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El Proyectc CTTA
 

El ?royecto do Comunicacl6n pars la Transferencia de Tecnolog.a en !a Agr:cultura TA) es un proyecto quinquenal de alcance mundial de !as Of1.::.-asde Educaci5n, :esarrollo Rural, y Agrcultura de !a Oficina pars la C-enc,.a y!a Tecnoogla do !a Agencia par& el Desarrollo Inernaconal de los s-:adosUniAos ie la cual la 
Academia pars el "esarrollo 7ducativo 
es la n'ra:.a:a
 
priznipal. La Unversidad do Cornell y Applied Communi:ation Technol.ogy,nc., son subconaraisas de !a Academia. Las insetiuclones colaborarado.-as
,omorenden: 
 .owa Scare University, Needham ?orter Novelli, ' rgiana 3ca:e 
'Jniversity y la Universicy of Wisconsin. 

El. CTTA colaborari con !as Misiones do la USAID eu hasa nueve paises del.
Africa, do Amirica Latina y del Asia, con Honduras s3rviendo do regi~n ie mayor nens.idad. La naturaleza, el alcance y los mocanismoa do colaboracin 
seran dszerminados conjuniamento en cada pals on conaulra enre la Misi'nla USAID, el gobiero del pais anflrin y la Oficina 

do 
do la AID para. la

Ciencia y la Tecnologia. 

Iabitualmente, sari eszablecido un proyecto piloto pars introducir y mejorarlas estracegias do comunicaci6n y los miodoo on una roegtn escogida dontrodo cada pais colaborador. El CTTA procurari asisiir en 
la lnszituclonalizacion de tales esrategiaa y mizodos pars extenderlos a otras regiones del 
Pais.
 

El .royocto necesira quo so repartan los cosmoo entre la AID en Washington ylas =.siones de la USAID. Bajo los tirminos del conararo CTTA, las act3.v.dades locales del proyecto pueden ser fi~a~ciadas directamen, 1:os
por
Proyectos do la Mision. 
 Eataa actividades, 'au 
 cuando pueden variar do pais
a pais, habitualmone Incluyen un asesor on comunaicaclonos permanents; clertaas2.srencia cicnca do corto 
plazo; gasaos operacionales dentro del pals vtaculados con la condici6n expertmonzal dol proyecto; una evaluaci6n de unestudjo do caso; y parzicipacO.n on reunione 
 inernacionales y en acc.vida
des do difusi6n. 

El CTTA tamblin llevari a cabo misiones do astencia ticnica menos comprehensivas en forma selOctive y puede aportar niembros do su equipo para jue
pariclpen on acrividadee do proyectos do doearrollo adecuadas.
 

Las conferencias, los sominarios, los ralleree, las revisras y arziculos apublIcaclones, y los amplioa 
conaactos inzerinsvituclonales • Interprofesio
nales so utlizarin pars, una difusi6n munda. do la exper2encia y do los 
resulrados del proyecto. 
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CoaunuaciaCQO para la Tranaferencia do Teenologja en la irculura (c"'A) 
(Proyecto AID/S&T 936-5826) 

ANUAL DEL PROTECTO CTTA 

" obje:.vo global d01 CTTA cons'sce 
ea el lesarrollo y la prueba de zn
sistema y %ria mecodologia pars la u:ilzactn is apoyos 
de comun:.cac-.$n
inegrea a los 1-iemed.os masIvos parculareae !.s radlo :0 7 !Sgrif-:os) y !a -- o.6nnaeracc personal 
pars ists r en !a :onsecu:.3n e
amplia adopc:.Sn por parre de .a
los amr zul:ores 
canto de las :ecnologlas -e
alto naivel de u:cI.2.zaci6n de insumos 
como de !as de bajos pars su bene,.::.
 

El obiecivo del 
proyecto de comunicacia consist@ 
en la adopci6n e Insti:uc.onalIzac26. 
de una estrategia sstemitica do comunicact6a asi como do
procedimiencoa y miodoa coacomiaaes por parne do los palses que parti;Ipan
del proyecto an caricter do experiencia piloto. Un objetivo mundial consistsen la difusi6n del conoclmiento adquirldo y do Iameodologia diselada, anto
a oros funcionaroa nacionales y posIbles usuaros, 
en forms directa, asicomo a la exenaiSn agricola internacionaa. y a la comunidades do 
Invesr gaddores. 

El CTTA so bass on la experioncia do Ia exzona6n agricola asi como do orrosproyectos do comunicacin en agricultura yla an sectores tales como saud yeducac±Sn. 
 Las estraogias a desarrollar integrarn enfoques y conceptos de!a comunicact6n agricola, extensi6n a Investigaci~n; anilisis do 
la conducra;
mercadeo social; diseBo didictico; y desarrollo de las comunicac ociones.
mecodologia y los sistemas do 
!a
 

prescaci6n so 
dsearin y so llevarin a cabo
con el objeto do alcanzar un gran impacto a in costo razoaable quo perm:.ta su
adopc-6.n por parts do las nacioaae 
 en vias de desarrollo.
 

E1 proyecto colabora con instiruciones existences del privado
sector
pabllco en el dosarrollo y
do redes do comunicacl6n efectivaa con Snfasis
especial en el reforzaalento do lo vianculoe entre la 
divulagaci6n, !a
4avest gact6n, el sector do servicios vnculados a la agricultura y a -.os
agriculcores. So hacen esfuerzo especiales pars Incluir organIzaclones delsector p'blico y privado on la puota en marcha do los proyoctoo. 

El proyocto CTTA prevee lano creacin do nuevas instituciones ni proveeri
personal pars oractonee do doprogramas comunaicaciones. 
 El ;xi.:o del
proyocto doponderi on gran medida de la capacidad del personal do campo del,.7A pars aportar orionraci6n ticaica colaborando con enridades exzatentes
del pals anficri6n y personal pars desarrollar, llevar a cabo y administrar
programas afectivos 
a base do los prio*lpios y mizodon descriptos en este

manual..
 

.1 prop6sito del manual 
es el de aportar guias pars .l personal de campo del
CTTA, sue contraparres nacionales y los gerentes do proyecros do Is Agenc"apars el Desarrollo Tnternacianal do los Estados Unidos 
(USAID) an la plantficacitn • Implementaci6n do 
programas do canales muoltiples do programas decomunicacin pars respalder el desarrollo do 
tecnologia y su transferencia.
 

http:perm:.ta
http:adopc:.Sn
http:onsecu:.3n
http:obje:.vo


001l QUE I. CTI? 

El ?royecro de Comun=caci6n par& la Transforencia do Tecnologia en la sgr:culcura (CTTA), como su nombre lo indica, uclIza un enfoque do comunacaciaanegral pars encarar un graa problema en el mundo en vias de desarrollo -la cransferecia do cecaologia a lo peque~os agriculcores. problemaEl esparucularmen~e agudo cuando la calidad del suelo, la provsi.n de agu-a, ladisponibilliad :redii:Ia, la compra de Insumos, los precios, y los s:s.ezaa 
de cosecha varian en form& signficativa denaro de una reg2n y de aRo a ai. 

Exisen programas e I.nstaruciones de dLvulgact.n para l.a transfereciarecnologia virzualmence ea cad& pals ea via8 do desarrollo. Sin embargo, la
ie 

coborturs do 
families agricolas es aan limitada, la calidad de los programas
do exrension en el Torcer Mundo 
easi sendo seriamente cuestionada, y Ia
'ransforencia do tocnologias, quo unas nuevas do benofIcto ya descosean 

aocido o quo sean poco ucilizadas, sigue sufriondo un 
arlo reraso.
 

Do un examen do programas do exension on un pals on vias do desarrollo, Ray(1985) concluy6 quo por lo menos sois cambios grandes, todoe los cuales
relevan~ea a..CTTA, serin aecesarios 

son 
pars permitir quo la oxronsin llegue a 

ser un modio efectivo pars la transferencia do tecnologia:
 

Primero, el programa do divulgaci6a debe escar orientado hacta eL 
agricultor, y isze dobe sentirse vinculado y estarlo 
...
 

Segundo, las conexiones y la coordlnaci~n enrre La iavestigacta y
!a extension deben ser reforzadas ... 

Tercero, (lae ee:'rategaapropiadas debea iamorperareedo ceuaicaci6n maivas bion Planeadasdenote del prograaa. doy 

divulgaci6n ... ) 

Cuarto, La coordinaci'n dentro del 
programs do divulgacion; entre
dIvulgaci~n o invesigaci6n; y entre los agriculcores, divulgacibn,
£nveszigaci~n, y los proveedores de bienes y servicios debo coanar 
con una alza prioridad ... 

Quinto, las limitaciones sobre las cuales la d4vulgaci6n no puede
onar control--suelo, Lnfraeruc tura agricola, 
 policizas


gubernaaencale, ac.-- deben comarso on cuenza al. determlaar el 
contsido ricnico del programa do divulgacin ... 

Sexto, los doprogramas divulgaci'n, reorientados, redirigidos y
revi.alizadoo debon inazitucionalIzarse. El personal competente
debe colocars. y mantenerso en 
el puesio, adiestrado y darles

experiencia duran;e el proceso do revicalizaci~n quo les permita 
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aporrar m~a direcc.$n :apaz e tag:narvra a Ios ;rogramas de L'. 
gaci'On en lo pr'ximos anos. los gobi.ernos deben reconocer -:s 
nuovos roles y 1os micOdOs de divulgaci~a y proveer apoyo -;reau
puostario y do otra Ladole pars manceaerlos.. 

El. problema do comunicaci~n quo dabs enfrentarso pars el mejoramieato ie programas doe desarrollo do tecnologia agricola y au transferincia vs mis alla'
do l~a aecesLidad do i.ntroducir e1 uso do comuaicacioaes dentro del ststema.
Las unidades do £nformaci~a exisron on forma com'Un y los modlos do comun.-a
cin masivos, mareriales audiovisuales a tmpresos ya estin slendo utillzal
dos. 7-1 problema es mis bien quo !a apllcac1.~n de !as ticalcas io :om,.n.:za
C-i18, medios y morodologia es tipicamento ad hoc y framencari.a, sin estra-e
gia oporacIva para su uso :.ntegrado y reforzado en forma murua ea apoyo ie.' 
programa.
 

El dosafoto quo so Io presonta al CTTA os ol do desarrollar y ponor a prueba
estrategias efoctivas do comunicaci'on quo utilicea medIo3 do rnutuo refuorzo yconractos cars a cars quo so intogran dozitro del programa total pars aumenar
la etoc;±vidad do I&a divulgaci~a como agents do transteroncia do zocaologia. 
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SELICCIO DR LAS REIONES PILOTOS PLEA MTTA 

Honduras es el Dais principal 
para el proyecto del CTTA. En sepriembre is
1986, 'a -.mplementacion del CTTA comenzari en como primer ;aia
?eru el
olaborador; 
 ambiin so estin llevando a cabo contactos con Ezuador,

IndonesLa y Tailandia pars participar en el proyecto. En coral el Coa:o
iel CTTA especfica que el proyecco funclonari hasca en nueve paises, iz_.
yendo Honduras y ?er' en 
Am~rica Latina, en Afr:ca y en la RegLon del A3-a '
 
Cer.ano Oriente.
 

La AID ha deallado cinco crierios principales pars quo el Cotrat's:a
 
seleccione, con asesoramienato de AID, orras
la las reglones todavia ao
Idenaificadas. 
 So han trazado criterios mis derallados para la seleccin !e una regi6n piloio denzro de cada pals colaborador y, si es necesario 
de
 
subregiones.
 

A. Criverios do Palo
 

El criterlo principal pars seleccionar nuevos pases colaboradores del CTTA
 
Incluys:
 

o Quo exist& 
un programa do agricultura do la AID que se pueda
 
beneficiar de la partic1paci6n an el proyeczo CTTA.
 

ConexiOn do 
CTTA on proyectou o programas quo encaran emas
tales como la goneract~n do la informaci6a pars su diseminactn 
y quo proves las condiciones necosarian pars permitir a losagricul'oree quo reallcen los cambios deseadoe en 2as priccicas
y en la conducta quo son esenciales pars el 'xito del CTTA. 

0 Idenzificar claramentoe ecnologlas nuevas o poco urilizadas 
prontan pars la dfusain lo cual Lmplica un rol significazivo enel caabio do las pra-cticaa do los agricultores pars Incrementar 
la produccibn, 

El proyeczo del 
CTTA no generari las recnologias nuevas 
o
 
rumozadan 
quo consat3 uyan el requisito primordial pars !a
tranaferencia do cecnologia. Por ends, puede tener Lmpacto
solaaeeno on las areas dondo ya existan tecnologias poco

utilizadan quo puedan ser 
adoptadas para beneficio do 1:s
 
agricultores denzro del 
marco inasziucional actual y dentro 'e
las lizmraclone. do los propios agriculzores. Aunque un flu'o 
constance do cecnologia nueva y adapzada e esocial. cal como se 
express en el pr~ximo criter.o, la duraci. Limitadan do los 
mandatoe del 
CTTA requiere quo una provisian inicial 
disponiblo al comienzo pars 

esti 
ser incluida en la ianvesigacin del 

desarrollo y en las -ntervenciones en la comunicacl.n, 



* "na base de invest.gac: n agri.=o~a ue :ueda .oveer . o
 
Coatinuo I@ nuevas cecnologias adapr~das.
 

La transferencia de recnologia es un proceso :onatnuo 
 jue

requiere 
infus3iones contnuas de nuevas y mejores cecnolog-'as
 
pars manener la marcha del desarrollo agricola. La LnversLon
necesaria 
para establecer e insticuclonalizar las estrategias y

metodologias del CTTA puedev. Justificarse s~lo sobre la base ie qua las nismas llegarin a ser un componene continuo em 'os 
proyectos y programas do transfereacta do tecnologa. ,I
s9-szema de : ves t.gacin agricol& que pueda proveer ..

abasrecimienro coninuo de recnologias adapradas
nuevas 
 es oor
 
ende esencial al 6xxio conacnuo del CTTA.
 

* Compromiso del pals anfitr'n
on el desarrollo ulterior do sus 
actividades de comunicacln Para rransfereacia de recnologia. 

El OTTA funcionar6 principalmente a rrav~s do £nlsiuciones yprogramas existenres y el gobierao del pals anfirrn debe 
asumir una responsabilidad principal pare funcionar en forms
asociada con la Lnuervenci£n do la comunicacin on las regiones
pilot*. El rol del Conzraista as el do accuar como consejero 
y colaborador activo en !as aczividades piloto decro do cad& 
pals. 

* Una region piloo que d-.sponga do recnologlas o instiruciones 
agropiadas, personal, infraeizructura do comuntcacin, y
vinculoo do inventigacibn con la capacidad do permitIr -a
actividad del CTTA y do contribuir a sus objetvos. 

Los criterios do tolscci~n do la regiSn piloto so presenran coa 
mayor devalle en !a siguiente secci£n. 

La solecci'n do Un do pals colaborador involucra una evaluaciSn do numerosos 
facores y la situacin global nunca seri ideal. Sin embargo, lou cinco
criterios arriba indicadog debeu sor savisfechos on forms substantiva antes 
que CTTA pueda consderar a un pa.s como colaborador. 

B. Criierloa a Ivel do letn P1lovo 

^TTA sa cn~rar& cipicaaence en objetivos do zranstorencia do Cecnologiadentro 
do una regiSn piloto o "l.der" dentro del pale colaborador parsintroducir y probar mejores esraregias y mirodoe de comunicaciBn mulrLcanal. Aunque la regi~n debe sor relazivamente pens compleja, elgin grado de 
variabilidad so precita, zal como;
 

o un espoczro do variabildad respecto do tierras,las caracre
riasricaa ecol'gicas, empresas agricolas, caminos, mercados,
criditos, y ozros elemenos Infraestructurales quo so equilibren
con suficiento homogeneidad pars 
 pormitir una evaluaci~n
significativa del impacto del CTTA; y 
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e un espectro do variabilidad del agr.:ul-ror respecco de .,en:-odo las normas del laarea) disponibilidad de rec.rsos el:a
baja, pract2.cas agricolas y acri:udes "cradt.cloaales" y "progre-

, 

sivas," exzens.6n do la exploraci'On, grado de aislamienro,
acCeso actual a fuentes de Informacin con referencia a cecaologias agricolas mejoradas, y orros facores
recepividad a lae recnologias por 

que lnfluenc .an la 
incluir en la inrervencl5n le
 

!a comun.cacin.
 

La 	ubicact~n geogrifica rambign es importante. :dealmente !a 	regi ndebe estar suficiearemenre lejos de los cenros nacionales de =omer:':o,InvesrIgaci8n y de goblerao 	 ie pars ser represenraciva do 	 las areas y !a :ob_cn rurales. Debe, sin embargo, rener una lnfraestruccura agricola sufci.nemente desarrollada pars proveor los biones y servicios necesar-.osquepermitan a los agriculcores adoptar tecnologias mejoradasy para 	 para su beeficio,permtcir al yCTTA al. personal nacional ser efectivos en 	 eldesarrollodo redes viables do Informaci~n asi como conexiones con insti.ucionesinveezigaci~n do 	 dey apoyo a la agricultura. Tambiin dabe conaar con conexions do cumunicaci~n y do cransporves con la cludad capital para manzener .nconzacto escrecho con el gobierno anfitri.on y con los funcionar.os do' laUSAID a cargo del proyoczo. 

La 	 regi.n pilovo debe llenar los criterios do paisregion), 	 (val coO so aplican a lay 	 los criterioe generalos arri.ba descriptos. Ademis debe cumplir
coala 
 sigu.cntes condiciones: 

# las oficinas regionales do la instirucin ejecuriva deben esarubicadas dentro de la regi'n y deben tener personal local jue
pueda anejar los diferentes aspectos del proyeczo pilozo; 

* 	 base inatitucional regional adecuada (invenigacitn, exzensl'on.
 
otron organsmo pare l. desarrollo) pare @l CTTA o in~s~huclo
ns colaboradoran;
 

* fuenes do servicios, inaumos, cridito y 	 otros articulos 
acceeibles a los agricultores;
 

* mercadoo y precioe con incentivo accesible a loo agricultores;
 

e 	condiciones climivicaa y del suelo apropiadas par el. desarrollo 
do la producc.&n agricola; 

* programas do investigact.an regionales en agricultura =omo 
fuentes do nauevas tocnologias; 

o 	 infraestructura do comunicaciSn adecuada, incluyendo estaciones
do radio y orros canales do comun.caciones quo cubran regular-Monte las ireas incluidas 
 en el proyeczo pilozo;
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# acceso a y entrada de los -anales de comunt:ac.5n =as:.a -o. 
ejemplo, radio, peri6dico) respecto de la audienc-a ;Otect:al; 

* 	capacidad Insicucional local para producir marertales !e :omu
nciaci n educativos; 

* 
pocas variaclones inicas, culurales o l".nguisticas que puedan
;ncremenar !a zomplejidad de segmentar la aud-enc-a-meca; 

* 	 ausencia de orros proyectos, incluso proyectos do lonan:es 
externos, quo puedan confundir en forma signLfiativa los resul
tados del CTTA; 

* 	 ubicact6n geogrifIca accesible a la 	 casa mariz para faci.1:ar 
una interacciSn efectiva con el personal central.
 

Deberan hacerse conceslones porque es improbable quo ninguna region Illene
plenamente todas estas condiciones. 
 Todas debon ser tomadas en cuenta, s-n
embargo, pero debon tomarso dec1siones acerca do las consecuenciasprobables

pare al proyecto do def-encias quo oncuetreneso 	 Si laeconsecuencias
negativasi quo se earimen. no 	 pueden set superadas on forma realista y tiononla 	magnitud suficiente 
como pars hacer peligrar laposibil.dad do quo elproyecro alcance sus objovivoa, la region no debe ser seleccionada.
 

C. Criterloa Subrsgionalee 

Em posible, si no probable, quo lax regionee piloto seleccionada requer..-inulterior anili is y subdiv.si n quo provean unidades apropiadas pars -..a
actividad lntonsiva do proyeczo por parts del CTTA. Por ejemplo, el area
dela cual Ia 
oficina do extension regional es responsable puede ser muygrandey/o muy variable pars permitir quo la metodologia del CTTA sea probadacontodos los agricultores. 0 Ia recepcion radial puede no adecuadaser emrodala reg3.6n Donde so presents tal situaci6n, las 'areas pars activ.iadintensiva de proyecro debon ser cuidadosamente soloccionadas 
a 	base de
caracteristicas conocidaa y do los resultadoe do la Investigaci~n del lesa
rrollo.
 

Los criterios pars a slect'n do reogione piloto eandrin vigencia aan, a !oquo so aiadiran criterion suplementarioe identificados durante la inves3iga
cin del desarrollo.
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ELEMTOS EBICOS DR UN DIPROGRAM COWNICACIOI 
PARA APOTAR LA TRNSFUIRNCIA TUCNOLOGIADR ARICOLA 

Tres elemencos--orienact hacia el :onsumidor, objetivo del :anbi.. :omuncact~n Lnerrelacionada--son fundameaales &2proceso del desarrollodeu:a merodologia do :om'.ini:actin efecttva para .a transferencta de :ec=o'N4a 
agricola. 

A. Orienzacin Hacia el Consaimdor
 

Una premisa bisica sobro Is cual so han diseiado loa programas do comunizact n efectiva y de ercadeo social as quo el dise~o del producto debe llenarlos deseos, ecesidades y ezpecativas del consumidor. El "producto" de unprograms do comunicaci~n para I& transforeacia do tocnologia agricola es 'ainformacl n quo so disribuye pars lograr el camblo deseado on ol comporamienro; y los "consumidores" son lo agrtcultorea* Esto implica quo ol programs do comunicacin debe coneidorar primero a los agricultores quo consti;tyon u audiencia (ol consumidor) pare deeruinar quo informacion (suproducto) sera do valor y aceptable pars elalo. Tal orionacion pars elconsumidor precisa do una compren.ion do los agricultores y del roconoci
miento quo no todoe los agriculcorea son iguales. 

1. El ariculor como participant* activo 

El agricultor ea un participants activo cuyas aocesidades, limitactones,actitudes, y vocabularto dobon conformar el programs do comunicact6n. El nos simplemente un recepticulo quo so dabs llenar con nuevas tocnologiiagricolas. En -aase contexto, comuncaci~n e un eulab'n entre .l agriculcor y al inveatigador, el agenze planificador y do divulgacio:n--y no simple=ante un ealaban Par el agricultor. 

La 
prueba del concepto, entrovistas grupales dirigidas, pruebas do 
conducta,
y entrevis;as al azar hochas 
on un sitio clave 
son buena ticnicas do invescigaci5n en las aldeas uilisadas por programa do morcadeo social qua CTTAusari en forma amplia pars ayudar a idenzificar lax limitaciones ocultaa queun agrigulzor pueda onconcrar al prober una reciento tnnovaclon. Ellasblin ayudarin a ologir un vocabulario quo el agricultor pueda entender 
:am-

eintegrar innovacional on I& propla v1shin del agricultor do sus problemasaecesidade. 
 Eats. nuovas herramienas pars la comprenain do La 
y 

perspectiva
del agricultor disuinuyen Is necesidad do la tradicional inveaigaci n porencuesta y I& informaci~n anecd~tica on prograamIs quo los do comumicac-.6n 
Mis ant .guoe tonian quo reepaldarse. 

2. Los agrcultores no sontodos iguals
 

Los pequoToe agricultores on los pales colaboradores con .l CTTA pueden 
aracterizarse generalmento asi: ienen 
serias limitaciones do recursos,
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son reticenaes a asumir riesgos, utilizan n-veLes le f:3n'r:os iaer -y frecuenvemente subsisten en :er.a n'.velagricul1ores son Iguales, 
o del =!n:Imo, :;o C.dos ::ssin embargo: difieren en gran zediLa an ier.'-o Ie'in:ed.o local con respecto a factores tales como: 

:aracteristicas socio-econ6micas y culturales,
 
* ;ercepciones del r.esgo,
 
* l-mltaciones de recursos,

* actitudes hacia el :ambio,

* cicnicas administra ivas y agricolas, 
* modenInzacL n de qus 
empresas agricolas,

* disposicin para aceptar 
auevae ideas y productos,

* 
fuenres de £nformacin que consideran crelbles,
 
* calidad de .as cierras quo explotan, y

* ritulos 
 sobre 
 las aismas. 

En el pasado, los programas de comunicaciSa han cendido a concearrarse mis enlas similitudes entre los agricultores quo on sun diferencias. So desarrolaron paquees do pri€ticas para un area especifica y so hicioron recomendaciones para todoo los agricultorea en general sin comar on cuenta Ia varabilidad do lo agriculzore dentro del 'area o sue necesidades percibidas,limitaclones, desooe acritudes.y Este enfoque so hizo parvicularmenze evidense on al uso do lon modioe do dtfusi6n tales como ha radio do La cualgeneralmento so ponsaba quo era impersonal y quo tonla valor solamento pare
.a difusl$n do Informacin goneralizada.
 

La experiencia actual en proyectos tales como la Educaci~n Biasica Rural eGuatemala y los Meodio do Comunicacin Masiva y Pricticas do Salud en Honduras y on Gambia han demostrado quo lan ezisiones pueden ser personalizadas,segmentadas y dirigidas a grupos especiales. Pueden trazarso easrareglas demensaje diferenciadas para diferentes grupos a segmentos do agricultores.T'cnicaa tales como la del tono mensaje, caracrerizacones, personalizaci±n yprogramacion puedon utilizarso para hacor ma locales Ion mensaje y alcanzara imporrantes subgrupoa con informaci6n persuasiva y relevante. 

CTTA basari sun eezrategias y meodon do comunicact6n en Ia comprenain delos agricultores, inoluyeado lan diferenclas ellos,entro y orientaraprograma do comunicactin hacia sue perspectivas. Las 
el 

vecnacas tales como !asarriba citadas puedon utilizarse para personalizar y dirigir intervencl.onesdo comun.cacl'n maaiva a grupos especificos do la audioncia agricola. 

B. Camblo Objetivo 

El segundo elomento ba'uico unado motodologia de comunicaclan apropiada yviable 4e hacia caabiodingo el objoivo en la conduct& quo incluye elenfas1s en la seleccion, organizaci6n y priori tizacien del contenido demensajes agricolas a se difundidos. En tirminos do morcadoo social estosign.fica primero identificar y establocer un propo'sito organazacionaldefinido con objetivos aspocificos quo gularan deapuas el dosarrollo del 
Mensaje.
 

-2
 

£ . 



En algunos casos --tales como 'a :erapia de rehldraracin oral :a econtrol do diarreala infanril- los benfticios del uso de un.a nuevarecnaologia puedef dramiricos y casiser 
 inmediatos. Esco raramenre as!
es 
 en
la agricu rura. 

La agricuirura es un proceso integrado y acumulativo quo es ecesariameaereactivo . evenros impredecibles. Sequias, inundac.ones, falra de :rid'.:o,plagas, '-ncremeacos tnesperados ea los procios do Insumos,los o caidas jelos precios do los producos, o cualquier oro do los canos problems3
pueden anular los 'eneficos incluso do 
las priccicas novedosas apli:ada
mAs cuidadosameace. 
Aan si ales desasres no so

!a 

producen, los benef:.zOs -eadopci.6n de una nueva recnoiogia son raras veces evidences, por 13 eo3
hasra el 
final do !a ipoca do cosecha.
 

Es claro quo los 
mensajes deben ser elegidoas cuidadosamente para asegurarse
quo ol resulado final. observable so perciba como valioso; poro ol conen:jodel mensajo dobo cambign ser realisra. Las inrervenciones do comunicaci6ndebon ayudar a los agriculto.ea a lidiar on forms socuencial con necesidades
esracionales y problemas modida quoa van surgiondo, y a compr*nder losriesgoe poenciales quo involucra rocnologiaIa nueva comparado con lo *quohan cropozado haisa el momenro. 
 En ase conexco lo mensajo simplisas dolos modias masivos acerca do las maravillas do una nueva variodad do culivoau oaran rocnologas recomendables pueden producir solameno agriculoree
fruezradoe y saciptIcos. 

La cantidad do informaciSn a ser difundida as tambiin un factor imporrante aldecidir el contenido del mensajo. 4Cuanra informacion puede esperarselos agriculoros absorban 1;e 
del 

on un poriado dado do clempo? (La investigacLbn
desarrollo y la retroaclimenracin proveerin guias.) Dosde La perspecciva del programs, cuanra informaciSn os 
capaz ol sistema do generar, rransformar on presentacaoes aceptables • inteligibles a lou agriculores y ledifundir por medio sudo red de comunicacin? 

Es necosario 
romar decisiones dificultosan relazivas solo cuanrono onsocuencia del monsajo y a su propiedad, sino tamblin al. monto 
a Ia 

do informact6na lncluir. No so puede ensoar arodo la vez. El personal del CTTA deboestablecor culdadosamenze las prioridades del mensajo y fijar su arenci6n 
en
log moosajos consecuenzenenzoe 

C. Cosunicaciow.e Inverelacionsas 

Ning'n canal do comuniceci'n o mozodologia 0s lo suf1iclenemene poderoso porsi mismo como pars coanstiuir un programa ofecrIvo: 

o Las m1boras radialesy tolv1sivaS 
son los mejores nedlos para
alcanzar a una gran cantidad do gente on forms rApida con 'na
informact6n clara y honesaa.
 

o Los modios grificos son mejores lalos pars provisin deInformacibn completa parsy recordar a tiempo cuando Ia gence
necesita usar a nformaci6n. 
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*Los canales de i-:formac-i~ n erpersonaal \':or emo, :a :3 
de los pronorores do divulgacid'a, reuniores do gru.po, Orgarlza
clones comunales, demostraciones) soa a~n Ia mejor maaera 4.e
easeiar y do dar credibilidad a !as auevas cecnicas.
 

Los tres zmpoanze3 ea coajunto se aecesItan par& realizar m~ program .4e-omu.-iaC45n efectiva. So debo alc.anzar a grandos cancidades de gente enforma ripidi; sllos aecou±.can una roferencia o rocordar :uando necosi:enhacor uso do la Informaci~a; y deben creer en la integridad y7 ol valor 4,eprogram s i es quo han de seguir el consojo y 21ataformacto~a rocibia. *_azomuaicactn efoctiva es algo asi como -inbanco le cres paras. Como le faia
 ,mna, es inestab.e y su utilizaci~on es 1±.m1.ada.
 
-1.desaflo que representa para el CTTA el desarrol.od sr~ga eoo
 
..ogias do comunicacneeciaes. 
 o rusaa o divorsos factores
 
posibles do comunicaci'on par& maximizar au Impacto 
 tootal y miaimizar 'o coaros. No so puoden utilizar todoo los canales ea todo momonto por quo 103coscoa serian exorbitantos. So dobon soleccionar elemonios do cada uno deloo grupoo do ioa medioo masivos o inregrarloa do forma tal1 quo rosulto ea laconsecuci±on do un £mpacto total quo soa mucho mayor quo la sums. do -Losefoczon £madividualou. 

Para mis informaci~n y guia on Is orionzaci~a hacia o1 consumldor, objoeiv.oa
del1 cambio y conunicaci~n izitorrelacioaada, vor: 

(FOR AJADIR) 
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PANORANA DEL PROCEO DS C0 NICACIOg DRL CTTA 

El programa do multiples medios do comunicaci'n 
una del CTTA estari gulado potescrategia s3-stemicica 
a base 
do una cuidadosa identificacitn de l
:ecaolog3a, 
una investigacia do

do !a evaluacib 

conducta y una continua vlailancia a :rav sformativa 7 de los mecan-smos do retroalmenaci6n.esrraeegia tncluiri !ael us de =edios de J-fus6a, mnrodos de -vulg.:-s,
interpersonal convenc.onales, y nuevos 
maceriales y disposiczvos 1::eg:rdos
denaro de un sistema de discribucin6 de 'a Informactin con uso de matli',esmedios maslvos qua so refueren reciprocamene.
 

El proceso 
 por el cual la estrategia del CTTA seri desarrollada y puesta enmarcha se Ilustra en la Figura rV.i. Es un proceso Iterativo onpaso alimea y so nutre do cada do lo 
el cual cada uno otroe pasos; y el xiro final ensu aplicaci6n dopenderi en gran medida del grado en el quo el program& deapoyo a a comunicaci~n esa Inegrado denro del programs do divulgaci6ncoral.
 

A. InvetigaciSm
 

El primer requisito pars la transferencia do 
 cocnologsa y consiguientemencedel programs do apoyo a Ia comunicaci'n esapropiadas y bien adaptadaa 
el aports conzinuo do tecnologiasquo

sus ganancias. 
aumenon !a producc1in do lo agriculcores 7El conocimzento y la comprensi'n del agricultor son I.gualmene criicos. Por end, @I proceso do comunicaci6n comienza con la evalua:in de las cecnologias agricolas y el escudio de los agricultores. 

1. Evaluaci~n a idenzificacin de !a tecnolog£a 

El potencjial biolgco y la factibilidad ticnica do tocnologia nuevas pocencialmente apropiadas y do rocnologia corrients poco uzilizadas debe sercuidadosamente evaluado. 
 La selOcci'n do aquellasincervenciones quo serin utilizadas endo coaunicaci'n implica mucho sinmis, embargo. Cada unaziene quo ser evaluada taabin desdo la perspoctiva do lo agricultores.
Ellos demean conocer:
 

o 4,E confiable? 4Ha sido probada en su regi~n?
 

o LReprosentari un beneficio econ'mico? 

o LE8 praitica - cons3iderando sus limiraciones de recursos,energia, equipo, mano do obra, capacidad adminiscrativa y acceso
 
a los insumoe 
 y a los mercados?
 

SQui riesgoa correrin s las usan?
 

o LCulles sorin las consecuenc.as s. no las adoptan? 

tV
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Cads cecnologia considerada para utilizacion en las in~ervenc.onescaci'n debe esrar sujea a 
de 70M;.

esae ripo de examen cricico, compreheasivo.insjciuciones cicni:as, aslos lavescigadores, los divulgadores, 
los ecoaom~s.
:as, los proveedores de blenes y servi:ios y los ejecurivos seria
pales !as prt-,fuenes 
do informaci6n cecnol.gica. 
 Sin embargo, sus perspecri.vas
debon ser consideradas conjuntamente con las de loa agriculcores al juzgar !a
convenlect.a do una cecnologia para los programas de apoyo de comunicac.-a. 

2. Zstudlos Io los agrlcul 
ores
 

El :ooci4ieno y ba :omprensi5 Is los agriculores se obciene por ed-) ediversas crcnicas de 
ilvesc:.gactn, quo llevan el nombre com~n do lnvesci.gaci8n de :onduca. Se necesL.a la sguieae ilformacLn acerca de los agrz
cul to res: 

o caracterisricaa culturales y estructura social; 

* conocimientoa, accitudes y recepcividad al cambio;
 

o laa formas en quo rocibon y utilizan informacln nueva; 

o vocabulario;
 

* pracr€cas corrientes y naivelo do adopcln; y 

e limitaciones oculzas con las quo puedon tropezarbs a. probar na 
innovaclon recience. 

So precisa rambiin Informaclon acerca do la variabilidad entre los agriculto
ro3 y 'us famillas denaro ade regi'n. 

Los enfoques y las ticnacas del anilisis do I& conducta, del mercadeo social,I& antropologia, y las ciencias socialo so usan on forma amplia en la
obtenciBn y Ia inorproaciin do ease cipo de informaci±n. La investigac-16do conducta es eencial on ol diseo y la pruoba do miodom y eesrategiascomuncaci±a efoczivoa; y de 
sors monester una continua ro-evaluaci~n a lo largo
del programa do apoyo a la comunicacin. 

3. T-fraee'ructurs politics 

Tal comO so suglore on la socci'n do idenzificaci~n y evaluaci'n do tecnologas, Ia soloccin final do las tecnologlas a incluirse onapoyo ol programs doa Is comunicacin tambion tomardobo on 
cuenta varos factores polli.cos a infraestrucurales. El quo una tocnologia dada pars lon agricultorOssea prictica depends pmrcialmente del acceso do ezon &l credito, insumos,mercados, arc. Las relacione. do "insumo-precios productoe" afectado loo 

con roda cortoza la triabilidad econmica. 
Las polllicas gubornamonvales
relacian con enocroaestoe y factores do comercializact~n y producc1.'n puedeobrar como incenrivoe o como desincenzivos pare su adopcian, depondiendo Isla politica. 
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?or 1o canto, las evaluaciones de ia 4nfraescrucrura y de las po-l.:4:.sagricolas qua cendrin impacto en Ia adopciSn de las :ecnologias ea considersziSn ambin deben realizarse durance !a fase de :avescigact5n. 

?or aijmo, la caracterizaci±a y evaluaci~n de !a infraestruccura de :omun4:aciOn son necesarias pars deoorminar los demedios comunicacinanales =is apropiados y de coso razonable disponibles 	
7 :S 

par& el programa ieapoyo a !a :omunicacin. 
 Ellos so lncluirin en el estudio ie "a
-nfraestruc ura agricola. 

B. g'crrl;.a y Diseio do ateriales 

'Jra estracegia de comunicacion es plan pars
un el uso sistemAtico de :once;os 	de omunicacicn, alentos, 
 edios masivos y m odos para inroducir nueva
lnformacin o ideas pars cambiar el comportamiento humano. El desarrolo iela estracegia de comunicacl.n del CTTA comprenderg: 

Deerminar el conemido mensajodel (a informacia ecaolgi:aquo so incluya) derivada do Is Identificacila do tecnologia y delas investigaciones evalualivas conasiderandoy 	 las perspectivas
do 	 ioe agricultores. 

* 	 Definir el narco do rsforencia do la estrategia do !a conducts,a base del conocimiento do las caracreristicas de los agricultores adquirido a travis do las lnvestigacionea do conducta. 

o 	Definir y segmernar Is audiencia agricola, comando on cuenca .avariabilidad entre los agricultores y las famillas rurales. 

* 	 Selecci~n de medios masivos y de canales pars Ia distribuci6n ieinformaci~n a los agricultores, Incluyendo su iategracin en -.n istoema do discrbuci5n a cravis do maltiples medios masivos pars alcanzar un rmfuerzo miximo reciproco. 

e 	Desarrollo do un siatema pars Is coordinacin del desarrollo delconaenido del mensaje, pruebaa provias do materialos, produccianpuntual y entregsa do materiales an cada medlo, evalaucin
formativa y retroalimentaci n. 
 Las caracteristicas de losmedio do difusi~n masivos disponibles pars el proyecto, suaceptabilidad para los agricultores y los costos estin siondoInvegramente conasiderdo en 	el dosarrollo do eae sisema.
 

• 	 Desarrollo y prueba prelizminar do protozipoe do material parsloa medioe do difusin masiva antes do oncrar a 	 Is faso de 
producci6n.
 

Los conceptos do ia divulgaci~n, comunicaciones pars el desarrollo, morcadeosocial, y diaseo 
de 	

didiczico debon uzilizarse an form& amplia en 	 .l desarrollola 	 eszrategia, a3i como Is expertencia do 	 utros proyocros do comunicacinen 	 !a agricultura, la 	salud y !a educaci n.
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C. Pruoba del Concepo do Re:ogsa y do lon Ka;oreri.ol Protocipol 

Los mareriales prelimtnares y Ia escrategia producidos hasta esce momento 3ebasan en !a incerpreraci'n
adquiri1a 

del personal de comunicact'n de la informac46aa cravis do varias Invesaigaciones. El concepro do esracegia, ej:zoaen-do y 91 marco de referencia coaduccis.a precisan ahora de ser puesosa pr-eba sobre el erreno pars dererminar su efectividad en Is. rnsferec:aie 'a nformac 46n a 
a audiencia identficada, nvel do 
acepraci6n, y f:tbilidad operariva. Lo mismo vale par& macerales proro ipi.os diseiados :arseacrega a trav~s de los diferenaes'a medlos masivos de comuncac6a :jegodel comienzo de las 
 antervenc.ones de comunilaciaa.
 

Los concepcos y miodos del mercadeo social y do las cienclas sociales 3eInregran con loo do 
I& divulgactn agricola y !a comunicaci.n en eat& fase e
prueba. 

La paricipaci6n del personal do comunicacian en el diseo y en las rases deprueba da oporunidad para l adlescramieno en el proceso do Is comunicacinquo sori invaluable en Is uedids en quo so desarrolle el progrma do apoyo aIs comunicaci~n. Taabiin so odentifican durance es% periodo las ireas enIan quo ox1s3on neceeidades especificas do adiestraionzo en profundidad del
personal. 

D. Producci±n do Nater'alo@ pera l* Mledioe Masivoe do Camunicaci±n 

El programs do apoyo a Ia comunicacin esta listo pars so puesto en operaciones cuando Is fase do prueba do I& esiraregia ha sido couplecada, se henrealizado modificacionee a base do lo resultados do In prueba, y el personalha sido adiestrado. Los elemento clavo en Is producci6n do mareriales parslos medios do difusi~n masivos quo srven las necesidades del programs y le 
su audlencia serin:
 

o preparer y cumplir con loo cronograas do produccian; 

o exactizud • imporzancia del :onzo ido del mensajo; 

o control do calidad; 

o coordinaciSn oerecha e tateracc±'n onzro Ios responsables perel doearrollo 
del monaejo, la planificact'n y producci&o iemaerialee, la evaluaci6n formativa y Ia rstroalimentactn; 

prueba proli inar siscemaiica do materialee repreosentativos de 
Ioe medioe do difueon masiva; 

o respuesta rpida y acciln correctiva cuando la evaluaci aformativa y IA r;roaltmentacl.on a otro mcan1smo do monroreo
hagan evtdenae su neceidad. 
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Aunque principalmence es el dominio del personal de comunlcacin, :a produ:cI.n punrual do mazeriales pars tecnologicamen:e exactos, relevan:es,or entados al agrlcu1cor los 
I 

medios de difusi6n masiva prec:.a de una .nce:*accln :oncinua :on aquollos involucrados en otras del
parees desarrollo ie 
!a ;ecnologla y del sistema do transferencia.
 

3. Distribucian do Informacian 

La eszracegia de Multiples medios masivos de difusl.6n zc:.-:e
 
entrega de Informact.n a ios agricultores medianace:
 

:omuniacln la:erersonal con agrI:ulores pr livulgadores,
representantes en el lugar :z proveedores do insumos, represen
tanzes do las organizacionei :ampeslnas, voluntarlos locales, 3 
paraprofesionales, Invesciga. res, 
etc.;
 

* medios de difusi~n masiva, tales 
como radio, periodicos rurales,
 
y, si os aproplado, relevisi3n y libros do h1sorietae.
 

* ozroa canales tales coma maoriales imprmos, carteloa, rota
folios, panfleto, demoncracione y presenzacionos auditivas y 
V1suales.
 

talenro Lar1 pare comunicaci'n do loo comunicadore intorpersonales, suzompresi'n do cmo sus oefuerzoa so van reforzados per otros maedioscanales y su conocimiento y compronhi~n do La informacin 
y 

quo eazin brindandoson criticom pars el exito de la eutraregia do maltiples medios do difusi6n

masiva. .1 adieszramiento 
 y al continuo refuerzo do eate grupo rienen, Dor
 
.o canto, alta prioridad dena.ro do la estrategia del CTTA.
 

Z1 sector privado representa un canal porencialmente poderoso pars La disrrbuc-n doenformaci.6n as3i coma 
 una fuente Lmporzante de tnformaci6n. CTTApondri La. mayor azenci'n a involucrar al sector privado an el programa .e apoyo a -a comunicacln.
 

F. Audiencia 

E1 zito o el fracaso del CTTA dependori, en ltiza lnastancia, do !a medidaan quo los agricultoroo Incrosencon su taoa do adopcin, pare su benefIcio,do tecnologias agricolas nuovas o poco utilizada como reaultado do un
efectivo apoyo do comunicacl'n a lou programas do divulgaci6n.
 

La audiencia do los programas, consistente en agricultoreo y sus famillas, hasido caractorizada duranto laa fase do La inveszigaci~n, la e3trategia pareel desarrollo y do 
pruoba; y La variabilidad dentro do 
la audiencla ha si.doestudiada pare permitir quo el programs dirija monsaje. a cads segmento. Unsistema de producci~n para los wdios do difuai'n maaiva ha sido desarrollado, el personal ha sido entrenado y los mareriales han sido objeto do pruebas
preliminares y producidoe. La audiencia es3t recibiendo ahora lnformacth por medio do ml:iples medios masivos i0 dlfusin y canales zal oma se 
planeo en !a estrategia.
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En este momento, la evaluacion formativa, 
.a retroalimeanacla 
y orros 

mecanlsmos de vigilancia han llegado a ser criCi.camenre lmporraaes. 

G. Rvaluacion Formative
 

Zn el CTTA, !a formaci6n evaluariva so define coma los estudios Ilevadoscabo como par~e de -a lmplementaci'n del 
a 

mensajes proyecto para deerminar si1seminados enre !os agriculcores los
han sLdo puntuales y bien.ec.bldos, y !oss daversos elemeacos eszn funcionando zomo se halaplaneado. Los escudios de evaluacin formarnva esC~n Lse?.ados :a.Pmben caraevaluar faccores ales coma las acritudes de los agr1zulloresucil:lad y pracricabillidad acer:a e aJe las recnologias mencionadas en !as measajes, sL!a informacin ha sido asimilada (a, si no, Par qu; no), y 'a Medida en j,;elas mujeres campesinas reaccionen a 41 y s l dopraograma comuncacin .esha sido de asiscencia. 

Los modos y las ricnicas en I& invesigaci~a de conducaampli.amence ucilizados estudios cambiga serinen do formaci~n evaluacitn Informativa, y !asresulados do evaluaci'n formaiva sorn correlacionadon con loa do investi
gacl.n do la coaducta. 

H. Vigilancia Continua
 

El proceso descrio 
 hassa el momento as iterativo -- dob* serlo-- con cadsfase basindoas en !a orra alimenandoo codas las orras. El programa debetenor cambiin la capacidad y la flexibilidad do responder con pronritud y ie
manera apropiada 
a situacionas improvistas. En un searido, la funca 4elmonioreo coanciuo reprosenta un 
subsisma diseado especi icamence 
con este
prop6siro.
 

La &nformacin fidedigna acerca do 
las condiciones y do las problemas locales(par eemplo, un aumento on Ia cancidad do insocros, una sequ.a, o Ia oscasez
do un insumo necesarlo) recogida on forma regular y rerroalimenada en formadirecta a unidadI do producci±n de materiales, perminie al programa responder zon pronricud y on forma apropiada con programac.n especial a modificando los programaa ya planoadoo. Las fuentes do informaci n comprenden losmecanismos do retroalmonvaci n do Ion agricultore, la evaluacin formaciva,
Ias observaciona doIon agentes an al campo, y cualquier otra fuenro deinformacian uzilizada on otras faso del proceso do comunicacin. 

La creac1. n do rede entre la investigaci5n, la divulgaci~n, loo proveedoresde insumos, lon agricultore, lon ejecucivoa, y el sector privado es cricizanete importanto canto parea I Identifcaci6n do
medidas a por el 
si uaciones quo requierenadoptar programa do comunicaci~n y par& referir los problemas no 
relazivos a la comunicacia a quene 
puedan resolvorloa.
 

I. Raluaci n Sumativa 

Una evaluaci6n Lnrensiva del CTTA so llevari a cabo on Honduras,principal, y so haron evaluaciones Ia regi~a
de esaudio


-olaboradores. do caso on orros paisesAunque lam evaluaciones sumativas so lbevarin a cabo en forma 
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Indepeadieate de la implemeazaci6a del proyecto, 3e mantendri una escrech-aInceracci~a eacre el personal de Implemearaci~a y el de evaluacion enrslaci~a con !a i.avestigaci~n para el desarrollo y la evaluacl~a t'oz~ac4va. 
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CapI ulo V
 

IDUIFICACION Y WALUACION DN TEMOLOGIA IICOLA
 

El Proyecto CT.A no generar& recnologias nuevas o perfeccLonadas, requisi:opromord.al pars alcanzar la ransferenca de ecnologia. Por lo ano, puedetoner solamenae tmpacto on las cuales talesareas en 
 recnologlas ya
exiscenes son poco uilizadas por los agrculores, y para 
oras en '-s
cuales 
se estin generando nuevas ecnologias 
por medios de nvesigacl._
s6lda, quo encare el problema. La seleccl6n de las regiones p.loo encuales so pueda sat.sfacer esta codic6n 
as 

os esencial a Is consecuc6a de Ios
objerivos del CTTA. 

A. Tams Cr£iicos do Trsnsferencia do Tecnologia gricola 
No puede esperarso quo los comunicadores responsables del desarrollo y deimplemenacin do lan esraegian del CTTA 

a 
sean experos on lasodas areaspearznonu 
 do Ia tionica agricola. Empero, coo as veri, lam comunicacioues
juegan un papl criico on la selocci6n do lam tocnologias a incluirse on losmensajee dirigidon a Ion agriculores y a las familian rurale. Varios emasrelacionadon con desarrollo doel la recnologia y la transferencia quo soncri.icon al proceso do solecci6n so discuuen breveone aqui coao antecedentspara Ia definic.6n del delpapal comunicador. 

I. D1sponibilidad do tecnologia
 

La carenci do rocnologias apropiadas, adapzada 
 al. medio, ha sido una
limiracion seria desarrolloal agricola on el Tercer Mundo. Demas.adainvescigaci6n agricola no ha estado orionvada a la resoluclion do problemas,
sus resultados no han sido probados en y

I& forma adecuada on las explotacionespara determinar su adapvaci'n al medio. Las recomendaciones son
h~biualmente do caricter general, min bion quo especifIcan par. una regin oconjuno do condicioneos y no aahoaen on forma adecuada a los agr-cultores adeerminar quo coubinaciono do insauos, prict.caa y empress son las misbtnef.ciosas pars ellos on sue circunscane"as. 

La siruact.n eeva' caabiando Iaen actualidad. Los Contros do Invozigaci 6Agricola Intoruacional (LARCs) otroay progrmas do invesrigacin a avelregional 9 inornacional han conzribuido y siguOn haciendolo a nuevas tecnologias apropiadas para la agriculurs on poqueia escala on los paises en viasdo desarrollo. Las rdeos do investigacion satin facilitando e1 intercambiodo Informaci6n Investigative y do maerialos geniz±cos enzre Ion programas deInvestigaci6n a naivel nacional, regional a icornacional. Eson programas(.'1 como otros proyecos pairociaados par enridados y algunos programasnacionai'e) euin orienzandove cada yes mn hacia la invesaigaci6n do sisteman agricolas. 91 enfoque de loo sisteas agricolas so concentra en laidenzificaclion do problemas do tocnologia agricola, necosidades y potencial.dades del torrono; 01 diseio y la conducci~n do invesiigacion dirigida haciala solucian do tales problema.; y su socuencia do pruebas do inveszigaci6npars la adaptaciZ.n sobre el parstorreno deerminar si las nuevas rocnologias 
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son apropiadas para las condic:ones del agrizu2. or 2.oca-. Esta 0riea:aci3a"o solo asegurs quo !as tecnaologias desarrolladas per medio deci5n son relevances y escin adapradas al medlo, siao que 
!a lnves:ga. 

Mecan13mos electivos pars :ambiia apor~a!a parti:ipaci n y zooperacima con !a divulgac5a. 

Las asr1iuciones quo generan y adapran tecnologia quo han sido idenriticadas
hasta este punto per-enecen en su coralidad al sectorseccores pablico. Otrosrambi n concribuyea en iosfor-a significativa --el sector privado y losagrcul ores progres2.s as. Por ejemplo, las compailas privadasrienen programas activos de semil'aspars el desarrollo de varledades perfeccionadas Vlos empresarlos privados pueden inventar -mejores herramleatas o maquinartasque precisen los agricultores Losen sus comunidades. agriculcores progresiscas 
a menudo encuentran maneras de 1levar a cabo sus operaclones agricolasen forma mis efticenre, o modifican sus pricricas culturalestrabajo, disminuir pars ahorrarlos costos, aumentar is produccin y/o aumentar las
ganancias.
 

Aunque las tocnologias apropiadas so eesan haciendo cad& vesrest&a mix disponibles,amn mucho 
a2gunos 

por hacer. Los sistemas do invesaigacl6n nacionalospases arn precisan do reforzaamento en y do reorienacion.radon do investigacoones Los resul
llegan 

do programas interuacionale. y regionalss no siempreal siLszoa do investLgaclon nacional o hanno u.o puosios ael programa nacional pars determinar sin son apropLadas 
pruba en 

par. los agricultoresen el pas. La invest.gaci n in situ so halla on sue coalsnsospalses. Los inves3igadores en alSunos 
ment 

del sector prablico y los divulgadores frecuenteno estn en contacto lo suficientemente esvrecho con los investigadoresdel sector privado par. juzgar lo fliedigno do sue resultadoe;sufcienre retroalimentacian ni obc.enen
do los agricultores quoplenamence do las 

ls haga consciencesinnovaciones do 
los agricultores progres
res tas. Los factosociales y econ~micos no 
reciben el peso suficienze para daterminar si, obajo qui condiciones, 
debe recmoendarso una nueva ;ecnologia.
 
En Is soeeccion de regionos pars 
 proyectoe pilozo,estado el CTTA dabs evaluar eldo desarrollo do la tocnaologia adapaci6n pais,c~uulo do 

y su al asi coma eltocnologias poenci.almente apropiadas do 
codas las fuentes arrlba
denificadas. 

n la operacia so precisari do una continua interacci n y coordinacincodas las fuentes do tenologia; y el CTTA puede 
con 

sis asiszir a reforzar eloma do investigaciSn, a travis do sun red@@, do Ia reeroalimentaci6n y doeoaras actividades do vigilancia continua.
 

2. *tnfraestructura sigricola 
Los agridultores puedenno siempre adopzar una nueva tocnologla agr'cola aancuando ellos estn convencidos do quoen tirminos do 

es superior a la actualmento utilizadapotencial do rendimiento y do ganancia. Para hacerlo, deben
tener acceso a los .nsumos necosarioa (tales como soillas do unaperfeccionada, insectic.das variedad 
o vacunas) y el cridito necesarlo en momentoprociso y elen el ionto adecuado, y un iercado 

su producto a un precio 
en ol cul sllos puedan venderrazonable. 
 La carencla do acceso par parte del
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agricultor a cualquiera de ellos puede represenrar una '±m:.ac.6n absolu:a a!a adopci'n, particularmeare en 	el caso de recnoboIgas con elevado nivel !eutilzacin do insumos. El CTTA no provee insumos, n1 f.±ja preclos, n:_comerci-aliza producros. Sin embargo, el proyecto puede contribuir a mejorar
a :apacidad do infraesructura agricola para cubrir esas necesidades
 

medi.ance: 

* 	!a lnclualon de isituciones do los secrores privado y ; abji=o
vinculados con la agricultura en la red de comunjcac6n, 

* 	 consultar :on elios sobre estracegias para las campaRas !ecomunicaciSn y para ensajes a los efectos de deermlnar en que
medida puede confiarse en tales bienes y servicios, y 

o 	 alerarlos de las necesidades poenciales y do log problemas en sus ireas de acividad idenificadas por medio do La investiga
cin de conduca, la evaluacin formaiva y el 	reroalimenacin
 
deado el terreno. 

El 	 apoyo do instiuciones del sector privado y plblico do serVIc1oa vinculadoe con La agricultura so requoro taabiin pars ahsinir on La divulgaci~u dotformaci6n tecnol g±cA para log agricultorea por medio do su personal on olcampo y do 	otroo canales easablecidos. 

3. Precios y polticas 

La 	estabilidad y los naiveles 

le 

do proclo qua don confianza a log agricultores

quo puedan obtener una ganancia razonable como resultado 
do 	la adopci±n ie una nueva Cecnologla son esencialoe al hzito del programa do transforencia

ecnologia. Aunque Ian eatructuras do precios y lam poltiicas ea~n cample-
de
 

tamenre fuera 
 del alcance del CTTA, esas polIticas pueden ser influenciadascreando conscienci ontre los ejecutivou y los administradores do La informaci n adquirida a trvUe do la invea;igacion pars el desarrollo, 
 la evaluacion
 
formatIva y la retroallmeanacian.
 

4. El desarrollo do la ocnologay el 	siaoma do trasforencia 

,l 	proceso del desarrolla do la tocnologia y do su tranaferencia es uncontinuum quo abarca l.a goneracion do tocnologla, su puesta a prueba,adaptacl'.n, difusi±n y adopcion. Coavencionalmenze, la goneraci.n dotecnolog'ia os winculada con la nvestigacion y La difusi'n so la vincula con!a divulgac±'n (lea organizacioneo del sector privado puedon estar involu
cradas en cualquora do ollas a on ambas). 

La 	 puesta a prueba y adaptacion noceaaria pars evaluar la adapzaci6n a aivellocal y. su practicalidad, factibilidad ticnica y econ6mica, y acepracl.nsocial de !as nuovas tocnologiaa conastuye una mazcla do Inveatigacin y dedivulgacia an cualolos aaboo debon eaar Lnvolucradoe lntegraamnte con el
agricultor. Tanzo la invenzigaci6n coao la divulgacian dobon parvicipar en
la 	 idenzificaciBn do problema quo requieren investigacian. 
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Durante la fase de difusin, qua es pr1-nc.;a!men.e la responsabilidad ledivulgact~n, so precisa !a participac!'n de !a inves3tigac± en !a
formulact~n del cotenado tcnico de !a informacI.a discribuida a los 
agricultores, con el reforzamienro zicnico de los agenaes de dLvulgacila en 
e :ampo, y en resolver problemas con los quo tropiecen los agricultores en 
!a adopct$n e nuevas recnologlas'.
 

'a comunicaci8n efecriva do !-a tnves3igacin y La livulgacion entre s. y :on
los agricullores (y con el sector de servicios vinculados coa !a griul:ua)
 
es cricicamente Importance 
 ea cada fase en el desarrollo de !a :ecnoLogla Y en el proceso de raasferencla. Las funciones do La comunlcacin -S.:a aon
Las de facilitar el flujo multidireccloaal do lnformacin enre rodos Los
interesados y el ie min.mizar la posibilidad de cortes do '.nfbMac:.un enalgan paso del proceso. El desarrollo do La ecologia y del proceso ie 
transferencia, incluyeado los punros pri.acipales do I.nervenci~a de !a
 
comunicacion, so ilusrra en 
la Figura V.I.
 

El CTTA puede asstir en el reforzamieato do los vinculos y on La cooperaci. n
 
activa entre la Inveouigactn y La divulgacn haciendo paricipar a los
inveetigadorea al come so describe arriba, 
 inogrando el sistema do investi
gacion dentro do una red do comunicacion s 
 quo facilito @I flujo muAlidirec
clonal do Informaci~n a traveo del desarrollo do la tocnoloe'la y del sistema
 
de transferencia y colaborando con a tnv0sigacin 
 en otras areas do mutua 
aecesidad o interis.
 

5. Varabilidad del agr.cultor 

La variabilidad enzro agricultore y familiaa ruralea dentro do una regi son 
trara en mayor decalle on ocra 
parte del manual (Socci-n 111.A.2). Se
 
incluye aqui en el concexco do un tema 
 cri.ico do !a transferencia de
 
tecnologia.
 

Los peque~os agricultorea en los proyectoo piloto do palsos del CTTA puede
caracterizarse genoralmento coma concando con serias l]imiaciones do recur
sos, 
siendo reicenes a anuair riesgoo, ut.lizando minima nAiveles do util.
zaci n do dinero ofeccivo, y a menudo subsisciondo a. nivel minimo o cast 

nin.mo. El n' mera do agriculzore on =n area s normalmente ran grande, yalgunos esca tan alalados, quo esa exensian ha hecho dificil el alcanzar a
!a mayor.a par media do micodo. convonclonale do d.vulgaciufn. 

Tales goneralizacitones son poligrosas si so lan uziliza come base tica pars
eerminaar s las tocnologian porencialmonte superiores son apropiadas para 

su -nclusi n On incervenciones do La comunicacin. Dentro do =n modio Iocal,
s encuentra cast sloapre una gran variabilidad entro agricultores y famillas 
rurales respecco do: 

o caraczeristicas socioeconmicas y culzurales, 
* percepciones del riesgo, 
•* limitaciones do recursos, 
o acitiudes hacia el cambio,
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PIO l. D A IOLLO DI ?DCEOLOGA AGRICOLA I PROC O DN TIAEIUECIA 

(Adaptado do Ray 1985) 
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* 
tcni.as adm.ns raI.vas y agrizolas,

* modernizact6n do sus 
emmresas agricola
* disposicin para aceptar nuevas s,
Ideas y .roductos,

* fuenaes do iaformacion quo consideren confiables,
* :alidad de 
-as tierras quo explocan, y
* propledad do las mismas
 

Los pequeaos agrI.cultores, aunque :engan 
 .Imitada cantidad
ozros recursos, do clerras y !e
estn siempre repartidos entre
:ontuno -onforman 'a :ocalidad do 
diversas acitvidades ;ue en
 

sus empresas agropecuaraas,
ellos Par eempLo,
pueden plantar diversos :ul.Ivos 
pars optiaizar el 
uso
suelo en sus peque~as explocac3ones de los :-.:os !e
 y para minlmizar
suficience producci.6n para 1-enar 
el riesgo ie :e-er


las aecesidades 
do consumo
lias. Ademis, probablemence :Ienen por lo 
do sus fam-

menas
pequoos) asi algunos animales (grandes ocomo algunos arboles 
frucales, 
y, quizis un huerco 
familar.
En muchas familias aigunos mlembros trabajan fuera do 
sus clerras --limitando
asl !a mano do obra disponible on la 
familia para la emprosa agropecuaria.
 
Tal diversidad 
dobe teaerso 
on cuenta 
on el desarrollo y la conducci~n doprogramas do inve;gacl.6n doscinadoe a la resoluci n doel disoaa do probleman, auiintervenciones comedo comunicaci6n quo sea 
 voazaj aas y aceprables
pare !o agr.culcores. 
 El onfoque de s aoeas agricolas ante analizado 
oncera. oat* comas 
Las invesigac.ones para el desarrollo del CTTA revelarin !a naturalozaex onain do tales variaciones o Idenifice aquellas 

y !a 
caracrerist.cas do ma7or
-onsecuenc 
 para Las Intervenciones do comunicaci6n. La coordinaciol n estrecha y Intercambio Informarivo con los invescigadoresun impacto do proporcionos agricolas puedo teceron !a planificaci6n

cl6n, y facilitar y dirocci6n do la investigaia selecci6n 

d-vulgacin entre los 

do las zecnologias mas apropiadas par& su
diversoo segmentos do la poblacl6n agricola.
 

B. Seloccio. do Tocnologias pare el Uso on lam Iantervenciono doComunjcacifn d.l CT A 

La sti.c:t6rn do eenologias pars uso !ason Intervenc.ones do comunicaci.6
del CTTA 0s un proceso complejo quo Involucra la Inzoracci6nInsa;cucioaos doy do gnta, con una gamecomo puede deducirse do laprtmer discus in previa. Elpaso, iniciado duranto al proceso do selocci n do el dodentificar tocnologiam povencialmence 
la rogion, es 

apropiadag y clashficarlas 
on
amplias categorias: 

tres 

1) Tocnologiaslimeaspara al uso.
 

Aquellas quo son cientificamence s6lidas y adaptadas a !a regi6n
y a las condicionos 
do los agricultores; 
tionen el porencIal
para Incremenar La producci6n, aumencar el 
ingreso, roducir elriesgo pare 1os 
agricultores y/o beneficiarlon do
(ahorrando oras manerasrrabaJo, por ejemplo); son practicas desde 
!a perspecciva del agriculcor, considerando sus limiac.ones do recursos y de otro 
ripo para los :uals 
-a infraeostructura 
agri:oia
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es adecuada para proveer a -Ios agri.uI-ores do j.o 1SUMOSnecesarios, cridiro, acceso a los mercados, etc.; y para 1o cuallas politicas del gobierno ofrecea un 
Incenaivo pars que -os
agricullores lu adopten. 

a selocci5n final do ecnologias para el uso en !as intervenclones do comunicacton del CTTA debe hacerse dentro do :as lee3et grupo. Tanto las ecnologias do elevado nivel de 
u il±:aclan do Lnsums Como ', iajo soL:s a.ivei precisan para saar.sfacer !as necesidades y las posibilidades do todos los agrl.cul
tores do una region.
 

2) Tecnologias casi lisras 
par& el uso.
 

Aquellas quo eatin listas 
 desde la perspectiva de loslvestigadores, pero quo precisan do la remocin do limitaciones

Infraostructurale 
 o do politica pars hacerlas viable3. 

Lam tocnologiam en @ace grupo no pueden uriljzarse - aninervenc.oneg do comunicac±&n hanar quo los cabion necosarios
se hagan. Aunque est fuera do su alcance, e1 CTTA puodo sorvirpara oliminar osaa limitaciones median;. su £deonificaci.nlograda 
a travis do sun mocanismos do Invosvigaci.a y dorezroaAimonvac an, y traerlos a la arencin de los ejecutivos
adainisaradore perzinentes. 

y 

3) Tecnolog.aa para !as cualo son necsar.os cabios do enveradurs

Infraouzructurale a 
do politicas Para 
 acarlas vlables.
 

En muchom casoo, no ea realisza esporar quo la tocnologias enesta categoria puedan sor utilizadam on intervencionescomunacac±on on un futuro corcano. Las medidas daben 
de 

venir de
alg n ocro organso -- gubernamencal o excorno-- 1o cual puedemuy bion reque ir una cancidad significaziva do recursos y de 
tionpo.0 

La b5squeda de tocnologia 
auy 

on 'odas lam caogorias arriba meoncionadas puedebien extenderme mie alli do lo li1ite del pais a regioncorreepondienre. En Africa, por ejesplo, un equipo do expercom prov1stoo porel CTTA, viuizari varios paisee, 
 IARCe y prograaas do investigaci a%,egionaloe pars emoe propa's:o. (Se considerari taabiin al sector privado doinveezigacln.) 
 Lao zecnologias idontificadas por medio do ee proceso serin
examinadam luego en Man detalle on regione piloco potencialem del CTTA en16e paisee. Eaton 
paaoe seria parts del proceso do olocci~n do reegin delCTTA y precederi la soloccin final do tecnologias a utilizarse en los 
paoises

selecccnados.
 

La seleccian 
 final do lam cocnologia especificas a utilizarse eninaervenclones do counicaci6n en un proyeczo piloco dado, coamprende: 
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Anlisis ,~ decallados conl los Iflvescigadores 7y' .vu2.gadores !erecaoiogias dispoaibles pars coaceslCar :.InCo pregunta3 :.'av-2
acerza do :ads tecaoiogis Ideatificada (dead. !a perspecriva de -'a1aVe3Z.gaCI'O y de !adIvulgaci~n): 

a recaol is a es 
1o sufIcieacemeato s'oiida desd. el -.,.nto .4evista 	cleatifico pars !a regib piGz?~ Ue probada ea laaexplocaclories do !a regiba? e.Hasra quo punto? 

La zecnologia tes viable econmlcameare? 13 POS~ble ;ue 3-1adopci~a par parte de los agricuicores aumeace sus gananc-asreduzea sus riesgos? 

La tecaoloia jes practica? ,Es factible quo 103 agricuicaresusea 	 !.a tecaologia realeado ani cuonaa 3US i1mitacloaes !erecur3os, onorgia, equipo, maria do obra, 	 acceso a InsUMOSmercados, capactdad do cria y adminstracl'o? 

j.E3 fiablo la tocnologia? La doadopci~n Is.tocrialogia .hariquo los agriculcore corran riougos ulteriorou quo no puedsn.afronzar?
 

,Eziis laP031bilidad do Coisocuencis advers qua pudai
sufrir los agricultores si usan 	!a tcnoLagis? 

e 	 Anillis do audiencia-objozivo, invostigaci~n pars. al desarrollio y
pruebs do praduczo/concepto (analizadas 
 on ios Capizulo3 71:: y Lpars decermiaar is reacciories del agriculto~r y au poteacial recepcividad a la toCnologia (is porspoctivs del agriculzar). 

Las tocaoloias quo son aliramsnro aprapiadas deedo '-a perspecciva do is invosocigaciau y do Is divuigacl~n puodon ser rechazadas 	por ios agricuizores por razonos talos 	como !as aaalizadas en !a Seccl'an III.A. E3 impor-canto canocor, tambian, 31. !atocnologia respond* a una aocosidad ya roconocida par 1.03 agriculcores a reprosenta una aportunidsd do ganar ailn no recono
cids
 

* 	 Encuestas a Ina:±:ucionom del sector pablico y privada vinculadas con ia agriculturs, pars. doicorminasr 31 10s Insumos, cridlcos,comrcIalizaci~n y ozros bioes y sorvicios rlecosrias pars, permlzir quo las agricultaros adopten Ua rocnoiagia ostim a puodon ostardisponibios pars olias on uris forma 
civs 	

adocuada y pun'tual (Ia porspocIntraest'.acursi). 

* 	 Evaluaci'on do !s policicas --;caloa coma !as escruczuras do preclospars, los Insumoo y lam producaoe quo rondrin impacro en Is posibi1idad, 	do !s adopci~a par parze dol agelculitor do is zocnoiogia-- ydo la adopci.'n par parre do loa ejecutivos (,.a porspoctiva poUl-,
cica).
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I Dezerminar qui cecnologias Incluir en 'as Inrervenc -ones de -,a comMa, 
es un proceso conInuo. Al Irse desarrolando tecnolog'as adicionales, e~Las 
deben sujeoarse a La a.sma rigurosa evaluaclon inmerd.scIplinaria. 
Uaa vez quo una cecnologia nueva o poco urilizada alcanza !a adopci5n o el 
uso constante, es necesario un apoyo y revision conrinua del sector deinvesc-gacih, de La divulgacion do 

'a
Los servicios vinculados con !a agrIu.tura para asegurarse quo La tecnologia conarnua 
siendo viable y es Urillzada 

para el benefizi:.o do Los agricultores. 

Se sugiere que .u grupo asesor permanente en tecnologia agricola sea :ceado para gular al CTTA 
en La seleccl6n de tecnologias para su difusl~n entre los

agricultores, y pars asistir en la Interprecacian de los resulados obten.dos. Es propio que so Incluyan en este grupo representanzes del sector de LaInvestigac.6n, do La divulgact.6, de La comunicaci6n, de l as zienclassociales, del morcadeo social, del sector 
de servicios vinculados con La
 
agricultura y do los ejecutivos.
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Capicu2.o vI 

AILISIS DS LL AuDIUsCIA OBJEIVO 8 IU3TIGACION DI BM 

A. Campos do la Inventgac±~n 

E1 crabajo a desarrollar en esca etapa se eafoca a 
cres graades obje.lvos

generales lnerrelacionados:
 

a. Llegar a coaocer a !a audiencla a !a que va dirigirse auestroa program&do comunicacin para comar en cuenta su situacion, sus caracreri3srias ysus puntoo do vls~a al planificar dicho programs. 

b. Conocer coma ia nueva tecnologia y Jos comportamienzoa mecesarios par%aplicaci~n encajan suen I& realidad actual del agricultor, a fin do buacarlo mecanismoa necesario para integrar dicha ecnologia y coporamie
to on esa realidad. 

c. 
Determlnar !a moodologia do comunicaci~n (fuenu;e, canal*@, medios,saje, material*, etc.) min apropiada pare 
men

hacer llegar a la audiencia !aueva tacnologia y ioe comporamienos neceuarioe pars su puesta en prictica, asi coma ls forma de preentarloe pars quo 
sean aceptados. 
Como puede verae, el primer obJetivo so refiere a !a audiencia, el segundoproducto y el tercero &Ia La meodologlia ma apropiada pars vincular esaaudiencia con es* aproducro. Los 
tree aspecZoe es ln eatrechamento Interrelacionados y son interdependientes. Nueezro producto so conformari de acuerdoa Ias caracteriszicae do Ia audiencla y la moodologia del programs de comunicacl n dependerl tanto laa
do caracteriszicas de esza audiencia comoproducto. Es por deleato quo nue.tro estudio deber& realizarae siguiendo este
mismo orden.
 

Cada uno de los obJecivom expueszoe Implica el douse ticnicaslnveaeigacin apropiadam a diferentes do eu nauraleza. Valiosag ricnicae do Lnveezigaclnpueden comarse do dieciplinas coma la antropologia, Las ciencias del comporramoinzo, la phicolegia social y el morcadeo social. 

1, Anlias de la audencia 

Antes do pensar en comenzar un trabaJo do Invesaigacl.n do campo con !apoblaci~n eo necseario recabar toda La Infomacoin eZ13Uent sobre Isasu entorno, asi como realizar msma yun aniliasj documental do esa informacl.n quono permia formular algunas hipo'esi proviso. Esta informacin recabadadebiera' Incluir aspoczoo do escadistica, desografda, economia, emnografia yenaologia, aspencoa 
 social**, culturalee, 
ecoigicoo, geogralicoo, etc.
visia corza do observaci6n sabre rerreno 
Unael puede ser un recurso .mporzantepare completar esnz investigacion documental y formular algunas lines detrabajo quo rogirla LaInvestigaci8an. 
Lo quo pudiera parecor una Inversi~n 
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de ,iempo costosa, 
 puede en la realidad :oacenrar el .rfIque !e :a
investigaci'n posterior evi'ary e! desperdicio f'uuro Ie es''uer:sconcrecizar las pis:as a seguiir 
al 

en la aisma.
 
Es cambin imporran;e en 
 este momenro conocer las actividades de desarrol'oque se Ulevan a cabo en la regi6n y la relacijn de los agricul(iafraes ores con el4asr-ic:uras do caminos, inasicuciones pablicas, bancos, empresas agroindus riales, ec.). 

-ada la -auraleza del trabajo agricola, y quo la transferencia de cecaologaen esce zampo incide en aspecros de naruraleza econ6mica, de acrirudes, !e
disposicin pars el cambio y acepcaci6a
iavescigaci~n para el 

del riesgo quo ese implica, laanilisis do auesrra audiencia mea debiera inclui. z 
estudio do 

* 
La esrucura ecoanmica y social de la comunidad y la divisi
social del trabajo. ?apeles sociales. 

# Parones do aczividad econ~mica, social y cultural con relaci~n
 
a I& actividad agricola. 

o Escala social do valore y solides do la misma (expectativas
prer.o-cantigo por trasgresin 

do 
do la misma), 

* Autoc6ncepcijn individual y grupal. Nivel do coexi6n del grupoen general y do los subgrupos (familiare, religiosos, econ6micos, etc*) en particular. 
o Actitudes con relacian a cambio y expectacivas do progeso 

individual y social. 

o orivacionea del comporzamienzo individual y do grupo. 

o Actitudes e iateracci~n do las mismas dentro del grupo. 

o Pazrones, aivele. y fluJo do la auzoridad.
 

Dado quo La tocnologia a zransforir procode do fuventea oficiales y muchos
los canales quo so uzilizarin para la transforencia 
do
 

tambiin lo serin (comolos exrensioniUsaa) an nocesario invesigar taabion al nivol do acepraci6ncredibilidad quo las inticruciones rienen 
y 

en el grupo. 
Tambien es Imporzane en esa parts do la investigacion recoger el universovocabular do La poblaci'n axi comao recopilar aquelloo aspectos folkl~ricoaculzurales, tales ycomo tradiciones orales, etc., relacionado con la agricul-Iur. Eszo sorvira mucho on la erapa do disso do loo mensajes par. seleccionar formacos y tonos para la pruseneaci6n adecuada do los mismos. 
Todo lo anterior proporciona una visi6n del marco on el quo so implementariel programs y un analiuis deallado lado informaci6n sobre esroe punros 
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puede aportar claves imporrantes pars romper las barreras rodoque -u:osocial levanta ante las ideas y comporzamiearos nuevos quo obligan ado decisiones quo pueden ser docisivas an 
Ia roza 

la vida de sua miembros.
 

2. 
Anilisis de la audiencia con relaci'n al producto
 

La aplicaci6n de una 
 aueva :ecnologia 
 agricola seleccioada 
 Laa
determinada regi~a necesirari do una serie do 
pars ..

condiciomes quo el agricu.:orpuede propiclar acuando 
en aplicaci~n o par& 

sobre las condicioes actuales, para aprovechar.as
modificarlas por medioesa 

do su inerveci6n.intervenciSn podr'a necesario '3 ahacer el concurso do factores que ieben 3e:
investigados tales 
como por ejemplo:
 

* Condiciones 
actuales relacionadas 
con la aplicaci6n do la 
nueva
ecnaologlia, 
quo puedan ser aprovechadas o deban 
ser modificadas.
 

o Dispoaibilidad do insumos (iempo, cr~diro, semillas, aboo,ore.) maeriales y herramienzaa pars aplicar la nuova ocnaologia
y donde puodp conseguirlo ol agriculor. 

o Comporvamientoe y conductaa a soguir pars aplicar la tocnologia,
y su factibilidad on ol marco econ6mico y social do I&
audioncia.
 

9 Habilidades y dosrozas para 
ponor on lospricica comporamen.
3oe quo so deban seguir, y La capacidad do la audiencia parsestas.o
 

* Conocimienton necosarioe pars modificar las condiciones quo asi
lo requieran y pars aplicar las nuevas rocnologias. 

9 ?osibilidade reales do quo el agricultor pueda con !asconrarcondiciones necosarias pars La aplicacion do La nueva recnolo
gia. 

o Poaibilidad do quo hays factore o sondicione quo refuercenaccione sug*rldas o posibles resultadoe negativon quo 
las 

pusdan 
sor provisaoe o controladoe. 

Estoe son aspectoa quo la inveszigaci6n debe contemplar pars evaluar !asicuaci6n actual lasdo condiciones necorias par& la aplicaci6n do la nuevamoodologia y on qui forea israo dobioran sor modificadan on oso soncido. 

Otros aspectoo analizara sobre c1 torreno on eora oapa sorian: el Impaccoquo cendri la aueva vocnologia on al quehacer agricola, ranvo loon positivocomo en aquellas posible9 conbocuencias nogavivas quo puediera coner suaplicaci6n en alguno do los factores socials o culturales do la poblaci~a;los benoficios quo podria oleoperar agriculcor do la adopci~n do la auevaecnologia y las barrens mis impor-anco podrianquo surgir para La aplica
ci6n do la misma. 
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Analizadas las condiciones necesarias pars !a apli:acin de !a :ecno'og'a, 3e
pasar a a analizar coma 
 sra podria funcionar ya cer-reno. ?arsnecesario en el es:o esobservarla en funcionamienco pars poder deer-inar, adems deIo apun:ado anteriormane, los siguiences aspec-os 
oio 

encre ocros:
 

* 'omplejidad de 
las acciones necesarias pars poner en 
pricticaia
cecnologia. 

e ?ersisrencia necesaria do las acciones hasa lograr a .o:m.a 
correcta de hacer las 
cosas.
 

o Observabilidad, en 
la acci6n, de los resulados de las ac:iones

del -omportamien o sugerido.
 

* Diferencias quo haya entre el comportamieao sugerido y losactuales comporiamienros de los agricultores.
 

* Qui 
coso rendria quo pagar el agricultor (en riminos deiempo, dinero, riesgo, etc.) para abandoner su actual comporta
miOnto y s veria aceptable el sugerido con relaci6n a loo bene
ficios quo pudiera obtener. 

Con loe resultado de los doe puntoe anteriores reforido al anilisis do Uaudiencia meta, podrinso 
 segmentar los diferentes "subgrupos" denter dodicha audiencia, hacia los soquo onfocarin los mensajos preparados doacuerdo a sun caracteristicas particulares.
 

:n el caso do !a actividad agricola, la semeataci6n do audiencias puede $ermuy compleja, ya quo las diferentes condiciones y caracteristicasagricultor hacen muy dificil 
do :ada

!as generalizaciones inclusao an una zisna 
regi6n.
 

A travis do los resultados do La investigaci6n se veri que par ezemplo, 'aydiferenes aiveles do aceptaci6n y do motivaci6nespecialistas on morcadeo suelen 
pars un cambie. OSdividir !a poblaci6n con relaci6n a algonuevo en tirminao do: enteradoa, no enterados, conocedores, interesados,listos ;ars prober y posible ex-usuario. Do cualquier manora, :adaprograma, do acuordo a sun objeivom y su producto podri segmencar suaudioncla en forama adecuada.la mia 

En general, nueetra audiencia primaria podeos decir quo son loo agricultores 
/someznadoa on diferentee subgrupoeproviamente) y audiencian 

do acuordo a lao parmotras quo so fijeasocundarias serian el personal institucional, losproveedore do insuzoa agricolas y otros grupon rolacionadoo do una u ocra
forma con el quehacer agricola y quo so crea convenisne quo parricipen do -a
red do iomunicaci~n.
 

. Anailisis dola comunicaci6ncon relaci6n a a audioncia y alproducto
 
Hay una serie do datos quo la investigaci6n debe recabar para la formulaci6nde la 
estracegia do comunicaci6n. 
 Unos so 
referen a 1a poblaci6n -Coo por

ej emplo:
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* 	Flujo de la informacion 
y 	la cOmuzi aci~n !encro del ..
 
Fuentes, canales, medics de comunicaci'n propios de :a 
comunidad. 

0 	Fuentes do informaci6n exrerna do I& comunidad. Acceso y
exposici~n a loo medios do comunicaci6n. Tiempos do exposici6a. 

o 	 Niveles do alfaboizacin. 

o 	 Contactos con el exterior. Lugares y frecuencia.
 

o 	 Organizaciones comunales. 

o 	 Organizaciones pablicas y privadas. Agroiadustrias. Conduc:a

auditiva y visual do la poblaci6n mea. Preferencias ea
 
cirminos de formatos comunicacionales.
 

Ozros so refieren al producto y buscan las claves quo puedan conformar lo qua
 

en 	morcadeo so llama Is "promoca do vena": 

• 	Beneficios del producto quo 
se 	puedan resalzar.
 

• 	Mocanismoa pars quo 9l agricultor rtlacione eom boneficjos con
 
la nuova ccnologia.
 

• 	Como puedeu ser descrito an una form& persuasive al agriculcor
Los coero y beneficios do la nuova tocnologia. 

La 	ecraegia do comunicaci'n doberi ser fruto en realidad do un profundo
anliis do los resulzadoo do todoa y cada uno do Los deaspectoo Lainvesigaci6n pars poder responder a las cinco grande proguncaa claves4
 

o 	 4 A quiin nos dirigmos? Una clara definici'n do la personalidad
do nuesroe interlocu-orea canto individual como socialmente. 
Esca informaci'n so explica on 	 el primer punco. 

o Qui so debera docir? Esco so refiore a lo quo so dob* difundir 
pars quo la poblaci6n meta pucde adopcar los conocimiencoo y
comporcastencoe eoperadoe. 

* 	4Cuindo so deberi docir? Eaco refiereso a la planificacion
cuidadoea do 
Los ziempoa do emi6n do lo mensa1je do acuerdo 
al ciclo do aplicaci6n do La recnologia. 

* 	 4Cumo so deberi decir? So refiere al rono y a los formaros de 
nueera comunzc :i~n mocivar a lepars agriculcoro. y destruir 
sus barreras e aa innovaci6n. 

o 	 4Porqua Enso que serancansles? as: 
 modios los mis adecuados 
pars llegar oficientemonto a cads soono do la 	poblaci6n con 
l monsajo correapondiento y adecuado a sue 
expectativas.
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?or atimo, es rambiin necesario investigar sobre el terreno, los me:aP.43-.:3
de distribuci6n de Los materiales de comunicaci6n del prograa y, a'go =yimpor:ante, los posibles canales por Los quo pueda fluir !a rerroaliaen:ac1A
del Mis2o. Aunque en la mayoria de Los casos esca retroalizenraci6a deberi ser dirigida, ;sto as, realizada por modlo do las diferenres erapas merodo
l0gicas del .royecto, es inportance investigar la posibilidad de mecanismos 
espon-.aneos de deade audienciarecroalimentaci6n la misma a craves !o 3"s

organizaciones o do cualquier forma qua pudiera ser derecrada en es-a etapa vprobada poseriormente. Esos mecanismos espon~aneos ienen a venaja e 
ser =is reales y objerivos al no pasar por intermediarios en su zomunicaci;-.
de reorno. Con frecuencia Las empresas y organizaciones privadas ie !esa
rrollo agricola suelen ser ezcelentes canales de d1sribuci6a de materiales y
de recoleeci6n do reroalimentaci6n por lo qua su papal en estos dos sentidos 
debo ser adecuadamente investigado. 

B. Hezodologlaa de Znvestigaci6n
 

Cada uno do los campos do invesigaci'n tione las tcnicaa apropiadas a- su 
na curaloza. 

Ademisa do la reviai6n do la documentaci6n, previa a la planiti:aci6n do la
invesaigaci6n on si, lea encuestas individual.* y las antrovistas en lugaresclaves podrian ser las ticnicas mis adecuada para recabar la informaci6n 
socioecon6mica necoearia on la primers etapa. Los grupos focales podrianaportar imporrant informaci6n sobre inceraccin do lasla actitudes, las

motivaciones del comportamiento social, y las expectativas do progreso iel
 grupo, asi 
 como per& asp*cZoa culturales do iszo. Una obaervaci6n es3trucu
rada podria ser un insrumento do investigaci6n adecuado pars determinar los
patrones, aiveles y flujos do la autoridad y do la comunicaci'n, reforzada
 
dicha observaci'n con la confirmaci6n do Los resulado. a travis de las
 
encrevistas individuales.
 

Debidamenae transcrizoo los rosultados do zodas las rcnicas aplicadas, se
podri rocopilar el universo vocabular do la poblaci'n. Se pueden ademis
grabar las ssionao do loo grupos focal.. con fin.eas 

Una combinacion do evrovisras individuales con la observaci6n participanto o 
no participants seria un miodo apropiado pars recoger la informaci~n relariva a la aplicaci6n do la nueva tocnologia qua sori transforida. Jornadas 
de ensayo do la aplicaci~n do la nueva. rocnologia servirian do referencia aLos inveasigadores pars analizar la complojidad do lo comportamiencos quo so 
deberin enserar a la audiencia meta. 

Una comparaci'n do los resultado. do saran obsorvaciones, con la observaci6n 
de los tomportamienzoa actualo do la audiencia, ilusrara laas diferencias 
entre ambos quo hay qua cubrir con el programs do comunicaci6n. 

Las encuestas, Los grupos focales 
 con segmentos representativos de Laaudiencia y las 
encrov1sas con los responsables do ioe modios locales de
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comunicaci'Oa servira&a para analizar el. acceso 7 Ia exPosici.Sa del g:

diferentes fusaones do infformacio'a y el nivel lie pretferencia Cedbiia
 
qus so asigna. a cada una is ellas.
 

linguna de '.a3 tcnicas de iavestigaci~a expuostas anceriarmenre puede parsal~a coaribuir do uaa manora, significariva a 1& recolecci6a do infoa~ci6 
3i 

realisca y objetiva. La mis adecuada es planificar el. uso intorrelac ionad ,:omplemeataria y reeaforzaace do variaa 
tcuicss difereates. La elecci~m !e
las nmismas ea cad& casa dependori do la naturaleza do cads objetivo deinvestigaci~n ea particular la y de !as caracreristicas do cada segmearo 4.e laaudiericia neca invesnigado. 

Aunque esa investigaci'on pudiera parecer extensa y compleja, dados !is iaosy la canridad do infarmaci~a requerida, en realidad. so debe dise~sr su implementacio'a do naaora que !as ricaicas so Ileven a cabo e interaccuea en fo-maigil y dinimica. 
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Capiculo VII 

PLAIITICAOI0| HMTRATWIA DHL DRSAUOLLO
 

Las ases do invescigacin del 
proceso do comunicac.6n CTTA --!a I.den6ii:ac16n y evaluaci6n de !a ecnaologia agricola, y 9l 
analisis a lavestigacL Ie!a conducca do la audiencia-obaecivo-- han sido craados en los Capiculos 7 .Vr. Los resulcados do escas invesigaciones aporan !a Informact.-n y asideas necesarias para pasar a la pr6xima erapa, !a planificacl.6 y la escra
tegia do desarrollo. 

Podria parecer par el orden de presencaci6n an el manual qua esas etapasestuvieran an secuenciao Sin embargo, eso es del caso s31o Inicialmenrecuando .l proyecto esai an sus comienzos. En oporaci6n, cal como so haceinfass on el Capitulo IV, ol proceso do comunicacin CTTA as iera;clvo o
inceractivo, con cada espa alimenzando do manors continua a y nuzriindose dotodas y cads uns do las otras ocapas° 

A. "arco do Refoeonci de la Conducta 

Un marco do referencia do conductsla claramonto definido a base del conocimiento do las caracteris ica del agriculcor as esencial pars l. desarrollodo una escraegia do comunicaci6n viable. El marco do reforencia identifica
y organiza las "conductas incencionales" -- incluyendo cambios en el conoclmienco, acritudes y praccicas- do agriculcores-objetivo si, ellos debenadoptar y utilizar una cierra cecnologia pars su beneficio. Se basa an elanlists do Ia conducra, desarrollado a partir do la informaci'n adquirtdapar medi do las inveecigaciono pars al deaarrollo, perfoccionada por odiodo !a prueba do concepto y conzinuanCaze actualizad- durance ol proyocro. 

(A SE APLIADO) 

B. Obj ivo. do la Canducta 

Para docirlo on forms sLmple, !o objerivos do la conducza del CTTA sondescripcione do lo quo el agriculzor va a ponsar, enconder, sero capaz iehacer on relaci6n con lea teonologias incluidas on al doprograms comunicacl6n, siespre quo 'oe tongs, eico. La determlnaci6n do lon objecivos do !aconducts claras y monsurables quo seran utilizadoe pars guiar codas !as actividados do comunicaclones so bass en ol anlisis do la conducta quo iancluye: 

a Identificaci~n do loo pauronos do conducta relevances
cocnologia, a base do inveacigaciones 

a la 
do I& conducts.a informacin existent@ quo losidencifics comporcamiento8 corrientes de

loo agriculcores y su conexto ambiental; 
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* desarrollo 
do pasos mesurables enel cambio -Ina secuencia, para a:arzardeseado en el comporiam.enro 2
-- vg. Ia adopc:.n exicosa y 
de os i 1 

ogla 
esel *.so coacinuo de una _ecnoperfeccionada; 

* medir cada conducta contra el cricerio que pone enfasis en 'a3cosecuenclas, 
coscos de 
desempeo, compa±bilildad 
con pazrones
do conducta existences y observalidad. 

Los objecivos del comportamlento deben expresarsepartlcipacljn quo en :rmlaos del '±ivelse anticipa para el programa !e 
conocimientos, y de loa caabios ea loslas acclcudes y el comportamiencocamblos d 'os agriculores.deben cuantificarse -3ospars quo puedan traduc-en orden de prioridad. J en acclon, y puescosNo rodos los obJecivoslas Intervenciones son tgualmenae Importancesde comunicacion yen algunos debenrelacionados con otros. preceder a aque!!osEl personal y otras limitacionesdeben tambion 1enerse en lo recursosen consideracion en el desarrollo!oa programas do comunicacion do loa objezivos dopara asegurarso quo eson obje;vos .sonrealistas y asequibles.
 

Los objetivoo do la conducta son necosarios en don niveles:esablecidoe I) aquellospars e1 proyoczo; y, como dorivaci6nespeci icoe del priaaro, 2) objetivos:do !a conducta relaclonadon(tecnologia o sorie sobro 
con cada secuenc.a del monsajetocnolog.a) pars utilizadoosercomunicac±'n. en 91 programa dePor ejeaplo, objetivoa do la conaduca espocifico. Podrian

lncluir: 

* El agricultor as conscienoe do la tocnologja. 

o El agriculor aprende mis sobro y enrlende mojor !a recnologia ysus relaciones con sus 
activcadea presentes. 

o El aricultor esti mocivado para probar l.a tocnologlia. 

a E1 aricultor sabe como 
uzilizar !a recnologia.
 

o El agricultor sabe d~nde y c~mo puedo obtener los insumos
necesarios, lo servicios y el acceso a oa moercadoas si adoptsa!a tocnologlia.
 

a El agricultor usa la nueva zecnologia correctamenze y pars suboneficlo. 

Dependiendo do la aaturaleza y de !a complejidad do toecnolodo objecvos la !a 'a, el nmerodo conducta especificos puede sorcanto es incluir mayor. La cuesti6n Imporan la secuencia 
debida todos bos 
 pasoa mensurables
aecesarlos para obtener quo el agriculzor pruebe y adopts la recnologia.
 
Ningun agricultor probablemente tiene a capacidadcecnologias recomendadas pars adoptar codas 'asen el programs do comunicaci~npensar del CTTA.y actuar en terminos :I debede IuA combinacin de cecnologias es major :ara 
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su empresa agricola como una rocalidad en su siruaci~, y debe elegiz entre
'as diversas tecnologias quo ucillzaadoesca ya y as perfeccionadas queaprenda por meio do su programs. Por ends, Ia estrategia de comunicacL.5orenaada hacia el agricultor del CTTA debe ir ims all& de la
lnsacruccln y refuerzo relacivo una 
persuasin, a
el 
 a cecnologia especifica hacia 
 n
conjunto do objerIvos educativos dirigidos a asistir aI agrlcultor a perfecconar su apacidad do elegir adecuadamene entre opcioes tecnol~gicas. 

C. Seguenzacin do la Audiencia
 

Tal como se afirma en el Capitulo III, Secci~n A.2, los agrIcultores co soncodos 
iguales. La audiencia-objeco del 
CTTA esti formada por Individuosgrupos quo esain an odifereares situaciones con respecto a sus recursos,niveles do conocimientoa, zalento administracivo, capacidad y voluntad paracorror ri- os, rigimen 
toe/mercao.s, 

do enencla de Ian tlorras, acceso a insumoa/cred
receprividad al. cambio, el papel del hombre y do la mujeralgunas (yveces de los j~venes) en la dooma decisiones familiares, etc. 

Las estrategias do comunicac6n del CTTA basa laso en compronusaj do losagriculores y do las famillae rurale, incluyondo lan diferencias enroello y orien:ar el programa do :omunicaci'n hacia sun Esaoperopectivs.requiere quo todoo lon segmento iapor:ante do la audiencia-obJetoprograa estzn claramento def.nidoe y caracerizadoe. 
del. 

En algunosmiasmo mensajo puedo ser cao, eladecuado pare la audiencia general, pero presensucaci'n puede precisar se@ especifica pare tal segeno. En oroo casa(control do la baboea del frijol, por ejeuplo), el monsajo puedo ser relevante solamente a ciertos segmentoa 
do la audiencia. 

La diversidad dontro do lo quo parecoxia so un solo segmento do audienciatambion debe tonerse on cuenta. Un ejemplo tomado de Guatemala serviri para£Lustrar esto punro. So condujo un pequeo eezudio pars dererminar el uso do
ferti1izantso e naocricidas on ol malz y Ion rendimlento resultantes obtenaido por cuatro 
poquonos agricultores do una comunidad 
on el sudesto deGuatemala quo habian planzado de 0.7 a 1.4 hectreas do maiz. Los resulrados 
aparecon a conzinuacio6n:
 

Agricultor 
 Forzilizanze uziizado 
 Insocicida 
Rendimento
 
en la ioeabra al florecor uzilizado obzen~d
o
kg/ha kg/ha kg/ha
 

A 
 1.3 
 1.3 
 S1 
 2275
B 
 5.8 
 5.8 
 Si 
 1425
C 
 0.0 
 0.0 
 1o 
 1300
D 1.6 
 1.3 
 No 
 475
 

Un agriculcor no 
uicillz6 fervilizanzo, 
uno uriliz6 demasiado, y los orros lo
hicieron 
en una modida inzermedia. Doe utilizaron Insecticidasrendimienzo mis alto y dos no. Ltue casi cinco veces mae quo el miE bajo. So puedenhacer dos afirmacioaos importawces. Primero, Ion readimientou del maizescuvieron obviamento afecradoe por facrores quo no fueron medidos -- aunqueel agricultor D uciliz6 La canidad correcrs do fortlizante, su rendimlento 
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"ue mucho iiis bajo qua 
el del Agriculor C quo 
ao us6 ferrilizanre. Segundo,
el comporramlenao de los agricultores v&ariS relaci.aen con ell uso !el 
fertiIzanae y del Insecticida.
 

La informaciSa y las ideas uilizadas 
segmencos do 

para idenacificar y caraccerizar los!a audiencia provendrin del aailisis do !a audiencia-objecivode las invescigaciones ypara el desarrollo. Es critlco quo estas 4.nvesr 1gaciones se parai1seaen aportar !a laformaci n necesaria para este propsio.
 

Aunque los aericulcores 
 !a regira piloto conformarin laimportance 
en audiencia =Asdel CTTA, el proyecto cambi'n 

secundaria --. 
conaari con un grupo do audienc.-al pblico y las Instituciones del sector privado y !as organlzaclones de 
los tipos Idencificados 
en el Capirulo XIV. 
 Escas audienciasdeben ser idenificadas, 


proyecto 
sus roles en Ia consecuci'n de los objetivos de!
determinados 
y las escracegias 
especificas desarrolladas 
para 3uparticipaci~n.
 

D. 3airavegia do Comunicaci±n 

La esuraregia do comun.cacia on 
priczicaa agricolas 

un plan o diaeo pars la in:roduccon do nuevas o perteccionadaa on una poblaci6n. Es la pedra
angular del programa do comunicac±'n nerogro.
 

Tal come so lluatra on la Figura IV.1, I eearaog±a se basa on la informacian y en la compronaian adquirida pr maedio do las difearnce inveatiga:!ones. tncluye plaznz basadoe 
en objecivoe para:
 

e soloccl.n del conenido del mensajo 
 la £nformaci n tecnol.gica

a set uzilizada en intervenc.ones do comun.cac. n; 

* definir el marce do referencia del comporazi.enco; 

o detinir y segmentar la audiencia agricola, comando en cuenca 
!-a
 
variabilidad encre agriculcoree y famili.as 
rurales;
 

o desarrollar el siscema do programac.ln educativa necosario pars 
la obcenci'n do lo objecivon do comporcamisaco del programa;
 

* soleccionar lo modios masivos do comunicaciSn y lon canales pare la distribucln do .a laformaci.n a los agriculcores,
incluyendo su incegraci.n en un 
sistema 
do distribucl.n 
con
mfiltiples medios do difus3in masiva pars obtener un refuerzo 
mutuo mximao; 

# desarrollar y somoeer pruebasa prelimInares los materiales
procozipo para Ion medios masivos do comunicaci~n antes de entrar a la etapa final do 
produccin;
 

# llevar a cabo estudlos continuos do evaluaci~n formativa y
pruebas prel minares;
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a 	 recoger y discribuir recroalientaclSnrap~da;	 en forma sistemar:ca y 

* 	responder pronto y ean 
forma adecuada a los problemas y oporunidades i.dentificadas por medio do la evaluacl.n formar.va y :ie !a 
re 	 roalimenraci.n; 

* 	dise~ar una red de comunicci6n viable;
 

e 	 proveer adiestramiento y apoyo sistemicico rela ivo !aa comuai
caci.6n; y
 

* 	 diseiar un sistema para vigilancia permanente y ajustes y
correcciones en l transcurso.
 

El programa de apoyo a la comunlcacio'n debs 
 ser congruente con, a integrarseal 	 programs total do transferencia do tecnolog.a agricola. Los agentes dodivulgaci~n y l personal do 	campo del sector privado y loo proveadores anivel local serin parts.integral del sistema do distribucin do Informaclonmulticanal y recolectore claves do rerroalmonatacin. Los especialitana endivi gaci6n aporarin el adiestraziento y l respaldo en lo relativo al.conzenido tcnaico do lasa intervenciones do comunicaci6n. El programa do'comunicacian tondria puntoo do contacto con otros caponontes del programadivulgaciSan en muchas oportunidadee, precisari accin 
do 

y 	 so mucha do colaboraci6n. Por ends, el desarrollo do una eszraogia efectiva procisa do ampliaInteraccl.n y do 
planeami nto conjunto con divulgacan.
 

La estraregia so dirge tanto hacia el plan pars aportar comunicaciSnefectiva como al personal y a las inatalaciones dispomiblo su enpara puestamarcha. Aunque el personal y !as instalacioneg disponibles al proyectohabrin sido identifcadas mucho anies, !a forma en Is cual deberin serorganizada. y uilizadaa debe figurar en esata eastrategia.
 

?ara convenl.enci.a on la preparact~n y utilizacl.n, y pars facilitar comparacionea entre !as regione del CTTA, so recomienda quo la sesrategia (yplan lntegrado do acc,'n) so organice aproximadamente como sigue: 
el 

1. Declaract±n do objetivoe do divulgaci n. 

2. Plan do invetigaci.&n do La conducta. 

3. Marco do referencia do la conducts. 

4. ObJetivoo do conducta hacia los cuales so debe dirigir el apoyo
do coamuncac±n. 

5. Plan y criterios para selecci6n do mediom masivos do comun.ca
cl.n y motodolog'as a utilizarse.
 

6. Plan pars poaer a prueba el concopto y disoo do !a estrategia 
y maort..;.es preliminares diseiados. 
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QUi Ka QUU 
CUPAnDO 

A 
C01kOcimientu 41t: In Luciadolgia. 
sue po sibleu be nericiu pare ai. 
yy come puedo uLiilizrrue On du 

mprus agricola. 

ifc0rio conacken~s quo oelse 
y convencorlo do quo Is pruebo 

Lo Ideal aeria *I ash anterior 
I do Is prueba. pare par lo 
00008 var. meuve antes 

C 
U 

L 
T 

0
V 

InstructiOn acerca do come 
utilizer Is aus a tecoologis 

Dondo obtenr cslatoncia L 
LEone problama y doad. puedo 
obtoaur lee laumoc quo DocolLa 

Capacitarlo par& quo Is pruobo 
eBitoasseats 

Drla confensse par& quo Is 
pruobo S facllLar quo Caccla 
leo laumaon Ocegrloo 

L ee InstruccLonso copletae 
par 10 mono. us ea antes 
ropltiondo coda paso lamdi
tamsat. ats do quo l Io do 

n *I m easaje InIcial do 
"Cooclaonto'. quo colncida 
Con soamajse do "lnatrucclEa" 

I b 

CE I 
M V 
S ii 

o L 

E 

L 

C 

Conocisonto do Is LoCaolog 
do sue pooibloe beofticlos 

pare ol agrtcultor 

s Capciterloo pare quo liovoc l 
latorsactie a lo agricultorn., 
reforsaado Io quo puedes habor 
aide par siren cancis y &por
tend* Inlormaclin ms complet& 

Ateo do Inlciar 

do lnormacLoa 
*I program& 

A 

L 

1) 

A N 
C P 

1 0 

D~amiles do cso utLLIlsr Is 
nuova tocaoooia 

Var arrLbs Antes quo *1 programs do 
lformscEoa so loiclo y on 
form& peridica dureato *I 

p~ograwo 

Fuentes do SUaILsnCIs y do 

Insumos quo puedon ar necos
rio. pars lo agricultoroc 

Vor arrLba Ver arriba 

P 

E 

U 

C 

( 

N 

U 

Inlormscin mluclona scorce do 
In teocnologi 

. sue poLblos 
boaeflcioo pars Ion agricuLto-
roe. dindo • c mo puodo ol carl-
cultor obtoner asistonckc • 
Innamos y otra 1Mformclioa *Ili 
iampIlclt 

Dooerrollo proseomcokemoo do 
monesojoe on leo diverees 
modiae msalwvo a utillierso 
quo contoadrim informaclom 

complete y exact& 

Antes de quo 61 programa as 
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7, Plan para 
 el diseo del sl3tema de programacijn educalva.
 
8. Evaluaci n formaciva y plan de prueba prelmizar.
 
9. Plan para !a recolecc1ln y distrdali~en~ac~n 
 Y ic'bucl~a de recro- y pro

allzentacl6n.
 
10. Coordinacitn, 
 colaboraci6n 
 y redes 
 de comunizaci.n
Int rins ci cucional 

11. 
Plan de capactract6n y apoyo de personal.
 

12. Plan do vtgilancia continuo.
 

13. Plan do revisin, replanificaciAn y ajuste del programs. 
Escoo componens 

so cumplon 

so von en 1as secciones siguientes.anrea do quo so pueda Aunque algunas erapaslevar a elcabo desarrollog9a, ellae ostin includas on do la eatrateleaeatraregia para ponerlas en e1 contexto delprograzs coral do apoyo a la comunicacin.
 

I. Objetivo. dola divulgaci±n
 

Los obJecivos 
 do le tranaferencia do rocnologia agricoladivulgaci n y per medio !asun implicancias do
pare la parzicipact'npueden ser claramente comprendidoas del sector privado,dead@ al inicio ya quo el apoyo:aciSn sari una part* integral de comundel programs do divulgacisn.
 

2. lnveszigacin do !a conducts
 

"er el Capiculo VI 
pare gula.
 
Aunque al analiass do la audiencia-objetvo y la invearigacinrrollo deben preceder y aportarin para el desa-Ia base paregia, ellas el desarrollo de lason par-to Intoral del estrateproceso do comunicact'nactualizacian peri6i4ca y reovaluacian a modida quo el programa avance.
 

y procisarin do 

Zs esenclal pare el doearrollo do la estraeaiaprecisa la de:rmianaci'nque tipo do informaci do qulin
result& do lam 

n, por qui ha necesla y cuindo.invesigacionee sobre Mucho do ellola tocnohogia,estructura el agricultor,y la la infrapol 'icarealizadaacompleta. Pars facilizar 
antes del diseio do ha estraegiaal uso do tal Informacion,organics do form& so suglere quo so !atal 
como eati ilustrada en la Figure V11.1. 

3. Xarco do reforencia do la conduct-

Ver el Capizulo VII, Secci6 A, pare reforencia. 

4. Obieivodo 
 !a conducta del 
 roraa de apoyo a la

:omunlcaclon
 

Ver el Capiculo VII, 
Seccion B, pare referencia
 



5. Selecci~n do los medics de difusin masiva 7 le los canales
 

La selecci'n do los medios do difus36n masiva y do Los canales para usa 
en el
programa de apoyo a !a comunicac±an esti regido par dos grandes facrores:1) los aedios de difuaion masiva, los loscanalos, mizodos, !as £.nsralaciones, el personal y ocros recursos disponLibles para el proyecto, y su coscorelarivo y La efectividad del -osta; y 2) las combinaciones medLos asivos/canales mias efeccivoas en La transmisi~n do un mensajo particular o de series 
de mensajes. 

EL programa do apoyo a La comunicaci6n debe funclonar denro de Las Umt.:aclones 
do los medios masivos, canales, Inscalaciones y mitodos d1sponiblespara ello. Uno do los primeros pasos en el desarrollo do La etracegia espar lo anto La deermnacin do qui Loses lo quo est asari disponible.escimados do coatso relacivoas y de efectividad del coeta so precisan on escaecapa. Un invencario iLuscrativo do Ica rbcursaos do comunicaci±n so muestra on La Figura VII.2. 

Ningun media do comunicac±'n, canal motodolo'ao par s solo e Bpximo paracodas lam audioncias, ni ea la suicincomone poderoso como para conaeguirlos objecivoa do coaunicacio'n. Las emisoras, tales como La radio y La rolevision son eficaces pars llegar rpidame&oe a mucha" persona" con ideas o:informacones relativamence simplea y direcraa. Los medio grificos soneficacs parn aporcar informaci6n compleja uno recordatorlo puncual dolnformacion pars Lan personae
recuorden. Los canales do 

quo do otra manors no as podria esperar quecomunicac'n inerersonal talon como divulgadores, reunione do grupo y organazacionea comunicarias son todavia La oajormanors do ensenar y do oorgar credibilidad. 

Una Lista iluscrativa do motodologias y media masivos do comunicaci'n quopueden toner utilidad on el proyeczo y algunas do sun caracceriscicas so enen La Figura VII.3. Seraail preparar osa matriz adaptada a las posibilidades y necesidades on cada proyecco piloco.
 

El desafio ea *1 do orquemrar Los diversoa modioa posible pars maxlmizar e!impaco total y miniamzar Lo cosceo. No todo Lao canales pueden utilizarsecodo el tiempo porqu. Lon coecom reultarian exorbitances. Deben selecclonarse elementoa do cads un do lom grupo do media. a lnegrarloa do maneratal do obzoner un impacto mayor quo La suma do los Impaczoa individuales. 

Esrae,ia do c-nale Lao ragias do comunicaci~n sealao. Lon medlosmasivam, ca):alos y mrotdolagias a ser utiLizados en Las incervencionescomunicacion", 
 Sin embargo una estrategia do canal especiflca para cada 
de 

si-tuaci'n as neceaaria tambi'n pars cada serie de monsajes -- cada ocnologi.ao paquee cocnologico. Puede ser relativamonto simple o complejo, segin !a
ecnaologia y La situaci~n.
 

Las ostrateglas Is canal brocan do La coampronsin de La region, do Laaudiencia, y do los mensajos a tranamitir. 
 So basan en La 1nvoaigaci~n deldesarrollo 
on cuesione tales coma:
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M IOS
QSI'TOS CARACTURISTICAS DEL GUPOAGRUPADOS 

Puede alcanzar a ucha gente en forma ripida 

E 
M 

Opcima para mensaies relacivamente simples 

I 
S 

Puede escar localizado y ser 
usualmence se coasidera a !a 

personalizado, sl bien 
radio coma un medio 

0 impersonal 
R 
A 
S 

La radio puede rener 
par hora/contraco 

un costa extremadamenre bajo 

Opzimo cuando se utiliza en combinaciSn con 
contacton do 'ndole interpersonal y/o do grupo 

P 

Opicao para la provsin do informacin compleja onftorms tal quo puede ser luego uzilizado pars future 
reforencla 

R 

S 
0 

La mayor parve do !as formas requ ore saber leer,pero osae problema puode obviarse on parts par
medjo del use do loe maeriales grificos adecuados 

P 
Aan ec Ia mejor forma do ensear 
credibilidad gradualmenze 

f do ororgar 

I 
T 
E 

R 
S 
0 

Coato elevado par hora do contacco y al n&-.oro de gonze quo so puedo alcanzar ea limLcado 

R N La efeczividad depends on gran modida del talento 
A 
L 

para la couunicac±6n b~a'ca del agents cranSm1sor 
- divulgadoree, paraprofeeuonalee, voluntarioe, 
represenanze agroindustriales, etc. 

G 
R 

C 
0 

Cada aenze puede alcanzar a mi personae 

U 
P 

0 

K 

U 

N 

La oporvunidad para el contaczo grupal realza el
valor del contacto y la pouibilidad do cambao 

I 
T 

Monor coaso par hora do conzacto quo 
conraczos individuale 

an los 

A 
R 
r 
0 

• O IVOS
 

AREPRESETATIVOS/ 

."!TODOS 
Radio 

:elevisi~a 

Boletines 
Panfletos
 
Volants 
Carzolea
 
Rozafolios 
Historietas 
Foonaovelas
 

Conversaciones 
Demostraciones 
Telifono 
Pruebas do campo
 

Demosraciones 
Audio cassettes 
Videograbaciones 
Obras y dramas 

Ti rores 
Rocafolios
 
-xcursiones
 

YIGUI.A 111.3 UNA I.STIACII DR KMTODOLOGIAS DR COJI ICACIO T DR DIOS XAAI0S 
QUE PUID* Sn UTILIZADOS 3 I. PROTUCTO 
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e 	LQulin escucha qui y cuindo?
 

LQui'n.lee? Quiin 
sabe leer? Lui ieen?
 
* 	 4 Cuiles son los costos do cada medio masivo/canal quo pueden ser 

u.rilizados?
 

* Cuan complicado es e! mensaje?
 

* 	 ,Cuan recepciva es !a audlencia-objecivo a la radio? LA !-ismedios grificos? LA los encuenaros de 	 grupo? LA los agenaes !e 
divulgaci.n?
 

o &En qui~n confian los agriculcores ? LEa quo medios?
 
Una esraegia do 
 canal pare los medios masivos do comunicaci.n Idenificariaquelloa quo pueden ser utilizadoo y el peso quo so lea deb* dar en trminosdo 	presupuesto y do esfuerzo; que enfoquos deben adoparse (por ejemplo,publicidad on programas exisenes, creaci~n do programas especiales, publicidad pagada versus avisos do inzori prblico) y el momeno do propalacin do

lo avisos.
 

Do 	 manors similar, Idenzificar loo canale. inorpersonales (poragentes do 	 ejemplo,divulgaci6n, organizaciono do agriculcore, reproaentances en elcampo do firmas do servicios vinculadoa al agro) para ser utilizadoa conjunramento con oros enfoques do comunicacin interpersonal tales como promoci5nde 	 Ia uilldad do la compra, demoetraciones en !as aldeas, paso campostres,mueseras on lag ferias on loay ercados. Do forma mnas imporane, el rol!as funclones del agents do divulgacin on el proceso do diseminacl6n de -a 
y 

iaformacn lebe sor especificado on forma clara.
 

Una esuruccura para al desarrollo do es3zraegiaa do canal y las fuences de-nformaci~n a set exploradan dobo ser incluida en la estracogia global le
comunicaci8an.
 

6. Prueba del conceptoy 
diselo, do la easrategay materale prelinares 

Ver al Capitulo IV, Soccnia C, pars reterencia.
 

7. Sis13oa de prograzaci'n educativa 

El si3sema do prograzaci±n educativa del CTTA dobs tenor !a capacidad pare:
 

o 	 planificaci~n continua y desarrollo do la eaoraegia -operacionalizando la astraregia, ajustando a lag necesidades I oportuanldades cambiantes a medida quo so hagan patente durance el cursodel proyecco, y respoadiendo a !as situaciones de emergencia;
 

o 	 diseo del contenido del mensaje --incluyendo el enlace con !as
fuenres de informacion; 
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e produccin do mareriales educariyos do calidadalta para :odos 
los medios masivos y canales ucilizados en el program& do spo7o
a la comuiacacl n; y 

* distribuci~a do la informacihc a !os agricultores de acuerdo zon 
La estrategia do canal pars cada serie do mensajes. 

El sisema es concepualizado en la Figura VII.4, adaptado del ?royecoEducaci n i3sica Rural de Guatemala. Deb@ ser adaptado 
le 

a !a siruacin Iecada pals colaborador, Comaado en cuena diferenclas de estructura, u.rnco:nes, insalacloes, personal y recursos flnancteroa de !as InstLucones aravs de las cuales 
el CTTA seri pueso en archa. Para proveer sCluna
oriencaclOn, empero, 
 una esarucura organizacloal generalizada pars Laoperacin do 
una unidad do comunicaci6n del sistema do programacicn educaciva 
so sugiere en la Figura VII.5. 

a. Diseo del conenido del mense. 
 Ver los Cap-uloe V y X para referen
cia.
 

b. Producc±6n do materialeg do elevada calidad educativa. Vor el Capitul• X 
para roferencia. 

8. Eyvaluacln forma~tva y prueba prolizinar
 

Ver al Captulo XI pare reforencia. 

9. Recolocctn y 
diseribuct'n do retro- y pro-alimentaciBn
 

En general, un desisema retro/pro-alimentacn se describe como !a Implemenaci~n do la plan.tficaci6n, y la operaci'n do wun red do comunicaci~n quofacilize la recolocct'n rzpLda, regular, do informacton no d1sorsionada delcampo y su tranhmisiu n a quienee la ncesitan pars conocimiento y acci~nsobre ella. La retroalimentacltn so reier. principalmonce al flujo doInformaci~n do loe agriculcores al programa do comunicaci~n, divulgac±'n y aoraa lna±iucionee de imporzancia. La proalimentaci~n so reier, principalmeate a la Informacl6n quo llega a los inveetigadorea do los agricultores y
divulgadores.
 

.a retroalmonvacin s distingue proallmentact6ndo La en quo pone enfass en Ia neceidad do la invesigaci'n pare recibir un flujo continuo do infornacian del camp* relativo a la experiencia do !on agricultores en la medida en quo ello utilicen Cocnologiaa y prictica. recomondadas; !as razoneslas quo los agricultorea no han adoptado 
por

recnologiaa, loo problemas quolimiran la produccton agricola on una 
regian piloto quo precisa do Investiga
cin adictonal; y las opor-undadea no recoaocidae y loe porencialesincremen;ar la producci~n y las ganaciae do los 

para 
agricultores. Aunque suparticipaci6n on pruebaa
ela sobre al rerreno aporra oporzunidadea a los
laveasigadores 
pars obtener 
mucha do Isa nformacin direczaaenze, elloiprecisan a&n do un flujo s3iemazico do laformaci n sobre una base regular,


cOntlIuI.. 
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__ 

AGENCIAS TECNICAS 
RETROINFORMACIONY bE SERVICIO 

_ DE LA 
GENTE 

ELABORACION EVALUACIONDEL MENSAJE D LTRANSMISIOPROYECTO DEL MENSAJ 

PRODUCCION 
AUDIOVISUAL 

Figura VII.4. El concepto del siscema de programacion educativa 
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(A COMPLETAR) 

Figura V1.5. 	 Un organigrama ilustrativa do una 
unidad do comunicac ion viable 
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Una variedad do ocras insticuclones proveedoras, le servicn.os, de mercadeo yIe desarrollo rambien precisan Informacion provenience del.campo jue les permica anticipar necesidades y Iiseaar programas adecuados. Ademas del programa ie apoyo a !a comunicaci6n, por lo menos cres caregorias de Inscizuc.oaesrequieren rerroallmenacion continua sobre la cual basar su acc±6n que haga
impacro direcro o Indirecro en el CTTA. 

* Divulgaci5n -- para maneaer =An de deprograma difusi6n :ecnolo
gla efecivo, de imporancia, orlenaado hacia el agriulicor;
 

e Los ejecurivos y los adminisradores a nivel do iniserto asi
 zomo los dirigences --para proveer !as bases para adoptar
decisiones s6lidas en lo relarivo a poalidcas y procedimientas

que sirvan de apoyo efecivo a la 
campaa do difusi6n ie
 
tecnologia;
 

o Las inszlcucloaes do servicios vinculados 
con la agricultura
quo proveen bienes y servicios a los agricultoree -para
permiz±rles quo ajusen sue operaciones ripidamente pararesponder a los problemas y necesidades inmediazoo. 

Los mecanismoe do recolocci6n y distribuc±'n uzilizadoo en .l s1sema doretro- y proallmentaci6n debon adapcarse pars sacar plena venzajo do las:Insalaciones y canale. existences. 
 En r6rminos gonerales, lo elementos delsisema y las respoasabilidades adiclonales consiguienzee serin

aproximadamene !as siguienaes: 

o El s3itema, incluyendo un formalo para la recolecci~n de !a
informaci6n explicacian losy la do tipos do informacion
necesaria, es do eszrategiaparte la do comunicacin. E1
personal do comunicaci'n, 
 rabajando en estrecha colaboraci~n
 
con los usuarlos de la informact6n, sieae
!a responsabilidad.
 

e Divulgaci~n es reeponsable principalmenae por la recoleccin de 
a informacln en el campo y par su transmisl6n a un punco 

central.
 

o Reunir y resumir !a informacian recibida es !a responsabilidad
principal del personal do zomunicaci n en conjunto con ocros
especialistan do programa, seg~n sea nocesario. 

o La distribucl'n do Ia Informacin a quienes la necesieon es !aresponsabilidad principal del personal de comunicacln.
 

e La verificaciSn frecuenre do la validez y do la inzogridad de ainformaci'n recibida es responsabilidad conjun:a de divulgac±
comunicaci6n, 

n
con el personal do comunicacin asumiendo a 

direccl'on.
 

o La inscirucin o el programa respectivo clone la responsabilliad
do comar las medidas adecuadas a base do !a InformactSa 
recibida. 
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twa orieonacin ccnica de clenfficos sociales y agricolas 3e debe uti,.lzar 
en el diseio y la operacl6n del sistema do re~ro- y proaijmentacin. . 
10. Coordinaci'n, colaboraci±n y redes do comunicacian inaerinstituciona,
 

Ver e1 Capitulo 
 XIV para referencia. 

11. Capacitaci'n y apoyo de personal
 

'(er los Capi.ulos XV y XVI par& referencia. 

12. 1onitoreo continuo 

Ver el Capiculo X, Secci6n D, para referencia. 

13. Revisi~n, replanificaci1n y ajusre del programa
 

Ver el Capi'ulo 
XII pare referencia. 

I. La eRtratega =ftnal" dv las Camunicaclones 

Una euzraregia do comunicacian jamis puede Ilegar a ser final.flexibilidad Debe tener:en 91 disero para permi±ir una respueazaianclas, necesidades y oportunidades cambianCes. 
ripida a las circuns-

A medidains t ucionalizacian, quo avance !ahabri cambjos e Incremenroe en la capacidad y !aexperiencia del personal; y los roles del personal evolucionarin
a ello. con arreglo
Se disejaran formas mis eficienres do recolectar, procesar yminar £nformacin. Los £lvesutiadores, divulgadores y 
dise

otros abociados
directa 
o lndirecramenie 
al proyecto (ranzo del sector p'blico
privado) reconocerin como delen forma creciente
les el rol do la comunicaci.n en servirpars la obtencl±n do sum proplos objer±vos y para perfeccionar suralento para I& comunicacion; y recurririn proplo

al personal de comunicacia parsasi3cencia. 

En breve, Ia estraregia do comunicaci'n diseada al couienzo del proyecto esnada mis quo un primer paso en un proceso dinlaico o iteracivo. 
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PRUIBA DEL FRODUCTO 0 C0)ICeO 

(A ser rvisadao luego del Taller) 

Antes del diseo y !a ejecuciln de la prueba del producto o concepro, deberihaborse diseado 
una estrategia de zomuaicac!.a. -a breve, el P!an par& "aEstracegia do Comunl:acjn concaeae 'ma 0ormulac±3a del problema, ura ron.laci5n de !as recesidades do laformaci n y !as percepciones de !as audienz.as
meta, los ob~ecivos do la 	campaa, !as audienclas-objecivo (primarlas,darias y terciarias), y :as estrareglas 	 secum
do !a comunicaci . A base de .a
planificacin y del desarrollo do 
la 	esraegia de comuacacic, se dse~an
los concepros del mensaje. 
 Los conceproe dotales como 	 mensaje cosisten
rrozoe o esquemas y frases breves quo 	 en boceros,
represenan laa ideas priacipales do un mensaje. Las frasee pouibles o JoB anuncios quo reaumen elrema min importance do la 	campaia cambLin estn Incluidoe.
 

A. Desarrollo del Concepto o Producto
 
So 	 pueden d .ear muchoe conceptoe o productoo pare cada eetraeg a do campa-Ea. Cada concepco debe basarse en 	la easrategia do comunicaci6ncionada. Si la euraeegia lone su puno focal en 	

ya selec
comunicar la eectividadde 	 una clerra priczica recnolAgica, loe conceptoo quo enfatizan ocros benefl:Ios o arributos ezn fuera do !a easraegia. 

Considers varios puanos cuando diseie conceptoa de meZsaje:
 

* Qu ipo do formato do mensajo so utiliza? Las opciones inclutyen l ootImono do una persona cilebre o reprosenzative do !aaudiencia-obje~tvo, una deecripci6n do una s1tuaci~n tomada de
la 	vida real, o um recrao. 

o 	 Qui cipo do persona debe utilizarse pars preentar 9l mensaje?Las opelonee son muchas. Las posibilidadee a coasiderarprenden agricultoree, dirigentes cooperacivoa, 	
:om

lideree ca-unitarioe, agent** do divulgacin o proveedoree do maoriales. 

o 4 Qui llaado hace el monsaje?El zono del monsajo puede ser informativo, l gico, mocivo o
humo rs ico. 

So pueden utilizer m~ilples enfoque y resultar efeccivoe. Elseleccio~ado 	 enfoquedebe reflejar la estratega do comunicacin. Si la ostrategiaes 
la 	do promover la realizacl±n del crataxlento dodel moensajo quo se contren 	
una pose, loe conceproson la dezeccien dobon deecartarse porque es3tnfuera do la euraegia. Para doozeemnar si. es probable quo los concepros
sean efectivos, 
eos conceptos son sometidos
Individuos prococipo do 	

a pruobas prolimjnares enrrela 	 audiencia-objeco. ElCapculo IX,Materialesy Pruebas Prelminares, coWGIoere 	
Dseoo do 1os

nis laormacn relacionen :oa 
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l-versos enfoques 
do mensajes 
de comuni:aci±a 
 y aus efecCos asE :0Mo 
orenacion para @I diseo de mensajes efecrivos. 

B. 
Prueba PrelimInar do Conceptoa do Nonsaje
 

as pruebas preliminares se utillzan pars describir el proceso de reunIrforma sistemitica en!as reaccIones de -a audiencia-objecivoances quo se a losde produzcan mensajesen forma final. un
de evaluaci~a Esre es ripo de InvescigaciSn
formaciva 
quo so Ileva a 
-abo en los inicios 
del dise~o de
programao
 

El prop8sito do 
someer a pruebas preliminares los concepros de mensaje
de proveer direcci6n es el
para !a eliminacl6n 
de enfoques d~biles
ininceclonal.mene o conceptos
enga-dosos 
y el de Identificar
encierren povencial mfiximo. 
mensajes do conceOro queel 2n ocasiones, conceproa 
 anregrameare
de monsajo surgirin do las nuevos
respuestas de 
la audiencia.
proceso En el transcursodo prueba prellminar, del 

cocidiano do la 
es ail recoger palabras, frases, y lenguajeaudiencia-objeivo 

adecuado en 
pars quo so puoda utilizar el lenguajola formulacia do monsajes Inregros. 

C. 116todoo 
mara Someer Coneptoa a Pruoba
 

Los tre mizodoa msa 
comunes 
pars somoeer concopzoa a prueba son:
 

o onvreviaeaa 
 grupalo dirigidaa,
 
e 
enrovistas deralladam, y
e 
enrovisae realizadas al azar en 
un lugar clave.
 

I. Entreviscas diriidas a grupos semejantes 

?or lo general, do ocho 
a dies intogrante represezarcvoe do
mea so urilizan pars !a audiencia-Is conducci~n do entrevistas grupales dirigidas.
sesiSn do 
dicho grupo Cada
la dirige un moderador experlmneaado.
sigue guia El moderadoruna pare la di3scuui'on 
o un temario
mientras permits quo loo 
para centrar la discusi.nparticipanese 
 hablen en 
formaLos moderadores sondean libre y espontinea.nuevos treas quo pueden surgir do la discus~in. 

' os moderadoree deben easar entronadon 
on entroviazslnformadoo do grupo y eszar blendel prop~aito do la conducci~n do grupos.generan una buena Los buenos moderadoresrelacin 
con y obvienen la confianzaLos modoradorea debon sondear 
lo parziclpantes. 

a los participantes sinns. Los moderadore nocesian influir en sus opinaosaber como 
dirigir discuslonosquo los grupos las dirijan y como 
is quo dejar

ceirse al
c6 so graban pars pormitir quo el 
coe. Las sesionas habituaLmenenrovisrador soel flujo do l-a 

contre en el conenido ysesin y pars facilitar el ulterior anilisia do lam eatreviscas y Ia Identificac6an do frases, palabras y expresiones cocidianas de
-mportancia.
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Normalmence, los participanres son llamados antes je la ses±6n deta. El cricerio de seleccin earrev13
variables del anilisis 

para decermiaar los Integrances se basa en !asde Ia audiencia-objecivo
tales :omo el y puede iflCulr variab'essarus socloecon6mico, 
el ramaio de
geogrifca, el 
Ia familia, !a ubicaclSn
acceso 
a los mercados 0 a la Infraestructura de mercadeo, elc.po de cul-r-vos producidos, el rama~o de !a exploiacin culcivada oy el sezo. Algunas consideraciones imporzaaces deben 

poseida 
tenerse en mene ;arpermicir una enarevista de grupo efectiva. 

* Los parricipantes precis~n que se asegure su anonlmato.* Se lea debe dar a los participanaes una expl!iaclja de :.mo 3eutilizaran los resultados 
de !a entrevista.
 e Los Integrances no deben conocer los objecivos de las sesior.es 
por anticipado.

Los incegrantes 
no deben conocerse entre si. 
 El conocer a ocros
integrantes 
puede inhibir algunas
a personas de expresarse

libremence.
 

Normalmenre, so 
considera 
quo es suficion;e congrupales, tree o cuatro entrov1sassin embargo, la cantidad do grupos a conducir dependo del grado decomplojidad del rema y do los recursoo dsponibles.dura alrededor Una enaroviosa grupaldo una hora y media.
integrantes por edad, sexo 

A veco, es deseable separar a los:u oaras variables s lo conceptos somoidos apruebas preliminares 
son senstivos o emocionales. 

Algunas do las dificultades con entrevistaa grupales tradicionales do 3 a 10participantes incluyen:
 

o El tiempo de expresi'n do cada parzicipanto es limirado.
* 
Surgen relaciones do dominio/sumis±&n.

* Los participanes llegan a fruasrarse cuando no pueden expresar


Ideas.
 
* Exise una tendencia a largas peroraras.

o So dan conversaciaone marginales.
 

Como resulcado, hay una tendencia a limitar los grupos de 6 a 8 paricipan
;es.
 

La decermlnaci£n del nMaero do entrev1sas grupales so basa en: 

o 1a reprosentaci6n do cada regi'n geogrifIca con caracteri3sicas
 
propiaa;
 

o do@ grupos por cada variable;o 3uficienres grupos pars rotar orden losel do maeriales de 
es imulo;


* cuando !as respuestas 
 so hacen repecitivaa o trilladas,

lanerrumpa !a conducci6n.
 

Los moderadorea tienen !a responsabilidad
estructura y controlar el flujo do !a 

do fljar el rono, mantener Ia
seul'n. La enarevistas grupalesorganizan genoralmonce seen rrem secciones: 
 Inroduccl n/ambimnaaci.n,
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d-scusi6n en :'andidad, y cierre. Los moderadores precisan -ranquulizar.os pariclianres y hacerlos sencirse c6modos. 
 El zoderador se presen~azj
s1 nsmo y exp-11car& el proposAio general, Dirao 
a 

en forma explicia que ealienta !.a diversidad do opiniones y presenacari las delparticipanaes dirin su nombre y darin la 
reglas grupo. 10s 

informaciSn personal pertinence. 
Al clerre do !a enarevista grupal, resuma Ia di3scusi~n, identifiquequa surgleron y !os .emas 
ha 

explore el grado do accicudes comadas. 'dentitique idndedado consenso y donde diferencias se
sia abrir juicios. ?1-da vaalul.erc-meacario do cierre de los participances. 

rLuego do !a sesin, analice con el moderador. 
Refine !a oriencacia de
si es necesario. cemasCambie las calificaclones para los integrances a ell.mniae o
afada grupos segun sea necesarlo.
 

Ozros punaoa sera comados en consideracin en la conduccion do entrevisrasgrupales incluyea instalaciones apropiadas, equipo do grabacio', refrigerios
a incencivoe pars asegurar la participaci5n.
 

La reglas bi3sca. para conducir grupos do convergencia incluyen: 

o La seeeoan so graba pars quo e1 moderador no onga quo tomar 
noias. 

o Sblo habla una persona a Is ve. Es3o permite quo so graben
codas las opiniones.

o Cada uno dabs sentirse libro pars hablar y preoentar sun ideas
durance Ia sesi5n. 

o Los parvicipantes deben 
ser abiertoo y sinceros. No diga lo que
crea quo l moderador quore oair sino lo quo u3ted cree. Hablepor su propia experienci.a. Recuorde quo hay
no respuestas

verdaderas ni falsas.
 

La guia del rema del moderador represenaa I& declaraci.'n resum±.dacemas y objetivos do las enrrev1saS grupales. 
do los
 

el moderador y provee una 
Sirve como ayuda memoria pars


lisca do comas clave quo debon ser cubierosdurane !a seesin. So .acluyen goneralmeao preguntas OspQCficau para
sondeo bajo cad& coma. 

Para disear una gulla do comas, primero determine las decis ionea adoprarse do Ion y/o medidashallazgoo do las enrrevisras grupales. Acuorde sobre losobjet.von espocificoe y las necesidades do Lnformacin do la Investigacion.
Deormine qua informaciSn personal so precisa do los participartes parsevaluar sus coontarion durance el grupo. Prepare una liascemas quo comience do greas decon asuntos do interes general no controverridosespec.fioos do Inceris. Prepare una 
a temas 

list& do pregunras pars sondear enarea do remas. (:sro deberi uz.lizarse si Ia i nformacl~n 
:ada 

no surge esponrieamente. Sirve como planificaci5n conia ene.) Prepare preguntassondeo a ser uc.-lizadas segean las respuestas y enfoques do 
pars 

se trans.cl. n cuandotraslade a una nueva irea o introduzca materiale de estimulo. Examzineos maeriales do esicmulo 
ucilizados 
pars areas especiales
cuesiaonaro.. de Interes y
Elimiane rea do cemas no esenciales, pregunras de cipo
cuani raiva. 

http:trans.cl
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iay muchos lineamientos para un moderador efectivo. C-ertas sugestlonesuti2es so prosenacan a conainuaci6n: 

* Es3imule a los participantes a hablar entre si. e Sopa cuindo soadear y :uando escuchar.
* 
Sondes sin guiar a los participanres.
* Tenga la capacIdad do demosarar cuando no enrianda lTaegramencelo quo un parricipance dice sin parecer afectado.* Presce estrecha arenci~a a odo lo quo so dice para promover elmismo comporramienco por parre de los orros mlembros del grupo.e Sea sensible a claves no-verbales de los participantes parscomprender mejor y faciliar los verdaderos sentimiencos de -'s 

parzicipantes.
# No presuma quo lo quo el participante dice os lo quo reaLmen~e 
quiere decir.


# El consenso 
 no es necesario. Aliene el desacuerdo honesto 
entre parzicipances.

Ezsimulo a lou miombroe paaivos del grupo 
a participar.
e Desaliene a miembros del grupo dominanzes o umultosos.
* Sea tolerant@ pero hags quo al grupo so ciBa al toma.Eapere lo inesperado y sepa c6mo reaccionar. 

2. Enrev'aas individuales deoallada-


En algunoa casos, lam entrovistas grupalo no son an ailes como lasvistas exhaust±vas entrea nivol individual. 
individual son 

Las antrov1sag exhauasivas a aiveladecuadas cuado un tema sensible o muy complejoarse, cuando so dobe sondedesea la reepuesca individual mie quo Ia grupal, o cuando esdiircil rounir parzicipanzee en pequeos grupos. Estacaner do media encrovilsa puedenuna hora di duraci.na y so ucilizan ros, emociones, aczicudes 
pars evaluar senrimien

y prejuicios quo normalmento no se producen en lasencrevistas publIcas mia comunes.
 

Al igual quo las entroviasas grupalee, 
 !as entreviscas exhaustivasindividual a nivellam debe conducir un encrovisrador experLmencadoorienraci6n quo siga unapars la discumiun. Un cuestionario esructurado puedo utilizarse
en aquellos casos on quo el iavestigador esvi ocupado on obcener lasnes reacciodo un parzicipanze a un grupo central do temas.estruccurado Lo quo un enfoque mispierde on profundidad, lo gana en escandardizaci'n.Vistas exhaus;ivas puodou llevarse 
Las entre

a cabo en muchos lugares, pero soun lugar tranquilo prefiereon dBndo no hayan inrerrupcionos.do Deben llevar3so a cabo20 a 30 entrevistas. 
 Loa arreglos deben hacerso con 
anticipaciAn
participance con lospars programar lam enzrOvisCas dado quo so requiere mucho
Clempo.
 

Al igual quo las entrovistas grupalos, 
 las entrevistaB exhaustivaaran represenun micodo cualitativo normalmenro levado
parricipantes. a cabo con poco naeoro deNo *o prictico obrenr una muestra do probabilidad
estudio en undo esta cla30 porque ls coscos son ran altos y la informacin esusualmenae cualitaciva, no cuancirativa, io ,odo 
cal quo no so avienen ficilmenoe al anil1sis escadlstico. La naturaleza subjeciva doe! rama~o peqaeo las respuesras 7
de 1a Muescra precisan do 
una quidadoia inaorpreaci~a
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do !os resulcados. Es a iaformaci ,nreun.da a :.av-s del sondeo ex.aus: o
de los parrIcipantes, debe considerada una ayuda para el juicioser
nal y no debe uri!izarse profes.opara realizar generalIzac ones amp!las siL za
ul:erior confi-maci5n investigariva uilizando xecodos cuaacicacivos.
 

7xiscen v'arias desven~ajas pars el uso de las enreviscas exhauscL.vas paraponer a prueba prelimLnar a los concepos: el clempo y el coso qua lnvoluran el recluamienao de paricipanes, la realizaciSn yde !as enrevsas,el anglisIs do los resultados. Las enarevistas exhaustivas son una e cn.:aacil cuando el ema es sensicivo o complejo o cuando el formato del gr.o
es adecuado. Conszicuyen una anera exelence 

: 
de desarrollar ampilas secue.:ncias de hLsoras do casos y do examinar 
componenres inLerrelaconados 

pricicas agricolas. Dado quo !a conversaci6n es "privada", se pueden disc-
ie 

cir cemas q.e noralmene no se discutirian en pablico y el parcicipance ,oes influido por los comentarios que hagan los ocros. noDado que hay dinAmica de grupo, !a calidad de !a conversaciln ciende a ser M9s personal y isrelacionada con !as experiencias singulares del participants idividuatl. 

3. Entrevisras al azaron un lugar clave 

Las enarevistaa al azar realizadas en un lugar pueden uzilizarse para poner aprueba conceptos. Las entrevisrae a. azar realizadas on un lugar compronde.colocar enrovisadores n un puno quo frcuenen lon individuos do !as*audiencias-objecivo 
deseadas. Los ejemplos comunes son los morcados a
parades do 
 omnibus o las eanaciones do treno. 
!as 

La ventajs do eoze moodo consiste en quo un area do gran densidad do trafico puede aportar un gran nzmerodo entrevistas 
on un lapso razonablemence corto. Tambin, una ubicaci6ncentral pare !aa audiencias dilfciles do 
Ilear puede 
ser un mrodo efectivo
 en cuanro al coso para reunir iaformaci6n. 
 Cualquier informaci6n quo pueda
set 
reunida medianze entrevistas personales puede obvenerse per 
eats medio;
sin embargo, !as resultados no son proyeccables.
 

'ma enarevisra realizada al azar en ubicacinuna 
 clave ripica comienza

saliendo al paso del participanto. Los participanzes porenciales so decieneny so les pregunza sa quieren participar. Luego as hacon preguntas especi icas pare determinar at cuaplen con lon cricerion do !a audioncia-objecivo.
Si los cumplen y estin conde acuordo parricipar, Ion participantes sonilevados a n siclo tranquilo dondoon el entrsvistador, uzilizando cuesr.onar.o estruczurado, obeione !as reacciones 

un 
del parzicipants a Ion concep

case 

Los participants$ al azar on 
ublcaciones clavc 
pueden no ser estadisticaento represe taivos do la poblaciAn-obje tvo latogra; le muesira normalmonto es mas grande quo las obtoaedas en !as enrevistas grupales do convergencia oan!as entrovisas exhaustivas 
a nivel individual. La encrovisa a azar en unaublcaci.i -lave so 
uiliza cuando !a eviuaci~n do la comprehonain, acenciSh, credibilidad y ocras reacciones 
so -ecisan do un grupo bascance grande
do paricipances. 
 Es un miodo particularmeno util cuando so pone a prueba
el producco, paquece o preciao.
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A diferoncia do loo micodos aazes descr-.prcs, el. cuescoaarlo '1:._ ado ea!as enarrvistas realizadas al azar en un .ugar es r-ormaLmearerado ms e'Sr.1c7'dy contiene pregun~a3 con respuescas pauradas o de:.ag pregu~ntas ablertas, qua 
respuescas 1-imicadas.permicen diver!.,dad de respuesca3 deben maacener3e a! Minimo porqu. al encrevisicador

respuesta.4. E-1 cuestionario debo 
le coa mucho clempo registrar '-asser s0Omcido a pruebas prelluminares anresdo ser uci2.izado ea el campo. 

'a desvearaja mis grande -le esze mitodo es ;ue es sumamente esr'.±c:.-r~dopormitro la espontaneidad y nodo !.as Ideasoritreviscas de '.n grupo do convergen:_4a. asal azar reslizadas en tin lugar 3on ~ags adecuadas pararoacciones a obtemermensajes integros. 

D. Seleccioon do log Conceptoe &in Noerv.. 

Al realIzar los anilisis do los resuirados do Is Invescigaci~aconcepco, los planificadoros do prueba dedo 

quo 

programs. debea ideririficar squelloe conceptosresulcen mis claras, quo rongan mi~s alcanco, - quo as porcibaanmin confiables o importances por coma laspart. do las 'udiencias-.objetivo.concoptoe deben utilizarse pars, .1 d13eio de menuajon 
Eatzos 

mensajos y marralou intogros. El dissio doy lag p.'uebas proliminaros as tratan 6-1 .l Capltulo IXa conrinuacio6n. 
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apl~ul :X 

DE o.rROLLO Y RUIBA PRILIMXIAE DR LOS KTUIUS 

(A ser revi.sado)
 

~e .a ecapa de ilseao I puesta a prueba ;rellmlnar e '.s 
n e! tranacurso 

de los :oaceptos aacerormen-ediseaaa ios measa.es ln:egrosmateriales, se 
se somecen a prueba preliminar en !a aud.en

seleccioaados. Escos mensajes 
do qui son :omprendldos, son pertlneaes y acep

.la-objecivo par; asegursr 
tables.
 

pars, l Disaoo do Naterale ItfectivoeA.' Orienzacl'on 

Esa secci'n presenra una eerie do 
Hay muchae formam do producir un mensajo. 

do monsajes y maeriales ofectIvos.
orientaclones para el desarrollo 

o ospacto quolimiada do zespo
Recumrde quo exis% solameno an canzidad 

monmaje debe sot perzineze@I : asaje llegue. Elusod eione pars hacer quo 
El mnaajo dabe-- on conenldo, cariczer y tono. 

pars !a audiencla-objeoivo 
Recuorde quo esti compitiondo por !a atenci6n"
 Interesante y entre-enido. 


do la audiencla.
 
se 


Haga infa8a on quo .a Informaci'n conenaida on 91 monsajo as, on ciera 
uno o dos punto quo responderin las 

edida, aueva. Seloccione solameno 
 digs aSea coploamendo prociso y 
pregunzas 6qulin? Lqu? &d'nde? Lpor qua? 

quo ellas aecesizan saber. No dependa do quo 
las audioncias objecivo todo lo 


Ia informaci~n de 
pars obvener cmi anformaci~n. Presents

1lamen o oscriban 
con la InformaciSU.

loo videnzo o escuchas pueden hacer algotal zaners quo 
pars seguir. SI s adecua

s !a audiencia un coponraaiento especificoelo y enseiA las ticna
do, hags una demostraci6a del coaporvaaiento rocomendado 


La Investiga i n ha desoszrado quo los
 
pars ou ejecuci6n.cas necoaarias 


comunican Ios boneticlos do la 
mejores resultadoe so obionen cuando so 


ejecucl'n del comporvaaionvo deseado.
 

Las frases.a repotic.in del tons. 
sumentar la rezencion, e important* 

a recordar losPars 
pars asisl r a las audienclas objetivo

hechas puedon servir ideaa frase hecha pars coauzicar la 
no deponda do
onsajes. Sin embargo,

principal del mensaje. La presentaci~n utilizada pars tranuiir e1 monsaje 

La figura do la suorl
entre la audiencia-objeivo.debe seer credibilidad 

En otron, una personal proolpica 
iad puedo ser efoctiva on algunot casos. 

Las figuras cilebrestoner mis Impacro.
do !a audiencia objetivo puede 

pore puoden debilitar al monsaje dado 
excelettes preosenadorea,pueden ser 

Mas quo el mensajoe. tuchos 
puedo recordar la personalidadquo la aud~encia Unpued confundir a la audeunciia. 

o una oscena do multitudespersonajos a set =isla vida real tondeno una escona do 
cos imonio, una denuseracin ahechos tions 


quo un retrao. Uaa p-osen!aci.n directs do los 
ofectivoe humor, o las esconas 
nudo una resonancia mis ofecti'a quo al miedo, ol 

el aiedo y util.ziar resonancia negativas a 
:Alidas y emotivas. Inducir 

del miedo o el infasis on los 
bien como Is di3smianuci6nnudo no fuinclona tan ser a 

to.• -.1 cemor a la desaprobacion social puodo
del cumPlI-obeefi:los 


ezcopcion.
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71 humor puede ser efectivo pero tincamen:e :uando adecuado 9. rema 4e.esensaje. an1amam.ento a !as emociones puede ambiin ser 'n merodo ee:ev,de persuasin. Los llamamienaos Igicos 7 racionales parecen ser =s efec'vos con !as udiencias morivadas, Inceligenaes y soflscicadas, "1lentrgs ueapelar a !as MocJones fAnc.ona mejor en !a mocivaci5a de aque!los jue 3of-ndiferen.es. 
Si es posble, comunique los dos lados del tema el
-- oroblema
 
y !a souc5. 

B. Prueba Prolijinar del Reniaje 

Probar prelIminarmence los Mensa-es garantiza qUe se produzcan mensajes :.el ayor poencial par& Influir en !as acticudes y el comporamieno de !asaudiencias objerivo. Para eviar posibles 
 fracasos, so dealian aconinuaci6n las percepciones del consumIdor aoerca del mensaje: 
o se dostinan y so gastan sumag considerable* do dinero,

eXs3Z* el riesgo do alienar o do dar consojos orrados a os
 
coaumidores, o 
30s llega oal punto on quo so hace difli.cl revisar o aan imposIble

sin comenzar do nuevo.
 

C. QuS So Con4ue con las Pruebas Prelininarreo 

Las pruebas prelaminares ovaltian el recuordo, la coaprenu±.n y orras percepciones do la audienaca objetivo respecto del monsajo, m.enarasa6e afin esien borrador y so puadon hacer y contear revisiones. 
 Las pruebas prolimainaresno garanizan el zhi o, pero reduce on cierva madida la inoerzidumbre y elries3go do producir materialo quo puodon ser malinterproadoe o malentendidos. Las pruebas preli inareo pueden asistir On a selec9Cin do la presenzaci'n nmi entreeofecrva ejocuciones alternativas do monsajo. Las pruebasproliminare no ayudan a La docisi6an do si Lo MOdiao masivos soloccionadosson los adeocuadoe o si la audiencia objeivo ea !a 
correcra. Estas
decisionee ya deben habor sido tomadas duranze las etapas do plani.cacin. 

D. Producci.in do Yasajo on Bosrr, or par. Praubas Prolianaie 

La produccin do enomajos *a borrador comuinza con el diseo do una dramar.zaci n. Una draaatizaci.an *a una reproaentacl±6n arisj.ca del monsajeo. Las
parese sonorag so hacoen escona por escona. Las parres visuale puodon serbocelon o focograflas recorzadas do una revista puostaa on socuoncia como 5ifuoran esconas do una pel.cula. Cada punto principal o escona debo ;ener ,Anvisual o lt.brato correspanion.
 

Es Importance quo loo visualse so aproximon bastano aI monsajo final. Sedebs uilizar un buen ilustrador pars 
crear 
los boceto pars una dramatizaci~on. So pueden util.zar focograflas pero debon asereojarse a las imigenesquo so utilizaran pars la prbsenracian final do los monsajoe/materiales.
Cuando so grabs la part@ sonora, so debe utilizar aficionados para reducircoscos. Luego do quo la porci.on sonora (voz y mu'sica) hayan sido grabadas,so edica la duracion exac*a. 
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I. Tcnicao para Saeoer nmajes a Pruebas Proliaineres
 
SO debean seleccionar micodos 
 par& cuplir con !as aecesidedos especifi:as 7los oblecivos del programa. Esao depend* cambin del zono do riempo y delos recursos 11sponables. "os miodos usuales son "?rueba en uAn Teacro'modificacionso Ido ;sa y enareviscas a azar en un
,in teacro lugar :lave. "a prueba ea
geaeralmence cienen lugar con cerca do -len par~icilantes en cres ocuatro ubicac.Loaes geogrificas reparridas Ia largo S.Los parcclpanaes pars evaluar nuevoa programas do 

del Sae. escgen 
radio. En realI1ad, ells
solamenae evalan nuevos espacos. -n !a sesae, !onpartcipanes oyen nradio mensajes do prueba on borrador. La prlmeraemiasin concion alguncs espacioe do control quo permanecen coastances de uia 

programa piloco do con 

sesin hasa la siguiene. 
La primera emisiln del ensajo do prueba se da enuna cJpica situaciSn confusa en la cual Los ensajes do. prueba y do controlso dan uno detris del 
oro ean socuencia. 

prueba so da en 

La segunda emisi'n del mensaje de
ocro programa pilozo, pero esa vez los monsajes do prueba seoyen uro por vo 
 on siuaclonee aisladas a lo largo del programs.
 

Luego do Ia premora emisin del menajo, Ia masoria del 
menuajo so mideproguntando a los parvicipantee quo rtcuorden todos los ienaajoe quo puedan yla idea principal do cada moneajo. Luogo do la sogunda ofisln, se mide lacompronasan del monsajo y se lea hac. proguntas adAcionalo a Los parzicipan-.ces para evaluar sus reacclonee a loas monsajs quo oyeron. Para evitarsubjoividades dcl enrovi~sador, so graban codas las preguntae. So lea dancuostionarios a los partIcipanes pare quo registron sus respuestas.
 

La Prueba Modificada en un Tearro os 
menos coszoa quo el estilo do pruebapreli imnar arriba mencionado. En esea ccnaca, doprocotipicos do !a audiencia objeivo (do 
50 a 100 participanes 

!a cooperativa local) so reclucan.E- Mensajo puede 
sor probado cono parts do un encuentro roularmente progra-Mado. Sa s necoario, so lea puodo pedir a los algebros quo vongan on diferenes nomentoe. 
 Con la asiatencia do una radio local, so obeione un prograa do 20 a 30 amnuas. La prograaaci'an puode interruaprse luego do 10 a 15mianuos y emicirse 5 parves. Luego do quo Los parziclpantes oscuchan elprograms, 
llonan cuees:anar.o hochos par i aaoe. Pruebas prollainares doocras paros puedon hacere coplando la grabacion o insertando un nuevoespacio on lugar del anterior. Antes do utilizar ma;orialo comercialese i ontes, aegiaree 
do habor ob;enido codas las aprobaciones y permisoe. 

Otro miodo para soleter ospacios radial@& a pruebas proliminaro es a crav~sde enrovia as al azar on un Lugar clave. Enaa ticnica fue deecripta en e.apjzulo VII con mia dozallo. Para aatener bajos los cosoe, Los participantes pudieran sot llovadoe fuera del rea do 
solecci6n 
donde llenaron e..
cueetioaro. 
 Est* cues;onario ovaluari al recuordo, la couprehons±ln, 7las reacciones ante el moneaje.
 

Las entrov1tan grupalo 
di igidae, quo so doecriben on forma moa compleca eaol Capl.uao VIII, pueden se utilizadas zambiia. Lao rospuostas Individualespueden obtenerse por paricicpanos luego do habor soloccionado los maceriales;ero anes quo comionce !a discusin do grupo. 
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F. Compreal.6a Standard y ProMuntas do Dlagn6o'tico Para las PruebasPrellm'anres do aterialeo do Radio y Telev.sA7a 
I. :dea Pri.c.pal do !a Camunicac±.zn/Coprehensi n
 

* Cuil era !a idea principal quo esre mensaje le esraba cracando
de comunicaci n?


SQui ie pedia a! mensaje quo
* uao niciera?
4 ui medidas, si hay algunas, recomienda el mensaje que 
!a gen:e

come?

* En su opin±3a Lhabla alguna cosa coafusa en
* 4 Cuil do esas el mensaJe?frass describe mejor a 
mena 3aj? 
_
Fi: 1 do engender


D'-:~:'. do enzender
 

2. Gus tos/Disgustoo 

* En au opin±n 4habia algo en particular quo valia la pen.
recordar del mensaj?
* 4Lo gus6 algo parv.cularento del monsaje?a LHRabia algo en LQuO era?e1 monao quo Is digguavara parvicularmene
quo 1. molesmara? o$I. eo a, Lqut era? 

3. Credibilidad 

S"En su opini'n Lhab.a algo diftcil do :reer en .l men je? ^u

era?
9 LCuil do estas palabras describe major su reacc n acerca delmensaje? Crible . ncreible 

4. Perrinencia Personal/tnteris 

o En su opini'n 4a qui ripo do persona va dirigido eae*onsaje? 

-szaba dirigido a ... 

AlgUien coma yo
 
Cualquiora monos 
 a m! 

Estaba dirigido a .0 

Todo e1 mundo

Todo eI mundo per* especialments (la audiencia obje:vo)Solamonto (Ia audiencia obJo.vo) 

* LCulies do istas palabru o trase. describe major !o qu usred
iaent* acerca del 
 onsajoe? 

Inzeresante 
No inreresante
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10 iz4'Ora.vo 
* 0aS
mer6 do alga muevo acerca fema) pOr el memsaJe? 31 es 
as!, 4quei? 

5. Ocras Reacciones de !a Audiencla-Ob.e±vo
 

Las reaLcones de la audlencLa-objetivo a .os mensaiesutilizando parejas 
pueden evil'taredo ;a2abras o frases a ucilizando una escala de 5 pua:3s. 

A concinuaciSn hay una dolisa pareJas do palabras o frasesdel I a con los '.er's5 entre ellas. Yo desearia quo usted indique quimajor lo n mero describequo usted siene respocro del mensaje. Cuantonamero, mis mis alto e3 91cree usted quo !a frase do la derecha lo describe.bajo a eel ntGmero, min cree ustod Cuanto mias quo la fraee do la izquierda l.0 describe.Uod podrila elegir cualquer naunero lanermedo. Ahora, vayamos a cadado palabras. Por favor, digame qui juego
anoro describe major reaccin'su

monsajo. al 

Muy corzo 
 1 2 3 4 5 !Xuy largoDesalonador 
 1 2 
 3 4 5 Alontador
Tranquilizaae 
 1 2 3 4 5 Alarmante
31on hocho 
 1 2 
 3 4 5 
 Mal hochoNo Infarmavo 1 2 3 4 5 Informativo.ay alga on el monsaje quo podria ofender o moestear a gent quo usted 

Cooce?
 

6. :mpresiooes del Anunciador
 

Por favor elija una repueotu do cada pareja do fraaes quo describa lo quo
usted s3iee acerca del anuwciador.
 

Creible
 
:acroible
 

Adecuado pars el monsaje
 
laadecuado para @1 
 mensajo 

TrannA'e el mensaje
 
No transaite el mensajo
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Capiculo X 

FLDILALaOc Y VIGnAhhMA afiruA DEL PpgRA 

En este punto, ya se han seleccionado Las 
cecnologias quo 
se usarin en Las .ncervenciones iniciales de Las comunicacLones, 
se han clasLEicado
cores y familias rurales de la 
Los agricuLregi6n piloco, se ha desarrollado y probado .1naescracegia de comunicaci~n par medios m lciples y los materialespara lom medios, so ha prel imnar scomplecado la capacitaci6n inicial incensiva delnal y se ha desarrollado la persoestcruccura de 
la Serencia de Las 
 comunicaciones.
El programa se encuenra lisco para iniciar la eapa do producci6no do programaci6n educactiva, y difust6n, 

con sus 
 funcione.4 consiguiences 
de evaluact6n
formaciva y do anflisis de La 
reacci6n observada.
 

Un siscema funcional de programaci6n aducactiva qua vigorososeazado es al y bien orgaini"coraz6a" del CTTAsiscema do apoyo de comunicaciones.o informaciones provenientes Los insumosdo codas lam dmis ecapas del proceso do comunicaci6n fluyen al siscema, y se conviercen an al nficlao alroedaor delcula La intoruaci6n hacia cual. ciry dead* los agricujlores
do comunicaciones agricolas. 

a intci uciones do la redEn Ia Secciu VII.O

cicas y se presentan lam caraccerfsfunciones de la escrategia do comunicaciones y del sistma.aci6n educactiva. A concinuaci6n so sefalan 

do progra
cuatro faccores do imporcanciacricica para la operaci6n eficiente del sistama.
 

A. Gorm-a dal ProgMe do CmMIccAoVo0 
La importancia do Ia gerencia global no puede enfactzarse dmaaiado.graima do comunicaciones El pro-CTTA as complejo an e1ampLia sencido do qua involucra unagala do funciones e intervenciones de tipo institucional. Es exigence,en ol sentido do quo codas las funciones deben coordinarse y ejecucarsesecuencia adocuada, en unaajustindoes a esaricco cronograma.un Aun cuando escasson caracceristicas do La metodoligia del CTTA en general,cas en el son afn nis critisisema do prograaact6n educativa. Viase al Capitulo XItt para Losdecal]es concerniences a La gerencia del progrima.
 

B. Cronogr- do Prodx.& y DfusitL 

La formulaci6n de cronogramaa para la produccL6n y difusi6n doprograma as materiales delun eLemento do esencial importancia para cualquier proyaccocola, comao el CrrA. agri-Los procedimientos do producc16n agricola cieneny lugares especificoo. ciemposLas informaciones dadas en lam intervenciones de Lacomunicacia cienen quo estar sincronizadas con el ciclo agrcola. 

La programaci6n do Lam secuencias de mensajes y el desarrollo do las escracegias do canalas (viase al Capitulo VII, Secci6n D.5) 
deben hacerse con bascanto anticipacion a Ia fecha en que 
Los agriculcores necesicarinnes, dado que Las informaciose requieri 
un periodo qua fLuccGa encre varias semanas y varios
mesas a concar del 
 momenco do tomarse La decisi6n par parcs del proyecco de 



buscar La transferencia 
de una cecnologla dada a los 
 agricultores hasta que
Los material.es informativos o educativos estin listos para ser 
di.undidos.
 

Al 
 ismo tiempo, ha de mancenerse flexibi idad para ajustar la estracegia, a!gunas veces con muy corco aviso. InevicabLemence 
se encuentran li.itactones
problemas impreviscos --tales como 
 sequlas, inundacones, escasez de 
 LInsuos
necesarios, caldas en 
los precios de Los productos, etc.--, Los cuales requieren una respuesta inmediara 
en 
 el programa educativo. Adeas, surgen nuevas
oportunidades 
--cales como descubrimientos ifnesperados en 
las invescigactones,
mercados quo reci&in so desarrollan, nuevos suministros de agua para 
 regadlo,
instalact6n de una nueva escaci6n local de radio, organizaci6n de una
cooperativa u robusa
otro tipo de organizacl6n de agricultores, etc. 
 El proyeco
debe estar preparado para aprovechar tales oportunidades en su programa 
 educativo.
 

Un l.derazgo y 
gerencia dinhmicos, una coordinaci6n estrecha, personal
informado y bienla participaci6n intrdisciplinrria son factores claves para preparar y ajuscarse a cronogrumas do producc16u apropiados y relistas.
tinuaci6n so presencan A conlineamiencos 
 para desarrollar cronogramas do produc
cian.
 

1. Programa anual do socuencia domensaies 

El desarrollo de un programa realisca 
 do socuancia do 
monsajes sincronizado
con el ciclo agricola 
requiere una participaci6n intordisciplinaria.
puede lograrse eficazmence formando 
Esto
 

integrado por el director del programa 
un pequeflo grupo permanence do trabajo
do comunicaciones, al jefe doducci6n de'macerial, al jefe do la proinvestigaci6n/evaluaci6n, 
y represencantes
extensi6n, investigaci6n, de
l sector privado y la comunidad agricola.
 

Efectuar una rauni6n anual 
 do esto grupo por Io monos dos mesas antes del
comienzo de cada ado programicico, a fin do:
 

o Fijar Los tomas (uso do somllas majoradas, planomenco do culcivos,etc.) qua consetcuirin al concenido do fondo del 
 programa educativo
del pr~xiuo adlo. El cronograma sori mis ficil do manejar si al ncimero do tomes principales so limita 
a no mis do 25; tambin puedon 
 ser
monos. 
 So incluyen como subtaemas las cocnologlas especifics qua
harlan resaltar. se
Al decidir 
qui comes y subtomas so incluirian, se
ha do revisor y conhiderar Las informaciones obtenidas do las evalua'clones do tocnologlas dispouibles, 
estudios do desarrollo y de evaluac16n formativa, y do la reacci6n do los agricultores e inscicucio.nes qua intagran la red do comunicaciones. 

* 
 Preparar anualmente un "calendario do .iensajes" qua indique 
 Los periodos duranco el afdo on quo so difundirian informacione relacivas a
cada tema principal y subcema a Los agriculcores, pot incermedio
dtversos medios programados en de

la escracegia do comunicaciones. Para
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iLuscrar el concepto, en la Figura K.1 se ve 
un calendario anual -e
ensajes elaborado y usado en 
 eL ?royeco de ducaci6n Rural 34sica
de Guaceala. 

Distribuir copias del calendario anual de mensajes a todo el personal eel pro'/ecco y a los que colaboren con el mismo, 7a que serviri de gula para t.oda
acrividades de producci6n !isy difusi6n realizadas durane el ado. 

2. Cronogramas de produccL6n dstribuci6n y difust6n 
Preparar cronogramas de producci6n, distribuci6n y difusi6n al menos con dos meses de ancicipaci6n a Is fecha de distribuci6n y accualizarlos mensualmence.
Revisar al cronograma do inmediato cuando haya necesidad do desviarse de ilpara hacer franca a situaciones do emorgencia o aprovachar oportunidades L
proviscag. 

Distribui: Los cronogrms y su 
 revisiones con pronctiud a cododo comunicacioeUs y a Las dmAis personas quo corresponds. 
el personal 

Desarrollar y usar un formato do cronoirma qua incluya Los sigulentes tiposdo informacif6 para cada incarvenc6n do las comunicaciones: 

* cmas y subtemas do cotnenido;
 

* 
 objotivos especdficoa del comportamiento;
 

* modios qua so 
usarin, y tipo do presencaci6n;
* asignaciones somanales do crabajos, 
 con plazas do cirmino pars cada
 
una;
 

* 
 progrma do pruobas prolizinares; 

* fecha en la cual deb* completarso la producci6n ftinal;
 

* 
 tacha on la cual ha do complecarso la distribuci6a do materiales, micodo do distribuci6n y a quien so distribuirin;
 

o tacha on I& cual so 
planes usar Los materiales -ales 
 coma programas
do radio grabados con anticipaci6n, maceriales audiovisuales para capacitaci6a del personal o para al uso do agences do extensi6n en reuniones do grupo, o volantes pars distribuir en dias 
 do actividades
espectales-- en el progrfa 
 do apoyo de comunicaciones. 
Mantener constants supervisi6n y coordinaci6n a fin de carciorarso do qua secumplan todos Los rlazos fijados.
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CONTINIDO DIL RN FE MA AB Y JUN JUL AGO 
SEP O ..... 
I Cridio agricola f. 
2 Planar±i.a..6n do 
cultivos

3 tngumon agricoica

4 Proparacl6a del 
suolo
5 Couservaci6a 

sueio
6 Siombra__ 
del 


7 ForJilizares 

8 Pr&c ticae agrico a _ _
 

9 Coa;rol de 
Inseaoo,
 N
10 Conzrol 
do efrnedade.
 
11 Coazrol do 
La malesa
 
12 Cosecha
 
1 3 Almac ea a i n vo
 
14 Comerciali±act.6u
 
15 DesagUe.
 
16 Co co o 
do producci6n

17 Muescro del suelo18 Organizaciones 
do agriculc. 


m
19 Serviejos agricolas pablicos
20 Venomn 

FIGUlA 1.1 IL CALUDAUZO EVE DI EUSAJUS AGRICOLAS PARA 
LA PIOGRAIACIOI
DI 1976 U LA 116102 OCCIDENTAL DI GVATREALA
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C. Distribuci6n do Maceriales 
para Medioo do Cmicaci6n 
a.l Punco do DLfusi~a 

El personal de comunicaciones, en colaboraci6n con el de excensi6n, son 
.ormalrence responsables de discribuir Los macertales educacivos pro, tbcL.'os :orel pcoyecco llevindolos al punco de difusi6n. El edio por el cuaL 
se discrbuyen varla segin la proximidad del sicio de producci6n al punco de diusLrSn,el rausporce disponible y las inscalaciones de comunlcaci6n, la capac ,dinsciCuclonal de discribuci6n. el cosco v Ia seguridad de los medios alcoir.a:ivos. Cualquiera que sea 
el medio, es necesarto verlficar conscancemence el
proceso a fin de cerciorarsc de que los maceriales so encreguen a ciempo y en

buenas condiciones. 

El personal de comunicaciones, cambijn 
 con la colaboraci6n del do 
 extensi6n,
ciene as/mismo La responsabilidad 
 de comprobar qua Los maceriales para los
medios do comunicaci6n usen la oporcunidadso en y forma programadas. 

* -Toncrolar las oscaciones do radio a fin de decerminar si log espacios

y programa so 
cransmicen do acuordo con el cronograma.
 

* Verificar quo Los 
agences de excensi6n y ocras insticuciones v firmas
 
que parcLcipen en la difusi6n usen 
los maceriales ,ediance pr.ebas al
 
azar no anunci~das.
 

* L'sar Los comencarios que so en el
hacen campo a fin de comprohar

conscantemence si 
Los ,aceriales 
se usan o no en La forma pianuada,

para decerminar La aficacia do dicho uso. 

D. ViIg1l cia Cmetante 

La vigilancia conscance del rendimiento del. proyecto 
es esoncial para cerciorarse de quo el. progrma dui apoyo do comunicaciones funciona en forma eiicaz yde acuerdo con Los planes. Esto altimo nunca debe suponerse como un hecho.
 

'.os objecivos do Ia vigilancia son comparar ai rendiinenco del proyecco con .3 que so ha programado en el plan do acci6n incegrada; e idencificar la necesidad do hacer corrocciones o mejoras inceriodias, de mantra qua puedan 
 comarse

medidas corroccivas en forma oporcuna y adecuada.
 

La reacci~n de Los agriculcores y crabajadores agricolas, los escudios de eva-Luacin formaciva, le formaci6n redes,de las visicas do supervisi6n, los accos de capacicaci6n y las observaciones de cerceros inceresados quao parcicipan cn el programna, son fuentes LIporcantes de la tnformaci6n que so necesicapara efectuar una vigilancia oficaz. Para el proceso de vigiancia ,.: e.encial uctiizar un cricerio 
 siscemicico en la recolecci6n, anillsis, discribu
cion y acci6n do La informaci6n recihtda de escas fuences. 



:ne.aence, el 
asesor de cornunicaciones a Largo plazo 
 -4e C7,TA v'su col.ega
del ?,als anfiiri~n cienon la responsabilidad de desarroLldr Los forrnacos -,-,ese han de usar, iupervis-ar la recopilacL~n 7 revisi.6n de la Irlfor-nacibn, analizar los resul:ados infloat.A..os, y tomar Las -nedidas adecuadas pari 0 Creg :Las defic~encias a proolema. enconcracos. ELlos deben rccurrir a !a asis:e.cia de especialtstas on evaluacibn surnactva, -xpertos en ctencias del:xnminto y del zompcvmercado social, 'nvescigadares agricolas 7 extensLoniscas.
 

El director del proyecto del pals anfitrL6n y el 
asesor do comunicaciones 
 -'c
largo plaza cambiin tienen la responsahl~idad 
 de mancener escrecho conr.~czo
con Las aucaridades pertinentes. !el gobierno 
 anfitri6n y el functonario t',control del proyecco par parte de USALD, a fl~ de mancenerlas informadosavancL del proyecco, de Los probleomas enconcrddas y do Los ajustos 
- eI 

Intermediosquo se necesica hacer o que 
se han hecho. 

v -1. 
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.apirulo X1 

NVALWACION O11KAITA 

A. Introducci~u 

1. t;ui es evaiuacLn formaciva?
 

Evaluacin formaciva s el .Lso do tcnicas rigurosas do ilvestaiaci~n :arsrecoger Infamacin para major oriearar Las decisiaoes quo so comar -?deben
el tranacurso do la vida do un proyocto, par& quo .l proyecco funcione bien.Coma se veri en La Seccin B a conalnuac.n, tiene esrochas conexioes con,y a voces !Imies comunes con, 
oras clases do informaci'n quo recoge pars
so
a oma do declsionto ea el proceso del CTTA. En ilt:ima inasancia, el facordisin;ivo me i porane respeco do la evaluaciLa formaiva os la uwtlAzaci6n do la inforaci6n mie quo cualquier oro acerca do 106 modoe uilizadoe a La coordinaci'n do la actividad. 

2. &.Porjui realiza una evaluaci±n formatva? 

Uno lleva a cabo ovaluaciones foreativas pars dowerein.ar con ezactitud si loe'diversos elvmencoe do un prograaa eevin funcionando on coniunto
comprende, pero no ei lijmitado a, medicionen 

tal 
do si 

esraba planeado. Eeto cmo
 

los monsajo han sido ofectivamenie onicidos 
 o difundidos tal coa estabaplanit.:ado, 3i hn resulcado adecuado. a situaci6nla local, sa hanaceptadoa por Ia audiencia objezivo y on qui modida so 
stdo 

Los ha credo y si sohan tomado medidaa a bass do elloe. Uno Lnve.svga eazoe cesaa pars hacercamblos inaediaoa. on Ia puena on marcha del proyeczo eapecifico. 

a. C& So iolactona la hmaluactna Foiuatva coa Otras Actvlyado doReocolece6a do Iafomaela em la bstodolocia del CTTA 
Pare ayudar a poner el papol do la evaluacin formativa on perspectiva, debehacorse =anbreve digreal'n acerca do ozroeon tipoe do rwoloccn6a y doinformac'n usoquo son parts do !a moodologla del CTTA y log usoo quo so hacendo esa inforaol'n. Eate manual ha deecrito a decribira en Lao seccaonessiguienee aprozimadaaente clnco actividadee diferenves quo involucran canacdadee siguficaivaa do recolocci~n do dacoe. 
 En beneficio do La s;mplicldad, nos refoerireoe a aquellas actIvidades en saa seccian coao Lnvescigacl5n do conducta, Las pruebas preliminaree do menaajee, re;roaliaentaci6n
vigilancia, evaluac±an formativa y evaluac6a euaativa. 

Cade aczividad eione do comfan con Laa otras an quoulilizacian do informaciBn acerca del 
consaison on La 

mundo real pare orionvar Ia coa odectsiones. 
 Los miodoe do recolecci.n do inaformactn real pueden variar,pero on principlo, no son Ion medio 
 do recoleccln de dazoe lo importance,
sino e1 uso al quo luego so pane !a lnformaci'n. Si uno fuers a hacer %nbreve resumoan do las ormaes on quo so utiliza la invesigacAn, so harianv1sibloe Las higuionces relaoaones: 

XI- //
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o nves;. aci~a le codca--Iaf'3rMaci5a ara :jmar !eC'a31)'eS 
en plaanif'caci~n do programwa 

a 	?rueba prollmiaar do monsajes --itfirmaci5a zara maxi.izar !.a 
efectividad. del mens83*; 

a ecroalmen~acl$n y vigilancla. I~:rzaci.5a para adoptar iec-
S..3nes Operaclonales de ru.aa; 

a E-valuaci~a ±orativa -- Informactia para. adopcar grandes !e:
3ionos sabre adminiscracin; y7 

o 	Evaluaci'on 3umacziva -- Informacl6a pars adoptar decisiones sobre 
politics y do programa. 

1. laveszigaci~n do conducts
 

La 	 investigacion do conducts, 3o caractoriza par Is. rocoloceion 7 .1 uso dointo rmacl~a pars !~a coma do docisiono. on !a planifieaci6a do programas. EMeasa famo, lIa informaciSM ao rocogo pars. comprtndor I. perspetiva doelagricultor, pars doscubrir cusiquier lizicacion quo ornto pueda onfrontar,pars, obcontr l~a sonmaci~,n do cul.n uniform* o cuain variable puodo sor I.audioucla objocivo, y pars, sonzar Las bases pars docidir co ponor enz"paquote" las intervoncloxo. y lao monsajo on !a 	 esapaBa. 

2. Pruoba prolimninar do izonsajo 

7La pruoba proliminar do monsaj es so Ilova.a cabo usualmente on una muoaizrs de
'os diferenicog monsajos o do protocipos do formacos o onfoquos, pars asogurarquo !as monsajos son oztondibloo, acoptabios, atractivom y persuasivoo pars.
'.a audiencla. El proceo cl~one como caractorisnica l!a bf~squoda do fallas yprablomas, mna quo procurar ounar soguro do quo lon monsajos onzin bien. La
saal Io una pruoba do sonsaje oxicosa sos concluni6n do ql~ ma aeoie do
zamblza so dobo hacor para maxzLmizar el ilmpacro do 103 MOnSaJOS.. 

3. Rezroalizentacljon y on±:oroo 

La 	 retroallmonzaci~n y In vigilancia son parts do uns recoloe:±An continua ysistmitdica do imforuac±6n, acores do cuin blan funclonan !as pariorn ruclaa
rias do uUn sistoma do intervonci~n. Por ojoaplo, 31. las cocuologias promo
vidas procisan ol uso do forzilizanco como insu-no, el sisteona do vigilanclia
podria incluir una. roviifn regular do l!a disponibilidad y ol procio do !as
ferzilizantog adocuadom on lao morcado. localos. Si ol sisrona do rotroali
neniaciia revela quo oziston iniorrupcionos an el abastociaionto, @1 proyacco
puodo responder con modidas pars reabastacer ol abascimionto, 0 3ugerir
modidas quo puodon comar !on agriculcores ante l~a faina do fortilizanto. 
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4. Evaluacion formariva
 

La evaluaci~n formativaes una accividad discreca, episadica, :uya 
£nrenc4n
s La de determinar 5L 

planes. Ocupa 

el proyeczo osti funcionando do acuordo con sUna pouIciOn Intermedia entre Ia recroa±imentaci±cevaluaci±n y :asumativa. 
 Por un 
!ado, puedo ponsarse Coma 
 una VIgilancia
a1slada, rigurosa, cuanticativa, do gran escala de procesoa do 
proyecco. ?r
oaro lado, puede ser 
Considerado 
como una 
clerta evaluacign
con la larencna do sumativa mener,ser ucilizada dencro de un marco de corio plaza para
perfeccionar el 
proyecro inmediato. 
 La lacencin es prImariamence
proveer aformacln de -a le
diagn6asice pars administradores
do de proyecos acerzacuin bien so es~cl alcanzando los objecaivos y acerca do dBnde so debea
practCcar corroccanoe 
 en el medio del curse do 
un proyecto global.
 

5. Evaluaci±n sumariva
 

La evaluaci'n suaativa @a 
la medicin del Impacto 
total do un proyocto, CanIa intenc an do quo la 
iznformaci±n 
doclisioe 

sea uzilizada pare orenzar La deacerca do la. proeecucLn do 
toma 

La inervenci'n actual
acrivIdadea slailaree planeadas o acorca dopare el futuro. Tien* el mayor infaseaon Ulisea do acrividadee do recolocci±n do Informacon
eszmadoe procleoa do 

sabre La rouni6n doofectoo, y correspondlonzemene menor enfals 
on lo
oportuno do loo resultadoe pars los adainis1radoree
probable quo adopts una visian global 

do proyecro. Es mix 
del proyecso y quo uzilice miodoaexprizonzalee o cuasi-exporonzaloe on el proceeo do evaluaci6n. 

C. LQu& l6to do Inveez1cac. n So Util.san on laI aluaciSn Fomativa? 

2L cricerlo mis Iaportanze pare la selecci~n de mizdoo do nvearigac.4n esLa ucilidad. 
 Tal coaa ya 
as diJo, *a al usa do La informaci±metadologia uzilizada y no lapars reogerla la quo distinguo la evaluacin formativa
do ocras actividade. El tipo mia corrLene de mizodos do izveszigacin esuna oncuesa suestroo do
on un zaaaio Lncermedla, pero easto e asi porqueaormalaence ofrece la mayor uzilidad on La u .uaci'n. 

Par ejesplo, uno podria @star interesado en evaluar cuinta ponetracanobziuen par medio do se
 unoa sodlos grificos. Parts del inzerie aqui es dopoder planear elLa izverln on grificoa versus ocres canale par lo quodel proyocco, y parts reste ea el diagnoaticar cuin bion eerA funcionando e sltsema do distribucaLn do grifiroe. La 
recolecci.n do dato par rezroallmentacacion y vigilancia puede hacerse veif'cando con lae controe do 
 diszribuci5a
en forma regular para aeogurarso quo iay un moviziento do exieoncias en
forma regular, y quizao verificar hogaree al azarvisco alguna ves loo ateroialee pare ver si31 nen o hangrificos. Sin embargo,cion al nivel dofarmaciva, escoe eeaimadoe evalua

do lo quo asaba sucediondo seriandemasoado
bastes para proveer la necoaria cosproni~a do cuil tueproyecco. Do el impacto delaqui quo probableaonzo sea aecosario realizar una oncuestaauestreo dopare podor seuiar qui proporcL~n do la audiencla objoivo eetabaexpueaa los maeroialee grificos (y do 
alli docidir si ajuetar el 
infa3s1
aoargado al component@ grifico a lacnsificar el 
eefuerzo do diasribucion).
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La diferenaca entre los miodos de lvescigacl:n Mpleados para !a evai.ac::
format .va en este e~emplo y aquelols qus podran sercim empleados en '.na evaL.asumacva del mutamo asunro son probablemeare 
quo diferenclas de magnliuddifereac-.as do enfoque. ?ara la 

-is 
'-detit evaluaci±n formativa, es suflziemceil-r (como una posibilidad) quo An problemacribuci5 I@ areriales grand@ exisce ea la iisgrificos en dos de los distritos en los cuales elproyecto esci funcionando. 
 No es Lzportantegrande cener An estimado -Anpuede ser el problem•; 1a respuesca ezacca de

del proyectole una amplia gama lo del 
sen !a isrna iem:rocama~os problema. Por :omsiguience, e! =j:lapropiado do recoleccin o 

ca de 
de daros para !a evaluaci5a formainva eszuestreo urea eccaesmenor, quizis con acemcia 

muestreo .e 
Memos amplia a 10 cuidadoso telqut lo q uaa evaluac!5n sumaciva 
pracricaria. 
 En compensaci.fn :orIs i!enor ezacucud, la medicl~n do evaluacl6a formaczva
de pracicar y sera mnos csc.)sapuede complearse mucho misvenajas Apdamene; arbos fancores
Lirporanes en .! sonconcexo do !a accividad do evaluacl6n formaciva. 

El crabajo do encuesta no as el inco imniodo do recolecci~nevaluacin formativa. Semn ol do 
do datoo pars. 'atipo preguna, a contestar, uno podria

u;LAlizar: 

o motodoe do observac±Ln (quizie pars evitar problemas do auto
comunicaci6n do impacto);
 

* modici~n direct& 
(tales como muoatreo do voluzon do conecha,mediciones 
do densdad do planraci6n, an~iliis do suelos, o

similare);
 

* 
anilisis socundarios do 
fuentes do ianformaciSn ev. archivos
(talee como 
al uso do 
informaci n do cooperatives agricolas
acerca do la productividad do las explotacione. asociadas);
 

* ontrovisaas abierzaa 
o olructuradas (como !as quo 
uno podria
hacer con agenve do divulgac±'n pars determinar sus evaluaciona subjezvas do cuin bien earn funcioaando un proyecro); 

* mizdoo etnogriftcoe (si, per ejemplo, las preguntas a concescars so 
agrupan on derrodor do 
comaa do aceptabilidad culturalo do pricticas promovidas).
La solecci n del mitodo debe se deoerminada por lon uso quo so harin do La 

informaci~n. 

D. 6C0me So Toan Dolalonso Acorca do Cuindo y Qui Bvalua-r? 

En al -ampo do !a evaluaci&n formative, la decisit, acerca cuando@valuar 1 do y qu;dabs se vista cona un ejorcicio doaplicado. anili3is do costo-eficaciaLa asignacian do recuroso do evaluacian 
formativeaquellas 'areas donde dobs hacerse enresida .l mayor porencial pars maximizer @ 
impacto 0
 pars economizar dinero.
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Por ejemplo, si. un gobjerno manciene uM progrma do abascecimientoquo as paralelo a un o -Isumossiscerma is distribuc5' comercial, bien podria valorpena asignar onsiderables :a
 
recursoe do evaluacin par&
siasoma guberna~menal. ver como f mcoca eLnUresulcado p0sble es Losquo agricultareshabicualmence ul0.zan1as prov .s3oos comerciales ea cualluierproveodores comerciales caso; tien porque osotargan cr6dico o porquo MissonescablecIm-e9Cos oficiales, 

conflables que -as o que el ssema.do 
discribuci'n
una comerc.al clene
mayor ;enosracin. dencra de 
las ireas rurales.
sobre Los La Informact.a -ec-g;!ausuarios y Las llimj.aciones relacLvas al siscema oftc:.al :ueden
llevar acilmence a una dec1si de cerrar o reformarcL a oficial, el canal Io d1s3r-',..b-Lo quo puede resUlcar en economieas d9 signifi.cacj5n.podria Jus;cV'icar E1l.ouna asgnacia Importance
Uva. 

do recursos do evaluacba~ forma-Por *I otro lado, s La circunscanclas
Imposible quo el goblerno abandons 

pol .ticas son tales quo es.l s1sema do dltrbuci'n paralelo, casi
no vale La pens invert.r an la modic .8n do eas rl, dado quo no se romarianguna dScs16U como 
resulcado do La Investigacian.
 

Do maners similar, una inveetigaci'n relativamente poco 
 costosalimitac.one con Lee se 
acerca do !as quo muOvO 1o agriculzoreareaulcadoe. Por oJesplo, no seria 

puede producir grandee
diflcil ezaminar lo quosabon los agricultorosacerca 
do c6ao combi.nar y aplicar po;Jcidaa pars deterUn inadoe cultiyo. hallazgo probable soria el quo ellen cionon problemaa espeocifcos do.LnformacSn quo llovan a usoun do !on pesticida menos ofectivo.d'ficice do informaci.n especitica El t.po do 

quo pueden toner puede afoczar loo procedimienzoe 
reales do combinaci6n, 
con quo 

La deneidad do aplicaci6n y la frocueciaso repit* la aplicaci~n. Si !a evalitacia formativaproblems Identificra unon esas areas, seria una cosa simple y pocorespondiera. coeroa quo al proyectoPuedo aportar material*@ grificoe (probablemeae concioaea do moditicaformaro pars incremenar su capacidad do comunicaci~n, 
particularmene con quienes cali no leon) o hacer 'afasia an La Informaci&aemicida por radio correctaa fraaee hechas, o proveor adietramioneopersonal do divulgaciBn *special para e! 
blama, 

pars hacerlos paricipar on La resoluci.n del proo codo junto a !a yos. inguna do Las respueetaa ea domaelado coerosapars el proyecao, y todaa podrian reaular ea grandee mejoras Laor. efectivi
dad del uso del pesic.doL. 

Ea resumen, los mojoree candidaon pamr asunroe do evaluaciAaaquellas irea formativa sonon las cuales al proyecro puede dar una respuseahallazgoo do evaluacih-. Denro do esuas 
a los 

basadas on 
ireas, debon soloccionarse opcionesa manitud probable del 

evaluaci'n podz.an 
Lmpacto quo !as reformas a bass do latoner, atemperado per el costa do recoger La informaclSn 

por-inonc-.
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PLaIFICACIO, Bn"SIO, R.LATIFICACIOU, LJUS'PU 

El plan de iplementaciSn del proyecto, quo debs ser preparado y sprobado 
antes de qua pueda desiLnarse personal esable a un pais colaborador, es e. 
prtme- gran paso en la planificacl~n del CTTA. Ese plan aporta el -na:ro !e 
referencia permanence del desarrollo i la Implemenaci.n del proyeaco. :%do 
iue el plan deba esar lis-o antes de quo se !!even a cabo los estudjos sobre 
.a situaci~n actual, al plan es aecesariamente do caricter amplio y no puede 
Lrzar precisiones sobre !as operaciones del proyecto. 

El sequndo gran paso en 1? planif'cac~an es un plan lnaegrado do acci~n a ser 
dissiado por al dirocto. fil proyecto y e1 aoeeor pormanente do coaunicaci.a 
agricala perteeencienco al pais anfitri~n, dentro do 10 4 Mosese do la 
entrada on funcionee del asasor. Este plan 1e da vida al marco do reforencia 
prosentado on .1 plan global o incluye planes procisos y cronogrsaas pars 
cada una do 's actividades del proyoco en el transcurso del ao siuiente. 
(Una propteava do organlzaci'n pars eat plan so incluye on l Capiculo V11, 

Secci~n D.) 

La revisi6an sstoiica, la replanificact~n y el ajuste del progras son 
esencialo a la consecuci'n do loo objeivos del CTTA. Aunque la avestiga
cin iniclal aporcari la base sobre la cual so desarrollarin las inzerven
ciones do !a comunicsci'on, em preciso repeoir o continuar elaborando elemen
tos do ella durance el curso del proyeco. Lo mismo vale pars cualquier otro 
elemenao del programs y :ads elemento conaribuye a el y recibe conribuclones 
do los otros. 

No so puede cojar en I vigilannia del impacto del prograrma y en responder 
con medidas apropiadas. La replantf.caci n y lasaccon pars responder a coda 
La .nformacion recogida do ia inveosigacl. n del dosarrollo, producto y prueba 
do factibilidad, la evaluacion formativa y la retroalimenzacitn son activtda
des conuinua del CTTA quo se llevan a cabo cada yes quo so etizme necesario. 

So dabe realizar una revisiin anual del plan y do los ajustes realizados 
durance el ao, quo fueron aocosarios ademas do l.a continua replanificaclion y 
*ajuszo arriba aenclonados, bajo la direc.hn del director nacional del. 
proyecto y del seaor permanents en comunicaci n agricola. Todo 91 personal 
c-ave del proyecro, loo adaintstradores gubernaentales responsables por el 
proyecto, las Ins ituciones quo colaboran con el proyecco, y e1 monitor del 
proyecto do !a USAID debon ser responsables do cads uno do sun papoles. 

Las sciv.dades del program finalizadas comparadas con !as planificadas, La 
lnfor-aci~n recogida par odio do diverjas actividades Invesiga ivsas y do 
vigilanci.a, y Ios resultados do la evaluaciones suaazivaa a zedida quo se 
van produciondo daben ier rovisadoz on docalle pars: 
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* de~erminar si. 13s ajusces fueroa realizados en fo~a a~r,,ias* medir !.as avances, y

e decormiaar cuilos areas del pryect3 codavia ;rectaan ejusce orevis±~m ;ara realzar !a efectividad do !as incervencioaes deCOnUflcacjm. !a 

L"I plan L.'tegvsdo do acci~m seri accuall-ado y7replanificado anua2.meate!a base do !.a revisi3n y somerid3al&I sob-e 
del proyocco do 

bierno del pals aantitr~m, aL jnLo'.a U1SAID, y al f~zcioaario cico especia2.izad3y adios cram-Lenco ea personal.do !a AID para su revisi5a y aprobaci.. 
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CapItulo KIII 

La imporancia de 
una geencia eflciente y eficaz no 
puede enfatizarse dema
siado:
 

* 
 El. programa CTA de comunicaciones es complejo, porque involucra 
amplia gma do 

una 
funciones y do inslituciones.
 

" Es exigeno - odas Las functonee deben coordinarse y ejecutarse enuna secuencia adecuada, varias do Las cuales pusen procaer en 
formasimultnea; lam intervenciones do comunicaci6a 
son muy especificas encuanto a y laciampo, coordiaci6n oficaz entre codas las actividades 
del proyecto as esencial. 

" 
 Requere un programa do capacitaci6n do perbonal bion estructurado 
y.
orintado hacia a programa, a posaer do qua so 
anticipa que entre 
 el
personal del pals anfitri6n habri personas por lo monoe 
con capacitaci6n b~sica o experiencia previa on capacitaci6n agrlcola, radiodifusi6n, producc16n do improson, y desarrollo y producci6n do materiales
 
audiovisuales.
 

El desarroLlo do la ostructura gerencial de. programs comienza con la negoclaci6n do Ia Carta 
do Convenio (o documento equivalence aprobado por CTO) quadesign& la instLcuciones y personal clave del pals anfitri6n y sus responsabilidades respectivag, al como la responhabilidades do AID y del Contracista. En seguida, la funci6n del contratista as asesorar, asistir y 
colaborar
con lam insticuciones drsllnadas del pals anfitri6n an la defini6n y escablecimienco do una escructura gerencial inern quo sea yoficaz eficience. En
un esquema amplio, osto Lncluye Lo siguente:
 

* idetnificaci6u do puestoe esenciales do gerencla y supervisi6n, 

o preparaci6n do descripciones do puesco para cada cargo, y 

o desarrollo do orlanigramas quo ilustran lam lineas do relac16n administrativa y functonal. 

So recomionda la creac16n do un equipo gerencial, do importancia vital, do almenos cinco miambros pare quo administre, dirija y coordine Ia planifticaci6n y
puesta on marcha del progrma CTTA do comunicaciones, sogun so describe an esto manual. 
 Este equipo escarlsa integrado por *I siguience personal:
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0 	 Director de Provecco del Pais Anf:iri6n. Encargado del desarroLo de
la estracegia global, gerencia del proyecto y coordinaci6n con ocrasLnsticuctones partlcipantes (incluso La preparaci6n de planes de az
ci6n integrados y de puesta en marcha, y de Los Informes requeridosen colaboraci6n con el asesor en comunicaciones agricolas de Largo
plazo.) 

* 	 Subdireccor de Programact6n Educativa. Encargado de adminiscrar eL
siscema de programaci6n educaciva, incluso la discribucL6n de materiales para medios de difusi6n y educacivos al lugar de uso, como se 
tndica en el Capitulo VII, Secci6n D.7.
 

* 	 Subdirector do Investizaci6n do Conducta v Eva&luaci6n. Encargado. de
Ia gerencia y la supervisi6n los anilisis del pblico al cual 
se
dirigen las emisiones, investigaci6a do conducta y evaluaci6n forma
tiva, y do la coordinaci6n y colaborac16n con l personal do evalua
c16n sumativa.
 

* 	 Subdirector" para Desarrollo y Coordinaci6n do Contenido del Mensaje
Agricola. Sus responsabilidades incluyen funciones diroctivas --en"

colaboraci6n con instituciones do investigaci6a agricola, 
 do servi
cios vinculados con la agricultura y otras quo seau portinences-
para el desarrollo y verificaci6u do la exac itud eicaica y adecua
ci6n do los mensajes agricolas que han de difundirse. Dobe trabajar

estrechamonte con el subdireccor de investigaci6n do conducta en eL
disedio a incerpe'ecaci6n do estudios de investigaci6n y evaluaci6n, yen el mantenimienko do la orientaci6n agricola lts'do inte venciones
do comunicaci6n; cGn el subdirector do programaci6u educativa, para
1a traducci6a do informaciones recibidas do las actividades do inves
cigaci6a aL idioma y formato adecuadoo para ser difundidas a cravis
do Los diversoe canales; y con ol subdireccor do la red do comunica
ci6n, pars el an1lisis do la reacc16n del pQblico y capacitaci6n en 
maerias concerniontes al contenido del mensajo agricola. 

0 	 Subdirector Par& Red do Comunicaci6n, Rtroalimentaci6n y Capacica
ci6n. Encargado del desarrollo y gerencia do los sistemas a quo se 
refiere el Citulo. Debe crabajar en estrocha coordinaciii y colabo
rac16n con los domis subdirectores, y con el personal do extensi6n e
tnvestigaci6n, ast concomo Insticuciones do servicios vinculados con

.La 	 agricultura do Lod setores pblico y privado. (Viaso el Capitculo
XV quo so refiere a Capacicacidn). 

Los 	tctulos do los cargos podrin a Iavariar para ajustarse nomenclatura de puescos usada en 
el pats anfitri6n, y las responsabilidades podrin reasignadas 	 serseStin el personal disponible y Las configuraciones institucionales quehaya. Por ejemplo, puede nombrarse un director do proyecto a nivel nacional -1 un coordinador de proyecto a nivel de la regi6n piloto; o bien la responsabi-
Lidad do La red do comunicact6n puede ser 
asignada al. subdirector pars desa



rroll.o y coordinaci6n del contenido 
 del ,mensaje. Sin embargo, 
 es viaLmence
importante qua cada una 
do Las secciones do responsabilidad gerencial 
 sea
asignada concretamente a una persona especifica.
 
Desde el 
punto de vista de la inst.iucionalizacL6n, un objetivo 
del proyeccD
es dar a esce equipo gerencial La experiencia, conocimtentos y capacidadescesarios para accuar lecomo ence directIvo a nivel nacional, a fin de extenderLas estraceglas y mitodos do CTA mis ampliamence en todo el pals.
palses, podri existir o En algunosescablecerse un equipo nacional al inicio'del proyecto. Esto es 
algo digno de alencarse, cuando no so pongan en
raciones peligro Las opepilotos del proyecto, ya que esco puede aumencar La dotaci6n desonal gerencial capacicado y facilitar al pec

proceso do inls.itucionalizaci6n, 
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Capitulo XV
 

COORDD"ACONO, M 
 ,.WL
RACOh T WS 
 DE aO*K'ICAClG
 

OnSTrrOIONALE
 

La importancia de una eficaz coordLnaci6n, colaboraci6n y formactan do la
do comunicaci6n con una redserie de institucones y organismos ha sido un 
 temaconstance on 
odo este manual. 
 El prograna CTTA de apoyo a las comunicactones
no puede planearse y ponerse en marcha sin ayuda de esos elamentos. En 
 ese
capitulo so han agrupado dichos elementoo debido a La estrecha incerrelact6nquo cienon entre st - ninguno puede lograrse sin tender a loo dom . 

Las instituciones involucradas 
tales como 

en al programa incluyen la del sector agrico-I, do extensi6n (de lan cuales el program, de apoyo de comunicaciones 
 s parts integral), investigaci6n, provedores do bines y servicios dolos sectores pablico y privdo, organizaciones do agriculores,

etc. cooperacivas,.
La Fundac16n Hondureas de Investigaci6n Agricola (FHIA) 
a institucionessimilares do otros palses colaboradores cumplen un papal especialmente tLpor
tante en lo rolativo a investigaci6n. 

Aparte do escos elementos, camblin so necesita l. intercambio do informacionesy colaboraci6n con instituciones 
educative. gubernamencales y privadas, conprogramas, proyectos y personas
puedon 

do otros seccores fuera do la agriculcura quoaportar la compecencia 
an ciencias sociales y do la conducta, mercadeosocial, peicologla, ancropologla, publicidad, y conocifientos ticnicos en comunicaciones, que.so necoeeta pars der oriencaci6n ticnica an estos 
aspactos.La incervenci6n do estoo recuroes es no s6lo oficiente on cuanto a costo yacil par& garancizar quo la orioncaci6n recibida sea pertinence al edio local, 
sino qua tambin contribuya al 
proceso do institucionalizaci6a.
 

Asimismo, deben dsearrollarse y m."cnerse contactos y coordinaci6n con instituciones y proagrama regionales a internacionales. Ejemplos do 
 esto puaden
ser instituciones tales como 
las Cntroo Incernacionales de Inveseigaci6n
Agricola (ItACs), 
 los 
 Program Colaboracivos en Investigaciones Agricolas
(CRSPs), y la Inernacional do 4ercadeo Social (do Mxico). Las tecnologias
agricolas y conocimientos perrinentes necesarios pare el programa de apoyo 
de
comunicaciones no estin limitados por fronteras nacionaleo.
 

Una coordinaci6n y colaboracin 
interinsticucional eficience requiero 
un esfuerzo concentrado por parts do). personal de C'TA canto como do los asosores del proyecco -- pare 
dol pals anfitrt6n 

informer a las Instiruciones perrinentes acerca del proyecto, ayudarles 
a comprgader Ia importancia quo tienen
la astracegia y morodologla de CTTA para el.lau y sus program", c6mo puedeservir La coordinaci6n o colaboraci6n con CM'A para beneficiar a aabas parres,
y former cuadros de apoyo canto 
a nivel adainistracivo como de trabajo 
efec-
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Civo. 7L objecivo es dobLe: oordinar y colaborar con ocras inscicuciones,segan sea 
necesario, para desarrollar la ,ecodoLogla de CTTA; 
y desarrollar e.
proceso de coordinact6n y colaborac6n al punco 
 de L.egar a

Lnscicuc tonal Izarlo. 

Aparce de La coordLnaci6n constance Lograda medianre la red de comuntactnLa 	 inceracct6n normal, eL proceso de coordinact6n puede factLicarse enor~ee.-
/ 

Ce mediance: 

* 
 una 	serie de reuniones celebradas al tnic o del proyecco, 
con la L.
tervenci6n de todos Los parcicipances pocenciales de l.a red 	de comunicaciones a fin de Lnformarles acerca de los objecivos de CTTA, delpiblico a. qua so han de dirigir Las emisiones, do l.as 1reas de ac
cin, organizaci6n, mecodologlas y do Los resulrados quo so ancc
pan;
 

* 
 reunionos anuales do soguimiento con 41 
 mismo grupo a fin de mancener 
a codos Lntormados acerca del avance, realizaciones y principa.Les

problema. enconcrados.
 

En 	cirminos mis concrcaos, so sugi eon 	 Los siguentes mocanismos: 

* 	 crear un co:rict 
 permanence do coordinaci6n interinstitucional;
 

* 	 crear un. g t;po incrinsti ucionl, permanento quo participe en el de
sarrotlo de. concenido de. mensajo; 

Sucillzar 	 grupos multidisciplinarios ad hoc an varias etapas del pro
ceso do desarrollo de program, especialmente Las relacivas a lainvescigaci~n do conducta, estudio del p6blico al soquo dirigen las
emisione, pruebas do produccos y do faccibil.dad, y evaluaci6n for
maciva; 

*rganizar seminarios y alleres, incluso un 	 deltaller anual programa
CTTA, an el qua intervenrgan funcionarios de inscituciones colaborado
ras como participances y expositores; 

o 	 incercambiar informes con ocras Inscicuciones (tanto nacionales como 
Lntcrnacionales); 

* 	 man-ener concaccos pesonales peoranentes con represencantes de tns-
Cicuciones con las cuales al proyacto tendri coordinacl6n 0 colabora
ci6n o ambas cosas; 

* 	 desarrollar y 
mantener una red de comuncaciones viable. 

La red de comuncaci6n so refi re al intercambio de informaiiones encre 
Las 
Inscicuclones y Las personas involucradas direcca 
o indireccanenco on un pro



yecco o programa o qua tienen Lnfluenci.a en el. Mismo. La baserrollo di procedimiencos de la 
para el desa

red do comunicaci6n serin Las diversas
dades y accivimecanismos do coordinaci6n descritos enespecialmence al Capitulo VII, 
todo esce manual. Ref tirase

Secci6n D.9, Recoleccl6n y Distrtbuct6n deEnformacL6n 'apara la Recroalimencaci6n para Los rnvestigadores Agricolas. 
Del 
plan de puesta en marcha puede 
extraerse 
una Lista preliminar de Las inscituciones, organizaciones y personas espec~ficas que 
se han di incluir en !a
red de comunicaci6n. 
Esca lista se 
ampitarl durance el desarrollo del
plan anual do acci6n integrada, y tambiin a medida qua avance el 

prLer
 

de proyecco. Lared comunicaci6n va mais allU de Las fronteras del pals incluirparainstituciones lasinternacionales y regionales indicadas anteriormenre,do y mxs all!las fronteras agricolas para incluir instituciones, prog$mra ycon personas deocros secores los cuales colabore CTTA o qua puedanmence influir sustancialan al proyacco. La Figura XIV.1, relative a Honduras, Liustra al concepto do la red do counicaci6n y sus miembros potenciales.
 

Tambin so han do incluir an La red do comunicaci6n personal directivo doocros proyectos agricolas en march& en el pals,
proyacto do al irents responsable della USAID an al pals antfiri6n y gerences del proyacto do AID/S&Tfin do mantenerlos aplenmence informados 

proyecco, acerca del avance y actividades dely-do las situaciones qua so presencen 
en al futuro qua puedan requerir atenciLn o madidas especiales.
 

Ray dos factore principales en *I desarrollo y funciona iaenco do la red
comunicaci6n: Ia informati6n qua se de

ha do difundir, y Ion mecanismos de dis

crtbuci6n. 

No codos Los mebrog de Ia red do comunicaci8n necegsiarin recibir todasLnformaciones gineradas por al proyacto, 
las 

ni tmpoco CTTAinformacione smanadas do log aimbros do la 
requerirl codas Las
 

informaciones red. El tipo y alcance do las
qua circulen hacia, dead* y encre loe miambroedeterminados do la rid seranidiance intceracci6n con Las insciuciones y personas inceresadas. (Refifrass al Capitulo VII, Seccifn 02, 
pare orientaci6n).
 

Los canales por los cualee circule la tnformac16n depindninscalaciones disponibles y ean part. do Las pars do la urgencia con qua so 
an 
necesite dichainformaci6n. Pot ejmplo, le ticnicas da toleconferencia son summencepiadas para situacionae aproan las cuales hay varas insctiuciones o personas quanecesitan Lnformares do problmaun qua requlira acc16n inaediata.nales, como al telifono, Ocros ca

medios 
celtgrafo y mensajiro personal, cambiin conucituyenpare transmicir a intercmbiar informaciones qua so necesiLangencia. con ur-Por ocra parts, conectar al sistema do extens16a a un sistema do
formacioneas An invescgac±6n inqua funcione a base do icrocomputadora puedeper itir 01 accOSo inmzediato a las informaciones do Investigaci6n. 
Otras necesidades menos urgences podrin satisfacerse mediante corresponduic a, visi:asde supervisi6n o distribuci6n a intercmbio do informas. 

C 
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< I, 
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INVESTIGACION 
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< ,. 
INVESTIGACION 
INTE!RNACIONAL 
EINSTITUCIONE$ 

EDUCATIVAS 
A 

< i, 
OTROS ONGANISMOS 

INTERNACIONALE S
DONANTES 
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* Fundcl~~n do In es .aacmn ioLa N'acionjiIVIIONESISTMA ACIOALDEINVSTIGCIO"L'idadl do Comur.uccnes OTOS OGANS 2O 
* \"ruswrno de Recursos \atwraies 

FIGURA XIV.1 LA RED DE COMUNICACIONES: UN EJEMPLO DE HONDURAS 

(do Rlay, 1984) , 



Los procedimienros de Ia red de comunicaci6n qua 
se describen arriba no reemplazan a Los coneactoo a ineracci6n normales que debe haber entre comparderos
de crabajo y colaboradores. 
 La qua hacen es complementar Los canales 
 especrficos que se describen en otra secci6n del 
manual, a fin de garanctzar jue se
produzca un 
flujo sistemittco, inincerrumpido, compleco, multtdireccional,

crainsci.ucional e incerins iCucLonal, de 

.*n-

Las Informaciones que se requLeren
para que el programa de apoyo de comunicaciones sea sattsfaccor.o. 

Las funciones de 
 la red de comunicaci6n, retroalimeneaci6n en 
 el cuadro delproyecto, y la provisi6n de 
informaci6n a Los invescigadores agricolas son de
cal importancia que 
se recomienda encarec.damente designar para ellas a unfuncionario de 
 jerarquia rel.aivamente alta del. proyacto para que tenga !aresponsabilidad principal del planeamiento y coordinaci6n do Las mismas. 
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Captculo XV
 

CPACITAC(OK DoL PERSoNAL 

Se anticipa que el 
personal del pals anfitri6n que seri asignado al ?royec:o
CTTA variar! muchisimo en 
cuanco a conocimiencos y experiencia en
comunicacLones Z producci6n para 
maceria de
Los medtos de difusi6n. A pesar de que a1ggnos cendrin escudios y gran expertencia en comunicact6n agricola,ble no es probaque hayan :enido la oportunidad de aplicar el proceso de comunicactonesCTTA en su tocaLidad en Ie un programa inegrado de apoyo de comunicacLones 

parcictpaci6n de maltiples medios. 
z:n 

La comprensi6n y uso por parts del 
personal de comunicacones de los 
 anlists
do comporamienco y conceptog y ticnicas 
 del ,ercadoo social 
 en un contexco
agricola necositari probablemence ser robustecido, y an muchos casos istos serin quizis concepcos tocalmence nuevos. El personal de producc16n
probablemente capacitaci6n adicional 
requeriri
 

an conocimientos tfcnicos, 
 por ejemplo,
do producci6n do programas radiales y artos 
grificas.
 

Tipicamence, l personal 
 con p eparaci6n en comunicacione 
spara exten sai yn
ocras ticnicas do difusi6n, qua son esenciales pare quo el programa de apoyode comunicaciones sea 
exitoso, ncesita renovar sus habilidades. Lo mismo sucede con sus conocimientos do tocnologlas agricolas quo solas 
 difundirin.
 

La capacitaci6n del personal debt recibir alta prioridad an *I CTTA, tanto para planear y poner satisfactoriamento en marcha estracegias do comunicaci6n enLos proyaccos piloto paracomo 
para 

construir la capacidad del personal nacionalquo prosiga en forma eficiente con *l progrna do apoyo do comunicaciones 
para extensi6n una vez quo so concluya al proaeco. 

A. Ls~azm do Capetac& 

Pricticamente todas l" actividades do capaciaci±6n so ilevan a cabo en elpals, dado quo CTTA no ofrece capacicaci6an
rin los 

fuera del pals. Las excepciones socasos an quo personal nacional do un pals participe an eventos organizados por CTTA en otro pals colaborador, tales coso 
las confoerencias anuales yel caller do capacitaci6au realizado en agosto do 1986 an Honduras para personal de los proyectos honauredo y peruano. 

Dentro de un pals, so pone intasis an La capacitaci6n
en dads en el trabajo cantoel campo coma on la unidad do producci6n par& mdios do difusi6n. Sogiere qua Las personas su

ofeccaen crabajos cortos do aprendizajo en empresascomerciales o unidades apropiadas del 
 sector pablico para elevar sus 
 conocimientos ccnicos (por ejimplo, an artes grificas o producc16n do programas
radiales). 

CTTA organiza cursos do 
capacitaci6n espocialnonte planeados pars 
 sacisfacer
las necesidades del personal del proyeccn, y colabora con organismos do 
extensi6n --y ocraes encidades pertinoncee--
 a fin do mejorar lot conocinintos de
comunicaciones par& 
extens16n y otros medios do difusi6n de tecnologla. 
-



B. Capacitaci~a Interua del Perucal
 

Los programas de capacicaci6n de CTTA estin disedados para satisfacer
dades espectficas del proyecco y de su 
.ecest

personal. 
Cargos diferences requiarea
diferences tipos y niveles de conocimiencos y habilidades.
niveles de formaci6n, experiencia 
Al principto, '.3
 y compecencia del personal 
 variarin muco..abri que Lievar a codas Las personas por lo 
menos 
al nivel minimo que se requiere para el desempeo de las responsabilidades que 
se les asignen antes
que el e
proyecto pase a la etapa de programact6n educaciva.
 

A medida que el programa crezca en 
amplitud y complejidad, el personal necesicar! niveles cada vez mis alcos de conocimiencos y habitidad. Algunos necesitarin desarrollar conoclmientos nuevos o adicionale. 
 Hay qua darts oportunidads al personal par& su propia superaci6n profosional. Por canto, la 
 capacitaci6n do CTTA as una funci6n constance, Suiada por las necesidades del proyecto y del personal sgean to 
vayan aconsojando la experiencia y la vigilancia

permanents*
 

1. Desarrollo do recursoo 
directivo del proarama
 

Uno do lon objetivos do La capacitaci6n dada por CTTA as desarrollar un equipode profesionales claves en 
cada pals 
 piloto a fin do disponer de de
recursos
-lderazgo concinuo para la intoegracin do las estrategias y mitodos de CTTA an
el 
sistema nactonal de transferencia do ccnologla.
 

Generalmence habtando, dicho equipo estari formado por 
el. director de provecto
del pats anfir.ri6n (al 
director nacional y al director del 
proyecto piloco
es qua 
son dos personas distincas) si
 
y los encargados del sistema de 
 programacin educactva, investigaci6n do la conducra y avaluaci6n, do desarrotloconcenido del mensaje delagricola, coordinaci6n intrainstitucional o 
interinscttucional, de la red do comunicaci6n, y do capacicaci6n. 
Pero algunas de escas
personas quizis 
no oscarin interesadas o no serin adocuadag para esta funci6n,do manera quo ol proyacto tamhbin procurari buscar a ocras personas quoalto potencial y quo puedan cengan
participar on este proSraza do desarrollo profe

s ional.
 

Con este grupo so ha do 
 usar un enfoque do desarrollo profesional, consiscente
en 
la adquisici6n do experiencia 
 on el crabajo --colaborando con asosores de
asiscencia ticnica proporcionados por CTTA-- con la ayuda do:
 

* material.. do lectura,
 

o consJejrla con otros asesores y especialistas disponibles quo haya 
en
 
el pats, en form& personal y en sominarios;
 

o participaci6n en proyoctos y programas ojecucados en otros 
seccores,
tales como al de salud, quo 
utilicen criterios similares de comuni
caci6n;
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participaci6n en accividades Lnternactonales de dlfust6n auspLcladas 
por CTTA; 7
 

G parcictpac,6n en evencos 
 profesionales 7 do capacitacL6n apropiadsrealizados en el pats references a tecnologla agr!cola, 
 dtsefo pa:instruccL6n, ciencia del compornamtento, ercadeo socia. 7 ocros "e=as percinentes de las ciencias 
sociales.
 

l asesor en comunicac6n de largo plazo de CTTA y el director do proyecco delpats anfiri6n tienen en 
conjunco La responsabilidad de escruccurar 
esce programa de desarrollo profesional, determinar qui personas so incluirin en pro
garancizar qua a codos 
se les di la oportunidad do parcicipar. 

2. Capacttaci6uon habilidades 

La actual dotac16u nacional do domano obra calificada an capacitaci6n agricola, invoestgaci6u y evaluac16n, programaci~n radial, producci6n do Lmprso,artes grificas, producc16n audiovisual y ocras destrozas quo necesica el progrma do comu, cacionos so usarin al mixiro posible. Sin embargo, al principio habri quo dar capacitaci6a adicional a algunos, y todos requoririn cursos
continuos do perfeccionamienco y repaso. 

Encre Los elomentos claves del cricerio do CTTA par& La capacitaci6n do 'nabi
lidades escan: 

* cursos espocIficoo disoftados para 
satisfacer Las necesidades del pro
grina y do la persona; 

* el uso do asesores y epcialista. do la axisconcia ricnica dad,.
CTTA como instructores an la modida do lo posible; 

por 

o apLio usao do exportom locales par& dar capacieaci6u wn habilidades 
--por ojoixplo, utilizando cursoo cortos dados por especialistax Locales como insoructoces y crabajos 
cortos do aprandizae on tnacicuclonos o firma. qua puedan utlizar Las desrazas y capacidades que se 
necesitan;
 

o hacer hincapiA en La capacitaci6n adquirtda on cl crabajo, al mecanismo do capacitaci6n ass ofica: por sl solo par& uchos eLines; 

* estudio do anuale y materials* do capacitaci6n relativol a Las habilidades particulares quo so requleren; 

o cursom y evencos programadot regularonto pars adquirir capaci:ac.5n
durance al servicio; 
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0 refuerzos dadol mediance actividades 
 rormales de supervisi6n y 
: n
sulca.
 

El asesor en comunicaci6n agr-cola
del 

de largo plazo y el director le provec:o
pats anficri6n tienen la responsatilidad, en 
colaboraci6n con otros 
 espe-

Eunctonario encargado de capactact6n, te
 

zialiscas en asiscencia, t&:nica y el 

evaltar Las nec-sidades de capaci:aciin y desarrollar y poner marchaenplan de capactcact6n paca el 
personal del proyecco.

los Lineamientos El pLan ha de basarse e_dados aLviba a incorporar Los criCerios prasencados mgs abao 
en la Secct6n D.
 

C. Capa&iAtac6 Re-Ativm a Coamu iiou" pra Otro Tipo de Pervsoal 

Una necesidad mis grand. 

pero igualmente 

a~n en trminos del personal qua ha do adiestrar.se,
 vital para la ejecuci6n exitosa del program& do comunlcacitn,es la capacitaciSn del personal do extensi6n y do otras funciones dodo tecnologila, difusi6n
en habilidades do comunicaci6a y an las tecnologlas agricolasqua so incorporarin an las intervenciones de comunicaci6n do CTTA.
 

Seri en este personal en 
l cual so apoyarl ol programa de comunicaci6n, porqua ellos podrin ser instructores eficaces 
an @I conracto cara 
a cara con
agricultores. los
Esce personal debe Iligar a encender bien no
cicnico do la s6lo l concenido
in'ormaci6n quo 
so iia do transmitir 
a Los agricultores, sinotambiin c6mo so ha de ensetar -- es decir, cr, forma eficaz, usando varios
nales interpersonales y ayudas didkic'icas, y relacionando 
ca

su trabajo con otros
medios do difusi6n por Los cualos so 
estin dando a conocer Los mismos mensaJes
 
cicnicos.
 

El cricerlo quo 
usa 
CrTA as colaborar con el personal do extensi6n en el
neamianco y conducci6n plado cursoe sobre comunicaciones como parts do los evencos de capacItaci6n quae 
so erlizarin en materia do extqns16n, especialmente
Los qua tienen antre sue principales objetivos la capacitaci6n en 
 tecnoLogla
agricola. 
Este sistaa Lione vurias ventajas, a saber:
 

* El ueo do habilidade do comunicaci6n puede vincularse con el contenido ticnico do lo mensaijes qua so comunicarin. 

* Puedo Lograrse un, buan comprenti6n del refuerzo qua proporcionanotros canales y medios do difusi6n cuando so unen al couconido espe
cifico do un tema determinado. 

o La colaborac16n con el personal do 
 extonui6a en al planeamiento yconducci~n do la capacicaci6n 
facilita la Lnteracci6n y La realizaci6n de esfuerzos conjuncos para 
ai.evar U& calidad do las actividades
 
permanentes do capscitaci6n en Las labores de extens16n.
 

* 
 El personal de comunicaci6n quo participa 
en la insrucci6n r!ene
oportunidad La
de adquirir conocimiencos 
y omprensi6n del concenido
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cicnico de las Lncervenciones do comunicaci6n de las cuales son res

ponsables. 

o Es efictence en trmrinos de costo.
 

EL mismo enfoque es 
igualmenre aplicable para dar capacitact6n a otros agentes
de dtfusi6n, aies coma firmas del sector privado o personal de campo de orga
nizaciones agrarias.
 

De vez en cuando habri necesidad -- po.r ejemplo, por razones de esraegia delproyecco, cuando fale un curso 
de capacitaci6n en exCensi6n programado pa.a
un momento critico, o la necesidad de reunir a los 
trabajadores de exenst6n
con otros agnnes do difusi6n para.curso5 especificos -- do qua CTTA organice
cursos do capaciaci6n en forma independience. Estos casoo han do ser la ex
cepc16n y no la regla.
 

La coordinaci6n, colaborac16n y formac16n do la rid do comunicaciones interinstitucionals quo soa reire . Capitulo XIV son aspectos esencialeslograr una colaborac16n oficax entre CTTA y lag actividades 
para 

do excens16n parsla planificaci6an conducci6n lay de capacitaci6n. Todo personal proel delyets, baj la gula del director do proyocto dei pals anfitri6a y el asesor encomunicaciones do largo plazo, debs 
 participar en el desarrollo y robusceci
mienco de estas relaciones do trabajo. 

El plan do capacitaci6n descrito anteriormente en la Secci6n B debi 
incluir
cursos relacionados con comunicaciones para personalel do extensi6n y ocros
 
agences do difus 6n do cecnologla.
 

D. 1atodolosa do I& Ceawctitsw 

La capacitaci6n quo dar& CrrA as ha presentado, an lag socciones precedentes,
en su mayor parts 
 an tfirminos operativos. 
 En codo tipo do capacicaci6n, lainetodologla do CTrA considers quo la capaciaci6n aun agents do cambio delcomportamiento, no un fin an s 
misma. La mitodoloagla adapts y aplica principios do ciancias del coiportmiento pars organizar Ilevary a cabo la capacicac16n, especialmento pars los trabajadores do extensi6n y otros agentes de
 
difusi6n.
 

Primiro so analizan loe actuales patrones do coaportamiento y los qua serinnecesarios, an tiruinom suscoptibles do y observados.ser madidos Estos elementos constituyen la base par& seleccionar objecivos especificos do capacitaci6n. E*lresulado inevitable do esc* proceso so list&douna objetivosseados qua excede con mucho al alcance realists 
de

del progrma do capacitaci6n.Asi puos, lo qua no so ha do onseflar pas& a sir tan importance coms 1o quo st 
so ha do onsetar. 

En Is medida de lo posiblo, so seloccions a ls personas qua participarin encad& curso do capacicaci6n a base do loo objetivos Qspecificoo quo se hayan 

.XV-5 
 CtI
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decerminado para el curso, 
en consulta con el 
 personal de extensi6n y 
ocas
agencias que organicen el 
curso. 
 (Tambi&n han de considerarse la fijaci6n 
de
horarios. Las distancias de viaje, etc.).
 

.se Los stguientes principtos, que 
se 
 aplican Lgualuence a La capacl:aci5a
para imparttr habtlidades de comunicaci6n y princIpios agricolas
como lineamtentos para ticnizos,seleccionar la metodologla 
 dLdictica que 
se va a ie
guir:
 

0 Di a Los parcicipantes razones 
para aprLciar lo que van a aprender.
 

En Los procedimientos, 
 Las metas, Los principios y el 
 anilisis
razonado deben preceder a la inscrucci6n.
 

* 
 Presence un modelo para quo lo observen y lo imiten. 

La instrucci6n dbs darse principalmonte modiante ejemplos, usando La lecture s6lo pare dar 
al fundmento y la explicaci±6. En
Los casos references a habilidades, cada participants debs 
poner
en priccica todoi los elementos dl curso, con la debida ayuda y

supervisi6n.
 

* Graduamiente deje do "apuntar" o dar sugerencias braves al partictpante hasta que isce pueda realizar el trabajo complero sin necesidad
de ayuda. 

Al principio, el participants imita al instructor. Luego, el
instructor ha do dejar de hacer de modelo y animar al participance por cada paso quo di 
 en forma independience y correcta.
iltimo, al suparvisor debe 
Por
 

dar su opini6n positiva s6lo despuisqua el participants haya terminado solo el trabajo compleco. 

Analico La tarea (o La tocnologia agricola) parts por parts. 

Esto so hace pare corciorarse do qua seno pass nada por alto, yporque aprandor a trabajar por partes as mucho ms ficil qua emprander do golpe La carea completa.
 

* Use La roiteraci6n positiva y ayude a Los participants a evitar Los
 
errores.
 

El anilisis 
do tareas dabs hacer quo cada 
 paso del proceso de
aprendizaje sea lo suficioenmente pequefto como para garancizarle
pricticmente al 
 participants qua 
 su rondi iento soa exitoso
desdo el principio. Cada aproximaci6n satisfactoria daba ser 
 recompensada con e]ogio. 
A Los excensionistas so 
Les ha do ensedar
poco a poco y so 
Le debe animnar a quo ellos,
reiteraci6n positive 
a su vez, usen la
cuando instruyan a Los trabajadores agrl

colas. 



* 'se 	palabras, 
Erases y conceptos uniformes durante todo el 
curso.
 

La tnstrucci6n 
ha de 	 coordinarse Lnternamente y guardar consoaancia con 
Los mensajes radiales, afiches, Lnscrucctones escrtcas
y maeriales de referencla, Lo que Los agr6nomos omuniarin 

sus clientes, etc.
 

0 Haga quo el aprendizaje sea 
lo m$s realista posLbte.
 

En las sesiones de prictica e instrucci6n deben usarse materiales
 
que puedan obtenerse localmene.
 

* 	 06 tareas
 

Los participants dobon scr onviados a sus 
lugares 	de trabajo con
el oncargo do aplicar Las habilidades y comocimientoo reciin
quiridoo lo mls pronto posiblo. 	
ad-


Es important* qua pass al minimo
do tiempo para quo el discipulo ponga 
on pr~ctica las habilidades
 y conocimiontos quo acaba do adquirir. 
 La capacitaci6n dada 
 con
demuada anticipaci6n al teimpo 
en qua al discIpulo usarl esas
habilidades y conocimientos puode 
 set concraproducente 
en esce
 
sentido.
 

La forma como aprende 	 el discipulo y Io quo sucede inmediatamente despuis tendr! un 	profundo efecto an lo bien quo l recuorde Las nuevas habilidades y Lasejecuto, y La exactitud con la cual podri retransmitir a su vez 
 Las informaclones 	cicnicas adquiridas. 
 Las habitlidades y conocimientos rectin aprendidosson frigiles y puedon sufrir trasrornos si so altera el medo en quo so desenvuolve 	la persona. Por lo tanto, la capacitaci6n ha do continuar dindose hasta cuando loo discipuloe puedan eJecutar los procodimientos a impartr Las Lnformaciones on forma exacta y con confianza al regresar a sus propias labores. 
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Capitulo XVI
 

PJEM DE LA CAPACIACOK EN EL Ck" 

El enfoque y la 
 ecodologia de la capacicaci6n do CTTA 
involucra La presencaci6n de nuevos conceptos didiccicos y macertales para el 
 personal, ast como
para La capaciact6n de agrIculores 
 (incluso el adiescramieno de ujeres
j6venes en las .
regiones piloco). 
 Estos concepcos y materiales han de 
ser probados con la aplicaci6n prictica, en 

faccibilidad do 

forma anSloga a la prueba conceptual y de
ls conceptos de estrategias, etc., 
como so detalla en el Cap[tulo Vttt. 
 Para esce 
fin, CTTA usa "pruebas do la capacitaci6n en ol c-am
pO".
 

En una prueba do La capacitaci6n en al capo, habri 
observadores experimentadod quo presenciarin l dsarrollo do Las sesiones de capacitact6n a tindeterminar qui sucede on de
realidad 
an eilas, la interacci6n entre al instructoro Instruccoroe y Los participances, y las reaccione do Los participances
frente a la motodologla y maeriale 
 didicticos usados. 
 En cuanto sea posible, el equipo observador incluii 
un espocialista en comportafiento y uno 
 en
 
comunicaciones.
 

En los 
cursos do capacitaci6n do agriculeores, un empleado de CTTA serviri 
algunas veces 
como instructor parA adquirir experiencia personal enmeodologla y Los aceriales, y 
el uso de 'a 

pare evaluar sus respectivos puntos fueresdibiles vcon respecto al logro del objecivo do la capacitaci6n. Esca priceica
coincide con el pnincipio do ensefdar 
 mediante el ejemplo indicado en 
la Sec
ci6n KV.D.
 

Las pruebas do la cepacitaci6n en al campo son un paso 
 importancefeccionamiento del dts.lo en el perinstructivo usado para dar capaci aci6n tanto Losagricultoreo acomo al personal. 
 Adomis, sirven como mocanismo para observar 
la
reacci6n del pCblico on la vigilancia continua del proyecto. 

Las pruebss do capacitaci6n an ol campo so han do incluir cn el plan do capacitaci6n a qua 
so reftee el, Capitulo (V.
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CapIuL3 XVIZ 

INSTITCIOELLIZACION 

Un gran objecivo del proyec es la Ins i ucionaizaci,0 7 div'ugacluallende !a regi~n ploo de !os mcodos y procadlmiencos elabora.es :naslsencla del TTA. '.a '3videncla de que ese objecivo ha sido el- 

o personal del pals anfitrin io suftciejoemence competoe en .ame~odologis del CTTA como pars continuar su us,3 en formaefeccIva en eL sistems conzinuo do transferencia do cecnolog;.g y
pro ramas; 

o cambios necesariov do personal y do organzacione, realizadoe 
por 1" inaiucioneo perinene del pals anflri~n; 

o directivas pollitcas y/o adainsAtrativas quo relejen el onfoque
del prograaa do apoyo do coaunicacifn CTTA; 

s planes pare actividades on los pr6ziaos aloe quo incluyan laexpansion del programa do coaunicaci6n dentro do ocraa ireas 
a r colas; y 

e asignacionee preeupueesariae quo refljen una continua adapra
cI5n do la aezodologa del CTTA. 

Case toda 11 actividades del CTTA conurrbuyen a la conhocuci'n do esie3bjetivo. Aquellas quo rwi.en cari¢cer a. crucial pars el proceso eins citucionalizacl.on coapronden: 

o !a creael'on do una estructurn interna pars la adminisrecin del 
prograa y pars el adioaraaienvo on ervicl.o, a.s c~ao pare 91desarrollo profeionaL pare e1 personal en puoston OeecucIvos 
dentro del prograsa; 
e siazona do progranaci6a educative91 y otros elosnaoe de 

planificacln y do estrat;oga pars 0l doearrollo; 

o adieoraAiento do personal; 

* modificael±n do los roles del personal divulgador pars ajustareasa nuovas tcnicas y me~odologias, parvicularenTO on relacln 
con Is aplicacian do Is comunicascin, clenciao sociales, concep
con do zercadeo social on el convezzo agricola; 

SeaablecLaento do redo do counicaci6n; 

xVII - I((4 

http:citucionalizacl.on
http:elabora.es


e Idesarrollo de la capacidad a ni..e! naC.nal de apora. nefecrivo l.Lderszgo a !a ezpansio'a de-l.prog,"a e:omunicac,'5n denro do apoyo ecras reg,.oes agrlcol.as del pais;7 
* .Laeracc.Sn con 103 l.deres parlamentarios y do .as jjsccizc-ares eJecucivaB -,!ave del pals anficri~n acerca doy ls Is necadolZ -.resultados 3brenidos

activo la 
pars ganar y m&nener sU respaldoa meodologia quo diseEoeso con la %sisrecla ie:CTTA. 

:-,1"laeris y el : pr:mujso inicia. del gobierno
zejaram.e~ac y Ia efecrividad. del SpOyo 
del pals aaf.ir endo !a comunicacidivulgaciSn varia n a las programas :edesde !a disposicSn a probar algo coma eperleaclahasca un agudo sencido de .a urgencia de quo algo 

1.aCa 
en codo dabe hacerse Inmediaa.e:eel pals. La escracegia de Inecucionalizaci6an del
f-lexible y adapcarse CTTA debe sea las condiclones y oporunaidades do cada pals. 
Zl CTTA 
cooper earechamenco 
con *I personal
cranscurso naclonal clave endel program& para desarrollar su capacidad do 

cdo el 
la expana aportar Iiderazgo a. del programs basado
ganadas el 

en recnologau desarrolladas y expertencasen program& piloto. Es habitualregin piloo a quo ade's del coordinador do lae1 director, so decigns un director do proyoctoaacional on @ a aivelpais anfitri6n con quion loo abesoresearrechaaense del CTTA colaborandurane .l proyecto. El personal do niveldenzro naclonal es incluidaodo Lon programas do adiestraameono, y eionen responsabillidadesi.porrancia on do!as accividade del proyecro piloro. 
Algunos paises pionsan quo es urgent aapliaraz mn.s ripidamonze e1 prognaa dead* el Iniclo,quo I'o quo el apoyo proporc.onadoJusificar. En 0o03 

por 91 CTTA puedacanon, el proyocto piloto puede ser uilizado como
do adiesramieno piscapars el personal do ocras regionog quo puedoninaciar el prograza en entoncessun propias regiones con apoyo m lnmo CT'A.acti.vidad deldeb* set incluida on Estae1 plan do impleentacion del proyecto y en!on planes anualoe do acci.on conjunta. 

Otra posibilidad, cuando el interim y el compromiso del gobiornosuficienzomene grandee cono pare sean l!
Justificarlo, podriafucnaes adicionales do Cecursoo pars pormiir 

set el procurar 
proyecto piloto en ol paie. 

ol establocimiento orrodoLa responsabilidaden coamuncaci.n del especiallsca permanenceon tal case ee el do cooperar conIocumenzar ral necosidad el pals anfitrin eny tal oportunidad,
?royecto CTTA on la Acadeaa pars 

y do infomar al Directo !el1el Desarrollo Educativo. 
Cualquiere sea el mocanAios propuesto, debe tenorsesobroxeonderso hanza el punco en quo 

cuidado do ovicar elel exhio on la rogon piloto original 0on ocras regione se yea on peligro. 
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Capttulo XVIII
 

EVAWACION SUDTIVA 

A. Introc±c6
 

I. LQu& es La evaluaci6n sumaciva?
 

Evaluaci6n sumativa es 
la aplicaci6n de ticnicas sistemiticas do inveseigaci5na la medici6n del efecco douna tncervenci6n. Su prop6sio es oIcener
maciones acerca del impacto coral do un 
tnfor

proyecto, con la intenci~n do quechas informaciones se usen para orientar 
di

la toma do decisiones acerca de 
 !as
intervenciones accuales o Las similares quo so planeen par& al futuro.
 
La palabra snactiva so usa pare distinguir l tiOpO do uso
Otro cipo do evaluaci6n (a manudo do Los resultados.

denominada evaluaci6n forastiva) se 
 concontra on las decisiones quo debon omarse duranto la vida do un proyocto a findo perfeccionar su marcha n eso momento; La evaluaci6n sumativa so rteiers aIa avaluaci6n efoctuada para ayudar 
nuar rus 

a docidir si un proyecco dado ha do contialli do la durac16n originalmente planeada biono para decidir c6mo
estructurar futuros proyactos.
 

Varias escuolas do pensamiento
la 

han surgido con respecto al onfoque 6 ptimo Pararecolecci6n do datoo para la evaluac16n y los :ipos do preguntas que sonadecuados. La mayorta de Las oriencaciones comparrtn un principio coman, el.de quo la evaluaci6n os Ia recopilaci6n y uso do informaciones para ladecisionos. Las evaluaciones planoadas toma de 
para Los proyoccos CTTA son ecliceicas
en el uso quo hacen do ditreontes procodimientos do recolocci6n do dacos enla perspectiva quo adoptan 7 

para definir Los objetivos do la evaluaci6n. 

2. Que preguntas so tratan do responder? 

Hay cuatro cipos principals* do preguntas quo son portinentos para la evaluaci6n -- Procoso do las Campadas, tmpacto do las Campadas, tmpacto do la Tecnologta y Proctso Institucional. Cada uno so describe brovemence a continuact6n y en 
la sacc16n sobre variables 
se dan ejaoplos mks detallados.
 
* Procoso do las Caapadas -- &cuIl es la major manora do estruccurarlas relacionos ontre 
 Los componentes do 
 una campads do esce tipo a
fin do maximizer su impacto? 

* 
 Impacto do las Campadas -- Lan qui grado ha sido exitosa la intervenc16n on su empedo por producir un cambio do comportamiento entre
agricultore, y qui Loscon tipos do camblo so ha tenido mpyor o manor 
ixi o?
 

* 
 Impaco do la Tecnologta --
 Len qui grado cmbia la productividad a
La oficiencia a ratz do la modificaci6n del cosportafiento?
 



- - -- - - -

0 Proceso Insticucional 
- Se han incorporado bien Las ticnicas usadas 
para llevar a cabo estos proyectos en Las tnscicuciones apropiadas? 

B. Medelo de lo qua Sucede en crTA 

A fin de desarrollar un ,edto para evaluar La intervenci~n de CTTA, es necesario ener un modelo encal de c6mo 
 es que eL proyec 	o logra sus efeccos. -7
modelo no necesita ser particularmence elegance, pero ciene imporcancia porquIeserviri para guar Las decisiones qua so omen posceriormence 
 entre maneras
alcernativas de evaluar el 
impacto del proyecto. 
 La Figura XVtIL.1 representaun modelo en forma sencilla do lo qua sucede en el proyecco CTTA.
 

minma...umam 	 mu~"no mu Mw=MM=MwMm. mmmm uinUmmuu u u.. M "mma.n =mum.=Mm 

Exposici6a a l.a Intervenci6a do CTTA 

Caracarlsticas, 	factore. sociocul urale sd o Is	.
in ervenc iSa 
- -.-. 


Aprondizaje y Cambio do Actitud
 

Acceso a nsumos ----------------
 I
 

Caublo do Comportamienco 

Faccores ambientales y de tipo
 
tecnol6gico fuera del control.
do CTrA -- - - -	-- -

Camblo an la Productividad
 

Figura XVIII.I: 	 Modelo do lo qua sucede 	 on CTTA 

En esce modelo, $a seooala a secuencia 
do los pasoe, ol-	 efecco do Los cuales
quada moderado o 	Influenciado 
an ciorta manera 	por la acci6n de ocros faccores
quo escapan al control 
del proyecto. 
 El primer paso indica quo al pCblico
cual se dirige la 	 a'
e±isi6n so enfrenta, en realtidad, con los monsajes y actividades do la campada. Si, 
por alguna raz6n, so descubre qua hay poca o ninguna
evidencia do la campata iniciada por CTTA, seguramente no tmndri senido :racar do 
enconcrar efectos mis distances. AdemAs, las diferencias do grado en
 



quo el pablico so expone a Los elementos do La campada pueden 
 usarse en el
aniliss, aun cuando esto 
 debe hacerse 
con cuidado, ya qua las diferencias
observadas no 
son per 1o general asignadas al. azar o ni siquiera 
 quedan baio

el control del programa.
 

La exposici6n a Los elementos de Ia campala produce el efecto de 
 ransferir
informactones y modificar actitudes acerca del comporta teno que se desea Lograr. Es.e efecto recibe la tnfluencla de una cantidad de faccores que representan el edio socioculural general,- el estado anterior de una persona determinada, y las caraceristicas de la 
tntervenct6n. 
Estos factores se indican en la figura con la flecha qua viene del 
 lado izquierdo. Un ejemplo de
esto sori& el escepinismo con 
quo so reciben Las recomendaciones del servicto
do extens16n coma 
resulcado do intentoo hechou anteriormento 
con menor ixito. 

El aprendizaJo y ol cabio do actitud quo so producen 5s relacionan a su vezcon los cabios subeiguientee 
 n Las pricticas agricolas. Altunog do losagricultores quo aprandan, por ejamplo, formas de reducir al consumo total do
agua do regadlo aplicando diferentes programs do anagac16n experimentarin enla prictics con loo nuavoo procedimientoo o los adoptarin. En tute punto, laevaluac16n debe Lncluir on sue mdiciones una aprociaci6n do la calidad y adecuaci6n del 
cambio do comportamiento. 
Por ejomplo, un agricultor puede tracar
do disponer sus cerrenos bancaleson sin tenor una compronsi.n plena de c5rohacerlo, y 
no legar aet a lograr un resultado suficient*mente parejo comopara resistir 1& aroe6n al comienzo do la Spoca 
lluviosa. 0 puede comenzar aformar bancale on forms correct, peto 
 sin seguir invirtiondo el esfuerzo
necosario pars el dearrollo do Los 
 bancalto. 
 En ambos casos, Is evaluaci6nsumativa 
t one qua hacer modiciones quo 
soan lo suficientauento detalladas 
como 
para captar no s6lo al cambio do rondimiento del agricultor, sino qua 
 cambirn docirlo 'a busno quo ha sido su rendimlento.
 

La capacidad quo tionen los agricultores pars 
acusar cmbios do comportmienco
esti condicionada por eu scceso a Los diversos insusao 
 quo so requeren, indicados con I lines quo vione del lado izquierdo. 
Un ejomplo do rescricci6ndel insumo as al acceso a criditoo o a dinoro efectivo pars comprar smillas
hibridae, a pesar do qua puedan *star tocalmento convencidos do qua su uso 
soris provechoso par allos. 

Los cambios on los procedimientos do Los asgrtcu tores so hacen con la esperanza' do mejors la productividad o I& eficiencis do la empress agricola. El benoficio ulterior os un mjoramiento do la vida pars La familia agricola. Pero
Los cambios do productividad o del nivol do vids son dificiles do apreciar, enparts porque istos sufron la influencia do tantoe otro. factotes &Janos a la
intervenci6n experimental. Las influenciase oxteruse so indican come los faccores mbientalee y do tipo tocnot61ico qua hay a ls izquierda on la figura.Ejemplos do astos factores Lncluyen el clm, 
Las soncillas variaciones de
cemporada, La. fluctuacione 
do los procios del marcado, etc.
 



En general, el. modelo demuescra que miencras rmis 
cerca 
se encuencra
acci6n inicial uno a La
(es decir, la incervenci6n 

c2feccos, de CTTA), mis direccos serin las
y mis ficil es acribuir la causalidad a]. Proyecco CTTA, porquein.uencias excernas menos
habran incervenido. Miencras mis bajo se Llegue
secuencila de pasos, en La
-nsdiilcjl se hace La carearelacivamenre senciLLo medir "os cambios 

de efeccuar la ,medician; 2s
de conocimiencos y acciCud, peromediciones fidedignas de LasLos cambios producidos en la eficiencia agrtcola

.,ucho mis diefciles de lograr. 
icn
 

C. Aspectos Selativag al Dise deo la Evaluaci6a
 

Los objecivos qua se persiguen al implancar 
un diseflo para -valuact6npoder dececcar un cambio son en caso de producirse el mismo,tre cambios en pc aiscinguir enel grupo de la incervenci6n 
La 

y cambios en la .olaci6n ajenAincervenci6n, y apoder acribuir Las diferencias observada3 en
cambio logrado el grado deen Los grupos a Los efeccos do la intervenci6n.escoo objecivos, quo parecen ser 
AJrededor de

relacivamence sencillos, 
so ha formado coda
una disciplina do metodologia do inveisigaci6n. 
Lor distintos componences del
proceso del diseoque nos inteesan aqul 
son 
el diuefto propiamence cal, la
selecci6n do variables, La selecci6n do la muescra y L 
selcci6n do Los posibles grupos de concrol y comparaci6n. Cada uno 
de escos puntos so analiza a
continuaci6n.
 

1. Disedos experimentales y cuasi-experimencal s
 

En Los disefios verdaderamenci 
 experimencales, se pueden eliminar muchas explicaciones alcernativas 
 par& Los 
 resulcados observados
inicial mediante la escruccura
de la incervenci6n. 
 Esco so logra ya se 
 asignando cracamiencos
azar a seleccionando personas al
al azar. Ambos procesos son lujos quepueden darse rara vez
Las personas quo trabajan con proyeccos reales en
proyecco CTTA no el campo. Esceas excepci6n a 
esa regla; no ser! posible ejercer 
 ningin
grado de control verdadermenti experimental. 

Por escas razones, la evaluaci6n utilizari diseflos cuasi-experimencales que
ofrezcan Ia major protecci6n disponible frenti a los
nes engailosas mis probables do 
riesgou o incerprecacio

ocurrir. 
 La estruccura especifica 
 del disedo
varta de acuerdo con Los peligros direccos quo ofrezca una 
siruaci6n dada,
ro peel pacrbn general do la evaluaci6n CTTA is al uso do medicionesy posceriores ucilizando grupos 
anteriores 

cuasi-equivalentes do control o comparaci6n

cuando sea posible. 

2. Especificacin doLas variables dela evaluaci6n 

En Las secclones previas que se refirieron a cuestiones de evaluaci6n y el modelo de lo que sucede durance la incervenci6n di CTTA, so mencionan los
de parimecros quo han de ciposmedirse a fin do responder a las preguntas generales
de evaluaci6n. 
En esca secci6n se 
elabora mis sobre las variables qua
sencan repreasos parimecros. 
 Las variables 
 se dividen en cres cacegorlas
independiences, o 
-incermedias de anilisis, y dependiences.
 



Las variables independiences son 
Las que consctiuyen o describen Las 
 acciones
de CTTA. Lo que so hace en 
orden a producir algin ripo de cambio en 
!a poblaci6n. Las variabLes incermedias o de anilisis 
son 'as cosas que hay que sater
a fin de analizar o incerprecar Los datos recibidos. 
 Las variabhLs'epend'en-
Ces son Las que represencan Las cosas que el proyecco craca 
de modificar.
 

a. V-irLatLes independiences
 

En La incervenci6n de CTTA. 
hay dos cdases bisicas de variables Lndependic.nces

-- Las que se refieren a Las caracceriscicas y a Los procesos de La 
 incervenci6n propi.amence cal, y Las que 
se 
refieren a Las caracceriscLcas de Las 
 cecnologlas quo 
se promueven. Las caraccerlscicas de La incervenci6n incluyen el
monco, calidad, intenci6n y formca 
 de Los maceriales y procesos desarrollados
 
en relaci6n con la accividad de CTTA. 
 Esco comprende los conceactos y capacLcaci6n incerpersonales, 
evento pblicos, monuajes transmicidos a craves deLos madios do difusi6n, maceriales improsos preparados y distribuidos, y cuaLquier otra accivldad o recursos adicionales quo so conga en relaci6n con el 
proyecco. 

En clertos sentidos, la campata misma as alga 
como una incervenci6n "indescifrable", ya que a menudo es 
 imposible dusenmara'tar Los componences do La
cervenci6n y 
in

separarlos en variables independiences, porque an una campaa
bien Incegrada el mismo concenido del mensaje so crasmico por mfiltiples cana.es. De ahi quo, en un ambience no experimencal, es goneralmence imposibZe
acrihuir claramence Los efeccos a los disctincos canales.
 

S~n embargo, hay muchas cosas Uciles quo puedon hacerse par diferanciar Losvarios aspdccos del enig. a, una vez quo so conoce La ascruccura do la campana.
Se pueden usar Las diferencias internas de La campada pare separar algunas aspeccos de La Lncervenc. 6 par& estudio posterior. Por ejemplo, La calidad o
nfasis quo so 
 pone on diferontes componentes, o do 
 versiones discincas del
misms components puoden usarse para cataloger niveles do incensidad esperada.La Incenci6n y formato do Los 
diferences onfoques cales como el 
uso de espacios radialas, con figuras do aucoridad pare lograr una persuasi6n, o bien 
uso de concaccos interpersonales 

el
 
pare is inscrucci6n di ecta, cambiin pueden


usarsa 
como base pare desintograr la intervenci6n cotal. 

La segunda cacegorfa do variables independiences pocenciales son 
Las caracceriscicas do La cocnaloS 
. Te6ricamente, Los agriculcores pueden 
 acepcar o
rechazar una tocnologIa quo so promueve, ya sea porque La incervenci6n de CTTAinfluye.en olbos, 
 o porque Las caracceriscicas propias do 
 La tacnologia son
irresiscibLes o bion imposibles do aceptr. 
 Por ejomplo, Los agriculcorespueden muy bien cresr 
quo una tocnologia promovida por La excensi6n no dar!buen resulcado 
en sus torronos. Por consiguientc podrin rechazar La cecnolo
gia, no p'orque no escuvieran presences ni fueran do gran calidad Los elemencos
de La incervenci6n de CTTA, sino por 
 raz6n do La tocnolosia misma. De 
 iguaL
manera, pueden adoptar una cecnoogla quo so he promovido pero no Lcgrar au-
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mencos en 
!a producctIvidad porque, par una 
raz6n u ora, la cecnologla no 
 cra
La apropiada para ellos.
 

La evaluaci6n sumaciva de CTTA harl relativamencer~scicas de pocu nfasis en Las carac:e-Las cecnologlas propiamence 
 tales. 

:s La 16gica subyacente 4e es:o
doble. Primero, el 
namero y selecci6n -e tecnologlas seri pequeea
zhara al azar; de ani que v no se
sea iLposible hacer ouchas generalizaciores C:J .s
acerca de Las formas en ;ILO Las caraccerisicas de la cecnologlasus posibilidades d influirn enser adopcada. 
 Segundo. la medici6n del 
aumenco de
ducci6n que efaccivamence logran las pro

cecnologlas es
jor una tarea que se hace 7een ocro concexco; en 
realidad, es una 
labor que deberia haberse compleca.o
antes de co-f.derar la promoci~n de la cecnologla en 
el proyecco.
 
CTTA no es 
un ambiente para poner a prueba la eficacia do las tecnologtas;
un proyecto qua - es
usa una 

mancener el cambio 

meoodologia particular du intervenci6n para inducir y
entre los agricultores. 
 Como tal, el resultdo apropiado
por el cual se le puede juzgar (y por lo tanto, La selecc16n apropiada de unavariable independiente) es st dicho enfoque do incervenci6n logra producir elcarbio sacisfactoriamente. 

b. Variables intermedias o de anilisis
 

L. Variables de fondo
 

Es necesario encender el 
medio en que se 
produce la intervenci6n. 
Las variables de fondo pueden dividirse encre 
 Las que describen la situaci6n global 
 ylas que describen las caracteriscicas de las personas. 
 Per ejemplo:
 

* nformaciones descriptivas de sLcuaciones -- clime, sisemas de :nencia do la tierra, incensidad y patrones de los cultivos, cipossuelos, el calendario agricola, 
de 

niveles do infraesruccura f sica,
niveles 
 do infraestructura 
 institucional 
 tales come cooperacivas,
fuentes do criditos, educach6n y contactos con agentes do
oferca coeto do los extensi6n,y insumos, precios do mercado, otros programas dedesarrollo local, 
etc.
 

* tntormaciones descripcivas de personas -- informaciones sobre condiciones dezogrificas y socioecon6micas, tales coma edad, sexo, 
 educaci6n, ingresos o situaci~n econ6mica, escado civil., ctarAoexposici6n a los medios do familiar,
difusin, nmero do propiecarios do radios
y do radioyences, presupuesco agricola y circulaci6n de efeccivo,
propiedades, use 
do cridito, patrones de cultivo, empleo fuera de
agriculture, nivel do la concaccos con Ia extensi6n, pricticas accuaLes,nivel do experiencia 00n Los cambios sugeridos, etc. 

ii. Proceso de la campala 

Escos elementos reflejan 
las decisiones fucuras 
 acerca do 
 cuil es
manera .d escruccurar ocras la meCor
intervenciones simiLares 
a fin do maximizar su
 



ipacCo. A conCinuaci6n so indican los principales Cipos -4e preguncas que
cerivan de esto: 
se
 

" Cobercura -- 4qui componentes de Ia campada habla disponibles en

lugares para qui segmencos de La poblaci&n? 

qui
 

* Exposici6n -- Lhasta qui 
punco e-raron los agricuLores en 
 concac:, 
con La campafia?
 

* Conciencia 
-- Len qui grado est! conscience el pCtbLico do la existan
cia de La c apana? 

c. 
Variables dependiences
 

Las variables dependientes reflejan Los diversos resulcados do ineris quo
obionen sedo Ia Lntervenci6n. Escas variables consticuyen Ia pare 
is grands
del proceso do evaluaci6n y tienon quo 
ser 
entocadas muy minuciosamente sobre
decalls especiticos de La intervenci6n eecciva. 
A concinuaci6n so 
 resumen,
con una k!'.crtpci6n mas o menos global, en 
 tres cacegorias -- impacco de Iacampa&a. 
mpacto do La tecnologla 
e impacco insCitucional.
 

i. tmpacto de Ia cmpaa 

Estai ion Las variables de evaluaci6n mis conocidas, que represencan Loscos direccos clisicos do efec-La exposician a La intervunci6n. Escas variables in
cluyen: 

o Aprendizaje do la inforuaci6n que se difunde en Ia cmpada y de ocras

informaciones com prerrequisicos. 

o Cambios de actitud acerca del pocencial de ncepcaci6n, acractivo 
o
probabilidad de loo arcticulos o ovencos relacionados con Ia campada.
 

* Dominio do Las habilidades necesarias para hacor realidad Las complejas forma. de conducca quo son Los objeivos del trabajo reailzado.
 
* Adopci6n do Las forma. de conduct& y priccicas quo so promueven, para 

somecerLas a una primera prueba. 

o Mancinimionto do Las forna de conducca reciin adquiridas. 

i. Impacto do la tecnologla 

Obviaaonca, La probabilidad do quo un agricultor adopce una priccica dadaponde deen gran parte de la evaluac16n que il 
 hags del riesgo y provocho quepuedan implicar dicho cambio. 
 Es imporcance pare La evaluaci6n sumativa de 



0 

una 
campana como isca, discinguir casos 
en que ia adopcin resu::5 
 ::-ca
sea por Las c.eencias de
'!a Lus agriculcores acerca de ics 
resul:ados
cidos por !a cecnologla, o por la przduexperiencia e.ecciva que 
:uvieron con
En esce caso, se enfa.za la e'a.
recopilaci6n de informaciones que ayuden a explicar la respuesta que di a la
se inr,rvenci6n de CTTA,
valor de la no la apreclaci6n deL
:ecnologla especifica propiamence cal. 
 Sin embargo,
adecuado para en c': nco sea
una 
cccnologla decer-ninada, 
se 
han de hacer Los siguiences :L:os 
de presunc.as: 

a Cuil es el riesgo percibido y real para un agriciicor que adopce z'.a 
:ecnoiogla proinovidz? 

0 Cu~les cambios de rendimienco se pueden lograr y cuiles logran =a aprictica Los agriculcores?
 

* 4A qui costo en insumos de recursos y 
mano de obra pueden Lograrse
escos cambios 1,: rtndimieno? 

* LCuinta mayor lucro o ganancia por inversiones puede lograr el agriculcor en condiciones 6 peimas y reales? 

iii. 
 Proceso Lnstitucional
 

Uno de Los objecivos del proytcto CTTA no 
 as efecto directo do 
 la intervenci6n. La intenci6n de La accividad en general es crear una
del capacidad dencromtnisterio cooperador para 
 continur Ilevando a cabo 
proyectos similarescuando se 
acabe la asistencia excerna. 

evaluacibn 

AsL pues, uno de los componen.:s de :aes examinar el proceso medlance soel cual produce esta sicuaci6nel grado en qua realmence -vto v se logra. Las preguntas de la evaluaci6n relacionadas con esce aspecto f.nL>Iuyen Las siguientes:
 

0 ZCuil es el proceso de institucionalizacin? ZEs resulcado del esfuerzo do una pocas personas muy entusiascas, 
o de la incorporaci6n
escruccural producida por la creaci6n do funciones apropiadas de cargos y oficina, o do La creaci6n do un cuerpo pobiacional y de
demanda do los servicios, o otro 
una

alg~tn proceso, o una combinaci6n detodos o partes de escos elementos? 

LCulles 
son loo criterios apropiados pars determinar si so h7,cido o no la institucionalizaci6n? produ-
LSe demuestra por las Aslgnaciones do personal y recursos financieros, o Ia incorporaci6n del enfoqua mediante la adopci6n 
de procedimiencos, o 
iediance el reconocimiento estructural en Las descripciones do cargos y de oficinas buro'criticas, 
o do una combinaci6n do silos?
 

o C6mo s."ouede maximizar la probabilidad de La institucionauizaci6n?LQui 
 ivel de apoyo exturno so requiere y por cuinto tiempo? 
 cCuiles
son las funciones relativas de La asiscencia ticnica y del apoyo 
 iinanciero? ZQui generalizaclones pueden hacerse acerca del lugar inscicucional quo ocupa el conocimenco en la investigaci6n, planeamienco de campanas y producci6n para Los medLos difusi6n?d 


N
 

http:presunc.as


3• Muestreo
 

El objecivo del muestreo 
es disponer do 
un grupo de personas qua den respuescas para efectuar Las mediciones, personas qua cengan caracteristicas conocidas y qua constituyan un .edio eficiente para escimar lo qua sucede en -in
grupo mis grande. El muescr,,o e hace a 
 enudo con el objeco de cener
grupo que sea in
directamence represuntativo del grupo mis grande, pero esco -io
". b'.Lgacorio y con frecuencia campoco s nuy eficience. Por ejemplo, si uno
..! i.,vrresa 
en una forma de conducca qua sea apropiada s6lo para 
una peque.a
parttido La poblaci6n. cracar de 
 edirla con una muesra represenaciva de l.a
poblaci6n ser sumamente costoso y no ofrecerI ucha mayor ventaja anall.ica. 

En el caso do Las intervenciones do 
CTTA, Ia activldad se limitar, a un 
 conel cual, do suyo proplo, no serk represencacivo d . 
junco narcial dl pals, 

caso nacional pars una prictica daterinada. La implicaci6n do esto para
evaluaci6n L,as qua dabe ponerse una prioridad ucho mis alca I.aen eticienciaqua on la represenatividad. 
En la secci6n sobre 
 limitanes especiales qua
enfrents CTTA comencanso algunas razones adicionales qua corroboran este
 
concwpto.
 

La actividad especifica do uestro tiene qua 
 star guiada por Las selecciones
ulctriores qua hagan do
so los 
objeivos de la intervenci6n, piro claro
como principio general, qua ,L objetivo 
esti,


principal del 
plan do muestreo ha de
ser la detacci6n do cambios lo mis eficientementu posible, an Lugar de dejar
qua so hagan estImaciones precisas 
 do Los parmietros verdaderos do 
 Ia poblaci6n a partir do Los valores do la muestra.
 

4. Crupos do controly comparaci6n 

Hay dos peligros bisicos an I& interprecaci6n do las informaciones obeenidaspar estudios coma 6stos. 
 Uno as quo los tactores ajenos a la intervenci6n
generan cambios (tindencias cemporali$ a hisc6ricos) qua podrian. disfrazarsecomo camhios resultantes do la intervenci6n. 
El otro as quo la participaci6nen el escudio do Los efeccoo do la incervenci6n hace variar a Les participantes en forma qua influyen an la caraccerlsticas 
do iscoe qua so han midido,a su reacci6n francs a la incervonci6n (las mididas repicidas y la inceracci6nqua hay entre las medidas repatidae y el ifecto do la intervenci6n). La Lnscttuci6n do grupos apropiados do control podndt dar protecci6n contra una incerpretaci6n err6nea di los daos ohcenidoe do Los grupos experimencales. 

La principal prottcci6n contra el primer poligro as toner un arupo do controlsin tra amienco -- 4s dicir, un grupo qua an todo lo dels ts igual poro quono so expone a La intervenci6n. 
La dificultad isci, evidotmaente, an localizar un grupo quo sea el mismo cuando no so puede controlar la Asignaci6n de Laintorvenci6n, coma 
sucide in al caso do CTTA. 
Al dejar do deactuarse Ia
lacci6n al seazar para asegurar una equivalencia an los grupoe do control y 
experimencal, uno so recrai al grupo do control cuasi-equivaLence. En circuns-
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zancias zcmo Las 4e CTTA, hay que 
 ponderar el cosco v !a incertidumbre de a

Xacilidad de incerprecaci6n dIe Las diferencias quo hay 
 entre Los grupos de

control experimental y cuast-equivaiente frence al. raisgo de interpretat ar.5
neamence la tendencia remporaL. La decisi~n no es perfectamente clara; --ay
muchos Cactores -ue sc comencan en la secci6n sohre linicances especilaTs, q,'.e.
es dift=Ll seleccionar un control cuasi-equival-,nre, pero es un poco arries~a

o no intorporarlo. 

La segunda raz6n para disponer de un grupo de control es protegerse contr.t e
riesgo del hecho de que ser objeto de -edici6n ya sea enseda en forma direc:-. 
a los que respondAi n hien los sensibiliza en cuanto a Lo quo -, :nse-,a eni Li
incervenci6n. Es :alativimence f~cil reducir el pelLgro de qut !as respuestas
o al compor:tninto del grupo experLmental pasen a no ser representativos como
resultado do su participaci6n on el curso. Si los conraccos con las person. 
son repecidos, 
lo cual da muchas v.!ntajas para los anilisis subsiguientes, 's
necesario proporcionar un grupo do comparact~n al qua so llama una sola vez, 
para qua su comporcamienco, quo so ha medido, no pueda habor sido influenciado 
por incerrogaciones previas. Este as el. equivalents funcional de un 
solo gru
po posterior a la prueba, pero pudden medirse diterences grupos de comparaci6n 
..urante la vida del proyacto, en lugar de hacerlo 3olamento al final. 

Tsce grupo luego reprosenca un control con el cual so puede comparar un grupo
de medtciones repeidas, de manera quo puedan escimarse La -nagnitud y el tipo
de los efectos de la madici6n repecida. Generalmente se Ie llama un grupo '
 
:omparaci6n, en lugar de grupo de control (qua por lo general 
so refiere a un 
control sin :racamiento). La form,, ideal de crear un grupo como 
iste es ase
gurarse -e su .quivalencia dividiendo al azar un grupo que ha sido cracado, en 
grupos de mediciones repecidas y de mediciones s6lo posterioras. 

D. Limitartes Especiale quo Entrena Ia Evaluaci6 SUtiV do C=A 

Las cuesciono-. rlativas a diseo quo so comentan a rasgos generalh. en la
 
secci6n anterior, encuentran v.arias limitantes ospeciales an al proyecco de

CTTA, debido a las caracterlsticas particulares do las intervenciones 
 agrico-

Las y las basadas en los medios de difusi6t. Estas limitantes tionen fuerces
 
;mplicaciones para las docisiones quo para
diseo qua se hagan uLtsriormente 

.a evaluaci6n sumativa.
 

1. Especificidad do las cecnologlas
 

Las cecngtogas disponibles son tipicamente hien especificas 
-- es decir, son
apropta,!as para un alcance limicado do culcivos 0 circllnvtcaici,%,, 1) recomidn
dan diferentes tipos do respuescas 4cg8n las condiciones locales. Esco da 
como resulcado una situaci6n muy ineficiente si se coman muescras de agricul
cores en general a fin do obtenor un namero dado do agricultores par& Los cua
les la tecnologia es 
apropiada, especialmence si el comportamiento en cuescian
 
no es coman. Esco represenca una justificaci6n muy s6lida rrence a los planes
 



do muestreo quo so esfuerzan por obtener una proporcionalidad 
en la poblaci6n

0 una represencacividad directa.
 

2. Periodicidad del ciclo de conductas
 

Una segunda caractertstica principal con 
 consecuencias para el 
plan de nedLclones es la duraci6n del periodo que media entre las diferentes oportunidades
para exhibir La conducta. 
 Por ejemplo, si cl comportamiento que'se desea Lograr so refiere a agregar un abono al 
terreno antes do sembrar, el agriculcor
s6Lo cendri La oportunidad de hacerlo una vez al 
 ado. Esto contrasta drisctcamence con 
una conducca como 
la qua seria el uso de 
una letrina, al cual 
puede hacerse con frecuencia. 
Esto Ciene dos efecos. PrLmero, reduce La probabilidad do efecCuAr un mantenimiento 
adecuado dol cambio do conducta 
una vez
quo so ha logrado, porque el intervalo quo ranscurre entre Los posiblesCentos us muy prolongdo. in-Segundo, complica muchisimo al problems do la 
medici6n, porque hay qua esperar mucho ciompo para marcarrespective, y porque sari mucho mis 
la vencana do medtci6n

probable quo al agricultor sodiscorsionari La propia improsi6n quo tiens do 
olvidari o 

su conducc.
 

3. ndole indscriminada do Losmedios do dfusi6nmaslva
 

Otra caractertstica do 
CTTA quo tione inpLicaciones par& la evaLuac[6ntndole indiscriminada del es lacomponents do Los medios do difusi6n masiva de laintervenci6n. 
Por definici6n, el uso do medios de difusi6n masivagram& hace en el proqueLa idenciftcact6n do los concralos apropiados do gruposCracamiento sea especialments dificil, dado quo La cobertura de Los medios 
sin
 

difusi6n masiva de
sari probableento 
muy excensa. El problem& do control se
incensifica, porque 
 La amplitud do cobartura do Los estaciones do radio es
probablemente demaulado graade, y 
miencrams M so alj& uno do L zona, misdificil es Sarancizar la sinilitud. 

Doe igual manora, Ia naturales indiscr minada do Los medios do difusi6n masivaimpide formar grupo do control dentro do la zone do alcance doradiales, aunqu las eaisioneshaya posonas quo no se oxpongan a lob progrinas. Esto sucedeporque Las personas quo hay on la dozone alcance do Las eilonos radialesquo no escuchen Los mensajes del proyecto sarintes cast con toda cercoza diferenon otros sentidas tambin do los qua st Los escuchon. Ash puss, Los probLemas do modici6n reforences a la selocc16n do un grupo do control y a la
posibilidad do acribuir 
la causalided a la incervenci6n se&Cn las diferencias
observadas so dificultan muchIsimo mis por las caraccerscicas del proyecto. 

4. Gran variabilidad 

Una limitance edicional quo Lnfluye on
variabiliad do ls resultados, lo cual 

Los planes do Ia evaLuaci6n as la gran
hace mis dificil decoctar los cambios
a incerprecarLos. 
Este as un probLeu quo 
so
do Las intervenciones agrtcoLas 

relaciona mis con la naturaleza
 
quo con al camponnts do Los medios do 
 difusign masiva do CTTA. 
Hay varios faccoros qua contribuyen a esa &ran variabi-
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Lidad. 'a 
fuence mis significatIva 

extrtnsecos, :ales 

de variaci6n son probablemente facores
coma el clima en
de pluviosidad en un 
sencido amplio, a Las dLferencias :ocales
sencido especifico, Las 
espectativas de Los
'e cuiles serin agricu:lcnres
Los precLos del mercado; 
o cuinca confLanza Cienen en
:Co a e transporcs desde el canmpo el s:shacia el mercado. 7odas escas
vartan indept.;ndLencemenc son cosas :,.ede :das Las demAs qile caen hljo el concrol de ,
pero que influyen en 
Los mismos resultados que 
so 
espera poder acribuir a a
incrvenci6n 
,
 

Aparte do Las 
fuences cxcrtnsecas de variaci6n, hay
sutil. una fuence incrtnseca 7is
Para muchas de las cecnologlas pcomovLdas, hay
Las una fuerce inceracc;6n
entre circunstancias inmedLatas 
de una 
 granja determinada
pricrica recomendada y ya sea lao el efecto qua probablemence cendri
rrience. una prictica co-
Pr ejemplo, dos 
 Cerrenos adyacences pueden cener
rences, cada uno suelos muy dL.fedo Los cuales responder! do manera distinta a la
de un abono. Desd. al punto aplicaci6n

do vista del agrLculcor, il quisiera qua
cieran anilisis del suilo se hien sus 


tracar dicho 
torrenos para poder determinar c6mo hay qua
errmno. 
 Pero desde el punto de vista de la evaLuacL6n, el hecho
de que Los campos responden en 
 forma Jiferente es una fuente do
variaci6n adicional, sin importear qua 

considerable
 
aparezca come diferencia en el
decectado an Lmpacco
Los c-mpos adyacences o come dLferencia en
culcor en la condicta del agrLambos campos. Cuasquier aumenco en la variaci6n del "error"
que la percepc16n del cambio sea 

hace

mis dlfcil do lograr. 

E. Probable EatratogLa nla Evauac6n Smitiva doeCIrA 

Esce capitulo se 

van 
par debajo 

ha referido hasta aqul a dos niveles de cuesciones -- Las que
del enfoque global 
 de la evalu.ci6n sumativa y qua
planificaci6n general, gulan La
 y Las qua presencan 
 Ilmitantes especiales
causa 
de que se adopten diricciones especificas en el desarrollo 
y qua son
 

Ademis, del diseno.
se ha observado qua muchas de Las decisiones finales dependen do
selecci6n final Lade las tecnologlas qua se promoverin, y de ahl qua cengandLferirse hasca quo que
so disponga do la LnformacL6n respectiva.
ci6n, Los En esca secdos niveles convergen para formar un
para una estrategia general. 
conjunto de racomendacLones
 

Los decalles cendrin
suelcos hasta quo asperar para sir requa so hay& determinado cuil as la informacin qua se requiere.
 

1. Creaci6n de un marco Para el muesreo
 

Una acractLva astrategia para resolver Los 
 problemas de muestro
anteriorbence es mencionados
apartarse Levemente de La idea de un
y crear un solo grupo experimentaL
marco do muestreo de caracceriscLcas conocidas
evaluac16n podria sacar do las cuales Larepecidamence 
 grupos dLferentes. 
 Esco aumencarla laeficioncia a costa dQ una 
inversi6n inLclal 
levemence mis alca.
 

Este criterLo implLca la selecci6n 
 y conduccL6n do entrevistas iniciales
una muestra mucho mis grande qua con
La quo so ciene la incinci~n da usar cadapunto de medicL6n. en
Este arupo mis grands so usari'mis tarde coma base para 



generar muestras 
secundarias de Los grupos pars accividades especiticas. :ambiin podc! usarse con un criterio do selecci6n para los agricultores qua cienn ciercas caracteristicas 
 decerminadas. 
Esta lCtima caracceriscica es
qua hace que csce concepto sea interesance en sce concexco, porque evtca 
"a
 
.a
ineficiencia de repecir grades 
nuescras 
a fin d. obtener nCmeros sul'cLnce

mence 
grandes de agricultores con una caraccertscicas dada.
 

La escracegia de muescreo que se propone aqui esti diseada para 
 proporctonar
Los beneficios del muescro al 
azar 
o con proporci6n poblacional, pero pern:c
ademis La realizaci~n de escudios 
en forma eficience sobre segmenos 
secundarias especificoo do la poblaci6n. 
El coraz6n del plan consists en la enumeraci6n do un nmero relativamnte grand. de familias de agriculores con 
Wdencificaci6n do sus caracceristicas deogrificas bisicas 
y patrones de tierra y
cultivos. La anumerac16a da un 
nCauro qua puede ser muchas veces 
mAs grande
qua al qua jaiAs so mediri en un estudio dado, pero 
s un grupo de represencatividad conocida, del cuel 
so puedon obtener muestras do segmentos secundarise. Do sots fora. si se promueve la priccica del 
arado minima do relieve
par& 
 puede
maz serrano, so sacar una muescra secundaria do agricultores con
 cerrnos apropiados, y Los invescigadores puedan dirigirse directamente a esri
granjas pars cumplir su labor. 
 Un beneoicio adicional as quo so conocen

caracceristicas del subgrupo del m&12 serrano en 

Las
 
relac16n con la poblac±8n. de
manera quo ficilmente pueden identificarse las posibles diferencias o factores
 

quo facilitan la labor.
 

Esca estracegia es flexible y ofrece 
muchas ventajas en comparaci/n con !as
 muescras hechas puramence al azar. 
Por eJemplo, las encuescas Ilevadas a caba
en 
ipoca do cosecha. quo implican el cortse do cultivos para generar estiiaciones del randimiento, cienen un escrecho 
 i-o de tiempo en el cual pueden rca-
Lizarse. El 
grupo do la enumerac16n proporciona Ia capacidad do 
 concencrarse
ripidamente en unos 
pocos agricultores quo cienc 
campos apropiados y qua 
se
sabe quo han adoptado una 
cecnologla decerminada. Adomis, 
 el hecho do que
ambos esctn sacados 
de un 3rupo de enumeraci6n represencaciva significa qua
ambos grupos, los quo han adoptado y Los que 
no han adoptado l& tecnologia,
pueden compararse entre s! y con la 
 poblac16n en general 
a fin de aislar Las
caracteristicas quo so relacionan con dicha adopci6n.
 

Las ventajas principales de cste criterio 
son quo permice obtenor un muescreo
eficiente y entocado do circa, 
 al mismo ciamps quo proporciona informaciones
 aqerca do las relaciones quo hay entre Los subgrupos y la poblac16n 
 en gene
ral. 
 Reduce un poco laamonaza contra La valide qua 
representan las repecidas encreviscas on 
 una muescra mis 
 pequeda, porque puede obtenerse el mismo
nLvel de precisi6n en la estimaci6n entrevistando s6lo a una parts del grupo
mis grand. do enumeraci6n, ceniendo de esta manor& una muescra "no 
 contaminada" por esa madida an particular. Proporciona una 
 base de informacit6n

sirve para identificar y 

que
 

Los, 
Localiar ficilmente los grupos socundarios espiciasin sacrificar La capacidad do relacionar a ese 
grupo con Las caracteris

cicas de la poblac16n total.
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2. 'araccertscicas del disefto cuasi-exerimental
 

Las caracteriscicas globales del disedo 
se desprenden L6gicamente del plan :o
mue sreo prsencado ns arriba. 
 Por lo aienos para algunas de Las variables, se
podri hacer un 
diseno de medidas repetLdas, que 
tendri vencajas para a.urs
ce Las 
cecnologlas que podrian s'leccionarse. 
An asi, Los grupos equLvaen:cs podran apar:.trse 
 de Las medidas repecidas para que sirvah -ara cm:a

Los efeccos de las medidas repetidas.
 

Si es 
que, como se anicipa, la inrervencitn de 
 CTTA pone como objecivo
grupo de 
 diversas cecnologlas para qua 
sean difundidas, es probable que el
mejor plan para la evaluaci6n sera una 
serie de escudios relativamente Lndapendientes qua analicen las 
recnologlas separadamence. Si algunas de dichascecnologtas so recnen en un grupo 
qua sea adecuada para un grupo 
de agriculcores definido a grandes rasgos 
 (par oJemplo, un conjunto do tecnologlas podria referirs. 
al cultivo 
do hortalizas para exportaci6n), en este caso un
estudio inegrado qua cubriera el conjunco compieto do tocnologlas darla lugar
a un mayor poder analitico. 

£n la medida en qua purdan identificarse grupos comparablog do control 6uera
del imbito do CTTA, dichos grupos deborlan incorporarse al diseo. 
La siruaci6n no es prometedora para grupos muy bien combinados, dada la diversidad del
cerreno 
y del clima, pero posiblemence se 
puedan incorporar concrolus excernos

atilus para algunas de las recnologias.
 



Capiulo 1X 

PnhCIONog Y UJORAR IL K*UAL DEL PROTUCTO CA 

Como dljimros desdo a! principio, el objeta do es~o manual 01 do servI:03 !eguia al personal de CTTA en el cerreno, a sus concrapartes del pals anfhtrrn
y a los gereanes do proyecio de !a USAID en Ia planiftcaclsi y puesa enmarcha do programas de comuoicact.n 
mulcicanal quo valgan su coso para e.
apoyo del desarro.1o 
y do I.acraasferencia do 
Ia recnologla arIcois. i
esat punMo, sin embargo, el manual esti diseado para sorvir do gula !aenplanificaci a y pues3a ea marcha do loa proyecoe piloo del CTTA uiliandael proceso do comunicaci n i oracivo descri o en os 
caplituloa aneriores.
 

En su forma presents, manualel represena una primera aprozimaci.n a laseszraz.gias y miodos del CTTA. La experioncia adquirida modianIe su us On1 torreno s ou ilizar apars perfoccionar y mejorar al manual, y pars hace lomis azil. 
 Eats, proceso seuira duranve todo *I proyoc:o. La versl6n definiciva s6lo easari toerinada a su conclusi±n, Todo el personal del CTTA on
Washington y en los palse, todas las Insv.tuci.one subcoanraziszas y colaboradora que son parte do *si proyecto, y el personal del proyecto del palsanfitri5n rioen la reeponsabilidad do contr.buir a perfeccionar y majorarmanual--y rev1sar aquellas part@* en donde l.a experioencia sobre el 
01 

terreno.ndique quo so procisan correccloneso o, odificaciones. Lag suerencias 7recomendacionO oran bienvenadam en cualquior momento; no espere &I finaldel proyocco pars, forsularlas. El manual final reproeentara un modelo c:mprehensivo pars la planifLcaciSn y puenza on marcha do program" do comun±zaci6n multicanal quo valgan su costo pars *1 apoyo del desarrollo;ransferencia do tecnologia on loo 
Y -a

palse0 on via. do dosarrollo, incluyendoguias pars adapiar l iodolo a la sicuaciBn opecifica exisonze ondada, a base do la experioncia un palsdo la CTTA y do lam coaparaciones do diversossirloe, Rogazoe enviear sun suerencias y recosendacione 
 pars ol. perfacciaonaaento y/o la rev iBon do cualquer seccin del tanmanual pronto como sea 
posiblo a: 

Director del Proyec:ao CTTA
 
Academy for Educational Development
 

1255 23rd Street, N. V.
 
Vashington, D. C. 20037
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