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PRO LOGO
 

Este manual ha sido preparado teniendo 
como prop6sito que los ex
tensionistas tengan un instrumento de cnnsulta para reforzar y orientar sus 
actividades de promoci6n y capacitaci6n, En 91 
 se presentan
estrategias, mtodos y t~cnicas que se adaptan a la situaci6n existen
te en 
la mayorla de las agencias de extensi6n, es 
decir gran cantidad
de pequefics productores, gran variedad de condiciones de suelo y 
cli
ma y pocos recursos disponibles para la labor de extension. Por lo
siguiente se con
hace hincapie sobre la sistematizaci6n del trabajo en ca
da uno de los aspectos principales: levantamiento de diagn6sticos, la
selecci6n de tecnologlas, la promoci6n y capacitaci6ri de productores
 
y el trabajo 
con grupos y l1deres.
 

No es un documento completo ni 
un 
texto de car~cter cientific,
sino m5s bien un manual de consulta que deber 
 seguir perfecciongndose. La experiencia aqul presentada es 
un 
acopio de informaci6n preparada por diferentes tecnicos 
e instituciones de desarrollo en Latinoa
merica, a las que 
se 
ofrece un reconocimiento por permitirnos consultar 
sus materiales, agreg~ndose el aporte que en base a su experien
cia hi :c.- cionado el Autor. 

Parte IT-:rt-. 'oe l manual lo constituye !a experiencia de campo obtenida a tra.- de la ejecuci6n del Proyecto Manejo de Recursos
Naturales 
(PMYN). La estrategia y t~cnicas documentadas han sido utilizadas en las 
areas de actividad que comp-rnden la Regi6n Central del
Pals y la Regi6n Sur enmarcadas en la 
cuenca hidrogr~fica de los r'os
Choluteca, Sampile y Guasaule desde 
1983. Los resultados a la fecha
son alagadores pero 
se necesita nyor tiempo para consolidar el traba
jo 
con lderes tecnicos a nivel de comunidad.
 

Finalmente hago un especial reconocimiento al personal t~cnico y
administrativo del PMRN por 
su contribuci6n an 
los diferentes niveles
para la elaboraci6n del manual y un sincero agradecimiento a la Agen
cia Internacional para el Desarrollo (AID) por la cooperaci6n financiera y el apoyo t4cnico a .rav~s de la firma Consultora Chemonics In
ternational Consulting Division.
 

CARLOS RIVAS PAGOAGA
 
Director Ejecutivo P.M.R.N.
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La situaci6n 
crftica de 
vida del 
pequeffo agricultor y el
progresivo deterioro
de su base productiva determinan 
su gran
asistencia necesidad
t~cnica. de
Esta labor se ve 
complicada principalmente por
siguientes razones: las
 
capacitados, la falta 

la 
de 

eseasez relativa de extensionistas adecuadamente
 recursos econ6micos propios de 
los productores y
la gran diversidad 
local de condiciones de 
clma y suelo.
esto es necesacio que se 
En vista de
utilice 
una metodologfa 
de extensi6n
desarrolle que
la capacidad de los agricultores para que ellos mismos puedan
detectar problemaj y probar 
alternativas 
de soluciones 


contexto del manejo integral de 
dentro del
 

sus fincas.
 

Con 6se 
fin se ha elaborado 
este manual de
cual estA promoci6n y extensi6n, el
concebido 
 un
como apoyo did~ctico 
 para reforzar
extensionistas alen su labor. El contenido correspondeactividades que a las diferentes se deben realizar: 
 el levantamiento de 
un diagn6sticonivel de agencia de extensi6n, la selecci6n de 
a 

alternativas 
t6cnicas, la
promoci6n y la capacitaci6n de 
los agricultores, y el 
trabajo
y con lideres. Tambien, en 
con grupos

vista de la gran importanciacomunicaci6n que tiene lay la capacitaci6n en el trabajo de extensi6n, 
se han
inclufdo capftulos sobre estos aspectos.
 

Es importante notar que 
las t~ciicas descritas
producto en este manual
del autor, no es
sino que constituyen 
parte de la experiencia de
muchos t6cnicos y expertos en el ramo. Lo que 
se ha tratado de hacer es
enfatizar aquellos 
aspectos 
que aparentemente

necesidad para los 

son de mayor intergs y
extensionistas 
de campo que trabajaa con
agricultores.. pequeffosTambi&n cabe mencionar que la gran mayorfade extensi6n de ]as t6caicasson el resultado de un largo proceso, a travshan ido del cual semodificando y perfeccionando hasta llegarherramientas a convertirse ende trabajo fundamentales para el extensionista,martillo igual que uno un desarmador para un carpintero.
obvjamente acepta toda 

Al mismo tiempo el auto,.la responsabilidad por cualquier modificaci6n o
explicaci6n dada en este documento.
 

Por 6 htimu, hay que 
 saber ubicar la t~cnica y la metodologia
labor de extensi6n. en la
No hay duda que 6stas pueden serviry mejorar las para reorientaractividades de investigaci6n, promoci6n y extensi6n.
de Pero
igual o mayor importancia 
es la voluntad 
del extensionistacumplir a cabalidad para
con su papel. 
 Sin esa, por muy capaz que sea
extensionista, su labor serd en vano. 
el
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1 LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE EXTENSION 
Los principios, objetivos y estrategias de extensi6n 
se refieren
al producto final del 
proceso 	de extensi6n y !a manera de
Para el 	 lograrlo.
extensionista 
6stos representan


cual 	 un marco de referencia,
debe orientar la programaci6n, 	 el

ejecuci6n y evaluaci6n
actividades diarias. 	 de sus
As! la comprensi6n y utilizaci6n de dicho
permite la 	 marco
ordenaci6n 
 y sistematizaci6n


extensionista. 	 del trabajo del
En caso 	contrario, cuando
principios, objetivos 	
no existe claridad de los
y estrategias 
de extensi6n, 
el extensiunista
corre el riesgo de cometer la 
falla de activismo, 
en el cual los
logros finales 
son reducidos, incompletos y de baja calidad.
 

1.1 	 Definici6n de Etensi6n Rural
 

Extensi6n 
rural 
es un proceso de educaci6n y capacitaci6n
cargcter permanente, 	 de
que se caracteriza 
 por la relaci6n
comunicaci6n 	 y
rec1proca 
 y constante 
 de los t~cnicos con los
productores, 
sus 
familias y su organizaci6n (FAO, 1984).
 

Muchos programas y proyectos 
de desarrollo 
tienen limitaciones
en cuanto a financiamiento y tiempo disponible.

objetivos y Por este motivo sus
labor de extensi6n tienden

especificos, 	 a ser m9s limitados y
aunque 	 siempre deben 
 ubicarse dentro del 
 marco
anterior. 
 Por .Jemplo, 
 en ciertos proyectos
extensi6n podria 	 la actividad de
definirse de la siguiente manera:
mediante el cual los 	 es el proceso
agricultores y sus 
familias 	aprenden a utlizar y
a desarrollar una tecrologfa apropiada 
para el 	uso sostenido de los
recurcos naturales 
y que, 	al 
mismo t~empo, 
mejora 	su producci5n,

productividad y nivel de vide.
 

1.2 	 Los Pcin..,s'. de Fteasi-,n 

Siendo una actividad de desarrollo humano, as
se definan laz 	 muy importante que
caracterlsticas 
 que debe
extensi6n, 	 reunir un proceso de
es decir 
"los principios de extensi6n". 
 La Secretaria deRecursos 	Naturales 
(SRN) ha definido los principios 
de extensi6n de
la siguiente manera (Ramsay, 1982):
 
* Extensi6n desarrolla individuos por medio de perfeccionar cosas.
 
* El 	desarrollo del hombre 
se logra a trav6s de un proceso
 

aducativo.
 

* Extensi6n es un 
 sistema democrftico 
 basado 
 en la amplia
 
participaci6n.
 

Los m~todos 
de extensi6n 
se adaptan 
a las condiciones 
de la
 
gente y el medio.
 

El 
trabajo de extensi6n se inicia con las necesidades sentidas o
intereses de la gente; 
a medida que avanza el proceso educativo,
se incluyen otros 
intereses o necesidades m~s amplias.
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1.3 

El programa 
de extensi6n 
se realIza 
con personal debidamente
 
seleccionado y educado.
 

* El trabajo de exte-isi6n debe ser 
universal 
y permanente, 
pars
todos, en todas partes y en todo tlempo.
 
Para realizar 
el trabajo de 
extensi6n 
se debe conocer 
y ser
sensitivos a las diferencias culturales entre los grupos rurales.
 

A La coordinaci6n y la cooperaci6n intra e inter-institucional 
son
indispensables para lograr la autorealizaci6n del hombre.
 
* Lo, programas 
de extensi6n 
dan prioridad 
a los problemas
importantes mfs
y urgentes 
 de la gente y paulatinamente 
 van
incorporando otros problemas.
 

El trabajo de 
 un servicio 
 p6blico 
 de extensi6n 
 debe
desarrollarse de acuerdo a la polftica nacional.
 

Los Objetivos de Extensi6n
 

Con el fin de 
organizar 
bien la actividad
haber claridad de extenei6n,
en cuanto debe
a los objetivos
Estos variarrn segn los 
que se procuran lograr.
diferentes


Por ejemplo, tipos de programas o proyectos.
en el caso de an 
proyecto 
de tipo conservacionists
social se podrfan considerar y

los sigulentes 
 como objetivos 
de
extens16n:
 

* Promover 
por 
 med*o de la demostraci6n 
prfctica,
t~cnicas el uso de
que aamenten 
el nivel de ingresos y vida
beneficiarios, que de losreduzcan los 'iesg-.s
al mismo uiemp.o para la producci6n y que
cean apropiadas 
para 
 el uso sostenido 
de los
 recurso 
naturales.
 
* Orientar y educar 
a los beneficiarios 
con el fin de que 
ellos
sean capaces 
de seguir con el 
 proceso 
de transterencia
desarrollo tecnol6gico sin el y
apoyo directo 
c permanente de 
la
gencia o Instituci6n que provee la asistencia.
 
* Lograr que las autoridades se 
orienten sobre 
la problemftica de
los recursos naturales y sobre 
las alternativas 
o soluciones 
a
tomar.
 

Organizar grupos alrededor de 
la conciencia sobre 
la necesidad
de participar en las actividades referentes a los objetivos del
proyecto o programa dado.
 
Fortalecer 
los macanismos 
de toma 
de decisiones 
de
colectivo que inciden sobre 

interns
 
la situaci6n y uso
locales, tales' como de los recursos
el uso del 
agua, el sistema de 
carrateras,
sistemas de drenaje, la obtenci6n y el uso de insumos, etc.
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1.4 La Estrategia de Extenuin
 

La estrategia de extensi6n 
 manera
es la de hacer operacionales
los objetivos de extensi6n y consLate en 
una aerie de actividades,
las cuales deben realizarse 
 en una secuencia definida. Por lo
consiguiente, 
existen pasos qua se ejecutan a nivel de agencia deextensi6n y a nivel de comunidad, los cuales permiten el logro de 
los
objetivos 
con la mayor economia en cuanto al uso de tiempo y recursos.
 

1.4.1 Factores a Considirar para Elaborar una Estratej 
a de Extnai6n
 

Existen muchas &ctividades de extensi6n, las cuales 
pueden ser
realizadas 
 en distintas maneras 
 y combinadas 
 en diferentes
secuencias. 
 Cansecuentemente 
pueden haber mucha, estrategias de
extensi6n, cada una de las cuales empezaria con 
la promoci6n inicial
de tecnologia y terminaria con 
su adopci6n. En la prictica, para
elaborar una estrategia de extensi6n 
se deben tomar 
en cuenta los
siguientes factores: las circunatencias, conocimientos, 
actitudes y
valores de la poblac16n rural, los objetivos del programa o proyect-o,
el nivel 
de dominio de los extensionistas 
sobre los m6todos y
t~cnicas de extensi6n, los 
recursos disponibles para la movilizaci6n,
capacitaci6n y comunicaci6n (transporte, 
 equipos audiovisuales,
insumos, personal t6cnico, 
financiamiento, etc.), 
la disponibilidad
de incentivc4 
 (crfditos, subsidios, herramientas, etc.) y la
existencia de informaci6n t~cnica adecuada.
 

En muchas partes de Honduras el extensionista tfpico se
encuentra en la siguiente situaci6n:
 

Las familias rurales mayorla
en su 
 son pequeios productores

q'-Aeics hacen .:¢-o uso de la tecnolc:fa moderna por falta de recursos ;n,.cos y aststencie Lt2Ciua. 

* La rneta F corc.o piazo dti. prcgra i o proyecto consiste en el 
autmento de ia producci6n y producti":dad.
 

hay poca disponibilidad de recursos 
 humanos y materiales en 
comparaci6n con el nrmero de familias a atender. 
Ast, dos o mfs
extensionistas 
deben compartir un vehiculo para dar asistencia
 
tecnica a ochenta familias cada uno.
 

* Hay una reducida disponibilidad de equipos audiovisuales para
 
fines de promocion y capacitaci6n.
 

Existen instituciones crediticias que pueden facilitar prestamos
 
a agricultores que tengan ciertas garantlas.
 

La disponibilidad 
de informaci6n 
tfinlca es insuficiente 
e

incomplete, io cual un
es reflejo de la abtudancia de micro
climas y de la tendencia de los investigadores agrtcolas 
a
concentrar 
 en ciertos aspectos (por 
 ejemplo, mejoramiento

gen6tico, distanciamento y fertilizaci6n).
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En dicha situaci6n, 
la estrategia 
mas adecuada do extens16n
consistirla en el aprovechamiento sistemitico de lideres locales y el
desarrollo paulatino 
 de experiencias 
 en comunidades
influencia sobre las demos. de mayor
De tal manera habrfa una 
fase inicial de
trabajo dentro de las comunidades seleccionadas
experiencias y una 
para el desarrollo de
fase posterior cuando 
se lograrfa la transferencia
de las tecnologfas comprobadas al 
resto de las 
comunidades del
de la agencia de extens16n, 

grea
 

1.4.2 Metodologia de Extensi6n a Nivel de Aencia
 

Partiendo de 
la estrategia de extensi6n del programs 
o proyecto
se debe formular una metodologia de extensi6n a nivel de agencla y a
nivel de 
 comunidad. 
 Dichas metodologfas
concretizaci6n o la definici6n operativa de las 
representan la
 

pautas generales que
constituyen la 
estrategia. 
 Siguiendo con
metodologfa el ejemplo anterior, la
a nivel de agencia de extensi6n tendrfa que incluir
siguientes aspectos: los
la 
 Plecci6n de tecnologfas a introducir, el
desarrollo de las primeras experiencias 
en 
comunidades seliccionadas
 y la organizaci6n 
del seguimiento 
y divulgaci6n
abarcaria la identificaci6n y capacitaci6n 
c cnica, la cual
 

de lfderes locales
ejecuc16n -ieactividades grupales y comunales. 
y la
 

1.4.2.1 Objetivos a Nirel de Agencia de Extension
 

En el caso anterior los 
objetivos del 
trabajo de la agencia de
extensi6n serfan los siguientes:
 

* 
 Crear confianza en el uso de la nueva tecnologfa.
* Crear conf"Lnza (respeto) 
en cuanto a la capacidad de los
 
extensionistas
Desarrolla, ccmo tecnicos.un efecto mu].ti,)lcaor basado en la introducci6n deuno o dos oiot, : w. necesijdos y mfs apropiados
para el 5rea de trubajo.
Crear la hose para el seguini,, delto trabajo de extensi6n por
parte de agricultores locales. 

1.4.2.2 L~mitaci6n de Tecnologfa a Nivel de Agencia de Extension
 

Por varios factores conviene 
limitar 
la cantidad
tccnologfas de nuevas
a introducir 
 a nivel de agencia en
determinado. un tiempo
En primer lugar, 
la mayorfa de los 
agricultores
disponen de muchos no
 recursos. 
AsI solamente alcanzan para adoptar las
tecnologfas de intergs prioritario. 
 En segundo lugar, la mayorfa de
los productores tienen un bajo nivel tecnol6gico.
modificaci6n Por eso, cualquier
a sus sistemas de producci6n requirir4 
relativemente
grandes cambios 
en 
actitudes y conocimientos. 

aparatos de En tercer lugar los
apoyo logfstico y administrativo gene!:almente
capaces no son
de proveer oportunamente 
una gran variedad de
insumos para el equLpo e
uso del extensionista. 
 Un cuarto factor estriba en
la necesidad de dar una capacitaci6n mas Profunda al t~cnico para que61 pueda dominar la utilizaci6n de una tecnologfa
local. El en la situaci6n
quinto factor radica en que son pocos 
los extensionistas
quienes permanecen muchos affos en la misma agencda de exrensi6n;
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consiguientemente el extensionru
.. io di;pone de poco tiempo para
conocer el Area, conocer la gente, 
detectar problemas y demostrar
capacidad su
como t~cnico. 
 Par Gltir'o, la limitaci6n de tecnologfa 
a
nivel de agencia favorece la diseminaci6n r9pida de la 
tecnologfa m~s
necesaria dentro de los sistemas locales de producc16n.
 

1.4.2.3 Secuencia de Actividades de 
Extensi6n 
a Nivel de Agencias de
Extensi6n
 

Con el fin de realizar las actividades en 
una
efictente, forma mfs r~pida y
se puede sub-dividir el 
proceso 
de extensi6n 
a nivel de
agencia en una 
serie de etapas bien definidas.

hay tres En el ejemplo dado
etapas bfsicas, 
 Las cuales se describen a continuaci6n
 
(vgase Figura 1).
 

Etapa I - Selecci6n 
de Tecnologia: La 
primera etapa
empieza con la 
elaboraci6n de 
un diagn6stico del Area de
influencia 
de la agencia. Despu~s 
de usar fuentes

secundarias, 
informantes claves y observaciones directas
para sub--dividir la agencia 
en greas agro-ecol6gicas 
y
para identificar los 
principales sistemas de 
producci6n,
se 
entrevistan a agricultores pars 
conocer 
sue problemas
prioritarios. 
 En 
base a los problemas detectados y a
los conocimientos 
y actitudes 

hace 

de los agricultores,

la selecci6n se
 

de lai 
 mejores alternativas
tecnologicas. 
 Par 61timo, antes de 
empezar cualquier
actividad 
 de promoc16n, 
 el extensionista

capacitarse 
bien sobre la aplicaci6n 

debe
 
de la tecnologla
 

seleccionada.
 

Etapa 2 - Extensi6n 
 Directa: 
 La segunda etapa
consiste en 
la realizaci6n 
del 
proceso de extensi6n a
nivel de comunidad 
en ciertas comunidades escogidas 
par
tener mayor influencia sabre las 
demas (v4ase Figura 1,
Inciso 2.1). 
 Dicha influencia 
 puede deberse a una
locaci6n geogr~fica m9s c~ntrica a ms accesible, aunque
en otros aspectos (tipo 
de suelo, topograffa, clima,
recursos hfdricos, etc.), la comunidad escogida 
debe ser
representativa a menos afortunada que la mayorfs.
 

Una vez escogidas las comunidades, 
se debe anunciar el
plan de trabajo 
a las autoridades 
 y los ifderes
locales. Despugs de 6sto 
se comienzan a ejecutar las
labores 
de extensi6n establecidas 
en la Secuencia 

Actividades de rxtensi6n a Nivel de Comunidad. 

de 

Etapa 3 - Extensi' Indirecta: La tercera etaparefiere 
 al aDrovechamiento se
 
m9ximo de 
 las buenas
experiencias cre-las durante 
la etapa anterior. La
extensi6n indirecta procura que 
los. mismos agricultores
hagan un mayor esfuerzo para 
buscar informaci6n 
y que
primeros beneficiarios
los colaboren plenamente el
en 


proceso de asistencia t6cnica.
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Para hacer eso se utllizan ferias y dfas de campo con el
 
fin de 
dar a conocer los resultados obtenidos 
en las
primeras comunidades. 
 Tambien para aumentar la
cobertura de la agencia, se pueden usar
productores-enlace 
 y para-tdcnicos para 
 apoyar la
 
introducci6n de las tecnologfas probadas.
 

1,4.3 Metodologfa de Extensi6n a Nivel de Comunidad
 

Se debe elaborar una metodologfa de extensi6n 
 para las
comunidades 
 seleccionadas. 
 En el ejemplo dado la metodologfa
abarcarla los siguientes aspectos: 
el diag6stico de la comunidad, la
detecci6n de lifderes, la 
 promoci6n y capacitaci6n sobre 
nuevas
tecnologfas, la organizaci6n de un grupo, la selecci6n y -apacitaci6n
de lfderes tfcnicos (productores-enlace) y el 
apoyo administrativo y
organizacional. 
 Dicha metodologia a nivel 
de comunidad tendria su
objetivo especifico 
y serfa llevada a cabo siguiendo una secuencia
determinada de etapas. 
 En el caso que el programa fuera basado en
cr~dito supervisado, 
entonces la metodologia de extensi6n a nivel de
comunidad serfa difciente (v~ase Anexo 1). 

1.4.3.1 Objetivos y Caracteristicas de Extensi6n a Nivel de Comunidad
 

El objetivo del trabajo de 
extensi6n 
a nivel de comunidad es
crear confiauza 
 en la utilizaci6n 
 de la nueva tecnologfa y
desarrollar una infraestructura local capiz de adoptarla, adaptarla y
divulgarla. 
 Con el fin de lograr estos objetivos cun la mayor
eficiencia en cuanto a uso de tiempo 
y recursos econ6micos, la
metodologfa de extens16n a emplear debe reunir 
 las siguientes

caracteristicas:
 

* La utilizaci6n de m~todos grupales que permiten que un m~ximo de 
personas conozcan y aprendan la ILueva tecnologfa.
 

El aprovechamiento 
y el mejoramiento de 
los canales existentes
 
de flujo de informaci6n.
 

La participaci6n de la gente local 
en el proceso de selecci6n de
 
tecnologia.
 

* El aprovechamiento y el mejoramiento de la capacidad local de
 
prueba, anflisis y modificac.6n de alternativas tecnol6gicas.
 

La incorporaci6n paulatina 
de mis personas en el p-oceso de

aprendizaje t6cnico en 
la medida 
en que ellas se convenzan sobre
 
los beneficios resultantes de su participaci6n.
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1.4.3.2 Secuencia de Actividades de Extensi6n a Nivel de Comunidad
 
Para evitar confusi6n enj-- io agricultoreslimitar las locales,actividades se debena realizar


actividades en un determinado momento.
deberin seguir Estas
una serie de
tendrhn pasos 16gicos,una estrecha los cualesrelact6n el proceso normalcon de modificaci6nde conducta a nivel individual y a nivel comunal.
 
A nivel individual se ha descritotecologrla el proceso de adopc16nde la s:guiente de
manera:
conocer el agricultor
la lueva prictica empieza por

resulta interesante 
(vase Figura 2). Si esta prgcticael buscar5 lemis informaci6n
poder evaluarla. acerca de ella
Una para
positiva 
 evaluac16n
conducci6n resultari
de una prueba en la
para conocer
para verificar sus ventajas 

m~s a fondo la prictica y
comparada
Finalmente, con La prcticadespues normal.de pasar por todos lo6prueba da resultados satisfactorios, 
pass anertores y si laentonces
adoptar4 el agricultorla nueva prctica (vean A\e xos 2,3 v 

PARCELA V.CINA 
PROPIA PARCELA 

Figura 2. PROCESO INDIVIDUAL DE ADOPCION DE TECNO-

LOGIA
 



El proceso comunal 
de adopc16n de tecnologfa se refiere a la
manera y secuencia de incorporicl6n 
de 
una nueva pr~ctica en el
sistema de producc16n 
 de los agricultores 
 de una comunidad.
Tfpicamente 
un innovador prueba y adopta 
la prctica (v~ase 
Ficura
3). Posteriormente 
 su experfencia 
 es conocida, investigada y
evaluada por 
sus agricultores vecinos. 
 Elilos hacen 
sus pruebas antes
de adoptar la nueva pr~ctica en sus prop-ias fincas. 
 Progresivamente
otras personas siguen los pasos de 
los 
primeros adoptadores hasta que
la nueva pr~ctica Ilegue formar
a 
 parte del sistema normal 
de
producci6n de la comunidad.
 

5"

4%f ADO Pc ION 

PONUP EU PORBA LOS 

E AOPCION EVALUACION E POR LOS VEC'NOS, 

POR 
 INTER S DE VECINOS ETC.
INNOVADOR INNOVADOR L S V C N . --- ----

Figuia 3. PROCESO COMUNAL DE ADOPCION DE TECNOLOGIA
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Siguiendo el ejemplo anterior do
extensi6n, la estrategia y metodologfa
a nivel de de
comunidad 
se puede sub-dividir el
siete etapas: proceso en
1) Pre-promoc16n, 
 2) Promoci6n,
Consolidaci6n, 3)
5) Expansi6n, Inicio, 4)
6) Especializaci6n
Cabe noter que el estado de 
y 7) Liberaci6n.
"Liberaci6n" es
de todo el proceso. lo que se busca por medio
De tal manera 
se evita
tenga que actmular que el extensionistamfs y mfs grupos con el 
fin de atender 
a mis
productorcs.
 

A continuaci6n se 
describen 
las actividades 
pertinentes 
a cada
etapa (v~ase Figura 4).
 
* Etapa 1. Pre-promoci6n: 
 La primera etapa 
a nivel de 
comunidad
forms partede la 
primers 
etapa de actividades de 
extensi6n 
a
nivel de agencia de extens16n. 
Se analizan los
de producci6n, sistemas locales
y La necesidad 
y potencial
detectan para trabajar.
los problemas Se
y las necesidades
productores y despugs de 

sentidas por 
 los
eso se investigan 
sus cor.ocimientos
actitudes hacia alternativas soluciones. y

selecci6n de Por 6itimo, ee hace la
las nuevas 
prfcticas a introducir.
durante esta etapa Cabe notar que
se debe procurar no
los vecinos crear expectativas
de la comunidad, puesto que entre


existe la 
posibilidad
que, por alg'n motivo, se 
decida no trabajar allf.

* Etapa 2 - Promoci6n: 
 Una vez 
que se 
 toma 
la decisi6n
trabajar de
en una determinada 
comunidad,
consiste en la siguiente acci6n
identificar sus Ifderes existentes.
utilizaci6n Por medio de la
de fotos, 
 l5minas ilustradas,
educativas se plfticas yi giras
lea orienta 
en cuanto
tfcnicas. a las nuevas alternativas
Seguidamente 
se trata de 
 organizar 
un ncleo
personas dispuestas de
a participar 
en 
actividades de capacitaci6n
sobre las t~cnicas promovidas.
 

Etapa 
3 - Inicio (Arranque): La etapa de inicio
que o arranque
es cuando 
se empieza 
a bacer cosas (por
demostrativos ejemplo, lotes
y demostraclones).

los que forman parte 

Su fin es educacional 
pars
del n
6cleo y promocional pars
que ha quedado fuera. la mayorfa
Se establece 
un
cual se lote demostrativo, el
aprovecha 
 para dar 
 una serie
demostraciones. de charlas 
 y
Tambi~n con el fin de asegurar-el desarrollo de
buenas experiencias locales, 
se da asistencia t4cnica individual
a los innovadores quienes 

con el pr6posito de 

forman parte del nfcleo. Finalmente,
tener un 
mayor efecto promocional, 
se debe
tratar de involucrar a los lfderes locales y de celebrar dfas de
campo locales 
 con 
una invitaci6n 
general
comunidad. a nivel de la
De eata manera 
se dan a conocer
lote dnmostrativo los resultados del
y las buenas opiniones 
de los agricultores
quienes colaboraron en el ncleo.
 
Etapa 4 
- Consalidaci6n: Despues de 
conocer 
los resultados
positivos 
que los integrantes 
del n6cleo
agricultores querrfn agruparse. 

han tenido, otros

Con 6sta expansi6n de la
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membresfa del grupc se 
hace 
 .- repetici6n del loce demostrativo
original, pero introducieudn 
.i:icas modificacicnes en ba"_experiencia anterior. a la
Tambign, entre los 
 integrantes
selecciona 
 uno para recibir una orientaci6n 
se
 

tfcnica mis
estructurada y formal 
(el productor enlace). 
 Se repite la serieanterior de charles y demostraciones con la participaci6n activa
de esta persona, se establecen 
parcelas demostrativas

introducir uno o dos practicas nuevas. 

para
 

* 
 Etapa 5 - Expanui6n: 
 La etapa de expansi6n representa 
un
perlodo intensivo de aprendizaje por parte de los 
habitantes
la comunidad. Despues de aer de

testigos


de 
a las buenas experiencias
sus vecinos, 
solo pocas personae no se asociara al grupo.La capacitaci6n 
de los 
nuevos miembros 
es en gran medida la
responsabiliaad 
de los 9ocios con mayor 
experiencia
productor enlace. y del
Tambiin 
 ellos ser~n los 
 principales
ejecutadores 
de un diagn6stico tdcnico local, 
empleando la
metodologla 
de la 
irvestigaci6n participativa, cuyo fin es de
estructura, 
 el anglisis de 
 sus fincas 
 como siatemas 
 de
producci6n y de detectar los cuellos de borella.
 

Con el objetivo de encontrar 
 soluciones 
 a las problemas
detectados, 
se hace mayor 
uso de lotes de prfictica y ensayos de
comprobaci6n, en 
los cuales se deben incorporar aigunas ideas de
los socios. 
 Al mismo tiempo se les capacita sobre como
controles llevar
de producci6n (registros, 
pesos, medidas. etc.) y
sobre como usarlos para 
sacar conclusiones.
 

Progresivamente el grupo 
llega a tene2r un carcter 
ml formal,
para lo cual se 
 nombran 
 directivos 
 y responsables
comisiones. 
 Sus posibles actividades 
da
 

son discutidas ampliamente
y se hace un plan de 
trabajo conjunto entre el extensionista, el
productor enlace, los directivos y la comunidad.
 

Etapa 6 - Especializacion: En las etapas anteriores 
 lab
 nuevas t~cnicas 
introducidas 
correspondieron a 
los intereses
las necesidades de la mayorfa. y

Sin embargo, las comunidades
formadas 
por diferentes son
 

tpos de productores

arrendatarios, (por ejemplo,
ganaderos, minifundistas, 
ames de 
casa, etc.);
cada uno de los cuales tiene problemas e 
intereses especificos.
En vista de eso, durante la etapa de especializaci6n se 
favorece
la formaci6n de 
comit~s o comisiones de 
sub-grupos homog~neos.
Estos sub-grupos deben tener 
una estructura organizacional
formal, mfs
la cual permitirg la adquisici6n 
de recursos 
en forma
colectiva. 
 Asi, durante esta 
etapa, el 
trabajo de extensi6n
centra se
en asistencia 
t6cnica y administrativa 
para cada comit6
seg~n las diferentes actividades que realizan. 
 Para hacer
se utiliza la misma t6cnica 

esto
 
del etapa anterior, haciendo
hincapie 
sobre la realizaci6n 
de ensayos y ia 
 consulta 
de
materiales 
de apoyo pars encontrar 
solucionev 
tfcnicas.
mismo tiempo se da Al
 apoyo organizacional al 
grupo, ayudandolo 
a
resolver los problemas que sucedan.
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1.5 

* Etapa 7 - Liberaci ,a. Li 'itima etapa 
en el trabajo de

extensi6n 
es la de liberaci6n. 
 Esto no quiere decir el
exten-sionjsta que
se olvida de Ia comunidad, 
sino que se trata de
que se haya menor necesidad 
 de la acci6n directa del
extenslonista. 
 De tal manera se orients al grupo sobre 
fuentes
alternas de 
informacifn 
 t~cnica (casas comerciales, uao de
gufas, consultas en la oficina, etc.).

comunidad aproveche al mAximo sus 

Tamb.n se trata que Is
 
propios recursos y capacidades


humanas pars resolver sus problemas t~cnicos.
 

Los grupos 
que hayan logrado las condicliones necesarlas para
liberarse demuestran las 
siguientes caracteristicas: 
 en primer
lugar existe una fuerte 
estructura organlzacional
comunidad, a nivel de
la cual tiene experiencia en 
el disefo, ejecuci6n,
control y evaluaci6n de 
proyectos colectivos.
el Al mismo tiempo
grupo debe 
 funcionar democraticamente, 
 respetando
especialmente las 
opiniones 
 y derecho de expresi6n de cada
bocio. Adem~s, debe haber por lo 
 menos un lider tgcnico
capacitado (el productor-enlace), 
quien promueve, organiza y
supervisa 
 las actividades de investigaci6n y transferencia
 
tecnol6gica a nivei local.
 

Ejecuci6n Calendaria de la Estrategia de Extensi6n
 

La estrategia de extensi6n consiste en
entrelazadas 
 una serie de actividades
en una secuencia 
 definida. 
 Asf el 6xito de la
estrategia de depende
extensi6n 
 la ejecucl6n correcta de
actividades 
en 
el 6rden prescritoo For otro 
las
 

lado, si se cambia la
secuencia de accividades, se 
 corre el riesgo de no lograr
resultados esperados. Para el caso, si 
los
 

se tratara de dar
capacitaci6n formal una
 a los lideres comunales antes de demostrar
prop6sitos del programs los
 
o proyecto y las capacidades t6cnicas de sus
ejecutadores, entonces probablemente habria poco interns por parte de
los lderes para asistir al curso.
 

Al mismo tiempo es importante notar que no 
se debe saltar pasos
o cumplir ciertas actividades a medias. 
 Por ejemplo, la ejecuc16n de
actividades 
de promoci6n antes 
de hacer un anilisis de la situaci6n
de La comunidad, conlIeva peligro
el 
 de que las actividades
promovidas no de
sean interns 
o necesidad de los productores.
igual manera, un anglisis mal hecho podrfa tener 
De
 

la misma

consecuencia.
 

Una tercera regla para la 
ejecucion calendaria de la estrategia
de extensi6n 
es que las actividades 
deben 
ser realizadas 
en el
momento oportuno. Es decir, 
al terminar 
la actividad previa, 
no se
debe esperar mucho 
tiempo para realizar la 
actividad siguiente. En
caso contrarlo, es probable 
que se pierda parte del 
entusiasmo 
e
Interns acumulado durante los 
pasos anteriores. 
 Por ejemplo, si 
se
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esperara demasiado tiemn 
 p:r ~ .r , guimiento 
a un productor despufs
de haberle dado una 
capac.itaci6, 
:" cial, entonces 61 
se olvidarla de
gran parte de lo aprendido y faicarfa interns en 
aplicarlo.
 
En t~rminos generales, 
 para la programac16n 
 calendaria
actividades de
de desarrollo 
rural se 
 deben tomar
siguientes en cuenta los
cuatro factores: 
1) ia ubicaci6n

secuencia de la 
de la actividad en la
estrategia de extens16n, 2) las 
actividades
de la gente, 3) normalesal nivel de interds 


agricola. de la gente, y 4) el calendario
Las actividades 
normales de

generalmente hace 6 

la gente se refieren a io que
en poca. Por ejemplo, se
diffcil hacer que 
sabe por experiencia que
es 
 los agricultores 
se 
reunan durante
las limpias la gpoca de
debldo al mucho trabajo que tienen en
Consecuentemente las actividades de extensi6n 

sus milpas.
 
tendrfan que realizarse
 

antes o despu6s de dicha d
poca.
 

El nivel de tnter~s de 
la gente determina la cantidad de tiempo
que harg disponible para 
asistir en actividades de 
capacitaci6n.
ha visto que personas Se
 con poco intergs n1
para asistir siquiera disponen de tiem'Po
a una reuni6n corta, pero, 
al contrario, 
agricultores
con mucho interns sacrifican un 
dfa de trabajo cada 
semana para poder
asistir a eventos de capacitaci6n. Obviamente el nivel de interds de
los productores 
debe aumentar 
en la medida que avance el 
proceso de
 
extensi6n.
 

El calendario agrfcola es un factor b~sico
tiene qe el extensionista
que tomar 
en cuenta 
para la programaci6n.

programa que especializa en 

Por ese motivo un
tecnologfas de preparac16n del terreno
debe iniciar activ'dades no
de capacltaci6n 
cuando los agricultores
han sembrado. ya
De igual manera, 
un proyecto
conservaci6ii que promueve
de suelos, 
 tiene qpe organizar 
la
 

promoci6n sus actividades de
y capacitaci6n de 
tal manera que los agricultores 
tengan
tiempo suficiente para construir obras ffsicas de conservac16n en sus
milpas antes de la 6poca de 
siernbra.
 

El Cuadro 
 1 es un diagrama de barras
programaci6n calendaria de 
que representa la
una estratcegia de 
extens16n.
las actividades Se nota que
de promoci6n inicial 
 ocupan 
 relativamente
tiempo, pero que la etapa de poco


expansi6n 
es mucho m~s 
tardada.
en el Tambi~n
mismo cuadro se observa que el proceso 
tiene una 
durac16n 
de
tres afos, desde la etapa de anhlisis hasta la de 
liberaci6n, lo cual
significa que 
ningfin grupo debe 
recibir 
una asistencia 
directa 
e
intensiva por un perfodo mayor que ese.
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2 

2.1 

INVESTICA' 
 - DE 	AREAS 

La investfgaci6n de greas 
es el proceso de b6squeda y anflisis de
datos y la elaboraci6n de un diagn6stico sobre la situaci6n del grea de
influencia de la 
agencia de extens16n. Idealmente este trabajo debe
ejecutarse antes 
 de iniciar cualquier actividad de promoci6n o
capacitaci6n, puesto que por medio de 
ells 	se determina lo que debe
se
hacer y c6mo hacerlo. 
 En la prfctica se encuentran muchos casos 
de
"activismo" donde 
se han encaminado acciones sin tener un diagn6stico y
adecuado. 
 ha 

oportunidades, 

un plan 	 Esto traido como consecuencia la p6rdida de 

recursos ect:n6micos y tiempo.
 

Una segunda ventaja de la investigrziz6zi de Areas 
es que provee la
clase de informaci6n que generalmente se zree que debe 
ser manejada a
nivel de 
una agencia de extens16n. 
 Asi el documento de caracterizaci6n
sirve para reunir 
una 	serie de datos locales, incluyendo poblac16n,
climas, suelos, 
cultivos, rendimientos 
y otros. Consecuentemente se
tiene una fuente 
confEable para contestar las demandas 
normales de
cifras agricolas. Adema's 
de 6sto, la informaci6n recopilada 
es de euma
utilidad para orientar a todo 
nuevo personal que llegue a trabajar en
 
la agencia.
 

Obletivos Especificos de la Investigaci6n de Areas
 

Los objetivos especificos de la investigaci6n de greas 
son 	los
siguientes (v6ase Figura 5):
 

Detectar la 	 y el
necesidad potencial humano existente en una
 
area 	por medio de datos sobre cantidad de familias, ocupaciones de
los 	habitantes, tenencia 
de la tierra, etc. Este aspecto 
del
diagn6stico contiene informacif6n sobre la densidad poblacional, la
demanda estacional para mano 
de obra y los conocimientos tfcnicos
 
y actitudes de los agricultores.
 

Identificar 
 las 	 necesidades 
 y el potencial para realizar

actividades t9cnicas en Area medio
el por de los siguientes
indicadores: topograffa, de
uso la 
tierra, uso de tecnologfas,

sistemas de producc16n, 
clima, suelo, etc. Por ejemplo, este
aspecta de la investigaci6n segala 
 el 	 grada existente de
deforestac16n y las especies de grboles ms adecuadas para manejar
 
o introducir.
 

Determinar la 
manera ms efic~z de 
introducir la tecnologfa, por

medio de la obtenc16n y anflisis 
de datos sobre la influencia

relativa de 
las diferentes comunidades, vias de acceso, medios de
comunicac.6n local, la 
influencia de lfderes, etc. 
 Este 	aspecto
de la investigaci6n sirve de 
base para desarrollar la estrategia

de asiatencia t6cnica.
 

* 	 Tener una base que permita el control estadistico para medir 
monitorear el impacta de las actividades que realizan en el 

y 
se


Area. Por ejeriplo, utilizando dicha base y comparandola con
nuevos 
datos de rendimientos, se podrfa calcular el cambio en
productividad de los agricultores 
durante la de
vida algin

proyecto.
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2.2 

( POTENCIAL TECNICO 
BASES PARA 

ELASORAR
 

ESTRATEGIAS Y UN 
PLAN DE TRADAjo 

- -
(ii: (~)CONTROL

POTENCA [. 

HUMANO
 

Fipura 5. OBJETIVOS DE INVESTIGACION
 

Limitac±6n de laIformaci6n a Recoectar
 
Hay que 
tener claridad 
en cuanto
trabajo de lo que se
investigaci6n. persigue con el
Cabe sefialar 
que un
en la realizaci6n de problema muy c6mun
investigaciones


definicj6n de de areas
los objetivos. es la falta de
Esto trae como
inVestigador resultado
muy oneroso un proceso
durante 
el cual se recolectan cantidades
enormes de datos que despu~s quedan sin procesarse
ninguna 
 utilidad. o que no tienen
Por este motivo
programar es sumamente
bien la actividad importante
de investigaci6n
so1amente parala informci6n necesaria poder obtener
 con el menor 
costo 
en t~rminos
de tiempo y recursos humanos.
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Cabe notar que la recopilaci6n de un exceso de datos trae las 
siguientes desventajas:
 

* Pgrdida de tiempo y dinero para recogerlos.
 

* Pgrdida de tiempo y dinero para procesarlos.
 

* Rebaja en la calidad y valor general de la informaci6n. Esdecir, cuando se concentra 
en la obtenci6n de datos 
sobre un
solo aspecto, generalmente 
 6stos resultan 
 ser bastantes
confiables. 
 Al contrario, el intento de conseguir datos 
sobre
diversos aspectos 
en forma simult~nea 
hace que 6stos sean
 
tratados de una manera muy somera.
 

Para economizar recursos 
y para obtener 
la mejor calidad de
informaci6n 
 en cuanto a los 
 aspectos mws 
 necesrios, la
recopilaci6n de 
datos debe seguir un proceso que parte 
desde los
aspectos generales y que paulatinamente 
 Ilega a centrarse
ciertos en
temas especfficos. 
 De esta manera la informaci6n
recopilada en cuanto 
a los aspectos importantes y relevantes 
a las
actividades de 
asistencia t6cnica 
es muLho m~s abundante que para

los otros aspectos.
 

(PO -HA-F 
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2.3 
 Fases en la RFL::cLTn de Informaci6n
 

Un error com6n 
en el levantiiento de diagn6stlcos
obtener 
todos es tratar
los datos de
en una 
sola fase. 
 El problema 
de este
sistema radica en que los aspectos de mayor intergs s6lo llegan a ser
 identificables 
durante el 
proceso de 
investigaci6n; 
es decir
son conocidoe al principio. Consecuentemente la investigaci6n 
que no
 

sola fase tendria que cubrir todos ion 
 en una

detalle, aspectos con
lo cual traerfa el mismo nivel de
como resultado
aspectos un exceso
de poca importancia de datos sobre
y un d~ficit 
de informaci6n 
sobre
aspectos importantes.
 

Para evitar 
este problema, 
el sistema
diagn6stico debe consistir en una serle de fases, lo cual permite una
 

de levantamiento 
del
 
reorientaci6n 
progresiva 
del proceso.
listado de aspectos que a la 

Este aistema empieza con un
larga se 
van
(v~ase Figura 6). reduciendo y enfocAndose
Asf, al final,
mfis 6til pare se tiene en detalle I
programar informaci6n
 
conocimientos bien los trabajos de extens16n:
y las actitudes log
de los productoree
mejores soluciones t~cnlcas en cuanto a l~s
para resolver
dentro de log componentes sus principales problemas
de mayor Importancia 
 bus sistemasproducci6n. 

de de 

2.3.1 Primera Fase
 

La primera fase de investigacl6n consiste en conseguir los datos
necesarlos 
 para dividir 
 el area en
agro-ecol6gico. sub-Areas
Para hacer eso de 
por tipo


debe hacer 
un croqus
(v4ase Figura 7), y elaborar un cuadro de del Irea
informaci6n b~sica de todas
las comunidades 
(v~ase Cuadro 2).
se Cabe notar que la
anota no inforwaci6n que
es a nivel 
de detalle, 
sino
relativos que se usan criterios
y generales. 
 Por ejemplo,
decir si son f6rtiles, regulares 
en el caso de suelos, basta
o pobres.
una descripci6n del clime y un 

Tambi&n se debe incluir
listado de 
las agencias y programas de
desarrollo que operan localmente.
 

2.3.2 2SRudaFase
 

La segunda fase 
de investigaci6n 
aprovecha
primera fase para escoger comunidades los datos de Is
como muestras para
cada sub-grea de representar
tipo agro-ecol6gico.
representativa Para cada
se elabora comunidad
un croquis, 
ubicando
familia y otros le vivienda 
de cada
puntos de referencia (v~ase Figura 8), y un
informaci6n bfsica (v4ase Cuadro 3), 
 cuadro de

todas las families. el cual contiene informaci6n de
Dicha informaci6n

identificar los 

es tabulada y analizada
diferentes tipos de sistemas de 
pars
 

en las comunidades producci6n.
escogidas, Tambign,
se 
consigue -informaci6n 
sobre las
actividades realizadas actualmente y anteriormente 
por los diferentes
programas y agencias de desarrollo.
 

2.3.3 Tercera Fase
 

La tercera 
fase de Is investigaci6n concentra en
mws detallada de los principales sistemas de 
la descripci6n


producci6n identificados
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2.4 

durante la fase antert, 
 -inera se consigue informaci6n

sobre los calendarios de prod:u:c--n, los niveles 
de productividad,

las tfcnicas que se utilizan, los problemas que se presentan y el
 
aprovechamiento de los 
recursos disponibles.
 

2.3.4 Cuarta Fase
 

La cuarta fase de investigaci6n consiste 
en priorizar los
diferentes problemas detectados desde 
el punto de vista de los
agricultores y averiguar sobre 
sus conocimientos y actitudes en
 
cuanto a alternativas soluciones t~cnicas.
 

2.3.5 Quinta Fase
 

La quinta fase de investigaci6n tiene como 
 objetivo la
investigaci6n sobre experiencias locales 
en cuanto a la prueba y la
utilizaci6n de las 
W's aceptables soluciones 
t'cnicas. Para hacer
 eso se debe ideniificar y entrevistar 
a innovadores t6cnicos para
conocer lo que han logrado aprender sobre las alternativas tecnLcaA.
 

Niveles de Investigaci6n
 

El sistema de producc16n 
de una grea es un conjunto formado
 
por los sistemas de producci6n de 
 cada agricultor.

Consecuentemente, para 
poder caracterizar 
el irea se podria hacer
 un censo de todos los agricultores. Sin embargo este proceso

resulcarla 
muy costoso en t~rminos de recursos y tiempo. 
 Con el
fin de evitar es problema, se obtiene informaci6n sobre una
muestra de la poblaci6n, 
 la cual supuestamente debe ser
representatlva de la poblaci6n 
total. Para hacer la 
selecci6n de
la muestra y para poder relacionarla con la poblaci6n total, 
es
necesario recopilar informaci6n de diferentes niveles 
(v6ase Figura
 
9).
 

2.4.1 Nivel de Area
 

El nivel 
de area es la unidad m5s grande. Esta debe ser
subdividida en sub-Areas, levantando 
una descripci6n general de
 
cada una. 
 En t~rminos prfcticos dicha descripci6n general 
abarca
lo siguiente: 
 la poblaci6n aproximada de cada aldea, las vlas de
acceso, las pendientes y la fertilidad de 
los terrenos, el uso de
la tierra y de los recursos naturales, el clima y los 
principales

rubros de 
 producci6n. Posteriormente 
los datos obtenidos son
 
anotados en un cuadro (v6ase Cuadro 2).
 

En la descripci6n 
a nivel de grea se incluye aquella
informaci6n que solamente 
es disponible a este nivel o en unidades
mAs grandes aun (por ejemplo, datos sobre precipitaci6n pluvial).

Ademfs de 
eso, se debe identificar a las comunidades de mayor
influencia relativa 
(los lugares que tienen 
mas habitantes y una
ubicaci6n mas 
c6ntrica) y se debe averiguar los nombres y las
actividades de las diferentes 
agencas y programas de desarrollo
 
que funcionan all:.
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NIVEL DE A-A 
- CROUIS DEL AREA
 
- INFLUENCIA RELATIVA 
 OE DIFERENTES COMUNIDADES 
- POBLACION APROXIMADA DE CADA ALDEA 
- VAS DE ACCESO 
- USO DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES 

- PENDIENTES 
- RUROS DE PRODUCCION 

- CLIMA, SUELOS 
- INSTITUCIONES 0E OESARROLLO 

N! A.E DMUNIDAD_ 

- CROQUIS 2E LA COMUNIDAD 

/ - INFORMACION POR FAMLfA SOBRE: 

* TENENCIA DE T;ERRA 
' USO DE LA TIERRA 
'FUENTES DE TRABAJO 

\ • MANO DE OeRA DISPONIBLE
 
--.-
 EXPERIENCIA CON AGENCIAS.LLOS DE DESARRO 

-/ \ LIDERES 

MA 

NIVEL DE FINCA 

- OPrNIONS/APTITUO HACIA CAMBIO 
/7 ~E>-.YE~lENCIAS 

> D!-SSPONLES
." 

_ 

- CALENDARIO DE PRODUCCION 

- NQUIETUDES Y PROBLEMAS ESP. 

-MA 

Figura 9. 
NIVELES Y CONTENIDOS DE INVESTIGACION
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2.5 

2.4.2 Nivel de Comunidad
 

En base 
del anglisis
seleccionar 	 de los detos
una 	 a nivel 4
0 dos 	 de rea,
comunldades 	 se debe
representativs 

para 
 cada
sub-area. 
 En 
 las comunidades


siguiente 	 escogidas
informci6n 	 se debe recoger
para ubicar todag un croquis 	 Ia
las familias (v~aaede Figura8
ia c ),.munidadelllderes, 	 organizaciones cual sirve

existentes, 	 los nombres de loga 
las experiencias 	 detalles Y opinioneslocales 	 en cuantodesarrollo y datos 	 con las diferentesde la par cads 	 agenciastierra familia 	 dey otros 	 sobrenatural
daoaasici6n 	 recurso - 0 ., 
tenencia do tierra,hacia la 	 -cupaciineslaboralesUBo
 anotadas 	 0 .rganizscj5 y
en yn 	 cuadro 

E tos datos Individuales
(vase 	 son
Cuadro
identficaci6n 	 2) pars 
 facilitar 
 la
y anilisis de los diferentes sistemas de producci6n.
 
2.4.3 Nivel de Finca
 

Despufs 
de estratificer

comunidad, 	 y analizar 
se deben 	 log datos
seleccionar 	 a nivel
a7gunas 	 de la
fincas
cada tipo de sistema de 	 como muestras
producci6n. 	 de
informaci6n 
en detalle sabre el UGO de 

A este nivel se debe recoger
naturales 
 el calendarlo 	 la tierra y de

tecnologla 	 de prodjcci6n log recursos
 a niveles
de producci6n, 	 de producci6n,
especfficos 	 experiencias,
y conocimientos 	 inquietudes,


y actitudes 	 problemas
nuevas 
alternativas 	 hacia 
la utilizaci6n
o la modificaci6n 	 de
de ciertos 
variables 
que
podrfan dar respuesta a sus problemas.
 

Fuentes de Informaci6n
Despu~s 
de definir
hacer 	 los tiposun anflisis 	 de datoo
adecuado, 	 que se ocuparfn

fuentes para 	

se debe escoger pare

obtenerlos. 	 entre las
En 	 posibles
el caso 
de agencias de
siguientes fuentes 	 extensi6n las
son factibles:
 

• 
 El ambiente fisico (lo que se 
puede, ver, tocar, etc.).
• 	 Las fuentes secundarias (agencias de desarrollo, institucionesde investigaci6n, bibllotecas).

Informantes claved (personas quienes tienen informaci6n fitil
que estfn dispuestas y
 

a compartirla).

Informantes representativos 

(personas escogidas al azar 	 comamuestra de la poblaci6n meta).
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2.5.1 El Ambiente Ffaico
 
Esto proporciona 
 los datos mas fidedignos para el
 

extensionista-investigador. 
 Por medio de la observaci6n directa se
puede conocer la situacl6n y el uso de los 
recursos naturales, la
fertilidad de los suelos, las pc.dilentes de los terrenos y ciertas
tecnicas de producci6n. Sin embargo cabe notar que la observaci6n
 
directa solo tiene validez 
 para el lugar y el tiempo de la
observaci6n; es decir que 
en otros lugares y en otros tiempos (ailos,
6pocas del ago) lo que se 
ob:ervara podrfa ser muy diferente. Por
 
este motivo se hace 
necesario corbinar la utilizaci6n de otras
fuentes de informaci6n con la observac16n directa, la cual 
 se
 
aprovecha para lo siguiente;
 

* Comprobar la veracidad de informaci6n oral.
 

Evitar la necesidad 
de hacer c!ertas preguntas directamente al
 
productor (cabe notar que el hecho de hacerle preguntas "tontas"
 
o cuyas respuestas son "evidentes" produce una reacci6n negativa
 
de parte del entrevistado).
 

2.5.2 Fuentes Secundarlas
 

Las fuentes secundarias son aquellas que 
contienen informaci6n
 
que es el producto de investigaciones anteriores. 
 De esta manera el
extensionista-Iivestigador 
evita tener que hacer su propia bsqueda

de infornmaci6n en terreno. esta
el Por raz6n, como medida general

siempre se debe hacer uso 
mdximo de las fuentes secundarias de
 
informaci6n antes de recurrir a otras fuentes.
 

Por otro 
lado cabe aclarar que los datos manejados por fuentes
 
secundarias frecuentemente son 
 inexactas, incompletas o
no-disponibles. Al mismo tiempo, 
 las diferentes instituciones

encargadas de recopilaci6n de informaci6n 
raras veces coincidan en
 cuanto a los limites locales de influencia, lo cual complica la labor
 
de reunir datos sobre 
una grea determinada. 
Asf, ademas de consultar
 
con las fuentes secundarias se debe averiguar sobre su calidad. y su
 
aplicabilidad a la tarea.
 

CC. F A L .AId /SC~~~ 
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A continuaci6n 
se presenta un 
 listado 
 de algunas fuentes
secundarias de informacion:
 

* Direcciones de censos y estadfsticas
 
-
 Ceneos racionales agropecuarios
 
- Censos naaionales ce poblaci6n
- Proneticus anaaies de producc16n de granos bfsicos 
y otros
 

Cultivos
 

* 	 Instituciones geogrf5icas
 
-
 Mapas b~sicos todogr~ficos
 
-
 Fotos greas para determinar el uso de la tierra
 

* 	 Departamentos de servicios hidrol6gicos y climftjcos
 
- Precipitaci6n pluvial
 
- Temperatura
 
- Viento
 

* 	 Direcci6nes de catastro nacional 
Tenencia de la tierra
 

-
 Uso de la tierra
 
- Mapas de suelos
 

2.5.3 Informantes Claves
 

Los informantes 
claves son aquellas personas
requisitos b~sicos: 	 que reunen doe
el de poseer informaci6n y el de estar dispuesto
a compartirla. 
 Su uso constituye 
una 	manera 
muy 	prfctica para
recopilar datos sobre la situazi6n existente e historia de
Por 	 un lugar.
este 	medio se pueden obtener ciertos 
detalles
familias de 	 sobre todas las
una 	aldea, sin tener 
que 	encuestar 
a cada una.
tiene la ventaja 	 Esto
de ahorrar tiempo y recursos y de crear
no 
 falsas

espectativas.
 

A nivel 
de comunidad 
hay 	muchos hechos
conocimiento comr6n para todos los 	
y datos que son de
habitantes. 


personas quienes 	 Entre ellos, hay
por 	curiosidad 
o por experiencia,
mucha informaci6n sobre la situaci6n 	
han acumulado
 

local. 
 Dicha informaci6n es 
muy
Otil 
para 	el agente de desarrollo.
 

Sin 	embargo, generalmente 
existe 
poca 	disposici6n
personas de comunicarle noticias locales 	
de algunas
 

ilegar a tener una 	
a un extrafto por temor de
reputaci6n de 
"chismoso" o de 
perjudicar a algrn
vecino (excepto en 
casos 
de enemistades personales).
tarea del investigador social consiste 	

Asi la primera
 
en identificar los informantes
claves en cada comunidad.
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2.5.3.1 Calidad de Informaci6n Proporcionada por Informantes Clavee 

Los informantes claves pueden proveer buena lnformaci6n encuanto a hechos y casos visibles. Par eJemplo, encualquier adulta sabe 
una aldea pequeffa

terrenos que las acupaciones de todascada persona posee, los habitantes, losla cantidad de ganado 
Capraximadamente) y la cantidad y calidad de cultivos que cadafamilia siembra (de costurnbre). Par atra lado generalmente tienenmenas canocimientas sabre apiniones y actitudes en cuanta a asuntasmenas tangibles (par ejemplo, religi6n, gustos, etc.).el infarmante En todo casoclave tiende a generalizar y aproximarAsi en sus datos.la cantidad de m~iz qtue una familia determinada siembra seg~n elinfarmante clave representa la cantidad que dicha famlia siembra decastumbre. La cantidad sembrada en un afro determinada estaria fuera 

de su derango canocirniento. 
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2.5.3.2 Tipos de Informantes Cla.es
 

El informante clave 
puede 5sr 
un funcionario
ser p6blico,una persona o puedequien no desempeffa ningrin cargo oficlal.
lado el informante clave puede ser 
Por otro


originario del mismo lugar o puede
ser un extrafto radicado permanente o temporalmauite a.if.
general entre Como regla
mns tiempo tenga la 
persona de permanecer
mfs informaci6n tendr6 en el lugar,
y m~s recelo te::dr6 
para compartirla
extensionista-investigaaor. con el
Tambin, en
pCiblicos, el caso de los funcionarios
6stos reconcocen 
la impor-ancia de
frecuentemente proveer informaci~n pero
saben menor 
de la vida

describir de la gente y tienden a
s tuaciones upuestas (al 
 contrario 
 de situaciones
 
observadas).
 

A continuaci6n se 
 describen algunos tipos de informantes clavesquienes pueden proveer datos sobre la situaci6n de una grea.
 

CUADRO 4
 
TIPOS DE INFORMANTES CLAVES
 

PERMANENCIA 

TPO 

EN EL LUGAR 
 FUNCIONARIO 
 T 
 NO FUNCIONARIO
 

Mucho tiempo 
 - Guardfan de Sdlud - Cualquier habitante
(Originarios 
 - Auxiliar 
(incluyendo jovenes)
 

del lugar) 
 - Directivo del Patronato 

- Alcalde 

Menos tiempo 
 - Extensionista 

- Comerciante 

(Extraf[os) 
 - Promotor 

- Transportista 

- Profesor 

- Personal Mdico 

- Alcalde 

- Sacerdote 
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2.6 

2.5.4 Informantes Representati'l3
 
Informantes representativos 
son aquellas personas 
que han
escogidas mediante sido
tecnicas estadfsti,'as 
 para que los
prororcionados datos
por elios puedan considerarse 
como un buen indicador
de !a situacj6n de la 
p blaciun total. 
 E3 eecir,
un en vez de realizar
cerso, el cual impllc-a mcjores 
'-ostos e-a t~rtdnos de
diniro, se tome tiempo y
una m-estra de la poblaci6n bajo estudio para despu~s
hacer inferencias sobre ella.
 

Para hacer 
eso, se escogen las personas a entrevistar
manera de tal
que cada una dentro de 
un grupo hcmoganeo tenga
oporLtinidad la misma
de ser seleccionada. 
 El tamalo de la muestra debe
auw':ntarse 
en la medida 
en que la poblaci6n sea mayor y que haya
maycr variabilid'd 
en cuanto 
a los aepectos bajo estudjo. 
 Sin
embcrao, como re-la general, s2 estima que una cantidad de entre 30 y
40 casos por sub-grupo generalmente 
es suficiente 
a nivel local
 
(Byerlee, 1981).
 

Debido a los mayores problemas para
tipo de obtener infaroaci6n de este
fuente, se que
recomienda 
 su uso sea restringido
situaciones cuando es a
necesario profundizar, verificar y cuantificar
 
sobre aspectos de mayor inter6s.
 

Medios Para Obtener Informaci6n
 

Existen 
varias maneras 
para obtener los datos las
de fuentes
seffaladas. 
 Entre ellas, las ms utilizadas son 
las siguientes:
 

* 
 Mediciones v observaciones directas.
 

* 
 Anfliris de mapas, informes, estudios, etc.
 

* Entrevistas y pliticas abiertas.
 

* 
 Encuestas usando un formulario pre-elaborado.
 

2.6.1 Medicionesy Observaciones Directas
 

Un extensionista-investigador 
 con experiencia
mucha puede obtener
informaci6n 
del ambiente ffsico 
unicamente 
por medio de la
observaci6n y la medic..6n directa.
 

En este caso 61 capta mentalmente lo 
que mira y tambin busca
que observar. Asf, muchas de sus 
observaciones 
no son el producto de
"suerte", sino 
 de razonamiento. 
 Por ejemplo, durante una
investigaci6n 
sobre pricticas de control 
de insectos a nivel de
campo, el investigador debe 
tratar de encontrar sfntomas de daffos
plagas en los cultivos, de
productos fitosanitarios 
almacenados 
en las
casas de los agricultores, envases 
botados, etc.
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Al mlsmo tiempo 
. u,
manera de anotarLas y archivar, 
k :las observaciones depende de latener Cc,. este prop6sito, seuna libreta recomienda
de campe
transferidos v a hacer apuntes,
posteriormerite los cuales 
 son
a u:. ar:!iivo 
por tema
(v~ase Figura 10). 

y por comunidad
 

Z 
 , 
' "--&', 
 ''.:.
 

" -. ( EN UN I 

( 

Figura [0.
e t".tcalos ANOTANDO OBSERVACIONES EN
n u ".-tesn e UJNA alt.u"in'r~LIBRETA,. i a tin<...
 

2.6.2 An~lisis
de Informai6n
Obtenida
de Fuentes
Secundaras
 

Despu~s de identi~iear lascrfticamente fuentes secunIdarlas, hay que anlalizarlos dates 
que tienen. Fr~cuentemente al iniciar tin
diagn6stico, 
 unas personas 
 suelen
existen y opinar que "dichas cifras
que solo hay que ya
ir a
conseguirlas". la instituci6n
-n la prctica tambi~n tal para

calidad no es raro
y confiabilidad de descubrir que la
dicha 
informaci6n 
 existente 
 no 
 son
adecuadas para los fines requeridos.
 

Consecuentemente 
 el primer
precisamente: paso consiste
Qu6 informaci6n en averiguar
existe?,
utilizada para Qu6 metodologfa
obtenerla?, fue
 
obtenida? Para 

En qu6 circunstancias

hacer eso y en qug affo fue
es conveniente
que consultar
ya ban tratado de a profesionales
trabajar 
con las 
fuentes 
seffaladas 
sus y conocen
limitaciones 
y aplicabilidad. 
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2.6.3 Entrevistas v Pl&ticas Informales
 

La Plttica 
o entrevista 
informal
datos de buena calidad 
es una manera de ,,onseguIr
sobre aspectos diffciles 
de investigar.
ejemplo, en una Por
pltica un agricultor podria mencionar una
sobre la cifra real
producci6n de 
algin cultivo


cosecha. embargo, 
o el valor de la venta de la
Sin 
 en una entrevista 
de tipo formal, el mismo
agricultor posiblemente 
r ,ortarla cantidades mds 
bajas debido a la
desconfianza que tiene en cuanto a cuestionarios.
 

La efectividad 
de la entrevlsta depende 
priucipalmente
capacidad de La
de comunicac6n 
entre 
 l entrevistador 
y el entrevistado.
En si 6sto depende de la 
habilidad 
de formular
dispoaici6n el mensaje y la
del receptor para 
contestar.
durante Es importante notar
una entrevista que
los dos, el entrevistador
son receptor-destlnatarlo y el entrevistado,
y fuente-emisor

entreviscador y por lo consiguiente el
tiene que interpretar 
bien el mensaje o contestaci6n

del entrevistado (v6ase Figura 11).
 

PREGUNTA FUENTE EMISOR No RFXEPTOR DESTINATARIO 

RERECEPTOR DESTINATARIO 4- FUENiT EMISOR 

Figura 11. 
EL PROCESO DE LA ENTREVISTA
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La confianza que el entrevistado siente tener con el
 
entrevistador 
 determina 
 en gran medida su disposici6n para
proporcionar informaci6n 
real. Existen muchos fartores que influyen

sobre eso, algunos de los 
cuales pueden ser Laodificados por el

encuestador (comportamiento del encuestador, 
medio de transporte
usado para 
llegar, manera de vestirse, tono de voz, etc. 
 Un buen
 
investigador sabe guiar la conversac16n de tal manera que 
no se
pierda mucho tiempo y que el entrevistado no se 
sienta "presionado" a
 
contestar. Es decir que 
el dilogo debe ser espontfneo y animado.
Tambi~n se deben 
 evitar situaciones y actuaciones que 
 causan
 
desconfianza. Por ejemplo, 
el hecho de anotar abiertamente las
contestaciones 
en una libreta puede producir cierto temor en 
el

entrevistado 
en cuanto su posterior utilizaci6n. 
Esto tiene especial
importancia cuando 
se estg entrevistando 
a una persona desconocida.
 
Al mismo tiempo cabe aclarar que 4sto no contradice la necesidad de
hacer apuntes en una libreta, puesto que 
es muy arriesgado tratar de

guardar datos precisos en la memoria. 
 Al contrario, siempre se deben
 
apuntar los datos, 
pero de una manera disimulada que no causa
 
sospechas por parte del entrevistado.
 

FOR QU~E/STA'APUNTANDO CUpNTAS 

GALLlNAS TENPAOS'? ...NOS 
QURRAN 5AC t ASTos?
 

/7
 

La calidad de la respuesta depende en gran medida de la manera
de comprens16n 
de la pregunta. Preguntas mal formuladas o ambiguas

conducen a contestaciones equivocadas 
o carentes de informaci6n Gtil
 
para el prop6sito establecido. Tambign 
cabe notar que a nivel

campesino existe la tendencia de 
tratar de expresar opiniones que 41
considere 
de agrado para el entrevistador, 
y ademas frecuentemente
 
trata de manipular las respuestas con 
el fin de tener acceso a
 
cualquier posible ayuda resultante de la entrevista.
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2.6.4 Entrevistas Formales y 
Ecuestas
 

La encuesta 
es una manera de conseguir informaci6n
situaci6n sobre una
o una 
actividad directamente de 
las personas 
involucradas
por medio 
de una serie de preguntas preformadas.
t~rmLnoo de tiempo y de Sin embargo, en
otros recursos, 
la encuesta 
results ser uno
de los medios mfs 
caros 
pars obtener datoa. Tambi6n en muchas greas
se han hecho 
un uso excesivo de 
este medlo, 
con el resultado
la gente contests de que
que: "Race 
poco me preguntaron 
eso".
hecho de preguntar Adem~s, el
sobre alg~n tema

encuestado, y hay muchas personas 

puede crear expectavias 
en el
 
quienes 
dan contestaciones
Por estos motivos falsas.
se recomienda 
limitar 
el uso de encuestas
investigaciones para
de tipo cientffico, 
cuando es
opiniones preciso analizar
y experiencias 
 individuales 
 con 
 un alto grado de


confiabilidad.
 

..:: 

.. I.:..',
 

, 7 , 
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2.6.4.1 Reglas para la Elaboracio'n de u-a Encuesta
 

En caso de usar 
una encuesta, el cuestionario debe 
ser elaborado
seg~n los siguicntes criterlos:
 

* Que el cuestionario 
contenga el 
n~mero de 
preguntas necesarias
para permitir un angli3is adecuado sobre el tema 
a investigar.
 
* 
 Que nlinguna entrevista dure m9s de cuarenta minutos.
 
* Que se siga una secuencia l6gica en 
las preguntas desde 
el punto


de vista del entrevistado.
 

Que las preguntas mfis 
conflictivas 
 sean ubicadas
mitad de en la segunda
la entrevista(por 
ejemplo. preguntas 
 sobre bienes
 
poseldos).
 

Que el cuestionario 
sea f~cil y rApido de 
Ilenar y codificar
(usando preguntas pre-codificadas).
 

Con el fin de 
estructurar 
bien la secuencia de
recomendable hacer la encuesta, es
un diagrama 
de flujo (vdase Figura 12).
se
manera pueden determinar las De esta
posibles ineas
las oportunidades de contestaciones y
de "saltos" 
en la sucesi6n 
de preguntas.
caso del ejemplo "Encuesta En el
sobre el Uso 
de Pesticidas
Frijol", las en Mafz y
posibles contestaciones 
para pregunta 
No. 1, (Cultiv6
maiz el alro pasado?) son
fuera "si", "si" o "no". En el
el encuestador seguirla caso de que la respuesta
con la pregunta No.
cultiv6?). Alternativamente, 2, (Cu~nto
en el caso de que 
la respuesta 
fuera
.no", el encuestador 
seguirfa con 
la pregunta No. 
3, (Cultiv6 frijol
el afo pasado?).
 

2.6.4.2 Tipos de Preguntas a Colocar en una Encuesta
 

Hay tres tipos de preguntas 
 a colocar
Preguntas para en un encuesta:
obtener informaci6n 

preguntas blsica, preguntas de 
control
de motivaci6n. y
 
respuestas 

De hecho, la gran mayorla de las
deben 
ser de la primera categoria, puesta 
que 6stas
constituyen el medio principal para alimentar el anflisis.
 
Las preguntas 
de control son aquellas que se
cuestionario introducen en el
con 
el fin de verificar otras 
contestaciones 
dadas por
el entrevistado. 
 Esto es
claves que formarfn 

de mucha importancia para los aspectos
la base del anflisis. 
 Por
hipotetisara que el tamago de la finca 
ejemplo, si se
 

es un
adopci6n de factor principal para la
nueva tecnologla, 
 entonces 
en
encuesta se varias partes de la
deberian colocar preguntas relacionadas con el 
tamaffo de
la finca.
 

Las preguntas de motivaci6n son utilizadas para servir de puente
entre aspectos diferentes 
y para permitir que 
el proceso sea mAs

animado.
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2.6.4.3 La Secuencia de una 
 -i- -m:I 
La entrevista 
 for.a! >b,: so;J1ir,,
definidos. secuenciaSe empieza cc la de pasospueparaci6n Li cu1il abarcaactividades todas Lasmle se realizan uhies de realizarentrevista la entrevi~t. Laen si estg divdida ,n cuarointrodccl6n etapas partiendopasando desde laa la motlvaciSn y despu~s a
Y fiiializando con la realizacifnel tfrnino (vease Figura 13). 
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PREPARACILl "+iNTfPODUCCI1N -.t,!'CIAtlON -" REALIZACiO N TERINO

tA-TiVACIO0,AL 

Figura 13. 
SECUENCIA DE 
UNA ENTREVISTA FORMAL
 

2.6.4.3.1 
 Preparaci6n 
Antes jel 
 de
entrevlstador debe hacer lo siq i. 
[('i ,a entrevista, el
 

Buscar 
 toda la Jitforam- Lcbre 5oibKe
entrevi.r la persona ay e cu, C .. e vive (ut. i izando hivos einformantes claves). 
 arc
 

• Avisar a la persona a entrevistar o at ilder de la cornunidadcuanto al dfa y enel prop6sito de la enLrevista.
 
Darse 
 cuenta 
 de cualquier 
S.uceso 
 o imprevisto
interferir que podria
con 
la posibilidad 
de realizar
ejemplo, la entrevista
la fecha de (por
la feria, 
 sucesos 
tr.gicos, 
care de
comunlcaci6n, etc.).
 
Ei mismo dfa 
de la entrevista,
adecuadamen,te el entrevistador
(as decIr de debe vestirse
tal manera que nonegativa) y causarfa una impresi6ndebe revisar todos los 
materiales que ocupar5 (libreta de
apuntes, fotos, 
 cuestionario,
medios para aumentar etc.). Tambi6n debe lievar otros
Ia disposici6nproporcionar del entrevistado
datos (cigarrillos, cofites para


etc.). para regalar
En resumen debe a los nifos,prepararse 
como el Entrevistador Modelo
(v~ase Figura 14). "T" 
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MEMORLA SISTEMATICA
 
- Grabacidn fil
 
-Acceso directo
 

MWCROFONO SENSITIVO 

-Cc~rta tod. s.;nio 
-Ddecto~tous sospechozs 

FOT OCELUI.AS"AUTOENFOQUe" 
C-fan cnguiar 

ALTO PARLANTE 
- Tpo sonrisa
 
- Tonalidoad cortes
 
- Solicita opinion"e
 

- No er,..fo opiniones 

Cigarrcs porn regular ol
 
entrevittodo
 

ROPA ADECUADA
 
- Pre~eftoblo
 
- No fusra do lugcw
 

Libreto escondido 

ESTOMAGO FUERTE 

-Tipo aquwafodor 
-Resists rmlas comidos 

Dulcus para rigor a 108 

Botas 7 tsec~x Capace 
do carmior lorgas dmatan 

Figura 14 
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2.6.4.3.2 
 La Introducci6n (el icortds '.o. 

y respetuos. El saludo debe ser amigable,
...-. 
 ente el
introducirge, entrevistador
menclonaLldo debe
con claridad 
 su nombre 
 y 61 de la
inotituci~n pars la cual trabaja.
 

2.6.4.3.3 
 !a Micc!i)
v (el

wnt!.vacioifl El obJetivo de la etapa- ] t- a .'a de lou'raruna bliena djoposici6n que el encuestado tengaccno pora cua.12"ar las preguntas.eso sa Para hacer
debe tcmar 
en curta lo eigu:;ent: 
* E:plicar bien el objetivo de la entrevista. El encuestado darebuena colaboraci6n 
en la medida en que 61 est6 convencido sobre
la utilidad de sus conocLjientos, datos y opiniores paralas a(.tividades mejorardesarrolladas 
 por 
 la instituci6n 
 que el
entrevistador represente.
 

Aclarar sobre la confiabilidad de la 
informaci6n. 
 El encuestado
desiqtirg 
de dar informaci6n 
si 61 empieza 
a creer 
que Ssta
llegarg al conocimiento de muchas personas.
 
* Informarle al encuestado que 
no solo d1 va a colaborar sino que
"lo 
han hecho muchas personas 
y sus opiniones 
han sido muy
6tiles".
 

Si 
 el entrevistado 
 realmente 
est4 ocupado 
en
arreglar de ese momento,
inmediato 
ur.a cita con 61, o esperar que termine la
tares que pudiera interrumpirle la entrevista
 
* Tratar que la entrevista 
sea realizada 
en el lugar donde el
entrevistado 
se 
siente m5s libre para expresar sus opiniones (un
agricultnr en 
su milpa, una mujer en la cocina).
 

* Usar el nombre del encuestado.
 

2.6.4.3.4 
 La Realizaci6n de la Entrevista 

a entrevista formal 

Para la realizaci6n de
se 
deben tomar en cuenta las siguientes pautas.
 
* Se debe usar el nombre del entrevistador frecuentemente, lo cual
le di mis importancia. 
 Par ejemplo, 
 "Don Carlos, cuinto
sembr6 usted el afto pasado?".
 
* No debe fijarse en el 
cuaderno o cuestionario, ni 
aparecer come
taquigrafista. 
 Al contrario 
 debe fijarse 
en la cara del


entrevistado.
 

* Se debe mantener 
el calor de la conversac16n, buscando la manera
en que el entrevistado 
se identifique con uno. 
 Par ejemplo, "Yo
tambi~n siembro mafz!"
 
No se deben 
dar respuestas, 
ni opiniones. 
 Se debe dar 
tiempo
suficiente 
al entrevistado 
para que 
responda,
Trate de no influir sobre las 

no lo apure.
respuestas 
par medio de 
gestos
faciales o par 
tono de la voz.
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En casos necesarios 
se pueden usar 
ejemplares 
aclaratorios.
Tambi~n se pueden hacer pro,
?untas para 
ayudarle
a hai!ar, al entrevistado
para eliminar 
 , :aIluier 
miedo
perju icar o temor que pueda
la rel ;,i6n eunlrevistado-entrevistador 
a qua el idivti uo y para ayudarpreLJ.e Eus pensamientos y sentimientos 
expresadcs.
 

* No se deben entablqr poi±cas, &no que se debe 
segur la
 
secuencia establecida de la entrevista.
 

2.6.4.3.5 
 La Terminac!6n de 7a Entrevsta 
Al 
terminar la entrevista
se debe agradecer ai entrevisrado por
nuevo que sus 
su colaboraci6n asegurindole de
zomentarios 
serAn de 
gran utilidad. 
 Tambi6n 
se debe
volver a explicar muy brevemente el prop6sito de la entrevista.
 

Despu6s, cuando 
est5 reunido 
de nuevo 
con
trabajo, es importante los compatleros de
que se eviten de 
hacer comentarios 
sobre laB
personas entrevistadas mientras est~n en la comunidad.
 

2.6.4.4 Reglas para Llevar un Cuestionario de Encuesta
 

Un cuestionario 
es el 

de una encuesta. 

medio formal para recordar las respuestas
Frecuentemente 

precodificadas las contestaciones 


para facilitar son
 
y hacer
anotaci6n. mis r~pido el proceso
Al mismo tiempo hay de


necesidad
preguntas abiertas, de incluir algunas
para las 
cuales es 
necesarlo 
que el encuestador
escriba 
un resumen de la respuesta.

En todo caso, 
es muy importante 
que el encuestador 
sepa como
 

Ilenar el cuestionario y que 
tome en cuenta las siguientes reglas:
 
* Escriba con 
lpiz grafito. 
 Es m~s 
f~cil corregir respuestas.
 

* Escriba con letra clara.
 

Pregunte exactamante como est6 escrito 
en el cuestionario.
use palabras propias, No
ni cambie la 
forma de
pregunta la pregunta. Si la
no es comprendida, 
lala lentamente
si ain no una vez mis. Solo
se 
entiende, expliquela 
con sus 
propias palabras,
la forma mAs impersonal posible, sin hacer 
en
 

la respuesta. juicias ni inducir
Anote la pregunta que usted formul6 al lado de la
a
 

otra entre par6ntesis.
 

* 
 Siga el orden del cuestionario.
 

* Haga 
todas las preguntas, 
atn cuando hayan sido 
ya respondidas

casualmente durante otra pregunta.
 

* No deje espacios Si
en blanco. 
 algunas preguntas 
no fueron
respondidas, anote el motivo entre par~ntesis.
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* No olvide anotar su nombre, el de el entrevistado, comunidad,
 
etc.
 

Si ti- n2 dudas, !o cvkl; fiinue 
 incediatamente. 
 Escriba la
 
r- y en
1,jgo, equipo con el supervisor, haga las
 

* Cuan'i u-'x respuesta no ha qu,!Aado clara y es necesario indagar

alo m"s, haga 
una preguna o Gugerencia neutral 
como "Cugnteme
 

Cuarido el cuestiora-:Io 
saIlta de 
un tema a otro, puede decir:
"t-hora queremos saber also 3oDre...(el nuevo 
tema)" o "Queremos
sabez su :pini6a cobre...(el Daevo tema)". 

* Aseg6rese que estig anotando la respuesta correcta. Nunca asuma

haber entendilo lo que el entrevistado quiere decir. 
 este
seguro Si no
do hgb-r entend-do la respuesta, pida aclaraci6n
la 

oportuaa.
 

Escriba la respuesta durante 
la entrevista (codificada o no).

No confie nada a su memoria.
 

* Escriba al mismo tiempo que se est9 respondiendo para no 
cambiar

las respuostas, pero 
tenga cuidado de mirar 
continuamente 
al
entrevistado, esnecfalwent2 
cuando le hate 
una pregunta. 
 Si lo
que tiene cue anotar es lorgo, io puzde

miencras escribe, pdra 

ir dJciendo en voz alta
 
cue (-I entrevistado sepa que 
su respuesta
ha sido co,:prede-dda y que 
se le sigue prestando atenci6n.
 

* Para escribir m9s riiido, abrevie las palabras y siltese las que
no cambien el scn.ido de la respuesta (como en los telegramas), 
pero no cambie las palabras.
 

Cuando 
se ve obligado a aclarar 
preguntas o a 
pedir mas
informaci6n, anote lo 
que usted ha dicho entre par4ntesis parano ccnfundirlo con lo que se 
ha dicho la entrevistada.
 

Todo lo que anote y que no 
es 
respuesta del entrevistado, h~galo
 
entre par~ntesis.
 

En cuanto termine, revise todo el cuestionario para 
ver si esti

claro y para completar 
cosas que alcanz6
no a hacer durante la
entrevista. 
 El ruestionario debe quedar claro por 
 quienes

deberfn leerlo despu63.
 
En las observaciones, 
anote la actitud 
del entrevistado 
y su

familiaridad 
 hacia la encuesta. 
 Anote cualquier situaci6n
anormal durante 
la encuesta y cualquier cosa que pueda haber

influido en las respuestas, tergivers9ndolas.
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2.7 Detecci6n'- "r .. t de Problemas
 

La dctrcc6n , pro'-' a, 6e probleT::as es unom s de los aspectosy ,'rrc-t & Fcil-.s a .. vez ea
invest .- el traba~o de' b .I  "l',a- !- 'z.' ho de rue la lacur de 
los r ' r-'rr... Y' Cr . :::0el.xe
tie-.c-r, z t.s a.r3cu..cresdcacnte-, hy
proLlr ,,z% 

i' a L.ci&, antre nuchos de losv"c-I y - ?[t"hc- -'/:ad entreprob3lLj. p,.ra los tios delos . e liviven mma estrata social y queen sm si'.a-i , ee ro-,=.oloIlca"
priorizaci6n La tarca de detecci6n yde I,;- probt.,-s '.e Ui:,uta por los sig,iientes motivos: 
* Los a.-r cv'Ito-':s free,.entemerte no tienen una visl6n clara ocomrrl.:ta soL-:'e st, pzop.cs prolfIc-mas, y Su caLegorizac!6npr(ri.-:.c!jn yde ellos 
puede variar de estaci6n a estacion y de


afio a aL'o. 

Aia en pequeTas fincas el 
sistrma 
de producci6n 
es complejo yexist'!n r.. o facores que influyen sobre ello (por ejemplo,clizO, ;L"Il coi.ocJmientos te'cnicos, 
 recursos 
 econ6micos
dis: nf-)', gastos, etc.). 
 Por este motivo, existe 
una gran
cantidad y va:iedad 
le posibles "coblemas.
 
* En discusones entre 
 ,!cn, y agr.cultores 
 sabre los
prnbleaas, exZitc la tpod-.j.i 

exp-ezar lis 
por pate del agricultor deprub'czuc y o-.Iniones que

ezLJ en 
61 cree que el t~cnicoc ra: d'Aad 'e re±7,,.:er o que qliere cal-r.respuesta de. ... Ec decir, la-iruLtor 
es facilmente 
acondicionada 
por la


presencia del '6crico.
 

2.7.1 Tipos deProblemis
 

pueden dividir
Se los prcblemas agropecuarios
siguientes categorCas: entre las
1) problemas que causan
totales a I merma o p4rdidasPro-I,-cci6n, 
y 2) factores que limitan
en ia productlividadfornq centinur.. 
 En el primer caso 
 los a,,ricuitores
reconocen locales
tien cste 
tipo de problema 
el cual incluye la sequIa,
viento, ellts olas de frio, las plaga3, 'as inundacionescargcter n-tural. y otros deAl contrario, 
 los factores
productividad que limitan la
en forma continua 
 solaante son reconociblns
personas quienes por
hen conocido 
otros siitemas 
 y situaciones
producci6n. de
Estos iuzloyen las limitaciones de fertilidad del suelo,
el potencial gen6tico 
de varied&les 
locales, 
el mal drenaje del

suelo, etc.
 

El tipo de problema tiene 
un significado 
diferente
sistema de producci6n. seg'n el

Por ejemplo, en
subsistencia, cuyo fin 

el caso de productores 
de
u objetivo 
es de garantizar 
su sobrevivencia,el tipo de problema m9s importante es aquel que causap~rdidas a la mermas oproducci6n. 
 En cambio, para el agricultor comercial,
cuyo objetivo es maximizar su ganancia, los problemas mis importantes
son aquellos que reducan su nivel de competividad en el mercado.
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2.7.2 Metodologia para la Deteccl6n de Problem-as
 

Existen varias maneris .. ,'Icte.:Larproblemas.observacionres Se puede hacery ra-ic: d; ' te ,c S2 uede consultarpersonas quiens:s aconoce! i sit.,,,i6'. En el segun,"o caso,de p!iticas -on por mediotcnicos, ag'r2cultores e informantes claveselaborar un lista-o se puedede di erente- proDlemas. Pira hacer esorefe2:frae ,; mejors Lqrssespef icos y hacer preguntas !etdlLadas sobreelios. Por e i,em!)lo: 

Pregunta: 
 "'l aFo pasado, qu6 producci6n de maiz 
iogr6 obtener?"
 

Respuesta: 
 "Doce cargs en razorca."
 

Pregunta: 
 "Eso fue mejor o peor que en 
otros atecs?"
 

Respuesta: 
 "Mucho peor, en 
ui aIo regular 
saco veinte cargas."
 

Pregunta: 
 "A que se debi6 que !a producci6n fue tan baja?"
 

Respuesta: 
 "El invicrn,7 enrL6 
tarde y despu~s se suspendieron

las Illuvias dt.rar:te un mes" 

Pregunta: 
 "se fue C, ic, mtotivo a cs 1ie hubo otto problema
t "1:1: tenr ?" 

Er est- dtiiog ) se ha hecho reFerencia y se a una situaci6n realsac6 com c',c us6n Iue la sequia constL: u\e un gran problemapara el agri. :,- . t , rcrvistadc )tra maproblemas . .a de descubrir loses ro" m iodeiI .:ue~ti,-:Iarto sobre los motivos de reilizar una det :mf . . I l:1 v- ,. ,t r- L2: ui- * 

Investigador: 
 .,e, &'.± ";r. - :'bra cuatro graros de mafz encuaro a urd.ls i de una vara. Porqu6 hace la 

Agricultor: 
 "Pues, asl 23 comc lcnstiibramos sembrar' 

Investigador: 
 "Y si usted sembrara, digamos, los grarios de dos en 
dos y a una distancia Je 
 solo 'os Cuartas, que
pasarla?" 

Agricultor: 
 "En partes nacerra !uuy ralo por las hormigas" 

Investigador: 
 "Ha visto a alguien einbrar de esa forma?" 

Agricultor: 
 "As. hizo Don Rafael en una prueba hace 
tres ailos."
 

Investlgador: 
 "Y qu6 sucedi6?"
 

En este ejeuplo el investigador ha logrado averiguarhormiga constituye un real 
que laobsticulo para la modificaci6n de lasdistancias tradicionales de 
siembra.
 

- 46 



Tambiin existen mitodos grupales

problemas, tales como el 

para la identificaci6n de
"Phil'?p: 66"
Anexo 6). De y "la lluvia de ideas" (vease
esta manera 
se pue:r- obtener
personas las opinLoues de
en un muchas
tiempo corto.

posteriores En la misma reun6n y en
se discusiones
pueden agrupar los 
problemas
los efectos de cada y definir las 
causas
uno. Cabe notar que el 

y
 
es m~s recomendado para 

uso de m~todos grupales
organizaciones 
establecidas
quienes estgn acostumbradas y para personas
a reunirse para
comdn. tratar 
temas
En caso contrarlo, de intergs
es
puesto que la 
mejor usar mgtodos interpersonales,
participaci6n de cada persona serfa muy reducida y que
se correrfa 
 el riesgo de 
 crear 
 ciertas 
 expectativas
posteriormente que
no se lienarfan.
 

I.oBR VACUIACIOI, VAO C CI 
efFRA" QUE IVos vAI A _ ld
 

tRF6ALAR VACA 3P/- -


tA
 

Los informes de 
las
fuente sobre los problemas. 
agencias de extensi6n constituyen otra
Frecuentemente 9stos
cde obt~culos, contienen listados
los cuales justifican


actividades programadas. 
la falta de cumplimiento de las
Tambl6n, los 
bancos
informes tienen archivos de
de supervisi6n los
de cr6ditos 
en los cuales 
se detallan el
estado de cada proyecto y los problemas que se presentaron.
 

2.7.3 La Priorzaci6n
Entre los Problemas Detectados
 

Los agricultores 
tienen muchos p,,oblemas,
unos son m~s prioritarios que entre los cuales
otros.
debe comenzar a trabajar con aquellos 
En cl trabajo de extens16n se
 

es preciso conocer de mayor importancia.
la Por eso
jerarqufa de problemas segn el punto de vista
del mismo agricultor.
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2.8 

Se puede hacer eso seu':iJlt *te
Sin embargo existe el 
por wedio del diglogo.
rieogo de i, iwposici6n de criterios por parte
del t~cnico 
o de l1deres local.?. Dicha imposici6n puede darse
inconcientemente, 
puesto 


tono de voz y en 
qua e& *gr'.,ultor huz:a '"-nsajes" en el
las expresiones taciales del
lograr c6cnico. Una ,nanera de
una comunicaci6n 
mAs espont~nea


agricultor entre el t~cnico y el
es por medio de 
la utilizarion 
de tarj,:-mi
ilu~trados, o nalpes
cada uno representando 
 un 
problema diferente (vase

Figura 15).
 

Tambi6un, como en el 
caso de detecci6n 
de problemas, 
se
pueden emplear m'todos grupales. 
 En base del listado de problemas se
pide al grupo que 
 anal[zen los problemas y 
sus causas,
interrelaci6n su
y que los ubiquen en 
orden jergrquica 
por grado de

importancla.
 

Planificaci6n de las Actividades de Investigaci6n
 

Se hace la planificazi6n 
 de 
 las actividades
investigaci6n de
con el fin de 
d:fJ:Ur los diferentes medios y fuentes
de inforuiaci6n 
que se ocul~arin para obtener
Por ejemplo, los datos necesarios.
si se necesitaran 
cifras sobre 
las pendientes
terrenos de los
a nivel de municipio, 6stas podrian obtenerse 
por medio del
estudlo de mapas topogrdficos. T'ambi6n, 
si fuera importante saber la
actitud de los 
productores hacia el 
uso de 
una nueva tecnoiogfa, 
se
tendria que encuestar a una wuestra representativa de ellos.
 

La pr.isnara actividad de planiiicaciS : consiste en definirlos rubros y 1u0; ni-jpl.es de detalle de informact6n que son necesariospara poder hacer eli anlj.i.is (v6ase Figuraimplica la formulaclS3n 16 ). De hecho, egode las hip6tesis, la compil.aci6n de listadosde informaci6n relev-.rite 
y la eliminaci6n de 
aspectos y detalles
indispensaoles. no
El segundo paso es 
!a identificaci6n de las
fuentes de posibles
inform;:ci6n 
para cada 

Posteriormete se 

uno de los aspectos seleccionados. ercogen 12s fues
los recursos 

mis facilmente accesibles segdndisronibles 
para la investigaci6n. 
 E tercer paso es
la selecci6n 
de los medios 
mis aucuados 
para la obtenci6n
informaci6n seg6n de
los diferenie6 Jatos necesarios
escogidas. Igual para caso 
y las fuentes


el de 'a selecci6n
selecci6n de fuentes,
de medios debe la
ustar 
 de acuerdo 
 con los
disponibles. 'ecursos
En t~rminos pricticos, 4sco implica que el uso delmedio mis caro, la encuesta, debe restringirse a situaciones donde noexiste otra alternativa. 

Con el fin de facilitar y organizar mejor 
 de
planificaci6n de la investigaci6n, se puede utilizar 
el trabajo 


un cuadro (vgase
Cuadro 5). Despu's de se
eso procede a la programaci6n calendaria,en la se
cual definen 
las actividades 
a realizar,
utilizar y las metas los recursos a
a lograr en 
base al tiempo.
cuenta que la investigaci6n debe 
Hay que tener en
 

ser un 
proceso evolutivo, y siendo
tal es necesarlo permitir 
un mAximo 
de flexibilidad
posteriores. en las fases
En vista de 
eso se debe posponer el disefio de
instrumentos ciertos
de investigaci6n 
 hasta 
 que se haya recopilado y
analizado la informaci6n bfisica en las fases anteriores.
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E 70DOS
" OOSLo1s1.ASELECTIONO

Ap'OeD 
10 PARA 

NGOGS~PAf(DS 2A04-

Y NIVEL- I)O 
or=D~ATOEA RECOLETTARL DTALLE 

Figura 16 
 PASOS EN LA PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION 

'2.9 Tabulaci6n An1l 
sis de 
nformaci6n
 
Se hace la tabulaci6n concientjffico, el fin de permltirlo cual, a su vez deberfa ei an~lislsConducir
la problem~tica a conclusiones
y a recomendaciones sobre
especfficas
a tomar. en cuanto
Para hacer eso a acciones
 

descripci6n es recomendablede los que haya unasistemas buenade produccl6n
productores y 

de los diferentes tipos deque sus 
 circunstanclas,
razonamientos sus objetivos
sean blen presentados. y u
En
implica que cualquier coflClusi6n ermlnos pr~cticos esto
o recomendaci6n 
debe ser 
plenamente
discutida con iriformantes claves 
a nivel local.
 
2.9.1 Tabulaci6n
de Datos
 

La primera 
act ividad
opiniones cons ste en ha ce
y conclusiones n l s a o
acerca de Bus e _rsaa po rlo d a
sistema u ltao~
.... expcesas desmoa
potuc.6 los
utienen. r ...le qu
en el auntles " p udn servirtmiizar en e.. 
para formular las-hip6tesl - aan °is' En el
...... la. ruismo listado
.. e
difeentes conclusiones pude an o
ine c gd~ g hayan hecho y observc.o.. general= que oadu aqul 
rc s
informaci on .r d e o e~ des
 
= pr 
e o de 
r o ec i n 
 e
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Antes de empezar 
 se en pre- ditar los
formulartos 
 y cuetlocarius 
 :.... 
 con el 
 fin de 	 estimar la
confiabilidad 
de los 
datos y 	de :Gnvertir las cantidades 
a unidades
de un solo tipo. f _. -- , ,. ' "7 v'--.-Is con m 's. oexageraciones, donde aparecea tncowsitenzias wuy gra,.e.Zs. ;:'i~ntodas 
las !ediolas locale.s (cuartas, £-t'-s, cani.tas, ri¢dios,s tr.n 	 etc.)sormi.dosen med4.as CiL. cL.s (lb'a, kil(.-	 -.. tros,
hectireas, etc.). 

Tn fo-	 a de tabu> " cil rn debe facilitar 
 el estudio de las
diferentes hip6tesis. Poc esc.rl.o, si .,e ccnsS.d ra q'ie el tamafio dela fin,-a probalemeente t',.g , una inflihx.::'a g.an.a jobre usoel 	 detecnologfa, en esc capo 	 se dI;e cranizrr los ct'estiG,.utios en ordenascetrd .ente o d cer.datpe secqn el taitaio de la fi".ca. Un segundosistena 	de tabulati.on con.3!rte en anotar Los princiiales variables enuna tarjeta o tira 	 de pa,)-l pot agricultor. ESLO per-nite quetarJetas sean reordcnadas dependiendo del 	
las 

tipo de 	estratificaci6n que 
se quiera hacer.
 

2.9.2 	An!!EJ6 .-ie 3a tos 

Geaoralmente el primer trabajo de anilisls es examinar ladistribuc! :)n de frecuencias en los datos. En base a eso se puedenagrupar 	 io; i;t9s en ciases o categorfas. En ciettosfin 	 casos, con elde vis- IJ-ar mjor los resultados, se pueden 	 utilizarhistogramas y pollgonos de frecuencia (v~ase Figuia 17).
 

Seguidam.. rite, para poder generalizar sc.rut el conjunto o losqub-conjuntos cle d..::-, se calculian las medidas aritm.tiLas y lasmedianas. La medin, aritm-tica es un valor que es reoresentativa,mientras 	la mediana e una medida de centralizaci6n.el anglisis 	 Cabe notar ende sistemas de producci6n, predominan las decurvasfrecuencia en forma de J; por este motivo la mediana es una mejormanera de describir la situaci6n d -r.a finca tfpicn. 

Con el fin de compairar dn,os se pueden Usar las t~cnicas 	 deanglisis 	vertical y anglisis her'.,:. -i. En el 
prir.; caso 
los datos
son anotados en forma veil :cai :jm in un detalle 	 de costos deproducci!i (v~ase Cuadro 6). En 	 ,9. egundo caso, se establecencomparaciones en forma (2,:i'ontal. '-r e' orpiu en el Cuadro 7, pormedio de anglisis horizontal se pu.-de sacar la cunclusi6n Que laproductividad es mayor con labranza mnrnima laq.e forma tradtcional.Finalmente, cuando 
se hace un an,lisis profundo 
se puede 	elaborar un
diagrama del jistema de finca 
 (v~ase 	 Figura 18), colocando los
 
valores 	de cada entrada y salida.
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Figura 17. HISTOCILAMA Y POLIGONO DE FRECUENCIAS: PREC.7,PI-
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Plan de Inversioin: Una mndzana de Malz 

Mano de Obra - Jornales Total Undad Costo / UnidadSiembra Costo Total4.3 5.00 21.50Aplicaci6n fertiizante 2.0 5.03 1000Apliceri6n in.5ecticida 2.0 5.00Limpia 10.008.7 5.00Tapisca 43.5010.8 5.00Desgrne 54.001.0 5.00 5.00 
Servicios Contratados 

Aradum y Rutrada (tutor) 90.00 90.00Acarreo (bueyes) 


- 15.00Desgramne 15.0056 0.75 42.00 

Materiales 
Senifla 
Fertilizente 12.24 12 
Insecticida granulado 

25 libr 
2 qq 

25 hibra3 

0.40 
33.00 

1.20 

10.00 
66.00 
30.00 

Total ................. Lps. 397.00 

Cuadro 6. TABULACION VERTICAL; COSTOS DE PRODUCCION DE MAIZ 

Producciwn de Gruais Basicos pot Tipo de Labranza 

0 de Labranza 

Podiccion Cero Labrmza Labranza M mnima Arado con Bueyes
por )nx~mna (qq) 

a z 14.9 25.6 18.2 

Maicilo 16.8 26.9 19.1 

con materia orginica 

CUmfro 7. TABULACION HORIZONTAL; PRODUCTIVIDAD POR PRACTICA DE 
LABRANZA 
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DIAGRAMA CUALITATIVO DE UNA FINC~I E I-J5SISTENCIA EN
 

SISTEMA DE PRODUCCION DE FINCA 
EN TRADA / PROCESO OE lJ'ILlZA(CN Y PRQDucCION 	 SALID 

'AA 

C0545 4. CAFE 

/'~~1 ~~ \P,-S 
X\ 

RADIACO 

'4 

1 

RADIACA 

.--
4 ~-r---4 

~ 

-

4 TqA7 

OA I 'S4GA 

Y GSA 

Aql * NADO EM Pit 

INSLIMO 

MATERIALIES 

/ 

In iSK7 

.L' A;CL, 

F 

SEMLLAS 

_A 

~.C 
MAIZ,MAILLA. 

MANODIE 

OB1RA . 

- Y;ZCAJS*OTf 
OTROS *- C 

vUCA, 

CAMOTE,
R~OS 

AMM'ALES CERDOS CEREIOS 

Figura 18. 	DIAGRAAA DE SISTEM bE PRODUCCION: PEQUERA
 
FINCA, LUGAR ARIDO
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Estudio 
, 2 1so
 

'La Caractec*.,-
 ldn Perdida"
 

En Is tercera gavata del 
archivo 
de la Agencta de Extens16n
San Marcos, detras de
y d'-ajo 
de un rmctnt6n Le Iapelesdesordenados, y documentos
est5 un iri:.2e c2 
in car' ~r;2aitn del area. Si
le preguntara al se
extenslonlcta 
actual
informe, 61 sobre la existencia decontestarfa dicho
que no tiEne ccnociniento
serfa bueno de ello, aunque
que se hiciera a-o. Y eso no serfa culpa de
que 61, puesto
la caracterizac16n 
fcir5 parte de 
 la
recibi6 del herery.ia documental que
exten.ionista 
ancerior, qutien lo habia
despu~s guardado
de encoatrar allf
que no le rrcveia ninguna utilldadtrabajo con para sulos agricult,)res del Srea.
 

En cuanto al ta'ialo, el informe no 
es grande: Apenas consta 
de
 unas cincuenta p.ginas. 
 Pero para
investigador duraute producirlo se ocup6 un
tres scmanas 
y un equipo
durante cinco dfas, 
de diez encuestadores
 es decir 
un total
de trabajo, de ochenta y cinco dias-hombre
o lo que una persona harfa en cinco
activ:'-d meses. La primera
que realizaron 
 fue 
 una discus16n 
 entre
extensionistas algunos
y el investigador 
 sobre los 
 rubros locales de
producci6n, y en 
base 
a esa se elabor6
preguntas un cuestionario
sobre el tamailo que inclula


producc16n, rendimjentos, 
de la finca, cultivos, tecnologfas de
uso
Posteriormente el equipo de 

de la prcducci6n y otros factores.
encuestadores, despu~s de 
recibir un 
dfa
 
de capacitaci6u, sa.i6 al campo a entrevistar a productores.
 

Finalmente 
el investigador 
rev's6 
los cuestionarios 
llenados
tabul6 y analiz6 los datos. 
y
 

)u stmanm 
 mas tarde el
caracterizaci6n documento de
ieg a la agencda y el extensionista
leerlo. Estaba de se apresur6 a
acuerdo 
con el contenido de 
las primeras pfginas,
pero en 
las siguientes encontrd algunos 
erroes. 
 Pero lo que le

consternaba m5s 
fue el descubrimi.: to 

nuevo, es decir, que 

ri- que no habfa aprendido nadaa pesar de todo el esfuerzo, lo que el
explicaba documento
en t~rminos cienLfficos, 61realmente estaba ya sabra por experiencia y que
en lo mismo que antes en 
cuanto a conocimients sobre
el drea. Algo disilusionado, 61 guard6 el documento 
en el archivo y
jam~s volvi6 a referirse a ello.
 

MORALEJA
 

Pars poder apoyar 
el trabajo de extensi6n, 
la caracterizaci6n
 
debe describir 
 los conocimientos 
 y las actitudes 
 de los
 
agricultores 
 hacia alternativas 
soluciones 
 t6cnicas 
 para los
 
principales problemas de los principales problemas.
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3 

3.1 

SELF''. . INOLOGIA 

La selecci6n de tecnoLo ,-3 'e refiere laa escogencia entretodas las alternrtivas t4caicai '*--xc-u' as que apoyarn meJor altrabajo de extensi6n y trrsfcrmcia de tuct:ccga. est3De minerase obtie-ke uaa ierlz c!u '-cni.-s piuiritariz3 a presentar a losagriculto-'es en s:,forma z-nza.11. Ca-e te-xec en curinta que lasventajas e una metcdolof'a Oe e:terntI*n ba6a.a rcn la llmitaci6n de
tecnologla solo son alc-n:lXls cuando extig:e un buen sistema deselecci6n de tecnologla . el caso-n contrLrio se corre el riesgo de
seleccionar nuevas 
pr zticas que no propurcfonen bcneficios reales o
que no sean aceptabl-s o a.,Imlladas por los beneficiarias. En cuanto
a eso es importart- nctxr qe michoi proyectos han fracasado por
causa de la mala' elecc6n d2 ticnologla. 

Crite,!os para la Selecci66n de Tecnologfa
 

Para la bueno sei-c(i6n de tecnoiogfa debe existir una serie de
criterios que ser-an de bzse para !a evaluaci6n de las 
diferentes

alternativas t~cnias. Ea la prctica estos criterios pueden 
ser
clas.L',-oJs en las cat v'ofas 
siguientes: 1) criterios tipo
de
polit~rco-iP-3titucional, 
 2) criterios de tipo cultura- y 3)
criterios de cipo sccio-uccm6aico. 
 De esa manera toda alternativa
t~cnica puede set analizaaa para prever sus consecuencias e
implicaciones politico-cuit.1rales y socio-cron6micas. 

3.1.1 Criterios Fol~tico-ln;' tuc',-.zq'.-


Los cri[erlos polftLio'-.tt'tucionales 
 son aquellos que
corresponden directawentz a lo. ot etivos y la esLrat gia de la

instituci6n. 
 Por e.-- L/o, ':-I is Ut L'1 cuyo fin es ayudar apobres, seleccionard teCrnlogfas c r':cialmente 

los
 
aplicables a las
circunstancias ce 
los pobie5 : 
es decir rc,,ursos econ~micos limitados
 y relativa abundancia de wano 
 le obra. Nl mismo tiempo una
instituci6n 
cuyo fin es conservar los 
 recursos naturales deberfa
descartar toda tecnologfa ecol6gicamente da~ina, a p-sar de que tenga
gran aplicabilidad cultural o socio-econ'm-co, Eut:p los criterios
politico-institucionales, 
los m~s 
corunes son los siguientes: 1) el
impacto ecol6gico, 2) la erro-aci6n de 
divisas, 3) la mano de obra,
4) el potencial humano y 5) el poteaicial ffsico.
 

3.1.1.1 E1 Impacto Ecol6gico
 

El impacto ecol6gico se refiere al efecto de la practica sobreel medlo ambiente. Por 
ejemplo, las actividades de conservaci6n de
suelos y de reforestaci6n tienen un efecto positivo sobre el medioambiente. Por otro lado, el 
uso 
intensivo de plaguicidas de amplio
espectro pueden tener 
un 
impacto negativo sobre el balance ecol6gico,
y el sobre-uso de fertilizantes nitrogenados cerca de los 
bordes de
los rios puede resultar en la contaminaci6n org~nica de fuentes de
 
agua.
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3.1.1.2 Erogaci6n de Divisan
 

Ciertos paises, 
con 
el fin de proteger la economia nacional
tratan de fomentar el c:,1nsu~mo , o de productos locales y de limitardeel uso prcductos importa-los. 
 Consecuentemente
una r=cnica se puede evaluar
en tormino5 
de la errogaci6n 
de fondos
implicarla. que su uso
Por aJc-mnpo, 
la preparac-6n 
de terrenos
implica una fuerte con tractores
errJgZaci6T 
 de divisas, puesto
tractor, como que tanto el
el combustjblp 
son prcductos importados.
lado, Por
la t6cnica de prcporxci6n del terreno 
otro
 

una muy reducida errogaci6ai 
con bueyes solo implica
de divisas 
(para la compra de productos
veterinarios y otros).
 

3.1.1.3 Mano de Obre
 

Hay tecnologlas 
que aumentan 

que hay otras 

el uso de mano de cbra, mientras
que pueden causar 
una
posibilidades de erpleo de 
futrte reducc16n en las
los pobres.
variedades Por ejemplo el desarrollo de
con perfodos 
cortos y uniformes 
de cosecha
favorecer tiende a
de
el uso maquinaria para dicha actividad,
la necesidad lo cual reduce
de jornaleros.


ciertas obras 
Por otro lado, la construcci6n
de conservaci6n de de
suelos 
y el uso de labranza mInima
puede tener un 
impacto positivo en 
eso, cabe tener en 

la oferta de empleo. En cuanto a
cu nta que hay perlodos de
laboral. De tal mayor y menor demanda
manera 
una t~cnica que reduce la 
necesidad
de obra en el perfodo de de mano
m&;ima demanda, puede favorecer
neto en la demanda de un aumento
mano de 
obra durante el transcurso
Por ejemplo, si el factor del afo.
limitante 
fuera la disponibilidad de
de obra durante la iImpia, mano
el uso de herbicida
expans16n podria permitir una
del grea sembrada, 
 la cual aumentaria 
la demanda de
jornaleros para las otras actividades (siembra, cosecha, etc.).
 

3.1.1.4 El Potencial Htunao
 

No todas las pr~cticas 
son aplicables
productor. a Is situaci6n de
Asf el potencial humano se 
cada
 

refiere
prodtctores al porcentaje de
que podrian hacer 
uso de
ejemplo, si Gnicamente quince por 
la pr~ctica propuesta. Por
 

ganado ciento de los productores
vacuno, tienen
entonces 
el potencial humano
mejoramiento de para la pr~ctica de
pastos serfs relarivamente bajo.
noventa por Por otro lado, si
ciento de los productores siembran
potencial humano para miz, entonces el
la introducci6n de 
una nueva variedad de malz
serfa relativamente alto.
 

3.1.1.5 El Potencial Fisico
 

No todas las practicas 
son aplicables
frea. en un cien por cien
Asf el potencial ffsico del
 se refiere al
donde se porcentaje
podria hacer uso del hrea
de la pr~ctica propuesta.
un cincuenta Por ejemplo, s1
por ciento del grea 
estS cubierta
entonces de pastos nativos,
el potencial fisico 
para la prActica de
pastos serfa mejoramiento
relativamente de
alto. Por 
otro
cinco por ciento del 
lado, si rnicamente un
grea estA 
dedicado 
al cultivo
entonces de frijol,
el potencial 
fisico pare7 la introducci6n 
de una nueva
variedad de frijol serfa relativamente bajo.
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3.1.2 Criterios Culturales
 

Los criterios culturales 
se refieren 
a la aceptabilidad
t~cnica para los productores y a 
de la
 

I: f~cilidad 
de que ellos la
aprer-an. 
 Par 
 , una rrict'Lj 
 que soluciona 
un problema
reconoctlo serg Lis 'a.-iente aceepta y mas ra2idamente adoptadaque un? t6caina cu:ya u*lld? es ni*i dadificil percibir.criteic.s culturales iu:cityen los Los
sig ,-nt.s : 1) aceptabilidadcul+ural, 2) facilidad Ve 
cj~jpransi6n y comunicaci6n, 3) Similaridad
a las pr~cticas normal--, 
 4) rapidez de resultado 
y 5) conciencia
 

sobre la necesidad de !a 2C:tica.
 

3.1.2.1 Aceptabilidad Cal~ural
 

Ciertas t cnicas, a pesar de 
 ofrecer grandes
econ6micas, no sen ventajas
adoptados por los agricultores debido a que
compat:les no son
con Eus valoces. Por ejemplo, una familia
consu,;e parte de rural que
droia producci6n de granos 
no adoptaria una 
nueva
vaiEp.d) de malz 
por muy rendidora que 
sea si produce tortill,!s.de
mal savor. Otro ejeplo serfa 

perjLI:carla la 

el uso de una prfctica que
relaci6n e,:istente entre la familia del 
productor y
las f&a.lias vecinas. 
 En esta categorfa 
se incluyen pr5cticas que
causan malestares (mal.os 
olores, moscas, etc.) 
y peligros (animales
bravos, trampas, etc.). 
 Tambi6 prgct..cas que invitan burlas 
 tienen
 una m~s baja aceptabiliJc LU'.tural.
 

3.1.2.2 Facilidad de Comprender y Cimunicar
 

Una tecnologla sencilla es 
generalmente f5cil de comprender
comunicar. y
Para el caso, ia sustituci6n de 
una variedad mejorada
por otra no requiere q:te el productor adquiera
introducci6n de nuevas destrezas. La
un nuevo tipo de es mfs
equipo compleja, puesto que
es necesario 
que el productor aprenda 
sobre su capacidad, c6mo
usarlo, c6mo mantenerlo, etc. Consecuentemente la t~cnica de 
uso del
nuevo equipo 
serla mas dificil de comprender y comunicar que la
t~cnica de cambio de semilla. 
 En vista de eso, si los otros factores
fueran ieuales, los agricultores adoptarfan 
m~s rapidamente la 
nueva

variedad de semilla.
 

3.1.2.3 Similaridad a las Prfcticas Normales
 

Este criterio es estrechamente 
relacionado 
con el anterior (la
facilided 
 de comprender y comunicar). Una pr~ctica
simplemente es nueva que
una modificaci6n 
de las pr~cticas normales es m~s
f~cil de introducir que una pr~ctica que defiere mucho al sistema de
producci6n normal. 
 Por ejemplo, serfa m5s ffcil que 
los productores
adoptaran un cambio en 
las distancias 
de siembra 
en un
tradicional que la siembra cultivo
 
de un cultivo nuevo. De igual 
manera 
es
m~s f~cil que un productor adopte un cultivo nuevo que
agricultor a ganadero se cambie de
 o viceversa. Consecuentemente la 
adopci6n de
un nuevo rubro de producci6n 
por parte de los agricultores
localidad generalmente solo sucede hasta despu6s de que 

de una
 
un extraffo o
un nativo viajero se radique en 
el lugar y demuestre con el 
tiempo,


!as ventajas del nuevo rubro.
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3.1.2.4 Rapidez de Resultado
 

Las prfcticas nuevas 
que dan 
resultado rapidamente
f~ciles de introducir son mfs
 que aquellas que tardan mcs para qua sue
efectos sean 
visibles. 

pueden dar 

Por ejenplo, un pesticida o un herbicida
resultados 
casi inuediatos, 
pero tardarhn 
varios meses
para conocer los resultadcs de 
una rnieva variedad de maiz. 
 En vista
de eso, la adopci6n de uso de pesticida es mfs f~cil de lograr que la
introducci6n de 
la nueva variedad 
de matz. Por otro
desconocidos con lado, cultivos
un laro periodo de desarrollo
frutales (por ejemplo,
de altura) tardan mucho 
tiempo para que 
sean adoptados por
los agricultores.
 

3.1.2.5 Conciencia sobre la Necesidad de la Prfctica
 

Cuando la 
pr~ctica representa una soluci6n
sentida, su adopci6n por parte los 
para una necesidad


de agricultores puede
dentro do tiempo Buceder
un 
 muy corto. De igual
prioritario manera, entre mws
sea el problema, mayor 
serf el interns para conocer, y
aplicar la soluci6n t6cnica. 

debe 

Por este motivo, la labor de extens16n
partir de las necesidades 8entidas mws 
prioritarias 
de los
producLtores.
 

3.1.3 Criterios Soco-Econ6micos
 

Los criterios 
socio-econ6micas 
abarcan aquellos factores que
determinan el 
beneficlo 
real y sostenido 
para el usuario.
caso, una de Para el
las consideraciones 
dentro
cambio de esta categorfa es el
en productividad que 
se lograrfa mediante 
el uso de la
pr~ctica. Entre los nueva
criterios socio-econ6micos 

son los los mws importantes
siguientes: 
 1) el 
factor riesgo, 2) el costo-beneficio, 3)
mercadeo y 
4) compatibilidad 
con los 
recursos 
y el sistema de

producci6n del agricultor.
 

3.1.3.1 El Factor Riesgo
 

Los agricultores adoptan ms facilmente las t~cnicas que dan un
resultado seguro. 
 Por su 
parte, los agricultores de subristencia 
no
pueden aumentar los riesgos de 
sus 
sistemas de producci6n, puesto que
un 
riesgo mayor enpeligra mws su sobrevivencia. 
 Por lo consiguiente,
un cultivo cuyo 
precio de mercado es muy
aceptaci6n para los productores pobres 
variable, tendrg poca


aunque el promedio de margen

de ganancia sea alto.
 

3.1.3.2 El Costo-Beneficio
 

Entre 
 ayci sea el cociente beneficio: 
mayor serg costo de la prfctica,
su aceptabilidad por parte de los productores. 
 En cuanto
a esto, es muy importante juzgar la 
pr~ctica en
efectos dentro de 
base a sus probables
la situaci6n real de 
aplicaci6n. 
 Cabe notar que,
frecuentemente hay factores limitantes pare la producci6n que inhiben
que 
 una. prfctica d6 el resultado esperado. Por 
 ejemplo, el
fertilizante 
aumente la productividad 
con 
tal que haya suficiente
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humedad en el suelo. En una zona drida, la capacidadretener humedad podrfa ser 
del suelo parael factor limitante primordial;de mayor importancia es decirque la fertilidadConsecuentemente en 

del suelo u otros factores.esa situaci6n 
la aplicaci6n de 
fertilizantes 
no
producirla un aumento en rendimiento.
 

Al mismo tiempo el anflisis de costo-beneficio debe
efectos incluir los
a mediano 
y largo plazo. Para
aumentan las ganancias en 
el caso, hay pr~cticas que
el primer affo, 
pero que en a',os siguientes
implican mayores gastos para mantener la productividad
el uso de un insecticida Por ejemplo,
fuerte y de amplio especty
una 
plaga determinada para controlAr
puede causar cambios 
en el
de tal manera que 

balance ecol6gico,
surjan 
otras plagas que son 
mhs diffcills 
y
costosas de combatir.
 

3.1.3.3 Mercadeo
 

La existencia de 
un buen mercado es
de tecnologfa. bisica para la introduccl6n
Cabe notar que 
un exceso de producci6n
mercado limitado tendrA como pars un
consecuencia 
este motivo, una baja de precios. Por
entre mhs 
amplio 
sea el mercado
producto, para un determinado
mayor aceptaci6n 
tendrg una
rendimiento. Por otro lado, para la 
pr~ctica que aumenta su

introducci6n
cultivo nuevo, de cualquier
se 
debe hacer 
un estudio profundo 
del aspecto de
mercadeo.
 

PUERCO 6S PRA 
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3.2 

3.1.3.4 Cospatibllidad con lo 
Recurso6
 
del Productor y su Sistenna de Producci6n
 

Entre mas compatilaI 
 s-a una m ,va t~cnice con los recursos del
productor 
y su sistema de producci6n, m~A ficil serf que el la
adopte. 
 Por ejemplo, para un prcductor quien no dispone de una bomba
fuzigadora 
serfa m5s ffcil que 61 adoptara el uso de insecticida
granulado o en 
polvo que un insecticida liquido, 
para el cual se
ocuparfa dicho 
equipo. Es importante analizar 
el efecto de la
tfcnica propuesta sobre todo el sistena de producci6n. Para el caso,
el sorgo criollo provee grano al productor y forraje rambi6n para sus
animal,s. La Introducci6n de 
una nueva variedad de sorgo, 
con mayor
rendimiento de grano, 
tendrfa que ser analizada tambifn en base al
efecto negativo que podria tener sobre el forrsje para los animales.
 
Fuentes de Informaci6n para la Selecci6n de Alternatvas Tknicas
 

Las fuentes de informaci6n 
sobre alternativas 
trcnicas
importantes son
para darse cuenta sobre la 
existencla de 
las diferentes
tfcnlcas y para conseguir los dacos que permite 
su evaluaci6n en 
base
a los criterios estab2ecidos. 
 Entre las mfs ritiles
extans16n, para el agente de
se enauentran las siguientes: 
 centros de investigaci6n
agropecuuria, agricultores, innovadores, supervisores y especialistas
en las diferentes t6cnicas, otros proyectos y programas que trabajanen situaciones similarcs, archivos y funcionarios de proyectos opror--j4; pcsadc7;, cazas comerciales de productos
agrupa,iarios, y equipos
libros y folletos de consulta 
y bibliotecas 
de
universidilies 
 .;ropecua,-tas y agencias gubernamentales.
 

3.2.1 Centros de Inestigaci6nAgropecuarj
 

*tLos centros de investigaci6n agropecuaria constituyen la 
fuente
tradicional de informaci6n para los 
agentes de extensi6n. Por 
medio
de los boletines de resultados y plfticas 
con el personal de
investigaci6n, 
los extensionistas 
pueden aprender mucho sobre los
avances tecnol6gicos. 
 Al mismo tiempo cabe sefialar que dichos
centros tienden 
a concentrar 
sus esfuerzos 
en el desarrollo
tecnologlas de
para aumentar la productividad dentro del 
 sistema
comercial. 
 Al contrario, se ha hecho poco para 
buscar soluciones a
factores que 
 causan 
 mermas o p~rdidas totales dentro 
 de la
agricultura 
de subsistencia. 
 Por este motivo la informaci6n que
pueden proveer es muy limitada para ciertas situaciones (por ejemplo,
agricultura de subsistencia en ladera).
 

3.2.2 Los Agricultores Innovadores
 

Los agricultores innovadores 
ocupan un 
papel muy importante
la difusi6n de informaci6n tecnol6gica nivel 
en
 

a local. Al mismo
tiempo, debido 
a su caracterfstica investigadora, 
los agricultores
innovadores 
poseen mucha informaci6n

de tecnologlas. Cabe 

de utilidad para la selecci6n
tener en cuenta que existen varios tipos 
de
agricultores innovadores, 
y que la aplicabilidad 
de la informaci6n
 que ellos provean dependerg de sus circunstaacias individuales.
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A nivel local los 
agricultores grandes, 
debido
contactos. y mayor capacidad par& absorver 
a sus mejores
 

riesgos y de 
invertir 
en
productos y equipos, generalmente prueban y adoptan tecnologfas antes
que sus vecinos mfs pobre5. 
 Estc ti:-u u!til, pero hay aiovador tiene Infornaci6n
que tener en '.uenta quE 
sus circunstancias 
y sus
criterios pueden ser muy diferenv--s 

tio-.pc los de la mayorla.
se encuactran 

ue Al mismo
cuno iut,.v .dors cuyasconsiCerarse circunstancias pueden
como 
 re::zzent..4
vas
productores. de la mayorfa de los
Ea este cas) las lprcticas adoptadas por estas personas
tienen 1n.ior prob billida' 2e 
oer aplicables por los demos productores
de la locaL4l1. 
 En Cltimo 
 lugar hay innovadores
afic!onra: de tipo
o 0.2 pasatii:.po. 
 tipo de innovador
fuente de ingr'so aparte 
Este tiene otra
IIa agricultura, la
ciertos cual le permite hacer
gas'. s -"cci.)n poco rentables
casos, la informaci6n poscida por los 

en su finca. En estos
innovadores 
aficionados 
puede
ser muy buena y qu voluntad pars compartirla suele
slempre ser grande, pero
se deben evaluar sus 
ideas y experiencias
aplicabilidad en base a su
a la situaci6n 
de sus vecinos quienes 
 dependen
totalmente de la actividad agropecuaria.
 

Por lo general 
se debe consultar 
al mfxiumo
locales de a los innovadores
todo tipo para informarse 
en cuanto a sus experlencias
las difarentes alternativas con
t6cnicas. 

el hecho de que los 

Cabe notar que frecuentemente

agricultores 
de una localidad 
no utilizan
pr~ctica supuestawente mejorada una
 se debe a que 
un innovador ya lo
probado con malos resultados. 

ha
 

3.2.3 Supe-.isoresY ErrcialIstasenDiferentes Tcncas
 

Obviamente 
 en las situaciones 
donde laboren
personal, los este tipo de
supetvores y especialistas

la tfcnicos deben constituir
fuente de orientaci6n mis 
importante para
campo. Al los extensionistas de
mismo tiempo el extensionista 
debe reconocer
especialistas que los
no son 
infalibles y que "la mala orientaci6n" por parte
de uno de ellos no es una 
excusa valida desde el 
punto de vista de
los productores asistidos por 61.
 

3.2.4 Otros Proyectos que Trabaan o
 
que ban Trabaado en Situacones Similares
 

Entre los 
proyactos 
que trabajan 
en situacionesmucha duplicidad similares hay
en cuanto al desarrollo 
de tecnologfas.
que el hecho dc que Es decir
trabajan en 
circunstancias
encuentren los mismos problemas, lo cual conduce 
parecidas hace que
 

mismas soluciones. a la btsqueda de las
Por este motivo Is identificaci6n
similares y la comunicaci6n de proyectos
con su personal constituye 
una actividad
muy importante para la selecci6n de tecnologla.
 

En igual manera, en situaciones de mayor movilidad de personal,
conviene 
que se trate 
 do obtener informaci6n
salientes y de los archivos. 
de los ticnicos


En esta forms se puede ahorrar tiempo y
evitar que se cometan los mismos errorres de antes.
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3.3 

3.2.5 Cox, Comrciales de Producto Y EqutPOs Agropecuarios 
De hecho 
 las casas comerciales
agropecuarios tienen 

de prochctos y equipos
buena infocdaci6n 
sobre
vendon. aquellos articulos
En muchos casos que
dirha inf,.r-aci6n es
complata y provee muy detallada y
una Vcena ra:a i'-'- 8sel:1cinSin embargo, a de tecnologla.en c'trs 
 k-0Ps, h'Iy
-'I2pue~du e'l13tr ctra que tener en cuentaa-!traaL3-IL que
qL! no implican tantos
prnidcrz-r. Parp. gastos al
!1 c:1o, un 
 a;ente 
 vendedor
reL.-:.iarla probablemente
al cnrtrol -,,Trico para 
una 
plaga determinada, 
aunque
existieran itros r-L.tcdos culturales para hacerlo a un costo menor.
 
3.2.6 Naterial Ecrito
 

Las librer~as 
 y las bibliotecas 
 de las universidades
agrop-zuarias y agencias gubernamentales contienen textos, manuales y
traxajos publicados 
sclre muchos temas. 
 De estas publicaciones 
se
puede oltener iniurmac-in sobre alternativas t~cnicas,
aplic-ac!6n en su diseffo, su
diferentes 
situaciones 
y los resultados 
que se ban
obtenido.
 

Metodoloqfapars laSelecci6n de Tecnologia
 

La selecc16n 
de tecnologfa 
se realiza
deflnici6n de !a en dos rases:importa-cia 1) la
relativa de 
los diferentes criterios y
2) la evaluac16n de las alternativas t9cnicas en base
establecidos y su a los criterios
efecto dentro de 
los sistemas de 
producc16n de 
la
poblaci6n mete.
 

3.3.1 Definici6n de los Valores de Cads Criterio
 

Los criterios de selecci6n de tecnologia forman
un un
valor m~ximo conjunto con
total 
de cien 
por cen.
individuales Los valores mfximos
de cada elemento,

variarfn segtin 

es decir los diferentes criterios,
la polftica 
 del programa
circunstancias de extensi6n y las
socio-econ6uicas 
y culturales
AsI en un programa de la poblac16n
conservaclorista, meta.
el valor m.ximo
"efecto eccl6gico" podria del criterio
 ser quince por
programs que busca mayor 
ciento. Sin embargo en un
productividad 
a corto
"efecto ecol6gico" po'rfa 

plazo, el criterio
tener un
ciento. De 
valor m9ximo de solo cinco por
igual manera, part cada 
criterio 
se establece
mfnimo que tambign variarl segiln un valor
la poblacl6n meta y la
programa de extensi6n. polftica del
En este caso,


establecido un valor por debajo del minimo
para un 
determinado 
criterio implicarfa
de la pr~ctica evaluada, la no-selecci6n
a pesar de
altos bajo que haya obtenido valores
otros criterios. muy
Por ejemplo,
hubiera establecido en el caso de que se
un valor minimo

criterio de uso de 

de cinco por ciento para el
mano de obra, cualquier prfctica que solo produce
un valor 
de cuatro 
por ciento 
en dicha categoria tendria 
que ser
descartada como alternativa.
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En vista de lo anterior, resulta qua at cuadro de distribui6ntdovalores 
de los criterios varfa 
segdn la politica del programs, 
el
lugar de operaci6n y las circunstancias de la 
poblaci6n meta.
Figura 19, se En la
observan dc' 
 cuadro.: de dietribuci6n de valores.
primero, 
que corresponde En el
a un pr;graLa &E fomento
valle productivo un
f~rtil con en
agricultores 
medianos

culcurales y grandes, los criterios
tienen relativrmante 
menor pcso 
debido al 
 alto nivel
educarivo da los productores y a su alto grado de
economla integraci6n la
nacional. en
Al afszo tiewpo,
criterios Boclo-econ6icos ('or eJlcmlo: 

para su situaci6n, ciertos
 
costo-beneficio y mercadeo)
tieneu mucho mas 
importancil.. 
 El segundo cuadro
valores s6 de distribuci6n de
refiere 
a la stituaci6n de 
productores de 
subsistencia
un lugar grido. En en
su caro, le valores de los
son relativamente criterios culturales
grandes y los factores socio-econ6micos 
tienen
 menor iportaucfa.
 

Consecuentemente 
en la mertdologla de 
selecc16n
el primer paso consiste en hacer ua 
de tecnologfa,


listado de 
los criterios y darle
un valor porcentual a cadc 
ut o, tanto para los valores mfximos
para los valoret nfnimos como
(v.lase Cuadro 8).
criterios En el ejemplo dado, los
"impectc kcol6gico" 
 y "necesidad 
 sentida"
valores mgxiacs r.'s altos, puesto 
tienen los 

manejo 
que se trata de un proyecto dede recursos naturj es 
 dirigido
subsistencia. a agricultores
Por otro lado, en el de


mismo ejemplo, 
los valores
mfnimos para "costo-boneficio"y "facilidad de comprender' son
debido a la disponibi.lidad muy bajos
 
trabajos 

de incentivos y subsidlos para 
ciertos
y a la posibilidad 
 de proporcionar 
asistencia
intensiva. t6cnica
 

3.3.2 Evaluaci6n de 
-is Alternativas TIcni-as
 

Despugs de def'iir los valores
cada criterio, se 
porcentuales correspondientes a
 

tfcnicas. Para 
puce empezar a evaluar las diferentes alternativas
este fin :3e puede utilizar
(v~ase Cuadro 8). un cuadro eva iativo
En tedos casos, los valores mis
a la situaci6n 6ptima, los 

altos so refieren
 
y los valores mis bajos 

valores medianos a la situac!6n existente
a la pear situaci6n (v6ase Figura 20).
ejemrlo, Por
en el caao 
de la evaluaci6n

qufmico" bajo el criturio 

de la t~cnica "fertilizante

cosco-beneficio. 
 Suponiendo que
m~ximo fuera 8%, el valor
entonces 


una muy alta taza de 
un valor de 8 para la prictica significaria


retorno. 
 Un valor de 4 significarla Gnicamente
la recuperaci6n 
de la inversi6n 
y un valor de 0 
significaria

p~rdida total de lo invertido. 

la
 

Se debe evaluar el comportamiento de cada alternativa t4cnica 
en
base a todos los criterios establecidos. 

un listado De esta manera se obtendr&
de cifras porcentuales para cads 
criterio
alternativa tfcnica. y pars cads
La sumatoria de 
los valores otorgados por cdda
criterio represents 
la importancia 
de selecci6n
t~cnica. Asf, de la alternativa
las prfcticas 
 con valores mfs
seleccionadas antes de aquellas 

altos deben ser
 
con valores mws
en bajos.
Cuadro 8, la prixera t~cnica En el ejemplo


a seleccioner 
serfa
mnima, con un valor total de 87%. 
la labranza
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QCAdro 8 

CRITERIO Valor Valor LaIbm= Ohras Reftres, Fertil. Herbi- Mjorada 
~xrxmm, u. ecan. taci~n Qimmia cidla M 

Po11tica Tn&twila 
* O 6gjco 

* ErXMXC n de Fobs 

(44) 
2pictoi2 6 

4 0 
12 

4 
12 

4 
12 

3 
10 
0 

8 
0 

6 
4 

Mao8 
* Pote1iaL Hu 

* F 

10 

1I10 

4 

5 

3 

8 

10 

7 

8 

8 

6 

5 

5 

3 

5 

10 

7 

4 

10 

7 

4 

10 

7 

CQlltuzal 
(31) 

Acepabi 
*Fac C_ , 

Sifmldad a loaN 

* id Sentida 

r. 

4 
4 

4 

4 

15 

1 
1 

0 

0 

5 

4 
3 

2 

3 

15 

4 
3 

3 

1 

15 

4 
2 

0 

0 

5 

4 
3 

2 

3 

15 

4 

3 

2 

4 

15 

4 

4 

4 

3 

4 

ScOiD-FOMnicx 
(25) 

* COsto/beficio 

* Cm 

* QIpa bjjdjen 

8esgoa 
9 

5 

4 
3 

2 

8 
4 

4 

7 

3 

4 

8 

3 

4 

4 

6 

4 

6 

8 

4 

3 

6 

4 

Recurame 4 1 3 3 3 3 4 

TOTAL 100 87 81 57 76 79 67 

- 68 



3.4 

La reforestaci6n, 
en la misma situaci6n, solo alcanza un valor 
de
57%. 
 Sin, embargo, se seleccionarfa 
"la reforestac16n" 
antes de la
"semilla mejorada" que obtuvo un valor total m9s alto (67%), debido a
que esta 6ltima queda descartada por alcanzar el
no valor mfnimo en
 
el criterlo de riesgo.
 

' IGUAL A LO 

PEOR QUE LO MEJOR QUE LO 
NORMAL NORMAL
 

0 VALOR VALOR MAS 

MEDIANO ALTO 

Figura 20 ESCALA EVALUATIVA PARA CRITER!OS DE SELECCION
 

Doeificaci6n dela Introduccl6n de Alternativas Tgcnicas
 

Entre m~s bajo el nivel 
tecnol6gico de los productores,
limitada debe m s
ser la oferta de nuevas tecuologfas. Es decir que paraagricultores de subsistencia, que tienen una situaci6n relativamenteestgtlca en cuanto 
a la adopci6n y adaptaci6n de tecnologias,conviene empezar la labor de extensi6n con la introducci6n de una
sola prfctica nueva. 
 Por otro lado, para agricultores comerciales,
quienes ya hacen 
 bastante uso de nuevas t~cnicas, se puede
informarles sobre la existencia de tres 
o m9s diferentes alternativas
tecnicas. Progresivamente, 
en la medida en que los agricultores
empiezan 
a probar y emplear nuevas pricticas, se puede aumentar el
 n~mero de nuevas 
 alternativas 
 a introducir 
 en un determinado
momento. 
 Asf, en el ejemplo en Figura 21, el primer afro se empieza
con una t6cnica nueva, el segundo afio con dos t~cnicas nuevas y eltercer afo 
con cuatro t~cnicas nuevas. 
 Es decir, durante el tercer
afio los agricultores estarn 
probando 
las prcticas de frutales,
fertilizaci6n, el cultivo de frijol soya 
y la vacunac16n de aves, y
ya habrn adoptado. las pricticas de conservac16n 
 de suelos,
distancias de siemb:a y uso de semilla mejorada de mafz.
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PR(MER 

I INOVM4O 

S56UjDO 2 WERVAP~ '3 
IDS NEuLO; misdORNDA 

,' A12. 

TERCER 4 52 
AR 0 FRUTA LE KRTi Li AJI ':r5t4CIAS -'CvNERV':I6O5MULA 001-TO VA CUNAWd

14PLO IM*JO(?ADA 0 F'AIM8 06 

rigura 21. DOSIFICACION PROGIESIVA DE 
LA IN\'TRODICC-

CION DE 
NUIEVAS TECNICAS
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EMltDI CASO 

Lcu Caejos del (kupo Santa Fe
 

'I grt4po dea imjeres "Santa FV' tenfa muis de dos aibs de estar organizado. Diranteesetiidpoe, -'x lray acurillspr-Lzto, xalacLa-i y~hxan hrealizaoltx ie a 
1bba sido sui nterds y &dto (Tie la pr.ttora deria'5 consegufries wfis apoyo en la formidea ti xrcto que lIa agerclia "PoercZ3" estaba ofrecirado. 

Qismia el representant-2 de Piorberas se~ reun6 con el grupo, las socias le informaron
inquietxi moitar molinosobre su de un ccmial. For su parte, f ' representante dePioneras se irbzlin5 mis Lin de tipo ispor proyecto prodtxztivo. Seg- 61, tina crfa deaconejoa reuniria mejor Las condicia.-s necesarias; ese proyecto podrfa proporclciarfuenLe deia ngreso por la -enta rarae 

una
dF, y pleles, 'xia ri~jor dieta por el consumo de carne 

tiD1w de obra de Las socias. rn cuanto a las instalaciures y el pie de crfa, la
instituxi&n Pioneras proporclc.arfa el finarnLirniamco iniia-L en forma dea pr6stamo. 

En vista dea las mdl~..ples venta~jas, Lis ,;cras accadieron y se d16 iniejo alprayecto. Coni el fin!. '.into se cciitrat-6 a un carpintero para la constrttci~n dgalera y las jaulas. Al terninarLas, se 
cia 

tra eron Lin par de machos y una doca-ia dealimbras y se d16 tin curllo !zobre c~mo cuidarlos. Thrnbi~n se arregI5 La parteadministrativa de tal nera -peLas socias trahijarfan par turrns en la conejera. 

Pasaron 'As ser.Lns y Las hembras parieron. la poblaci6n animrl sub16 dea catorce aveinte - a trelnta y seis  -a cuarenta y cuatro, hasta Liegar a mis de clncueita.
Dasgraiaamnte en ese Iimento unos qulmze se j.ireron, posiblemente por c&=s de mnlhigiene en las jauJlas. "-~ tIreres del turno de la tarde las echaron la clpa a sucapafieras del. turw) de la w~a~a, al-2gwrdo que 4sLas no Limpiaban las jaulas y tanpccoLIeabnn los bebederos. Un segi-.ido prohlcaia se niifest6 para la obtencio'n deaglimwtaci~n, que result6 ama tarea -,rho ir." dificii. quo la esperada. Fabtan cifhscuanclo los conejos casi wo cmnfa y on or-ras oczasiowes solo se Iles proporcionabeconentrado. En un- solo dia nzriepron chcx"oejos, irluyenio umo de los macho,orlginales, supuestamente par cau.sa de eraw-kni n-to. 

En vista de± 6stos problemas y los ccnfllcros internos en el grupo qtr- resultaron a causa dea el-ls, Las socias- opteron par repartir lre animales restantes y las jaulas entrealias. 
solo 

Asi la eria iba dc3Faraiy--o paulatinamLx:Le. Fai 'uano a la ccxnircalizaci6n,way pcoa aniales fueccMi --n!os y en esos ca-.os fi por xedio del r-epresentantede Floneras quien lea proporcion6 rn~s concentrado, a carublo. Hoby dfa, las jaulas as tinccwletamente vacfas y l~a galera ha sido rt--.orxdiciond para servir cain Lin tipo delcentro caainal. Las socias ccasiorolmente cumn carne de conejo, pero del tipo salvaje,
cuanto 6stos soni atrapados Lm los frijolares. 

la selecci~n d na tecxulcgfa inadecuida condiuce a tmchos problems qua puceeresultar en la desintegrari6n de gruqxs y el desprestiglo de las agencias deciasaroll0.

j 

f
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3. Responsables de la Selecci6n de Tkcnologfa
 

Obviamente debe el
ser 

tecnologla a introducir en su 

mismo productor quien decida sobre la
 
sistema de producci6n. Sin embargo, la
selecci6n de nuevas tecnologfas depend 
 -'el conocitiiento que se tiene
de ellas. Asf la persona quien no 
coioce nuevds tecnologfas de hecho
no las puede seleccionar. 
 Al mismo tiewpo, los conocimientos que los
productores 
tienen en cuanto a nuavas prdcticas son un reflejo de su
deseo de aprender sobre ellas, 
lo cual depende de la conciencia de
los beneficios 
y ventajas que pueden proporcionar. Es decir, un
agricultor que 
no esLe conveCIido sobre las buenas caracteristicas.de
 

una nueva alternativa, 
no Ear! mucho esfuierzo para conseguir mayorinformaci6n en cuanto a su aplicacion. 
 Sin embargo, en la medida en
que 61 se conclertize sobre las ventajas de 
unas nrfcticas nuevas, el
harg mayor esfudrzo para informarse sobre otras maj.
 

En terminos pr9cticos esto significa que al inicio del 
proceso
de extensl6n, el prcductor tiene un 
papel secundario en 
la selecci6n
de tecnologfa, deuido 
a los pocos conocimientos 
que tiene sobre
ella. AsT al principio la responsabilidad primordial 
recae sobre el
extensiojnista. Este, con el 
pr6posito de minimizar el riesgo de
fracaso para 
el productor, introducirh una 'prueba' de reducido
tamaffo dc una pr.Actica que concuerda 
con los -riterios de selecci6n
 
de los productores.
 

Despu~s de la selecci6n inicial 
de tecnologfa, el extensionista
debe ceder paulatinemente d-cha 
tarea al mismo productor. En cuanto
 a esto, es importanite notar q e, despu~s del primer '6xito' por parte
del extensionista, 
los agricultrres frccuentemente 
le piden otros
consejos t6cnlcos para 
aplicarlos en 
la tutalLdad de 
sus milpas. Es
decir, despues de 
 !a pr.um-:a dctnoatra-i6n, 
 ellos tiennaa tanta
confianza en la caracid-d 
 t~cnica dei .!Yt7sonista
dispuestos a olvidarse del que estfn
 ensayo o prue'ea. El extensioninta 
debe
estar alerto para recinocer esta 
 sltua:i6n e insistir 
 en la
realizaci6n 
de prucxis en peque..a escala antes de la 
 adopci6n
definitlva de cualquier pr~ctica dentro de 
sus sistemas de producci6n.
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4 

4.1 

PZOOION
 

La prosoci6n tione 
las uiguientes funciones en 
el trabalo de
extensifu: en primer lugar, por iren'"o de actividadesde ontrada, se trata de que 
de promoci6n

los posibles usuarios lleguenlas ventajas que les la 
a conocerpuede proporcionar tecnologla apropiada y dereconocer 
su propia capacidad de utilizarla.


adoptarla en la forma y en 
AsI se motiven para
la escala recomendada. 
 En segundo lugar,
por medio de la 
promoci6n de aeguimiento, 
se trata de monitorear el
grado de cumplimiento 
o de realizaci6n del 
potencial detectado y de
supervisar la aplicaci6n de 
las tecnologlas promovidas. 
 Por Gitimo,
por medio de la promoci6n de salida 


beneficiarios para que ellos 
se trata de preparar a los
 

sean motivados de
de desarrollo seguir con el proceso
de sus comunidades 
sin tener que recibir asesorfa
directa por parte de los t6cnicos.
 

Promoci6n de 
 ntrada
 

En la fasB de Investigaci6n de 
Areas se 14ace un anfilisis del
potencial del 
 area para utLilizar 
 las diferentes 
 alternAtivas
t~cnicas. 
 Despu6s, en la selecc16n de tecnologfas, 
se programa la
secuencia 
 de la introducci6n 
de las alternativas 
 tfcnicas m.s
factibles. La actividad que sigue 
es la promoci6n de entrade,
cual constituye la tarea 
tipica que realizan los promotores de 
la
 

agencias de desarrollo las
 y cuyo fin es crear una base la
para labor
educativa 
a realizar en la 
comunidad. 

demostrar la 

Para hacer eso, es necesario
existencia de determinados problemas y la voluntad y la
capacidad 
 de la instituci6n representada para apoyar a losproductores en la b6squeda y aplicaci6n de las soluciones adecuadas.
 

La primera activdad de 
la promoci6n de entrada 
consiste en
anunciarse 
y aclaraz el prop6sito de 
 la instituci6n.
presentar una carta o un carnet, Se puede

o se 
puede llegar acompaffado con una
persona conocida y respetada por la comunidad. Seguidamente, usando
informantes 
claves y t~cnicas de sociometrfa, 
se debe detectar el
potencial de los diferentes habitantes 
pars utilizar la tecnologfa
seleccionada 
y se deben identificar los 
lIderes locales. 
 Por medio
de plfticas individuales con 
los lfderes y por medio de 
una reun 6n
comunal de orientaci6n, se analizan los problemas locales y se
explicacion sobre las ventajas da una
de la nueva tecnica. Para dar m~speso a estas explicaciones 
 se pueden proyectar filmicas o
transparencias, 
 enseffar fotos 
 y hacerse acompaiar por
agricultor de algin
otra comunidad quien ha
ya adoptado
promovida. la pr~ctica
Esta persona tambign


personales. Dicha 
puede contar sus experiencias
orientaci6n 
es un estimulo para que la gente
busque mas informaci6n, la 
cual se facilita forma de una gira
educativa o una demostracion. 

en la 

De esta manera se demuestra la validezde la nueva prfctica y su aplicabilidad a las circunstanclas 
de los
 

presentes.
 

Despufs de esta fase, explica
se a los interesados 
sobre
apoyo que podrfan recibir el
(sea asistencia t6cnica, 
 subsidios,
herramientas, 
etc.). Tambiin se 
 les orienta sobre la 
estructira
organizacional que se necesite para poder obtener el apoyo ofrecido.
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4.2 

Por fltimo, despu~s de crear la base organizacional necesaria, se
 
desarrolla la primera experiencia prictica local, la cual serve para
 
la capacitaci6n de los ya convencidos y para la promoci6n inicial de
 
las personas que a(in no han aceptado la nueva tecnologia.
 

Promoci6n de Seguimiento
 

La promoci6n de seguimiento se refiere a las actividades de 
motivaci6n y monitoreo que se realizan con los beneficiarios una vez 
que ellos hayan aceptado trabajar con el proyecto. Estas acti-yidades 
son de cuatro tipos: la coluci6n de problemas, la motivacifn del 
proceso educativo, el monitoreo de la realizaci6n del potencial 
detectado y la idntificaci6n de nuevas alternativas tecnol6gicas, 
es decir solucioes a los variables que limitan el desarrollo del 
sistema. 

COg 

En el trabajo de desarrollo rural nunca faltan los problemas.
 
Los hay de toda clase, desde los pequeflos hasta los muy dificiles.
 
En cuanto a ero, el trabajo de promoci6n consiste en animar a los
 
participantes para que sigan su objetivo y a! mismo tiempo, ir
 
creando una capacidad entre ellos para buscar y ejecutar soluciones.
 

La motivaci6n del proceso educativo tambign es una funci6n muy
 
importante de la promoci6n de seguimiento. La labor de desarrollo
 
humano es larga y suceden muchos momentos de cansancio, frustaci6n y
 
decepci6n. En cuanto a esto, el trabajo de promoci6n consiste en
 
motivar al grupo para superar esas situaciones. Tambi6n hay que
 
estar pendiente para aprovechar al mfximo los recursos y las
 
oportunidades que se presenten (por ejemplo, lotes demostrativos,
 
experiencias, etc.) para fines de promoci6n y educaci6n. Para el
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4.3 

caso, si ama haya
una de 
casea tenido uuy buenos 
resultadoa con
utilizaci6n 
de una estufa mejorada, mientras sus 
la
 

dems compafferas
solamente hayan tenido 
resultados regulares, entonces el trabajo de
promoc:Sn de seguimiento consistirfa 
en el aprovechamiento de la
experiencia de la primers mu-jer para wotivzr y capacitar a las demss.
 

La 
promoci6n debe ser fuertezente ligada 
con el anglisis de la
posiilidad de obtF.'cr ai',.r.um 
 Por '~te motivo el monitoreo de
la rea.,i f-i6n u 
 :trT ci -,-,te. %4"etc(:,ado tambign cow~t~tuye... .im"i"r1-a-i0p s e.uimiento. Supuesta ente
 por mc.io f-2 ia i\.Yigc,:; ' ial, el ;, mIotor va sabr tanto elpotenricl tsmco cno el px.tcnclal h ano para adoptar las 
diferentes
prfctics. Adf ep dzbe Uvr un control sobre el ndmero de per8onas
quien., Len a'.'octa !a pi.i.ica qu'ic y en escala lo han hecho. Deesta manera se pcri cl-',ldr el potencial humano y fisico restante.
 

La ciirza ac t \I: correspondiente 
 a la promoci6n de
seguitIe-v) .a r.7;5: y la idenrificac 6n de nuevas alternativastecnol.-ra3. Duri.-,-. ia fa.e de selecci5n de tecnologla se habAelablraj:,o 'in lit,. crnol6glco para la introducci6n de alternativastcnicas. Sin cxmZrgo, en visLa de los muchos imprevistos que suelen
suceder y considerando !a posibilidad de 
avances tecnol6gicos, dicho
listado cronoi6gico debe 
se: revisado peri6dicameute 
con el fin de
hacer las modificaciones oportunas 

Rromict6u de Salida 

La promocion de salida se refiere 
 a las actividades
moti.-ici6n y capacitaci6n de
 
que se realizan con fin
el de que los
grupos 
sean capaces de gesti-onar su proplo 
desarrollo con 
solo un
m~nimo de apoyo externo. Cabe rocar 
que frecuentemente las 
agencias
de desarrollo 
se olv!dan de 
este aspecto de promoci5n y siguen
trabajando en forza intensiva en las comunidades atendidas hasta quase terminen los foudoa del proyecto, o hayan

se 
que cambios de personalo que presente alg5n prcblema insuperable en la comunidad. Porejemplo, se han visto czsos 
cuando un grupo recibe as' :encia teenicay crediticia hasta aue su nivel de morosidad no permite que seabeneficiario 
de mas cr~dito. Entonces la asistencia t~cnica y
organizacional tambign terjina en ese momento. Una mwjor estrategia
consiste en dejar de 
 trabajar intensivamente 
con uua comunidad
determiLnada una 
vez que se acabe el potencinl de' proyecto o programa
de trabalar allf, 
o cuaneo se haya desarrollado la 
capacidad local
 

para seguir por su propia cuenta.
 

La promoci6n de salida implica la utilizaci6n de controles de la
realizaci6n de potencial 
ffsico y humano. De tal manera se podr[
oonocer el grado 
de utilizaci6n de 
las diferentes tecnologlas, los
conocimientos, 
las actitudes de los 
agricultores 
hacia ellas, la
capacidad y disposici6n 
 local de adoptaci6n y adaptaci6n
tecnologla y de organizaci6n con fin. 
de 

ese 
 De hecho se tiene que
definir ciertos 
criterios e indicadores para saber si un grupo 
se
encuentra pr6ximo a liberarse. Por ejemplo, 
se podrfa fijar que
grupo liberable un
 reuna los siguientes criterios: 
 que tenga un
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4.4 

productor enlace 
activo, q:e 
0Uaga experiencia
complete en la realizaci6n
de tres 
o m~s ensayos de comprobaci6n
producci6n, que haya supervisado 
y un proyecto de
 

dos la adopci6n entre sus
nuevas prfcticas miembros de
y que tenga 
 una estructura
funcional. organizativa
Al mismo tiempo, la promoci6n
abandono paulatino de salida implica el
del grupo por parte del extensionista.
manera se comprobarh De esta
el grado de madurez del grupo y se
los problemas detectarin
que tendr~n 
que resolverse 
antes 
de su liberaci6n
definitiva.
 

Salecci6n deMedios para la Promoci6n
 
Para lograr la 
mayor eficiencia 
y efectividad en
promoci6n se debe tener la labor de
al cuidado 
de seleccionar
adecuados. los medios m~s
 

medios 
En el trabajo de promoci6n agro-silvopastoril,
incluyen dichos
lo siguiente# 
 filminas, 
 transparencias,
demostraciones, fotos,
programas 
 radiales, 
 boletines,
demostrativas, lotes
registros y fincas
de producci6n, 
 materiales
consulta, materiales completos de 

sencillos de
consulta, investigaciones,
de comprobaci6n, insumos, saemillas, 
ensayps


consultas y otros.
tienen diferentes Estos medios
caracterfsticas 
y su escogencia dependerg
tecnologfa a promover y el tipo de 
de la


promoc16n a realizar (es
entrada, seguimiento o salida). decir de
 
de doble entrada, la cual 

En el Cuadro 9, se observa una tabla
sirve para seleccionar los medlos indicadost gun los dos criterios antes mencionados.9 Cabe notar que
no es una ley exclusiva, sino que un 
el Cuadro
 

elaboraci6n han 
es ejemplo y para su
se tomado en 
cuenta las 
siguientes
la actitud consideraciones:
y conducta esperada 
en el sujeto
tiempo de la promoci6n,
de impacto de el
la tecnologla 
 y otras caracterfsticas
particulares de las diferentes tecnologfas.
 

4.4.1 La Actitudy Conducta Esperada en el Suieto
 

La actitud y conducta esperada 
en
varfa seg(n el sujeto de la promoci6n
el tipo de promoci6n a realizar.
promoci6n de entrada Por ejemplo, en la
se espera que 
el sujeto reconozca
ventajas de la aplicaci6n de primero las
una pr~ctica para 
su
segundo, propia situaci6n y
su 
propia capacidad 
para aplicar dicha
final prfctica.
de la promoci6n de Asf, al
entrada

esfuerzo para aprender y atilizar la 

se espera que el sujeto haga un
 nueva pr9ctica.
en la promoci6n de Con este fin,
entraida 
se
que llaman usan medioa "impactantes',
la atenci6n. es decir
Estos medios incluyen fotos,
transparencias, demostraciones y lotes demostrativos. 
filminas,
 

En la promoc16n 
de seguimiento 
se trata
adquiera la capacidad y la de que el sujeto
motivaci6n suficiente para
principal de su ser el autor
propio desarrollo. 

fortalecer su 

As! las actividades tienden 
a
capacidad para resolver problemas
adoptadas, a ampliar sus 
en las prfcticas ya
conocimientos 
sobre
sistematizar nuevas alternativas 
y a
su metodologla para probar y adoptar tecnologfa.
la promoci6n Asf en
de seguimiento 
 se hace m~s
demostrativas, uso dL parcelas
registros 
de producc16n, investigaci6n participativa,
materiales sencillos de consulta, lideres 
locales para
capacitaci6n, dlas de campo, insumos, semillas y otros. 

supervisi6n y
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En la promoci6n de salida se trata de que el 
sujeto adquiera la
 
capacidad y confianza necesarla para Feguir perfeccionando su sistema

de producci6n sin contar con el 
 apoyo directo y sostenido del

extensionista. 
 Con este fin se utilizan medios que permiten la

separaci6n paulatina del extensionista. Por ejemplo, se hace mayor
uso de materiales de consulta (para agricultores), se organizan las
 
redes de distribuci6n para facilitar el acceso del sujeto a semillas,

equipos e insumos, 
etc. y se fortalece el uso de registros de

producci6n. De esta manera 
el sujeto no se sentirg abandonado por el
 
servicio de extensi6n.
 

4.4.2 El Tiempo de Impacto de la Tecnologa
 

La labor de promoci6n de una prictica se vuelve mfs compleja en
la medida en que se debe 
esperar mayor tiempo para poder demostrar
 
los resultados de su utilizaci6n. Por esta raz6n es mas ffcil
 
promover el uso de un herbicida, cuyo efecto 
se nota en unos pocos

dfas, que una variedad nueva de maiz, para la 
cual se tiene que

esperar cuatro meses 
para poder comparar su rendimiento con lo de la

variedad local. Al mismo tiempo es m~s f~cil promover el 
uso de la
 
nueva variedad de maiz que un 
nuevo tipo de naranjo, puesto que gste

filtimo tarda aios para dar producto.
 

En vista de esta situaci6n, se hace necesario cambiar los medios
 
de promoci6n segtn el 
tiempo necesarlo para demostrar el resultado de
la pr~ctica a promover. 
 Para promover t6cnicas que dan resultado a
 
muy corto plazo (por ejemplo, uso de herbicida, equipos 
 e

insecticidas), se pueden usar 
demostraciones. Para promover 
t~cnicas
 
que dan resultado en unos pocos 
meses 
(por ejemplo, variedades
mejoradas de mafz), pueden lotes
se usar demostrativos en la misma
 
localidad. Para promoci6n de
la pr~cticas que dan resultado a
mediano o largo plazo (por ejemplo, el uso de barreras rompevientos),
 
se pueden usar lotes demostrativos a nivel de las
grea, cuales son

aprovechadas por medio de un 
uso 
intensivo de giras educativas. Al
 
mismo tiempo, para apoyar la promoci6n de pr~cticas que dan resultado
 a largo plazo se debe hacer uso de regiatros de producci6n. Estos
 
son llevados por el 
dueffo de la parcela o unidad demostrativa y
sirven para comprobar sus la
explicaciones sobre la productividad de 

t6cnica en el transcurso le los afos.
 

4.4.3 Caractersticas Particulares de las Prfcticas a Promover
 

Hay que analizar la pr~ctica a promover en base a la
factibilidad de uso de los diferentes medios de promoci6n. Por

ejemplo, en el caso de un 
pesticida, el lote demostrativo no

constituye un medio 
 adecuado de promoci6n, puesto que no hay

seguridad de que la plaga aparezca 
en el cultivo y no se puede
limitar su presencia a una determinada parte del lote (es decir que

no se puede- establecer un testigo). En otros 
casos el costo de la

infraestructura b~sica excluye la de un lote
posibilidad montar 

demostrativo local. Por 
ejemplo, para demostrar un sistema de riego

se hace necesario nivelar el terreno 
y construir diques y canales,
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1o cual 
 eco:_.
no es .L; ..= £:ible 
para un pequeffo lote
demostrativo. 
 Consecuentemente, 
en vista de lo anterior, se deben
estudiar las caracterfsticas pzrtic,:lares 
de la pr~ct i. a promover,
antes de definir el medio a utijizar. 

4.4.4 Uso del Cuadro para la Selecci6n de Medioa 
de Promoci6n
 

El Cuadro 9 es un ejemplo de un mecanismo para la selecci6n de
medios de promoci6n, segin la tecnologla a promover y segin el 
tipo
de promoci6n a realizar. El mismo cuadro 
puede ser reelaborado
modificado, considerando los medios disponibles de promoci6n y las
o
 

diferentes tecnologlas a promover. 
 Se utiliza en la 
 siguiente
manera: euponiendo que por medio de la 
investigaci6n del Area 
se ha
seleccionado la t~cnica de 
'mejoramiento de 
pastos' como prioritario
para comenzar 
el trabajo de extensi6n. 

promoci6n serfa 'promoci6n de entrada', 

En este caso el tipo de
 
y el cuadro correspondiente
indica filminas, transparencias, 
detecci6n de problemas en finca
local, reuni6n de anilisis y la conducci6n de gira educativa 
a
una finca demostativa 

una 

a nivel de Area. Asf se 
inicia con na
reuni6n 
en la cual se proyecta una 
filmina y se da una explicaci6n
breve sobre 
 los 
 fines del proyeco o programa en cuanto a
mejoramiento de 
 pastos. Seguidamente 
 se visitan algunas fincas
locales, acompafados 
 por personas que asistieron 
a Ja primera
reuni6n. En 
las fincas visitadas se detectan y se analizan
causas 
de los problemas relacionados 

las
 
con manejo de pastos. Despu s
de eso se reunen de nuevo 
para organizar una gira 
educativa 
a una
finca donde ya 
se estgn poniendo en pr~ctica algunas soluciones pars
los problemas detectados.
 

En caso dc 
que el tipo de promoci6n fuera 'seguimiento' y que se
quisiera promover 
el uso de fertilizante. 
 El Cuadro 8 indica
materiales 
sencillos de consulta, investigaci6n 
local de niveles de
fertilizaci6n 
y participaci6n 
local en la capacitaci6n. Asf, el
extensionista repartirfa un material sencillo de consulta y darfa una
orientaci6n 
sobre fertilizaci6n. 
 Seguidamente los 
agricultores,
el apoyo del extensionista, con
 se encargarfan 
de muntar ensayos de
comprobac16n sobre 
niveles de fertilizaci6n. 
 Por 6!timo, en base a
sus experiencias, 
 los mismos socios, con 
 la supervisi6n del
extensionista, se responsabilizarfan por la 
orientaci6n de 
las demAs
personas de la comunidad en cuanto a la pr~ctica de fertilizaci6n.
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Qaadro 9
 

l.ES A U1Z M TR~TI IR FROvCzEM Y 79MOM~~
 

ACtTVID ENMDA S~ffMIDUN1 SALAL 

9 rstej -Film~na/ranpa-xia 
4Durlostracirn 
-Gz Fdjxativa 
-Paixela Eowstrativa 

-Parcela dmmnt. local 
-D~as de amipo a niveJ de 
4i~stxa de Pnxftxa&1 
-Participaci6n Lo~cal en 

Area 
-fRegistxos de Prod. 

-Materiales Carpe
tos de ObnsiJta 

a Nivel ch Area Cai.acitaci~n y 
~-lvesicci& de 

S&pervisi&n 
Problems 

-Ofas d~e Cmpo a 
Nivel cde Artea 

-MaterialJes Ser-cillo de 
Ccnsjlta 

Uode Festcida -Progrm Radial y -faterinales Sewxillas de -Materiales Cample

(resultaclns vi-
si b]es casa. dea~i. 

-Ckerojstraciorxes decNivel de -Cnsulta en Of.2cira 

imiefiato) -r-d. Li'_,aci6n local en Ca
p~atarci~n y Su3 rvsi&n 

Uso deF~rtili-
2rA 

(resiltadors vi-
sibies y mnwL-

- imrvransaenaia 
-Gira E1.~catj., a Lote 

Derastatvo local 
-tote Daastrativo 

4latexiales Sercillos de 
Casuta + EVqicaruct' 

-Investacican lcxal rb 
NivA--es 'ia rertiiizaci6n 

-Materiales Carple
tos de Crsulta 

bias a corto -rczei local en 
plazo) Cpaitaci6n 

ordar~to do 
Pastos 

-ixa/4r-ansparericia 
-Detecc ied Prob:_e-

-Finca Dwost-zativa Local 
-Registncs (b Prodaxxa6n 

-ilegistros de Prod. 

was a Fica Local y 
Pamni~n de An.Lsis 

-Gira FMiiativa, a 
Firm Imstrat va 
a Nive). -b Area 

-Gira Pdativa/ntercabios 
-Participaci~ii Local en 

Cqp~itaci& y S94exv si& 
-Invest cjc& Local de 

Vaxiedades de Pastas 

-Materiales Caiple
tos; de Ccxsalta 

-Accsa a Se.ilas, 
Material Vegeta
tativo, etc. 

-Materiales Sernillos de 
Ccnsuita 
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Es ..... c de Caso 
"La Triste Iistoria de Teofilo Tapas"
 

El Profesor Teofilo Tapas, habfa sido 
uno de los mejores alumnos
de la Escuela Antigua de Promoci6n. Le hablan ense?1ado a "vender"cualquier producto al cliente mAs resistente. Se decfa que tenfa la
capacidad de vender hasta el oc6ano a un marino.
 

Al contratarlo 
 como promotor, 61 inmediatamente empez6 a
aprovechar su habilidad. 
 Visitaba a los agricultores en sus casas y
!cs invitaba a reuniones 
donde hablaba detenidamente sobre 
lo que
deberfan hacer. 
 Jam9s fallaba 
en su intento de organizar el grupo
-con el primer. tiro", 
es decir, en 
su primer reuni6n con ellos.
Prometfa tanto 
y tan dinamico 
era, que los agricultores quedaban
esperando con ansias 
la llegada de los t~cnicos que le seguirfan

despu~s.
 

Desgraciadamente 
no se pudo cumplir con todas las promesas que

61 habla hecho. 
 Los agricultores 3e sintieron defraudados. 
 Al darse
cuenta de 
esta situaci6n, el promotor regres6 
para darles nimo.
Pero todo fue en 
vano. Lo acusaron directamente 
de mentiroso.


Hasta sus dientes son postizos'" dijeron.

Tanto impacto causaron 
 en el sorprendido Teofilo, que
 

avergonzado, abandon6 
su trabajo y fue a encerrarse en la Biblioteca
 
Nacional...
 

MORALEJA/ /
 

El mejor promotor es una persona 
que ha llegado a
 
convencerse por
experiencias. medio de sus propias buenas
La labor de promoc16n trata que 61
ensefie lo que -ha hecho y que 61 dialoge con otros 
posibles usuarios
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4.5 :.
 

Frecuentemente 
 la falta 
 de recursos econ6micos 
 de los
productores constituye d-?uno 1.'1 principales limitantes 
para la
adopci.n de 
nuevas tecnologfas. 
 En estos casos la disponibilidad de
cr~dito resulta 
ser un medio importante de promec16n, puesto que esto
permite la 
aceleraci6n y la intensificaci6n del
mejoradas. uso de las pr~cticas
Esto se puede hacer de dos maneras. En la primera el
cr~dito simplemente permite 
la compra directa de Insumos, equipos y
servicios. 
 En la segunda manera, el cr~dito depende del 
cumplimiento
de una 
actividad no-incluida en el financiamiento. 
 Por ejemplo, se
podria establecer la construcci6n de obras mec~nicas de 
conservaci6n
de suelos como precondici6n o requisito para 
la obtenci6n 
de un
pr~stamo para insumos agrfcolas. Es 
decir, cualquier agricultor que
quiera un pr~stamo 
 para comprar fertilizantes, 
 semillas, etc.,
tendria que construir primero una 
cierta cantidad de obras de
conservaci6n de suelos.
 

Existen muchos variantes en el uso de cr~dito directo y crfdito
condicionado. Por ejemplo, se pueden variar las 
tazas de interns y
los plazos de amortizaciones de capital y de intereses. 
 Tambign hay
casos cuando 
se exonera el cr~dito o parte de ello 
con tal que el
prestatario haya cumplido 
con ciertos requisitos. 
 En estos casos, el
cr6dito se 
va convirtiendo progresivamente en un 
tipo de subsidio en
la medida en sus
que condiclones 
se alejen de las existentes en el
mercado normal. Es decir que un cr~dito 
con una de
tasa intergs
anual de seis por ciento podria considerarse en parte como 
subsidlo
si 
la taza normal de interns en los bancos fuera de 
quince o veinte
 
por ciento anual.
 

En una sLuaci6n de escasez de 
capital de trabajo, la infusi6n
de cr~dito obviamente constituye 
 un medio muy importante para
aumentar la productividad. 
 Por este motivo muchc3 programas de
extensi6n agricola est~n 
 fuertemente 
 ligados con componentes
crediticios. 
 Sin embargo cabe 
tener en cuenta que el uso de
dentro de un programa de extensi6n puede ocacionar 
cr~dito
 

las siguientes
 
desventajas:
 

* Existe la tendencia de recomendar 
 el paquete tecnol6gico

completo con el fin de garantizar el cr6dito. 
 De esta manera el
agricultor y vecinos
sus 
 no pueden determinar el impacto
individual de las diferentes tdcnicas nuevas usadas.
 

El proceso de extensi6n se 
ve ligado al uso del cr~dito. Sin
embargo, generalmente hay personas quienes 
no utilizan cr~dito,
po' el hecho de no ocuparlo, de o de
tener miedo al compromiso

no ser elegible al cr~dito 
segfin las 
normas establecidas. 
 En
estos casos dichas personas podrfan quedar aisladas del serviclo
 
de extensi6n.
 

Un cr~dito colectivo entre un grupo representa un compromiso muy
grande. Consecuentemente, 
la actividad central 
del grupo se
concentra en la cancelaci6n de la deuda (muchas veces 
con el fin
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de obtener 
otro prta-3 
ucseriormente).

quiepes forman parte del 

Otras personas,

grupo, 
no solicitan
no contraer una su afiliaci6n
responsabiidad por
por un 
asunto en
participado. el cual no han
Por 
otro lado, en las reuniones del grupo,
de hablar de en vez
aspectos 
 t6cnicos, 
 hay mucha
administrativa discusi6n
sobre el 
cr~dito. 
 Este tiene
personas noinvolucradas poco intergs para
en el cr~dito 
 colectivo
resultado, se lmita el proceso educativo t~cnico. 

y, como
 

Los problemas antes mencionados pueden ocasionar grandes atrasos
para la labor educativa y consecuentemente 
se deben
necesarias para evitarlos o aminorar su 
tomar las medidas
 

efecto. 
 Con ese fin se deben
tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones:
 
Se deben 
 limitar 
 los factores 
 a incluir 
 en
tecnol6gico. el paquete
Tambign se debe permitir que
proyecto una pequeffa parte del
sea tratada 
con 
una tecnologfa 
m~a
acerque mfs simple o que se
a lo tradicional. 
 De esta 
manera
podrf hacer el agricultor
comparaciones 
de 
 los efectos 
de los diferentes
niveles de aplicaci6n de tecnologla.
 

* 
 En base a un buen anglisis de la rentabilidad del proyecto y el
posible aporte del 
solicitante, 
se debe tratar
mayor posible que 6ste sea lo
y el monto 
del prfstamo
minimo. debe limitarse
De esta manera se a un
 
caiga en 

reduce el riesgo de que el agricultor
mora o que acumule 
una deuda que
de cancelar. no tenga posibilidad
A. mismo tiempo, en el 
caso que
financiado el proyecto
produzca considerables 
ganancias,
el h~bito de ahorro. se debe estimular
Asf el agricultor 
tendrf mayor 
capacidad
de autofinanciamiento 
en el f6turo.
 
* 
 El personal 
de extensi6n 
debe 
ser relativamente 
distanciado
separado o
del personal 
 de control


extensionista no 
de pr~stamos. Asf el
debe llenar la solicitud de cr~dito, aprobar el
pr~stamo 
o ser responsable 
para su recuperaci6n, las
tareas cuales
que corresponden son
 a un oficial de cr6dito.
el extensionista Por Gu parte,
debe limitarse 
a apoyar
elaboraci6n al agricultor
del plan en la
de inversi6n 
y tambi~n
asistencia debe darle la
t6cnica 
necesaria. 
 Asf, en 
caso que
caiga en mora, el agricultor
se mantendrg 
la comunicaci6n 
entre 61 y 
el
extensionista.
 

* 
 Se debe evitar 
la posibilidad 
que la actividad 
crediticia
convierta se
en un 
fin 
en sf misma. 
 Para 
 los extensionistas
involucrados 

deben fijar 

en programas y proyectos de cr~dito supervisado, se
indicadores 
mas amplios para 
su evaluaci6n.
adem~s de Asf,
evaluar los 
aspectos directamente relacionados
cr~dito (nu'mero con el
de recipientes,

recuperaci6n, monto otorgado, taza
etc.), tambign de
 se incluirfan 
cursillos
lotes demostrativos montados y otros. 

dados,
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* Otro problema que se pre. .... 
recuentemente 
cuando 
se trata de
pro ramas de 
cr6dito supervisado 
es que el agricultor
cafdo en que ha
mora trIata 
 de escap'rse
extensionista de la presencia
a quien ccnsidera del
 como cobrador. 
 Asi se queda
aislado de los servicios de extensi6n
 

5/ VIENE CL 
ETCAJSIONSrA A PR56UNTAR 

osIE EL C'L1YVO Y L CRODITOI 
DIL E QUS A MI7A4MBTA Igv ACOMI * LA PLA6A 

\\ 

1- ._.1 

Se 
debe tener 
sumo cuidado 
en el anglisis 
de la solicitud
cr~dito. de
Dicho anglisis 
 debe incluir
factlbilidad un estudio de
econ6mica la
del proyecto 
dentro
sistema del contexto
de producci6n del
del agricultor,
conservador de la con un estimado
relaci6n 
beneficio: 
costo
niveles de y un ex~men de los
riesgo 
del proyecto. 
 Al mismo tiempo se debe
investigar el historial crediticio del solicitante,
de pago (es su capacidad
decir las 
garantlas)

aportar al 

y su capacidad econ6mica
proyecto. de
De 
esta manera 
se tendra
sohre las posibilidades mayor seguridad

de 6xito 
del proyecto 
y de que el
prestario no 
se 
quede moroso.
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4.6 
UGo .iTu~idios
 

Un subsidio es 
un aporte que 
se
de que 61 pueda 
regala al productor con el fin
realizar 
una determinada 
actividad
proveer la totalidad sin tener que
de su costo. 
 Dicho aporte
efectivo o puede ser 

puede ser dinero
insumos, material vegetativo, plantas, equipos
servicios, 
los o
cuales tienen 
un valor real. Por
programas cuyo ejemplo, existen
subsidio principal 
es 'alimentos
entregan por trabajo'
raciones y se
diarias 
 en base a una
establecida. cuota de trabajo
Tambign 
hay progrpmas 
que utilizan 
fertilizantes
otros insumos y
para fomentar la construcci6n de obras
de suelos. En esos de conservaci6n
casos se entregan insumos 
con un determinado
valor en base al Area tratada en conservaci6n de suelos.
 

Se utiliza 
-1 subsidio como un medio para acelerar el proceso de
adopci6n de 
 nuevas 
 t6cnicas

Bgsicamente por parte de los productores.
su funci6n principal consiste 
en reducirle
usuario (deade su el riesgo al
punto de 
vista) mientras 
que 61 tenga tiempo
suficiente para comprobar las ventajas de la pr9ctica subsidiada.
final de ese tiempo -Al
se espera que el agricultor adopte el
pr~ctica uso de lasin que reciba mns subsidlo, puesto que
conciente de los ya debe estar
beneficios con 
relaci6n a 'os 
costos.
en cuanto a conservaci6n Por ejemplo,
de suelos,

requiere bastante tiempo 

la cual es una prfctica que
antes de 
que se
resultados puedan demostrar los
y que, adem~s, ocupa una 
por inversin alta mano
parte del agricultor. de de obra
 
aubsidio al agricultor 

En este caso, se podria proporcionarpara tratar parte de su terreno 
un 

indicadas. con las obrasCon el tiempo el agricultor observarlaparte tratada la ventaja de lay asl se motivarla para extender la prfctica al resto
de su terreno.
 

Aunque todo subsidio tiene un valor real,
puede categorizar en la practica se
en subsidios 
directos 
y subsidios
En la primera categorfa estgn indirectos.

los subsidios 
que por si mismes
mejoran la productividad no
de la parcela 
o unidad tratada.
caso, el uso de Para el
un 
subsidio de alimentos para trabajo por si mismo no
aumenta la producci6n. 
 Al contrario, el 
uso de un subsidio indirecto
(por ejemplo, abono 
o semillas) tiene un 
efecto positivo sobre la
productividad.
 

La desventaja principal de 
los subsidios radica
de en la
considerarlos tendencia
como un pago y no 
como un aporte. En 
este caso se
corre el riesgo de que se 
ejecuten actividades 
sin estar concientes
de sus beneficios, lo cual puede ,'raer como resultado el abandono del
trabajo subsidiado. 
 Al mismo tiempo, 
si los productores 
no estn
concientes de los beneficlos esperados, 
se
por causa de la 
pueden suceder conflictos
cantidad de subsidio y la calidad de 
trabajo. El uso
de subsidios 
tiene una desventaja adicional
tener que pagar" 
en que el hecho de "no
hace que ciertas 
 actividades
totalmente subsidiadas
anti-econ6micas. sean
En este caso
posibilidad de que no existe ninguna
otros agricultores


actividad promovida por 
empiecen a trabajar 
en la
su 
propia cuenta. 
 Por ejemplo, se
casos cuando el han visto
costo de 
construcci6n 
de la obra de conservaci6n de
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suelos excede varias 
 .. 
 ... Valor original del terreno. Asf,
cualquier. agricultor 
local, L.niendo la oportunidad y el dinero,
compraria mfs terreno en 
vez de construir esa clase 
de obra de

conservaci6n de suelss.
 

En conclusi6n, el slbsidio puede constituir 
un medio 5til que 
se
ha usado para la promoci6n, pero hay que tener 
mucha cautela con su
utilizaci6n. 
En todo caso, si se 
ha estado dandq subsidios, pero
exis .e el mecanismo pars otcrgarles en form: 
no
 

permanente, entonces 
se
debe buscar la minera de eliminarlos una 
vez i'.e exista una base para
su prowoci6i, normal. 
 Asf, en la medida en que 
los agricultoren

locales 
se vayan convenciendo 
sobre las ventajas de la actividad
subsidiada, se 
puede ir reduciendo paulatinamente el monto 
o el medio
otorgado. De tal manera, 
los que el
toman mayor riesgo, por no
conocer 
Li nueva t6cnica, recibirfan un mayor gradu 
de apoyo. Al
contrario, 
solo se darfa poco 
o ning6n subsidio a las 
 personas
quienes adopten la pr9ctica posterlormente, cuando ya 
se haya podido

comprobar su eficacia en las 
unidades do los 
primeros adoptadores.
 

Siempre se deben tomar muy 
en cuenta las desveritajas de los
subsidios para la 
labor de extersi6n. 
 En vista de -so se recomienaa
que se limite su 
utilizaci6n a actividades 
que sean de beneficio para
la comunidad (incluyendo los habitantes vio 
abajo y las futuras
generaciones). 
 Algunos ejemploa de dichas actividades incluyen 
las
 
siguientes:
 

Protecci6n y raforestaci6n de greas 
que son materia prima para
 
sedimentaci6n rio abajo.
 

* Reestablecimiento de bosques 
hfmedos por su contribuci6n para
 
suplir agua.
 

Construcci6n 
de pequefas represas y otras 
 estructuras 
 en
 
quebradas y 5reas seriamente erosionadas pars reducir la erosi6n.
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"UNA PAGINA EN LA HISTORIA DE 'CORRE"
 
(Camionadas de Raciones Regaladas)"
 

Las tierras en la aldea de los ues son uy inclnadas y los
 
agricultores 
las cultivan 
con t&cnicas 
uruy inadecuadas. 
 Un dfa un
promotor lleg6 
a la aldea y convoc6 a los vecinos
reuni.6n. El explic6 que su manera 

para asistir a una
 
de sembrar malz 
era mala y que el
gobierno 
no querfa que se siguiera as!. 
 Al contrarlo,
gobierno querfa lo que el
fue que se hiciera una 
espezie de "carretera" de
protecci6n (llamada 
"terraza") en 
los terrenos,
Proyecto CORRE daria para lo cual el
alimentos 
para trabajo. Siendo un
integrado, se explic6 que todos los 

proyecto
 
mieabros de 
la familia podran


participar.
 

Con el prop6sito de quedar bien 
con las autoridades 
y tambi6n
obtener lis raciones de CORRE, muchas 
personas aceptaron construir
dichas terrazas. El entusiasmo y los trabajos 
aumentaron diariamente
y varios personajes llegaron 
para tomar fotos, dar 
discursos
verificar y
lo qv'e hablan escuchado 
sobre los trabajos.
campesinos llegaron hasta 
Algunos


estrecharle 
 la mano a embajadores,
ministros 
 y t~cnicos, 
 dichos acontecimients 
 siendo llevados 
 al
p'blico en general en la publicaci6n semanal de "CIRCO".
 

GRACIAS A LOS 
PROGRAMAC, DC,DEARROLL. 
DE LA MuJER YA -rFN60 

.IBEITAD PAPA 4ACERiTRABAJOS FOR?-ADOS.I '0 , 
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Con el tienipo, 
 el pr ectJ t nir, 
 pero los empleados
felcees fueron
con. sus prestaciones y con 
la satisfacci6n de
tanto en Los Jutes yen las 
haber logrado


otras :omunidades.
 

Varios allos 
despugs,
conocer de nuevo un ex-empleado de CORRE,
la 2scena de sus con el fin de
anterLores triunfos, decidi6 volvc
 a visitar los Jutes. Pero gran sorpresaallf no pudo hallar ni ratro de 
se llev6, por,-'e al lleglas terrazas 
constru-
comprendo!" 3. " N :o
se lament6, "Aqui fue 
donde trabajamos duc-
 se dieron
camionadas de alimentos". 
 Trat6 de averiguar m5s, pero iadie le puio
dar raz6n sobre las 
terrazas 
de anta~o.
 

MORALEJA
 

La falta de concientizaci6n 
y capacitaci6n del 
agricultor
el beneficio y uso sobre
de la actividad 
subsidiada 
puede conducir a
la perdida total del esfuerzo i' iertido.
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5 

5.1 

iON
 
Los m~todos de xcealsi6n sr re,-r-7 a las maneras 	sistem~ticas
de utilizar diferentes medios 
con prop6slto de 
promover y capacitar


al sujeto.
 

Clasificaci6n dR Mtodos de Extensi6n
 

Generalmente 
se clasifican 
los m6todos de extensi6n segin
n~mero de personas alcanzadas 	 P1
durante 
 la actividad.
inter-personales 	 M~todos
o individuales 
 son aquellos queasistencla t~criica directa 	 implican unapersona 
a persona,
son aquellos 	 los mntodos grupales
que Jnplican la asistencia t6cnica 
direcia 	con
de personas 	 un grupoy los m~todos masivos 
son aquellos
prensa ) la 	 que aoarcan la
radio, donde no hay un contacto directo entre 
 el
 

extensionisto y el sujeto.
 

5.1.1 Metodos Int#:perbona'es
 

Estos m~todos 
inciuyen 	orientaciones y demostraclones que
en la finca del agricultur, 	 se danen el demlcilio del agricultorsede de la 	 o en laagencia 	de extensi6n. 

la situaci6n 	

Los consejos estln orientados hacia
tndividual 
del agricultor, 
es decir, su
cultivos, su 	 finca, suss-tuaci6n 
econ6mlca 

m6todos tienen alto 

y si capacidad t&.nica, Estoscosto rela[ivo por agricultor, porrecomerida que 	 esta raz6n sa
 
y 

su uso -ee restringido al trabajo con !fderes t~cnicos
para la ohlenci6n 
de iniormaci6n 
sobre el 
 sistema 
de vida,
pr~cticas, avtIAq y cCenocimientos 
locales.
 

5.1.2 	Mkodo- Grupr'-'s 

Los nurt,)du, gru~-ales permiten llegar a mayor cantidadbeneficiarius 	 una desir perder la relaci6n 
el productor. En 	

directa entre el extensionista ye-ta categorfa se IncLu-en 	 ic siguientes m.todos:demostraciones grupales, 
dfas de 
campo, giras educativas,
reuniones, 	 cursillos,
ferias y 	otros. 
 Estos mt(Aos tienen la
de 	 ventaja adicional
porimite 	 el
que se 	 intercrnbio de experipncias
integrantes. 	 entre los
desventaJa 
 -rnipa! 	radica
agricultores 	 en que muchos
son renuentes 
a asistir en actividades grupales.
 

5.1.3 MgtodosMasvos 

Los extensionistas de campo rarac 
veces
medios masivos, 	
tienen acceso a utilizar
tales como 
 la prensa,
televisi6n, afiches 	 la radio, boletines,y exposiclones. 
 Por lo general existen mayores
exigencias en cuanto al control de calidad 	 y por consiguientetipo de comunicaci6n 	 esteesta controlado 
y coordinado
calificado 	 por personal
en la materia. 
 Su efectividad 
es mucho mayor
medio de promoci6n que 	 como un
como un 
medio de 	capacitaci6n; 
 Es decir 	los
medios masivos pueden informarle a sujeto 
sobre la 	existencia de
prictica y sobre 	 una
sus 
beneficios, pero poco sirven para convencerlo y
enseffarle a aplicarlo.
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5.2 Metodologfa de Asistencia Interpersonal
 

El m1todo ma's 
 com~n 
de asistencia 
t6cnica interpersonal
visita programada es la
que el extensionista 
realiza
productor. a la finca del
Dlcha visita 
debe responder 
a una necesidad
debe realizarse concreta y
en el momento 
indicado.
espor~dicas que se 
Por otto lado, visitas
hacen a algunos pcoductores 
sin ning~n
espCcffico objetivo
o pueden categorizarse como asistenci. 
tcnica.
 

FVISITAS ESPORADICAS QE SEHACEN T~.'iJGO M1 OM &T-IYQ,A ALGUNOS PRODUCTORES P 0 NO ?UTiDO 
SIN NINGUN OBJETIVO ESPECIFICO A NOTAR LO 
NO PUEDEN CATEGORIZARSE
 
COMO ASISTENCIA 
 TECNICA 

/ fPA 

5.2.1 Ventaiasy Dpsenajas 
deAsistencia Tcnca Individual
 

El hecho de dar asistencia c~cnicaindividual i los agricultores entrae fotma
ventajas y desvencajas. 
 Entre las ventajas se tienen
 
las siguientes:
 

La asistencia 
 t~cnica 
 individual 
 permite al 
 extensionista
 
conocer 
directamente 
la situaci6n 
dc, los cultivos
actividades y de las
pecuarias, 
el potencial

los problemas 

de Los recursos naturales y
le producci6n 
de cada agricultor atendido.
las orientaciones dadas pueden set 
Asf
 

blen acerradas en 
cuanto a la
necesidad y la posibilidad de acc16n por parte del 
agricultor.
 
La asistencia 
 t&cnica 
 individual 
 permite 
 al extensionista
modificar 
 su mensaje 
 y apdio 
 de comunicaci6n
experiencias, segin las
los conocimientos 
y el nivel cultural
agricultor atendido. de cada
De esta manera 

otros problemas 

se evitan mal entendidos y
de comunicaci6n. 
 Al rismo ciempo las
conclusiones y determ.inaciones 
tomadas en 
base al diglogo
el extensionista entre
y el agricultor son mis 
comprometedoras
las dos partes. Es para
decir que nadie mis tiene 
la responsablLidad
para ejecutar cualquier decisi6n tomada.
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* El agricultor acepta 
 mis facilmente 
 la asistencia 
 tfcnica
individual 
que la asistencia t6cnica grupal, 
puesto que la
asistencia es 
mfs orientada hacia s'isituaci6n especffica y que
e no tiene que invertir tiempo para asii-ir a reuniones y a
otras actividades grupales.
 

Al misme tlempo se deben tomar en cuenta las desventajas deasistencia 	 la
t~cnica individual, 
 entre las 
 cuales se 
 tienen las
 
siguientes:
 

* 	 El extensionista solo alcanza visitar a pocos agricultores en un 
dfa. Por consiguiente, el 
costo 
de esta clase de asistencia esrelativamente 
uas 
alto que la asistencia tfcnica grupal.
 

* Hay agricultores que viven en lugares poco 'xccesibles, por lo 
que e.- poco probable que un extensionista les pueda visitar confrecuencia.
 

El hecho 
 de que algunos agricultoros 
 c ciban visitas

individuales 
del extensionlsta 
crea una demanra de 
que otros
agrLcultores tambien reciban el 
 mismo servicio. 
 En caso
contrario, los agricultores visitados sergn considerados por los
demos agricultores 
 como personas "privilegiadas" 
 y ademis
pensar~n que el t~cnico solo quiere trabajar con ellos.
 
Las 
visitas constantes 
a un s61o productor, contribuyen a la
formaci6n 
de un agricultor "modelo". 
 Progresivamente
mejorando 	 se va
los diferentes componentes de 
su finca (el cultivo de
m .!z, el cultivo de frijol, el cultivo 
de hortaiizas,
grboles fr%tales, el 
ganado bovino, etc.). 	

los
 
Al mismo tiempo este
Ipaquete" 
-iende a volverse m~s y m~s complejo, por 
lo que cada
vez llega 
ser menos comprea.3ible para el 
agricultor tfpico de
localidad. 
 De tal manera, "el model", en 	

la
 
vez do constituir un
ejemplo a seguir, 
se convierte 
en algo no aplicable para


demos personas de la comunidad. 
las
 

* La conciencia por parte del agricultor de la posibilidad de
recibir 
un buen 8ervicio de aisistencia t~cnica a 
poco costo
puede reducir su motivaci6n para 
prepararse 
t~cnicamente.
se basa 	 Estoen el hecho que la soluci6n 
m~s facil 
es que otra
persona le 
resuelva el problems. As! 
un productor quien dispoae
de un 
buen servicio mec!nico 
no se preocupa por aprender areparar su propia maquinaria en las ocasiones cuando 6sta se 
descomponga.
 

* Una de las ventajas de la asistenzia t 6 cnica grupal es que sepermita el intercambio de experiencias, ideas y conocimiantos
entre los miembros. Tambign se permite que algunos miembrossean elegidos para 
recibir capacitaci6n 
para que despu6s ellos
brinden un servicio para los 
demos. Estas 
dos ventajas de la
asistencia 
t&enica grupal no son 
obtenibles 
por la asistencia
 
t~cnica individual.
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5.2.2 Utilizaci6n de A iotenoi, T° ica ! -ividual
 

En el casa de disponer

atender 

de pocos recursos ticnicos humanos para
a un gran n~mero de productores,
asistencia las desventajas
tecnica individual de dar
 
este 

suelen ser mayores que ventaj
Par motivo, coma las s.
regla general, el de
usa asistencia
individual t~cnica
debe subordinarse 
 al uso
extensi6n. Sin embargo, 
de m~todos grupales de
con el 


se presentan 
fin de apoyar la metodologfa grupal,
ciertos 
 casos 
 que meritan
individual la asistencia
para t6cnica
algunos agricultores 
en ciertos 
momentos. 
 Entre
estos caso8 
 hay los siguientes:
 

* Desarrollo de Experiencias 
 Locales. 
 Se puede trabajar
intensivamente con 
un lider t~cnico (un innovador) con el
desarrollar una experiencia que serviiA de base 
fin de
 

orientar para informar y
a las demAs personas

colectiva. Despugs 

de la comunidad en forma
de detectar 
al lfder
aprovechar t~cnico, se debe
su voluntad 
de probar cosas 
nuevas
realizar con el
la nueva prictica fin de
,n su finca. 
asegurarse que dicha 
El extensionista debe
nueva 
prfctica produzca buenos
lo resultados,
cual implica frecuentes visitas 
de supervisi6n.
visibles Al ser
los resultados, 
se 
lea puede aprovechar 
coma un medjo
de promocl6n para las demos personas de la comunidad.
 

* Conducci6n de Ensayos de 
 Comprobaci6n. 
 Es importante que
algunos agricultores colaboren 
en la realizaci6n de
comprobac16n a nivel de ensayos de
finca. 
 En cambio, 
el extensionista
verg obligado se
a proporcionar 
una mayor asistencia
colaboradores a dichos
como reconocimiento 
de 
su buena voluntad 
y para
monitorear las complejidades de un ensayo.
 
Obtenci6n 
 de Informaci6n. 
 Algunas personas 
 constituyen
fuentes muy 
 valiosas 
 de informaci6n 
 sabre la 
 situaci6n
experiencias agropecuarias locales. Para 

y
 
esta desarrollar y mantener
clase 
 de contacto, 
 el extensionista 
 tendrA que
proporcionarle cierta asistencia t~cnica individual.
 
Proyectos Grandes. 
 Hay proyectos 
de producci6n 
con una 
escala
suficientemente 
grande que ameritan
constante, sin una supervisi6n t~cnica
importar el 
n6mero de productores involucrados.
De esta manera 
se justificarla 
la asistencla 
t6cnica individual
para grandes agricultores (par ejemplo, 
un productor individual
 con unas cien hect~reas de algod6n).
 
Casos de 
Emergencia. 
 Siempre 
se presontan 
casos cuando el
t~cnico tiene 
que responder 
a situaciones 
de emergencia.
ejemplo, un extensionista durante una 

Par
 
puede visita a una comunidad, no
hacer caso 
omiso 
a una solicitud
enferma de atender
o un cultivo con a una vaca
plaga. Sin 
embargo, de
siempre ser posible,
se debe procurar 
"aprovechar la situaci6n",
un mAximo de invitando
personas a ser a
testigos en 
la identificaci6n de la
causa y en 
la selecci6n y aplicaci6n de la soluci6n.
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5.2.3 Programaci6n de !a As... 
ca ic a Individl
 

La asistencia 
t~cnica 
indiIdual 
debe realizarse 
siguiendo 
un
calendario de visitap, el cual serfa elaborado conjuntamente entre
agricultor 
mismo 
y el extensionista al
(v4ase Cuadro
debe basarse en de 
11). Este plan
el calendario 
 actividades
Cuadro 10) y se del productor (vgase
debe dar mayor importancia
cuando a las ocaciones previstas
se pueden presentar mayores 
problemas. 
 Es importante
que dichos calendarios deben ser notar


flexibles, puesto que suelen
muchos imprevistos suceder
 
puede ver que 

en la agricultura. Por ejemplo, en Cuadro 10, se
 
anotado que 

en el mes de mayo el agricultor siembra mafz.
en Estd
el mes de Julio se presenta el problema de ataque de
plaga. En vista de eso, en 
la programaci6n del calendario de visitasen Cuadro 11, el extensionista ha programado 2 visitas para el mesJulio. 
 Al contrario, en de
el mec de febrero
tiene nlnguna cuando el agricultor no
actividad 
 prioritaria. 
 el extensionista 
 no ha
programado ninguna visita.
 

Por otro lado, si la 
programaci6n,
llevarse a cabo o si 
por alg~n motivo, no pudo
por alguna circunstancia
visita cuando el se haya realizado
agricultor una
no estg presente,
se le deje una es muy importante que
nota de explicaci6n. 
 De tai manera 
se evitaran 
mal
entendidos sobre el manejo del extensionista.
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CALENDARIO DE ACTIV!DT)ES DEL AGRICTLTOR 

Nombre del Agricultor: Ram6n Pgrez

Direcci6n: El Naranjal, San Marcos
 
Agencia de Extensi6n: 
 San Marcos
 

MES QUINCENA 1 

Enero Cosecha de Maicillo 

Febrero Aporrear Maicillo 

Marzo Chapia 

Abril Labranza Minima 

Mayo Resiembra 

Junjo la. LLnpia 

Julio Siembre Maicillera 

Control Insectos 

Agosto Preparar Terreno 

Septiembre Dobla Malz de la. 
2a. Limpia 

Octubre Control Malezas 

Frijol 

Noviembre Cosecha Frijol 

Diciembre Cosecha Mafz 

QUINCENA 2 


Cosecha de Maicillo
 

Reparar Cercos
 

Reparar Cercos 

Labranza Minima 


Siembra de Malz 


la. Limpia
 

Siembra Tunamil
 

Preparar Terreno 


Siembra Mafz Postrera
 

Siembra Frijol
 

Limpia Frijol
 

Cosecha Malz Primera 


PROBLEMA PREVISTO
 

Profundidad y Tgcnica
 
de Labranza Minima
 

Distancia de Siembra
 

Control de Cogollero
 

Control de Babosa
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CALENIJARI0 DE AufIVIDADES DEL EXTENSIONISTA
 
Nombre del Agricultor: 
 1'r PerezDirecci6n: 
 El Nar.nj San Marcos
Agencia de Extension-: 
 San Mercos


MES 	 --
-INCEA MOTIVO 

Marzo 
 1 	 Orientaci6n sobre 
labranza minima 

Abril 
 1 rientaci6a sobre 

distancia de siembra 

y seguim'!ento de la-

branza minima 


yo 
 Seguimiento de siembra 


Julio 1 Control de Cogollero 

Julio 2 Seguimieto 
Control de Cogollero 

Septiembre 
 2 
 Orientaci6n sobre 

control de Babosa 
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OdSELRVACI0NES/RESULTADOS
 

Realizada el 
10/3. Aprendi6 la
 
pr5ctica y acor,6 hacer 1/4 de
 
manzana
 
-Visita 10/4
-Labranza mfnima hecha
 
Ciertos problemas con
 
profundidad en partes.
 
Total hecho - 1/2 manzana.
 
Solo hubo incorporaci6n de
 
materia org5nica en 1/4 mz.


-Recomend6 y demostr6
 
distancias: 
2 semillas
 
0.90 m x 0.40 m.
 

-VisIta 22/5
 

-Buena germinaci6n en toda
 
milpa. Problema de Galli
na Ciega, pero reducido
 
nivel de daffo.
 
-Pcomend' resiembra partes

ralas - Mezcladas con "Oron
tocen" granulado 5%V
 

-Visita 2/6
 

-Milpa en buen estado pero
 
mucha maleza
 

-Orientaci6n dada sobre
 
cIlculo de nivel de dafo.
 
y t'crica de coutrol usando
 
mezcla de arvna con "Langos
tin" en polvo a 2%.
 

-Visita 22/6 
-Milpa con problemas de
 
sequfa, pero la parte con
 
labranza mfnima con mejor
 
rstado. 

-Rai6n Perez enfermo de tos 
-Copcrol de Cogoli-o fue 
efec'li¢%,. 
 Otros agricultores
 
le p;id,tron consejos.
 

-Vista 19/9
 
-Solo sembr6 1/2 mz de frijol
 
por falta de semilla
 

-Orientaci6n dada sobre
 
uso de cebo.
 



5.2.4 Metodologla de la Asistencia Tfcnica Interpersonal
 

El objetivo 
de la visita 
de asistencia 
t6cnica no
asegurar unicamente el consiste en
bienestar 
y buena marcha de
del productor. las actividades
Mgs importante 
es el desarrollo su capacidad de
razonamiento t~cnico. de

Esto implica que, 
ademAs de capacitarle sobre
c6mo realizar la prfctica, 
se 


motivos 
debe explicarle profundamente sobre
por la toma de decisiones los
 

tfcnicas.
muestran A continuaci6n
dos ejemplos se
de asistencia
extensionista actfia tfcnica, uno cuando
como recetario y el otro el

cuando el extersionista


cumple su papel de educador.
 

Sinopsis de la Situaci6n: 
 El extensionista
presencia ha detectado la
de un ataque de cercospora 
en el cultivo, 
el cual
requiere la aplicaci6n de un fungicida para que sea controlado.
 

Primer Caso:
 

Extensionista: 
 "Don Alberto, el 
cultivo muestra sfntomas de
 cercospora. 
 Es preciso 
que usted aplique
"fungisal 30" raz6n
a 
 de cuatro kilos por
manzana, 
disuelto en cincuenta galones 
de

agua..."
 

Segundo Caso:
 

Extensionista: 
 "Don Alberto, 
 Ha notado algunas manchas en
 
las hojas del cultivo?
 

Don Alberto: 
 "Si, algunas partes 
ya tienen bastantes.
 
Nosotros lo liamamos "quemaz6n".
 

Extension-sta: 
 Que hace el "quemaz6n"?
 

Don Alberto: 
 "Hay afos cuando el "quemaz6n" termina 
con
 
el cultivo".
 

Extensionista: 
 "Asf es, El quemaz6n 
es una enfermedad
 
fungosa que 
 llamamos 
 cerrospeCa. 
 Se
distingue 
de otras enfer-
 .. ;, ?or los
pequeffos cfrculos de daM-

de 

Lua L: ,t . ::as
color oscuro. 
 En o - iz , jz se
 propaga 
facilmente 
y c " *;- a eto cIcultivo. 
 Tiene usted 
 aj',-aa 1tanea de
combatirlo?".
 

Don Alberto: 
 "Pues no. 
 Mfe bien queria que usted 
me
 
diera algfn consejo".
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5.3 

Extensionista: 
 "Como le dije, el quemaz6n es una enfermedad
 
fungosa y p~ra combatirla se puede usar 
un
 
fu icld;; !Iy 
u o, y indicado para esta
enfermecad que se llama "Fungisal 30". Esto
 
se aplica mezclado 
con agua usando una bomba
 
de mochila...
 

En el primer caso el extensionista 6nicamente estS
receta al agrlcultor. En dando una
el segundo caso, ademfs de darle una
soluci6n 
tfcnica, el extensionista 
estf informaudo 
al agricultor
sobre las causas de la enfermedad y sobre los motivos de escoger
determinada soluci6n. una

En siguientes oportutidades, 
en la medida de
lo posible, el extensionista debe proporcionar materiales de consulta
al productor y ensejarle como 
usarlos. Asf, paulatinemente el
productor podrg 
 ir liberandose 
de la necesidad 
de la presencia


frecuente del extensionista.
 

Demostraciones
 

El agricultor se 
convence 
sobre la eficacia de una 
nueva t~cnica
por medio de sus 
observaciones y-experiencias en 
la pr~ctica. Por lo
consiguiente, la demostraci6n constituye 
el medio m s importante en
la transferencia de tecnologfa. En primer lugar, 
por medio de la
demostrac16n 
de resultado el agricultor observa el efecto
prfctica, as decir sus de ia
ventajas y beneficios. En segundo lugar, la
demostrac16n 
 de m'todo le ensella c6mo hacerla y tambiin 

demuestra que 61 es 

le
 
capaz de hacerla.


(J A D\FERENCIN
 

ENTONCPS ESA DIFERENCIA
E D A LA -TCWtCA I 

N AMpESIINO Co HACE
 
Q-ENTONCES Yo TAMBtEN
 

0 PU DO HACERLO V
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5.3.1 La Denmotracion de Resultado
 

La demostraci6n 
de resultado es manera
una muy eficfz de
uotivar a los agricultores a emplear 
uta nueva pr~ctica. Segdn

Ramsay (1977):


"La demostraci6n 
de resultedo 
es un mtcdo de extensi6n por
medio de 
la cual se demuestra la convQ-iiencia de la aplicaci6n
de una prfctica o de un 
grupo de prActicas, cuya ventaja ha sido
 
previamente establecida".
 
De hecho, hay demostracionea de resultado que 
toman poco tiempo
(por ejemplo, el uso de un insecticida de contacto). Tambi~n hay
otras que ocupan mucho mns 
tiempo (por ejemplo, la siembra de una
nueva variedad de mafz). 
 En tales casoa id demostrac16n deresultados toma ciertas caracteristicas de un lote demostativo. 

Los objetivos principales de la demostracidn de resultados son:
 

* Comparar la ventaja de 
!a t~cnica demostrada en comparaci6n con
 
tcnlicas locales.
 

* Crear confianza de la gente en el extensionista.
 

* Reforzar la confianza del extensionista en la pr~ctica.
 

5.3.1.1 Factores a Tomar en Cuenta pare la Demostraci6n de Resultado
 

Pare que una demostraci6n de resultado 
sea efectiva, la tfcnica
 
a demostrar debe ser 
bien escogida (vgase el Capftu]o 3, "Selecci6n
de Tecnoioga"'). Ademas, las 
ventajas deben ser facilmente visibles
y la situaci6n le la demostraci6n debe 
ser tlpica o representative de
los agricultores de la 
 localidad. A 
continuaci6n 
se presentan
algunas pautas que deben
se seguir 
pare que la demostraci6n 

resultado tenga el mayor grado de 6xito. 

de
 

Selecci6n de Sitlo pare 
 la Demostraci6n. 
 El sitio de la

demostraci6n debe 
ser de f~cil acceso y visible. La situaci6n

debe ser representativa 
de la mayorla de lon casos. 
 De lo
contrario, 
si se estableciera la demostraci6n 
en una situaci6n
demasiado favorable, los observadores podrfan llegar 
a pensar
que el mejor resultado se debe mfs 
a las condiciones del lugar
 
que al efecto de la nueva prActica.
 

* Establecimiento del Testgo. Es recomendable establecer un

testigo, el cual 
sirve para que el observwror pueda comparar
entre el sistema tipico y el 
sistema mejorp-o. Por 
este motivo
el testigo 
debe tratarse completamente 
coo una muestra del
sistema tradicional o normal. 
 Es decir que el testigo debe

sembrado en fecha 

ser
 
la normal de siembra, con las distancias
normales 
y debe recibir 
todos los cuidos normales. Por otro
lado, se debe dar un trato igual 
a la parte mejorada, menos en
lo que corresponde a la prfctica a demostrar.
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* Selecci6n del ColaboLad ,r. Se 
 debe montar 
 la demostraci6n 
de
resultado en el terreno de-una persorta quien 
es (1) respetada por la
comunidad, 
(2) quien ha demostrado intergs
soluciones 	 en analizar y buscar
a sus problemas 
y (3) quien estg dispuesto a llevar
controles y seguir las orientaciones dadas.
 
* Aprovechamiento de la 	Demo~traci6n. 
 Cuando 	se
. _v. CII deoLIO t::(7i 	 ,b 

realiza 
oI: 

cualquier
;,1 ayan 

.1 regltdj 


otras 
personas 	presentes. 
 Posteriormente, 
en reuniones
agricultores, 	 con otrosellos verificarfn 
la verdad 
de lo que el colaborador
haya dicho en cuanto a lo ocurrido con el 
uso de la pr~ctica.
 

Se debe hacer uso mfximo de la demostraci6n de
las 	 resultado una vez que
ventajas est~n 
 visibles. 
 Para hacer eso,
agricultores, 	 se debe traer
individualmente 
o en grupos, al lugar de los
Asf los invitadoe pueden comparar entre 	
hechos.
 

"lo mejorado" y "el
testigo". Tambien, para que 
la gente 	pueda apreciar mejor a que se
deben las diferencias entre los resultados de la prfctica recomendada
 y del testigo, se recomlenda 
 que se coloquen r6tulop 
 con
descripcbones sencillos de los diferentes tratamientos.
 
5.3.1.2 Evaluaci6n de la Demostraci6n de Resultado
 

Un error com6n en 
cuanto a demostraclones 
de resultado 
es que no se
les hacen las evaluaciones iiecesarlas. Estas podrian servirmanera para mejorar 	 como unafuturas 	demostraciones 
de resultado y para
conocimiento mejor sobre el 	 tener un
comportamiento 
de la t6cnica
opiniones 	 y sobre las
de los 	agricultores 
en cuanto 
a esa. 	 La evaluac16n 
de la
demostracion de resultado se 
compone de las tres fases 8'guientes:
 
1) La supervisi6n y anotac16n de datos durante el ciclo de desarrollo de
la demostraci6n. 
 Se debe anotar el estado de 
la demostraci6n, los
comentarios y preguntas de los agricultores.
 

2) Al 
terminar 	la demostraci6n, 
se 
deben anotar los resultados finales y
los comentarios de los agricultores.
 

3) A mediano 
plazo, despues de la terminaci6n de 
la demostraci6n,
debe investigar el grado de 	 se
adopci6n 	y adaptaci6n 
de la tfcnica
 
demostrada por parte de los 
 ricultores.
 

5.3.2 	La Demostraci6n de M todo
 

Se paede definir la 
 demostrac16n 
de m~todo como un
extensi6n 	 mtodo de
en el cual se 
da una orientaci6n prfctica sobre 
la manera de
realizar 	una actividad. 
 Dentro del proceso de extens16n,la utilizaci6n de
la demostracl6n de m~todo combina los siguientes objetivos:
 
* Capacitar al agricultor sobre como hacer la prfctica.
 

* Crear confianza de la gente en el extensionista.
 

C'e.?r coifiautza Pr el aZricultor 
eu cuanto a su 
propia capacidad de 
implementar la prkctica. 

- 98 



5.3.2.1 Factores a Tom.r Cuel ;.r 
2a Demostraci6n de Mftodo
 

Con el fin 
de lograr el m.xtmo de aprerdizaje para el mayor
numero de personas, se dcn t--r 1-. ii.ientes factores en cuenta
 
para la realizaci6n de la demostrac16n de m~todo:
 

* Selecci6n de la PrSctica a Demostrar. 
 La pr~ctica a demostrar
 
debe ser de intergs para los invitados, ffcil de aprender y
relativamente desconocida. 
 Por ejemplo, una demostraci6n sobre
 
como aplicar fertilizante solo tendrfa sentido 
si los invitados
 
no saben aplicarlo bien y si 
tienen interns para aprender sobre
 
ello.
 

* Facilidades Existentes pars Realizar la Demostraci6n. Hay que
 
tomar en cuunta la existencia de las 
cosas que se necesiten pars

hacer la demostraci6n. 
 Por ejemplo, para realizar 
 una
demostraci6n sobre el 
uso de herbicida serfa necesario tener 
el
 
herbicida, una bomba y un cultivo con maleza.
 

El Lugar. El lugar donde se 
realice la demostraci6n debe ser
 
facilmente accesible. De lo contrario, pocas personas asistirin.
 

La Colaboraci6n 
de Otras Personas. 
 Ciertas demostraciones
 
requieen la colaboraci6n de otras personas para prestar algin
 
equipo o un local.
 

* Relaciones lIter-Personales Entre los Invitados. Se deben
 
analizar las relaciones sociales existentes entre 
las diferentes
 
personas de la counidad 
para tomar las decisiones del caso.

Pot ejetroic, 
en el caso de haber conflicto entre dos grupos 
de
 
la comunidad, 
 podrfa resultar conveniente organizar dos
 
diferentes ocasiones para la demostraci6n de m6todo.
 

Epoca/Tiempo. 
 Hay que programar la demostraci6n pars, un 
dia y

fecha cuando el miximo de personas pueda asistir; 
por ejemplo,

es mns 
facil que los agricultores asistan el s~bado que otro dia

de la semana. Al mismo 
tiem se debe escoger la 6poca de la

demostrac16n de tal manera que haya 
un margen de tiempo antes de
 que los agricultores hagan lo mismo 
en sus propios cultivos. Es

decir que la demostraci6n de m~todo debe 
anticipar el empleo de

la pr~ctica en los lotes de 
los agricultores. Al mismo tiempo

hay que evitar la programaci6n de una demostraci6n pars 
un dia
cuando 
hay otras actividades programadas, tales 
como ferias y
 
otros.
 

5.3.2.2 La Secuencia en una Demostrsci6n de Mgtodo
 

Igual que todo evento educativo, la demostraci6n de m~todo debe
seguir una secuencia definida 
y l6gica, que permita la mayor
efectividad del evento. Siendo as! 
se empieza con una explicaci6n

breve sobre is actividad y se progress 
 hasta que todos los
participantes 
hayan adquirido los conocimientos y destrezas 
bfsicas
necesarias. Finalmente 
se termina una
con discusi6n 
pars sacar
 
concluisones y pars aclarar 
dudas. En Figura 
22 se ilustra la
 
secuencia de los pasos de la demostraci6n de mftodo.
 

- 94 



---

Promoc16n 
del Evento 
- Por mediovsita, 
 carteles 
 y lfderes
 

- Organzaci6n del P'blico 
 En
forna circular para que puedan 
ver

Y air 
 mejor~ personas
jestatura de baja
adelante y las mgs altas 
atr5s,
 

r-
 Oriertaci6n 
 Breve 
 Sbre 
 la
 

Prctica 
 Se expllca sobre 
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-
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Prmera 
 Demostraci6n
T" rdemostraci6n - Estaas realizada 
en foma
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por 
el t6cnico 
y al mismo
 
_ tiempa 61 hace un camentariolo que estg haciendo. sobre 
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 - Se
analiza 
Io que se observ6 
durante
la primera demostracl6n.
 

(Q_
/ 

- Repetici6n de la 
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 -

" 
 se invrtora a
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 para que 
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.. prgctica. 
 Se comentan 
y se
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-LOS errcores
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hasta que cometan 
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la 
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 el evento 
 Dara 
 aclarar
dudas y para sacar conclusiones.
 

Figura 22. 
SECUENCIA DE LA DEMOSTRACION 
DE METODO
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5.4 Lotes Demostrativos
 

Un lote demostrativo se define como 
un arreglo de dos o m~s
 
parcelag con tratamientos dile-:entes 
 que se usan para que los

agricultores puedan observar y juzgar 
los resultados y que tambi~n
puedan aprender a aplicar la t~cnica usada. En 
 cuanto a su

importancia dentro del proceso 
de extens16n, se puele decir 
que el
lote demostrativo constituye de
uno 
 los medios m.s importantes y de
 mayor aceptaci6n. 
 Al mismo tiempo es necesario que se tomen en
 
cuenta una serie de 
factores con fin sacar
el de el mAximo de
provecho 
 del lote y de evitar errores que pueden reducir 
 su
 
efectividad.
 

QU..............N
 
AIvHADo A 510EMAf2A&, 

Q / . V6 "TAN BQ/vQ? 

,R~rt~ LOTE 
-- 101 DE TRATIVO 
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S Es miuy iprtntaber ,distinguir,entre unlt;,eot
 
un ersayoede 	 6p
~. cmpdb&±Vpuesto~que 6:3t0s exdigen diferentes 'sistemas
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re'd.. 
lcar~1,describe
' erl mayor dtle as diferencias aisimportantes.'de~~~~~ ~ , 	"Por eY a'd,stablecimia d .e: ltemplo, por' medio de ello se Tpuede ver que 4el 
~ ro6sto) e1enay es 'conocer ell resulta mientras epProposityde1 
 e.deMostrativo oes
Encuanto& a 	 "dara a coocer el resultado"la ubicaci6n,~la 
 de , un ,ensayo , debe ser e, un~lugargeneral, ment.ras 
la de: un ote demostrativo', adems de 
renir el.
:criteri.o: anterior, d eeraccesible y faiciltment'eobevle 

Frecuentemente los ensayos de comprobac16nw 	 producen'b&Yibuenos 	 resultadosYde gran inter,4s para los agricultores. En estos casos se
aprovech~a la situaci6nagricultores,i lo cua. para deruostrar la pr~ctica~ ensavadaimplica efectivamente 	 a losutn trasape 	entrelab~or de investigaci~n 	 laK 	 y la labor~de extens16n. Sin embargo' elobjetivo primordial del ensayo es 
investigaci6n.
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Figura 23 A. 	SECLENCIA DE ACTIVIDADES EN 1A EJECUCION 
DE UN LOTE DEMOSTRATIVO 

-103



CUADRO 12
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE ENSAYnS DE COMPROBACION Y LOTES DEMOSTRATIVOS 

ASPECTO 
 ENSAYO 
 LOTE DEMOSTRATIVO
 

Prop6sito 
 Para investigar y conocer 
Para demostrar un resultado
 
el resultado. 
 conocido.
 

Riesgo de mal 
 Relativamente reducido,
Resultado Mucho m~s reducido e igual
pero m~s que lo normal 
 0 menor que io normal para
 
para la agricultura del 
 la agricultura del Area.
 
Area.
 

N~mero de Variables Uno 
o m~s variables me-
 Un variable observable sin
y Repeticiones 
 dibles con repeticiones. 
 repetici6n.
 

Sitio de 
 Una situaci6n representa-

Establecimiento Una situaci6n representativa


tiva de la situaci6n weta 
o peor que la situaci6n meta,
 

de f~cil acceso y buena visi
bilidad
 

Participaci6n del 
 Limitada, bajo la 
su-

Agrfhultor en el 

Amplia, con poca direcci6n

pervisi6n del t6cnico.* 
 del tcnico.
 

Manejo
 

Resultado 
 No-Definido de antemano, 
 Definido de antemano y
pero analizable. 
 facilmente observable.
 

Aplicabilidad por 
 Solamente aplicable 
 Aplicable inmediatamente.
los Agricultores 
 previo anglisis.
 

* Nota: 
 Entre mayor sea 
la capacidad del agricultor, mayor
 

serg su participaci6n 
en el diseflo del ensayo 
de
 

comprobaci6n.
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5.4.2 Factores a Tomar en Cuenta en el
Establecimiento de un Loe 'estrativo
 

Con el fin 
de asegurar que
sus objetivos, el lote deraostrativo 
se deben pueda cumplir
seguir 
los siguientes 
criterios 
para su
establecimiento.
 

* Ubicaci6n del Lote. 
 El lote debe 
ser dise7lado 
manera y ubicado de
que facilite la observaci6n y la 
comparaci6n.
sitio para este prcp6sito El mejor

lote debe es al lado de un camino. Tambi~n elset bien rotulado y sin obst&:ulosparte para la vista y lala pr~ctica recomendadacon 

debe ser colocadatestigo (v6ase Figura 24). al lado delAl 

se mismo tiempo la situaci6n en que
establece el inte deruostrativo 
debe set
situaci6n meta. represen tatva de la
Por ejemplo, si se re,-omienda
de terrenos ia reforestaci6n
con pendientes 
mayores
demostrativos de 60%, entonces los
forestales loces
deben 
ser colocados 
en terrenos 
con
fuertes pendientes).
 

-5---.- ., 

S..4 ... . 

-LUGAR CENTRICO 
- AL LADO DE LA CARRETERA 
-TERRENO REPRESENTATIVO 
-SIN OBSTACULOS PAPA LA VISTA
-LA PARTE MEJORADA COLOCADA AL LADO DE LA PARTE TRADICIONAL 

Figura 24. UBICACION DEL LOTE DEMOSTRATIVO
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Selecci6n 
de Tecnoloala 
a Demostzar. 
 La prictica a demostrar

debe ser seleccionzda segln 
lo;- criterlos 
de selecci6n
tecnologfa (v6ase Capitulo de
 

, Seleczi6n de Tecnologfa). De esta
manera los agricultores tendr~n interns 
de conocer y aprender
sobre la tecnologfa demostrada.
 

El Tamaffoadel Lote. 
 El lote demostrativo estg compuesto de 
un
testigo, es decir 
una parte que se cultiva
tr3dicional, y otra parte 
en la forma comn o
 con la nueva pr~ctica reco:1erada. El
tama~o de 
las dos partes, variarA 
con el tiempo, dependiendo del
nivel de adopci6n de la pr~ctica por 
el agricultor. 
 De todas
maneras 
el tama?1o de cada lote 
debe set 
 lo suficientemente
grande como para 
permitir comparaci6n 
(por ejemplo, 10 metros
por 10 metras 
en el caso 
de un lote demostrativo 
de pr~cticas
agricolas). 
 Esto imolica que el mismo terreno 
un puede servir para
lote demostrativo 
durante 
dos affos o m~s (v6ase Figura 25).
Se terminarg la utilizaci6n 
del lote demostrativo una vez que
haya un nivel suficiente de adopci6n 
de la t~cnica
comunidad en lay el drea bajo cultivo con la prfctica recomendada se 

haya expandido.
 

Figura 25 
 EXPANSION DEL AREA DEL LOTE DEMOSTRATIVO
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* El Conductor 
del Loe, El lote debe 
ser ejecutado por un
agricultor local 
con el asesoramiento 
del extensionista.
importante que Es
las activfdadez 2e establecimiento y manejo 
sean
realizadas por el agricu!'-jr, ,.n el fin de 
que los vecinos de
la comunidad asocien el 
lote con y no
61 con el extensionista.
Al mismo 
tiempo el conductor 
del lote debe ser una 
persona
respetada y querda por la comunidad.
 

5.4.3 Fases en la Ejecuci6n de un Lote Demoqtrativo
 

Al principio el 
lote puede servir principalmente 
como
de capacitaci6n un medio
para 
los interesados (demostraci6n de mftodo). Al
final, el mismo lote 
tambign puede servir como un
sobre la practica medio de promoci6n
para las personas quienes 
no participaron 
en su
ejecuci6n (demostraci6n de resultado).
m~ximo de Con el prop6sito de lograr
beneficio un
en cuanto a promoci6n y capacitaci6n,
recomienda que se
se 
realicen cabalmente todas 
las actividades indicadas
durante las diferentes fases de ejecucJ6n, las 
cuales se describen a
continuaci6n.
 

5.4.3.1 Planlficaci6n
 

En la fase de planificaci6n 
 se selecciona
demostrar segn los la pr~ctica a
criterios 
 establecidos 
 (v6a.se Capftulo
Selecci6n de Tecnologfa ). 3,Tambign se determinan
observar los factores aen el lote demostrativo y en aformularios base esos se elaboran losde control. 
de f~cil 

Por io genral dichos formularios deben sermanejo y los t6rminos usados deben set entendidos por losagricultores.
 

5.4.3.2 Programaci6n
 

En la fase de programaci5a se 
informa a los agricultores locales
sobre la tecnologfa a .':,r:ra- y el

fijandose los 

panel del lote demostrativo,
detalles en c-unto al escabiecimi-nto,
uso el cuido y el
de lote. La infcrmaci6& :obre la tac-:og a demostrarincluir una descripci6n de debe
la t~ecv-ia y un
y costos. ani'-t. de los beneflciosSe debe aclarar al publico que el 
lote demostrativo tiene
el prop6sl.to de permitir 
la comparaci6n entre la
y la prgctica normal t6cnica recomendada o tradicional. 
 Se debe explicar que el tamafodel lote demostrativo es relativamente poque.o para evitar queagricultor colaborador sienta que 
el 

est6 corriendo 
 un riesgo

inaceptable.
 

Adicionalmente, en fase
la 
 de programaci6n
decisiones se deben tomar
en cuanto 
 ubicaci6n 
 el
a la y tama~orecursos del lote, losque se ocupar~n y los niveles de 
participaci6n esperados de
los colaboradores. 
 Memis de seagrfcola 
ese debe elaborar un calendarioy un calendario 
de charlas y demostraciones, 
los cuales
pueden ser combinados en un solo formulario (vgase Cuadro 13).
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Tirpo. Ditar-las cb Se"' ur c's rialz 
Ubicac',i~ns r Y-al,- as Gzalps 

0 ~Elj Aldea Ea.cQ b 

Fecha Actividad Arimo]a [Iotrai&n Dametraci&i Obam-vacicrn 
&3 Wtzd cb Resltc 

MWIV 15 Siibz~ si ND eped del Caim 
(luvia) 

blayo 25 Renirbm siN: qnldea 
Gn--ninaci~n de 
prine aiabr. 

Mayo 2 
Junijo 30 Cbttxo1 cle plagas SI 

3ijnio 10 Inpia 
N 

~ainio 25 Pgxque ND N 

sJmrdj 30 Sae1-zi de S~mLU~a I SI st 

Setp. 16 Dcila 

Oct. 15 Tpim-s1,eje ~~ci smlila TI si si 

Oct.- 15 Deram BeClexi~n de MnLUa 11ri 71 Ssi 
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En el Cuadro 13 se nora que 
la preparac16n 
del terreno est&
prevista para el primero de abril y siendo 
una actividad a realizarse
en la forma tradicional, 
no se 
tiene programada ninguna demostraci6n
de m~todo o de resultado. A] ccnt7-rio, 
pnra la siembra se va a
utilizar 'na prictica 
nueva 
y pot esta raz6n se tiene programada unl
demostraci6n de m~todo 
para el 15 de 
mayo. El dfa 30 de junio se
darg 
la priera explicaci6n 
sobre seJecci6n 
de semilla.
tiempo, puesto Al mismo
que algunos resulc,os 
 ya estargn facilmente
observables, se 
organizar5 una demostrac16n de resultado.
 

5.4.3.3 Ejecuc16n
 

Durante la fase de ejecuci6n o utilizaci6n del lote demostrativo
se realizan 
 actividades 
 de capacitaci6n 
 y de promoci6n. La
capacitaci6n 
es para los agriculcores innovadores 
y otras personas
interesadas 
e incluye demostraciones 
de m6todo, toma 
de datcs y el
anglisis de 
los resultados 
del lote. Las actividades 
de promoci6n
incluyen las demostracions de resultado y dfas de campo que seutilizan para estizular el interns de los demos agricultores de lacomunidad. 
 En cuanto a la capacitaci6n, 
se debe procurar que
agricultores colaboradores aprendan el porqu6 y 
los
 

el c6mo de la
aplicaci6n de 
la pr~ctica recomendada. 
 En cuanto a la promoci6n, se
debe realizar un tipo de dfa de 
canpo con asistencia abierta a nivel
de comunidad, para 
que las personas 
quienes no participaron en el
establecimiento del lote demostratiwv 
 conozcan los resuitadoe que di6.
 
Otras actividades que 
se realizan durante la 
fase de ejecuc16n
son la supervisi6n del lote y ]a to-ma de datos. La supervisi6nimplica noq, - se debe dar un trato especial al lote demostrativo, sinoque se debt evl'-r:ar que su:gan problemas que pudieran reducir suefectividad cuno un medio de promocl6n y capacitaci6n. Por ejemplo,
en ocasiones han habido casos de da~ios de lotes demostrativos
causa de por.
animales dom,:st4cos. La sun)crvisi6n debe evitar que estetipo de situaci5n s:>%d .
 En clua:.t' Aextensionista la toma de datos, el
y los 
agricultores coLaboradores 
decen hacerla seguln
las fechas seffaladas en los 
f,rnu.[arios; adernis 
de 
eso, deben anotar
cualquier observaci6n que tengan.
 

5.4.3.4 Evaluac16n
 

La evaluaci6n 
de lote demostrativo
primer lugar se abarca dos aspectos. En
tiene la evaluac16n del comportamlento de la prictica
en 
la zona, en segundo lugar se debe 
evaluar el lote 
demostrativo
como un medio 
 de extensi6n. 
 Se realizan 
 las actividades 
 de
evaluaci6n 
en tres momentos diferentes: 
 Durante la ejecuci6n,
final de la ejecuci6n al
 
y a un tiempo posterior. Durante la
ejecuci6n, 
se deben recoger los datos sobre los 
resultados, el n6mero
de agricultores que participaron 
en las actividades 
de programaci6n,
establecimiento 
y cuido, y el 
ndmero de agricultores que 
asistieron
durante 
las demostraciones 
de m6todo y resultado. Al 
final de la
ejecucl6n, se 
hace una evaluaci6n de la 
 informaci6n recolectada y de
las opiniones expresadas por los agricultores durante el anglisis 
de
los resultados 
del lote. 
 En una fecha 
posterior, dependiendu del
tipo de prictica demostrativa, 
se debe investigar 
su nivel


adopci6n por los agricultores locales. 
de
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5.4.4 El Papel del Tfcnico en el
 
Establecimiento y El Uso de Lotes Demostrativos
 

El t~cnico Juega el panel 
 prfmordial en las siguientes
actividades: 
 la selecci6n de tecnilogfa a demostrar, 
 las
explicaciones iniciales al 
grupo de agricultores interesados, el
disefo y el establecimiento 
del 
 lote y en las orientaciones
demostraciones 
a los agricultores colaboradores. Conjuntamente 

y
 
con
los agricultores, 
 el tcnico recoge la informaci.6n sobre el
comportamiento de las prdcticas demostradas 
en el lote.
 

Cuando se utiliza 
 el lote demostrativo 
 como un medio de
promoci6n, entonces el t~cnico toma un papel secundario. En este
 caso el dueflo del lote debe 
 ser el principal vocero sobre la
ejecucl6n y la eticacia de 
la pr~ctica. Esto hace
1 se debido a que
.os agricultores se convencen m~s por 
las palabras y acciones de
otros agricultores, que por las del t6cnico.
 

HACIeNDO E SOS 

HOM13RS EN U5-NOSI 

\u MupA, E'ON ThCNICOS Y 

UA ~eSTANPROO3ANPO 
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ESTUDIO DE CASO
EL LOTE DEMOSTRATIVO DE LA NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL
 
Durante 8u primer ado de trabajo
Sgnchez habta en la agencia el Agr6nomo
detectado el 
L-.1o nivel 
de rendlmiento
del en el cultivo
frijol. 
 Los agricultores 
teaFan la costur::'re defrijol de enredadera junto con el mafz. 

sembrar un 
trabajo, pero por 

Estu ieG ocasionaba pocolo general los 
 rendimientos
tambign. Por este fueron muy bajosmotivo Sdnchez decidi6 introduacir un tipo defrijol de mat6n. el cual estaba dando buenos resultados 
en un ensayo
de comprobaci6n en un lugar cercano.
 

El logr6 que un agricultor le prestara una
junto con tarea de terreno y
otto extensionista 
 sembraron 
la variedad nueva.
plantas empezaron a tener un 
Las
 

fuerte buen desarrollo vegetativo, pero hubo unataque de diabr6tica. Desgraciadamente 
el t~cnico no habla
estado presente cuando la plaga empez6 a causar 
dafto y fue hasta una
semana despu6s que 61 
pudo efectuar el control 
con insecticida.
misma situaci6n La
se present6 caundo 
la babosa empez6
cultivo. a molestar
El due7o el
del late 
Lenia conocim~entos 
sobre el control
dicha plaga, e inclusive de
lo practicaba 
en otras partes de
pero no hizo su milpa,nada en el late demostrativo 
porque no 
habia recibido
ninguna instrucci6n 
por parte del t6cnico. 
 Asf caundo Sanchez lleg6
para realizar el control, la plaga ya habia hecho mucho dao.
 
Debido a 
ottos atrasos 
que tenia, el extensionista
realizar la cosec.,a con tuvo que
cierto atraso, cuando
las vainas se un gran porcentaje de
hablan abierto. 
 Consecuentemente par este motivo y par
los dados de las 
plagas, solamente 
se logr6 una producci6n de
quintales nueve
por manzana, 
una --ntidad pocoproducci6n local. superior al promedio de
El duero de Ja par':ela,


compromiso el dfa de 
quien habfa tenido otro
la cosechi, se 
m-k-r6 
pc,,o e-ntusiasmado
el t~cnico le cont6 sobre cuanto se 

cuando
 
habia cosechado.
 

El afio siguiente Sinchez 
fue trasl-cado 
a una nueva sede 
y el
intento a introducir la nueva variedad de frijol qued6 en el olvido.
 

MORALEJA
 
Los agricultores 
deben estar 
involucrados 
al m~ximo en
actividades todas las
del lote demostrativo, 
desde la programaci6n
evaluaci6n. As! hasta la
se podri lograr su colaboraci6n
actividades agricolas para realizar las
en los momentos indicados, 
y de tal manera se
podra aprovecharlo para capacitaci6n y promoci6n.
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5.5 La Gira Educativa
 

La gira educativa 
se defire como tm metodo de extensi6n
cual en el
se llevan agricultore 
 ,2 u'ia localidad
pr~ctica para observar una
o una serie de orctlcas que se 
est.i realizando
otras localidades, en otra u
con el fil que se een cuenta de sus beneficios y
de su aplicabilidad para su 
propia situaci6n. 
 Los objetivos de la
gira educativa son los siguieut~s:
 

* Lograr que algunos 
d- los participantes se convenzan 
sobre
efir-aci_ de 'a la . ica a tal grado que cst:n dispuestos a haceruna prueba de la misma en su 
propla comunidad.
 
Motivar 
a las personas 
que han introducido 
la pr5ctica, y
mejorar su capacidd de comunicaci6n y extensi6n.
 

Cua.ado se ejecuta 
bion, la 
gira educativa 
es un w.6todo
extens16n de
muy eficiz, 
pero al mismo tiempo puede 
ocupar bastantes
recursos y esfuerzos 
para Ilevarla a cabo. En vista de 
eso se
recomienda 
que se prcgrame y 
se ejecute siguiendo la metodologfa

prescrita.
 

5.5.1 Secuencia de Fases de la Gira Educativa
 

La gira educativa tione 
ma secuencia bien definida.con el andil5is Se empiezade la necesidad y la posibilidad de realizarlael cqso y, end.e oue isto resulte psfItivo, se sigue conorleut-aci i inicial 'a promoci6n y lade los agricultores

PosterI .-- sobre la pr~ctica.te si o'garinza y se realiza la gira, al finalevai1a. se leLLC') ;.*)ce o se ilustra on la Figura 26 y se describe endetalle a ccntin

5.5.1.1 Planificaci6n de la Gica Ed;ati';a (Fase 1)
 

La primera Case es 1-
 pL ricr iSn. Es.ta incluyede la tecnologfa la selecci6na observir, !a iav,2sr-Igac±'> de posiblesvisitar y !a averigu-,ci'n sohre ia 
sitios a 

En cuanto a 
p bi d-'. 'Ier94lizar una gira.Ia selecci6n de 

- hm3vecno>uafademostraciones, que paracursilios y lotes de-o :trdtivos,la teanilcg'a hay que seleccionarque respc:.da a los problema , los interesescircunsta-'cias y lasde los agricultores
Tecnologla). (v~ase Capftulo 3, Selecci6n deEn cuanto a 
la investigacti,' 
 de posibles sitios avisitar, hay que considerar los siguientes aspectos:
 

En qu6 lugares estgn utilizando la pr~ctica seleccionada?
 

Cuil es el nivel. de utilizaci6n en cada lugar?
 

QuS accesibilidad tiene el 
lugar?
 

Qui experiencias han tenido dichos agricultores?
 

En qu6.estado se encuentra la pr~ctica?
 

Qu6 disposici6n tendrS el. dueno en colaborar?
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Antes de crear 
espectattvas 
soLre 
la gira, hay que averiguar
sobre la pusibilidad de transportaci6n y sobre 
la disponibilidad de
los agricultores 
 a participar. La 
 experiencia determinara 
 las
posibil4dades 
reales que se cumpian con las promesas y ofertas de
 
apoyo.
 

5.5.1.2 Promoci6n de la Gira Edt'ctiva (Fase 2)
 

Para la demostrac16n de 
la gira. se 
escogen las personas quienes
debergn partici!: r en ell,.z: los si
que benificiarlan 
de la
imp]ementaci6n 
de la prgctica en 
sus propias fincas 
y los que
apoyarlan 
un mayor efecto multiplicador; 
es decir los 11deres, los
innovadores 
 y los du,os de buenos 
 sitios para montar lotes
demostrativos. 
 Se puede visftar individualmente a esas 
personas para
darles alguna infor-,ci6n 
bI.ica y 0e pu~s invitarlas 
a la -euni6n
para darles una explica:i6n ma's detaijada. Para dlicho fin se pueden
usar liminas, 
fotos, filminas y :cansparencias. 
 Al final de la
reuni6n se 
debe conseguir un compromiso de asistencia 
en la gira en
 
caso de que se pueda llevarla a o-abo.
 

5.5.1.3 Organizaci6n de la Gira Educativa 
(Fase 3)
 

La buena org-,nizaci6a dela gira fundamental
es para su Sxito.
Aparte de asegurar el 
apoyo logfstico hay que avisar 
a los invitados
sobre el horario (especia .2ente el d'a, la hora y el lugar de salida)
y hay que definir Lori 
 los dueIos expositores en 
 cuanto 
a su
participaci6n. 
 Con cada duelo de propiedad hay que hacer un
recorrido del lote 
con el fin de decerminar lo que podrg
se observar
y el meju. 
lugar de observaci6n. 
 En base a eso se pueden fijar las
"estaciones", 
 ec d&eer los ilgares exactos donde se darfn las
explicaciones. Es muy importante que el dueflo est6 claro en cuanto asu papel y la que va a decir y hacer cada
en estaci6n. 
 Al mismo
tiempo el tcnlco debe 
tenr:r 
,aidado .e no imponer sus criterios,
sino que debe ayudar ai agricu-ItOr a formular y explicar sus propios. 

Para el dfa de !a gira se! n preparar algunos 
r6tulos
sencillos para colocar en 
las diferents 
parcelas a observar. Tambign
el extensionista 2ebe 
asegurqr 
la etK L!ncia de cualquLir material,
insumo o equipo 
que se nece."t6 parzs fines 
d. dr'ni._
. raci6n. En
cuanto a !a programaci6n de la secuencia do 
visitas e intervenciones,

se debe iniciar fon el conocimiento generci. 
'e la prictica. Despufsse da una orientaci6n sobre 
los beiifi-ios de la practica. Luego
se observaran las 
situaciones en que funciona la prictica y al 
final
se demostrarg como se 
 hace la pr~ctica. Es decir, 
 que las
orientaciones t~cnicas deben darse 
hasta durante la segunda mitad de
 
la gira.
 

5.5.1.4 Reallzaci6n de la Gira Educativa (Fase 4)
 

En prj2r lugar, al reunirse los asistentes, hay que informarlessobre el pro-rama de la gira: los lugares, las personas 
y las
practicas que van a obscrvar. 
 Una vez que se llegue al punto de la
reuni6n con el 
primer agricultor colaborador, hay que presentar a los
 

- 113 



visitantes y a 61. 
 Dicha introducci6n debe 
tratar no solamente sobre
la prfctica que 
se va 
a ver, sino tambign sobre 
el historial de SU
colaboracl.6n 
 con la agencia de olct2nsi6n. 
 Despugs
introducci6n de esta
por parte del t'hnico, el agricultor colaborador
hablar brevemente debe
sobre 
los resultados 
que 41 hs obtenido por medio
 
de la prgctlca,,
 

El recorrido debe ser 
realizado bajo la 
direccl6n del duefto. 
 El
extensionista, 
por au parte, debe alimitarse 
 dar apoyo en casos
necesarios (tales 
 como dudas a equivocaciones

agricultor). por parte del
Ann asf, el t6cnico debe 
tener siempre el tacto de no
quitar el liderazgo del dueffo, y por lo

de general debe hacer el papel
facilitador. 
 Cualquier demostrac16n 
de 
m Codo tamb1~n debe ser
ejecutado por el 
agricultor-colaborador. 
 i tinal del cecorrido, el
grupo debe reunirse 
en un lugar adecuado (po, ejemplo, bajo la 
sombra
de un grbol grande) para aclarar dudas 
y hacer comentarios. 
 Este
 proceso debe repetirse por cada visita.
 

5.5.1.5 Evaluaci6n de la Gira Educativa (Fase 5)
 

Unos dfas despugs de la gira, 
el extensbonista
individualmente a las personas que asistieron en 
debe visitar
 

la gira, con el fin
de conocer sus impresiones 
e invitarles a una 
reuni6n. 
En Ia reuni6n
se debe hacer un resumen de lo observado durante la
participantes deben gira y los
expresar 
sus opiniones. 
 En este momento se
pueden aclarar dudas y proporcionar alguna informaci6n adicional (por
ejemplo, sobre casos o situaciones que no se lograron ver).
 

Despu~s de la 
 explicaci6n, 
se debe medir la inquietud para
realizar la misma prfctica 
en forma experimental en 
la comunidad.
caso afirmativo, con En
las personas interesadas, 
se debe entrar en
programaci6n la
de la actividad pr5ctica 
(v~ase Secci6n 
5.4, Lotes
 
Demostrativos).
 

5.5.2 Precauciones a Tot 
 r en la Conducci6n de una Gira Eduativa
 

Hay una serie errores que 
comunmente 
se cometen durante las
giras educativas, 
1 i cuales reducen su efectividad. Entre los m~s
 
importantes 
son los Lguientes:
 

* Un exceeivo imero de fincas a visitar. A veces los
programadores 4 
 giras incluyen hasta 
diez 
fincas a visitar en
una gira de un Ia. 
 Los mismos programadores 
suelen estimar una
duraci6n 
de ( ince minutos 
 por visita. 
 La pr~ctica nos
demuestra 
 aas tres fincas 
con un promedio
minutos por 
que 

de cuarenta
finca es suficiente. 
 Un n6mero mayor tiende a
producir cansancio 
y aburrimiento, 
sobre todo 
si en todas se
 
observa la misma prictica.
 

* Prfcticas adicionales a observar. 
 En algunas ocasiones existela tentaci6n de 
aprovechar las oportunidads para 
ensefar otras
practicas no-relacionadas 
con el 
tema de la gira. Por ejemplo,
en 
una gira sobre manejo de 
 pasto se decide incluir la
 

- 114 

http:colaboracl.6n


-INVES(G,\CiaON 'OGRE~ - NtjPORT D15?ONBLE ~~'P D NlAO 

LIN, 

I. PLAN IF ICACI) - R.A&C 

PCIWMLjt)AD 06 HAACiLMA 

5-4. 

7N 

Zr 

j. 

-C *- N 

-0ERAON' UF LP, PRI-TICA, 0 ~A-4t
~eN\LTRA~~G(.~ r--ocF
 

-t~~~;Io'D pCf\PRACtG' C 
 ' 

" 9 /~lY~. 6 

- 115 



5.6 

demostrac16n 
de obras de 
 conservaci6n
agricultor tambign de suelo porque el
a hecho dicha 
prfctica. 
 Esto es 
un error
porque distrae 
del objetivo priacipal de la 
gira de enseflar
pr~cticas mejoradas de manejo de pa3tos.
 

Inuuficiente 
comuDIcac6n previa

el due 2o ni 

con l duefto. Ocacionalmente
sfquira 
est presenze 
 cuando
agricultores llegan los
a visitar 
su parcela, debido
cuando venfan. a que 61 no sabfa
En otros casos 
el dueffo no 
sabe de donde vienen
los visitantes ni 
lo que desean ver. 
 As"
pasar por la qtle es muy importante
ruta antes en compaia deCL 
c'in, para detectar y
resolver problemas 
y tambi6i informarle 
sobre el nGuero y las
inquietudes de los visitantes.
 

Errores 
de comuncaci6n. 
 Igual
existe el peligro de que 
que en los dias de campo,
el grupo se disperse o que empiece a
desintegrarse 
durante 
el recorrido
pequeffos grupitos, cada uno 

de la finca, foriando asf
haciendo 
sus propios comentarios.
El extensionista debe evitar que 6sto suceda.
dar explicacionee solo una 
Se debe empezar a
 

vez que el
reunido en el grupo entero esi6
lugar. Tambi6n 
en ocasiones 
se presenta la
necesidad de invitar cortesmente algunos mlembros 
del p6blico
guardar sus comentarios hasta el 
a
 

vista de lo 
final. Cabe mencionar que,
anterior, en
el n6mero de 
personas 
a asistir 
en una
gira educativa no debe superar veinte.
 

El Dfa deCampo
 

El dia de campo se define 
un conjunto de personas visita 
como un m~todo de extensi6n en el cual
una localidad donde se
diversas pueden observar
pr~cticas. 
 Comparado 
con una 
gira educativa, 
se notan las
siguientes diferencias: i) generalmente mas personas asisten a un
de campo, puesto que dfa
la invitaci6n 
es mis abierta,
que participan en 2) las personas
 

de lo que van 
una gira educativa tienen mayor conocimiento previo
a ver 
 y 3) la gira educativa
pr~ctica realizada se centra en la misma
en varias fincas 
mientras 
el dfa de campo se
centra en diferentes prficticas realizadas en una sola localidad.
 

Los objetivos del dfa de campo son los siguientes:
 
Lograr que 
 los asistentes 
 conozcan 
 los resultados 
 de la

aplicaci6n de unas 
t6cnicas nuevas.
 

* Lograr que los asistentes 
comprendan 
como 
se aplican dichas
t6cnicas (mediante demostraciones de m6todo).
 
Conocer 
las opiniones 
de los participantes 
sobre las 
pr9cticas

demostradas.
 

* Ser una oportunidad para fortalecer 
los vinculos 
sociales
administrativos y
para el seguimiento del trabajo 
 de la agencia
(relaciones p6blicas).
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5.6.1 Factores a Tomar en Cuenta para la Realizaci6n de un Dfa de Campo
 
Por 1o general un 
dfa de campo es un acontecimiento gconde
actIvidades en las
de la agencia de extensi6n.
invi.lados, provenientes El hecho de que hay muchos
de varios lugares implica gran
cuiknto un esfuerzo 
en
a programac16n y administraci6n por parte de la agencia.
el dfa los Durante
agricultores 
se dan cuenta 
sobre la existencia de
pr~cticas y reciben algunas diferentes


orientaciones 
 sobre como 
 realizarias.
Tambign los agricultores 
se dan cuenta 
sobre la extensi6n de 
actividades

de los t~cnicos en la 
zona.
 

Una 
de las caracteristicas 
de un de
dfa campo es la cantidad 
de
invitados y el hecho de que hay mucha variaci6n en 
cuanto
llegada. a sus horas de
Por consiguiente, 
 en vista del
organizaci6n del dfa 
problema logfstico, la
de campo toma 
ciertas caracterfstica una lfnea
de producci6n en masa de
(V~ase Figura 27). 
 Es decir, se trata de
concentrar a los invitados reducir y
en grupos. Despu~s 
se procura que cada grupo
fluya por el proceso de orientaci6n, el 
cual e~tg dividido en
demostraciones). etapas (o
Cada grupo de visitantes debe recibir igual trato y al
mismo tiempo 
debe haber un mfnimo de congestionamiento. 
 Al final del
proceso de orientaci6n hay un almuerzo y una hora de reuni6n en asamblea.
 

5.6.2 Organizaci6n del Dfa de Campo
 

La buena organizaci6n es 
la clave para el 4xito de
Para un dia de
hacer eso conviene repartir campo.

la responsabilidad
comisiones, total entre
cada 
una de las cuales estarfa
diferente. a cargo de un aspecto
En este sentido una 
comisi6n se encargarfa de la orgartizaci6u
de la alimentaci6n mientras que otra 
se
dar en las parcelas. 
encargarfa de las orientaciones a
En cualquier caso, la organizaci6n del dfa de campo
debe tomar en cuenta los siguientes factores:
 

Epoca. Se 
 planifica 
 el dfa de campo para
posibilidad de coincidir con la
observar y demostrar la 
mayor cantidad de 
resultados.
decir que el mejor tiempo es Es
 un poco antes de la cosecha.
 

Transportaci6n. 
 De ser posibLe el decabo en un 
dfa campo debe Ilevarse a
lugar que permita la llegada de 
los invitados por
medios. Al contrario sus propios
se tendrS 
que limitar el nGmero 
de asistentes 
a
unas pocas personas por comunidad.
 

Nrimero de deostraciones y prfcticas.

cuenta con Por lo general solo se
algunas tres horas para 
la parte educativa de un
campo. En vista de dfa de
eso hay que limitar el
pr~cticas (m5ximo nmero de demostraclones y
cinco). La 
ditima demostraci6n
abierto - como una debe set de tipo
exposici6n 
 de fotos, herramientas
agropecuarios, y equipos
animales menores, 
etc., donde la geute puede 
permanecer

mas tiempo.
 

Expositore. 
 En cada estaci6n 
deben haber uno o dos expositores.
La labor de exposici6n y demostrac16n debe 
ser compartida entre t~cnicos
y agricultores colaboradores y cada lote o unidad debe ser 
rotulado.
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Duraci6n 
de las exposiciones. 
 Cada exposici6n
igual duraci6n. En debe tener
caso contrario habra congestionamiento de tr~fico
en los 
grupos de visitantes; 
es decir 
un grupo tendrla 
que esperar
mientras que el grupo anterior termLne.
 

Distribuci6n de 
grupos. 
 Se deben dividir
grupos de a los invitados 
en
diez a quince personas para visitar las 
estaciones.
se hace en la medida que los invitados 
La
divisi6n 


el momento de llegar vienen llegando. En
cada persona

evento. 

debe conocer el programa del
Tambi.n 
en la entrada 
debe haber un
marcando el croquis del local,
lugar de las diferentes exposiciones. 
 As!, mientras
se estS esperando que
la Ilegada de 
un numero suficiente
grupo, cada persona tendri para formar un
la oportunidad
comentarios. de hacer observaciones
Una vez y
 
y con tal de 

que hayan llegado entre diez o quince personas,
que la primera estac16n 
o demostrac16n
puede dejarlos pasar. est6 libre, se
Cabe notar 
que para imponer este
disciplina en el pblico, se 
grado de
hace necesario ten 
r un
en par de personas
la entrada con la tarea de organizar y entretener a 'us visitantes.
 

Almuerzo. 
 Se debe tratar de que los 
mismos invitados hagan
alguna contribuci6n 
para la comida. 
 Dicha contribuci6n
recolectada debe ser
con unas dos 
semanas de 
anticipaci6n
entregada a alg6n club de 
y la suma total
 

amas de 
casa local para que 6 ste 
se
encargue de la preparaci6n del almuerzo.
 
5.6.3 Problemasy 
Errores Comunes en la Realzaci6n de un Dia de Cmpo
 

Siempre existe 
la posibilidad

obt~culos que 

de que se presenten problemas
reducen la efectividad u

del dia de campo. En vista de
eso es importante 
que los organizados 
est~n preparados
de lo posible. A continuaci6n en la medida
 se enumeran algunos de 
los problemas


mws comunes:
 

Llegada tardla de 
 los Invitados. 

llegar muy 

Algunos invitados suelen
tarde. Asi las 
 lItimas exposiciones tienen que 
ser
mis r~pidas que las primeras.
 
Imprevistos. 
 Imprevistos, 
 tales 
 como tormentas 
 o vientos
fuertes, pueden causar grandes problemas. La posibilidad de 
que
haga mal tiempo debe figurar en los criterios de programaci6n.
 

* Insuficientes distracciones 
al final. 
 Si no 
hay suficientes
distracciones 
o una exposici6n 
abierta 
grupos terminar 
al final, los primeros
en 
 se aburririn 
por 
 tener que esperar tanto
tiempo sin hacer nada.
 

* Excesiva carga de exposiciones. 
 Un n6mero 
 muy grande de
exposiciones 
o 'na duraci6n 
muy larga de 
las mismas
aburrimiento para los visitantes y para los expositores. 
causa
 

Problemas 
 logsticos. 
 La falta 
 de comida, refrescos,
transporte 
y otros puede 
causar malestar 
por parte
asistentes. de los
Es mejor 
 estar sobre-preparado 
 con materiales
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5.7 

baratos y sencillos, 
 (por ejemplo, agua, queso, frijoles,

tortillas) que tener insuficientes cantidades de cosas mis
 
lujosas (por ejemplo, hamburguesas).
 

Desigualdad de atencione.. 
 En ciertas ocasiones se ha
 
observado una tendencia por parte, de los organizadores a dar una

excesiva atenci6n a funcionarios visitantes, mientras 
que casi
 
se olvidan de los agriculjres.
 

Reuniones
 

La reuni6n es uno de 
los medios m s utilizados en el trabajo de
extensi6n. 
Entre otros, se tienen reuniones para fines de promoci6n,

capacitaci6n, programaci6n, evaluaci6n, 
administraci6n, organizaci6n
y para resolver problemas. El hecho de reunir las personas permite
la toma de decisiones sobre asuntos de inters colectivo y facilita y
agiliza el intercambio de infornaci6n e ideas. 
 Por otro lado, muchas
reuniones no producen los 
 resultadoc asperadous db± a malaconducci6n y a la poca preparaci6n previa de los asistentes. Por
este motivo, entre los campesinos se ha 
notado cierta resistencia a

participar en reuniones, 
lo cual conduce a una actitud de apatla

hacia las organizaciones en general.
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5.7.1 Secuencia de la Reuni6n
 

La reun16n que se 
realiza en un ambiente participativo
compuesta de secuenc!a 
esta
 

una 
 16gica de pasos definidos e
inter-relacionados 
(Vease Figura 28), para su ejecuci6n se respetaa
ciertas normas de conducta 
(normas parlamentarias). 
 La secuencia
basica es la siguiente. Se empieza con 
la toma de la decisi6n para
dar inicio a la reuni6n, que se hace en base a la hora y al 
 6
n mero de
personas presentes, que en 
el caso de reuniones formales 
es la
comprobaci6n 
del quorum. Despu~s de eso
participantes conozcan los 
se trata de que los
antecedentes 
de la reuni6n, que, 
en
caso de reuniones ordinarias de 

el
 
una organizaci6n, 
se da por medlo de
la lectura y discusi6n del acta 
de la reuni6n anterior. Seguidamente
se pasa a la presentac16n 
del temario 
a tratar (la agenda).
pr6ximo paso es la presentaci6n y aclaraci6n de informacl6n 

E1
 
e ideas,
la discusi6n y las decisiones sobre las mismas 
para cada uno de los
temas. 
 El 5itimo paso consiste en la discusi6n de acciones
seguimiento que pueden de
 ser la planificaci6n de 
nuevas reuniones, la
formaci6n de comisiones, la programaci6n de actividades, etc.
 

5.7.2 Factores a Tomar en Cuenta para la Realizaci6n de 
Keuniones
 

En una buena reuni6n productiva hay 
 amplia discusi6n y
comprensi6n general de 
los 
temas tratados 
y las decisi-nes que se
toman 
son las mis indicadas y tienen el 
concenso del mayor n6mero de
los participantes. 
 Sin embargo estos 
buenos resultados solo son
factibles si se toman 
en cuenta una 
serie de factores. Entre otras,
algunas de las m's importante son las siguientes:
 
* El local. El mejor local para celebrar reuniones debe ser un


ambiente neutral que facilite la 
comunicaci6n. Es decir que los
participantes deben estar c6modos fUsica y psicol6gicamente. 
 En
el caso de reuniones 
entre campesinos, 
se presentan comunmente
las tres sigulentes opciones: la decasa 
 algn dirigente, una
sala de la escuela o debajo de grbol.
un 
 La utilizaci6n de la
casa de alg~n dirigente tiene la desventaja que los asistentes a
la reuni6n se sentirin cohibidos para vertir cualquier opini6n
en contra del ducio de la casa, 
y asl sus errores 
no son

discutidos o corregidos.
 

El local de la escuela por ser amplioy tener 
sillas y pizarra
reune ciertas ventajas. 
 Sin embargo su desventaja radica en la
percepcion general 
que la escuela 

instrucciones. es un lugar para recibir
Al contrario, 
no se percibe la escuela 
como un
lugar para hablar abiertamente y compartir ideas. 
 La opci6n de
"debajo de un arbol", es 
buena para que los campesinos expresen
sus opiniones, 
pero la incomodidad f1sica es 
gran factor en su
contra. 
 En resumen, conviene que se utilice la sala de la
escuela, haciendo 
 un mayor esfuerzo 
 para estimular
participaci6n de los la
asistentes, mientras 
no se puede conseguir
un local propio para celebrar reuniones.
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AQUI ME PEGABA 
LA PROFE POR HABLAR 
~N CLASE \l 

, \ \ , ,.4 ,.,,,,> , 

La cantidad de 
temas 
a tratar. 
 Un exceso 
de temas a tratar en
la reun16n limita 
la posibildad 
de que 6stos sean discutidoscon la profundidad 
que merezcan. 
 Como consecuencia se 
toman
muchas d&cI',iones que quedan sin cumplirse despu6s, debido 
a que
los asisten.-o i, comprend:ieron
querfan admt-ir.o 

o no estaban de acuerdo pero nopublica-nte. Lo mejor es solo tener uno odos te!-a: por s -,t6n y dLcutirl-os minuciosamente antes de tomar 
cualquier d..erminaci6n.
 

La frecuencla 
de reuniones. 
 A veces 
se decide elaborar up,
calendario de 
reuniocies 
sin tener 

tratar. Esto 

ning6n prop6slto especffico a
trae como consecuencia frustaci6n por Darte de los
asistentes. 
 Al mismo tiempo, existe la tendencia de
los temas solo tratar
a medias 
y posponer 
la toma de cualquier decisi6n
hasta que se 
tenga mayor informaci6n.
 

Idealmente 
se elaborarfa 
ut calendario de 
reuniones 

se establecerfa clarazente el objetivo de 

en el cual
 
cada una. 
 Al final de
cada reuni6n se debe informar al p6blico sobre el lugar, la hora
y la agenda de la siguiente reuni6n. 

asistentes pueden prepararse sobre el 
De esta manera los 

tema a tratar. 
La hora de iniclo. 'Hay que convocar la gente para las dos,para que la reunion comience 
a las tres!' es 
la regla general en
el campo. Sin embargo esto conduce 

puesto a mucha p~rdida de tiempo,
que el extensionista debe 
dar el ejemplo, llegando 
a !a
hora acordada o antes. 
 En vista de eso se 
debe procurar que las
reuniones 
 empiezen puntualmente. 
 En primer lugar se debe
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escoger 
 hora factlble,

tienen 

una es decir, cuando los 
asistentes
otras actividades no
mfs prioritarias 
a realizar.
iniciar Se
la reuni6n debe
a la hora acordada, con la
Preferentemente gente
el primer tema que haya.
a tratar
interes debe ser
y atracc16n. uno de gran
De esa 
 manera 
 los asistentes 
 luego
aprender~n a respetar la hora.
 
Grado de Confanza con 
los Asistentee 
 El 6xito de
depende en gran medida de la 

una reun16n
 
caso de reuniones 

manera en que sea conducida. En el
de grupos 
de agricultores,
ellos se conocfn bien. por Io general
Por este motivo y con el
el intercamblo de fin de fcientar
ideas, 
 se debe
formalismo" de la ocasi6n. 
tratar de )70duc:1r
Asf se
un deben colocar las sillas 

el
 
en
 

29). 
cfrculo y el expositor debe permanecer sentado
Cabe notar (vxse Figura
que un orador de 
pie domina
que fUsicamente estL arriba de 

el L.u-), puesto

ellos. 
 Esta situac.Ca je acentja
cuando el expositor tambin "conLrola" la pizarra y otros medios
de comunicaci6n.
 

'SQ 

Figura 29 CONFIGURACION PARA UNA REUNION NO-FORMAL
 
El extensionista debe tratar de estimulartodos los la participaci6nasistentes. dePara hacer eso 
se
pidiendo experiencias deben hacer preguntas,


y tratando 
 de analizar
conocidas. El extensionista debe guardar 
situaciones
 

hasta que todos propias opiniones
los demis 
sus 


hayan expresado las
manera, suyas.
se reforzarg De esta
la capacidad 
crItica 
y analitica 
de
gente, la cual es la base del desarrollo. 
la
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5.8 Chalas
 

La charla es una presentaci6n oral de informaci6n que 
se da a un
grupo de personas que 
se ha reunido para escucharla. La exposici6n
debe hacerse sin solemnidad ni con excesivas 
 preocupaciones
formales. Sin embargo se debe 
seguir una secuencia definida y se
deben tomar en cuenta las normas de comunicaci6n.
 

5.8.1 Secuencia de la Charla
 

La secuencia de la 
charla est5 dividida en cuatro fases: 1) la
introducci6n, 2) la exposici6n, 3) el 
resumen y 4) la aclaraci6n de
dudas. Antes que el expositor empiece 
a hablar el ambiente de la
reuni6n generalmente se 
vuelve algo tenso y el pblico se pregunta

sobre 'qu6 se va a hablar?' Entonces la primera fase, 
 la
introduccin de 
la charla, es zuanio se explica en qu6 consite el
tema que va
se a tratar 
y cudl es la importancia que esto tiene.
Tambi~n se trata de crear 
un ambiente mfs tranquilo o alegre. Por
este motivo muchos expositores inician charlas
s%..s contando una

anecdota o algGn chiete.
 

La segunda fase de 
la charla es la exposici6n, cuando 
se habla
sobre el tema en mayor detalle. En se trata de que haya un
esta fase 

m~ximo de asimilaci6n de informaci6n. 

los 

Con este fin se debe partir de
intereses y conocimientos 
 del publico, utilizando ayudas
audiovisuales y ejemplos 
paca ilustrar los conceptos presentados.
Tambi~n, en todo momento se debe emplear un 
vocabulario adecuado
 
segn el nivel de la audiencia.
 

Al terminar la exposici6n, se debe hacer un 
resumen sobre los
puntos y las conclusiones mrs importantes, lo cual constituye
tercera fase de la exposici6n. Despues de eso, 
la
 

la Uiltima fase es el
perlodo de preguntas, que se hace 
con el fin de aclarar dudas y
ampliar la informaci6n impartida. Cabe 
notar que dicho perfodo
frecuentemente sirve mfis 
para que otros conocedores del tema dentro
del p6blico aprovechen la oportunidad 
pars demostrar su sabidurfa.
Al mismo tiempo, a muchas 
personas les da pena admitir publicamente
que tienen 
dudas y que no comprendieron 
muy bien la exposici6n.
Tambign, no todas 
las personas logran 
vencer su miedo 
a hacer una
 
pregunta frente a un grupo grande.
 

5.8.2 Factores a Tomar en Cuenta para Dar Charlas
 

A travs de la experiencia un extensionista puede llegar 
a
mejorar considerablemente 
su capacidad 
para dar charlas. Pero
tambien se 
ha visto que muchos extensionistas viejos todavla tienen
problemas pare hablar y comunicarse 
bien, de tal manera que una
audiencia 
grande tenga la voluntad y posibilidad de escuchar y
comprender su mensaje. Por 
 este motivo se recomienda que el
expositor tome en cuenta los siguientes factores de importancia:
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El contenido: Para ser 'entendido ei cotnd e ea debe
 

~ser breve)_ claro y exacto. <Con 
este. fin, primero se
definir precis-J,.ente e' 
debe 

r's cxposici~n

e~eecgen los conce 
 soa preser.'2ar. Seguidamente se busca
la, marnra de presentar dichos conceptos 
 en la forma ni~s
comre~ ldcual haceIoe se con el. apoyo de ejemplos sc--Lcillo)s

yayudas audiovisuales. 'Despu~s die eso 
se' hace un cailcu1l de la~urcine a hala en 
base al. contenido a. 
 n t, -Encaso..~. 
-
----- re--duo:ied -tiiup64sii~do' eXc'edaredu~indopati.1tthiamente. a tr'einta iminutos, se deben ir..los Conceptos 5a incluir, hasta *qie seafactible deosar~rollar la Icharla> le-ntro de este l~mitp.. Tamhignes irtuportante uotar que toda la infor-maci6n a impartir dete serverdadera ftcil de comp obar.
 

....esp Es dif!cil que el
palabra toda expositor se acuerde paara p
la exposici6n. Por .otro lado, por su falta 
-r
 

de
etpontaneidad 
un discurso 
leldo resulta muy aburriCo. 
 Para
5uperar esta situaci6n el expositor puede hacer uso .de una serie

de taretas 
en las cuales se tienen 
apuntadas claramente
ideas mds importantes ,(veanse Figuras 

las
 
30 y 31). Tambign el uso
del rotafolio 
como ayuda audiovisual sirvede recordatorio.
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Figura 30 USO DE TARJETAS RECORDATORIAS, 
. 

: 

4 :z , ..

+'2 

['- 4: 

. .. 

r :1 i: "["' 

• 

2 

•-', 

5 '-4 

,A+ 

" 

g , ;: ; - 1:26,{. . + •, " ,, A . . ., . j , , ' ' + +. 

..L++++++...,+-,,t.+ :<+,<;++.,....,+.,.,.>,+.,+K-+++.++.-, mt+'1:. 


7 



NUAM FA EL ORDEN 0
 
SEWUENCIA DE LA CHARLA 
 TIrULO DE LA CHARLA 

SL6 -TErMA
 
CSubrrallodo)No3
 

N~(COiNECoc R R ~ s p OJBATI RL G ALLI N ArCI)

A SPECTO. SOREPNIN-E
 

AL. St-TV 
MAER DE___________ LA__________________ 

MTNANOCTURNA D)E AruL-,2US 
C4ROLES DE CEDRO Y MADRIA-0C 

0 ARRIeA DE LA MILPA 
o FOGATA 

PUNTOS A INCLUIR 
0
o ATIR RAMAS 

o MATAR CON GARROTE 
SLAE3PANZA E~J$O/ 

Ejemplo de unia Tarjeta IRecordatori;i: tarnaiio r~nimo 

Para el,;borar ---a Tarjeta Recoi-datoria, 

:ria r~tJ0e cntre par~ritesis en cada tarieta. 

* ~I e~? ~ f~13 :~ de los siub-temas, aspectos Y 

* El contenidoI le ia :jeidebe ser un resumen "te-erfir0 ' del rnensa,

palabras lescritas en 
*Las 
'a tarjeta deben 
ser igu~a
lEs a Las palabras 
a usar 
en !a exposici~n
 

Figura 31. 
SERIE DE TARJETAS RECORDATORIAS FOERE EL
CONTROL DE 
GALLINA CIEGA
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__ 

Manera de hablar: El expositor debe hablar lentarnente can unavoz iur.. Para practicar e irirormarse en cuanta a su voz serecomier-da el uso de una rabadora. Fn esta fortna se Puede darcuenta de algunos Prob*-c-(aIs, talz-s coma eido.ajdec:astada rapid~z, de tcener mala pronunciac]P~m 
co 

o d.3 usar unlen~guaje uo adecuado. Ta,_bi~n es Thmportante p~est ar atencio'n alos gexstcs. Un gesto bien ejecutado apova 1'' 'oriens!6nmiizatras qu? uno mal ejecut-iO3 da lugar a Cofs5;~eztern-5;~ aL:izue parezca .oco, se debe practicar -.wor de gestos 

-,A 

' PC 'AR-oN 1 )S c, i0 

>~ ; 

0

%Or/ 

tA'I 

ElK mi/o t d r j r s e c ie o a n-n r r /aie f e t 

El n g-edo dse etd raoc.o siencepedomal 
ectrarse 
arente
 
form--':3 e jervpio, sudar profusarnente, el deseo de fugarse dellugar, q,-, at6n 41to, rascars'e el cuello, etc.). La
En:-E p.±.- el expiJ',3tor es saber vencer el mLedo. Enpriiec -1u,-r se debe clomrnI aar el r-ema puesto que al tratar dehablar 211oellse tie,-,e -. s corifi,3nza. Tambi~n exist-en otras
maneras, :iles coma hacer ejercicios disimulados y buscandocaras cmn~cidas en. el pcrbiico. 
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5.9 Uso de l rfc-in!! 
s "aAP-ncta de Extensi6n 

La oficina es un buen recurso p.re el extensionista. 
 Ademgs de
ser un local para guardar infu,-,aci6n y equipos, 
la oficina puade ser
un lugar donde se 
hace trabajo de extcnsi6n.
 

Cabe tener en 
cuenta que los agricultores acudan 
a l.4 '.ticinas
de las agencias de cxiensi6n para buscir ccn.iejos e ir.fcria-',.- enmedida 
ea q.e ellos confien que 
la 

vista d2 
tendrdn una rix.pue,-- p.,'tivi. Eneso, el extensionista debe 
tratar ae crear 
 .. condicionesbfsicas %:ecesarla3 
para que este me'todo de extensi6n tenga mayor


efectividad.
 

En primer lugar ,_s 
importante establecer un horario en cuanto aasistenci , del 
 extcns onista 
 en la 
 oficina de exct~nsi~i.
agricuito:,,s Los
tendr<n twi:or disposlci5n de llegar a 
1;:.ficina al
saber que no encontrargn cerra!a 
la puerta. Por este mot vo se debe
apartar un dfa 
de cada seriana para atender a agricultores en laoficina (por ejemplo, el dia viernes por la mailana).
 

En segundo lugar, deben 
 existir en la oficina algunas
facilidades para acomodar y atender 
a los agricultcres 
que lleguen
allf. En este sentido debe h,_-r por lo menos un )banco algunassillas colocadas 
al lado de la puerta de entrada para que 
los
agricultores visitantes 
pued-i senLarse. 

una 

Tambi~n se ciebe mantenerselecci6n de follet:os 
t~cnicos y l.iteratura senciili
servir , que puedande dis 'racci6n para 
 las per3onas miencras 
 esperan ser

atendidas (v6ase Fi gra 32).
 

I *'. N,. -


LC7CI TIC - . I, 

L.-- '. -
 -. 


Figura 32 
 USO DE LA OFICINA PARA RACER EXTENSION
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3.10 

Una tercera medida 
para apoyar el trabajo de extensi6n la
oficina consiste en 

es colocar 
en la 
pared afiches tfcnicos y fotos
los agricultores de
y comunidades 
atendidas. 
 Preferentemente
fotos estas
serfan de 
actividades 
en marcha 
y de secuencia 
antes de
actividad, la
durante 
la actividad 
y despu6s de
demostrarla el la actividad, lo
progreso. cual
De esta 
manera los agricultores visitantes
a la oficina podrfan darse 
cuenta 
de actividades
extensl6n en las de la agencia de
diferentes comunidades y de 
los buenos resultados
 

que se 
han obtenido.
 

Tamji6n para 
fortalecer 
la confianza 
de los agricultores
cuanto en
a ia capacidad 
t~cnica del extensionista, 
se puede aprovechar
el solar de la agencia para montar un tipo de lote demostrativo.
este caso la par~e que En
 se 
cultiva con t6cnica debe recibir el cuidado
6ptiwo 
y se deben tomar las medidas

problema que se presente. 

indicadas para combatir todo
As! los agricultores mirar6n lo
posible por medio de que es
la 
t6cnica y buscargn al extensionista para que
61 los oriente.
 

Utilizaci6n de Mgt-odos de Extensi6n
 

Existe una secuencia l6gica 
 en

tecriologa por 

el proceso de adopci6n departe de los agricultores
Secuencia (vase Secci6n 1.4.3.2,de Actividades 
de Extensi6n),

dicho proceso. para facilitar y agilizar
En cuanto 
a eso, cabe 
tener en 
cuenta
m6todos son m~s que unos
efectivos 
para fines de promoci6n mientras
se prestan m~s que otros
para fines de capacitaci6n. 
 Por consiguiente si debe
seleccionar 
el m6tudo 
mns indicado 
para el prop6sito buscado,
dependerg que
de la etapa en que se 
encuentra 
el proceso de extensi6n
 
(V6ase Figura 33).
 

I 7 
DIA DE CAMPO REUNION GIRA EDUCATIVA LOTE DEMOSTRATI

(DEMOSTRACION DE (E,4OSTRACIONDE DE VOS (CHARLAS,OE 
RESULTADOS) PROMOCION RESULTADOS I MOSTRACION DE ME-

TOOO)
 

.Figura 33 SECUENCIA DE USO DE METODOS DE EXTENSION
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En vista de eso se 
ha dicho que el mejor m~todo de extensi6n
una combinaci6n de m6todos. es

Consecuentemente el 
extensionista 
debe
dominar y utilizar diferentes m todos


el interns de los 
con el fin de lograr y mantener
ac'ricuitores y de alcanzar mayor efectividad 
en su
labor de cvpacitaci6n.
 

RECUE RDE.
 

EL MEJOR METODO
 
/ ES UNA COfIBINACION
 

- TO2OS
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6 TRABAJO CON GRUPOS Y LIDERES
 
En extensi6rn el tralcajo


eficaz rng'uPos y lfderes es
de atender un una manera muy
a mayot n:m1 
 de productores
recuree~t~cnlcos con log pocosdi.s ,onible

las ventajas de 

Esta forma de trabajo tambi6n tiene
fac-Llitar 
el intercambio
entre de experiencias
sus integrantes y de e ideas
permittr la 
selecci6n
cuadr; s y capacitaci6n
n 
 edios. Estos, a de
 
t6cnicos, su vez, se convierten
ni.nes conjuntamerte en lideres
 con otros
liegar ideres comunales,
" ser -r:anos deben
nlabuzadores del extensionista
desarrollo del en su labor de
agro. As! 
progresivamente debe 
ser el
que centralice grupo comunal
Las funclones 
de selecci6n,
capacitaci6a prueba, modificaci6n,
y supervisi6n de 
la aplicaci6n
las cuales dehen estar de nuevas tecnologfas,
bajo la responsabilidad de 
sus representantes

elegidos.
 

6.1 

Trabajo
conGrupos
 

Un grupo es 
un con
Junto de personas que se
para discutir y/o reunen peri6dicamente
trabaiar 
en base 
a tin objetivo comrin
ciertas 
normas en y que sigue
cuanto al comportamlento de
trabajo sus integrantes.
de desarrollo En el
rural 
se encuentran 
grupos
formales y otrr- con estructuras
que podrIan categorizarse 
como no-formales. 
 En la
primera clase, log grupos forrnales son aquellus
tienen reglainentos como cooperativas que
y estatutos 
internos
directivos y un cuerpo completo
norn rados. de
La segunda clase 
de grupo, el 
no-formal 

ejemplo, un
seri , conJunzo de personas que se rcune para 

(por 
lari.s), no asistir a 


dos 
tiene reglamentos internos y solo ocupa 

una
 
direc,-ius 
 Cabe notar que uno o
los dos
papel i,,portante tipos de grupo tienen
en el trabajo un
de extens16n,
ext.ensiorista por este motivo
dhe rionocer las el
ventajas 
y limitaciones
De de cada
esta manera uno.
:l sabrg cudl 
es el tipo de
indicada estructura organizacional
y cugl es la retodologfa recomendada 
de trabajo segfn la
situaci6n quL 
 se presente.
 

6.1.1 
 T4,s up:s 

Los grupos 
 de 
 tipo formal
reglamentos internos tienen directivos elegidos,ggeneralmente se 
 reunen segdn
calendarlo. Para la un pl.in
tcma de 
decisiones

establecido se debe contar con
de socios, e un a":?ni
 
colectiva y se 

cual sirve como mecranismo de seurt--' d
imponen condiciones 
estrictas
nuevos miembros (v43nse para el ingror) de
Anexos 5,6 7".
y
funcionamiento organizatLvo 
!,a estluctura 
 el
favorecen 
el grado necesario 

c, 

disciplina para el control de proyectos colectivos en 

de c:> a y
 
planificaci6n, los aspE.:cz:
financiamienco, de
ejecuci6n 
y participaci6n
socios. d: los
 
miembros 

.l mlsmo tiempo el grupo formal tiene desventaias de
tienea .oscui fnvertir mas C.tiempo para 
cuestiones
organizaci6n Jergrqjica y desde afuera muchas personas Io miran 
cumo
 
de i' vca y 

un cuerpo exciuqivo.
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Los grupos no-formales 
son mas abiertos y las personas pueden

integrarse o salirse mucha
con mAs facilidad. Tambi&n los grupos
no-formales demuestran mayor 
flexibilidad en cuanto a su 
calendario
de reuniones y consecuenteriente los miembros no 
deben quejarse de que
"estin perdiendo -iempo en sesiones". 
 Por otro lado, los grupos
no-formales 
tienen las desvencaias de son
que poco duraderos y no
pueden r-alizar ni-guna acrividad que requiere m~s un
que mfnimo de
contribuci6n y participaci6n de los integrantes.
 

En vista de eso, pars determinar si el grupo debe ser de tipo
formal o de tipo no-formal 
se diben analizar las exigencias de lag
diferentes ac~i-'idades que se piensan 
realizar. Por ejemplo, para
que un conjunto de personas reciba 
una orientaci6n t6cnica no 
se
 
ocupa una oranizaci5n 
 formal. Al contrario de eso, el
establecimiento 
de un sistema de distribuci6n y supervisi6n 
de
equipos 
e insumos requiee-efectivas medidas de control. 
 Asi, en ese
 caso la estructura 
formal serfa la indicada. Otro factor
considerar es a
!a disposici6n de la gente hacia "la organizaci6n". En
muchos casos los agricultores pr'!ieren 
no estar agrupados, porque
para elos esto significa una ptrOtda de 
tiempo (para asistir a
reuniones) y una perdida 
de libertad 
 (por tener que aceptar las
decisiones de una mayorf). Sin embargo, 
 en casi todas las
comunidades exi-ten diferentes tipos de 
grupos u orgauiizaciones (por
ejemplo, patconcos) y Ia genta los 
acepta como 
"un mal necesario"
 que se tU.ene que acuantar para obtener 
 algia beneficio solo
disoible para personas agrupadas. AsI, la regla general es que
entre mayor sea el beneficio que se 
percibe obtener, mayor serf el

grado de fcrm!;idad del grupo que se aceptara.
 

Consecv.entc-ent e, en lugar empezar
de con un grupo de tipo
formal se dabe empezar 
con uno de tipo no-formal. De all, en la
medida en que los Integrantes se 
van dando cuenta de las ventajas de
asistencia tecnica, 
 se puede ir fortaleciendo la estructura
organizacional. De manera Ic.gra
se
esta el maximo de ingreso de
socios en el periodo inicial. De allf, socios, ya
los concientes de
los beneficios obtener,
a aceptan T.As facilmente las medidas
control y disclplina, de
 
las cuales permiten la realizaci6n de


actividades m~s complejas y prolongadas.
 

6.1.2 Directivos de Gruos
 

Se nombran los directivos con el fin 
de hacer m~s eficiente el
funcionamiento del grupo. 
 Consecuente ente el 
nmero de directivos

nombrados y las funciones 
de cada uno deben ser un reflejo L'('los
objetivos y las actividades del grupo. 
 Asf, antes de nombrar los
diferentes directivos, 
se debe hacer un an~lisis de las acttvidaees
principales 
del grupo y las necesidades de tener directivos para
velar por su cumplimlento. Es muy importante tener 
eso en mente,
puesto que veces nota
a se Is tendencia 
de forzar la estru:-tura
organizacional de una cooperativa (VXase Anexo 4) para que 
se adapte
 
a toda circunstancia.
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El cuerpo directivo de una cooperativa esti compuesto de los 
siguientes elementos: un presidente, un vice-presidente, un 
secretario, un tescrero, u f _-al y varios vocales. Adem9s de eso 
se nombran una jLrta de vlgiiancia y varias comisiones segin las 
necesidades que se pfeLenton. Un anilisis de este tipo de estructura 
organizacional derru.tra que su uso principal es para el control 
democr~cico de prgycctos colectivos. rara este fin tiene dos 
miembros para representar la orgauizaci6n para dirigir actividades 
(el pre-ide;ite y el vice-presidente), un miembro para tener un 
control escrito de las decisiones tomadas (el secretarlo) y dos 
miembros pa:a nanejar los recursos econ6micos (el tesorero y el 
fiscal). Cabe notar que la estructura organizacional de una 
cooperativa tiende a funcionar mejor cuando existe bastante 
homogereidad entre los socios y cuando sus riveles educativos son 
relativamente altos.
 

Por otro lado, existen muchos grupos que no manejan recursos 
econ6micos. ?or ejemplo, hay grupos de aprendizaje cuyo 5nico 
prop6sit. es la capacitaci6n de 7 integrantes. En este caso la 
adopci~n de la estructura erganizacional de una cooperativa 
producirfa los siguientes resliltadoE:
 

Debido a la falta de un provecto productivo o una actividad 

co!cciva, el secre krio de acr,.s casi no tendria que anotar 
dec,.-ones. Al mlnio tiempo, debido a la complejidad de los 
detalles de las charlas y demostraciones, 6i no podria escribir 
los contenidos desrrollados por el extensionista. 

El. tesure r:. no tendrfa ning6n fondo que administrar y as! su 

cargo efecivemenue saldria sobrando y la situaci6n del fiscal 
serfa igual. 

En resumidas cuentas se ncta que se tendrfa que tener otro tipo 
de estructura organizacional para que correspondiera mejor al 
prop6sito de educaci6n. Zn la prktici esto podria ser compuesto de 
Ia siguiente: 1) Un coordinador de actividades de capacitaci6n; 2) 
Un responsable de recursos de capacitaci6n y 3) Un responsable de la 
apliccci6n de !a capacitaci6n. El coordinador de capacitaci6n 
tendria la funci Sn J organizar y presidir las reuniones de 
capacitaci6n, incluyendo la convocatoria de las personas indicadas 
para asistir. EI responsable de los recursos de capacitaci6n tendrfa 
la funci6n de cuidar los equipos, insumos y otros materiales 
utilizados en el proceso de :apacitaci6n, incluyendo el control de 
lotes demostrativos. El responsable de la aplicaci6n de la 
capacitaci5n tendria la funci6n de recolectar informaci6n sobre las 
experiencias y los problemas en la aplicaci6n de los conocimientos 
adquiridos pr parte de los asistentes a los eventos de 
capacitaci~n, En -s':a forma la estructura organizacional del grupo 
facilitcr_, el cumplimiento de sus principales actividades, que son 
la conducc-6n y la evaluaci6n de la orientaci6n tecnica. 
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Hay que 
tener mucho cuidado en el nombramiento y la elecci6n de
 personas para ocupar los diferentes cargos. 
 De hecho la selecc16n de
los directivos es la 
recnonsablidal 
de la asamblea del grupo. Sin
embargo hay ciertos cjidaos cpi. * t:'ansJonista debe tener -P--a queel proceso de elcci n sea r s1,; efectivo. En primer lugar lasecuEncia de elecc,6n de 
 debe 
 su
ics dihectivos seguir importancia
relatJva en orden ihrrqiico; ec c.cir, si 
 l presidente es el puesto
m~s iportavite, 
e .it:'¢.,s ze d'1jr, ei-[-ezar con la oscog-cta 
de la
persona para ese SegUi3 nocupir ca'go. nte, si el tesorero es laseguLda persona en imrporta,.cia en el ,-rupo, entonces sta .ebe ser laseg'i,d: -- rs o! I eI., g±. Por otro lido, si reitmente lavice--presI ., ? es un iiiAr. o de muy poca impor ancia en ha pr ctica,entonc2s -e 
cebe sclaccio1ar al vice-DreIde-,te hasta despu6s deseleccionqr a los ot'roi directivos. 0 do csto se hace con el fin de
pernwl-ir que tmf2cre.los elementcs sean seleccionados para ocupar los
puestcs m. rclevances e ~ihportantes. En caso contrario, se corre elriesgo que una persona activa sea nombrada para ocupar un puesto

don 4e no tiene nada qua hacer.
 

En segundo ]ugar hay qua eopicar 
bien las funciones y los
criterios 
de seleccn para cada puebl:o. En cuanto a ezto, a veces
conviene cambiar nombre de un pueqto para que
el 
 Ior, asambleistas

comprendan major los 
criterfos de selecci6n de los c:-ildatos. Por
ejemplo, 
para :,L puesto de zoordtrador 
de un grupo de aprendizaje
agriccla se ne-.esita una pcrona -ictiva y quien estL dispuesta a
trabaiar. 
 Asf, el tftuio "coordinador de acti.vidades" o "coordinador
de trabajo" seT'7 mejor que lo de "presidente", puesto que en 
el
 

lnfitit:anombre se !a caracterfstica principal coeseada.
 

En tar.-:r '' existen o-'asiones cuando la asamblea, porvarios t.4 cm~tivou, : ma muy mala selecci6n de candidatos para un 
puesto de suw-a 'mport.ancia. En e-tos casos el extensionista no puedeeludir su r- porsabil.Jajl de o m,..cc'.' del Prupo. Al mismo tiempo
tampoco le conv7ne i r>.nte, por el 
a la geate y de 

cut-'rvenir riesgo de ofender 
quitarles i -ert.. Consecuenteunt'Ie, nor iedio deun asambleista con aut'-ridad s,- ,>mmd o..: ar que se posponga lavotaci6n par3 C. carg.), hasta cn;.er las ,rovcci&',es de tr.Ab:Ijopara el siyuience :per~odo. En e c.r lapso -i extansi,nista pu-de

obrar para rectif!car la situaci6n 0-ida. 

"(R E.,C6';"_-- '/ E\L ORG4 CLT R,\ \EL TIE M.PO E p, ",M,7,-PCI0. I 

-. .,, 
,,- -i 

. 

/ ! i -

- I I -. 
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&MIt I E CmS 

N b h~bla nirngwa dw1a en ctnto a qui~n era el lfler dje ja aldea de QiebraIbi-ra. Todoi~s 09hkrantt-s seg'Llan Dtna Mlcatio,d&l patrciato, quien adengs de z~e: el presidenteera dueffo de la alixca Pulperia, poseiay gnzaba de m~s terreno y 9=Arlco que los otrostxm, cmtactos poli ticos. Daidmet
doloro&-i que le ob1iga~a 

41 padeca de una enfermedada misentarse en ocasiow-S de lja c'axwndad.
 

EI eXtenionista, al entrar 
 a realizar actividades en Q.iebradacktenJdamte WItta, platic-cn Don Macarc. El se m~tr6 nixy entustasta y riis bietiIlegada del extensionista pei,96 qua ~ase debfa a gestiorx-- anterioresel fin de que !a cmidad que 61 mism babfa hechx conrecz2 
sobre 

iera Lua 'nC dslter-i guberommtal. Se.a ilnprraca discuti6de fomiwa Lm griqpc para~a cansi izarca4pacitaci&1n y superyli&, tecnica. 
bien todos los servlcios deSin re m-2:Uaiz6 que Donr U.ixtrio no dehiaIocupar el puesto de presidente en vista -de las tx'21tples funcPlrws que ya tenfa. 

Fn P19tinas Lirxmas con otLas perscrs; de la e.13Q~asobre e tem'lraista habl6el grup y los serricios st. ecr--an por wx~io de&
merx-icri6 la neesidad de 

elcu. Taa'iii seletenr r i diripni:"e activo y que est6 probablemnte no podia serDmn Maario debido a su delicado estajo die salixi.
 

El d~la de la reunlia algtma:s

lnfomxS 

cien Personas se presentaron. El mxensionistasobre Io que ppxwabr hacer y les 
pcsitiva y se 

ltze, pia %,wopilxdcres. L~a respuesta fue mirrecThi6 bieri In idea de omar w.nccuxit5 agrfcola local. pare el puestode presidentr ' cario fu.e electo cast Liimmem y, airique 61 quiso rechazarlo,huocmisen g*-erai CrLi2 41 er-a el nis ixxicado para ocupar dicho cargo.
 
Durante 
 tries smanns el -rWxp sigui6 reunV-idose y dec-idf6 quelote demostrat-ivo. se debfa mmrtax untr.Fart -zdanteDon

dlrlia detennih 
"aariu no pudo estar presente cwmo se tczr6i6n y f'--e ka--ta tres s-ras do-a.Azgrupo. que J. volv16 a reui rsePreooupado, --I t-rusionista con elrr6 ct~no Lacrtiv:1axIesEodstfa -3e iban atri-sanio. Yal~a probabiLidad de que no se rx-riarfa el lote demostrativo a tiemo porquetodavfa no se habla decidido d~ode colocarlo.
 

Finalmente, Pama salvaxr l~a 
 sittamd.&, el t~znfco opt6 porel grup. hacer algunocs cambios enFor tri lado Sabfa que Dan Kmca-io no disponja de tiimWp parafunciorms. cumplir con susPero por otro lado, se sabfa que cambiarlo de puestoreetiito. prcdtuzirfaEntonzes se pldL6 al grupo quecoordilador de trabajo", quien podfa 
9e ncznbrara im m~evo responsable, "el ser cualqulera

socio. de los directio ya e-lerctos u otroPara esi-e tiuevo cargo el grupo escogl,6 a tria parsaaa nmy trabajadora y act iva,demuera que el extensoitista Ipub salvar s-u trabajo en la camidd. 

El uso de um tfirvno no adecuado en l~a seleci6n de directive de grupos piedecausar uirho atraso, a la labor de ectcnsi6n. 
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6.10 lMetodologfa de T'rabajo 
ron Grupos
 

El trabajo de exten-,L6n con los gruPos debe seguir una seone de
pasos 
(V6ase Secci6n l.L.3,2, Secoe'-cia *.e Aci-vidale ; de Extensi6nNivel de Comunidad). a
Ais 18 O od-jlogfa do traa'. condebe perrliti.r su evoluc6n los gruposdesde la etal-3 die proroci~n hasta lade 2tapel
liberaci6n. Tambi1r- en la medidd en quo !d situari-6ncambie, hay' del grupoque -,n: L-sca la actividades 
 e.I apoyo dele~er~~~ 
a. En la Figura 34 se observa uno reores -nrici6n ,r5Ficade la ds.vjicacif y la modificaci6n de In, tip os do trr-ibajo arealizar enk grui>os con et traniscurso del ti-rnpo. 

ETAPA EN EL PFROCESO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
PRE-

-lPRiOMCCYIN NCK,-'CONSOi9UDC!N _ _ _ _ _ _ _EXPANSrON ESPECIA4jZACIONJ _ _ _

LIBERACION 
PRC$ I 

I 
. .I~ADMIV STRACI" 

KPROMO>r~ 

Figura 34. DOSIFICACION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION 
SE-GUN L' ETAPA EN EL FROCESO DE DESAARRO
.!,),, DE LA COMUNIDAI) 

Al principio, en ia etaa de promoci6n el extensionjista tieneque realizar 
un Lrabajo :zrernsivo de premoci6n, para que 
un n6cleo de
personas teniga confian-: (-n 1a iflstttucir v en su capacidadayudarles. paraUna ve., qcu't ndcleo 
participar, ;e 3ue'4e 

de personas est6 dispuesto a:>: aa '.aajar en et area 6e capacitaci6nt~cnjca con el fin ccdes~~I 
 unas experiencias locales. En este
moment-o se da tUn poco cc2 'rt-n:-ci6n administrativa ; organ izac iorial,pero soiarnente elr.~i~ liecesarlo para npermitir el proceso decapacitaca on. 
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6.2 

Con el tiempo, el grupo 
crece en 	membresfa. 
 Para trabajar con
este ndmero mayor de personas se fomenta la 
participaci6n local por
medio de la formaci6n 
de comislones 
y la incorporaci6n de 
Ifderes
comunales. 
 Por lo tanto se tiene que fortalecer 
las greas de
administraci6n y organizaci6n con 
el fin de que 
se pueda 	planificar,
programar, controlar y evaluar 
las diferentes actividades. 
 Durante
la etapa 	de espec!alizaci6n el 
6nfasis 	que 
se da a 	1,,c.-pacitaci6n
t~cnica 
tiende a 	reducirse debido 
a que los socios Ilegan a dedicar un mayor 	ti impo 
a la obtenc16n y la administraci6n de recursos para
la eJecci> de 
provectos productivos. Consecuentemente 
se d mayorapoyo p.ui j en aIzLinistracl6n y despu~s 
en organizaci6n, a, cual es
fundamental 
para la 	continuidad 
de las actividades 
del grupo. Por
Gltimo, 	 en etapa dela liberaci6n, 
se reduce el apoyo directo del
extensionista y. lI parte que se da corresponde

organizaci6n. De 	

m~s al grea de
esta manera, el grupoevoluciona de un conjunto depersonae dependlentes 
 y marginadas 
 hasta Ilegar a ser una
organizaci6n cap5z y motivada para lograr 
su autodesarroilo.
 

Trabajo con Lderes
 

Los lderes son aquellas personas cuyas 
acciones y opiniones
tienden 	 a servir de gufL 	 para las actltudes y conductas de losdemos. 	 Los lfd~r. s 	 locales ejercen una influencia grande en lascomunidades ru i-s 	 debido al alto graeo de lnt r-relaci6ninter-dc)end 	 ectia de los hlbitantes, Ia relativa similaridad de suscircunstanciLs y su redii-idi Contacto con el :m.nc.do externo. Por estemotivo el extenl foni.sta debe gan-r el apoyo 	 ,(e los lfderes locales.Sin ste 	 apny, -. tra',xij ex ?nsi6n vueivese mucho m~s dificil, ycon la 	 u . de d1h1s lideres la obtenci6n de logros puederesultar 	 in> . ib e. Por ocro I!ijo, al trabajar bien con ellos, sefacilita 	enormemntc todas las activldades de entrada y seguimiento. 

6.2.1 	Tipos de Lj5 res 

Extsten mLL';3s viferentcs manras de caracterizar los ifderes.Por ejempl, 
 se pueden usar caracterfsticas 
de la de
manera ejercer
el lider z>o. .n e.e caso saber lfdares cen.ie'crgticos oautocr *t!L'-. -- . id4 se pucdLn descibir los lfde-., -eg.n lasideas y Ledencias qui2 7rcpugnan. En ese caso se pue de hablar delfderes 	 pc.-itivos o negativos y revclucionarios o coqservadores.Otra manera de caracterizar a los lfderes h3.ze segia ia forma 	deadquirir 	el lideiazgo. Asf 
pueden habir lfderes natos y lideresformados (por medLo de un proceso educativo). Ade I; de eso, se
pueden 	categorizar los lideres seg6n las 
 diferentes 
 cualidades
humanas 	deseadas para 
una persona ejemplar. Consecuentemente pueden
haber 
lfderes 	activos o inactivos, 
sabios o ignorantes, fuertes

d~biles, honestos 	

o
 
o deshonestos, etc.
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i 
 ESTUDIO DE CASO
 

"El F'4.i'ido"
 

Cuando 
el programa 
lleg6 
a trabajar
Naranjai, 
Don Rafael en la comunidad
fue de El

Desde electo presidente del
el inicio, 61 se mostr6 Comit6 Agrfcola.
muy entusiasta
extensitonlstas. en colaborar con
En los
lo personal,
eyerir ° anteriormented'" con unas variedades de semilla y con 

61 habfa 
en -i '.re'ni.aes otrasAsf 

(el comit6 y en 
tecnlcas.
 

discusiones 
con los
uomparti6 t6cnicos 91
 
demostrativo,sus experiencias.


Don A1 decidirse
afael prest6 a
el terreno montar un
cuando necesarlo ioto
l0s t5cnicos requirieron e igual hizo
una parcela
ensayos de comprcba:i6n. para establecer unos
Tambi6n para ayudarles, 61 comenz6 a Ilevar
ua reg.s Co 
de produc,:i6n de 
su finca. 
 En la evaluac16n,
del afo, -l grupo de El al final
Naranjal figur6 entre 
los mejores
 
A mediados del Segundo afio, 
 el
exigi5 soc1 6logo orientador del
que se iuplemenlara prograna
la polltica
selec::-6n acordada
de benefjcizrl.u- en (uanto 
a la
3 . Pueste que Donextensp~n que el Rafaei posefato;re mayor
ev.thlecido, 
fue necesario 
expl icirsele 
que ya
no podrfa formara las remirne- pacte del grupo.amigos Por otro El dijo entendersobre "los lado, 61 empez6 ynuevos p. op,;.tos" a expresarIj6 de asistirdel dudas aprograma. sus
 

Se r.ombr6 u.a nueavareuniones. y se slgui6)Ir. 2a con el
" , presencia plan deemp e zr .1 y el enusiasmo deagrofores. :'imiuir. .mn[oco la gente' 
 que Don Rafael seiuepudo continuar
Don Rafael .... con un ensayo
ocupar a
dich:
er parcela
t para.i.I, ev-iu.>,Lit 
 al final del 
segundo adlo, El
Naranjal fue clasificado como ui-
 'upc-problema.
 

La (aI 
 ,i u, . r !ca puLde acab.ar con elextensicS? trc!aio de-n !a Comunid;. 
,
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En el trabajo de extenai6n rural se ocupa 
el apoyo de
Ilderes para hacer Pis los

eficiente el 
flujo de informaci6n tfcnica y
para fortalecer la metodologfa grupal.


importante reconocer 
En cuanto al primero es muy
el papel 
de los innovadores 
y adoptadores
tempranos en el 
 proceso de 
 comunicaci6n 
sobre tecnologfa. Por
ejemplo, en la 
Figura 35, se 
ve que "Don Ernesto" y "David"
innovadores son los
y utilizaron fertilizante antes 
de los demAs productores
de la comunidad. Progresivamente mfs personas adoptaron la pr~cticadesnu~s de observar 
los resultados 
obtenidos 
por sus vecinosavanzados t~cnicamente. misAl final los adoptadores tardios, 
como
Alberro, em;-ezan 
a seguir el ejemplo de los demos. En 
el mismo
ejemplo e nora que ia influencia directa del extensionista fue muy
reducida. Sin embargo, debldo a su trabajo 
con un lider t6cnico,resultado el
final 
fue la transierencia 
de tecnologla 
en toda la
comunidad, es 
ciacir 
tin total de 33 personas.
 

En :niso a ia incorponrac.fFn de ifderes locales 
para fortalecer
la metodologfa grucal de extnsi~n, es preciso que unos factores
tomados 2-n cuelta. seanEn pr,.mer lugar, los cambios en la situaci6n del
grupo deben ir acompafados por una 
modificaci6n 
en el estilo de
liderazgo. 
En segu-jo lugar, 
se deba tomar en cuenta que los i1deres
locales existlan 
ai-tes de la llegada del programa de 
 extensi6n.
Consecuentemente cualquier programa 
nuevo debe aprovechar los 
lideres
existentes 
para iniciar sus actividades y despu6s debe ir formando
y capacitando 
nuevos lideres en potencia para dar seguimiento al
proceso de extensi6n. 
 Cabe notar que los lideres de 
tipo autocritico
frecuentemeate 
 dan nejor requicado para 
 encaminar 
 las primeras
acciones de 
un provecto. Sin omba- o, en la medida en que el grupo
crece en trrmiijos d mebr.,sfa y escala de actividades, 
es necesario
que los 
miembros teri moayor oportunidad de participaci6n.
motivo el estlIo Por ested !ider,.go debe volverse m~s d'-,crtico y masanalLtico. 
 Por 5itimo, cuinco ei grupo tenga proyectos colectivos,el tipo de lfder m5s indic:ido es la persona que sea repre:entativala situaci6n de la mayoria y que 
de 

mejor reuna 
 los criterios
capacidad de
t~cnica, relactones 
humanas, honestidad, responsabilidad y

voluntad para trabajar.
 

6.2.2 Detecci6n de Lderes
 

Para trabajar 
 con los llderes 
 de comunidad 
 es necesario
identificarlos primero. 
 AsI la siguiente 
tarea, despu~s de detectar
el potencial para 
 realizar 
 actividades 
 (V6ase Capftulo 2,
Investigaci6n 
de Areas), 
consiste en identificar 
y categorizar
lideres locales. Para este fin se 
los
 

pueoenr 
 6ar los siguientes mtodos:
 
Observaci6n 
de situacionep grupales. 
Este m6todo tiene gran

aplicaci6n 
para detectar 
 lideres t6cnicos en potencia. Se
explica a un conjunto de personas sobre como 
realizar una
tarea. Despugs de dicha 
orientaci6n, 
 los asistentes 
 deben
practicarla en 
forma colectiva. 
 Generalmente, 
se forman unos
nuicleos de personas 
para definir el 
trabajo a realizarse, para
aclarar 
dudas y ponerse acuerdo sobre 
las t6cnicasorganizar la actividad. y para


Un buen observador 
sabr5 detectar con
facilidad los gufas y orientadores de cada nficleo.
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ALBERTO YA USA FERTILIZANTEELOCt P BAL
DESPUtS DE VER LA 
MIL.PA D~E PED IRO 

N PEC~Q ~MP~6 A UWAFLO IcLWA A~ 

N i 	 AD#~OS nN LA MILPA UI LC~ECOP~y; p~ ~ 'LDE F-R7[LZMW'T6 >s% I 

K 	 PARI.N-TE S'UYO 

- -- - - - M: 

7AM3t3gN CL90FAS OYF I'QR SV ?ARTF DAVID w 3\.l~d A ;v 'RVOC Emp!;Z6 A USARHAF3LtR POR RA~tO 96 U~ FERTIL?ANTE c(,!\,r .,oRd FFRrhL(ZAt4T': AL )RiEr3TARLO,-FGRTIU1AWT-E Lt~ACN' r dHsr J'iosr 

-PTh kj.i7 

RUTADES~ TODEF.RMCORLJSORUSDEFTLZA E 

Figura 35. EL PROCES)J DE CO.MUNICACION SOBRE TECNOLOGIA 
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Sociometrfa En la aplicaci6n de 
sociometrfa para la detecci6n
 
de Ifderes, se miden 
los niveles relativos de confianza y
respeto que tienen !as diferentes personas de 
una comunidad.

Para este fin se debe hacer una serie de preguntas a una buena
 
muestra de la poblaci6n. Tales preguntas pueden incluir:
 

En esta aldea, quign tiene mayores conocimientos sobre la
 
t~cnica?
 

A qui.-n ha consultado para averiguar alguna informaci6n
 
t6cnica?
 

Qui~n podr.i ayudarle al t~cnico para montar y cuidar unos
 
lotes decio:!t-rativos?
 

Qu persona tendrfa mayor disposici6n para ayudar a las

demas a ak2.ender alg;inas prqcticas nuevas? 

Por medio de la tabulaci6n de las respuestas se pueden detectar 
los lfderes que gozan de mayor coniianza y respeto.
 

Investigacin hist6rica 
 Muchas comunidades tienen una larga
historia de proyectos y participaci6n en las actividades deagencias de desar:jllo. Generalmente son los mismos lfderes

quienes han apoyao las 
diferentes actividades. As ', para que

un nuevo proyecto funw's iZe, probablemente se necesitara la
 
colaboraci6n 
de los viejos U1deres. Consecuentemente, para

det:-- rlos se inve -ia sobre proyectos presentes y anteriores, 
con el f4n de dete:-minar los niveles de participaci6n

individual. Se puede hacar una serie de preguntas de este tipo

sobre cada proyecto:
 

Cu9l f;e el objetivo del proyecto?

Qu6 ac ividades realizaban?
 
Qu6 prcblLmas tuvieron?
 
Qug hicieroa para resolverlos?
 
De qui~n fue la idea?
 
Qui~n fue el presidente del grupo?
 

Tambign se usa la investigaci6n hist6rica para 
descubrir

los canales de flujo de informaci6n t~cnica. Para este fin se
 
hacen las siguientes preguntas:
 

Quign fue el primero da esta comunidad en usar !a t~cnica?
 
Quien(es) le sigui6?

A quign consult6 usted sobre dicha t6cnica?
 

se traza
De esta manera de detectar y clasificar a los

lMderes locales segGn los 
 criterios de iniciativa,
responsabilidad, confianza, 
etc., en base a su conducta en
 
situaciones anteriores.
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6.2.3 ?etodologfa de Trabajo c,. Llderes
 

La metodologfa 
de trabaJo

determinado dependerg del 

que se recomienda para tin .fdertipo de lfder y deldesempele. papel que se quiereAs! la forma de trabajar que
comunidad serg diferente con un Ifder tradicional de laque la forma deen proceso de formaci6n. trabajar con un lfder nuevoTambign
papel del se debe tomar en cuenta que 
el
ifder cambia durante el transcurso del tiempo,
medida en en
que los objetivos, la mhsma
la estructura
actividades organlzacional
del grupo cambian (v~ase y las


Secci6n 
6.1.3, Metodologfa 
de
Trabajo 
con Grupos).
 

En la Figura 
36, se observa que
lfderes tradicionals para empezar 
se necesita el apoyo de los
 a trabajar
los lfderes en la comunldad.
tradiclonales Ast
deben ser 
involucrados
promoci6n y administracl6n de 

en las labores de
las actividades
fin se iniciales.
debe ccnvencerlos Para este
por medio
fotograffas y follitos 
del dig'ogo, muestra 
 de
 

cumplan mejor 
y giras educativas. Tambi6n, para que
su papel en ellos
el


proporclonarles apoyo de la promoci6n, se debe
los medlos 
 para aumentar
conocimiento de la materia. su prestigic y su
Por ejemplo, el
darles folletos explicativos y carteles 
extensionista podrfa
para pegar en 
las paredes de
sus casas. 

Progresivamente 
se deben 
ir formando
Figura 37, se observa el papel 
nuevo ifderes. En la
del extensionista
func16n. 
 Por ejemplo, la en cuantc e esta
segunda actividad consiste
de nuevos lfderes, los cuales recibir n una 

en la selec(ci6a
 
les perm't7rj capacitaci6n tecnica que
proporcionar 
un serviclo
Despu~s de eso el 

para los demos aiembros.
extensionista 
tendrg
capacitaci6a, el 
que apoyar el proceso 
de
cual posiblemente consistirg 
en cursillos
tipo te6rico-prdctico, estudlo individual de 

cortos de
 
investigaci6n materiales de apoyo, la
de problemas 
y la conducci6n de
ensayos de comprobaci6n. iotres de prictica y
De esta manera 
el nuevo
mayor conocimienIco Ifder adquiriri
pr~ctico 
y mayor
recomendadas y en su 

confianza en las tecnicas
propia capacidad para aplicarlas.
eso, cabe notar En zuanto a
que paulatinamente

capacidad de autocapacitaci6n, 

se debe ir fortaleclendo la
 
uso de cursillos y una 

lo cual implica una reducci6n el
en
ampliaci6n del 
uso de materiales de estudio y
consulta.
 

Seguidamente 
 los nuevos 
 lfderes 
 tendr~n
capacdad adquirida con el que demostrar 
 su
fin de ganar el respeto de
saocios. sus compafferos
Para hacer eso el 
nuevo lifder debe
propia unidad de crear un modelo
producci6n, ademfis de su
de participar
demostrativo que se en cualqu:[er lote
decida montar
extensionista consistirg 
en la comunidad. As! el pspel del
en el apoyo para
realizaci6n la elaboraci6n
de un plan de finca y la supervisi6n 

y la
 
demostrativos. de los
Es importante notar que 

lotes
 
tknica tambign sigue, pero el tiempo 

la actividad de capacitaci6n 
que se dedica a ella enpieza abajar.
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19CAPAC ITA - 'D 

I/ENCADE 
< .U NUEVO -:LIDER- ;
 

a 	 / . ....,- CURSIL.".-.. .A 

0 LIDER TRADICIONAL 	 / .--Z1E_ S",, . 

PORMAC:01 4 TECN!CA 

....0C, C~ONDUC~N- DE ENS. Y0, ESTUDiMS 
INDIVI JALES E 	 (NVEST!GAC!ON DE PRB'EMAS. 

V.,A tAC t:f7	 "..T 

Figura 36. 	PAPEL 
DEL LIDER DURANTE EL TRANSCURSO DEL
 
TIEMPO
 

APOYO EN FINCA 	Y 
,.TESOEMOSTf'PATIVCS 

0 PC (!5 APCYQ EN EVENTOS DE
 
2 1BJETIVOS YE 
 CAPACITACION LOCAL 

ORGANIZACION 
BASICA 03 	 CAPACITACION TECNA•
 

DE NUEVOS LICERES.
 

®2,SELECCON DIE 	 \ P 

Figura 37. 	PAPEL DEL EXTENSIONISTA PARA APOYAR LIDE-

RES LOCALES
 

_ 145 



.Despues de g"n- os diemis socios, el nuevo lider 
tendrg que empezar a .. ::i' . s: actividad probablemente se

ejecutarg por medio 
de cursiluos cortos, 
 lotes demostrativos 

orientaci6n 
individual. Por su parte, el extensionista tendr[ que

y
 

proporcionar apoyo pedag6gico en la 
forma de programaci6n de esquemas

de capacitaci6n y el uso de t~cnicas de enseffanza.
 

Por 6ltimo, el grupo que 
avanza t6cnicamente empieza a buscar la
manera de modificar sus sistemas de producci6n. Asi se interesa por
la bsqueda y la utilizaci6n racional de recursos productivos, 1o
cual implica un cambio 
en los objetivos 
 y en la estructura

organizacional del grupo. 
Esto tambign implica una modificaci6n del
 
papel del nuevo lfder, quien en. vez 
de ser un educador t~cnico tendra
 que 
convertirse en administrador. Consecuentemente el 
extensionista

debe capacitarle en el area organizacional y administrativa co.-. 
el

fin de que pueda cumplir con esta nueva 
tarea.
 

• A VC.R A o y 

-K PAACIOMPET]TA IDERES ES .TRIA M4!JoR SARINVSTIr6ACId4 HISTrcARI U 
OBSERVAC IN OE S/TUACIONES GRUPAL..& 

- 146 



7 
 C* ':-OACION
 

La educaci6n campesina 
c3.:.tituye 
 la base para lograr el
desarrollo 
rural. Para 
llegar a 
ser los art~fices
mejoramiento de su proplo
es necesario 
que los campesinos adquleran 
no solamente
 
nuevas tecnologlas, 
sino que tambi6n
modlficarlas sepan como obtenerlas, como
y como analizar 
las consecuencias
AsI, la capacitaci6n de 

de su aplicaci6n.

los beneficlarios 
debe seguir un proceso


completo y slstematico.
 

7.1 
 Educaci6n de Adultos
 

Es importante definir 
el tipo de metodologla de 
ense?[anza
adecuado para m~s
la capacitaci6n de 
los agricultores. 
 En cuanto
cabe notar lo siguiente: a eso
 
en 
 rimer lugar, la tendencla de cualquier
educador sin experiencia es de 
tratar de 
enseffar
metodologla con usando la misma
que el aprendi6. 
 En la prfctica esto 
resulta
muchos extensionistas en que


en sus cursos 
para agricultores
metodologla usan una
de escuelas primarias y secundarias, puesto
constituye que gsta
su experiencia m9s 
larga de ensefianza-aprendizaje
En segundo lugar, formal.
la situaci6n 
y las caracterlsticas del
muy diferentes a las del nifo; 
adulto son
 

es decir, su percepci6n del mundo, 
sus
experiencias, 
su papel 
en la sociedad 
y su capacidad
informaci6n para retener
han cambiado desde su 
niffez, lo 
cual implica una
manera nueva
de aprender (V6ase Cuadro 
14). Consecuentemente,
montar cualquier cursillo, antes de
 es necesario 
 que el 
 extensionista
comprenda y 
domine los principios y las 
t6cnicas 
de ed-caci6n 
de
 
adultos.
 

i2O/'l 0 D/ FEPITES
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', JRO 14 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE 
EDUCACION DE NIROS Y EDUCACION DE ADULTOS 

Aspecto 
 Niffos 
 Adultos
 

Objetivo de 
 El nifo por naturaleza tiene 
 El adulto ya conoce su papel
Aprendizaje 
 que desarrollar sus faculta-
 dentro de la sociedad. El
des fisicas y mentales. Es 
 quiere realizarse mejor y

curloso y trata de descubrir cumplir mejor su papel, lo
 
y comprender el mundo. 
Tam- cual significa producir mfs.
bign el niffo trata de definir As! el adulto hace un es
y ampliar su papel dentro de 
 fuerzo para aprender cosas
 
de la sociedad. 
 6tiles.
 
Asi el nigo aprende cosas
 
interesantes y obligatorias.
 

Situaci6n Social 
 El nifto no tiene grandes res-
 El adulto tiene responsabi
ponsabilidades. Bfsicamente 
 lidades prioritarias de pro
su 
tarea consiste en preparar- ducir, cuidar la 
familia, etc.
 se para el futuro. Asf el ni-
 Tambign su participaci6n en
 
Ko dispone de mucho tiempo pa-
 eventos de capacitaci6n es vora estudiar y a veces 
su asis- luntaria. 
As! el adulto distencia es obligatoria. 
 pone de poco tiempo para estu

diar y puede retirarse cuando
 
quiera.
 

Situaci6n Ffsica 
 El niffo tiene buena vista y 
 El adulto generalmente tiene
 
buen oido. Tambien durante 
 peor vista y oldo que un nifo.

el tiempo que dispone para Tambign en el tiempo que
aprendizaje, estg descansado. 
 dispone para estudiar, est
 

cansado.
 

Situaci6n 
 El niffo asimila observaciones 
 El adulto trata de simplificar

Sicol6gica 
 y datos para formular concep-
 y codificar su concepci6n de
 

tos. El niffo tiene buena me-
 la realidad. 
As! 61 tiende a
moria. El niAo acepta su es-
 ubicar nuevas observaciones y
tado de ignorancia, as! no se 
 datos dentro de conceptos ya

esfuerza por aprender, sino formulados. El adulto tiene
unicamente para asimilar in-
 mfs experiencia, en base de
 
formaci6n. 
El niffo tiene re-
 las cuales ya ha formulado sus
lativamente pocas experiencias conceptos y teorfas. 
 El adul
y por consiguiente su mente 
 to racionaliza su deficiencia.
 esta "abierta". El niffo no 
 Asf no admite su ignorancia o

tiene que medir sus opiniones la de informaci6n que no logra
y as! puede cambiar facilmente comprender. Las opiniones del
 
de opini6n. 
 adulto reflejan su madurez y
 

responsabilidad, asl no per
mite cambiar facilmente de
 
opini6n.
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7.1.1 Los Prncpir de F-...-


Para que 
sea efectiva, 
'a educaci6n 
dc-, adultos
principios que se orienten hacia su 
debe seguir los


nivel pedad6gico y que consideren su
experiencias y madurez.
 

Demostrar los 
beneficios 
de la educaci6n a recibir.
persona conciente Solamente una
del beneficio hace 
un esfuerzo
educaci6n para obtenerlo
es un proceso que requiere bastante 
y la
 

esfuerzo.
beneficios Para que los
sean facilmente comprensibles, 
 los objetivos deben 
 ser
descritos en una 
forma precisa y clara.
 

Demostrar la capacdad del 
instructor 

que el instructor como t~cnco. Es importante
sea reconocido como una que tiene
persona
sobre su tema. dominlo
El extensionista tendri que 
resolver
agrfcolas algunos problemas
locales y asT demostrar su capacidad t~cnica, antes
involucrar a los habitantes en un de
 

proceso educattvo estructurado.
 

Partir de 
las 'ecesidades sentidas de la gente vpara aprender. E' ous capacidades.participante 
 debe estar convencido
capacitaci6n de que la
a recibir responda 
a sus intereses. Ast,
obligaci6n moral a atender. sentirg una
Por otro 
lado hay que comenzar al nivel de
conocimientos en que se 
encuentra la gente.
 
Respetar las 
 opinones, r-5-ticas, creencias 
 etc. de
educandos. Gneralmente es f~cil 

los
 m~s rechazar el
que aceptar la valor de la educaci6n
tesis 
que uno ha estado equivocado
affos. Consecuentemente o errado durante
el intructor

tradicionales, no debe criticar las practicas
sno que debe estimarlas y buscar
integrarlas 2a manera deen la Iecc!.5u. 
 Al mismo ttempo 
 91 debe presentar

alternativas.
 

Lograr una comunicaci6n 
efectiva. 
El instructor
gran esfuerzo para evitar los debe hacer un
problemas de 
comunicaci6n. 
un m~ximo de ensefanza prictica. 
Se debe usar
 

demostraciones Las charlas deben ser apoyadas
y ayudas audiovisuales. por

En cuanto 
a la comunicaci6n
verbal, el lenguaje debe ser 
"ilustrado" con ejemplos reales.
 

Motivar al 
 educando. 
La educaci6n 
debe producir
Constantemente el satisfacci6n.
instructor 
debe tratar de mantener
de o elevar el gnimo
los educandos. 
 Para este 
 fin se 
 pueden utilizar
motivaci6n t6cnicas de
y una metodologla de 
enseTranza 
m~s dingmica. Tambin 
el
educador peri 6dicamente debe invitar a los educandos a reflexionar sobre
los avances que ellos 
han logrado durante el 
proceso educativo
los beneficlos que se han obtenido por medio de ello. 
y sobre
 

Concentrarse 
enla aplicaci6n de 
conocimientos.

educaci6n de niflos se 

Gran parte de labasa en la memorizaci6n de 
informaci6n.
caso del adulto, es En el
mucho mis importante que se comprendan los conceptos
necesarios. 
 Dichos conceptos pueden 
ser aprovechados
informaci6n apuntada y escrita en 
por medio de la
un manual pr9ctico.es Por consiguiente
muy importante enseffarle al adulto como 
almacenar informaci6n y como
utilizarla despugs.
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Defigiry Z.: ar _..;- ._..... 'a.dividirse en una serie El proceso educativo debeIe p.r , Intos. 
por etapa, Asi se puede seguir etapapero con el cuidado dt io avanzar a una nueva etapa sinque la anterior 
haya sido completamente comprendida;
paulatinamente se es decir,
levanta el nivel de educaci6n sobre los temas.
 

Escoger 
un horario adecuado. 
Se debe escoger un horario de
estudio de acuerdo con las posibilidades de la gente para asistir.En la medida en que van
se demostrando 
los beneficios 
 de la
educaci6n, 
se puede ir exigiendo 
mayor sacrificio 
para estudiar.
Pero, al inicio, 
 es muy importante realizar 
 las actividades
educativas durante los ratos menos ocupados de los participantes.
 

Ser camprometido y responsable. El 
instructor 
debe ser puntual
y cumplido en todos los compromisos que contrae. En la medida quecumple, fl puede exigir responsabilidad por parte del grupo.
 

7.1.2 Otros Factores a Considerar para la Educaci6nCampiina
 

Los cursillos 
 para agricultores 
 deben 
te6rico-pr~ctico, ser de tipo
con 6nfasis sobre 
la pr~ctica y con el uso de
trminos sencillos 
para explicar la teorfa. Cabe 
notar que,
cursillo de un
puro teorfa que obliga 
a los agricultores 
a quedarse
sentados y escuchar 
 les producirg aburrimiento 
hasta no poner

atenci6n.
 

kAClENDo, 
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Los contenidos t~cnicoi ser programados- paraen un tiempo prudencial 
,. 

desa'r6"-jiarseantes deactvidad. la realizae-6nPor* ej mplo, se normal d dichadebe capacitar a:-los
tfcnicas agricultores sobre
ce siembra 
por lo menos dos
diembra. semanas atites'de:
En caso contrarlo, la fecha de
no tendr~n 
tiempo para preparse para la
aplicaci6n del aprendizaje y se olvidarfn de ello mIs rapidamente por
no haberlo practicado. 
 Por 
otro lado,
capacitaci6n tampoco se debe
demasiado dar la
temprano, 
puesto
antes de que los que pasarfa mucho
agricultores puedan ponerla tiempo

lo m~s recomendable en pr~cticn. Entonces,
es 
dar la capacitaci6n entre dos 
y tres semanas
antes del inicio normal de la activldad.
 

VALE- iMAS GLC HAM ANR 

Es E rAN GWEiANDO 51R
 

CONTROL D&_ PLAGA'
 

~?L 
 AGAS 

Muchos agricultores 
 tienen

experiencia buenos conocimientos 
en cuanto y amplia
a temas t~cnicos.
educaci6n" y por temor Sin embargo, por 
 "buena
de exponer 
su ignorancia,
El extensionista se quedan callados.
debe estar conciente
identificar sobre esta posibilidad y debe
a estas personas 
e invitarles
saben o lo que han visto. para que cuenten que
lo
De

de la capacitaci6n 

esta manera se enriquecerg el contenido
y se evitargn 
posibles
negativos despu6s del crfticas y comentarios
evento. 
 Adem~s, 
el hecho de
con conocimientos poder contribuir
es 'un gran estimulo para los agricultores.
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7.2 

Es muy comun que un extensionista llegue a creer que
agricultores estin aprendiendo cuando 
los
 

en if realidad la. gran mayorfa
estfn muy c6ntudiaos. 
 El hecho"de que una 
o dos personas-e-tgn
haciendo buenos comentarios y preguntis: no 
significa quei las demos
personas est5n pensando igucl. 
 Muy comunmente, si 
la gente sq queda
callada 
es- porque no comprende 
bien el tema. En vista 
de eso se
recomienda 
que haya 
un miximo de dirlogo y ejercicios prfcticos 
con
todos los participantes, 
lo que sirve para comprobar los niveles
individuales de aprendizaje y tambi6n para reforzar la comprensi6n de

todoa sobre el tema.
 

LaRatruturaci6n del ProesoEducativo
 

La eptructuraci6n 
 del proceso educativo 
 se refiere 
 a la
ordenaci6n del qontenido )f de la metodologia de la enseffenza segdn ladisposicl6n y capacidad de 
aprendizaje 
del sujeto. En cuanto a su.
aplicaci6n 
a la situaci6n de agricultores, hay, que 
tomar en cuenta
los s4&UI~nseV.procesos: 
 1) la secuencia l6gica del 
conocimiento
de la evaluazi6n de 
una nueva prictica y 2) el proceso de desarrollo 
y
 

de la capacidad de aprendizaje, los 
 cuales 
 se describen 
 a
 
continuaci6n.
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7.2.1 La Secuencia L6gica del
 
Conocimiento y de la Evaluaci6n de Una Nueva Pr~ctica
 

Este proceso se refiere a la 
manera en que el productor llega a
 
tener una disposici6n favorable hacia 
el sprendizaje de los detalles

del modo de aplicaci6n de 
una nueva practica de producci6n. Es decir
 que su actitud hacia el aprendizaje de los detalles t~cnicos dependerS

del grado de cumplimiento de los pasos intemedios desde el 
momento de
 
conocer la pr~ctica por la primera vez (V&use Figura 38).
 

La primera reacci6n al conocer 
 una nueva pr~ctica es la

curiosidad b~sica. 
 Se le ocurren preguntas tales como: Qu6 es?, Qu6

estgn haciendo?, Tiene Fulano uno 
de esos? y A ver s! Mengano sabe de
 
esto?.
 

Seguidamente 
se empieza a preguntar sobre sus prop6sitos; es decir,las ventajas 
que puede traer (por ejemplo, si reduce los riesgos o
 
costos de producci6n). Despu~s de conocer 
los beneficios, se empieza
a 
tratar de averiguar sobre la aplicabilidad de la practica a su 
propia sltuaci6n. Asi se investiga sobre la situaci6n en que
funciona, el costo de operaci6n, las limitaciones y problemas (',su
 
uso. Por ejemplo, en el 
caso de un cultivo nuevo se pregunaria ,obre

las necesidades de riego y cuidos especiales. Finalmente, despu~s de

haber 
pasado por todas las fases anteriores, se empieza a buscar

informaci6n sobre las 
t~cnicas de utilizaci6n. As! el productor harg

un mayor esfuerzo para aprender sobre c6mo 
aplicar la pr~ctica en la
medida en que sus interrogantes de los pasos anteriores hayan sido
 
°: csf.'ctoriamente contestadas.
 

234
 
~R0~F A(2 e6N QUE c~~~ 

FvNCt0 WA?3 "-'"I 2A ? 

0
 

Figura 38. SECUENCIA LOGICA DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION DE UNA PRACTICA
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7.2.2 El Proceso de Desacrollo de !I Canacidad de Aprendizale 

Este proceso se refiere 
a ia manera escalonada
mejoramiento progresivo de lograr el
de la capacidad 
de aprendizaje
(V~ase Figura 39). del sujeto
Esto se utiliza para evitar la 
sobre-dosificaci6n
de contenidos, 
la cual puede causar 
grandes retrasos para la
educativa. labor
Por ejemplo, el hecho de 
tratar de 
enseflar demasiado
una persona a
en una sola vez, le 
 puede producir
frustracin confusi6n ya tal grado que finalmente perderg
tratando el gnlmo para seguirde aprender. 
 Los pasos 
de este proceso
conciencia sobre son: 1) la
la necesidad de aprender, 2) el 
autoconvenciaiento
de la posibilidad de aprender, 3) la adquisici6n de conocimientos, 4)
el descubrimiento de 
los usos y limitaciones del aprendizaje y 5) el
anflisis de las implicaciones y consecuencias 
de la aplicaci6n del
 
aprendizaje.
 

UT1117AW TtIIZAR 

\/V W,ilv/Ltv 

Figura 39. EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
 

7.2.2.1 Conciencia Sobre la Necesidad de Aprender
 

El primer paso en el proceso de desarrollo de la capacidad deaprendizaje consiste en el reconocimiento por parte del
la necesidad de que sujeto sobre
41 aprenda. En esto radica su voluntad inicial
para estudiar. Para lograrla, hay que demostrar las 
ventajas
pr~ctica recomendada de la
(por medio 
 de lotes demostrativos
demostraciones) a
y asegurar 
que dichas ventajas sean 
comprendidas.
Tambign, al 
iniclo de un 
evento educativo hay que
temario para explicar bien el,
establecer 
el vfnculo entre

temas) y la 

las cosas a aprender (los
necesidad 
sentida de aprendizaje.

sujeto tendrg De esta manera el
un objetivo claro y 
una buena disposici6n para
de aprender. En tratar
el. caso contrario la persona solo asistirfaevento educativo si alse le obligara a hacerlo y en 
este caso 
desde el
inicio su participaci6n serfa muy limitada.
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7.2.2.2 El Autoconvencimui.to 
te 'a Posibilidad de Aprender
 
El siguiente paso es 
el autk.convencimiento de la
aprender. posibilidad de
Cabe notar 
que para 
unas personas
importancia, puesto este paso no es de
que nunca han perdido confianza
capacidad en su propia
de aprender. 
 Sin
especialmente aquellas 

embargo muchas otras personas,
 
tienen 

que dejaron de estudiar muchos afos
que aprender atr~s,
a aprender 
de nuevo.
notable entre Esta situaci6n es
los agricultores debido a las 
muy


siguientes
1) con el tiempo dos razones:
el adulto se da cuenta
capacidad para de la disminuci6n de su
retener 
informaci6n 
en comparaci6n
cuando era con la
nio y 2) muchas personas, desde el 
que tuvo
 

debido a tiempo de su niftez,
su poco rendimiento 
en 
 la escuela primaria,
autocategorizado.como se han
 
poco capaces de aprender.
 

En vista de eso, al 
inicio del 
proceso educativo se
de que el adulto debe tratar
adquiera confianza
aprender. Entonces en su propia capacidad de
se debe procurar

con el menor esfuerzo posible y que 

que el aprendizaje sea logrado
 
por 6sto sea facilmente reconocible
el educando. 
 En terminos prfcticos 6sto 
implica
ejemplos pr~cticos, el uso de
un lenguaje sencillo
constante repetici6n de 

y la limitaci6n y 'I
nuevos conocimientos. 
 De esta se
evitarg que el educando por 
manera 


se desm6ralice 
 sentirse incapaz 
de
absorver la informaci6n que necesita.
 

7.2.2.3 La Adquisici6n de Conocimientos
 

El paso de adquisici6n de conocimientos se refiere al fomento de
la capacidad del 
sujeto para 
retener informaci6n de
esta sea facil tal manera que
y correctamente 
utilizable.
aprender a definir el 
Asf el adulto debe
tipo de informaci6n que
a guardarlo es necesario retener y
en una 
forma eficiente. es
el contexto de 

Esto sumamente importante en
aprendizaje t6cnico, cuando el 6xito de la aplicaci6n
de los conocimientos 
 depende del 
 cumplimiento
condiciones. total de varias
Por ejemplo, 
el control 
de una plaga se
por medio del empleo del insc-Cicida 
puede lograr
 

recomendada, aplicada indicado, con la d6sis
a la hora correcta,

etc. Una con el equipo indicado,
equivocaci6n 
 en cualquiera 
de gstos factores podrfa
resultar en el no-control de la plaga u otro efecto no deseado.
 

Para cumplir con este paso 
se

partiendo desde 

deben utilizar ejemplos pr9cticos,
el problema y abarcando el
utilizaci6n de proceso completo de la
la informaci6n para 
encontrar 
una soluci6n.
manera De esta
se podrg identificar 
 la informaci6n
manera correcta que se necesita y la
de retenerl%. 
 Por dos motivos
conocimientos la retenci6n de
es m9s dificil 
para el campesino. En
bajo nivel de alfabetismo primer lugar el
en el campo no
eficientemente. permite que anote datos
 
procesamiento 

En segundo lugar, al igual que para todo adulto, el
mental 
 de nueva informaci6n
categorfas tiende a ubicarla en
existentes y asf el mensaia original
pierde totalmente. se distorciona o se
En vista de 

sea posible, 

este problema se recomienda, donde
la entrega de 
gulas a manuales, lo 
que permite que
enfoque de la capacitaci6n sea sobre la utilizaci6n de informaci6n 
el 
y
no acbre su memorizaci6n o anotaci6n.
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7.3 

7.2.2.4 Descubrimiento de 1ks Usob y 
 s Lim4Laciones del Aprendizaje
 

En esta etapa se proveg una
cual se aplica a 
mayor cantidad de informaci6n, !a
situaciones 
 reales. 
 Esta ejercitaci6n
aplicaci6n de informacl6n de la


refuerza la capacidad
realizar la pr5ctica y al 
del educando para
mismo tiempo demuestra utilidad
limitaciones. su y sus
Tambign, por medio de 
la experiencla,
define el educando
a cuales aspectos se deberfan 
dar mayor importancia.
ejemplo, la repeticic6n del uso de Por
 una 
gula para identificar insectos
tendri los siguientes resultados:
 

* El educando aprenderg a usar bien la gua.
 

* El educandq se dar6 cuenta que 
ciertos insectos 
 uo estfn
 
represen.:ados en la gufa.
 
Otros, tales como 
 el problema 
 de reconocer 
 los insectos
 
descritos.
 

7.2.2.5 
An~lisis de las Implicaciones y
Consecuencias de la Aplicaci6n del Aprendizaje
 

En la 6ltima 
etapa del aprendizaje t~cnico, el
estudiar sobre las educando debe
circunstancias 
 de utilizaci6n 
de los
conocimientos. nuevos
Es deer" iue al 
final de esta
determinar l .
etapa el educando sabrafnplilcciones y consecuenciai 
de la aplicaci6n de
t~cni-a en ..... la
situaciones reales. 
 Por ejemplo, 
en el caso de
una capacitaci6n 
sobre el de
uso herbiclda,
siguiente: el costo-beneficio, el 
se sabrfa calcular lo
 

coto social, el
y la capacidad tLcni'a efecto ecol6gico
requirida, comparados 
con otras sistemas de

control de malezas.
 

La manera priccica de cumplir estar
de diferentes experiencias 
etapa incluye la comparaci6n
en la aplicaci6n de
conocimientos. los nuevos
En base a eso se sacan concluslonesmejores alternativas y se buscanpor medio de pru-.bas. Es decir que idealmente,adem~s de desarrollar habilidad -ritica y analiticala 

del sujeto,tambi6n se le mejora su capacidad de investigaci6n y experimientaci6n. 

Programaci6n de Eventos Educatlvos
 

La falta de preparac16n

expositores es 

por parte de los conductores y
una de las fallas m9s 
comunes 
y m~s importantes en
conducci6n de la
eventos educativos. 
 A consecuencia deperdida ella hay mucha
de tiempo y oportunidades.

programaci6n de eventos 

Por otro lado, la buena
educativos contribuye mucho
objetivos inmediatos al logro de los
y crea una 
actitud favorable 
por parte del
educando para que siga tratando de capacitarse.
 

La tarea de programacl6n 
de eventos educativos abarca las
siguientes actividades: 

la 

la selecci6n y orientaci6n de instructores,
selecci6n 
de contenidos, 
la definici6n de
la selecci6n objetivos tentativos,
de participantes, 
 la orgaaizaci6n 
 de la parte
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logfatica, 
la elaboraci~ 
 a:~:.9 

demoutraciones 

auovsuales y la preparaci6n de
y prgcticas. 
 V:s actividades 
 se describen
detalladamente mfsa continuaci6n. Tambiin convieneoperativos de que los resultadosla programac45n 
 sean colccados
programaci6n en un esquema deen forma de agenda, el cual sirve para unir los
diferentes componentes (Vgase Cuadro 15).
 

7.3.1 Definici6n de Objetivos y Selecci6n de Contenidos
 

Los contenidos deben estar de acuerdo con los intereses y el nivel
de comprensi6n de 
los participantes. 
 Esto implica la conveniencia
hacer una Investigaci6n previa de
 
para conocer la problem~tica
experiencias, y las
conocimientos, 
aptitudes 
y actitudes de
base a eso se la gente. En
pueden determinar los conocimientos y las destrezas que
los participantes deben adquirir; 
es 
decir, los objetivos del 
evento.
 

Partiendo de los objetivos 
se puede elaborar una
areas de contenidos. lista de posibles
Seguidamente, 
en 
base al tiempo y a los 
recursos
disponibles se hace la dosificaci6n de contenidos.
 

7.3.2 Selecci6n de Participantes
 

Se debe partir de 
la problem5tica 
seleccionada
tratar. y los temas
Los participantes a
deben 
 ser personas
problemitica. afectadas por esa
factor a considerar
Otro es el ntiunero de participantes.
En caso de poder atender 
s6lo a un n6mero reducido de 
personas,
deben escoger aqcellas quienes podrfan 
se 

tener un efecto multiplicadorpara la adopci6n y la utilizaci6n de 
los conocimientosdecir, adquiridos;
lideres, innovadores, es
 
personas muy colaboradoras
quienes y otros,
por cualquier 
mocivo apoyarfan 
la labor orientadorademfis personas quienes de las no 
pudieran asistir al evento educativo.
 

Tambien se debe considerar la homogeneidad o heterogeneidad entrelos posibles participantes. 
 Un grupo muy heterog6neo leal coordinador, crea problemaspuesao que unos se a'urren y otrosvista de se quedan atr~s. Eneso, a vtces es aconsejabie tener dos
realizaci6n de los 
o ms etapas para la
eventos educativos, 
y destinar la primera
personas quienes para las
tienen un menor grado de 
conocimientos
posteriormente bsicos.
dichas personas Asf,
podrin juntarse con las 
otras 
 mws
 

resto de proceso educativo.
 
adelantadas para asistir al 


7.3.3 Selecci6n y Orientaci6n de Insructores
 

Para cursillos largos e intensivos es conveniencetarea repartir
educativa la
entre varios instructorcs. 
 Ademids 
-e distribuir
temas, tambi~n se los
permite la formaci6n de 
un 
equipo de conducci6n,
la divisi6n de con
responsabilidades 
entre 
los miembros.
primero se Por ejemplo, el
harla cargo 
 de la participaci6n

(motivaci6n, recreo, de los asistentes
t~cnicas educativas, 

cargo etc.), el segundo se harfa
del proceso (control del logro de objetivos, 
uso
contenidos, etc.) del tiempo,y el tercero se encargarfa de 
!a evaluaci6n
organizaci6n y la
del apoyo logistico. 
 El equipo de conducc16n debe ser
coordinado por el coordinador del evento.
 

- 157 



En cuanto iw, rgZ s.Lcci6n de
ademls los instructores,de tener in esjir!Lu c,'iacorador, cada unodominio de debe tener tin buensu tema y de dinia:asdisponible para cada 
y t~cnicas educativas.instructor El tiempoes otro 
que al tiempo de la 

criterio importante, puesto
exposici6n 
hay que 6umarle
preparaci6n, el tiempo
el cual puede de
 ser tres veces
cantidad. Zs decir, mayor que la primera
una charla de una
total hora posiblemente ocuparfa
de disponibilidad un
de tiempo de cuatro horas, 
 excluyendo 
el
tiempo ocupado en viajes y asuntos administrativos.
 

Despuds de 
 su selecci5n, 
 el instructor
orientac!6n completa debe recibir una
en 
cuanto a lo siguiente: la
participantes, situaci6n
otros temas que de los
 
existentes han recisiao, las facilidades
en el local del 
evento, 
el gciic de profundidad
quiere lograr que se
en el tema y cualquier 
 ocra
importancia. informaci6n de
En la pr~ctica 
se ha visto que la
del instructor falta de orientaci6ii
suele ser una 
falla muy com6n,
los educandos con el resultadofrecuentemente quese quejan del
comentarios del contenido y hacen
tipo: 'ya sabfamos eso!',
no nos sirve 'fue muy interesante, pero
para nada:' 
 o penr 
a~n, 'Fulano 
nos dijo todo lo
contrario'.
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7.3.4 Organizaci6n de la Parte Logfstica
 

La parte logfstica incluye todo lo que 
se refiere a materiales y

equipos a usar 
en el curso, alimentaci6n, hospedaje y transportaci6n

de los participantes e instructores y preparaci6n del 
local para la
 
ensefianza. Para cursillos cortos esta tarea 
no es tan diffcil, pero,
al contrarlo, para cursos de 
larga duraci6n se ocupa una gran

capacidad administrativa. 
 Por lo general los extensionistas rea'.izan
 
eventos educativos de corta duraci6n, pero con 
bastantes necer ides
 
en cuanto 
a equipo y materiales para demostraciones prfcti, ;. En 
este caso conviene formar una comisi6n especial para cada cursillo 
compuesta de agricultores del mismo lugar y que dsta se encargue de

toda la parte de la logfstica local. 
 Da tal manera el extensionista

quedarg libre para arreglar los equipos y materiales no-disponibles
 
en la comunidad (proyectores, ciertos equipos agricolas, etc.).
 

7.3.5 Selecci6n de las Tfcnicas de Ensef anza
 

Las t6cnicas de enseffanza de uso 
m~s comun son las siguientes:

la exposLci6n en 
plenaria, pequefos grupos de discusi6n, el panel o

simposio, la lluvia de 
ideas, el estudio de casos, el socio-drama y

el Phillips 66 
(Vase Anexo8 , T~cnicas de Enseffanza). tMemas de
6stas, para la capacitaci6n agricola se pueden agregar demostraciones
 
pr~cticas y el estudio de materiales de consulta. 
La buena Felecci6n
 
y combinaci6n de 
dichas trcnicas es de suma impcrtancia para el

cumplimiento de los objetivos 
del encuentro educativo. En primer

lugar, cada ticnica de enseffanza tiene sus ven:ajas, desventajas y

sus propios requisitos en cuanto 
 a tiempo, espacio, equipos,

caracteristicas de 
 los participantes Y caracterfsticas del

instructor. 
 En segundo lugar hay que saber combinar y rotar las
 
tecnicas de enseffanza, 
puesto que el uso contfnuo de un s6lo tipo
produce aburrimiento en los participantes. En vista de eso se deben
 
escoger las t~cnicas de enseffanza a usar seg6n los siguientes
 
criterios.
 

El 
obletivo especifico. En un determinado momento el objetivo
principal y especifico del-educador para el grupo de participantes

puede ser cualquiera de los siguientes: la aclaraci6n 
de conceptos,

la adquisi6n de conocimientos, 
el anflisis de experiencias, el
 
intercambio de ideas, la ampliaci6n de la 
 participaci6n, el
 
conocimiento de algin material 
de apoyo o la auto-evaluaci6n.
 
Entonces el educador 
debe escoger la ticnica de enseffanza mhs

adecuada para lograr su prop6sito. Por ejemplo, en el caso de que el

objetivo especifico fuera 
"el anglisis de experienclas" se podria

escoger la tecnica de discusi6n en pequenios grupos, mientras que para

la "aclaraci6n de conceptos" se podria usar el "estudio de casos".
 

El contenido del tema. La explicaci6n sobre ciertos temas

requiere el uso de determinadas tecnicas de enseffanza. 
 Para el caso,

!a demostraci6n practica 
es la mejor tfcnica educativa para orientar
 
a agricultores sobre la 
manera de aplicar fertilizante. Otro ejemplo

seria el uso de la t~cnica 'exposici6n en plenaria' con muestras y

ayudas audiovisuales para explicar sobre 
el ciclo de vida a algun
 
insecto.
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El tamalo del gr 
 o. Io
-otgeneral,
grupo el tamato ideal
de "aprendizaje de un
es de 
apro"r madamente
n6mero quince
es lo suficientemente personas. Este
gv.ade 
para meritar
esfuerzo del instructor y al mismo 
la presericia y el
 

para tomar tiempo es suficientemente pequefto
en cuenta 
 las caracterfsticas
integrantes. individuales
Sin embargo, de los
en muchos
fuera del control del 
casos el tamailo del
instructor y el evento 

grupo est
 
con un ntmero mucho tiene que desarrollarse
mayor 
de quince personas. 
 En estos se
casos
pueden utilizar t~cnicas de enseffanza que amplian la participaci6n de
los asistentes 
(por ejemplo, 'lluvia 
de ideas', 'Phillips
trabajo de grupo). 66' y
 

Las caracterfsticas 
_ la diposici6n
Para la selecci6n de de los articipan
t~cnicas 
de ense1anza
las caracterfsticas hay que tomar 
en
y la disposici6n cuenta

de los participantes.
ejemplo, el tipo de personas, Por
 

sus sus edades, sus
experiencias y su madurez, niveles de instruccl6n,
determinan
deben utilizar. cuales t~cnicas
Tambign que se
es de 
 notar
participantes que frecuentemente
ya tienen ciertas espectaciones los
 
esperada del iPstructor, lo cual limita el 

en cuanto a la conducta
 
uso de ciertas t~cnicas de
enseffanza.
 

En cuanto 
a la capacitaci6n 
de campesinos, 
ellos generalmente
tienen una muy buena disposici6n para aprender sobre soluciones a sus
problemas, pero 
su poca formac16n acadgmica no
tratados permite que 6stos sean
en 
 una forma 
 te6rica.
educativas deben centrarse 
Consecuentemente las 
 t~cnicas
en el 
uso de la pr~ctica, la observaci6n y
la discusi6n de experiencias.
 

La preparaci6n 
delinstructor. El 
uso de 
ciertas 
t6cnicas de
instructor que el uso de 


enseffanza ocupa un mayor grado de dominio y experiencia por parte del
otras. 
un panel que dar 
Por ejemplo, es m9s dificil conducir
una exposici6n, puesto que la
requiere la conducci6n del
?7pacidad adicional par !
de orientar y controlar 
a los ot .s
expositores.
 

Elanmbiente f~sico. 
El tipo de local,
la disponibilidad el tiempo disponiblu
de ayudas audiovisuales, v

influye equlpos
en la posibilidad de y prfctic..-,
usar diferentes
Por ejemplo, si t~cnicas
solo se dispusiera de 

de enseffanza.
 un pequeiro
un
a grupo grande, sal6n para orientar
no se podrfa usar la 
t~cnica
pequeffos grupos por el hecho de que 6sto ocuparla mayor 
de 

espacio.
 
discusi6n 
en
 

7.3.6 Elaboraci6n del Esquema de Eventos Educatvos
 
El esquema de eventos educativos
refinar la es un instrumento muy 6tl
programacion, para para
organizar
controlar los preparativos
la ejecuci6n. y para
Tambidn
representar la el esquema es una
inter-relaci6n existente manera de


del evento (por ejemplo, entre los varios componentes
el uso 
de equipos audiovisuales
diferentes instructores durante los diversos temas). 
por los
 

cabe 
tomar en cuenta que Al mismo tiempo
el esquema
cuadros llenados (v~ase Cuadro 15), 
no es simplemente una Ferie de
sino que 
es el producto final de
todo un proceso de elaboracion.
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7.4 

El primer paso ccnsis 
 .
 
temarlo b~sicof 

-n1ir los objetivas del eventopartiendo de la ecaesparticipantes de apedzjY eliminando e lSeuiamente
Sida poviee r l0s temals sabenebre conviene e ex o - que yareflexionar y en (vaseve s Figuraa 40)40).F g
sobre
ideas sabre los contenidos,
Pasibles aspectos anotando
 
para desarrollarlos. a incluir y alternativas
En vista de mitodos
bastante trabajo de eso, el segundo
de consulta paso implica
en la materia. de fuentes bibliograficas
Despu6s de eso y a expertas
secuencia se procede
l6gica de con la formulaci6n
la capacitaci6n sobre el de la
una combinaci6n tema,
del pr.ces- de la cua] debe ser
desarrollo

aprendizaje de la capacidad
(ase
evaluac1 n de Secc16n 7.2.2) de
 

una nueva y el proceso de conocimiento
prctica (vase Secc16n y

secuescia 7.2.1).especffca Aunque lacaractristlcas dependeride los paricipantesde los . objetivog

los del evento,recursa las
disponijle, generalmente se 5 y el tiemparecamienda el siguiente tipo de secuencia:
 
1. Explicaci6n 
e ilustraci6n de la importancia del tema.
2. 
 Definici6n de los objetivos y los contenidos del evento.
 
3. Explicaci6n 
corta de 
los principales 
conceptos 
(por medio

4. anlisis de experiencias). del
Orientaci6n 
sobre el uso 
de instructivos 
(gufas) y material d.s
5. Pr~ctica 
de la 
 aplicaci6n 
de conceptos 
y del uso
instructivos. de los
 
6. 
 Anglisis de la experiencia pr9ctica.
7. 
 Conclusiones (incluyendo programac16n de segulmiento).
 

sobre
Despugs de formular la secuencia l6gica,
los contenidos, 
la metodologfa, se vuelve a reflexionar
tiempo 
necesario y objetivos 

los recursos disponibles, el
secuencia. especificos 
para
Al terminar cada fase
de hacer en la
cuadro se
del esquema, eso, pasa la informaci6n
agregando al
administrativos, todo lo que se
relaciones humanas refiere a aspectos
(por ejemplo, la
de los participantes) y tiempo de autopresentac16n

reserva.
las actividades, el horario, los 

En el esquema 
se detallan
los contenidos, 
los instructores 
objetivos, las tcnicas pedag6gicas,
al anglisis del cuadro, 
y los recursos 
necesarios.
se En base
antes de tener el 

pueden hacer las modificaciones necesarias
esquema 
definitivo.
se notara un Por ejemplo,
uso excesivo de si en el cuadro
'exposict6n
podrfa ser substituida en plenaria'l, 
dicha t~cnica
por 'trabajo de grupo' u otra en algunos casoas.
 
%REluaci6n de Eventos Educativos
 

La evaluaci6n 
es un
muchos aspectos 
medio que permite al extensionista
relacionados 
 conocer
con la 
realizaci6n
Por ejemplo, de la
se capacitaci6n.
puede evaluar
participantes, el nivel
su estado de aprendizaje
de de
evento, la 

gnimo durante las los
 
capacitaci6n diferentes 
f9ses
tecnica del
6xito y pedag6gica de
de la organizaci6n los expositores,
del el
extensionista evento y otros
puede factores.
calcular Asi
puede el impacto el
aprovechar del evento
los resultados desarrollado 


mejorar de la evaluaci6n y

la conducci6n de para programar y
futuras
estos actividades
motivos se recomienda de capacitaci6n.
que todo Por
evento 


debidamente evaluado. 
de tipo educativo sea
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7.4.1 Aapectos a I.zLti.r e' i
 

Te6ricamente 
 se pc Irfan evaiuar 
 muchos
relacionados diferentes 
 aspectos
con eventos educativos.
solo aquellos que son 
En la prfctica conviene incluir
de
capacitaci6n gran intergs para el organizador
y que al mismo tiempo sean modificables. 

de la
 
caso, la Para el
situaci6n 
del local 
tiene bastante
comunicaci6n influencia
y el aprendizaje. sobre la
Sin embargo,
evaluarlo 
especfficamente si 

solo valdr~a la pena
existieran
local posibilidades de
o de modificarlo. cambiar de
En caso contrarlo,
no arrojarfa la evaluac16n del local
un resultado de 
utilidad.
evaluador En vista de lo
de la capacitaci6n anterior, el
debe evitar
pre-elaborados el uso de formularios
de evaluaci6n, puesto
serie que 6stos suelen contener
de aspectos no-litiles una
 
importancia. y a veces omiten aspectos
Entre de mucha
estos aspectos 
mas importantes 
se incluyen los
siguientes.
 

Objetivos. 
 La evaluac16n 
del cumplimiento 
de los objetivos
permite saber en qu6 nivel los participantes consideran que el evento
respondi6 a sus 
inquietudes de aprendizaje.
 
Participaci6n. 
 Entre m~s 
participe 
una persona, mayor
grado de aprendizaje sera su
y su sentido 
de autorealizaci6n.
evaluaci6n del Asf la
nivel de participaci6n de las
es un indicador personas que asistleron
del aprendizaje


realizado que lograron durante
y de su probable disposici6n el evento
 
para 
seguir asistiendo
eventos futuros. en
 

Aprendizaje. 
 El concepto 
de aprendizaje
diferentes. cubre varios
Por ejemplo, el aprendizaje puede 
proceso8


conocimientos, ser la adquisici6n de
la adquisici6n 
o mejoramiento de
o el reforzamiento destrezas,
de opiniones y otros. 
el cambio
 

basico de la educaci6n es 
Puesto qua el prop6sito
de lograr aprendizaje, este aspecto merece
la mayor atenci6n en la evaluaci6n.
 

Contenidos. 
 La evaluac16n 
de los contenidos
la opini6n de los permite conocer
participantes 
en cuanto
individualmente a los temas tratados,
y en conjunto. 
 De esta manera se puede saber cules
eran los temas de mayor y menor interes y utilidad.
l~a En cierto grado,
evaluac16n de contenidos tambien constituye una manera de medir el
nivel de dominio del tema por parte del instructor.
 

Metodologia. 
 La evaluaci6n 
 de
conductor la metodologfa ayuda
del evento a al
identificar

producen tu mayor 

las t6cnicas de enseffanza que
grado de 
aprendizaje
tiempo la y satisfacci6n.
evaluaci6n de metodologla tambign constituye 
Al mismo
 

una manera 
de
medir la capacidad pedag6gica del instructor.
 

Dudas. 
 En toda 
 evaluaci6n

especIficamente es importante preguntar
sobre las
De dudas que los participantes hayan
esta manera 
se tenido.
pueden detectar 
deficiencias
contenidos en cuanto
y la metodologla a los
para darles 
un mejor

tratamiento en el futuro. 

y m~s amplio
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Sugerenclas. 
 Es mi3y tante
I.,- solicitar 
 las sugerencias
generalesede los 
participante. 
al evento educativo. AdemAs deuna ser
manera 
para evacuar cualquier inquierud 
que los participantes
tengan para mejorar futuros 
eventos, tambi6n 
la pregunta
control. sirve de
Es decir 
 que los participantes 
 suelen repetir las
observaclones que consideran mfs importantes, aunque 9stas hayan sido
mencionadas anteriormente en la evaluaci6n de los diferentes aspectos.
 

7.4.2 Metodologia para la Evaluaci6n de Eventos Educativos
 

Existen varias 
maneras 
de clasificar

de los metodos de evaluaci6n
eventos educativos. 
 Por ejemplo, 
 se puede clasificar
evaluaci6n la
segu'n la comunicaci6n empleada. 
 En este caso 
se habla de
evaluaci6n 
oral, evaluaci6n 
escrita y evaluaci6n prictica. 
 Tambidn
se pu-de categorizar 
el m~todo 
de evaluaci6n 
segn el grado de
participaci6n conciente del sujeto. 
 As! se tiene evaluac16n directa,
en la cual el 
sujeto contesta directamente 
las interrogantes de
evaluaci6n la
y, por otro lado, se tiene evaluaci6n indirecta, en
cual se observan ciertos la
aspectos evaluables

sujeto, sin que 6ste 

de la coaducta del
 se de cuenta de 
la evaluaci6n. 
 La clasificaci6n
segln la utilizaci6n de 
indicadores 
fijos cons tituye otra 
manera
categorizar la de
evaluac16n. 
 En este caso 
 se tiene evalaci6n
objetiva, 
en la cual 
se usan puntos de referencia 
y, por otro lado,
se tiene evaluac16n subjetiva, 
en la cual el 
evaluado determina sus
propios valores y criterios bisicos.
 

Cabe notar que las diferentes categorfas pueden 
ser combinadas.
De tal manera, se podria tener 
un m6todo directo, por escrito
objetivo, un ejemplo del y
cual serfa una prueba por escrito. Tambzin
se podrfa 
tener un m6todo indirecto, subjetivo y verbal, 
un ejemplo
del cual 
serfa las opiniones vertidaL 
por los participantes
salida de un cursillo. a la

En igual forma existen una serie de 
10 o mas
diferentes combinaciones, 
cada una de las cuales tiene su 
ejemplo


pr~ctico.
 

Para la evaluaci6n 
de eventos educativos 
con agricultores
importante tomar en es
cuenta las siguientes consideraciones: 
 en primer
lugar pocos adultos a nivel 

escritura (a6n las 

de campo tienen gran capacidad de
personas 
 alfabetas 
 tienen problemas para
expresarse 
adecuadamente 
con papel y lipiz).
recomienda Por este motivo se
mfs la evaluaci6n prictica o la 
evaluaci6n 
oral.
segundo lugar, En
la evaluaci6n 
directa es demasiado brusca y hostil
para los sentimientos 
campesinos.

opiniones, 

As! no expresan sus verdaderas
 por temor de ofender a 
otras personas y evaden la
posibilidad 
de caer 
en el rid!culo. 

el 

Por este motivo solo se
recomienda 
 uso de evaluaci6n directs para

agricultores quieren 

los casos cuando los
 conocer 
su propio nivel de 
aprendizaje durante
un 
 proceso de capacitaci6n formal. 
 Por filtimo, la evaluaci6n
subjetiva permite 
conocer el estado de gnimo del participante durante
un evento educativo, mientras oue 
la evaluaci6n objetiva 
permite
medir los resultados 
de un evento 
educativo comparado 
con otro. En
este sentido los dos 
tipos de evaluaci6n, la subjetiva y la objetiva,
tienen una buena aplicaci6n para la evaluaci6n de eventos educativos.
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En resumen, para 
c-u:ntos 
e Jicaivos
mfs adecuado a nivel campesino el sistema
de evaiuaci6n nr medto
prfcticos a verbales. de Mgtodos indirectos,
Asi se 
.mden anotar el
un cursillo nnmero0 demostrac16n, de asistentes a
la destreza
practicas, la calidad ubservada durante las
y cantidad 
de preguntas 
y comentarios
inquietud expresada para y la
recibir 
mas capacitaci6n.
del evento Tambi6n, despugs
se puede anotar 
el n6mero

informaci6n de personas que buscan 
mayor
y se puede medir 
 el nivel
conocimientos de aplicaci6n
impartidos. de los
De esta manera
datos se obtendrin
y observaciones una serie de
que, con 
experiencia 
llegarfn 
a constituir
medidas muy 6tiles para evaluar eventos educativos.
en 
la medida que exista Al mismo tiempo,
un mayor grado
extensionista de confianza
y los entre el
participantes,

metodologfa se puede ir utilizando
m~s, directa una
de evaluac16n.
organizado Asf para un
o para grupo bien
lfderes capacitados, 
se pueden
directas para conocer hacer preguntas
sus opiniones 
en cuanto 
a cursillos y el nivel
de aprendizaje que lograron por medio de ellos.
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---- 

ESTUDIO DE CASO
 

"Aprender de los Errores"
 

En el 
Proyecto de Reforestaci6n 
se habla analizado 
la necesidad
de orientar al personal sobre t~cnicas de agroforestarfa.
gran nrmero de personal, Debido al
esta capacitaci6n 
tendrfa 
que darse
medio de una serie de cursillos. 
por
 

Al 

a cada 

terminar el primer cursillo se entreg6 una hoja de evaluaci6n
uno de los participantes. 
 Se les pidi6 que escribieran
opiniones sus
en cuanto 
al contenido, 
su participaci6n,
la metodologla su aprendizaje,
empleada y cualquier sugerencia
coordinadores que tuviesen. Los
del evento 
tabularon 
las contestaciones 
y se dieron
cuenti que muchas personas pensaban que 
no habian aprendido
la falta de claridad nada por
del expositor 
principal
practica. y por la falta 
de
 

En el siguiente cur3illo que 
se desarroI6 sobre el mismo
se limit6 la tema,
participaci6n 
del expositor principal y
mucho mis con se le apoy6
ayudas audiovisuales. 
 Se incluyeron dos
m~s con expositores
mayor capacidad de comunicaci6n y se 
aument6 la
practica. Se repiti6 el cantidad de
mismo formulario de 
evaluaci6n que
utilizado se habla
en 
!a ocasi6- anterior 
y esta vez
fueron mucho mas 
las constestaciones
positivas. 
 Sin embargo, Lodavfa
cuanto habfan quejas
al aprendizaje en
durante 
las prfcticas 
y el tiempo disponible
para intercambiar experiincias.
 

Para el 
 tercer 
 cursillo 
 se modific6
contenidos. Is dosificaci6n 
 de
Se redujo la teorfa inicial y se aunent6 el
discutir la prietica y a,:larar dudas. 
tiempo pars
 

prfctica pars Tambign se estructur6 mejor la
incluir 
mis demostraciones. 

mismo formulario de evaluaci6n y esta 

Se volvi6 a emplear el
 
vez los resultados
favorables fueron mfs
todavfa. 
 S61o habfan tres 
 comentarios
correspondfan negativos que
a unos Invitados 
especiales
analiz6 que estos no habfan recibido una 

de otrc proyecto. Se
 
objetivos del evento 

buena comunicaci6n sobre los
y que, 
por lo general, el cursillo habfa tenido
 un buen impacto.
 

MORALEJA
 
El uso de un esquema 
constante 
de evaluaci6n
importante para eventog as esecialmente


de capacitaci6n del tipo qite
dando. De esta manera se se van a seguir
puede. identificar las fallas y ccrregirlas
para mejorar la siguiente oportunidad.
 

. .. .--- _.~...-i 

____----16
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8 
COMUNICACION
 

La capacidad 
de comunicaci6n 
del extensionista
factores mis importantes que es uno de los
determinan 
su efectividad
de los agricultores. como educador
La comunicaci6n se define como:
 
"la transmisi6n de seflales mediante 
un
al receptor c6digo comin al emisor y
y, entre 
 otras cosas, consiste
experiencias, en compartir
intercambiar 
ideas, sentir
de hacerlas emociones y ser
sentir cap~z
a otros; entender 
y ser entendido,
recibir; dar yasimilar conceptos
las ideas propias 

que otros emiten e influir a su vezen mentes 
ajenas; persuadir,
recibir pensamientos, actitudes; transmitir y
provocar interacciones, operar
cambios mutuamente; 
modificar 
la conducts 
de los demAs y la
propia." (Ramsay, 1982).
 
El esquema b5sico de 
comunicaci6n consiste
los sigiilentes en la relaci6n entre
elementos: 


cual una fuente que tiene un
lo transforma prop6sito, la
en el meniaje. 
 Este mensaje
medio es mandado
de un canal o medio, por
 
receptor usando una emisora; lo recibe
y de allf llega al destinatario. el
 
Figura 41, el contenido consiste 

Por ejemplo, en la
en 
las palabras e ilustraci6n de
carta, mientras la
que el papel 
de la carta 
y el sistema 
de correo
constituye un canal.
 

I STA I .. Rop6sT o 

/E 41 E DEGTINATARt0CA)N 

REcEPToR(A)CANAL 
t 'fA NA 

FOENTE=CN O
 

EMISoRA
 

Figura 41 ELEMNTOS DE LA COMUNICACION 
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8.1 
 Comunicaci6a y y. , '1r
de Extensi6n
 

Extensi6n rural es 
un proceso -e educaci6n y capacitaci6n (v6ase
Secci6n 3.1.1). Tambign, 
se ha observado que "la tranaformac16n del
hombre de sus ideas, 
sus h~bitos, sentimientos, sus pr~cticas de vida
 
y trabajo - es prev.a 
a .las transformacjones
utilizar la tierra y en las maneras de
no puede operarse si es
no mediante la
comunlcaci6n." 
 (Ramsay , 1982"). Por consiguiente, un buen

extensionrsta es un buen comunicador.
 

Al mismo tiempo cabe tener en mente que la comunicaci6n debe serde tipo recfproco, lo cual significa 
 que las dos partes, el
extensionlsta y el agricultor, son fuentes y receptores a .A vez yque los dos deben modificar sus posiciones la
en medida
progresa el proceso de en que
comunicaci6a. 
 Este concepto sa ve ilustrado
en Figura 42, donde el 
desarrollo refleja la modificaci6n paulatina
y acercamiento de las posiciones de las dos fuentes-receptoras.
 

DE.ARROLLO 

POSICION 5 00 POSItON 5 

POSICION 4 POSICION 3 

POSIO2pO 
lO4 2 

POSICION i 
POSICION 

XTENSION STACFUcE NTra - R CEFPToR) PRODUCTORCV -AENSRENePTR 'IePO-U ,TS(RECEPTOR-f"e'TC) 
Figura 42 EL PROLSO DE COMUNICACION
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Se ha observado 

proceso de 

que u:'j de los pre-requisitos para
la comunicaci6n que el
teuga lugar 
es que 
debe haber
experiencia compartida entre los sujetos (vfase Figura 43). 
cierta
 

Mientras
mayor sea el porcentaje de experiencia compartida, mayores
posibilidades de establecer un verdadero dialogo 
serfn las
 

.
el receptor cree Por otro lado, si
que tiene muy poco 
en comfn
la comunicaci6n serf muy limitada. 
con la fuente, entonces
 

el trabajo de 
Esto tiene mucha importancia para
extensi6n 
puesto 
que los t6cnicos suelen
situaci6n de tener una
vida muy diferente 
a la de los productores.
ejemplo, el extensionista Por
tfpico ha pasado por el
en ciudades, ha colegio, ha vivido
lefdo libros, ha aumentado mucho
tiene sus conocimientos,
un vocabulario 
 amplio y recibe
mensualmente. un sueldo constante
Al contrario, 
el agricultor i:fpico 
solo ha asistido
dos afos a la escuela primaria, vive aislado
libros, ha un el campo, no ha lefdo
aumentado 
poco sus conocimienate, 
tiene 
un vocabulario
reducido y recibe un ingreso variable estacionalmente.
 

Estas diferencias 
 tan evi4entes 
 crean 
una
diglogo. Entonces para superar este 
barrera para el


obstficulo
modificar el extensionista debe
su conlucta 
y aumentar 
el conocimiento
agricultor de sus por parte del
experiencias 
 2omunes.
extensionisra que muestra 
Por ejemplo, el
fotos de maiz que
harg saber al agricultor que "este 

el mlsmo ha cultivado letdcnico
que yo". sabe cultivar mafz
Es decir igual
que el agrict'ltor 
 se dar4 cuenta de 
 una
experiencia compartida y por consiguiente tendrg mayor disposici6n al
diflogo. De 
igual manera, el extens',>Tista que habla de su
muestra fctos de ella, le fanilia y
dar6 a entender
tambign tiene familia y que 
al agricultor que 41
se preocupa por ella,
otra experfencia compartida. io cual significa


Al mismo tiempo se
cualquier conducta debe evitar
que har5 hincaple sobre la 
diferencia
experiencias y las situaciones de las dos partes. 
de las
 

Figura 43 EERIENCIS COMPMTIDAS ENTRE FUIENTE y DESTINATARIO 
FUENTE: Ramsay, 1982 
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8.2 Consejos pera Ser un Buen COmuicador
 
En el trabajo de el
extenisi6n 
 buen comunicador 
 redne las
siguientes caracteristicas.
 

Conoce 1o que la gente desea y necesita saber.
 
* Busca la manera de comunicarlo al destinatario usando 
un vocablo
 

y medios adecuadoe.
 

* Escucha bien al receptor-fuente (el productor).
 
* Mide constantemente el nivel de aceptaci6n y comprensi6n de 
su
 

mensaje.
 

Se prepara bien antes de iniciar el proceso de ccmunicaci6n 
para
que iste se pueda desarrollar de la manera mfs efectiva.
 
Busca la situaci6n y el 
momento 
oportuno 
para 
es, ablecer una

comunicaci6n.
 

* Conoce las costumbres, 
conocLmientos, valores 
culturales 
y las
opiniones del receptor.
 
* Tiene una actitud 
abierta 
de aceptar 
y modificar 
sus propios
conceptos; 
es decir que no rechaza las ideas de otros.
 

Entiende el vocablo del receptor-fuente (el productor).
 

NOCOMFUENO vESS 

CVANDO VIAJ*G LO VIA O AL PU 8LO LLAMEN 
A4 UTONs GN IN. EN-OINM I N'ULP. 7 
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8.3 Factores gue Influyen Sobre el Proceso de Comunicacl6n
 
Por experiencia 
 se sab' que 
 Ia comunicaci6n
extremadamente perfecta es
diffcil. 
 Esto se
influyen oobre el 

debe a los muchos factores que
proceso 
de comunicaci6n,
incluyen aspectos relacionados entre los cuales se
con las personalidades de la
el destinatario y tambien factores 
fuente y


relacionados 
con el mensaje y el
canal (vease Anexo 9.)
 
8.3.1 Factores de Mayor Importancia gue Influ en en la Comunicaci6n
 

En la primers categoria, 
los factores
tienen para is que mayor importancia
labor de 
 extensi6n 
son los 
 de conocimientos,
habilidades y valores.
 

Entre mfs grande sea el 
conocimiento 

parte de los 

del tema del mensaje por
dos, la fuente y el destinatario,
capacidad mayor
de comunicar serg su
eficientemente 
sobre ello.
extensionista que Por ejemplo, un
domina bien
potencial de 
el tema de fertilizaci6n
transmitir tendri el
mucha informaci6n
tambign a un agricultor
sabe bastante quien
sobre 
esa prictica.
agricultor solo Sin embargo, si el
tiene 
pocos conocimientos 
sobre este 
tema, entonces
la comunicaci6n serg mucho mas reducida.
 

La habilidad de la 
fuente 
y el destinatario 
para
recibir mensajes es fundamental para 
transmitir y
 

prictica es 
una buena comunlcaci6n. la
fundamental para En 
una 
buena comunicaci6n.
esto implica que la En Is praictica
fueute debe formular cuidadosamentebase el mensaje ena las necesidades 
y las caracterlsticas del destirtatario.su parte, el destinatario debe poseer habilidad pars oir, ver, 

Por 
hacer de leer ouso cualquiera de los sentidospercibir la que son necesarios parscomunicaci6n 
 (Ramsay, 
 1982). Por
extensionista ejemplo, elque sabe usar un vocabularioclaramente, adecuadointroduciendo y expresarseejemplos practicostiene una cuando el caso amerite,mejor habilida(. de comunicaci6n que una personaexpress rapidamente en t~rminos te6ricos confusos. 

que se 

Los valores de la fuente 
 y el destinatario
comunicaci6n en influyen lala manera siguiente: si susentonces la comunicaci6n valores son los mismos,serg mis ficil; pero sidiferentes sus valoresse sonpueden producir graudes 
brechas
Por ejemplo, si en la comunicaci6n.
un extensionista tratara de convencer
pars que a un agricultor
substituyera completamente 
su cultivo de malz
mayor rentabilidad por otro de
(por ejemplo, algod6n), 61 podrfa estar 
ignorando
el valor del mafz dentro de la cultura del agricultor.
 
En Is segunda categorfa, los factores de mayor
el trabajo de son 

importancia parsextens16n 
 el c6digo losc6digo se refiere y factores ffsicos. Ela la manera 
en que describe
por medio de el mensaje; es decir
palabras, gestos, 
demostraciones,
facilmente interpretable por 
etc. El c6digo m~s
el agricultor


motivo es Is prictica,
is mayor parte del por este

mensaje 
 del extensionista 
 debe ser
expresada o codificada en esa forms.
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Los factores
clima f'&%oy otras ren a la luz, el color,c ay rA. de- 'am-,en tamano,i,>s del 
 . arbiente. 
 Por ejemplo,
brillante es mjs Jlamativo que ,'a color p~lido, un 
un color
 

grande. es lore demostrativo
m~s visible e impresionante que un 
 lote demostrativo
pequeflo. 
 Tambi6n, en condiciones 

proceso de 

de mucho calor a de mucho frio el
comunicaci6n 
se ve obstaculizado. 
 Asf el extensionista
debe saber donde conviene dar 
explicaciones, en un sal6n, debajo de
un grbol 0 en el campo abierto.
 

8.3.2 Problemas de Comunicaci6n
 

Hay una serie de 
problemas de comunicaci6n que
comunmente en el se presentan muy
trabajo de extens16n. 
 El extensionista 
debe saber
buscar, reconocer y rectificar esos problemas en
compaPieros de 91 mismo y en sus
trabajo. Entre los problemas m~s sobresalientes 
se
encuentran 
 los siguientes: 
 uso de tecnicismos,
desconftanza, prejuicios,
confusi6n, incumplimiento, 
 conducta inapropiada 
 e
indisposici6n (V6ase Figura 44).
 

Muchos extensionistas 
 tienden a usar
t~cnlco ui lenguaje demasiado
(tecnicismo) 
cuando ;e dirigen a los agricultores.
palabras t6cnicas son Las
impresionantes 
pero son un
comprensi6n y el t~cnico debe evitar su 
obstaculo para la
 

uso 
cuando sea posible. Por
ejemplo, la frase "el coleoptero, ms 
es... puede ser 
nocivo para Brasica Vulgaris
expresada mas sencillemente asf, 
"el gusano que m~s
 

ataca al repollo es...".
 

El buen extensioni.-ta tiene una mente abierta y trata de dominar
sus prejuicios. ejemplo, el hecho de mujer
Por 
 sez
que no no significa
son 
capace de apr;-nder 
y aplicar tecnologlas de
hatos manejo de
bivinos. 
 La c-isconfianza 
 es otra situaci6n
principalmente por la se da
ilanera en que el extensionista 
que 

Por ejemplo, se presenta.si justo espu~s de presentarse a un desconocido,extensionista 
empieza a preguntarle sobre la 
el 

cantidad
vacas y terrenos de bienes,que 61 tiene, el res;itado de la comunicaci6n serg
nulo por causa de la desconfianza. 
 !Li onces el ext7ensionista iene
que saber introducirse paulatinamente y evitar situaciones que 
causan

desconfianza.
 

El incumplimiento 
de los t6cnicos

los agricultores y es 

es una queja frecuente de
causa y efecto de mala coamunicaci6n. 
 Es efecto
de mala comunicacr 
 n debido a que cierto incumplimiento
mal-entendidos. se debe a
For ejemplo, si el 
extensionista 
ofrece tratar 
de
conseguir un equipo para un 'productor, este Gltimo a veces interpreta
el hecho d., no recibir el equIpo como incumplimento.
tiempo es causa de Al mismo 
que siente 

mla comunicaci6n en el sentido que una personase defraudada no tendri el mismo entusiasmocomunicando. para seguir 
un
Por ejemplo, si extensionista se presentanoreuni6n que 6I a unamismo ha. convucado, en el siiniiente intento de reunirla gente menos personas se presentar~n.
 

Muchos agricultores tienen un

de la 

btiio concepto de la rectitud moralgente de la ciudad, en cual 
 categorfa colocan 
 a los
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8.4 

extensionistas. Esrs .trii; ,e reafirmada cuando en elextensionista se observa 
uac --;-ta inapropiada,negativamente la comunicacl,:" 
la cual afecta
 

entre &i y el agricultor. La
indisposici6n 
es tin importante 
factor que considerar para personas
quienes viven y trabajan en el campo. 
 Por ejemplo, aunque 
se
manifiestan al contrario, 
los agricultores se acuestan temprano y
tieaen poca disposici6n de 
asistir a reunione hasta altas 
horas de
 
la noche.
 

La confus16n 
tamhi~n es un serio problema para el proceso 
de
coruunicaci6n continua 
entre el extensionista y el productor.

ejemplo, un agricultor que se 

Por
 
confunde en la aplicac.L6n de un consejotecnico proporcionado por el extensionista, obtendrg tin mal
resultado. 
 AsI, en base a esa mala experiencia el agricultor tendra menos intergs en buscar al extensionista para pedirle su opini6n

el futuro. Consecuentemente el extensionista 
en 

debe evitar la

confusi6n, dando indicaciones claras y por escrito.
 

Ayudas Audiovisuales
 

La informaci6n llega nuestrasa mentes por medio de los cincosentidos. Seg'n algunos estudios cientfficos, entre los cinco, lavista es mucho mis importante que los demis 
en cuanto a la cantidad
de informaci6n que se retiene en la mente (vgase Figura 45). El oldoqueda en segundo lugar, pero esto 
solo representa la septima parte de
lo que proporciona la vista. Por 
otro lado, los tres sentidos
 
restantes apenas proporcionan el 
 seis por ciento del total de
 
informaci6n retenida.
 

- 175 



VISTA
 

Figura 45. 
PORCEJTAJE DE 
RETENCION POR TIPO DE SENTIDO
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Hay un porcentaje mayor de retenci6n cuando mensaje
un es
 
recibido simult~neamente por mis de un sentido. Por ejemplo, de lo

escuchado solo se retiene 20% y de lo visto solo se retiene 30%, pero
cuando se combinan los dos, hay un grado de retenci6n de 50% (v~ase
Figura 46). El maximo grado de retenci6n se logra cuando se hace la 
pr~ctica y se habla de ella al mismo tiempo. 

Un segundo factor de gran importancia es el grado de retenci6n
 
por tiempo (v~ase Figura 47). 
 Por ejemplo, de todo lo escuchado, una
 
persona puede recordar un 70% despues de tres horas. 
 Este porcentaje

disminuye hasta que a los tres dias solo 
ser& cap~z de recordar un
 
10%. En cuanto a informaci6n recibida por medio de la vista la misma
 
situaci6n se presenta, pero en menor grado. Asf a los tres dfas
 
todavla se retiene un 20%. Cuando se 
combina el mensaje para que sea

audiovisual la retenci6n inicial es mayor y la 
retenci6n a los tres
 
dias es todavia 65%.
 

Estos factores son de mucha importancia para el trabajo de
 
extensi6n, en el cual es necesrio que los 
productores retengan en su
 
memoria la 
informaci6n impartida durante la capacitaci6n. En primer

lugar se nota que la prictica debe ser la base del proceso 
de
 
enseftanza, puesto que el participante recordarg cast toda la
 
orientaci6n dada. En segundo lugar, 
cuando no es factible hacer la

pr~ctica se debe hacer un 
mximo de uso de ayudas audiovisuales
 
(rotafolios, filmina3, la pizarra, etc.). Por otro lado se 
nota que
 
una charla que no 
ei, apoyada por ayudas audiovisuales tiene muy poco
 
impacto.
 

8.4.1 La Pizarra
 

Se usa la pizarra m5s 
que cualquier otra ayuda audiovisual.

Esto se debe a c bajo costo y su facilidad de usar. Simplemente hay
 
que escribir, borrar y volver 
a escribir para transmitir una gran

cantidad de informaci6n de diferentes 
tipos. AsI la pizarra resulta
 
ser una ayuda audiovisual muy dingmica y 6til para la ensefanza. 
Por
 
lo general, se utiliza para dar 6nfasis visual 
a algunos de los
 
conceptos principales que el comunicador expone oralmente. Al mismo
 
tiempo, quizgs por ser 
la ayuda audiovisual mas conocida, la pizarra

tambign es la peor utilizada.
 

8.4.1,1 Reglas de Uso de la Pizarra
 

Conviene tenerse en cuenta las siguientes reglas sobre el uso de
 
la pizarra.
 

* Asegfirese 
de que la pizarra estg visible al p~blico, que tenga
 
una altura adecuada, que isti bien iluminada y que no haya
 
reflejo de luz.
 

* Col6quese a un lado de la pizarra.
 

* 
 Hable de frente a su auditoio.
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TIPO DE 
£.PCO(AUNKCACIONM 

SOLO AUDITIY4 (ORAL) 
-

/L_ 


SOLC VI(SVA L 

/I 
.. -

AU bio-V ISUAL 

Figura 47. 
GRADO DE RETENCION POR TIEMPO
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* 
 Mantenga la pizarra limpla y trt presente un exceso de material.
 
* Para borrar, use 
un borta&.r 
limpio y borre siempre hacia abajo


con movimlentoo largos y firmes.
 

* 
 Escriba longitudinalmente haciendo 
letras flciles de leer, con
 un minimo de dos dedos de alto y que tengan buen espesor.
 
* 
 Haga dibujos sencillos, grandes y rectoc.
 

pueden 
Tambign 

subrayar 
para dar mayor 6nfasis a los mensajes mfs importantes 
se
palabras, enlazar 
 palabras
flechas, usar cuadros y tizas de color. 

o dibujos mediante
 
de dibujos en l 

En cuanto a la elaboraci6n
pizarra, muchas personas 
se quejan de que 
no tienen
la capacidad suficiente. 
 Para evitar 
este problema 
se pueden usar
plantillas de cart6n y de puntos perforados.
 

8.4.1.2 Problemas Comunes en el Uso de la Pizarra
 

Entre los problemas m~s comunes 
que se observan en el uso de la
pizarra se encuentran los siguientes (v~ase Figura 48).
 
* 
 Se escribe en letra caligr6fica muy pequefia y d~bil.
 

* Se Ilena la pizarra de letras 
y dibujos a un 
punto que el
espectador no 
sabe d6nde poner la mirada.
 

* 
 Se habla al mismo tiempo que se 
escribe en la pizarra.
 

* 
 Se tapa lo escrito en la pizarra con el cuerpo.
 

* No se 
us& ning6n recurso para destacar lo principal.
 
* 
 Se ubica mal la pizarra, al lado de la 
puerta, 
a muy baja altura
 

y con mala iluminaci6n.
 

* 
 Se hace mayor uso 
de la palabra escrita que el dibujo, a6n para
comunicar a personas quienes son analfabetas en su mayorfa.
 

8.4.2 El Adher6Rrafo o Franel6rafo
 

El adher6grafo consiste 
en un tablero sobre
piezas. La textura el cual se colocan
del material 
en el 
que 6stas se 
env~s de dichas piezas hace
queden pegadas temporalmente al 
tablero.
se Con facilidad
puede qtitar una pieza del 
tablero para guardarla o para volverla
a pegar en otra 
parte. Por 
este motivo el adher6grafo
especialmente se presta
pars la ilustraci6n 
de 5ituaciones 
dramfticas
demostrar y para
causa y efecto. Al contrarlo, si la 
explicaci6n del
no tema
requiere comparaci6n dramftica ni 
mobilidad, no se 
Justifica 
el
uso del adher6grafo (v~ase FiQura 49).
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Figura 49 
 USO DE ADHEROGRAO
 

8.4.2.1 VentaJas y DesventaJas del Adher6grafo
 

En comparac16n con otras ayudas audiovisualestiene el adher6grafociertas ventaJas Y desventajas. Las ventajas incluyen las
 
siguientes:
 

* Es barato pot la utilizaci6n de materiales comunes y f~ciles de 
conseguir.
 

* Es atractivo porque se 
pueden hacer piezas 
con variedad y color.
 

* 
Es liviano y f~cil de transportar.
 

* 
Mantiene la atenci6n del pdblico por su car~cter dram~tico.
 

* 
Permite desarrollar el 
tema progresivamente.
 

* 
Tiene un uso flexible puesto cue puedense aprovechar las mismas
piezas para presentar un 
tema modificado.
 

* 
Se puede volver a utilizarlo.
 

Pot 
otto lado, en cuento a sus relativas desventajas, 6stasincluyen las siguientes:
 

* Para su 
 fabricaci6n 
 se necevitan ciertos 
 materiales
requieren un gasto monetario (telas, 
que 

papel ilija, cartulina ytape).
 

* 
Se ocupa tiempo para preparar las piezas (figuras).
 

* 
Ocupa un gui6n o un esquema para la presentac16n de la secuencia 
de figuras.
 

* El franel6grafo no se adapta para la presentaci6n de situaciones 
que no sea dramigtico 
(pot eJemplo, las 
caracterlsticas 
botfinicas
de un tipo de planta).
 

- 182 



* Cuando 
se usa 
al aire lixe, i viento se Ileva las 
piezas con

facilidad.
 

Se ocupa 
una mayor capacidad de manejo que 
ayudas audiovisuales
 
mIs sencillas (la pizarra y el rotafolio).
 

8.4.2.2 Fabricaci6n del Adher~grafo
 

El tablero del adher6grafo 
debe zener dimensiones
grandes iguales
que o mrs
75 cencfmetros 

Las dimensiones minimas 

de base por 125 centfmetros de altura.
son para una asistencia de apr
personas; 
6ximadamente 30
para una 

que grande. 
cantidad mayor de personas, el adher6grafo tendrfaset mAs Se puede ap-ovechar elhacer rev& del tablerouna pizarra. paraLa tela debe ser de color verdeser oscurode franela, franel6n, y puede 

superficie frisada o velluda. 
lana, toalla, terciopelo, frazada u otraEn igual forma se
esponga Pintada puede user lmina de
con pintura 
para pizarras. Paraadhieran que las piezasa la esponja sese usan clavos de 3/4esponja y clavos de pulgada. El uso de la
tiene ventajas sobre otros materiales en t~rmino- de
costo y resistencia contra desprendimient) 
por causa 
del viento.
 

En el 
caso de disponer de
materiales, muy pocos fondos pare invertir
se en
pueden obtener temporalirnte
adher6grafo usando piezas de cart6n 
las ventajas del 

adhesiva) pegadas atrs. 
con tiraG de masking-tape (cintaComo tablero oeen puede utilizar
la cual se una pizarra,
pted~n dibujar parte de la escena.una combinacl6n Es decir, se lograde los dos medios (la pizarraotro lado, y el adher6g.:afo).en el caso de querer hacer uso 

Por
 
contnuo de
ayuda audiovisual este tipo de
y si se dispone 
de fondos suficientes,
hacer un "iman6grafo", que se puede
hare uso


figuras que 
de itranes pegados detr~s
se pegan en un tablero de 1a3
 

tipo es mucho mus caro, 
de metal. Un adher6grafo de estepero tambin es mas presentable y m~s f~cilde manejar.
 

8.4.2.3 Como Usar el Adher6grafo
 

El adher6grafo 
se presta 
muy blen 
para expcsiciones
dingmicas cortas,
y muy bien programadas. 
 Pars lograr
definir precisamente eso es necesarioel esquea de presentaci6n, 
usando
gu16n (v~ase Figura 50). un tipo de
El gui6n se elabora mediantetres pasos. serie deprimero consiste 
una 

en la formulaci6n de
16 gica de 
El 

lala exposici6n secuencia(v~ase Secci6n 7.3.5, Elaboraci6ndel del EsquemaEvento Educativo). 
 Seguidamente se pasa a 
la concepci6n 
y la
se!ecc16n de Im~genes que pueden ilustrar dindmicamente los
a cubrir conceptosen lo exposici6n. Despu6s de eso, el terceren subdividir la paso consistesecuecia de la exposici6n en escenas y anotar en
gu16n una 
descripci6n el
de cada uno 
y un resumen
acompafante. de la exposlci6n
En la elaboraci6n 
del esquema 
y para el
adher6grafo ae uso del
deben tomar en cuenta los siguientes factores:
 
* Demasiados 
figuras en 
el tablero causan 
confus16n. 
Asi es mejor
planificar 
escenas 
 con 
 pocas figuras. 
 Tambi6n
desarrollo de durante el
la exposici6n 
 se debe evitar 
que
sobre-acumulaci6a de piezas en el tablero. 

haya una
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Las figuras o i,:ha. 
 er
e. sencillas y ficilmente 
reconocibles. Tambi n s. .,,n usar 
recortes de revistas,
peri6dicos, etc. 
 Ll juego de "fichas" 
debe ser en la misma
escala. As! 
un cerdo no debe parecer como si tuviera el 
mismo
tamaffo de un buey. 
 Pero tambir, so debe asegurar oue cada
figura sea 
visible a una distancia de ocho metros. 
Las "fichas"
de mayor importancia para el desarrollo de la 
expansi6n pueden

ser de un color mAs intenso.
 

Despu~s do eliborar el esquema y de fabricar las piezas, 
se
hacer un ensayo de la exposici6n. De 
debe
 

esta maneia se puedern hacer
modificaciones al esquema y se prueban las 
 piezas en cuanto
"adheribilidad". a
Hs de notar que una pieza 
que se cae durante la
exposici6n distrarA la 
atenci6n del pblico, y cuando 
se vuelve a
colocar de nuevo en el 
tablero el p~blico queda pendieute a ver si se
 
caeri otra vez.
 

El dia de la exposici6n es muy importante aiegurar 
que estgn
todas las piezas, y que est6n 
ea buen estado (frecuentemente por la
falta de una 
ficha je interrumpe la charla). As! 
conviene llevar
materiales 
para hacer fichas 
al lugar de la exposici6n para estar
prevenido si por 
acaso haga falta aiguna. 
Justo antes de comenzar la
charla conviene colocar 
todas las flchas sobre una nesa 
en el 6rden
en que se van a utilizar. Al usar las piezas, hay que tener
cuidado de colocarlas bien, de 
el
 

tal manera que no se desprenderfn del
tablero. 
 Tambi6n, al presentar una figura determinada en el tablero
por primera vez se 
lebe asegurar que 
el p'blico entienda lo que

representa.
 

8.4.3 El Rotafolio
 

El rotafolio consiste 
en una serie de laminas ancladas a un
tablero, el cual permite 
su exposici6n en foi-a secuencial (vgase
Figura 51). Frecuentemente 
el tablero del rotafolio se monta sobre
una base (el portafvlio) para quo 
tenga mayor visibilidad al pblio.
 

El rotafolio es un eycelente medlo 
para ayudar a la presentaciSn
de bastante informa-i6n a grupos de hasra cincuenta personas. 
 Cuanro
solo se tienen unas pocaj 
laminas a presentar resulta mrs ficil
pegarlas en la pared 
o en una pizarra. 
 Su mej-r uso es para charlas
que se van a repetir varias veces. 
 As! se 
saca mayor provecho de las
 
laminas preparadas.
 

8.4.3.1 Ventajas y DesventaJas del Rotafolio
 

En comparaci6n con otras 
 aytdas audiovisuales, 
el rotafolio

tiene las siguientes ventajas:
 

* Es m~s rapido para usar que la pizarra o el adher6grafo.
 

* Se puede manejar f9cilmente y c6modamente.
 

* Facilita la presentaci6n de informaci6n 
por etapas, en una
 
secuencia ordenada.
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* Sirve de
 

* 
 Atrae la atenci5ri, puesto qv. pueden usar buenas ilustraciones
 
y colores.
 

* 
 Se puede combinar con otras ayuJas audiovisuales 
(por ejemplo, la
 
pizarra y el adher6grafo).
 

* 
 Permite la pre-elaboract6n de material.
 

* 
 Se pueden volver a utilizar las l9minas preparadas.
 

* No ocupa 
energfa elCetrica 
y as! se puede usar en 
comunidades
 
aisladas.
 

* 
 Es f~cil de transportar.
 

* 
 Se puede aprovechar el tablero del portafolio como pizarr6n.
 
Por otro lado, el rotafolio tambi~n tiene las siguientes desventajas:
 
* 
 Se ocupa habilldad y tiempo para preparar las lminas.
 
* Para la elaboraci6n 
de l9minas 
 se necesita 
cierta capacidad


artfstica.
 

El materil 
para las 
lminas 
y el rotafolio 
significan 
un costo

monet' TiQ.
 

El viento 
 puede causar problemas cuando se usan en el campo en 
situaciones 
e.-pucstds. 

TI 

Figura 51 
DISERO DEL ROTAFOLIO
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8.4.3.2 La Elaboraci6n de .uniua
 

Igual que para la ptogrd:: .3n y la util-zact6n de otras ayudasaudiovisuales, 
el primer paso consiste 
en definir el esquema bsico
de la exposici6n 
(v6ase Secci6n 7.3.5, Elaboraci6n 
del
Evento Educativo). Seguidamente Esquema del
 
se deben identificar los conceptos
de mayor importancia y tambign 
aquellos que mis
son diffciles de
describir verbalmente. 
En base 
e esos dos criterios se determinan la
necesidad y el contenido de 
las lminas. 
 Puesto que "a eficacia del
uso del rotafolio depende en gran medida 
de la calidad de las
l5minas, 6stas deben ser elaboradas siguiendo las siguiente pautas:
 

* Deben haber m~s ilustraciones que palabras.
 

* 
 Se deben excluir detalles e Informaci6n innecesaria.
 

*' 
 Las figuras deben ser claras y f~cilmente reconocibles.
 

* Las figuras deben ser sencillas pero atractivas (vease Anexo 10).
 
* Se deben usar colores y tonos m5s fuertes para destacar lo
 

principal.
 

* Las letras deben ser f~cilmente visibles para las personas mAs

-istantes del 
 rotafolio 
 durante la presentaci6n (para 
 una
distancia de 15 metros, las 
letras deben 
ser de 3 centimetros de
alco y 4 rnillmetros de grueso). 
Las ilustraci:)nes en la misma limina deben ser en la misma 
escala.
 

* Se debe tratar de reducir el n6mero de conceptos a presentar por
 
lmina.
 

Las ilustraciones 
de personas y animales deben ver 
y caminar
 
hacia adentro.
 

Toda secuencia de figuras 
debe ser de izquierda a derecha y

desde arriba hacia abajo.
 

8.4.3.3 Uso del Rotafolio
 

La clave del 
huen uso del rotafolio consiste en
de provecho del sacar un miximo
mensaje visual. En primer lugar hay que colocar el
portafolio en el 
sitio adecuado y en ciertas ocasiones se tendrg que
pedir al pblico que ellos se ubiquen de tal manera que puedan ver
facilmente 
 las liminas. En segundo lugar, cuando se 
 da la
exposici6n, el expositor aeb- pararse 
detr~s o a la izquierda del
rotafolio para no obstaculizar 
la vista del pGblico (vgase Figura
52). Cuando se habla de 
aspectos que 
son ilustrados en 
las Liminas,
estos deben 
 ser tratados lentamente, seIalando 
 el dibujo
correspondiente 
con ca-ma. Por 6 ltimo, 
antes de dar v-delta a una
lamina, se debe preguntar a los asistentes 
para averiguar si tienen
mAs comentarios o dudas con respecto a ella.
 

- 187 



El expositor 
 debe
1/~ 
/izquierda pararse detrfis y a la
del rotafolio.
 

Figura 52 
 USO DEL ROTAFOLIO
 
8.4.4 Uso de Proyectores de Filminasy Transparencias
 

Muchos 
 proyectos 
 y programas 
 que tienen
extens16n un componente deahora disponen defilminas y transparencias. equipos portfitiles para la proyecc16nEn cuanto deexisten varias a materiales
organizaciones a utilizar,
de desarrollo
Juegos de transparencias sobre 
que fabrlcan filminas y
una serie de
tecnol6gicos temas. Tambien
en el campo avances
fotogrjijco


persona sea permiten que casi
capgz de hacer tomas de 
cualquier


35 milimetros.
expansi6n del Por otro
uso de lado, la
video ha 
resultado 
en una
disponibilidad de pelfculas y equipos 
merma en cuanto 
a la


de 16 milimetros 
hasta que 
este
iltimo ha quedado casi eliminado como medio.
 
En t~rminoc 
generales, 
el hecho
lugar de poder presentar
de dibujos constituye fotos en
una gran ventaja sobre
ayudas audiovisuales, otros tipos de
puesto que 
el ptblico puede vet
situaci6n claramente
que es reconociblemente una


real. 
 Al mismo tiempo las
pelfculas, filminas y transparencias

de escenas son muy atractivas por
y el uso de colores el .ro
y entretiene
En vista de eso, facilmente al pC: ,c..
el empleo

valioso para 

de estos medios puede ser un ap ,. y
la labor 
de extensi6n, 
especialmente 
en lo 
-- oe
refiere a promoci6n.
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8.4.4.1 Cull )edio Usar? (Peljcuf s, ri.min2s o Transparencias)
 

Cada 
uno de estos medios tiene sus propias caracteristicas y susventajas y desventajas, las 
cuales deben ser tomadas en cuenta antes
de emplearlos. En cuanto 
a la pelfcula (tipo cine), 4sto 
ha sido
 un medio importante para promoc16n 
rural. Pot ser un medio muy
atractivo y relativamente desconocido 
a la vez, se ha utillizdo la
presentaci6n de pellculas 
como una manera de reunir grandes nfieros
de personas para 
fines de promoci6n y capacitaci6n. Sin embargo, los
equipos de proyeccl6n, pot lo general 
son grandes, pesedos y caros.
Tambi~n es indispensable el uso de una fuente de energla el~ctrica ypara este fin normalmente se usa un generador port5til, el 
cual suele
 ser bastante ruidoso. 
 Tanto el proyector como el generador son
equipos relativamente complejos, lo c,.al aumenta la 
 posibilidad de
que cualquiera de ellos se doscomponga con el resultado de que no sepueda presentar la pelicula. Una desventaja adicional radtca 
en el
hecho de que hay poca disponibilidad de pellculas actualizadas y asi se presentan escenas de situa Aones que ya 
no existen.
 

FEN EL MUNDO 
i i: ! "" l ! 

A G R ICULTO)R-. - :: :..:::. : .".......
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Le. filmina 
es 
 una serie 
 :e transparencias
especifico sobre un
y las cuales son tema
ccmblnadas
ventajas radican en que son 
en una secuencia fija. Sus
f~ciles de usar
riesgo de extravio de parte de la 

y de mane'ar y que no hay
serie.
presentac16n Se puede cambinar
con grabaciones la
y con m6sica,
extensionista 1a cual libera
y crea un al
ambiente m6s agradable.
permite tamar el El uso sin grabac16n
tiempo necesario para la presentaci6n de cada
discutirlas 
s es necesaria. toma y
Tambien 
se puede retroceder 
a vistas
anteriores para hacer res6menes y establecer comparaciones.
 
La desventaja principal de 
la filmina radica en que
ya preparado es un medio
y por io consiguiente 
es menos
combinaci6n flexible
de transparencias que una
individuales. 
 Al
reducida disponbilidad de material restringe 

mismo tiempo, la
 
su uso a ciertos temas y
ciertas greas geogr~ficas.
 

El uso de transparencias 
se parece mucho
Sin embargo, con lo de filminas.
blen utilizada, 
la proyecci6n
constituir de tranparencias puede
un medio mA& flexible y mAs
presentaci6n actualizado. Por ejemplo, la
de 
una secuencia 
 "antes, durante
situaci6n la y despu~s" de la
en finca ae 
un agricultor 
local 
es sumamente 
efectiva
para promover a los demals agricultores del grea.
secuencia La combinaci6n y la
de las 
 vistas pueden 
ser variadas 
 seg~n 
la situaci6n
existente en cada lugar.
 

Sus desventajas 
son que se requLere mayor cuidado
el manejo. Frecuentemente y trabajo en
una transparencia
arriba". sale de lado
Tambi~n hay mayor desgaste o p~rdida de 
o "patas


transparencias 
que
filminas.
 

8.4.4.2 Selecci6n del Material para Proyecciones
 
El contenido 
 de la proyecci6n puede tener
entretenimiento, de fines
promoci6n, 
de capacitaci6n 

de
 
de 6stos. Los materiales o de una combinaci6n
con fines de capacitaci6n
reallzar demuestran
una pr~ctica como
o apoyan
te6 ricos. a la comprensi6n
Se recomienda de aspectos
su uso 
para situaciones
diffctl en las cuales 
es
o imposible realizar demostraciones 
en una orientaci6n sobre control de 

practicas. Por ejemplo,

plagas se
sobre aquellas que causan m~s 

puede presentar vistas
dailo en la localidad.
uso de este medio En este caso el
es importante 
porque
existencia no se puede garantizar
de dicha plaga en la la
localidad
orientaci6n. en
Tambi~n, el dfa de la
la proyecci6n 
permite
diferentes reunir en una
situaciones sala
realee

distancias grandes. 

que se encuentran separadas por
Cabe notar que el material que
de capacitaci6n se usa con fines
debe ser 
 cientificamente 
 correcto,
apropiado. aplicable y
De lo contrario el publico se confunde.
 
Los materiales 
con fines de promoci6n hacen hincapfe
ventajas 
que resultan sobre las
de su aplicaci6n
presentado. o utilizaci6n 
del tema
La proyecci6n tlpica de tipo promoclonal tiene como
central 
el hombre quien en primera tema


instancia
situaci6n se encuentra
problea.tica en una
y de relativa pobreza. Seguidamente 
 se
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proyectan tomas 
 del mismo htI.uLre 
 cuando utiliza la
promovida.. La tercera pr ctica
 parre de la proyecci6n demuestra 
 los
resultados de 
la aplicaci6n de 
la pr~ctica 
y la nueva situaci6n de
relativa prosperidad y seguridad 
del hombre. De esta 
manera
pfblico puede captar el
el mensaje promocional implfctto; 
 "que para
llegar a ser pr6spero y feliz, 
 se debe utilizar la pr~ctica

recomendada".
 

En comparaci6n con materiales que
los que tienen 
tienen fines de capacitaci6n,
fines de promoci6n hacen mAs 
hincapfe sobre
situaci6n del 
hombre y menor hincapfe sobre los 

la
 
detalles t~cnicos
relacionados 
con la actividad. 
 Por este motivo, para fines de
promoci6n se 
pueden hacer pruyecciones 
sobre sltuaciones disimilares
 a las cuales en que viven 
los agricultores locales, 
con
concepto basico tal que el
sea el mismo. Por ejemplo, 
un material promocional
sobre conservaci6n de 
suelos filmado en Tailandia puede servir 
bien
para promoci6n de conservaci6n 
de suelos en Honduras, puesto que el
concepto bisico 
es igual para los dos pafses. En caso contrario,
filminas de capacitaci6n 
son mucho menos transferibles de
otro debido a un lugar a
que los detalles t~cnicos de 
las pr~cticas
modificados conforme son
 a las diferentes situaciones especificas que
presenten. Consecuentemente se
 

hay muchas 
 posibles variaciones en
cuanto a la manera de aplicar una 
pr~ctica y solamente pocas son las
indicadas para un lugar determinado.
 

Los materiales 
con Pl fin de 
entrenamiento

aquellos que tienen muy poco 

o diversi6n son
 
o ningfin contenido en cuanto
tecnologfa o los conceptos que 

a la
 
se quieren introducir. Materiales de
este tipo son utilizados 
para crear un buen ambiente un
entre grupo
de personas 
para des~pts comunicarles algo que 
exige
de concentraci6n mental y para proveer momentos 

un mayor grado
 
de descanso durante
jornadas de trabajo intensivo.
 

En todo caso 
el material para proyectar debe ser seleccionado en
base al objetivo especffico (2ea 
 promoci6n, capacitaci6n
entrenamiento), 
 el nivel cultural del prblico el 
o
 

disponible. El nivel cultural 
y tiempo
 

se refiere a la 
 capacidad de
interpretaci6n 

creencias y los 

de las imngenes proyectadas, las experiencias, las
valores del p6blico. 
 Ast, adems de ser t6cnicamente
apropiado, el material debe 

pare la 

ser facilmente comprensible y no ofensivo
gente. El 
tiempo disponible se 
refiere a la duraci6n del
material en comparaci6n con la posibilidad del pu'blico para estar
presente. 
 Como regla general, una proyecci6n sobre aspectos tfcnicos
que dura mis de media hora produce aburrimiento en la parte final.
 

4.4.3 Preparaci6n para la Proyicci6
n
 

Es fundamental estudiar blen material
el 
 que se va a
presentar. 
 Se debe conocer el temario, las ideas, 
la secuencia, los
elementos 
y los motivos del material. En el 
caso de filminas con
comentario grabado, hay que evitar posibles 
faltas de sincronizaci6n
entre la grabaci6n y la proyecci6n. Cabe notar
separaciones entre que a veces las
los comentarios 
de diferentes tomas son poco
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evidentes. 
 Adems de 
estudiav 
el material,familiarizarse con el 
se debe probar bien y
equipo. T1'nbl6n,
definitiva, se antes de la proyecc16n
deben alistar 
 1.s repuestos normales
herramientas y ciertas
basicas. 
 Por ejemplo, 
en
port~til, el equlpo total 

el caso de un proyector
a Ilevar incluirfa
focos, un desarmador, el aparato, baterias,
una navaja,
el~ctrico. De tal manera 
cinta aislante y alambre
el extensionista 
tendrfa
enfrentar problemas los medios parasencillos de fallas relacionadasEn cuanto a eso, tambi6n con el aparato.se recomienda la elaborac16ncompleto del equipo de un listadoa lievar. 
 Esto servird
existencia de comprobaci6n
antes de partir de
 

salir 
para el lugar de proyecci6n
de ella; muchos y antes de
viajes innecesarios 
se han evitado 
de esta
 manera.
 

Para que 
la gente llegue a la presentaci6n, hay que convocarles
de antemano. 
 En las comunidades 
esto se hace generalmente por medio
dq colaboradores locales (por ejemplo, alcaldes auxiliares, maestros,
lideres comunales, etc.). 

sepan de que se 

En este caso, es muy importante que elosva 
a tratar Is presentaci6n, quienes
que deberfan asistir y los 
son las personas
objetivos que
En caso contrario se tienen para realizarla.
se corre el 
 riesgo
importantes de que algunas
o influyentes personas
no lleguen y de
decepcionadas que muchas personas salgan
por no presentarse 
el tipo de pelicula 
que ellas
esperaban.
 

8.4.4.4 La Proyecci6n
 

Un poco 
antes de la proyecc16n

organizar la sala. 

se debe alistar el equipo y
En el caso de 
usar una filmina, se
en el adaptador debe colocarla
correspondiente

horizontales) (para filminas verticales
y tenerla lists u
en el proyector.
proyector pars asegurar que Se debe probar el
todavfa funcione bien.le coloca en Seguidamente
un se
lugar suficientemente alto y se
sueltos. amarran los alambres
En esta forma se reduce la posibilidad
enrede de que alguien
en los alambres se
causando 
asf la cafda (y veces
a
destrucc16n) del aparato. 

la
 

NOS PROME- 2
 

AVFRIGUqUJE EL PRDYECTOR, 
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El sal6n de provecci6n 
 ser semi-oscuro 
y grande.
pantalla debe La
ubicarse 
al lado 
 sto

arriba de 

de la puerta de entrada y
los hombros de 
un e. teLafdor sentado.
pblico de Debe organizarse el
tal manera 
que todos puedan ver, colocando 
1 s personas
mas altas atrs y las personas de baja estatura y niftos adelante.
 

Inmediatamente 
antes de la presentaci6n

sobre lo que se explica al piblico
van a ver 
y se le solicita 
su colaboraci6n 
en cuanto a
la conducta 
 a observar 
 (es decir,

Seguidamente hace la 

que guarden silencio).
se 
 primera proyecci6n.

conviene invitar a los 

En cuanto 4esta termine,

riftos 
y a otros no-interesados
del sal6n. para que salgan
Se les explica que no 
se van a presertar m~s pelfculas y
que ahora se quiere tener 
una reuni6n con los 
agricultores.
el sal6n est5 Cuando
calmado de nuevo, 
por medio de 
preguntas dirigidas,
hace una recopilaciu-. se
de la secuencia 


Despu~s de 
de la proyecci6n presentada.
eso, se vuelven a presentar ciertas partes
provecci6n, ,on de la
el fin de 
que todos los asistentes 
su mensaje. puedan comprender
En este caso es 


grabado. 
mejor hacerla sin utilizar el comentario
En vez 
de eso de hacen preguntas al p~blico en cuanto
interretacl6n de a la
lo estan mirando. Esto es 
importante porque muchas
personas tienen problemas para 
interpretar correctamente 
las imagenes
proyectadas 
en una pantalla.
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Al terminar 
la rec-. 
 .. , ailaraci6n sobre la presentaci6n,
se empieza a invitar al 
pdblicu para

cuales deben 

que vierta sus opinlones, las
ser anotadas a '--camente para 
darles la importancia
debida. 
 Se debe procurar que se produzca un 
profundo cuestionamiento
de 
la prfctica observada 
(ventajas, desventajas, limitaciones, etc.)
antes de discutir cualquier propuesta de acci6n.
 

Al final de 
 la secci6n, 
se hace un resumen de 
 lo tratado,
haciendo hincaple sobre las conclusiones (incluyendo planes de acci6n
y seguimiento). 
 Para terminar 
 se agradece al piblico por 
 su

participaci6n.
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PROCESO DE ADOPCION DE TECNOLOGIA POR AGRICULTORJ;S
 

Los agricultores tienen 
mucho interns en aprender tcnicas 
con
el fin de mejorar 
sus sistewas de producci6n.

pendientes Por este motivo estfn
a las pr~cticas 
de cultivo 
y rendimiantos
susvecinos. obtenidos de
Tambi6n frecuentemente 
hacen pruebas para 
conocer
resultados los
de las 
pr~cticas m5s prometedoras.

pocos Al contrarlo, 
son
los agricultores quienes aplican muy
 

una t~cnica en 
escala
sin hiberla ensayao mayor
anteriormente. 
 Ast, para
tecnologfa por parte de los 
la adopc16n de
agricultores existe 
una serie de pasos
etapas: introducc16n, iater6s, evaluaci6n, ensayo y adopci6n. 

o
 

Stapa 
 Actividad del Agricultor 
 Fuente de Informaci6n
 

1. Introducci6n 
 Agricultor se 
da cuenta sobre la 
 Medios masivos, verbal,
 
asistencia de la pr~ctica 
 observaci6n
 

2. Interns 
 Agricultor busca informac.6n sobre 
 Agente de extensi6n,
 
la prActica 


casa comercial, vecino
 

3. Evaluac16n 
 Agricultor eval6a la pr9ctica en 
 Agente de extensi6n,
 
terminos de 
su propia sftuac16n 
 vecino, espera
 

4. Ensayo 
 Agricultor aplica la prl':tica en 
 Agente de extensi6n,
 
pequeffa escala 
 vecino, casa comercial
 

5. Adopci6n Agricultor aplica la pr9ctica en
 

mayor escala
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PAPEL DE EXLZNSION EN EL
 
PROCESO DE ADOPCION DE TECNOLOGIA
 

Biescamente 
el papel de extensi6n consiste en acelerar 
proceso de adopci6n de tecnologia. 
el
 

Asi se debe hacer un esfuerzo
 
para lograr que cada una de las etapas sea mhs rhpida y mfs eficiente.
 

Etapa 


1. Introducci6n 


2. Interns 


3. Evaluaci6n 


4. Ensayo 


Papel de Extensi6n
 

1.1 	 Caracterizaci6n de los sistemas de producci6n.
 

1.2 	Detecci6n de problemas principales.
 

1.3 	Selecci6n de tecnologfa.
 

1.4 	 Utilizaci6n de medios 
masivos y medios grupales
 
en los cuales agricultores invitados cuentan 
sus
 
experiencias en cuanto al uso de 
la tecnologfa
 
seleccionada.
 

2.1 	 Hacer inventario de recursos t~cnicos locales.
 

2.2 	Identificaci6n y selecci6n de colaboradores.
 

2.3 	Montaje de demostraciones/unidades demostrativas
 
de la tecnologfa seleccionada.
 

3.1 	Reuniones de 
 i ultores para analizar problemas
 
agropecuarios locaies.
 

3.2 	Charlas/cursillos para divulgar 
informaci6n sobre
 
soluciones o problemas agropecuarios locales.
 

3.3 	Demostraciones 
y dias de campo locales para

facilitar la comunicaci6n entre agricultores.
 

4.1 	 Proveer insumos en peque1asn cantidades a preclo

de costo o menos.
 

4.2 	Demostracioies/charlas 
 para asegurar la
 
aplicaci6n correcta de la tecnologia.
 

4.3 	 Reuniones de agricultores para analizar 
 los
 
resultado- de la aplicaci6n de tecnologla.
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4.4 Utilizar sulsidlos 
tengan experiencia 

pr~ctica. 

Para 
en 

que los agricultores 
la aplicaci6n de la 

5. Adopci6u 

4.5 

5.1 

Uso de cr~dito para financiar la actividad. 
Uso de crdito para financiar la actividad. 

5.2 U3o de subsidios. 

5.3 Reuniones de 

experiencias. 

agricultores para discutir 

5.4 Visis a fincas para obtener 
la aplicaci6n de la tecnologia. 

informaci6n sobre 
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A2'EXCI , 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL
EXTKNSIONISTh EN EL FOMENTO DE DESPARASITACION DEL GANADO
 

Actividad 
 (Como) Mftodo 


Conocer 
 Pl~ticas informales con informances 

claves sobre la importancia local de
 
ganaderfa, problemas generales con

manejo de ganado, pr~cticas locales,
 
etc.
 

Observar 
 Observacl6n de prActicas de manejo y 

cuido de ganado. Pr~ctica con inno
vadores: 
 Sobre sus experiencias 
con
 
prfcticas de desparasitaci6n.
 

Detectar 
 Entrevlsta semi-formal co. 
agricul-

tores locales sobre la F1Aud de sus 

animales para 
conocer sus conocimien
tos y actitudes 
en cuanto a despara
sitaci6n.
 

Analizar 
 Tabulaci6n de respuestas de las 

respuestas de la entrevista. 

Formulaci6n de hip6tesis.

Consulta con especialistas.
 

Plantear 
 Pliticas 
con Ilderes 

Soluciones 
 Gira educativa para hablar con 


agricultores quienes practican

la desparacitaci6n de ganado.
 
Reuni6n para plantear soluci6n t&k
nica (charla + ayuda audiovisudies).
 

Confirmar 
 Reuni6n pars los interesados en apli-

car la t~cnica de desparasitaci6n de 

ganado con el objetivo de programar
 
actividades.
 
Reuni6n-charla para demostrar la
t~cnica de desparasitaci6n te6rica
 
y pr~ctica.
 
Asistencia t6cnica individual para 

apoyar la aplicaci6n de la tcnica.
 

Evaluaci6n 
 Corto plazo 
- Informe sobre nCimero 

de personas que aplican la t~cnica. 


Medianoplazo 
- Opiniones sobre el 

efecto en la producc16n y salud de 

los animales.
 
Ni'mero de personas que siguen
 
aplicando la t6cnica.
 

(Cuando) Tiempo
 

Enero  2 dfas
 

Enero - 4 dfas
 

Enero -

I semana
 

Febrero 
3 dias
 

Febrero 
2 semanas
 

Marzo 

2 semanas
 

2 Meses
 

Abril - Mayo
 

4 Meses
 

8 - 12
 
meses
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
 

1. 	El Presidente
 

El presidente es el 
ejecutivo principal y para
seleccionarse 	 este cargo debe
a una persona 
que manifieste 
cualidades
positivo. de un lfder
Enre las funciones que debe cumplir estfn las siguientes.
 
* Presidir y dirigir las reuniones 
de la 
junta directiva 
y las
aesiones 	ordinarlas y extraordinarias de 
la Asamblea General de
Agricultores.
 

* Coordinar las diversas 
 actividades 
 que se 
 programen

desarrollarlas con el grupo. 

para
 

Hacer cumplir las 
disposiciones 
de la 
junta directiva 
y de la
 
asamblea 	general.
 

* Mantener buenas relaciones con 
todos los integrantes 
del grupo,
agricultores 
en particular y autoridades 
civiles y comunales, 
en

general.
 

* Presentar informes a la Asamblea General de Agricultores.
 

* Representar al grupo ante terceros. 

* Asistir 	a las actividades de 
capacitaci6n que 
se programen en el
 grea de organizac!6n y t~cnico productivos.
 

2. 	El Vice-Presidente
 

El vice-presidente, 
sustituye 
al presidente, 6
cuando
encuentra 	 ste se
ausente 	o incapacitado; por to 
que debe 	seleccionarse
este cargo a un 	 para
asociado 
que tenga cualidades 
 para asumir las
responsabilidades del presidente.
 

3. El Secretario
 

El secretario lleva los libros de actas de la asamblea general y
de la junta dlrectiva. 
Ademis, cumple con las siguientes tareas:
 
* Preparar y firrmar conjuntamente 
con el presidente todas las
actas de la asamblea general y de la junta directiva.
 

* Manejar la correspondencia.
 

* Llevar un registro de cada agricultor asociado.
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4. 	El Tesorerg
 

El tesorero maneja los 
recursos econ6micoe del grupo, adem~s de
 
cumplir con las siguientes actividades:
 

* Formar parte del Comite de Cr~dito local.
 

Llevar un registro al dia del manejo que 
se haga de los recursos
 
econ6micos.
 

* Llevar todo tipo de control de los recursos del grupo como
 
planillas, pr~stamos, amortizaciones, etc.
 

5. El Fiscal
 

El fiscal colabora con el tesorero en el control de 
los recursos
econ6micos del grupo y es 
responsable para lo siguiente:
 

* SupervisarA el buen uso de los recursos 	econ6micos del grupo.
 

* Informarg a la junta directiva de cualquler anomalia que detecte
 
en el manejo de los 
recursos.
 

6. 	Vocales
 

Los vocales 
por su 6rden cubrirfn temporalmente vacantes que
ocurran 
en la junta directiva y desempeffaran las funciones 
que el
 
cargo seffale.
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INSTRUMMS DE QUE VALE LA 
ORGANIZACION PARA SU CONTROL
 

1. Solicitud de Ingreso
 

Es el 	 formulario 
 que toda persona debe
integrarse como miembro del grupo. 
Ilenar si desea
 

el Secretarlo, 6 sta deberh 
Una vez revisada la solicitud por


ser sometida 
a la aprobaci6n de 
la junta

directiva.
 

2. 	Convocatoria
 

Es el acto mediante el 
cual el 	presidente de
a travs del 	 la junta directiva
secretario comunica 
a cada uno los
de integrantes
geupo la fecha y la hora de reuni6n, tanto de la 	
del
 

junta directiva coms
de la asamblea general. 
 Esta convocatoria debe 
hacerse por escrito
para que quede constancia de la acci6n.
 

Tambi~n 
podr~n convocar 
asambleas generales, miembros 
de la
junta directiva siempre y cuando la 
convocatoria
3 de 	 sea firmada por 2 o
sus miembros y determine los puntos a tratar.
 

3. 	Qu6rum
 

Es la 
mfnima cantidad 
de miembros 
de una organtzaci6n
reune en una sesi6n para que 4sta sea 	
que se


v9lida. 	El qu6rum puede variar
seg6n el 
tipo de asamrblea 
(ordinaria o extraordinaria) y segn sea el
tips de 	convocatoria (primera 
o segunda). A continuaci6n se 
presenta
un cuadro de los miembros requeridos para que exista qu6rum:
 

PRIMERA CONOCATORIA 
 SEGUNDA CONVOCAORIA
 
Tips de 
 Qu6rum 
 Votos 
 Qu6rum 
 Votos

Reuni6n Requerido 
 para Decidir 
 Requerido 
 para Decidir
 

Ordinaria 
 Mital + 1 
 Simple Mayorfa 
 Los que Asistan Simple Mayorfa
 

Extra-

Ordinaria 
 2/3 del Tothl Simple Mayorfa Los que Asistan Simple Mayorfa
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4. Agenda 

Es la lista de asuntos segun prioridad que se discutirfn
sesi6n. en la
La agenda deberg contener las siguientes partes:
 
1. Comprobac16n del qu6rum (lo debe hacer el secretarlo).
 
2. 
 Apertura de la sesi6n (es realizada por el presidente).
 
3. Lectura de los puntos 
a tratar 	(agenda) esto es 
realizado por el
secretario.
 

4. 
 Lectura 	y aprobaci6n del acta anterior.
 

5. Lectura de correspondencia.
 

6. 
 Asuntos 	Pendientes.
 

7. Asuntos nuevos.
 

8. 
 Cierre de la ses16n.
 

5. 	Acta
 

Es el documento 
que registra lo 
sucedido,
aprobado e improbado 	 tratado, acordado,
en una sesi6n. 
 El responsable de 
llevar estos
documentos 
es el secretario del grupo.
 

Los pasos que se 
siguen para aprobar una acta son los siguientes:
 

1. 
 Lectura 	del acta por el secretarlo.
 

2. Discusi6n del acta 
(el presidente somete a discusi6n).
 

3. Correcciones o enmiendas s 
existen; y
 

4. Aprobaci6n del acts.
 

6. 
Control de asistencia
 

El secretario 
debe lievar control 
de 
 los asistentes 
a cada
sesi6n a 	que sean convocados.
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CURSO SOBRE ORGANIZACION*
 

1. 	 INTRODUCCION
 

Toda asociaci6n de personas 
 debe estar regida por principiosreglamentos que garanticen 	 y 
su ordenado y efic~z 
 desarrollo y

desenvolvimiento.
 

Esto es altamente exigible tanto 
para la 	 asamblea general
asociados, como para las de

juntas directivas de los grupos organdzados;
los cuales 
 deben regirse por procedimientos 	 que
bien definidos
establezcan prioridad de acciones
las 
 que se 	desempeffen con los 

grupos organizados.
 

Las noemas parlamentarias tienden a garantizar el derecho de las
mayorfas para decidir; 
el derecho de 
las minorfas de 
ser odas y e.
derecho de los ausentes de ser protegidos.
 

2. DEFINICION DE NORMAS PARLAMENTARIAS
 

Las normas parlamentarias 
 son un conjunto 
 de reglas
disposiciones 	 o
establecidas 
por los miembros 
de una 	organizaci6n
social; 	de observancia obligatoria durante 
el transcurso
deliberaciones y cuya 	
de las


pr5ctica conduciri a 
los participantes 
en un
debate a conclusiones rfpidas, claras y precisas que servir~n de base
para la toma de decisiones acertadas, ordenadas y productivas.
 

3. FINALIDADES DE LAS NORMAS PARLAMENTARIAS
 

3.1 
Garantizar el predominjo de las mayorfas.

3.2 Respetar la opini6n dR Las minorfas.
 
3.3 Evitar discusiones largas y est6riles.
 
3.4 
 Evitar la toma de acuerdos legales.

3.5 
Mantener 	y conservar el grupo unido.
 

4. DEFINICIONES
 

Antes de entrar ? n materia es necesario 
establecer algunas
definiciones 
que se utilizan con 
mucha frecuencia 
en el desarrollo
 
del curso.
 

* 	 FUENTE Marlo Pineda A. 1983, Apuntes del Curso sobre Organizaci6n II,
Proyecto Manejo de Recursos Naturales, Tegucigalpa.
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4.1 Aceptar Aceptar un informe 
,!s io mismo que adoptarl pero no
debe confundirse con recibir tin informe. EJemplo: UA informelo recibe el Presidente de 
la Junta Directiva, pero lo acepta la
Directlva en pleno o la Asamblea.
 

4.2 Acta Es la relaci6n escrita de 
lo sucedido, tratado 
y acordado
 
en una asamblea.
 

4.3 Asamblea 
Es la reun16n de 
todos los asociados del grupo que 
se
reunen por convocasoria del Presidente de la Junta Directiva.
 

4.4 Agenda u orden del dia 
Es Is 
lista que recoge todos los asuntos
a tratar en 
una sesi6n de Asamblea o Junta Directiva.
 

4.5 Debate Discusi6n 
 por la asuamblea 
 de cualquier cuest16n,
resoluc16n, 
informe propuesto, noci6n, etc., 
 siempre y cuando

est6 dentro de Is agenda.
 

4.6 Enmienda 
 Es el cambio 
que se hace 
de una moci6n o asunto 
a
 
tratar.
 

4.7 Moci6n Es la proposici6n que se 
hace en una ses16n de Junta
Directiva 
o Asamblea General para que 
sea discutida, aprobada 
o
 
improbada.
 

4.8 Votaci6n 
Es el acto mediante el cual 
se decide un asunto.
 

4.9 Mayorfa 
 Es el mayor nrmero de 
votos 
que recoge 
un asunto
 
despu~s de aplicada una votac16n.
 

4.10 Mayorfa Simple 
 Es la que consta de mfs de la mitad de los votos
 que se han depositado
 

4.11 Myorfa Extraordinarla 
 Es la que consta de 
2/3 partes de los
 
votos depositados.
 

4.12 Mayor a Absoluta: 
 Es la que consta del 51% 
de los asociados del
grupo, 
a6n cuando no 
hayan asistidos todos. 
 Ejemplo: Si un
grupo tiene 25 miembros, pars 
que exists mayorfa absoluta deben
 
votar 13 asociados (51%).
 

4.13 Mayorfa Relativa 
 Es Is cantidad de votos con que 
gana un
candidato 
en relac16n 
del perdedor mfrs 
cercano. 
 Ejemplo: Si
para un cargo directivo se 
presentan tres candidatos A, B, C, el
C obtiene 10 votos, el B 
- 12 y el A - 5; gana el "B" pubs tieneuna mayorfa relativa de 2 votos sobre el "C". 

4.14 %orum Es 
la cantidad mfnima de 
asociados al grupo que deben
estar presentes pare que 
se lleve a cabo una asamblea.
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5. 	ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CU NTA

PARA UN 
 MEJOR MANEJO DE UNA ASA-4BL4A GENERAL
 

5.1 	Requisitos para el desarrollo de una asamblea
a) 
 Abrir la sesi6n a la hora indicada.
b) 	 No excederse 
en 	la hora fijada (el m9ximo deberfa ser 2
horas).
 
c) Observar un 6rden riguroso en los debates.
 
d) 	 Presentar informes escritos.

e) 
 Cada reun16n debe tener un car9cter educativo.
 

5.2 	 Derechos de los asociados
 
En cualquier 
 grupo organizado los 
 asociados 
 tienen los
siguientes derechos:
 

a) 	 Ser ofdo.
 
b) 
 Voz 	y voto en asambleas y reuniones.

c) 
 Ser electo para alg~n cargo administrativo.
d) 	 Excusarse 
 cuando no 
 asista a sesiones a 
que 	 ha sido
convocado, siempre y cuando lo justifique.

e) Representar 
el grupo siempre y cuando 
se le haya asignado
 

una 	misi6n.
f) 	 Ser respaldado por grupo
el cuando el agricultor solicite
 
un cr~dito.
 

5.3 
 Deberes de los asocfados
 

a) 	 Ser puntual a las sesiones a que 
sea 	convocado.
b) 	 Servir con honrad~z y responsabilidad aquellos cargos
en 

para los que ha sido electo.
c) 	 Presentar 
excusa 
a !a Junta Directiva cuando no pueda
asistir a las sesiones a que ha sido convocado.
d) Pagar con puntualidad los compromisos econ6micos 
que 	haya

contraido con el grup.


e) Exponer 
ante el grupo aquellos problemas que afecten a
todos los asociados.

f) Aceptar las medidas disciplinarias que imponga el grupo.
g) 	 Colaborar 
en aquellas actividades que 
sean promovidas por
el grupo y que beneficien a todos los asociados.
 

6 	 DERECHO AL USO DE LA PALABRA
 

Nadie puede intervenir 
en una discusi6n 
sin 	 antes haber
solicitado la palabra, excepto cuando por solicitud de la misma Junta
Directiva 
 se 	 pide a 
un asambleista 
 que de informaciones
aclaraciones. 	 o
El asociado que desea participar
dirigirse al 	 en el debate deber[
Presidente, levantando 
la mano y diciendo
"SEROR PRESIDENTE PIDO LA PALABRA". 	
en voz alta:
 

Si no hay turnos pendientes
la lista del Secretario, el Presidente 	
en
 

debe 	decir: "Tiene usted 
la
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palabra o, queda en turno . haccr 
uso de la palabra Juan

Garcia". Cuando dos wo mas per,a- solicitan la palabra al mismo
tiempo, queda a julcio del Preideite otorgar los 
turnos rigurosos a

los que hayan solicitado. Si el Presidente 
olvida conceder la
palabra a alguien de los que la 
 solicitar6n, el asociado 
 puede

pedirla nuevamente en la forma siguiente: "SENOR PRESIDENTE PIDO LA
PALABRA POR EL ORDEN". El Presidente deberg dirsela inmediatamente,

el Secretario anota los nombres, 
organiza y distribuye el tiempo 
en
 un mgximo de tres min~tos para 
cada uno, ya que se considera este
Liempo sufIciente para expresar 
una idea. Cada asociado en el uso de
la palabra 
deber5 dar al inicio de su intervenci6n su nombre, por
regla general ning~n asociado puede hablar ms de una vez sobre un
mismo asuntos; excepLo el mocionante que puede hablar sobre lo mismo 
dos veces m~s, asf:
 

* Para exponer a la Asamblea la idea sobre su moc16n.
 

* Para aportar mayor informaci6n o aclaraci6n de la moci6r.
 

* Para abundar en argumentos sobre su moci6n, que serfa su itima 
participaci6n.
 

Todo mocionante o proponente que solicita la palabra, asf como
los otros asociados que se encuentran en turno para el uso de la
palabra, deben referirse 6nicamente al tema que estg en discusi6n.Es deber del Pcesidente advertir al asociado que se extravfe del
 
tema, para que 6ste - ubique, record~ndole el tiempo que le queda 
en
 
el uso de la palabra.
 

Cuando el Asocfd.To en PI uso de !a palabra se aparta del tema en
discusi6n, cualquier asamblefsta debe abreviar la participaci6n del 
que habla pidiendo la palabra en la forma que sigue: "PIDO LAPALABRA SENOR PRESIDENTE PARA EL ORD'N". La intervenci6n serg paraubicar al que est5 en el uso de la palabra sobre el tema en discusi6n y recordar a la Mesa Directiva su d!bkr de cocrd nar la participaci6n 
en la discusi6n. 

Todo asociado que haga uso 
de la palabra, debe dirigirse

Asamblea y no de 

a la 
persona a persona. Su exposici6n debe ser breve,
 

clara y precisa.
 

7. MOCIONES
 

Moci6n es una proposici6n que se hace a la Asamblea que delibera
 
un asunto; puede presentarse por escrito 
o en forma verbal, por uno o
varios asociados. La Asamblea, la 
Junta directiva, o bien los otros
comit6s, siempre y cuando asf lo determine la Asamblea, deben tomaracci6n en los asuntos que se presenten por medio de mocilnes. Casi
todas las actividades 
de la Asamhlea se desarrollan por medlo de
 
mociones adoptadas, enmiendas, 
rechazos o bien propuestas para una
 
acci6n futura.
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7.1 ComO presentar a., , .,..1 

Toda mocl6n debe sc 'ecr~tadd por escritoSecretario u oral y ellas presentar' 
en 6rden de prioridad e importancia.
Si la moci6n 
es verbal, el 
proponente 
debe levantar la mano ydecir: "SEiIOR FRESIDENTE PIDO LA PALABRA
Presidente PARA MOCIONAR".
debe darle el uso E1
 
explica 

de la palabra, el mocionante
1o que desea. 
 Si la moci6n 
se presenta 
por escrito,
d'-be entregirse1 
 al Presidente, 
 para que 6ste pida al
Secretario su lectura.
 

7.2 Secundar o aooyar mocones
 

Ninguna moc16n puede ser sometida a dfscusi6n sin queo tenga unomas asociad)3 quPe la iecunde. Por Io tanto, al presentarmoci6n, unaotro asociado, 
debe secundarla 
para
pueda someterla que el Presidentea discusi6n. 
 Se entiende que 
si una moc16n, no
es secundada por ning~n asociado, 6sta carece de interns, se caepor su propio pso, es decir no es 
tomada en 
cuenta. 

Si la moci6n se hizo por la vfa verbal, el Presidenteal mocionantn pedirque explique el objktLvo 
debe 

de la moci6n. 

7,3 Discusi6n de las Mociones
 

Una vez soTnwtid uPi Loci6n a dfscu'i6n,
parti c debe darse prioridad de.)n a todo ,:quel que desee hacerlo,apoyarla ya sea parau par., oponerse a ella. 
 En 
 casi todas
organac[t las.; 1 per7sona S i,31i:nes les es diffcil hablarpdblico, ya en, ialta de experiencia o desconocimientolas normas par der- nr irAs; cuando 
pa a1)ra Pst~s asociados pidan lapara mani f e L:tarse, el PresfdenteAsamblefstas todos losdebera'n tcner paiencia y ofrlos 

y 
con atenci6n.ello se les Conda La opi-rtuni'1iI ;xara que adquieran confianzamismos y se familiaricen en sf con el- ;r'po y los asuntos del grupo. 

El presidente no debe tomar ix::t do y sus intervencionesserin s6lopara ac:larar puntos con-.ii,, o en conflicto. Tambi4npuede hacerlo 
para resumir 
el contenido 
de la moci6n que se
discute y motivar ms la participaci6n de los asociados.
 

8. VOTACIONES
 

La presldencia, 
al someter 
una moci6n 
a votaci6n, 
tiene la
alternativa de escoger entre los distintos tipos de votaci6n, excepto
cuando 
los estatutos o reglamentos internos

sefalen de !a organizi-i6nun m6todo determinado, en cuyo caso 
se debe ace,).ar loprescrito de antemano.
 

8.1 Normas mis usadas en 
la votac16n
 

a) Votaci6n abierta 
u ordin.':,"Ma Es 
la que se hace indicando 
el voto a viva voz, Levantando la mano o poni~ndose de pie.
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b) Votaci6n nominal o por j 
 Es la que se efectua lamando
 
uno a 
uno a los as'.c os de la organizaci6n por sus
 
respectivos nombres, para que ejerzan el voto.
 

c) Votaci6n secreta Esta se efect6a 
haciendo uso de la
 
papeleta, las cuales se entregan 
a cada votante para que
 
marque su voto y luego lo deposite en una urna para ser
 
contado por los escrutadores.
 

d) Los Escrutadores Es una comisi6n nombrada por 
la asamblea
 
para vigilar y controlzr el proceso de votaci6n. 
 Son los
 
encargados 
 del conteo de los votos, despu6s de 6sto
 
informan de los resultados al Secretario para que este 1o
 
comunique al Presidente de la Asamblea.
 

e) Los resultados de las votaciones 
 Los resultados de las

votaciones 
son datos a conocer por medio de la Presidencia
 
de la 
Asamblea o su Secretario. La presidencia, al dar a
 
conocer los resultados de la votaci6n debe:
 

* Indicar si la cuesti6n sobre la cual 
se
 

vot6, ha sido o no aprobada, cuando se trata
 
de una elecci6n, indicar al candidato o
 
candidatos que han sido electos.
 

Indicar cuil es el resultado exacto de la
 
votaci6n.
 

Informar a la Asamblea 
que asunto sigue en
 
turno para su considevaci6n.
 

f) Los empates Cuando en una elecci6n surgen empates, se
 
procede como sigue:
 

* Se realiza una segunda elecci6n y si
 
persiste el empate, se d5 cierto margen de
 
tiempo a los candidatos para exponer 
sus
 
ideas y planes de trabajo y luego, se
 
procede a una tercera votaci6n.
 

Pero, si en esta (ltima votaci6n el empate
 
persiste, se pasa al procedimiento del
 
sorteo con la moneda.
 

8.2 Reglas generales para las votaciones
 

a) Excepto 
cuando se obtienen simult~neamente los votos a
 
favor y en contra de una moci6n o de un candidato en una
 
elecci6n, se procede asi:
 

* Se solicitan 
 los votos "a favor"
 

primeramente.
 
* Luego, los votos "en contra".
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Las cuestiones 
no detLujs c.&ben 
someterse 
a votaci6n de

inmediato.
 

b) Cuando la Presidencia opina que 
un 
asunto debatible ha 
sido
suftencientemente discutido, debe proceder a la votaci6n.
 
c) Al someter 
 un asunto 
 a votaci6n 
la Presidencia
informar debe
claramente 
sobre el 
asunto 
por el cual se ha de
 

votar.
 

d) Al anunciar 
el resultado 
de una votaci6n, 
la Presidencla
debe indicar si la 
moci6n ha sido aprobada, 
o el candidato
electo seg~n el caso.
 

e) Un Asamblefsta 
no debe 
 votar cuando 
se trate
autorizaci6n de una
comerclal 
o financiera 
con 61, o cuando se
formulan o ventilan cargos contra 61.
 

Cuando la votaci6n es
f) 
abierta cada asociado tiene derecho a
 

razonar su voto.
 

g) La Presidencia 
puede votar 
cuando 
lo estime deseable.
las votaciones En
secretas, 
el Presidente tiene que votarantes que se declare cerrada la votaci6n. 

h) Las mociones para cambiar cualquier reglamento 
vigente,
requiere una mayorfa extraordinaria formada porterceras pjates de los votos. 
las dos 

i) Las decisiones de la Presidencia sobre cuestionesemitidas durante el de 6rden,
curso de 
una votaci6n, no 
son apelables
hasta tanto no 
se haya terminado el proceso de la votaci6n.
 

j) 
 Los votos por poder 
no son v5lIdos, a no 
ser cue exista una
disposici6n especffica en contrario.
 

9. ELECCIONES
 

En las organizaciones 
son los 
estatutos
los que establecen el 
o reglamentos internos
proceso 
que se sigue
miembros en la elecci6n
de la Junta Directiva de los
 y otros cuerpos. Cuando 
asl estA
estatuido debe seguirse estrictamente, si 
no Io haceb asT
es nula. la elecci6n
Lo siguiente 
debe utilizarse
complementarlo, cuando los 

dnicamente 
con car~cter
estatutos y reglamentos no
disposici6n seffalen ninguna
sobre el 
asunto y surja 
la necesidad 
de establecer 
un
m4todo que agilice !a elecci6n. 
Esto se harg mediante una moci6n, la
cual requiere ser secundada, no es debatible,
enmendar, una pero si se puede
vez aprobada 
la moci6n 
que determine 
el proceso a
seguir en la elecci6n, se procederi 
a darle cumplimiento.
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9.1 Nominaciones
 

Cuando el Presidente 
de la mesa da por abierta las
nominaciones, todos los asamblefstas pueden hacer 
 sus
 
postulaciones libremente, 
esto es, presentar sus candidatos. A
 
nadie puede permitfrsele que haga m~s de una postulaci6n para el
 
rismo cargo, mientras haya otros asociados interesados en hacer 
-)s postulaciones. 

No es correcto que el Presidente presente candidatos para
 
ocupar cargos en la Junta Directiva u otros comit~s. La raz6n
 

es
es que, impropio que proponga candidatos que han de compartir
 
con el la resposabilidad en la direcci6n de 
la Cooperativa y que
 
en alguna medida han de fiscalizar sus actos.
 

9.2 Cierre de nominaciones a candidaturas
 

El tiempo 
que se debe dar para presentar candidatos a
 
ocupar puestos 
en los diferentes cuerpos le la Organizaci6n debe
 
ser bastante amplio, 
para ofrecer una oportunidad legftima 
a
 
todos los asamblfstas a presentar sus candidatos.
 

Cuando 
surja la moci6n para cerrar las nominaciones el
 
Presidente debe percatarse que 
todos los asociados hayan tenido
 
la oportunfiiad de presentar sus candidatos, antes de proceder a
 
darle curso a la moct6n para el cierre de nominaciones. Esta
 
moci6n debe se aprobada por las dos terceras partes de los
 
votantes. 
 Arn despu6s de haber sido aprobada esta moci6n,
cualquier asocidD asamblefsta puede introducir una moci6n para
que se reabran ]as postulaciones. Esta solomoci6n requiere

pare su aprobaci6n de mayorfa simple 
o sea la mitad m5s uno de

los asamblefstas-asistentes. 
 Una vez cerradas las nominaciones
 
se ptocede a la elecci6n de los directivos proptestos.
 

9.3 Eleccf6n de candidatos
 

Cuando se celebran elecciones, 6stas deben ser secretas,

tal procedimiento es recomendable por las siguientes razones:
 

a) 
 Permite una mayor libertad de acci6n en la elecc16n.
 
b) Evita a los electores verse obligados a emitir sus votos
 

por motivos ajenos a los mrritos de los candidatos.
 
c) Permite votar en contra de los candidatos amigos a quienes
 

se aprecian mucho.
 

Sigutendo este prccedimieto pueden evitarse fricciones que en
 
nada contribuyen a la consolidaci6n del 
grupo y que se evitan
 
por medlo de la votaci6n secreta.
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10. PRESENTACION DE 0 o 0 C'.i 	. .
 
Cuando en la Asamblea se dicta 
una conferencia o uneducaci6n 	 temau otro 	 asunto, sobreel Presidentedando 	 debe presentarsu nombre, tftulo, cargo que 	 al orador,

desempefla 
y de ser posible
explicar 	algunas circunstancias 
que hicieron posible su 
presentaci6n.
 

11. 	CLAUSURA DE ASAMIBLEA
 

Una moci6n 
 para pedir la 
 cla6sura
introducirse 	 de la
en cualrquier momento, 	 Asamblea puede
excepto
proceso 	de votaci6n cuando se estg
o alguien tiene 	 en el
la palabra. 
 No requiere debate,
s6lo debe ser aprobada por la 
mayorfa.
 

Si el Presidente 
no ha 
evacuado 
todos
puede pedir 	 los puntos de
a los mocionantes dejar para mns 
la agenda


la moci6n. Todos los 
tarde la presentac16n de
asuntos 
que no kayan
de la cliusula, 	 sido tratados al
pasan 	 momento
a "ASUNTOS PENDIENTES" 


la agenda de 	
para ser incluidos 
en
la pr6xima asarnblea.
 

Recomendaciones
para los Asambtistas
 

a) Presentar 
la moc!6n 
como si 	 estuviera conversando 
en una
retuaii&n 
fam!liar.
 

b) Exponer 
las u'eas en 
forma clara, sencilla y breve.
 
c) Particip-,r 
 ii. res 
y entustasmo 
en todos 	los 
puntos de


la agenda.
 

d) 
 Estar pendience 
de 
todo debate 
y de la manera como 6ste
termiria.
 

e) Aprobar, negar o 
secundar 
una moci6n, con 
conocjmiento 
y
 
convicci6n personal.
 

f) 
 No distraer al compagero en 
el curso de los debates.
 
g) Respetar a todos los Miembros de la Asamblea.
 

h) Reconocer que 
su voto 
es mrs importante que la 
misma moci6n
que se presenta.
 

) Exponer 
 sus ideas tenlendo 
 presente las que 
 tienen
importancia para la organizacl6n.
 

j) Estudiar 
las nortuas parlamentarias 

un participante 	 para capacitarse y ser
activo 
en las Asambleas 
y en la toma de
decisiones de 
la Cotperati 
a.
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TECNICAS DE ENSENANZA
 

Exposici6n en Plenaria
 

En la exposici6n en plenaria, todos 
los participantes 
se reunen
en asamblea. El expositor presenta 
el tema verbalmente 
ante
grupo. 
 Se usa para dar informaci6n, 
el
 

para intercambar opiniones y

para la toma de decisiones.
 

Ventajas
 

* Produce mayor sentido de grupo.
 

* Facilita la pr~ctica 
 de relaciones 
 horizontales 
 entre
 
participantes.
 

* Es bastante r~pido. 

Desventajas
 

* Participaci6n es restringida 
 y reducida a pocas personas.
 

* 
 El proceso de obtenci6n de dec'siones es lento.
 

* Plenarias largas ::asan aburrimiento.
 

Pequefos Grupos de Discu:-6n o de Trabajo 

Se utiliza esta t 6 cnica para grupos de entre 5 a 10 personas.Sirve para canalizar 
tareas, para invz z ambiar opiniones y para 
tomar
decisiones, 
d9ndole importancia 
primaria al individuo. 
 Cada grupo
debe tener un moderador y un 
relator.
 

Ventajas
 

* Facilita !a participaci6n de los miembros.
 

* Proporciona un ambiente 
id6neo para el intercambio 
de ideas y
 
experiencias.
 

Desventajas
 
* Requiere gufas de trabajo o instruccionrs 
muy especfficas para


que todos sus miembros laboren hacia objetivos comunes.
 

* Hay miembros que no aportan ideas. 

* Frecuentemente es necesario lograr 
esta t~cnica con 
la plenaria

para que los participantes 
se informen sobre el 
trabajo de cada
 
grupo.
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Panel o Simposio
 

El panel o simposio es 
 .::, presentaci6n
hablando sobre de varias personas
un tema previamente 
seleccionado. 
 Los expositores
estgn dirigidos por 
un moderador. Despu~s de 
la exposici6n individua
se abre un 
perfodo para preguntas y resnuestas entre expositores

se extiende al pblico oyente. 

que
 

Ventajas
 
Un buen medio para mostrar diferencias de criterios, ideas, etc.
 

* 
 Estimula el an5lisis.
 

* Es especffico porque 
se trata de 
un solo tema.
 

Desventajas
 

* El moderador tiene que set muy h~bil.
 

* 
 El p6blico participa muy poco.
 

Lluvia de Ideas
 

La t&rPica prfitende 
 extraer 
 todas
disponibies las ideas que estgn
en i'o .T;:.vibros 
de un grupo en torno
previamente a una pregunta que
se ha seleccionado. 
 Las ideas se van enlistando, pero 
no
se discuten. 
 C, partfctpante 
del grupo,
entrega su aporte. al llegar su turno,
i ')Oresoila 
idea, 

que esti en turno no tiene ninguna
o la idea que :iene 
-a ha sido Expresada pot otto,
nada y se no se anota
pasa a la siguiJnte persona. 
 Se termila cuando todos
participantes no los
tienen m~s aporteF. 
 XI flinc., se discuten todos lostemas e ideas 
en forma de plenaria, durante la 
cual el extenslonista
trata 
de unir y enfatizar los 
terOM 
 6 1/ella piensa que ayuda al
objetivo de la reuni6n.
 

Ventajas
 

* 
 Muy efectiva para explorar ideas alrededor de un 
tema.
 

* Es r~pida.
 

* Deja en los miembros un 
sentimlento de participaci6n.
 

* 
 Tiene un mecanismo de 
control, 
en el sentido de que 
se termina
cuando se 
da una orientaci6n completa 
en el grupo sin que nadie
 
aporte nada nuevo.
 

La ticnica estg Desventajas
ligada a 
%uuaplenaria que se 
 realizarfa
 
posteriormente.
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Puesto que ;io s. 
 E ;:d'J a veces
'2 .;i6n, 
 las 	 ideas
 
presentld.ds 
no estgn clara,.
 

Deja poco tiempo de reflexi6n por parte de los miembros antes de
 
formular sus ideas.
 

Estudios de Caso
 

Cada 	caso 
es una descripct6n de acontecimientos extrafdos 
de la
vida real, generalmente disfrazadas en su 
 identiflcaci6n 
y por
consiguleinte irrecon, .Ibles 
en la pr~ctica, donde aparecen 
cifras,datos htst6riocs, descripciones de circunstancias y el comportamiento 
de personajes en ellos. 

Ventaja3
 
Es 
efectivo para Lin aprerndizaje por semejanza 
si los anilisis
 
del.caso de identifican con la prohlemftica presentada.
 

Sirve para visualizar distintas perapectivas, formas de pensar y

de actuar qie sou relevanws dentro de 
una misma situact6n.
 

Permite el aprendlzaje de marne jar',rno datos provenientes de la 
realidad v cl.,ro a.vloizai:los p;ira obtener de ellos conclusiones, 

Muy ef'ctv..) r-if ntender y explicar cambios.
 

1 --venta Jas 

* 	 Es difIcil construir ui caso. Se necesih a tener a mano
 
experiencias y conocimiento!; :racticados que 
tengan potencial
educativo.
 

La excesiva identificaci6n de, 
 f,.ta con algfin per.sonaje del
 
caso puede distorcionar la obJe,.. 
 ,iddel anilisis.
 

Frecu nf ?mente se toma el ejeiplo de casos excepcionales y asf
 
las conicicones son 
poco 	aplicables.
 

Socio--Drama
 

El socio-drama es una escenificaci6n 
donde se incita a los
participantes a asumIr papeles 
previamente asignados (como actores),

en donde 
 se les deja en plena libertad para que presentenespontIbneamente segln 
a 
l i.e piacezca. La dramatizaci6n debe ser de
 
corta duraci6n (m5ximo de 20 minutos).
 

Ventajas
 

* 	 Muy bueno para prosentar objetivamente un problema de interns
 
que forma parte dc 
la vida real de los. participantes. 
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Reune todos los 
 ; SpecL...- aprendizaje 
 (conocmlientos,
 
actitudes, valores y conducLa;,
 

* 
 Permite comparar perspectivas y enfoques personales y aumenta 
la
 
comprensi6n de actit:.des y motivos.
 

Desventajas
 

* Dificultad de encontrar actores.
 

* Las ideas presentadas 
son limitantes 
a la experiencia 
de los
 
participantes.
 

* Los actores 
se preocupan excesivamente sobre 
su situaci6n 
y dan
menos importancia al conttenido del drama.
 

"Phillipa 66"
 

Se divide la asamblea en grupos 
de seis personas cada 
uno. Cada
grupo debe discutir alrededor del 
tema central durante solamente seis
min~tos. 
 Un secretarlo 
anota las 
 opiniones. 
 Al final de
mintos las dliferentes ideas seis
 
son presentadas y discutidas en plenaria.
 

Ventajas
 

* 
 Muy r~pido (b minitos).
 

* Deja eit los presentes un 
sentido de participaci6n.
 

* 
 Tiene un mecanismo de control 
(el tiempo).
 

DesventaJas
 
* 


una 

La t6cnica estg ligada a plenarla que 
 se realizarla
 
posteriormente.
 

Hay muy poca discusi6n, lo 
cual causa confusi6n en 
cuanto a las
 
ideas presentadas.
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COINDICIONES SOCIO-CULTURALES DEL
CAMPESINO QUE INTERFIEREN EN LA INTERVENCION
 

Marco de Referencia
 

En primer lugar 
se consider6 
necesarlo
nuestra acci6n. AsI, el 	 definir el universo
sujeto 	de intervenci6n de
 
se caracteriz6 
por
dos condicionantes bsicas:
I. En la explotaci6n de 
su 
predio 	utiliza mano 
de obra familiar y
 

eventualmente contrata mano 
de obra asalariada.
 
2. 
 Es una economfa de auto consumo y excedente.
 

Esta 	 Gltima caracterfstica 
 implica
minifundista, 	 la exclusi6n del
que por 
 su condici6n 
econ6mica
pobreza de recurso tierra no 
de auto consumo y
 

soluci6n de 
tiene solucl6n agrfcola, quedando la
sus problemas 
en manos del Estado.
 

En el Anglisis se considerarn cuatro aspectos:
 

* el factor tiempo

*el 
 fat'Itsmo
 
* 	 el individualismo 

creencias y valores 

Factor Tiempo

A este respecto hay 
que considerar que 
el campesino
otra dimensi6n del 	 tiene
tiempo, dado
producci6n agrfcola, 	

que 61 condiciona su vida a la 
biol6gicos de 

la que estg regida por los ciclos
la naturaleza. 
De acuerdo 
a esta 	consideraci6n el
interventor debe tener 
en cuenta factores como:
 
* La planificaci6n de la intervenr'in debe adaptarse 
a los ciclos
que rigen la vida y el 
trabaj,' del 
campesino.
manera, esta 	 Dicho de otra
intervenci6n 
serg 
poco oportuna 
y extemporgnea
se realiza, por ejemplo en la 6	 si
 

poca de siembra o cosecha.
 
* Dado que el interventor 
tiene internalizado 
los horarios
trabajo 
de un 	dfa de oficina, 

de
 
en terreno 
debe adaptarse
horario que condiciona las labores 	 al

agrfcolas.
de 	 Luego, un
actividades, 	 m6dulo
que normalmente 
se puede realizar
debe diferirse en dos o tres jornadas.	 

en un dfa,
 

* Por iltimo es pertinente seffalar 
en este punto que el 
horario
6ptimo de la intervenci6n 
es 

en muchos casos 	

s~bado y domingo, lo que contrapone
a los 	intereses 
del interventor 
(sociales y
econ6micos).
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Fatalismo
 

El fatalismo nace 
en el campesino 
a partir de su condici6n
de hombre inserto en la naturaleza y regido por leyes y
fen6menos imposibles de dominar. De esta 
manera, asume 
una

actitud de conformismo frente a estos 
fen6menos, 
ante los cuales
 se encuentra indefenso. 
 Esta actitud se hace norma conductual
frente a todas las dificultades que le va presentando 
el medio.
Asf, las fuerzas de la naturaleza afectan directamente 
 su
 
mentalidad.
 

Tambi~n como resultado 
de la permanenti frustac16n a la
satisfacci6n 
 de las necesidades econ6micas, sociales y

culturales, el campesino esti 
 sumido en una 
 actitud de

conformismo que repercute directamente en sus actividades.
 

El fatalismo y el conformismo afectan directamente en
contra 
de la organizaci6n campesina, 
derivando de allf los
posibles fracasos 
de estas organizaciones. Por ejemplo, el
fracaso de una cooperativa campesina puede Influir en 
que se

desincetive la formaci6n de 
otros coopecatlvos.
 

Individualismo
 

El individuelis-mo 
es u-a caracterfstica intilnseca del 
ser
human- . Se con ,iJera que m~ses marcado en el medio urbano que
en el rural. 
 Si bien el individualismo 
condiciona 
de manera
importante las actitudes del. campesino, esto 
 no es el
impedimente prin'i[a. uue se opone a una intervenci6n, ni a la 
fornaci6n de or-anizaciones de base.
 

La intervenci6n debe 
tener en cuenta que todos 
los procesos

de reforma agraria desarrollados 
en Latino AIT6rica han puesto
6nfasis en el fomento de 
este individualismo, apuntando todos
hacia la entrega de tierras 
en forma individui.i, dejando de lado
la asignaci6n comunitaria o cooperativa. Hay que considerar que

el idividualismo tiene 
una rel'cin inversa respecto al grado
de desarrollo de 
una comunidad. 
 Los antecedentes hist6ricos
 
sefalan en Latino Am6rica la 
exltencta ce 
grupos comunitarios y
de cooperacl6n tales la el
como Minga, Cobite y otros, cuyo
valor socio cultural ha dejado una que
herencia persiste hasta
 
nuestros dfas en 
la vida de la comunidad rural.
 

De acuerdo a lo anterior, creemos que existe la 
 urgente

necesidad de investigar en profundidades las formas puras de
organizaci6n 
que se da al campesino de base. 
 S61o a partir de

all! y aprovechando 
esas organizaciones 
se debe planificar la
interv~nci6n. 
 Asf se evitarg la implantaci6n de modelos
 
organizativos ajenos a su 
realidad.
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Creencias y Vilor.
 

Nuevamente aquf naruialezala condicionada la actitud del 
campesino, que por estar en permanente contacto 
 con ella,
 
observa hechos y fen6menos 
que no tienen una expllcaci6n

cientffica lo que los a tener
lleva creencias y valores que es
 
necesar!o respetar en una intervenci6n.
 

Por otra p-'rte, los sisteaas de educaci6n impuestos en el
 
medlo rural 
hari sido los mismos que los aplicados en el medio
 
urbano, sn respetar estas creencias y valores que nacen 
a
 
partir de Ia her.?ncta 
socio cultural que poseen los campesinos.

Asi, mucho,: 
de los valores negativos que allf estdn involucradas
 
son fomentados a trav6s de 
 esta educaci6n que aJe;a a la
 
realidad rural, debi~ndose orientar esta 
en el rescate de los
 
aspectos positivos que ellas tengan.
 

Este c:mulo de creencias y valores condicionan al
 
campesino, no s6lo soclo-culturala;ente, sino que tambign 
inciden
 
en forma directa sobre los aspectos econ6micos. En general 
se
 
presenta como rechazo a
un las innovaciones tecnol6gicas, como
 
el uso de fertilizantes, nuevas variedades 
de semillas, etc.,

desechindolas por uu 
afgn de mantener las formas tradiclonales
 
de producc16n.
 

CONCLUSO.NES
 

La capacitaci6n formulada sobre valores 
urbanos, trastoca los
 
valores del ca'ino y corrn el peligro de crear una 41ite campesina 
que se aleja de las !ases, perdi6ndose el efecto mulriplicado buscado. 

Tradiclonalmente el campesino ha sido objeto y no sujeto de la 
acc16n de agentcs externos. Siempre ha debido entregar mis de 
lo que

recibe, con el agravante que la soluci6n de suo necesldades ha sido 
enfrentada individualmente. 
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