiamiento de Gobierno 


Nacional, Interpersonal, Medios
Folki6ricos, Mujeres en Desarrollo,
Poblaci6n 


M6xico 

Medios de Difusi6n Masivos vs. 


Programa Directo de 
Educaci6n,
Nutricio'n, 75 


MOVIMIENTO DE EDUCACION BASICA, 57 

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Brasil, Donantes 

Internacional, Educaci6n y Recursos 

Humanos, Financiamiento de Gobierno
HumaosFinaciaient deCobirnoEstados 

Nacional, Impresi6n, Interpersonal,

Radiodifusi6n 


MTU NI AFYA 

Tanzania,


Salud, 93 


Mujeres en Desarrollo
Cmuje e DehesarolloRudio 

Campafia de Leche Materna,Dmncaa 


Trinidad y Tobago, Nutrici6n,

59 


Sde Publicidad sobre 

Campaia 


Nutrici6n, T'nez, Nutrici6n, 71 

Campana Publicitaria sobre


Nutrici6n por Medios de
Nutrci~npor deEducaci6n
edio 


Comunicaci6n Masiva, Filipinas, 

Nutrici6n, 67 


Capaci:.aci6n de Maestros: 

Programa SITE, India, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 39 


Centro de Enseanza a Larga 

Distancia de Lesotho, Lesotho,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,

~41 


El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 

Tanzania, Salud, 93
 

El Proyecto Jamu, Indonesia,
Poblaci6n ,--

ElProyecto Modelo de 


El P oyec o
M delo deFoblaci6n, 

Planificaci6n Familiar 
en
 
Isfahan, Irgn, Poblaci6n, 77
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a
 
La Campana de Planificacion
 
Familiar (Have a Heart) Tengan
 
Coraz6n, Jamaica, Poblaci6n, 79
Laedza Batanani, Botswana,
 
Desarrollo Rural Integral, 19
 

Los Hijos de mi Hermano, Nigeria,
 
Poblaci6n, 83
 

M6todo de Analogia Agricola para

l lnfcc~ aiir
 
Fliiaci6n 81
Filipinas, Poblaci6n, 81
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y
 

Ninas, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25 

Proyecto de Nutrici6n por Medios
deCduncaaciMs~aInia
de Comunicacio'n Masiva, India,

Nutrici6n, 63
 

Proyecto Experimental de
 
Nutrici6n, Brasil, Nutrlci6n,
 

Bs
 
61
 

Proyecto para el Territorio
 
Inferior del Yukon (Skyriver),
Unidos, Desarrollo
 
Rural Inera, 21
Rural Integral, 21


Proyecto Poshak, India,
 

Nutrici6n, 69
 
adio Docteur, (Medico por
Radio), Haiti, Salud, 101
 

Radio Mensaje, Ecuador,
 

Desarrollo Rural Integral, 23
Santa Maria, Rep6blica

Edainy
 

Rec an, 37

Recursos Humanos, 37
 

Telemedicina en Alaska, Estados
 
Unidos, Salud, 97
 

Unidad de Cursos por
 
Corrspdecia, Kna

Correspondencia, Kenia,
 

y Recursos Hunianos,
 
y5
 

45
 
Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
 

Nicaragua
 
Matemticas por Radio, Educaci6n
 
aecasor ado, E a
 

Niger
 
T616-Niger, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 51
 

Nigeria
Niei
 
Los Hijos de mi Hermano,


83
 



Nutrici6n
 
Campana de Leche Materna, 

Trinidad y Tobago, 59 


Campana de Publicidad sobre 

Nutrici6n, T6nez, 71 


Campara Publicitaria sobre 

Nutrici6n par Medios de 

Comunicaci6n Masiva, Filipinas,

67 


Medios de Difusi6n Masivos vs. 

Programa Directo de Educaci6n, 

M6xico, 75 


Proyecto de Nutrici6n par Medios 

de Comunicaci6n Masiva, India, 

63 


Proyecto Experimental de

Nutrici6n, Brasil, 61 


Proyecto Poshak, India, 69 


Oriente Medlo 

El Proyecto Modelo de 

Planificaci6n Familiar en 

Isfahan, Irin, Poblaei6n, 77 


Proyecto de las Comunidades 

Rurales de Kavar, Irin, Salud,

103 


rls sgs rColombia, 

er las siguientes referenias: 


Afganistan, Alto Volta, Botswana,

Brasil, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, 

Filipinas, Guatemala, Haiti,

Honduras, India, Indonesia, Irin, 

Jamaica, Kenia, Lesotho, M6xico, 

Nicaragua, Niger, Nigeria, 

Pakistin, Paraguay, Rep6blica 

Dominicana, Senegal, Sri Lanka, 

Tanzania, Tailandia, 

Trinidad, Tobago, T6nez 


Pakistan 

Proyecto de Desarrollo Rural 


Integral de Shadab, Desarrollo 

Rural Integral, 27 


Paraguay 

Proyecto Radio Primaria Rural, 

Educaci6n y Recursos Humanos, 

55 


Participaci6n de la Ageneia para el 

Desarrollo Internacional 

Capacitaci6n de Maestros: 


Programa SITE, India, Educaci6n
 
y Recursos Humanos, 39
 

Educaci6n Basica Rural,
 
Guatemala, Agrieultura, 1
 

La Televisi6n Educativa y la
 
Reforma de la Educaci6n,
 
El Salvador, Educaci6n y

Recursos Humanos, 33
 

Matemiticas por Radio, Nicaragua,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
35
 

Programa de Planificaci6n
 
Familiar--APROFAM, Guatemala,
 
Poblaci6n, 89
 

Proyecto de Nutrici6n par Medios
de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutrici6n, 63
 

Radio Mensaje, Ecuador,

Desarrollo Rural Integral, 23
 

Unidad de Cursas par

Correspondencia, Kenia,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,

45
 

Pelicula
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO),
 

Desarrollo Rural
 
Integral, 17
 

Campana de Leche Materna,

Trinidad y Tobago, Nutrici6n,
 
59
 

ElProyecto Modelo de
 
Planificaci6n Familiar en
 
Isfahan, Iran, Poblaci6n, 77
 

Programa de Administraci6n de
 
Tanques de Inmersi6n para
 
Ganado en Kipsigis, Kenia,
 
Agricultura, 11
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y

Ninas, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25
 

Programa de Comercializaci6n de
 
Contraceptivos Preethi,
 
Sri Lanka, Poblif7n, 87


Proyecto de Nutrici6n par Medios
 
de Comunicaci6n Masiva, India,
 
Nutrici6n, 63
 

Proyecto para el Territorio
 
Inferior del Yukon (Skyriver),

Estados Unidos, Desarrollo
 
Rural Integral, 21
 

Proyecto Poshak, India,
 
Nutrici6n, 69
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Radio Educative/Proyecto Piloto 

en Medios de Comunicaci6n para 

la Educaci6n de Adultos, 

Senegal, Agricultura, 9 


POBLACION 


El Proyecto Jamu, Indonesia, 85
 
El Proyecto Modelo de 

Planificaci6n Familiar en 

Isfahan, Irin, 77 


La Campa~a de Pianificaci6n 

Familiar (Have a Heart) Tengan 

Coraz6n, Jamaica, 79 


Los Hijos de mi Hermano, Nigeria, 

83 


Metodo de Analogia para la 

Planificaci6n Familiar, 

Filipinias, 81 


Programa de Comercializacion de
 
Contraceptivos Preethi, 

Sri Lanka, 87 


Programa de Planificaci6n 

Familiar--APROFAM, Guatemala, 

89 


PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

TANQUES DE INMERSION PARA GANADO 

EN KIPSIGIS, 11 


Ver las siguientes referencias: 

Agricultura, Africa, Audiovisual, 

Cassettes, Donantes Internacional, 

Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Impresi6n, Interpersonal, 

Kenia, Pelicula 


PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE
 
CONTRACEPTIVOS PREETHI, 87 


Ver las siguientes referencias: 

Audiovisual, Donantes 

Internacional, Impresi6n, 

Interpersonal, Pelicula, Poblaci6n, 

Radiodifusi6n, Sri Lanka 


PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR-

APROFAM, 89 


Ver las siguientes referencias: 

Azerica Latina, Guatemala, 

Impresi6n, Interpersonal, 

Participaci6n de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional, 

Poblaci6n, Radiodifusi6n, 

Teledifusi6n
 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 


INTEGRAL DE SHADAB, 27
 
Ver las siguientes referencias:
 
Asia, Desarrollo Rural Integral,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,
 
Pakistan
 

PROYECTO DE IGUALDAD DE ACCESO A LA
 
EDUCACION PARA MUJERES Y NINAS,
 
25
 

Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Alto Volta, Audiovisual,
 
Desarrollo Rural Integral, Donantes
 
Internacional, Financiamiento Local
 
o Auto, Financiamiento de Gobiernc
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,
 
Medics Folkl6ricos, Mujeres en
 
Desarrollo, Pelicula, Radiodifusi6n
 

PROYECTO DE LAS COMUNIDADES RURALES
 
DE KAVAR, 103
 

Donantes Internacional, Impresi6n,

Interpersonal, Irin, Oriente Medio,
 
Salud
 

PROYECTO DE NUTRICION POR MEDIOS DE
 
COMUNICACION MASIVA, 63
 

Vee las siguientes referencias:
 
Asia, Audiovisual, Donantes
 
Internacional, Impresi6n, India,
 
Medios Folkl6ricos, Mujeres en
 
Desarrollo, Nutrici6n,
 
Participaci6n de la Agencia para el
 
Desarrollo Internacional, Pellcula,
 
Radiodifusi6n
 

PROYECTO EXPERIMENTAL DE NUTRICION,
 
61
 

Ver las siguientes referencias:
 
America Latina, Audiovisual,
 
Brasil, Donantes Internacional,
 
Interpersonal, Mujeres en
 

Desarrollo, Nutrici6n
 

PROYECTO PARA EL TERRITORIO
 
INFERIOR DEL YUKON (SKYRIVER), 21
 

Ver las siguientes referencias:
 
Desarrollo Rural Integral, Estados
 
Unidos, Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Interpersonal, Mujeres en
 
Desarrollo, Pelfeula, Skyriver
 

PROYECTO POSHAK, 69
 
Ver las siguientes referencias:
 

118 



VROer lA OsiuD ies 
 reerenias: 55Planificaci6n 


Asia, Audiovisual, Donantes 

Internacional, Financiamiento Local 

o Auto, Financiamiento de Gobierno 

Nacional, India, Medios 

Folkl6ricos, Mujeres en Desarrollo,

Nutrici6n, Pelicula 


PROYECTO RADIO PRINARIA RURAL, 55 


Ver las siguientes refereneias: 

America Latina, Donantes 

Internacional, Edueaei6n y Reeursos
Humanos, Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Impresi6n, Interpersonal, 

Paraguay, Radiodifusi6n 


RADIO DOCTEUR, 101 

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Audiovisual, 

Cassettes, Financiamiento Local 
o

Auto, Financiamiento de Gobierno 

Nacional, Haiti, Impresi6n, Mujeres 

en Desarrollo, Salud, Radiodifusl6n 


Radio de Doble Via 

El Hombre es Salud (Mtu ni Afya),

Tanzania, Salud, 93 


Telemedicina en Alaska, Estados 

Unidos, Salud, 97 


Unidad de Cursos por 

Correspondencia, Kenia,
Educaci6n y Recursos Humanos, 

45 


Radiodifusi6n
Radidin tra oParaguay, 

Acci6n Cultural Popular (ACPO),


Colombia, Desarrollo Rural 

integral, 17 


Acci6n Cultural Popular

Hondurena, Honduras, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 49 


Asistencia a la Radiodifusi6n 

Rural, Afganistin, Agricultura, 

7 


CampaNa de Leche Materna, 

Trinidad y Tobago, Nutriei6n, 

59 


Capacitaci6n de Maestros: 

Programa SITE, India, Educaci6n
 
y Recursos Humanos, 39 


Centro de Ense5anza a Larga 

Distancia de Lesotho, Lesotho,

Educaci6n y Recursos Humanos,

41 


Educaci6n Bsica Rural, 


Guatemala, Agricultura, 1
 
Educaci6n Sanitaria mediante
 

Radionovelas, Sri Lanka, Salud,
 
105
 

El1Proyecto Jamu, Indonesia,

Poblaci6n,-5
 

El Proyecto Modelo de
 
Familiar en
 

Isfahan, Iran, Poblaci6n, 77
 
El Proyecto Piloto de Foros


Agricolas por Radio, Tailandia,

Agricultura, 3
 

La Escuela en el Aire, India,
 
Agricultura, 5
 

Masagana 99, Filipinas,
Agricultura, 13
 
Medics de Difusi6n Masivos vs.
 

Programa Directo de Educacion,
 
Mxico, Nutreci6n, 75
 

Movimiento de Educaci6n Bsica,
 
Brasil, Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 57
 

Programa de Comercializaci6n de
Contraceptivos Preethi,
 
Sri Lanka, Poblaeiin,87
 

Proyecto de Igualdad de Acceso a
 
la Educaci6n para Mujeres y

Nias, Alto Volta, Desarrollo
 
Rural Integral, 25
 

Programa de P]anificaci6n

Familiar--APROFAM, Guatemala,
 
Poblaci6n, 89
 

Proyecto Radio Primaria Rural,
Educaci6n y Recursos
 
Humanos, 55
 

Radio Docteur, (Medico por
 

Radio), Haiti, Salud, 101
 
Radio Educative/Proyecto Piloto
 en Medios de Comunicaci6n para


la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agricultura, 9
 

Radio Mensaje, Ecuador,
 

Desarrollo Rural Integral, 23
 
Radio Santa Maria, Rep~blica


Dominicana, Educaci6n y

Recursos Humanos, 37


Zaa Na Uwatunze, Kenia, Salud, 99
 

RADIO EDUCATIVE/PROJECTO PILOTO EN
 
MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA
 
EDUCACION DE ADULTOS, 9
 

Ver las siguientes referencias:
 
Agricultura, Africa, Donantes
 
Internacional, Financiamiento de
 

19
 



Gobierno Nacional, Interpersonal, 

Pellcula, Radiodifusi6n, Senegal 


RADIO MENSAJE, ?3 

Vet las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Cassettes, 

Desarrollo Rural Integral, Ecuador, 

Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Participaci6n de la
 
Agencia pai-a el Desarrollo 

Internacional, Radiodifusi6n 


RADIO SANTA MARIA, 37 

Ver las siguientes referencias: 

Am6rica Latina, Educaci6n y
 
Recursos Humanos, Financiamiento 

Local o Auto, Financiamiento de 

Gobierno Nacional, Impresi6n, 

Interpersonal, Mujeres en 

Desarrollo, Radiodifusi6n, 

Rep6blica Dominicana 


Repblica Dominicana 

Radio Santa Maria, Educaci6n y 

Recursos Humanos, 37 


SALUD 


Educaci6n Sanitaria mediante 

Radionovelas, Sri Lanka, 105 


El Hombre es Salud (Mtu ni Afya), 

Tanzania, 93
 

El Proyecto Pila, Guatemala, 95 

Proyecto de las Comunidades 


Rurales de Kavar, Iran, 103 

Radio Docteur, (Medico por 


Radio), Haitl, 101 

Telemedicina en Alaska, Estados 


Unidos, 97 

Zaa Na Uwatunze, Kenia, 99 


Sate'lite 


Capacitaci6n de Maestros: 

Programa SITE, India, Educaci6n 

y Recursos Humanos, 39 


Experimento de Televisi6n 

Educativa via Sat6lite, India, 

Desarrollo Rural Integral, 29 


Telemedicina en Alaska, Estados 

Unidos, Salud, 97 


Sector 


Ver las siguientes referencias: 

Agricultura, Desarrollo Rural
 

Integral, Educaci6n y Recursos
 

120 

Humanos, Nutrici(',zi, Poblaci6n,
 
Salud
 

Senegal
 
Radio Educative/Proyecto Piloto
 

en Medios de Comunicaci6n para
 
la Educaci6n de Adultos,
 
Senegal, Agriultura, 9
 

Skyriver
 

Proyecto para el Territorio
 
Inferior del Yukon, Estados
 
Unidos, Desarrollo Rural
 
Integral, 21
 

Sri Lanka
 
Educaci6n Sanitaria mediante
 

Radionovelas, Salud, 105
 
Programa de Comercializaci6n de
 
Contraceptivos Preethi,
 
Poblaci6n, 87
 

Tailandia
 
El Proyecto Piloto de Foros
 

Agricolas por Radio,
 

Agricultura, 3
 

Tanzanfa
 
E1 Hombre es Salud (Mtu ni Afya),
 

Salud, 93
 

Teledifusi6n
 
Campafa de Leche Materna,
 

Trinidad y Tobago, Nutrici6n,
 
59
 

Capacitacion de Maestros:
 
Programa SITE, India, Educaci6n
 
y Rcursos Humanos, 39
 

Experimento de Televisi6n
 
Educativa via Sat6lite, India,

Desarrollo Rural Integral, 29
 

La Televisi6n Educativa y la
 
Reforma de la Educacion,
 
El Salvador, Educaci6n y
 
Recursos Humanos, 33
 

Masagana 99, Filipinas,
 
Agricultura, 13
 

Programa de Planificaci6n
 
Familiar--APROFAM, Guatemala,
 

Poblaci6n, 89
T6l6-Niger, Niger, Educaci6n y
 
Heeursos Humanos, 51
 



TELEMEDICINA EN ALASKA, 97
 
Ver las siguientes referencias:
 
Alaska, Estados Unidos,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Mujeres en
 
Desarrollo, Radio de Doble Via
 
Salud, Satelite
 

TELE-NIGER, 51
 
Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Donantes Internacional,
 
Educaci6n y Recursos Humanos,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Impresi6n, Interpersonal,
 
Niger, Teledifusi6n
 

Tobago
 
Campafta de Leche Materna,
 
Nutrici6n, 59
 

Trinidad
 
Campaa de Leche Materna,
 
Nutrici6n, 59
 

T6nez
 
Campana de Publicidad sobre
 

Nutrici6n, Nutrici6n, 71
 

UNIDAD DE CURSOS POR
 
CORRESPONDENCIA, 45
 

Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Correspondencia, Educaci6n
 
y Recursos Humanos, Financiamiento
 
de Gobierno Nacional, Impresi6n,

Interpersonal, Kenia, Mujeres 
en
 
Desarrollo, Participacion de la
 
Agencia para el Desarrollo
 
Internacional, Radio de Doble Via
 

ZAA NA UWATUNZE, 99
 
Ver las siguientes referencias:
 
Africa, Donantes Internacional,
 
Financiamiento de Gobierno
 
Nacional, Interpersonal, Kenia,
 
Mujeres en Desarrollo,
 
Radiodifusi6n, Salud
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PROJECT PROFILES AVAILABLE IN ENGLISH
 

The following setof 72 ProjectProfilesare available in English. Those that have been translated are denoted 
by: (A) Arabic; (F) French and (S) Spanish. 

AGRICULTURE 
Basic Village Education 
School-on-the-Air 

The Radio Farm Forum Pilot Project 

Mali Livestock II Project 

Assistance to Rural Broadcasting 

Radio Educative /Pilot Project in
 

Communication Media in Adult Education 

Kipsigis Homesteads Cattle-Dip


Man,-gement Program 

Masagana 99 

Plan Puebla 

Lefatshe La Rona-Our Land 

The Training Component of the
 

Thaba Bosiu Rural Development Project

Radio Huayacacotla 


NUTRITION 
Experimental Nutrition Project 

Breastfeeding Campaign 

Mass Media Nutrition-Advertising Campaign

Nutrition Mass Communication Project

Project Poshak 

Nutrition Advertising Campaign 

Mass Media vs. Direct Education Program 


POPULATION 
The Have a Heart Family Planning Campaign
The Mode! Family Planning Project in Isfahan 
Agricultural Analogy Approach to Family Planning 
The Korean Mothers' Club Program
My Brother's Children 
The Jamu Project 
Batingaw 
Preethi Marketing Program 
APROFAM Family Planning Program 

HEALTH
 
Man is Health (Mtu Ni Afya) 
The Pila Project 
Telemedicine in Alaska 
The Danfa Comprehensive Rural 

Health and Family Planning Project
The Candelaria Project 
Zaa Na Uwatunze 
Radio Doctor 
Promotores de Salud 
The Kavar Village Project 
Health Education Radio Dramas 

Guatemala 

India 

Thailand 

Mali
 
Afghanistan 


Senegal 

Kenya 
Philippines 

Mexico
 
Botswana
 

Lesotho
 
Mexico
 

Brazil 
Trinidad and Tobago 
Philippines 
India 
India 
Tunisia 
Mexico 

Jamaica 
Iran 
Philippines 
Korea 
Nigeria 
Indonesia 
Philippines 
Sri Lanka 
Guatemala 

Tanzania 
Guatemala 
United States 

Ghana 
Colombia 
Kenya 
Haiti 
Guatemala 
Iran 
Sri Lanka 

A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 

A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 

A, F, S 
A, F, S 


