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. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION
 

Los programse de investigaci6n agropecuaria del CIPA V encuen
 
tran dificultades para hacer llegar sus resultados a los agricultores. -

Una de las dificultades es sin dude el escaso n6mero de Sectoristas con
 
qua se cuenta pare atender a una gran cantidad de agricultores.
 
Esta dificultad se ve a veces acrecentads par una felts de comunicaci6n
 
entre los investigedores y los sectoristas mismos y el poco uso de otros
 
canales complementarios a estos.
 

Pero incluso en equellos casos en que los resultados de la in
 
vestigaci6n logran llegar a los agricultores algunos son a6n renuentes a
 
adeptarlos. Una raz6n podria ser que algunos de los problemas investiga
 
dos no son problemas percibidos coma tales par los agricultores a que 
las soluciones ofrecidas no responden a las necesidades m6s urgentes del
 
agricultor a no son factibles de ser aplicadas par 6ste porque no encajan
 
en las circunstancias ecol6gicas, economicas, culturales a sociales en
 
que se desenvuelve.
 

Otra rez6n podrian ser las barreras que el agricultor misma 
pone por sus temores al riesgo, su resistencia al cambia y sus esquemas 
culturales tradicionales, que se ven reforzados par dificultades de anal 
fabetismo, idioma etc, pare entender lo que recibe, sabre todo cuando es 
to no est6 adecuadamente planteado y convenientemente explicado a su ni
 
vel de comprensi6n.
 

Con frecuencia escuchamos decir qua "Il inventigaci6n no va 
-

al campo", queriendo significar que a veces la investigaci6n no parte de
 
la realidad del agricultor y que tampoco sus resultados llegan a 6ste 
adecuadamente, con lo que no logra aumentar su producci6n.
 

"Indudablemente, el incrementc de la productividad agricola 
se logra mediante una adecuada asistencia t6cnica que promueva entre 
otros, el emplea de semillas seleccionadas, la Incorporaci6n racional de 
fertilizantes a los suelos, el control adecuado de plagas -,enfermedades, 
sustituyendo a la vez los snticuadas m6todos par otros modernos V efica
ce de acuerdo a las exigencies clim6ticas v toponr~ficas de cede lugar. 
Toda esto acompaeado de una asistencia que se adapte a las necasidades 
del agricultor. 

Pare que las t~cnicas modernas lleguen cede vez m6s a un ma 
yor nmero de agricultores, en especial a los pequeaos agricultores, se 
tienen que afrontar inevitablemente dificultades de orden social y econ6 
micc; par lc que se hace necesrin Pi nonccimiento cads vez ., profundo
 
de I. problem6tica agraria pare comprender mejor y contribuir a superar
 
la deficients situaci6n agropecuaria del campesinadu".(I)
 

Los conceptos de !0s p~rrafos anteriores, escritos en 1968, 
tienen a6n validez°
 

(1) " Siete espectos del CalleJ6n de Huaylas", Instituto Indi
 
geniata Peruano. Lime 1968.
 

Cepitulo II. Causes que dificultan la introducci6n de la tec
 
nologa agropecueri moderns. J
Zioe6 Arquimio Binges.
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Le introducci6n de tecnologiaa egropecuerias nuevas entre l]s

agricultoree de uns determineda zone a regi6n encuentra nuemeroses difi
cultedes cuya soluci6n exige una acci6n integral sabre los factores qua
 
inciden en le problem~tica agraria como un todo. Algunaes de estas difi
cultades son :
 

Fectores econ6micos desfavorables; tenencia de tierre y dispersi6n de la
 
propiedad al segmentarse 6ste par herencia, venta, etc. resultando en
 
6reas de subsietencia de superficie mu pequea pars aplicar sistemas mo
 
dernos de explotaci6n de la tierra; condiciones topogr6ficas y climato16 
gicas qua favorecen la erosi6n, condicionen le praducci6n a la dispobibi
lidad de ague ( en una zones pace y en otres demasiada); Is capacidad de 
asistencie de las instituciones qua van frenada su voluntad par presu- 
puestos escasos y recursos humanos insuficientes an numero V a vecee en 
capacidad y motiveci6n; el grado de educaci6n del campesino qua hace -
qua no asps c6mo solicitar asistencie a que no alcence a comprender esta 
cuando se le brinde; y le deficiente comercializaci6n y vf-as de comunica 
ci6n pare sacar sus productos, aspectos qua lo motivan pare producir m a. 

A esta dificultades habria que aMadir las qua se dan entre 
los miamos agricultores, coma conflictos internos en las comunidades, ce 
los qua hacen lo qua uno sebe lo guards pare si y no lo ensene a su vecT 
no; le desconfienze natural del agricultor tradicional hecia lo nuevo y 
lo que no conoce, y el temor a proberlo par el riesgo de perder, qua en 
su caso suele ser-proporcionalmente-une p6rdida muy grande. 

Hay sin embargo dificultades en lea qua si se puede incidir 
con Is comunicacion par tener 6stes sue reaices en deficiencies de le 
misme. Estas dificultedes podrian ser, entre aetas: 

- Dificultades pare qua el agricultor obtenga a tiempo respuestas a sus 
dudes sabre c6mo resolver determinados problemas qua le aquejan en su 
trabajo de prcducci6n. 

- Dificultedes de accesao a lea fuentes institucionales de informaci6n 
par parte del egricultor. 

- Dificultades del agricultor pare comprendar Is informaci6n qua recibe 
y seleccionar de ells los aspectos qua necesita pare resolver sus pro 
blames. 

- Insuficiente usao de cenales diversos de comunicaci6n par parte de las 
instituciones pare lleger a los agricultores. 

- Felta de diversificaci6n de las soluciones qua se afrecen, en forma 
de alternatives qua puedan ser aplicadem par agricultores de diferan
tea carecteristices y condiciones. 

Es sot-rp ps;na apectoa qua se enfnrvl'rA primordielmente la in 
vestigaci6n ye qua con ella se busce comprender barreras qua encuentre -
Is transferencie de tecnologia qua puedan mar resueltaa mejorando is co
municci6n en sue contenidos y sue canales, a fin de dise~ar una estrate 
gia quo logra una mayor comprensi6n y cobertura de Is informeci6n agrope 
cusrie qua me ofrece a los agricultores. 
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- OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

I.
1I Problem6tica Agropecuaria
 

l.a 	 Conocer aquellos factores qua dificultan a facilitan la adop
 
ci6n de pr6cticas agricolas nuevas a mejoradas par parts de
 
los agricultores.
 

1.b 	 Determiner qua medidae se deber6n tomar para que los agricul
 
tores de la zone seleccionada puedan adopter y aplicar las
 
tecnalogiae que el CIPA ofrece.
 

II. 2. Exposici6n, acceso y usa de los medios de comunicaci6n
 

2.a 	 Determiner la exposici6n y acceso de los agricultores de la
 
zine a los medios de comunicaci6n radial y escrita, asi coma
 
a aquellos medios interpersonales par los qua se pueda hecer
 
hlegar informaci6n agropecuaria.
 

2.b 	Dete-minar los patrones de uso de los medios de comunicaci6n
 

par parte de los agricultores de la zone.
 

1T. 3. Sistema de transferencia
 

3.a 	 Analixar la capacided real de los actuales sistemas de trans
 
ferencia de tecnologle agropecuerie a los agricultores pare
 
atender las demandas de informaci6n de estos sabre sus pro 
blemaes de producci6n. 

II. 4. Personalided social 

4.a 	 Conocer las caracterfstices sociales y culturales de los 

agricultores estudiedos. 



.'
 

III.~. 8JETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION 

II. 	 1. Problemtica agropecuaria 

1.a 	 Conocpr los factares qua dificultan a favorecen la adopc16n
 
de practices agricolas nuevas a mejoradas par los agriculto
res de l zona.
 

1.b 	 Analizur ie cobertura real de los actuales metodos de trans
ferencia de tecnologia en la zona.
 

1.c 	 Determiner el grado de relaci6n de los agricultores con las
 

actuales fuentes de asistencia t6cnica.
 

1.d 	 Conacer el nivel actual de usa de tecnologia agricola par 

parte de !as 2gricultores.
 

1.e 	 Conocar lae opiniones de los agricultores sabre sus actuales
 
n~todos y niveles de producci6n.
 

II. 	2. Exposici6n, acceso y usu de los mcdios de comunicaci6n
 

2.a 	 Identificar las preferencias de los agricultores sobre las 
radjo-emisoras de ie regi6n, las horas a las qua m~e escu-han
 
radio, y su !n6sica y programas preferidos.
 

2.b 	Evaluar ia factibilidad del usa de materiales gr6ficos y el
 

formato que 6stas deberian adoptar segin el grado de alfabe
tismo V preferencias de las potenciales usuarios de los mis
moan. 

2.c 	Conocer los diferentes medios de informaci6n actual qua usan
 
los agricultores pars resolver sus dudes sabre los problemas
 
agricolas.
 

3.
3I. Sistemas de transferencia
 

3.a 	 Identificar los problemas y dificultades m~a importantes que
 
encuentra el personal encargado de la traneferencia para rea
 
lizar su trabajo.
 

3.b 	 Recoger del personal institucional sus opiniones sabre las
 
barreras mAs comunes para ia adopci6n, par parte de los agri
 
cultores, de lam tecnologias qua transfieren.
 

3.c 	Evaluar el uIso de mediae V canales de comunicaci6n par parte
 
del personal institucional en las labores de transferencia 
de tecnologia.
 

II. 4. Persanalidad social
 

4.a 	 Conocer lea motivacionem, escalas de valorem y capacidad pa
ra scepter el riesgo par parts de lam agricultore. de Ia zo
no. 

4.b 	 Conocer Is diviui6n del trabajo en la familis y el papal que
 
6.ta juega en le tome de decisianea agricolas.
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IV.- DEFINICION DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA 

El Sector de Mercar6 aberca seis Comunidados Campesinas.- Vicos, Siete
 
Imperios, Recuayhuanca, Shumay, Cape Chico y parte de Ecash. Cada una
 
de eles est6 a su vez subdividida en sectores en los qua se repite el
 
tipo de organizeci6n comunal.
 

De las seis comunidades se tuvo qua descartar Ecash por considerer qua
 
cierta aversi6n hacia este tipo de estudios de investigaci6ri social pa
 
die ocesionar situacionee conflictivas qua entorpecian el trabajo.
 

El universo de families en las cinco comuniddaes restantes, de acuerdo
 
al censo del aectorista de Marcar6, es de 1,627 families distribuldas
 
asi:
 

COMUNIDADES No. DE FAMILIAS %
 

C.C. Vicos 915 56.24
 
C.C. Siete Imperios 170 10.45
 
C.C. Recuayhuanca 276 16.96
 
C.C. Shumay 156 9.59
 
C.C. Cope Chico 110 6.76
 

TOTAL 1,627 100.00
 

A este total de families qua podriamos ilamar comuneras, me sumen apro
ximedemente unas 350 families (segn opini6n del sectorista) que son 
propietarios individuales, qua eunque no pertenecen a las comunidades 
campesinas en terminos legaies, est~n dentro de sue terrenos y son par 
lo tanto parte de nuestra eudiencia mete al ester dentro de le zone de
 
influencia. Es asi entonces que el universo de usuarios se eleve apro
ximadamente a 2,000 en el Sector Marcer6.
 

Establecimos que el tamao de la muestra deberia car eproximadamente un
 
10% pare qua la informaci6n fueea lo suficientemente amplia pare poder
 
entender la i6gica de los usuarias y sue patronee do comportamiento en
 
relaci6n a las pr~cticas agricolas y otros aspectos. Esta muestra tra
tamos de distribuirla en proporci6n a los porcentFJes del Universo; es
 
asl qua an la muestra, la comunidad con mayor n6riero de encuestae fu6
 
Vicos y ia de manor nmero fuh Cope Chico; aunque los porcentajes no 
son exectamente igueles.
 

Le muestra segzn cvmunidades se distribuy6 de le siguiente forma:
 

COMUNIDADES No. DE FAMILIAS
 

C.C. Vicoa 86 34.13
 
C.C. Siete Imperiom 42 16.67
 
C.C. Recuayhuenca 52 20.63
 
C.C. Shumay 46 18.25
 
C.C. Cops Chico 26 10.32
 

TOTAL 252 100.00
 



Como se explic6 anteriormente, cede comunided eat6 a su vez dividida
 
en sectore. y en Is muestrs se 
incluyeron agricultores de cede uno de 
los sectores que componen cede comunidad. 

Pars seleccionar la muestre, nos %ncontramos ante el problems de las Co
 
munidedes no poselen un registro de sue miembroe, 1. Oficine de Agricul
 
tura tempoco y no encontramos una fuente que nos permitiere tener una
 
liste de los agricultores que conformeben nuetro universo; par 
otro la
do le ubicaci6n de la viviendas es muv disperse, ya que son pocoas los
 
que est~n agrupados en ceserios a centros poblmdos, lo qua haci. 
muy di
 
ficil le posibilided de seleccionar a los agricultores por su ubicacion.
 
Ante ste realidad, optamos pnr utilizer 
una "muestra de convenienr:a", 
es decir, que los agricultores encuestades serlan equellos a quieries I
contrframos en su case en su chacra pero sin buscer a unos especificos 
por nombres y epellidos. 
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7.- LAS TECNICgS DE INVESTIGACION UTILIZADAS 

Pare la recolecci6n de informaci6n se usaron fundamentalmente: 
encues
tas, grupos focales y entrevistas a profundidad, complementadas par la
 
observaci6n.
 

LA ENCUESTA A LOS AGRICULTORES
 

Can las encuestas, se 
busc6 investigar los conocimientos de los agri 
-
cultores y sus compartamientos actueles con 
relaci6n al 
usa de tecnolo

gia agricola y a los medias de comunicaci6n.
 

Para el dise~o de lo encueta, se 
tom6 en cuenta los aspectos qua inte
resaba investigar:
 

a. Caracterfsticas sociales generales de los agricultares-. 

b. El LIsa de tecnalogfa.
 

c. Los problemas sentidos par los agricultores en relaci6n a las tecno
 
logias y a los cultivos principales.
 

d. Usa de cr6dito para agriculture.
 

e. Relaci6n y percepci6n de los agricultores con respecto 
a is asisten
 
cia tacnica.
 

f. Usa de medias de comunicacion V patrones de comportamiento con rela 
ci6n a estas. 

g. Aspectos relacionedos a is divisi6n del trabajo al interior de lafamil~ta. 

h. Espectativas de mejoramiento
 

Teniendo en cuenta 
estas puntos se pracedi6 a elaborar el borrador de
is encuesta qua pas6 par un proceso de revisi6n y ajusts antes y des 
-
pu~s de probarlo con un 
grupo pequeMo de agricultores. Esta prueba del instrumento nos permiti6 una mayor comprensi6n del misma par parta
de los entrevistadaressobre todo teniendo en 
cuenta dL qua las encues
tea debien ser aplicadas en quechua; 
al mismo tiempo posibilitb el 
ajuste del instrumento final qua debia ser aplicado a la muestra pre-
viamente seleccionada.
 

LOS GRUPOS FOCALES
 

Los grupos focales fueron realizadoe con grupos representativos de agri
cultores en tree de las Comunidades Campesinas que conforman el sector 
de Marcar6. 
Para ell., zzrimero se elabor6 una ouls de preountes (ver anexo) que R
bia ser utilizada par el moderador pars guier 1a reuni6n. 
 Los temes incluidos en 
la gula, fueran las mismoas qua los de Is encuesta, pero a

travfa de eats tfcnica nos permitiris lograr una informaci6n m~s com 
plate y profunda sabre las temas investigadoa. 
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El segundo peso fue coordtnar con las autoridades de las Comunidades 
-
pars convocar, al grup3 de agricultores, a le reuni6n.
 

Se realizaron grupos foceles en : Cope Chico (12 agricultores), 
Recuayhuanca (17) y Chumay (16). En las otras dos Comunidades no se 
consigui6 realizarlos. Luego de cade grupo focal, los encargados pre
sentaron informes sistematizando la reuni6n. 

GUIAS DE INFORMACION
 

Paralelamente a los instrumentos anteriores, se elaboraron gulas de 
preguntaes para obtener informaci6n general de las Comunidades como ser
 
vicios con los que cuentan tierras, ganado, n6mero de miembros, etc.
 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
 

Estas se aplicaron b~sicamente a las vendedores de agroinsumos, en ba
se a una guas previSmente elaborada, pare obtener informaci6n sobre 
los diferentes insumos agricolas y la opini6n y percepci6n que los ven
 
dedores tienen en relaci6n al uso que los agricultores hacen de los
 
miamos.
 

Estes ertrevistas se aplicaron a los vendedores. de agroinsumos en Mar
car6 y Carhuaz, siendo en total 7.
 

LA OBSERVACION-


Esta t~cnica ha sido tal vez la mes utilizada, pues se he hecho uso de
 
ella coma complemento a todas las t6cnicas antes mecionadas pare corro
 
borer los datos que se fueron recogiendo. Par otro lado fue tal vez
 
la primera t6cnica en las visitas preliminares a la investigaci6n y 

nos permiti6 el diseMo de la misma. 
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VI.- EL PROCESO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Luego del diseo inicial de las instrumentos pare led diferentes tfcnl 
cas a ser utilizadas, se niguieron los aiguientes pasoe: 

VI. 1. Selecc16n V Capacitaci6n de Encuestadorea
 

Pare seleccionar los encuestadores se puaieron avios radiof6nicos 
solicitando estudiantes de agriculture de Ia Universidad Nacional
 
Santiago Ant6nez de Mayolo y del Instituto Superior Tecnol6gico de 
Huaraz, asi como avisos escritos en ambas instituciones. Requisi
to de car~cter eliminatoria fu6 el conocimiento del quechua. 

Se form6 una comiei6n de selecci6n integrada por el Director de la 
OCT, el Asesor del Proyecto, la Asesoria de Evaluaci6n, y uno de 
los profesores de la OCT que habla quechua. 

Se valor6 la experiencia anterior en trabajos de investtgaci6n so
ciallos conocimientos tecnico soore agricultura de Ia zona y el 
dominio del quechua. Se presentaron 30 postulantes, de los que 
se seleccionaron 10 pars realizar las encuestas y cuatro (la de 
mayor experiencie y dominio del quechua) nara los grupos focales. 

Los seleccionadoa recibieron un dia completo de capacitaci6n en 
 -

las inetrumentos de investigeci6n y ios elegidos pare trabajar con
 
grupos focales recibieron un die mas de capacitaci6n en esta t6cni
 
ca. #
 

La capacitaci6n fu6 complementaria de teoria y pr6ctica. La pr~c
tica se desarroli6 con la prueba del instrumento con agricultores
 
de las cinco ccmunidades campesinas dentro del Sector de Marcar6.
 

VI. 2. Prueba y Readecuaci6n de Ia Encuesta
 

La encuesta dise~ade fu6 probada en el campo con un n6mero de agri
 
cultores equivalente a la quinta parte de la mueetra total, an las
 
cinco comunidades campesinaa ms importantes.
 

Como resultado de la prueba de campo los encuestadores pudieron fa
 
milirializarse con el instrumentos y se modific6 Ia formulaci6n d-e
 
algunas preguntas pare una m6s f6cil trLducci6n simultfnea al que
chua y una mejor adecuaci6n a los objetos de informaci6n buscados.
 

La pruebe de campo permiti6 pre-codificar lam pregunta posibles 
pn lugar de que sean preguntas abtertas, pare facilitar asi la 
aplieaci6n de la encuesta y su codificaci6n y tabulac16n posterior. 

Par atro lado, Ia prueba ayud6 a conocer mejor i zone de trabajo, 
la ubicaci6n de los grupos de pobIadores y los accesos, asi como 
el tiempo neceeario pare is aplicaci6n de cada instrumento y la 
majordistribuci6n de los encuentadores pare el trabajo de campa.
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Se aplicaron 49 encuestas, lea qua fueron tabuladas y analizadas 

pare ou modificaci6n posterior. El instrumento definitivo fu6 
ana
 
lizado de nuevo con los encuestadores antes de iniciar el trabajo"
 
de campa.
 

1/I. 3. El trabajo de campo
 

El trabajo de campo se realiz6 entre el 23 y el 26 de febrero en 
cinco de las Comunidades del Sector de Marcar6. El grupo de traba 
jo estuvo conformado par 13 encuestadores de los cuales cuatro eran 
encargados de los grupos focales; dos profesores de la OCT que apo 
yaron en el trabajo de supervisi6n, el Director de ia OCT, el Ase7
sor del ProVecto y la Asesora de Evaluaci6n. 

Diariamente se distribulan los encuestadores an las diferentes co
munidades, al finalizar la jornada se intercambiaba informaci6n so 
bre los problemas Que se hubieren presentado en relaci6n al in3 
trumento o a Is aplicaci6n del mismo. 
Luegu se revisaba las encuestas pars ver si habian o no problemas 
y pars poder ir determinando ls distribuci6n de las mismas par Co
munidades pars acercarnos lo mas posible a l distribuci6n del Uni
 
verso.
 
Paralelamente a las encuestas, los responsablps de los grupos face
 
lee llevaron estos a cabo; en los dia en que no 
tuvieron reuniones
 
concertadas previamente, e ocuparon de realizar entrevistas a los
 
vendedores de agroinsumos y de recabar informaci6n sabre las Comu
nidades.
 

VI. 4. Codificaci6n de los datos
 

Luego de ia aplicaci6n de aproximadamente el 50% de las encuestas, 
se procedi6 a la elaboraci6n del Manual de Codificaci6n pars que 
los datos pudiesen ser codificados y posteriormente procesados par 
computadors.
 

El procesamiento de los datos de le investigaci6n fu realizado 
en la sede de Applied Communication Technology (ACT) en Cali
fornia. 



VII.- PRESENTACION DE RESULTADOS 

Caracteristicas de los agricultores entrevistados
 

Un elemento importante dentro del proceso de transferencia de tecno
 
logia es el agricultor y por esto es neceserio conocer y caracteri
zar 
al que 5er6 el usuaria del programs y a qui~n ir6n dirigidos 
los contenidos.
 
El objeto b~sico del estudia estuvo constituido par los jefes de fa
 
milia V en ausencia de 6ste, la mujer. 
Para el caso de la muestra
seleccionada, los agricultores seg6n sexo se distribuyeron 8si:
 

CASOS %
 

HOMBRES 203 
 .80.6
 
MUJERES 49 19.4
 

TOTAL 
 252 100.0
 

Sin embergosi hacemos referencia a los datos de poblaci6n del Cen
so de 1981 la distribuci6n par sexo en el Sector de Marcar6 es
 
46% de hombres y 54% de mujeres.
 

El sexo es una variable de diferenciaci6n en al trabajo en la agri
culture, pues aunque hombres y mujeres participan en la producci6n,
 
son los hombres los que realizan lea terees m6s duraes,como arar con

la yunta o roturar el terreno con "barreta", y las mujeres trabajan
 
mayormente 2l deshierbe, desterroneo, siembra y cosecha, ademas de
 
ocuparse de lea labores proplas de la case y del cuidado de los hi-

Joe.
 

Es importante el rol dentro de la familia pues el 70% de los en
cuestados respond16 que el jafe de familia el que tome las deci 
siones sabre qu6 se 
vs a sembrar y el uso de tecnologia que se va 
a hacer, y que pars poder tomar sus decisiones ae basan en el clima 
el 67% y un 30% de acuerdo a las conversaciones con otros miembros 
de la fsmilia. 

Seg-Sn los datos recogidos tanto a trav6s de 1a encuesta coma por 
otras t6cnicas, indican que Ia variable que determine los diferentes
 
niveles tecnol6gicos es la educaci6n, a mayor nivel educativo hay 
-
un mayor uso, de tecnologla, pues conforme vs descendiendo el grado
de educacl6n, las egricultores sienten m~s temor de acercarse a lea 
fuentes de informaci6n 6 a no saberla utilizer correctamente.
 

NIVEL EDUCATTVO DE LOS JEFES DE FAMILIA
 

NI'VEL'EDUIuCTIVO 
 . JEFES DE FAMILI7W.-.- % 

Ninguno 
 92 36.5
 
Primaria 
 144 57.1 
Secundara. .15 6.0. 
Superior 6 T6cnics 1 4
 

252 100.0
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Si abservamos el cuadro veremos qua el nivel educativo de las jefes
 
de familia es bajo pues el 36% de ells son analfabetos y el 57% 
her llegedo a elgun grado de Educaci6n primaria.. Sin embargo en el
 
88% de las familias hay par lo menos una persona que sabe leer, aun
 
qua no siempre sea el jefe de familia; y las families tienen coma 
-
promedio 5.5 miembros. Esto es impartante pues con un nivel tan al
 
to de analfabetismo, seria dificil la transmisi6n de algunoa conte
nidos a trav6s de material escrito, pero si tenemos en cuenta qua 
en la mayoria de las families hay par lo menos una persona que lea,
 
la alternative ser6 qua el agricultor analfabeto le pida que 12 lea 
el materiul escrito.
 

Una caracteristica que se pens6 podria diferenciar a los agriculto
res, era el sistema de tonencia de la tierra pero hEmos comprobado
 
queno es asl. En la muestra, el 66% de los agricultores son "comu
neros" es decir qua son miembros de la Comunidad Campesina y coma 
tales tienen derechos y obligaciones dentro de ella; las tierras 
qua poseen han sido heredadas de sue antepasadon a hen sido cedidas
 
par la Comunidad para qua sean trebajades V por las tierras no se 
ha pagado ning6n monto de dinero, sobre estas tierres en t6rminoa 
legales se tiene derecho a posesi6n mas no de propiedad pero el 
agricultor las considera propias. El 30% de los ayricultores son
 
propietarios individuales, es decir que tienen en propiedad la tie
rrn qua ha sido adquirida par el sistema de compre-venta Va sea par
 
ellos mi3mos a sue antepasados.
 
La mayoia de las veces estas tierras se encuentran dentro de los
 
predlos de alguna Comunidad Cempesina. Hay qua sealar qua ambas 
categorias no son excluyentes puas hay comuneros qua tambi~n son 
propietarios individuales. Aunque en t~rminos de tenencia de la 
tierre existe una diferencia entre los agricultores, puas unns son
 
comuneros V otros son propietarios individuales, en la realidad no
 
existe ningune diferencia, puas ambos se relacionqri con la tierra 
de la misma manera,es decir coma propietarios individ,.ales, con las
 
mismas practicas, actitudes, comportamientos y limitacionee pare 
enfrentar los problemas.
 
La zone del proyecto es b~sicamente de agriculture de subsistencia
 
y esto hace qua los agricultores ejerzan una fuerte presian sabre
 
la tierre, fragmet~ndola de tal manera que el tama~o de las parce 
lae llega a ser minimo. Aproximadamente el 40% de los agricultores
 
tienen menos de una hectarea de tierra, sumando todas las pequehas
 
parcelas qua se encuentran ubicadas an diferentes sitios.
 
El tener tan pace cantidad de tierra hace qua no amen sujetos de 
cr6dito, pues pare ello se requiere tener par lo menos une hect~rea;
 
esto significe qua estos egricultores no dispongan de las recursos
 
econ6micos neceserios pare comprar insumos qua le permitan elevar 

su nivel tecnol6gico.
 

El tarraf promedio de las familias I3 entrevistadoa us de 5 
mlembros.
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Cultivas prinp:ipales y problemas 

Seg'n datos del CIPA V, los cultivos principales son papa, maiz y 
trigo, esto fue norroborado par los resultadas de la Investigeci6n
 
de Base ya qua el 85% de los agricultoree siembran maim, el 80% pa
pa, el 77% trigo y B61o un 17% siaembran cebada.
 

En los cultivos mancionedas, el problema mas aentido par los agri 
cultores as el referente a plagas y enfermedades a control fitosani
 
taiio, puss ls insectas y virus atacan fuertemente los cultivas y
 
los agricultores no saben coma combatirlos a no tienen los recursos
 
pare hacerlo.
 

En el cultivo de papa, para el 99% c.e los agricultoree las plagas y
 
enfermedades son Io mas importante V las principale son el "papa 
kuru" 6 gorgojo de los Andes, el "Tocto" 6 marchitez bacteriana y
 

la rancha negra; la primera es una plaga y lea otras dos son enfer
medadee.
 

En el maiz, pare el 93% de los agricultoree las plages son un pro 
bleme y las principales: el. gusano del choclo, el gusano de tierra
 

y is polilla.
 
En el trigo, las plagas y enfermedades son un problema pare el 94%
 
de los agricuitores y las principale son la roys, el polvillo ne 
gro a carbonera y el empaje. Hey qua sealar qua aunque los agri •
 
cultores de trigo indican a l's plagas y enfermedades coma un pro 
blema, para ellos estas no tienen efectos tan negativos en la pro-
duLzci6n coma an los otros cultivos.
 
Los agricultoreas no visualizan otros aspectos del proceso prductivo
 
coma problEmas qua afecten la producci6n, pero confrontadas lea pr6c
 
ticas can lea recomendeciones de los especialistas, son problemas, fi
 
prep~raci6n del terreno, la selecci6n y calidad de saemillas, el des
 

hierbe V fertilizaci6n.
 

CULTIVOS PRINCIPALES
 

A.
 

C U L T I V A N N 0 C U L T I V A N
 

MAIZ 214 84.92% 38 15.08%
 

APA I 
C. Grande 164 65.08% 88 34.92%
 

C. Chica 42 16.67% 210 83.33%
 

TRIGO 193 76.59% 59 23.41%
 

1G.67% 83.33%
CEBADA 42 210 


CULTIVAN AREA CULTIVADA
 

MAIN 214 87 ha. 34%
 

PAPA
 

C. Grand G64 77 ha. 31%
 

C. Chinr 42 22 ha. 9%
 

TRIGO 193 62 he. 24%
 

CEBADA 42 6 ha. 2%
 

TOTAL 255 ha. 100%
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USO DE TECNOLOGIA 

El Calendaria agrcola ls recolecci6n de informaci6n, permiti6 diseMar
 
un calendario agricola par los cultivos de acuerdo a los datoa propor
cionados por los agricultores.
 
Conocer esto es importante pare que ls difusi6n de contenidoas t6cnicos 
sea planificade oportunamente de acuerdo a cade etapa del ciclo agricola.
 

Si vemos el calendario podremos observer que de Agosto a Octubre hay una 
importante 6poca de siembra pare maiz y papa, par lo tanto los contenidos 
sabre preparaci6n del terreno y siembre deberan ear emitidoas con el sufi
ciente tiempo de anticipaci6n para qua los agricultores puedan taner la -
posibilidad de conocerlas y aplicarlos en el campo. Sin el conocimiento 
del calendario agricola seria imposible le difusi6n oportuna de los conte 
nidos y esto perjudicaria el impacto. 

Preperaci6n del Terreno
 

Ya se dijo anteriormente que los agricultores no consideran le prepare
ci6n del terreno coma una pr~ctica qua afecte au producci6n. Pero con 
frontada esta situaci6n con los especialistaes, estos sealaron que la in
debidi preparaci6n del terreno afectaba la producci6n pues la no sifUcian 
te aireaci6n de la tierra impedie que !as semillas desarrollartn normal 
mente. Par otro lado observamas qua los agricultores preparaban Is tie
rra y sembraban casi el misma die, esto impedle qua lea larvae, pupas, -

bacterias o virus qua est~n en l tierra fueron controlados a eliminados
 
par acci6n del sol a p&jaros y luego eatas atacaban los cultivos. Si los
 
agricultores dejaran algunos dies 
entre una y otra aradura se controlaria
 
en parte El problema de plagas y enfermedades.
 
En los cultivos da papa y trigo es especialmente importante qua el terreno
 
8e hays suficientemente removido; debe quedar lo suficientemente suelto 
-
pare que el desearrollo de las raices y la emergencia de lae plantas no se 
vean obstaculizadas par la presencia de terrones, piedres. Aun cuandoo 
los especialistas recomiendan determinando nmera de cruzes antes de la 
siembra, esto dEpender6 del tipa de terreno y del cultivo anterior. Es 
asi que par ejemplo, en el campo donde ha habido papas y se va a sembrar 
trigo, no se necesitar6 hacer demasiadas cruzas pues par la forma en que 
deben ser cosechadas lea papas, el terreno he sido removido; pero si ha 
habido maiz y se quiere sembrar papas, sera necesario hacer un mayor name 
ro de cruzas ya qua con maiz la tierra ha quedado muy conpacta. 

Siembra y semilla
 

Lea practices actuales pare la siembra no constituyen un problems serio 
en el ceso de ti..go , la papa pero en maiz I& PSLtICO seguide par los 
agricultores efecta seriamente los niveles de productividad. La costum 
br ees sembrar el maiz a "cola de buey", es decir que une persona ve de 
tr~s de Is yunta echando las semillas sin ninguna regularidad en l die 

tancis y profundidad de'siembra, esto perjudica enormemente le emergencia 
regular de plantas, y la densidad de siembres, obteniendo bajos niveles 
de producci6n. 
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La semilla em un problems en todos los cultivos, pues los agricultores 
uman semillas qua no est6n certificadas como se ver6 en el siguiente cua
dro, aproximadamente, el 90% de los agricultores que cultivan maiz y tri
go usan su propia semilla guardeda de la cosecha anterior.
 

FUENTES DE SEMILLA POR CULTIVOS
 

PAPA MAIZ TRIGO 

F UENTES 

n % n % n % 

De cosecha anterior 143 69.42 191 89.25 174 90.16 
Comprsda en el mercado 10 4.85 1 0.47 1 0.52 
Comprade en Lime 4 1.94 2 0.93 - --
Comprade en Huaraz 27 13.11 1 0.47 3 1.55 
Comprada en Carhuaz 3 1.46 4 1.87 4 2.07 
Comprada en la Ccrnunidad 7 3.40 10 4.68 5 2.59 
Comprada al CIPA 4 1.94 3 1.40 2 1.04 
Comprada an La Molina - - - - 1 0.52 
Dads por el CEDEP 8 3.88 2 0.93 3 1.55 

T 0 T A L E S 206 214 193 

El utilizer su propia semilla en t6rminos fitosanitarios no as tan grave 
an maiz y trigo pues no son demasiadas las enfermedades qua las ataca 
(an estos cultivos las plages son lea qua produce isa mayores p6rdidas). 
Sin embargo los agricultores no seiqccionan su propia semilla con respec
to a Is variedad. Esto as especialmente importante en el maiz pues al 
ser un cultivo de poiinizaci6n abierta, con muche facilidad se cruzan las 
variedades, perdiendo su calidad v caracteristicas propias lo que afecta 
l productividad, ye qua an el maiz las variedades utilizadas dependen 
del fin qua tenga la producci6n : choclo 6 "canchs".
 

En el trigo el user una semilla de variedades recomendadas, as importante
 
pues el mejoramiento gen6tico ha conseguido variedades resistentes a las
 
"heladas" (bajas temperatures) y a l roye, pero la mayoria de los agricul
 
tores desconocen estas propledades dc daterminadas 9?mIllas y elios conti
 
nuan usando variedades qua son atacadas.
 

En papa le variedad de lea semillas no as un problems pues a los agricul
tores lea identifican facilmente, pero el aspecto fitosaritario y el tama
 
Mo i es un problems grave. Como vemos en el cuadro, casi el 70% de los
 
agricultores usan mu propie semilla; mi a esto le agregamos las semilles
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compredas en el mercado, en Huaraz, Cerhuaz y en le Camunidad, tendremos
 
qua el 92% de las sgricultares usan semilles no certificadas, qua tienen
 
presencia de virus y bacterias qua producen enfermedades como la ranche y
 
Is marchitez becteriene 6 "tocto", que son la cause de is p6rdida de mu 
chs coseches. 

En cuento el tamalo de la semilla de papa, los agricultores usan mayor- 
mente papas semillas de temeMo inferior al recomendada. 

Segtn los datos recogidos, al 63% de los agricultores no usa semilla ni 
seleccionada ni certificada, el otro 37% si lo hace; en east 61timo por-
centaje est~n recluidas las semillas certificadas, as decir qua son adqui 
ridas de instituciones como el CIPA con garantia y las semillas qua los 
propios agricultores seleccionan de ecuerdo a tamaeo, color 6 sanidad ex
terna (qua no est6n da~adas, picadas etc). De este 37%, el 19% de los 
agricultores usan semilla seleccionada pare todos los cultivos, el 29%, 
pare papa, el 36% para maiz y el 16% pare trigo.
 
Cuendo a estoe agricultores se lea pregunt6 por qua preferian semillas se
 
laccionadas, el 77% respondi6 qua era porque rendlan ms.
 

A6n cuando la mayoria de los agricultores reconocen la importancia de uti
 
lizar semillas seleccionadas y/o certificadas porque rinden mas o tienen
mayor garantia de germinaci6n, no la utilizan porque as muy care (51%) 6
 
en 
otras palabras no tienen el dinero pare conseguirla y por lo tanto uti 
lizan su propia semilla. Frente a este situaci6n los agricultores plan 
teen coma alternativa la necesidad de recibir capacitaci6n 6 conocimien 
toe t6cnicos pare qua ella mismos puedan hacer la selecci6n de sus pro 
pies semillas. 

POR QUE NO USAN SEMILLA CERTIFICADA
 

Par falta de dinero 80 
 51%
 

Par qua no consiguen 7 
 4.5 %
 

Prefiere semille propia 45 
 28.7 %
 

Falta de conocimiento 17 
 10.8 %
 

Par costumbre 
 7 4.5 %
 

Otro motive 
 1 0.6 %
 

FERTILIZACION
 

Los agricultares conocen la imporzancia de la fertilizaci6n, y son mayo 
rie las qua splican algin tipo de fertilizente el menos una vez en sus -
cultivas. El problems, coma se puede eprecier en los cuadros, as qua 
usen una sole fuente de fertilizente (genarelmente nitragenade) y una so
le vez, mayarmente en el momento de is siembra. Esto lleve a no obtener
 
los 6ptimos resultadoe esperadas y par ello a desconfier de is eficacia 
de los fertilizantes.
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Este hecho es m~s palpable en los cultivos de malz y de tritjo, slendo
 
la papa el cultivo al que el agricultor dedice m6s recursos y en que
 

utilize m~s fuentes de fertilizaci6n.
 

USO DE FERTILIZANTES POR CULTIVOS
 

FERTILIZAN CUANTAS VECES TIPO DE FERTILIZANTE
 

SOLO GUANO C
 
SI NO UNA VEZ DOS VECES NITROGENADOS MEZCLA ESTIERCO
 

MAIZ 92% 8% 97'5% 2.5% 84% 9% 7%
 

PAPA
 

C. Grande 96% 4% 85 % 15 % 51% 4e% 7%
 

C. Chico 100% - 88 % 12 % 56% 40% 4%
 

TRIGO 82% 18% 99 % 1 % 83% 9% 8%
 

El agricultor decide qu6 fertilizante user por lo que v6 que le d6 al
 
gin resultedo a los dem6s. Una vez que adopta un fertilizante y tie:
 
ne elgin beneficio, lo sigue usando de la misma forma siempre. Los 
tecnicos y los vendedores de insumos fueron apuntados como lea fuentes
 
de las que conocieron la importancia de fertilizer.
 

APORQUE
 

Los agricultores investigados conocen la importencie del aporque en
 
sus cultivos y realizan eficientemente esta labor cultural.
 
Este aprecieci6n coincide con la opini6n que los especialistas marifes
 
taron sobre los comportamiento3 de los agricultores.
 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
 

Al analizar este especto hay que tomar en cuenta que hay enfermedades
 
como la marchitez bacteriana de la papa, que pueden ser prevenidas con
 
el uso de semilla certificada libre de l enfermedad, pero pare la que
 
no existe soluci6n una vez que aparece. Del mismo modo no hay preven
ci6n pare cLertaa plagas, como el gusano del choclo, las qua s6lo pue
den ser atecadas una vez que aparecen.
 

No existen tecnologias disponibles pare el control de plagas y enferme 
dades, salvo los productos quimicos. La prevenci6n de algunas puede 
hacers. utilizando semnilla rertificada, preparando bien el terreno y 
rotando los cultivos cuando hayan eparecido en el cultivo anterior. 

CUADRO DE INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Los agricultores consultados consideraron, en orden de importancia,
 
los siguientes coma los problemes mn6 importantes.
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PAPA MAIZ 
 TRIGO
 

Rancha 45% Gusano del Choclo 44% Roye 19%
 

(Gorgojo) Papa Kuru 28% 
 Gusano de Tierra 8% Carbonera 37%
 

Tocto 15% Polilla 9% Empaje 15%
 

Otros 12% Otros 39% Otros 
 28%
 

USO DE PESTICIDAS
 

USAN TIPO DE PESTICIDA M4S SADO
 

SI NO
 

MAIZ 15% 85% SEVIN Pare el gusano del 6hoclo (34%)
 

PAPA
 

Camp. Grande 65% 35% Parathion y Ridomil pare el gorgojo de
 
Camp. Chica 74% 26% los Andes (Papa Muru)
 

TRIGO 3% 97%
 

El uso de pesticides es bejo en maiz. Aparte de lo costoso de las 
productos pare la capacidad adquisitiva del agricultor, este necesita
 
de mochiia pare Splicer los productos qua combaten lae plegas de este
 
cultivo. Esto significa un costa muy dificil de afrontar par el agri
 

-
cultor promedio. Aparte de lo anteri los agricultores se refirie
ron en los grupos focales a la dificL pare interpreter las instruc
 
clones pare la prepareci6n y aplicaciL los productos. Este tipo
 
de motivas los desaniman a la hora de L lirse a buscar un insumo pa
 
ra combetir las plagas.
 

En el caso del trigo el problema es el de ocimiento por parte del
 
agricultor sabre ins productos m~s adecuc or el manor nivel de 
promoci6n de las mismos.
 

El cultiva de papas sigue siendo en 
este rubi m~s atendida par los
 
agricultores quienes desplazan sus pocas recu. hacia 6ste en detri
mento de los dem6s cultivos.
 

USO DE CREDITO
 

El 24% de ins ertrevistados ubd 6 ha usudo crAdito del Banco Agrarin,
 
el 76% no es beneficiario de este servicia.
 

De los que usen cr&dito, el 80% lo usa pare el cultivo de papa, lo qua
 
explica el mayor usa de insumos agricolas en este rubro.
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DISTRIBUCION DEL CREDITO POR CULTIVOS Y RAZONES PARA NO USAR CREDITO
 

USAN 61 24% 
PAPA 
MAIZ 

49 
2 

80% 
3% 

TRIGO 2 3% 

OTRO 1 2% 

TODOS 7 12% 

61 100% 

NO USAN 191 76%
 

TEMOR A NO
 

PODER PAGAR 98 51%"
 

TENER POCO
 

TERRENO 45 24%
 

DIFICULTAD
 

EN EL TRAMITE 14 7%
 

NO CONOCE EL
 
TRAMITE 17 9%
 

NO LES INTE-


RESA 13 7%
 

OTROS 4 2%
 

TOTAL 252 100 191 100%
 

Aparte del temor de los agricultores a adquirir una deuda que tal vez
 
no puedan pagar, una limitante fundamental pars no optar por este ser
 
vicio es la poca extensi6n de las parceles, la mavoria de las cualesa
 
no Ilega a ia minima necesaria para ser sujeto de cr~dito. Esta mis
me limitaci6n incide en el temor a no poder pager puss los indices de
 

ganancia en terrenos tan pequefos son muy pobres.
 

La dificultad y lentitud de los tr6mites desanima a muchos agriculto
res y no son pocoa los que en los grupos focales y entrevistas apunta 
ron que con frecuencia cuando lea "sale" el dinero ha pasado ya ia 
etapa del cultivo para le que lo npcegitaban.
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ACCESO Y EXPOSICION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

El media de comunicaci6n de mayor cobertura en la zone es la radio, 
que, de acuerdo a la investigaci6n, alcanza al 85% de los futuros usua 
rios del programs. 

CUADRO DE ACCESO V EXPOSICION A LA RADIO' 

MENCIONARON PREFIEREN 

Radio Ancash 212 41% 199 93% 

Radio Uni6n 139 27% 15 7% 

Radio Huaraz 108 21% 

Radio Huascar~n 35 7% 

Otro 18 4%
 

214 85% 100%
 

La preferencia por una u otra radioemisora tiene que ver con el tipo
 

de progiama que 6sta emite en las horas que el agricultor dispone pja
 

ra escuchar la radio.
 

MOTIVOS PARA PREFERIR UNA RADIOEMISORA
 

Par las noticies 73 34%
 

Par su m6sica 54 25%
 

Porque transmite en quecnua 32 15%
 

Porque d6 consejos agricolas 19 9%
 

Porque tiene m~s potencia 36 17%
 

214 100%
 

Las horse en oue m6s se escucha la radio coinciden con los momentos
 

anterioresea Isa iiUd a las labores del campo y icn-1-= clguientes
 
a le vuelta de las mismas.
 

Esto indice qua lee horse comprendides entre las 4 a.m. y las 7 a.m.
 
y entre Iase 5 p.m. V las 7 p.m. expueasto a Ia radio de su preferencia.
 
No parece realista actualmente la teasis de que el agricultor se iieva
 
a eu trebajo un aparato de radio. El dosto cada vez mayor de las pi 
lea hace esto poco posible y ha vuelto a los oyentea que no disponen 
de energ{a el6ctrica muy aelectivos con sue horas de audici6n del me 
dio.
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A la pregunta de a qui hors preferirian que se les enviaesen los conse
 

Jos agriculas, la mayoria se inclin6 par las hoas de la manana, an 
tee de las 7 a.m.
 

CUADRO DE HORARIOS PREFERENCIALES EN RADIO
 

HORAS PREFERIDAS PARA RECIBIR 

HORAS DE MAYOR AUDIENCIA CONSEJOS 

De 4 a.m. a 5 a.m. 

De 5 a.m. a 6 a.m. 

De 6 a.m. a 7 a.m. 

De 7 a.m. a 8 a.m. 

De 12 m, a 1 p.m. 

De 1 p.m. a 2 p.m. 

De 5 p.m. a 6 p.m. 

De 6 p.m. a 7 p.m. 

De 7 p.m. a m~s 

A cualquier hora 


34 16% 28 13%
 

56 26% 73 34%' 

21 10% 47 22% 

13 6% 9 4% 

9 4%
 

4 2%
 

23 11% 21 10%
 

28 13% 21 10%
 

15 7% 15 7%
 

11 5%
 

214 100% 214 100%
 

Las preferencias respecto a los programas tiene una relaci6n directa
 

con lo apuntedo coma razones pars preferir las radioemisoras.
 

PROGRAMAS ESCUCHADOS 


MAS 

Noticieroas 73 

Huaynom (musicales) 68 

"Amanecer Campesino" 34 

Menseajee y avisos 28 

Programas Agricolas 11 

214 

ESCUCHADOS 


34% 


32% 


16% 


13% 


5% 


100% 


V PREFERIDOS
 

PREFERIDOS
 

89 42% 

55 26% 

51 24% 

12 5% 

7 3% 

214 100% 
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El 70% de los entrevistados dijo haber escuchado el programs "Amanecer
 
Campesino" que emite el CIPA V de 6 a.m. a 6.15 a.m, en Radio Ancash.
 
Los entrevistados sugieren sabre todo que sea ampliado (27%), que 
 -
amplie los consejas sabre agriculture (24%) y que hable mas en quechua

(23%).
 

Con relaci6n a las preferencias musicales de los entreviatados estos 
se inclinan par la m6sica andina (huaynos) en un 86%.
 

El elevado indice de analfabetismo Fntre los jefee de familia nos obli
 
ga al uso de c6digos visuales y muchas ilustraciones en los materiales
 
grfficos que se distribuir6n en el marco de la estrategia del proyeye~c
 
to.
 
Ella nos llev6 a investigar sabre preferencias entre dibujos 6 fotos 
como ilustraciones posibles en los folletos. En este sentido, los en
trevistados, en un 35% prefieren que en las ilustraciones se usen fotos 
y dibujos mezclados. 
Un 23% prefiere exclusivamente dibujos V un 15% se inclina par lee 
ilustraciones 6nicamente en fotos. 

ASISTENCIA TECNICA
 

El consenso de las entievistados en los grupos focales fu6 que la asia 
tencia t~cnica que reciben es insuficiente V adujeron que es muv esca
ma la presencia de alg6n t6cnico en sus camunidades. Apuntaron qua 
las t6cn.cos trabajan s6lo con determinados agricultores V no llegan 
al resto par la distancia a que se encuentran sus comunidades 6 sus
 
chacres.
 

El 80% de las agricultares encuestados dijeran no recibir ningn tipo

de asistencia t6cnica. Un 9% reciben asistencia del t cnico del CIPA, 
un 5% del t6cnico del Banco Agrario, un 1% del t6cnico del Ministerio 
de Agriculture y un 5% de otras fuentes qua son generalmente proyectos 
pCblicos a de instituciones privadas de servicio. 

La asistencia t6cnica se traduce in
 

- visitas del t~cnico 55% 
- cr'dito 5% 

- insumos 8%
 

- jornadas demostratives 3% 

- conseJos por diversas
 

- parcelas demostrativas 1%
 

100% (del 20% qua recibe elgun tipo de esis
 
tencim t6cnica)
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Los agricultores entienden que reciben asistencia t~cnica cuando 6sta
 
lea es lievada a sue camunidades, no cuando ellos buscan un consejo en
 
las instituciones de servicio. Un 15% dice haber ido a la Oficina del 
CIPA en Marcar6 a pedir consejo y haber sido atendida. Los que no van 
a buscar esta asistencia a Is Oficina del sectorista en Marcar6 6 no 

fueron atendidas en 6sta aducen las siguientes razones 

- No se encuentra el t~cnico 11% 

- El t6cnico liege a la comunidad 4% 

- No sabe que puede ir a pedir con 
sejo 51% 

- No tI,..*e ccatumbre 23% 

- No tiene tiempo para ir 8% 

- Otros motivos 3% 

Aquellas que fueron a pedir consejo y lo recibieron, lo aplicaron en 

un 80% y todos ellos oLtuvieron buenos resultados del mismo, lo que in 
dica qua cuando el agricultor hace el esfuerzo de ir par su cuenta a 
buscar conseJo es porque est6 decidido a ponerlo en la medida de sus 

posibilidades. QuienEs no aplicaron el consejo fue, en su totalidad, 
par no disponer de dinero para comprar los insumos requeridos.
 

Un 37% de los encuestados habia visto alguna parcela demostrativa del 
CIPA, y de 6stos el 83% cree que podria obtener los mismos resultados 
si recibieron el apoo t6cnico requerido. Quienes creen que no podrian 
obtener los mismos resultados apuntan la falta de recursos para comprar 
insumas coma la barrera m~s fuerte y le desconfianza en contar con la 

suficiente asistencia t6rcnica sl se animaran a intentarlo. 

Un 21% de los encuestados dijo que pediria consejo al t6cnico del CIPA 
sabre los problemas de sue cultivos; 13% buscaria a los vendedores de 
agroinsumos pars lograr este consejo; 21% pediria consejo a sus fami 
liares; 12% a los vecinos a amigos; 26% trataria de resolver solo sus 
problemas sin pedirle consejo a nadie; 5% acudiria al t6cnico del Mi-
nisterio de Agricultura y un 2% a otras fuentes.
 

En t6rminos de mayor credibilidad entre los t~cnicos del CIPA, los ven 

dedores de agroinsumos y los familiares y vecinos, los encuestados se 
inclinaron en un 48% par los t6cnicos del CIPA; un 45% par los vendedo 

res de agroinsumos; un 6% par sus vecinos V un 1% insiste en no consul 
tar con nadie.
 

EXPECTATIVAS uE ME]ORAMIENTO 

A le pregunta sabre en que emplearier au dinero si un a~o tuvieran bue
 
ne cosechas y mucha ganacie, los encuestedos se inclinaron par ia si
 

guiente:
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- Comprar insumos agricolas 20% 

- Educar a sus hijas 8% 

- Comprer m~s tierra 8% 

- Comprar m~s alimentos : 10% 

- Comprar m6s vestidos : 19% 

- No respand16, no sabe : 31% 

Se puede apreciar un inter6s par reinvertir sus ganacias en comprar in
 
sumos agricolas, lo que indica u-a expectativa favorable hacia un mayor
 
usa de tecnologias agricolas.
 
En la investicaci6n se trat6 de r-edir preferencias en divgrsos rubros,
 
tratando de que valorizaran 6stos secuencialmente. Esto choc6 con la 
dificultad del inmediatismo del agricultor y su negacibn a "suponer" en 
abstracto, par lo que fu6 pr6cticamente imposible sacar conclusiones v& 

lidas en este sentido. En el fu:jro, V con la aplicaci6n de otras t6c
nicas mrs participatorias que la encuesta, tal vez sea posible lograr 
informaci6n en este sentido.
 

DISTRISUIDORES DE ACGOINSUMOS 

Se realizaran entrevistas a profundidad a los distribuidores de agrain
sumos (7) de la zona tuscando su Punto de vista sabre los productos que 
tienen mayor demanda par parte de los agricultores. Se trat6 tambi6n 

de evaluar su potencialidad coma fuentes de consejo e informaci6n. 

Los distribuidores apuntaron los fertilizantes coma el producto mas so

licitado, en una proparci6n de m~s del dotle con relaci6n a los insecti 
cidas. 
Los agricultores si les solicitan informaci6n sabre problemas de los 

cultivos y productos para resolverlos, y en este sentido es casi igual 
la demande de informaci6n entre fertilizantes e insecticidas y se refie 
re principalmente a cual es el m~s apropiado y c6mo debe usarse. El he 

cho de que aunque el interns parece ser igual par los insecticidas y 
los fertilizantes son stos 6ltiros los m6s vendidos se bebe a qua los 

insecticidas son m6s caros V se presentan coma m~s complicados de usar. 

Seis de los siete entrevistados afirmaran que orientan a los agriculto

res sabre los productos y su major usa, pero opinaron que estas no lo 

gran aplicar bien estas orientaciones par falte de conocimientos y par 
motivos econ6micos que los llevan a usar menos cantidades de las necesa 

rias y no obtienen asi los resultados esperados. 

Los distribuidores entrevistados apuntaron doe rezones principales que,
 
-en su opini6n, constituyen barreras pars le adopci6n de los insumoa 


agricalas par parte de los usuarios. La principal es el desconocimien

to de los beneficias que obtendrian; la segunda se reflere a la actitud
 
de loas t6cnicos, que no saben convencerlos.
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DISPONIBILIDAD DE IP'cL;OS EN LA ZONA 

Hay entre Carhuez y Marcer6 siete agencias vendedoras de agroinsumos; 
de 6taes, dos distribuyen exclusivamente fertilizantes. 

La investigaci6n se enfoc6 a constatar las existencias de diversos in
sumos agricolas (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, insecticidas y
 
bombas de mochila para oplicar) V a plantear si podrian responde2 ade
cuedamente a un aumento en la demanda de estos productoas por parte de
 
los agricultores.
 

Los resultados indican que existe suficiente disponibilidad de fertili
 
zantes y que se podria afrontar una mayor demanda. La disponibilidad
es menor en el caso de otros productos ya que la demanda no es muy al
ta actualmente, tal como lo confirma la investigaci6n con los agricul
tores.
 

DISFONIBILIDAD DE IPJSU40S 

SI SE INCREMENTA DEMANDA 
SI TIENE NO TIENE PUEDE NO PUEDE
 

EL INSUMO EL INSUMO ABASTECER ABASTECER 

UREA 7 - 6 1 

NITRATO DE AMONIO 6 1 5 1 

SUPERFOSFATO SIM-
PLE DE CALCIO 3 4 3 

SUPERFOSFATO TRI-
PLE DE CALCIO 6 1 6 -

CLORURO DE POTASIO 5 2 4 1 

SEVIN 2 5 - 2 

AMBUSH 3 4 2 1 

GUSATHION 3 4 3 -

FURADAN 3 4 1 2 

RIPCORD - 7 - -

BELMARK 1 6 - 1 

DITHANE 4 3 2 2 

RIDOMII 5 2 1 4 

FITORAZ 3 4 1 2 

EDONAL 3 4 1 2 

FINAVEN 1 G - I 

CIAVEN 1 G - 1 

BOMBAS DE MOCHILA 3 4 - 3 
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VIT.- ANALISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS
 

BARRERAS A LA TRANSFERENCIA
 

Hay 	 dos barreras fundamentales que el agricultor de la zona del 
Proyecto enfrenta para la adopci6n de nuevas tecnologias. Una de 
estas barreras es econ6mica y otra es de falta de conocimiento. 

La barrera econ6mica presenta diferentes matices caracterfs
ticas seg6n cada a

se 
gricu

con 
ltor. En este sentido, podr

y 
iamos dividir 

a los agricultores en dos diferentes tipos generales: 

a) 	 El agricultor de autoconsumo, cuya pobreza no le permite
disponer de fondos para ninguna clase de insumo agricola. 

b) 	 El agricultor que dedica parte de su producc16n a la venta 
y que en la planificaci6n del uso de sus ingresos por este 
rubro podria dedicar parte de 6stos a la aplicaci6n de insumos 
agricolas. 

El agricultor de tipo A tiene adem~s de dificultad de no ser sujeto
de cr~dito pues su propiedad no suela reunir el tamao y caracterls
ticas que el Banco exige para brindar apoyo. Este tipo de agricul
tor no podr6, por m~s convencido que est6, adoptar tecnologias
tales como el uso de semillas certificadas, aplicaci6n de fertilizan
tes y pesticidas o cualquier comportamiento que conlleve un desem
bolso econ6mico. 

Para este agricultor deben buscarse tecnologlas o recomendaciones 
que no impliquen un desembolso, tales como las referidas a la 
preparaci6n del terreno y adecuida densidad de la siembra, asi 
como algunas labores culturales (aporques, deshlerbos manuales, 
etc.) que no impliquen adquirir insumos. 

El agricultor del tipo B tiene la posibilidad de conseguir cr~dito 
para invertirlo en insumos agricolas. La barrera que le coacciona 
a no pedir cr6dito no es s6lo el desconocimiento de los tr6mites 
y la desconfianza de si se lo darhn, sino tambin el temor a no 
poder pagarlo. El agricultor es consciente de que hay a veces 
factores, como el clima y las iluvias, que 61 no puede controlar. 
El temor de 6stos factores impredecibles hace que prefiera no 
arriesgarse. Si no tiene cr6dito y le va mal su cosecha, s6lo pier
de su cosecha; pero si le va mal y tiene pendiente un cr6dito, 
plerde su cosecha y adem&4 q,,a.: debiendo la siguientc: o tem 
que le quiten la tierra, la casa o los animales si ha puesto 6sto 
como garantia. El agricultor piensa que de una mala cosecha puede 
recuperarse y recomenzar; pero un cr6dito pendiente nL pagado 
ser6 un lastre dificil por mucho tiempo. 

Una respuesta fundamental a este temor es darle la seguridad de 
la asistencia t6cnica permanente, s6lo 6sta le ofrece cierta tranquili
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dad y confianza en resultados favorables. Pero este agricultor 
si emplea parte de sus beneficios en insumos agricolas qua mejora
r~n su producci6n. El problema as par mal uso y aplicaci6n de 
los mismos, par lo que no obtiene los beneficios presupuestados. 

Tambin en t~rminos de conucimientos, las barreras tienen caracteris
ticas diferentes. 

Encontramos por un lado el agricultor qua no recibe ning'n tipo 
d- asistencia t6cnica y que ante una plaga no sabe ni siquiera 
que existe un remedlo (aparte de qua est- a no a su alcance obte
nerlo). Par otro lado. vemos agricultnres qua tienen acceso a asis
tencia t~cnica por algdn medio, pero qua no la conciben coma asis
tencia t~cnica. En general, los agricultores de la zona entienden 
por asistencia t6cnica una relaci6n directa con alguna instituci6n 
ya sea a trav~s de t6cnJcos qua visitan sus chacras y les aconsejan, 
a por media de la entrega de insumos de cualquier tipo (productos 
agricolas, alimentos par trabajo, proyectos comunes). Aunque as 
muy alto el porcentaje de oyentes del programa "Amanecer Campesino" 
del CIPA U, los agricultores no entienden este servicio coma asisten
cia t~cnica. Lo anterior significa que el agricultor no acepta facil
mente los consejos verticalea qua le llegan por las medios masivos, 
aunque los escuche con atenci6n a interns, porque tal vez la forma 
en qua 6stos le son presentados no ha calado a,',n su confianza 
y credibilidad coma para considerarlo una forma de brindarle la 
asistencia t~cnica qua requiere. 

Esta forma en que a veces recibe el agricultor la asistencia t~cnica 
es una de las barreras referidas al conocimiento. El agricultor 
que hace un esfuerzo para comprar un pesticida choca con la barre
ra de unas complicadas instrucciones para su mezca y aplicaci6n, 
que en letra minima y terminologias t~cnicas aparecen pegadas 
al producto a impresas an su envase. Y esto le frusta m~s pubs 
ahora no s6la se enfrenta a la incertidumbre de si habr sido 
una buena decisi6n comprar el producto (par la posibilidad de 
un imprevisto qua le arruine la cosecha par otro motivo qua el 
pesticida no controla) sino qua se enfrenta a la duda de si, a6n 
siendo efectivo, acertar6 a aplicarlo adecuadamente. Asi encontramos 
quien, pudiendo aplicar un insecticida, no lo hace porque no sabe 
que existe alguno a cual es el m~s adecuado que le asegure 6xito; 
piensa qua paro nada seria buscarlo, puesto qua luego no sabr 
aplicarlo y no obtendr6 resultados. 

Son pues varios los riesgos que enfrenta, en los qua sus probabili
dades de 6xito van mermando sucesivamente. 

COBERTURA DE LOS ACTUALES METODOS DE TRANSFERENCIA 

Los mtodos interpersonales parecen tener una cobertura muy ba'a 
en la regi6n. No obstante esta cobertura est6 en su mayoria atendida 
par el CIPA V. 

Clertamente son muchos los agricultores qua tiene un t~cnico en 
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el 6rea geogrhfica de su responsabilidad, y es pr6cticamente imposi
ble liegar a atenderlos personalmente uno a uno. Pero es una incongruencia que habiendo un reducido n6mero de comunidades campesinasen el 6rea y teniendo 6stas dias fijos para reunirse cada mes,no se utilicen adecuadamente estas oportunidades de acuerdo alos problemas que se presentan en cada momento del ciclo agricola
de cada cultivo. 

Es necesario planificar una estrategia que incluya medios diferentes 
con mayores posibilidades de alcance, a fin de liegar a mayornjmero de agricultores y, por otro lado, presentar estos canales
de transferencia como igualmente v~iidos respecto a la relaci6n 
cara a cara en que el t~cnico visita, eval6a y recomienda en iachacra del agricultor y de acuerdo a los problemas, particulares 
que presente. 

NIVELES DE USO DE TECNOLOGIA 

El agricultor dosifica su esfuerzo de manera diferente para cada
cultivo. En este sentido, es el cultivo de papa el que le merece mayor atenci6n ya que en 61 invierte m~s 6rea de tierra y m~strabajo, por lo que le interesa obtener resultados de su esfuerzo. 

El malz y el trigo son cultivos menos atendidos y para los queel uso de insumos agricolas es muy bajo. Al parecer lo anterior es porqoue estos cultivos son de autoconsumo y no tienen un mercado 
comercial tan ampiio. 

E! mayor descuido se d6, aunque pueda parecer extrafo, en iapreparaci6n de la tierra, la densidad de ia slembra y el uso desemiilas adecuadas. A fuerza de resaltar el valor de tecnologias
quimicas 6stas han ilegado a unificarse como panaceas, en perjuiciode ciertas acciones simples y sin mayor costo, que contribuirian
mucho al aumento de ia productibidad y a una menor necesidad 
de insumos quimicos. 

Los agricultores de ia zona consideran que manejar "tecnicamente" 
un cultivo es aplicar insumos (fertilizantes y pesticidas) y esto se convierte en una expectativa y una meta en la medida de sus
posibilidades. No tienen en cuenta aspe-tos preventivos y medidas
culturales simples, ni tampoco el que un fertilizante o un pesticidano tienen efecto cuando por .,o haber podido comprar ia cantidad
adecuada, se emplean en dosis menores a las recomendadas. 

OPINIONES DEL AGRICULTOR RESPECTO A SUS ACTUALES METODOS 

Todos los agricuitores de la zona son conscientes de que obtendr~n
mejores resultados si contaran con asistencia t6cnica y con insumos 
agricolas.
 

No existe resignaci6n ni conformismo fatalista respecto a su actual
situaci6n, sino la esperanza consciente en las posibilidades de su tierra si, adem~s de su voluntarioso trabajo, pudieran ayudarla
aplicando insumos en forma adecuada. 
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Esto indica una actitud permeable al consejo si este est6 dentro 
de sus posibilidades reales 

EXPOSICION A LOS MEDIOS 

La radio es, sin lugar a dudas, el medlo m~s escuchado en la 
zona. De las radioemisoras de Ancash es Radio Ancash la m~s oida 
y preferida en el 6rea del Proyecto. 

Las horas de mayor audiencia se inclinan entre las 5 y las 7 a.m., 
lo qua se adec6a a la naturaleza de los mensajes qua se quiere 
transmitir, ya qua el agricultor los recibir6 justo antes de ir 
a trabajar a su chacra, donde puede aplicarlos casi de inmediato. 

Aunque el indice de analfabetismo individual es alto en la zona 
por desuso de la habilidad de la lectura, es factible hacer llegar 
gr6ficos al n6cleo familiar pues en 6l hay la mayoria de las veces 
alguien que pueda interpretarlos y ensearlos al resto. 

En radio las emisionesdeber6n ser en quechua pues en esta lengua 
el campesino piensa. AL hablarle en castellano se le obliga a una 
tr.ducci6n simult~nea para la qua no est6 ejercitado y por esto 
pierde mucho de lo qua se le dice. 

En gr6ficos se deben utilizar materiales con la minima cantidad 
posible de textos y el uso de m6ltiples recursos gr6ficos mezclando 
el dibojo con la fotografia para transmitir los conocimientos e 
instrucciones.
 

Es curioso constatar qua, a pesar de los reducidos niveles de 
cobertura de asistencia t6cnica, son los tCcnicos institucionales 
y los vendedores de agroinsumos las fuentes de credibilidad que 
se van con mayor confianza. En la prhctica, al no tener un acceso 
frecuente a las mismas; el agricultor aprende de las experiencias 
propias y de sus vecinos, cuales medidas debe adoptar ante un 
problema agropecuario. 

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA 

El personal institucional de transferencia tiene dificultades para 
cumplir su labor. A un sectorista le es muy difilc atender a m6s 
de 100 agricultores (en promedlo) de una manera directa y efectiva. 
Por otro lado, tienen la pres16n de atender prioritariamente a 
In sujetos de cr6dito, potr lo qua esta cobertura jLea] cs en su 
mayoria compuesta par los sujetos de cr~dito. El resto son agriculto
res con un uso de tecnologia de media a alto, pues son aquetlos 
en los que los resultados de la asistencia tcnic; son mhs visibles 
y, en aLgunos casos, su influencia en la sociedad ejerce una latente 
pres16n para ser atendidos par raz6oi de su rango. 

En las opiniones recogidas de los sectoristas, apuntan la falta 
de conocimiento y falta de interns de los agricultores coma las 
principales barreras de adopc16n. Sin embargo, los agricultorrs 
apuntaron el aspecto econ6mico coma su mayor problems para adop.: 
tecnologias agricolas qua impliquen un gasto material. Es posJil,! 
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que, ante un mensaje no suficientemente entendido por el agricultor, 

6ste muestre poco interns. Por otro lado, cuando la recomendaci6n 
la necesidad de un desembolso econ6mico queconlleva siempre 

esto le genere frustaci6n61 no puede afrontar, es posible que. 
y prdida de interns. 

Aparte del programa "Amanecer Campesino" que prepara la OCT 
educativodel CIPA V, los sectoristas no disponen de material 

ediciones gr6ficas producidaspars entregar a los agricultore&.Las 
por la OCT se publican en cantidades muy pequefas en relaci6n 

con el nimero de agricultores que se deben atender. 

queTampoco los sectoristas cuentan con ayudes did6cticas puedan 

reforzar sus charlas y demostraciones, las que generalmente depen

den de su propia habilidad para comunicarse con sus interlocutores. 

en la regi6n y seLa figura del sectorista debe ser promovida 
debe dar a conocer mhs la existencia de servicios de asistencia 

t~cnica, ya que muchos de los agricultores que dljeron no recibir 

asistencia t~cnica, tampoco conocian la disponibilidad de acceder 

a ella con solo solicitarla al sectorista de su zona. Un aumento 

de la demanda de los servicios del sectorista obligaria a 6ste 

a programar sisLemticamente sus visitas a lAs comunidades y a 
comunidades y grupos que en t6rmitrabaJar m~s en t~rminos de las 

nos de personas individuales. 

USO Y 1DISPONIBILIDAD DE INSUMOS AGRICOLAS 

Los agricultores compran m~s fertilizantes que insecticidas. Esto 

tiene un primer motivo en que los fertilizantes son mas econ6micos 

al estar su venta regulada por ENCI (Empresa Nacional de Comercia
conocimiento,lizaci6n de Insumos), y un segundo motivo de ya 

de aplicar que los pesticidasque el fertilizante es menos complicado 

no requiere, como 6stos, de otros instrumentos (bombas de mochiy 

su uso. Por otro lado, el agricultor piensa
la, etc.) que encarecen 

tendr6 algun efecto,(err6neamente) que el fertilizante siempre 
pes

no importando c6mo se aplique. Sin embargo, piensan que los 

no bien, por lo que, al serticidas no hacen efecto si se aplican 

ademfs m~s caros, el riesgo es mayor. 

Con relac;i6n al uso de pesticidas, algunos vendedores apuntaron 

que los agricultores tienden a mezclar menos dosis que las recomen

dadas con el Snimo de ahorrar, y esto hace que no tengan los 

y se crean engaados. La investigaci6n confirm6
resultadosi esperados 

el hp.cho de que no se mezclpn
esta hip~tsis ?- adindose adem~s 

en el momento
adecuadamente algunos insecticidas o no se aplican 

hay que destacar la importancia de
adecuado. En este sentido, 

aplicar el pesticida.que los agricultores cinozcan cu~ndo deben 
de tiempo, puede perderse su efectividad con

Si se aplica antes 
el tiempo a por le liuvia y, al aparecer la plaga, ya que no tiene 

en maiz,
poder pars combatirla. En el caso del gusano del choclo, 

plaga cuando ya los gusanos est~n
los agricultores descubren la 
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en el fruto y ya no sirven los pesticidas normales sino uno especial, 
caro y de dificultosa aplicaci6n. 

En el control de plagas y enfermedades, la investigaci6n instituciona 
se ha enfocado a la creaci6n de variedades mejoradas de semiLlas 
resistentes a las plagas y las enfermedades m6s comunes y, paralela
mente, probar la efectividad real de diferentes productos existentes 
para el control de las mismas. 

Algunos agricultores conocen los productos que hay para combatir 
determinadas plagas o enfermedades. Esta informaci6n la han recaba
do fundamentalmente de las experiencias de vecinos que los han 
usado, de sus visitas a los distribuidores de agroinsumos y de 
los consejos del CIPA y de otras instituciones. El problema es 
que dudan cobre qu6 producto sea el m~s efectivo y esta duda 
es una barrera m~s para arriesgarse. 
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IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Con relaci6n a las barreras para la transferencia 

Ya hemos visto que hay dos barreras fundamentales interrela
cionadas: econ6micas y de conocimlento. Las econ6micas est~n 
fuera del alcance de las soluciones que ofrece la transferencia 
de manera inmedita no obstante se deben ofrecer tecnologias 
que no impliquen costo econ6mico y que puedan hacer que 
el agricultor logre aumentos progresivos en la producci6n. 
los que puede posteriormente invertir en comprar algunos 
insumos. En este sentido, los encuestadcs manifestaron 
la compra de insumos como una de las prioridades en los 
que emplearian una circunstancial disponibilidad econ6mica. 

Las barreras de conocimiento, acompahadas del inevitable 
temor al riesgo, se padrian superar con una estrategia de 
comunicaci6n en forma de cascada en que, en una primera 
etapa, se busque inducir a probar a los m~s susceptibles 
al camblo (actualmente los que disponen de capacidad para 
utilizar insumos) gui~ndolos para que sus resultados sean 
exitosos; luego. promover sus logros como testimonios para 
los dem s en una segunda etapa en la que sus mensajes y 
testimonios seran la columna vertebral de la estrategia de 
comunicaci6n. Esto inducirla a los demhs a imitar su ejemplo 
con m~s fuerza que los mensajes institucionales. 

Todo plan de asistencia t6cnica deber6 ser muy amplio y 
visible y con una fuerte imAgen de continuidad y respuesta 
a fin de que los agricultores pierdan el temor a probar 
al tener la confianza de que se responderA a sus dudas y 
problemas cuando 6stos se presenten. En este sentido, los 
medios masivos cumplen una importante funci6n. Las cuilas 
radilaes, por su repetlci6n y cantidad, pueden dar la imogen 
de amplitud y visibilidad - y clentos de afiches en las comuni
dades pueden lograr la sensaci6n de "presencia" institucional, 
mientras los dem~s inadios hacen el trabajo m~s lento y menos 
"espectacular" de la educaci6n V entrenamiento en los comporta
mientos sugeridos.
 

El plan de comunicari6n deber6 incluir a los distribuidores 
de agroinsumos, proporcionando a 6stos materiales educativos 
que ayuden al agricultor a usa edecuadamente los insecticidas 
y dem6s productos para el campo. Esto rompers una importan
te barrera e inducir6 a Los agricultores a un mayor y mhs 
seguro uso de estos insumos tan costosos para ellos. 

2. Con relaci6n a la asistencia t~cnica 

Los agricultores de la zona investigada consideran asistencia 
t~cnica a aquella que se les brinda directamente a trcvs 
de las visitas del personal institucional y todo lo que w iga 
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a travbs de 6ste, ya sea en forma de consejos, recomendaciones, 
cr~ditos a insumos .Cuando estos elementos no vienen a trav~s 
de dicho personal no son considerados como "asistencia t~cnica". 
Asi, Encontramos que personas que han recibido cr6dito dicen 
no haber recibido asistencia t6cnica y, del mismo modo, 
personas que dicen escuchar el programa "Amanecer Campesino,' 
en el que se le transmlten consejos y recomendaciones, tambi~n 
niegan estar recibiendo asistencia t6cnica y dicen que no 
se atreven a aplicar por si mismos recomendaciones que reciben 
por este medio por temor a equivocarse, solicitando un apoyo 
m~s "directo". 

Si se qulere ampliar la cobertura de los actuales m6todos 
de transferencla con el uso de medios masivos de* comunicaci6n 
se debe tomar muy en cuenta este aspecto. Se debe lograr, 
por un lado, que 6stos sean un verdadero complemento a 
los mtodos inter-personales y por otro, que se establezca 
a trav6s de ellos una relac16n m~s estrecha con los agriculto
res, como interlocutores del mensaje. Esto se lograrh utllizan
do formatos integradores en la comunicaci6n que vayan sustitu
yendo progresivame-te cualquier tono, impersonal, distante 
y "didhctico" en las emislones. Por otro lado es importante 
que los contenidos respondan a necesidades sentidas como 
propias por los agricultores y desde sus puntos de vista, 
a fin de que, al identificarse con los problemas planteados, 
se identifiquen igualmente con las alternativas de soluci6n 
qtJe se les ofrezcan. 

En este sentido el idioma juega un importante papel integraclo
nista y asi se deduce de la sugerencia de los agricultores 
de que el programa "Amanecer Campesino" sea m~s en quechua. 
Esto debe entenderse no como un gusto caprichoso de los 
oyentes sino como una llamada de atenci6n a que necesitan 
y quieren entenderlo m~s. 

Con relac16n a formatos,6stos deben tomarse no de los mtodos 
tradiclonales de la radl.odifusi6n comercial sino de las experien
clas probadas por la FAO y otros organismos (Sutatenza, 
Radio Caracol, etc.) que han probado y desarrollado formatos 
para transferir conocimlentos a grupos humanos con limitados 
niveles de educac16n formal o escolar. 

Haciendo m~s personalizada la relac16n con el agricultor 
por los medios masivos que se utilicen, se lograr6 que 6stos 
sean conslderdus tambi~n coma fuentes de as.stencia t6cnlca 
comprensibles y confiables. 

Con relac16n a la asistencia personal de los sectoristas, los 
encuestados apuntan con frecuencia el que el sectorista "no 
se encuentra" cuando van a buscarlo. El trabajo del sectorista 
es en el campo y en este sentido en su oficina no puede 
pasar mucho tiempo, pero es un hecho que cuando un agricultor 
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hace el esfuerzo de desplazarse en busca de consejo y no 
lo encuentra se siente frustado y, otra vez, lo pensar6 dos 
veces antes de volver 

Se deben buscar mecanismos por parte de los Sectoristas 
para que los agricultores en su 6rea de influencia conoz 
can su programa de trabajo , para saber d6nde encontrarlos, 
y dedicar al menos un dia a la semana fijo para atender 
consultas en la Oficina y hacerlo conocer a los agricultores. 

El trabajo con los grupos comunales en sus dias de reuni6n 
puede ser ua tr-:m de atarc:r una considerable cobertura. 
En estas reuniones se rjueden tratar los problemas del momento 
y luego trasladarse todos a una chacra para que el Sectorista 
demuestre la teoria en forma prctica. 

Con relaci6n al uso de medios 

El horario actual del programa radial parece estar bien selec
cionado y permite mantpner una audiencia cautiva. 

La OCT del CIPA produce una cantidad considerable de folletos 
para los agricultores, pero sorprende no encontrar ninguno 
en manos de 6stos y que los mismos digan no haber recibido 
nwnca alguno. Aunque puede que algunos lo digan con la ya 
cl~sica "mala intenci6n" de afectar al t~cnico o a la instituci6n,. 
y otros lo hagan con la idea de presentar una imogen de 
"desatendidos", resulta preocupante que estos resultados 
correspondan a la casi totalidad de los investigados. 

Es necesarlo supervisar los actuales m6todos de distribuci6n 
de este tipo de materiales y ver d6nde se estancan. Tampoco 
se esthn aprovechando ocasiones como jornadas de demostraci6n 
de mtodos ni dias de campo para repartirlos (al menos 
no fu6 asi en las varias en que estuvieron presentes los 
investigadores). 

Por otro lado se debieran planificar ediciones en n6mero 
suficiente como para cubrir un porcentaje mayor de agricultores, 

En lo que se refiere a la radio, las sugerencias de los entre
vistados apuntan a ampliar el tiempo del programa "Amanecer 
Campesino" e incluir m~s el quechua en el mismo. De acuerdo 
a la investigaci6n los agriuuitores se inclinaron por preferir 
los programas que est~n siendo emitidos en quechua por lo 
que parece que aceptan mejor los mensajes en esta lengua. 

Con relaci6n a los sistemas de transferencia 

Es necesario uniformizar los conocimientos de los Sectoristas 
y capacitarlos en las tecnologias que la investigaci6n va 
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comprobado. Debe haber recomendaciones institucionales defini
das para cada problema y 6stas deben ser conocidas y trasmi
tas de igual manera por todos los sectoristas para evitar 
el que los agricultores reciban diferentes recomendaciones 
para un mismo problema pues esto confunde y mAs blen estimu
la el temor al riesgo. 

En la medida de lo posible, los sectoristas debieran contar 
con ayudas did6cticas para realizar su trabajo. Estas ayudas
podrian ser facilitadas por la OCT. o bien preparadas por
ellos mismos previa capacitaci6n en esta actividad. 



A N E X 0 S
 

I. 	 Mapa del 6rea donde se desarroll6 la investiga
ci6n. 

II% 	Encuesta 

III. 	 Guia de preguntas de los grupos focales 

IV. 	 Guia de preguntas entrevista vendedores de 
agroinsumos 

V. 	 Oficio para los presidentes de las comunidades 
solicitando el permiso para investigar. 
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_____________________________ 

CONUNICACION PAPA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ENi 

AGRICULTURA (CTTA) 

INVESTIGAICION DE BASE.VRCUESTA INDIVTDUAL 

(POBLACION) 

iNSTRUMVI.TO NO ___________________________ 

CNtCUEST, .'JREz7 


.v~'ciofvPRES E!C rJ D17.r DrLOGO 
EYPLI- .,R- Somc. estt.cdiantes de la Universidad haciendo un trabajo
de invesrigac'6n paca conocer mejoz 	 la realidad de los agricultores
de 'ncash. 

1. 	 Sexo : I __ Masculjno
 

2 ____ Femenino
 

2. Edad ; ___ fo
 

3. Gr~do 'le E'dLcaci~n: 
 1. ___ vinglinc 

2. Pri maria 

3. Secundaria
 

4. ___Superior o T~cnica 

4. eCu~nco' son en su farnilia? ___________________ 

,. Cutj-a: :;erscna.- -?n su farnilia saben Leer; 

6. Ti;'.a de pr.id3!de la tierri 

___Conminero
 

2. ____Proolerario rndividual 

3. ,___.rrenlaatario, 

4. ___Otros (e!-,eclfique) _______________ 

http:TRUMVI.TO


7. 

CTILTIVO EXESIN LES NTDD ONEFERTILIZACION INSECTICTD ISRIEGO SECANO 
 CONSIGU4 
 ES MSE
SIEMBRA SEMILLA LA 	 MES GNIASEMIJL,; DESIFRBO APORQUE' MR5S TLPO PESTICIDAS 
 COSECHA 
 COSECHA
 

ENCUI.STA OUR 
.1. L. u--ntidjid cL su:illa puodo
2. 	 :bs :3qs, atr'~.,O,Rgsq., T.M., ocDonde c-)n.ique, su so~nij] nuoz,2ce :..r dc, ijna coscch-i3. 	 Ptra ferti)P'.jci6n noorsitainos s.al~ar CUaNno 

intorior, nlorcjqdo, CIPA,, ct
frt iljz.-n y ccon .7rF2- forrilizwitc, ptide scr Ur.2a, Nitr-jto do Amonlo, Superffosfri

4. Para Jos I1Istcccjcdpt !J/o s~ib.r cuAicxs son. 
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8. eQ'zidn 	decide que es i0 que va a sembrar?
 

1. 
 El Jefe de Familia
 

2. 
 La Familia
 

3. 
 Otro
 

8.a _C.5mo 	Io decide?
 

1. 	 De acuerdo al tiempo 

2. 
 Por cunsulta familiar 

3. Otros (especifique) 

9. 
 eUsa se.millta seleccionada?
 

I. _ i (Pase a 9.a Y b) 

2. 	 NO (Pase a 9.e)
 

-
Porqu
9.a -. usa zemilla seleccionada?
 

1. Porque rinde mas 
2. __ Porque tiene 	mas garantia de germinaci6n
 

3. 
 Porque no tiene enfermedades
 

4. _Otro (Especifique: 

5. __ No sabe, no contesca
 

9.b 
 Cdnsecprijr semilla seleccionada, para Ud. es:
 

1..~''FAcil (pase a 9d)
 

2. . Dificil (Pase a 9c y d)
 

9.C FPOr.7?,'- es dificil conseguir semilla seleccionada? 

1. Perque no hay
o 

2. Porque es muy cara
 
3. Dc,3-c (Especifique: 

V 



.4. 

9.d -Para qt cultivos usa semilla seLeccionada? 

1. ____ Paoa 

2. Maiz 

3. 

4. 

5. 

__ 

__ 

Trig, 

Tod,)- los cul'tivos 

Otro (Especifique 

9.'. :Pcrqub no usa semilla selecclonada? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

__ 

__ -

Pgr falta de dinoro 

Porque no consigue 

Porquo usa su propia semilla 

Por falta de conocimiento 

Por costumbro 

6. Otro (Especifique 

ENCUEf-TADR: Ver pregunca 7 y para aquellos culcivos que no usa 

fertilizantes. oreguntar: 

10. ePoru'i no ;uiliza fertilizantes para 

2. 

3. 

4. 

.-__ 

__ 

Porque no necesitan 

Por falta de dinero 

Por falta de conocimientos tdcnicos 

Otros (E.pecifique 

ENCUESTADOR: Ver rogunta 7 
pesticidas, praguntar: 

y para aquelios cultivos que no usa 

1i. . EPorqu,5 no usa pest'cic!as y/o insocticidas para ? 

1. Porque no necesican 

2. Por falnt de dinero 

3. _ Pr f !lta do conocimientos tCcnicos 

Po c simbre 

5. Otro (Escecifique 

dA\
 



12., De~tino de Ia producc16n Vor cuadro 7) 

CUANTO CUANTO DONDS 
PRODUCTO CONSUMIO VENOXOr VENDro SEMILLA 

13. C.,iando 	 tHen-- prat..emas en svs cultivos ea qui~n le pide conseJo? 

1. ___T.5cfljco del CIP.1 

2. 	 TMcnico del minis.crlo de Agvricutra 
3. ___Vend..doros de productosagricalas
 

4. 	 Failiares 

5. ___Vecinos o amigos
 

6. 	 Ot ro (Espcc.&*fique________________) 

1. Pa-:! 
U1. e--uiJ'az son los prob-lemas mas importantes en el cultivlo 
dC PAFA.* (SOmilla, plagas, enfforedades, cr'5d.;to, etc.) 

1. 	 Rancha
 

21. __ 	 Papa .:uru (Gorgojo de Jos Andes) 

3. 	 Vocto (Marchjccz Bacteriana) 

4. 	 Enaz'crredadcs 

-. ____Cliaj (joqul a, halada) 

8. 	 Faiia do~ crs!dito a dinero
 

Otro (Enpuci fi qua_________________
 

1XV
 



15. Para Ud. eCuAles son 
los problemas mas importantes an el cultivo 
da MAIZ? "Samilla, plagas, enfermedades, etc.) 

1. Gusano del choclo (Wisok o Helliothis) 

2. Gusano do tierra
 

3. Polilla
 

4. Enfo r-medades 

5. Plagas
 

6. ____ CLiarn (Sequla, heladaj 

7. Semnilla
 

8. 
 Falra de crditz o dinero
 

9. _ Ning,'n problema 

15 Para Ud. ECudlcs son los problemas mas importantos on o2 cultivo 
d.,, TRIGO? (Somilla, alagas, enfermedades, etcz'.) 

1. _ ROya 

2. Polvillo negro o carbonera
 

3. __ Empaje 

4. Enf:rmodadcs 

5. Plagas
 

6. Clima" (Sequla, helada)
 

7. Sumila 

8. __ FaIta do crtdito o dinero 

9. __ Ningon proloma 

17. U.sa cr.dito dol Banco? 

1. sr (Paso a Z7a)
 

2. NO (Pase a 17b)
 

17.a :Para qu5 cultivo3.? 

1. _ Papa
 

Trigo
 

3. Maiz 

4. Otto (Epccifiq'e 

r 
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17.b .Porqu6 no usa cr~dito del Banco?
 
) 

1. -- Por temor a no poder pagar 

2. Por toner poco terreno
 

3. Por difijltades con tramita documentario 

4. 
 No sabe o no conoce el trAmite
 

S. __ Porque no le ha interosado 

6. Por17 :i no tine documentos 

7. Otro (Espocifi7ue 

.8. -oi Ud. algCn LTro do asistencia rscnlca? 

1. SI (Paso a 18 a, b y c) 

2. 11__ !8d)) ('a.: a 

13.a Qui, 1, da asijt;,ncia C:6nica? 

i. Tdcnico del CIPA 

2. T,cnic dol Banco Agrario 

3. T6cni;co Ministerio de Agricultura 

1. __ Otro (Especifique
 

18.b Quz tipo do asis;tencia t-cnica-- recibe? 

1. Visitas del tcnico
 

Pa~rr,:las demoscrativas 

J. Con cr'dito 

4. Con insum-)s agricolas 

5. Con r,.madios 

6. iJr-nada5 domostrativas 

7. __ Cori.;2j~s agricolas 

8. __ Otr, (Epecifiq:_ 
_ 



18.c fface cuAnto ticmpo que recibe asistencia .tdcnica? 

1. Hace un abo 0 .menos 

2. _ lace dos a.los 

3. Hace tres aios 

4. Haco cuatro ahos
 

5. __ !ce cfnco a.los o mas
 

13.d .Porqud.no rzcibo asistencia t~cnica?
 

1. Porquj no 
llega ningon t6cnico a asesorar
 

Z. P rquc no sabo dondo conseguirla 

3. 'Porquono necosita
 

4. __ Porquo no lo intoresa
 

5. _ Otro (Espocifique
 

i8.,) eCroe Ud. qu: si rncibiera asistencia t~cnica, mejorarlan 

1. SI
 

NO (Paso a 13)
 

18.f iPor7u6 SI?
 

1. Porpie siguicndo indicaciones sembrariamos mjor 
y tn onr mas cosechas
 

2. Porque ol t~cnico conoce mas que uno
 

3. _ P_ru___ ccn *xplicaciones aprenotur-amos 

4. Ot (Especifiqu-._ 

19. jEscucha 71?. Radi,)? 

i. S.T (Paso a 19a y siguientes) 

2. _ NO (Paso a 20) 
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19.a ZQuoradiO-omisoras oscucha mas? (Puede decir varias)
 

i . Radio Ancash 
2. 
 Radio flnibn
 

3. Radio Huaraz
 
4. 
 Ralio HuascarAn
 

5. 
 Ccro
 

.9.b .Dv -stas 
 O2"-1
os su prcferida?
 

1. R.a'io Ancash
 

Radic Uni6n
 

Otro 

!9.c 
 Porl"6 ? (Puedo sefalar varias)
 

i. 
 P,r sus noticias
 

2. Po- su m!)sica
 

3. hablan en quechua
Pozw7u 


4. Porque tieno mas potencia
 
5. Por sus consojos 
para agricultura
 

19.d q
aue horas escucha radio? (Puede setalar varias)
 

.
 de 4 a.m. 
a 5. a.m.
 

2. 
 do 5 a.m. a 6.a.m
 

. . do 6. a.m. a 7. a.m.
 

4. 
 do 7.a.m. 
a 8.a.m.
 

5. do 1"1. a 1. p.m. 

6. do 1. p.m. a 2. p.m.
 

7. d? 5 p.m. a 6. p.m
 

8. do 6. p.m. a 7. p.m.
 

9. de 7. p.m. a mas
 
.10. cu-J"Yor. hora 
ii. 
 Otro (Especifique
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l.o -Qu'j programas de Radio escucha? (Puede serlalar varios)
 

I. Noticias
 

2. Huaynos (Musicales)
 

3. __ 2.mn:ccr Camosino (CIPA) 

4. ____ ,IOnsajos 

5. __ Sobre agricuitura 

6. Otto (Fnpocifiquo 

'DO C0fCU 	 ma3s19. f f;.co Z 'j' --! guO I,- g-jta? 

!. 	 - o-iC4 as
 

2. _ _ H:i ynos (Musicales) 

3. 	 __ .,manecer Campesino 

4. ,'__cns- cs 

5. __ Sobro agricultura
 

'5. __ Otro (E.spocifiqu_
 

19.g JPorqu5? 

__. _Para 
 informarse do lo que suceda
 

2. Porque es an quecnua
 

Porqu. da consojos para agricultura 

5. __ _ Otro (Espocifique 

20. 	 Si quisioramos onvi&rl consojcs 3obru agricultura par !a radio 
,-Que radio-ncrsora loboriamos usar para quc Ud. los pudiera oscu
char? 

1. Radio .ncash 

2. 0;,:o 	(Tspoc.fiquo: 

3. No >uian radio 

V.
 



20. a !A qut) ho.ra deborlamos ponerlos? 

1. 	 de 4. a.m. a 5. a.m. 

2. 	 de 5. a.m. a 6.a.m. 

3. 	 do 6. a.m. a 7. a.m.
 

4. -	 do 7. a.m. a 8. a.at. 

5. 	 do 5. p.m. a 6. p.m.
 

5. 	 d 6. p.m. a 7. p.m. 

do 7. .m. 

O~r
3. 	 0__ (Especifique: 

9. 
 N.. sabe, no contesta
 

21. 4Ha escuchado Ud. .21 progcama del CIPA "Amanecer Camposino"?
 

. SI (Pa:-a 21a y b)
 

7. NO ( Pase a 22) 

21.a 
 eEn quo omi.ora lo h3 oscuchado?
 

1. 	 Radio Ancash 

2. 	 Otro (o no sabe)
 

21.b 
 -.QU6 sugiero rmri mejorarlo? (Puede sorlalar varies) 

1. 	 _ impliarlo porquo es muy corro 

Qua cxp-iquQ mas lonto 

3. 	 'qwca hablL, mas on quechua
 

4. 	 Mas consojos sobre agriculcura
 

5. 	 Ma s obre pl gas y enformodades
 

6. 	 Ifa; sobro onfermedadas do animales
 

7. 	 Mas imrsica (huaynos) 

3. 	 1o zal'o 

22. i a tin-, 42 .,' :a- us .-u groferida? 

__.___ !k~i~:ica (huagno) 

4. Cualmuij-ra 

S. Ctr9 (Espccifiqua
 



_____ 
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23. eLe gustan las ro'visras con dibujo o focos? 

1. ___ DibuJos 

2. _ _otos 

3. Los dos
 

4. _____ 

5. No sab.. 

24. ..Q'ihn r.M qu.* puwdd darlo uni Ud., mjor consejo sobro agricultu
zi? .. rcgn-intir la: Cres altornitivas) 

.1. 3._s ___ - :ni7cs djl CIPA (Paso a 2) 

sLoyndedors d,.,insocticid2s (Paso a 3) 

, __ £Los, t.cnios d,i CIPA (Pase a 3)
 

b Su vccino (Pase a 3)
 

3.a 
 Los v/ndedores do ins.cticidas
 

b. S:2 vccino (Paso a 2) 

25. ;Viaj: f:wr- do 1- Cumunidad? 

1. __ S (Paze a 25.3 y siguiontes) 

2. O__O (Paso a 25d) 

25.a A1d6ndo?
 

i. Hu : raz 

2. Carhuaz 

3. Marci*A 

4. _ _Limr 

5. Cc5a 

6. Otro 
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25.b zPara quO viaja? 

1. A comprar alimontos
 

2. A comprar productos agricolas
 

3. A vender productos 

4. A v,,r a la familia 

5. A trabajar 

tr6. Otto (Especlifique: 

25.c ;'cn qu, frccuoncia v.i3ja? 

2. Cad3 5,?mana 

2. _ Cad mes 

-. C.zda dcos moses o mas 

4. En c-ualquior momento 

5. ____ Cuindo tic'ne dinoro 

5. __ Otro (Ejp.cifique: 

25.d Pmor gu, no iiaja ? 

1. -- Porqua no haty motivos 

2. - PorqueP tiCne quo trabajaron la chacra 

I. Porquo cues'a toucho el pasaje 

4. 
 __ zro (.3pecifiquo: 

26. .'H2 i_, *igq_'n vcz -! pcjir *onoio al CIPA do Marcar? 

SI (?asj a 25.,) 

"2. _ NO (Paso i 25b) 

_. SI (P,s, a 26c) 

2. NO (P72e a 27) 
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26.b zPor qud NO? 

.1. Porque el t cnico a vaces no se oncuentra
 

*2. Porquo t.cnico va a comunidados
 
3. 
 Porquo no sabe o no conoce qij3 puede ir 
4. 
 Por falta d costumbre
 
5. Porque no tiono ticmpo (ol agricultor) 
6. Otr (Especifique:
 

36. c Lc tnirn
 

.3T
 

2. NO (Pa a 27) 

)6..J e:icl consejo quo le, dieron? 

1.- SI (Paso a 26 f) 
•. ~,NO (Pasoj a 26o) 

26. : ePorqu5 n.o l) aplic.2V 

1. 
 Falta do dinuro para comprar productos
 

2. NO (Paso a 26g)
 

26.f eLo diO resultado el consajo 7tj:? recibi6; 

*1. SI (!-2. .3 27) 

2. NO (Pasa a 26g)
 

2.. Por qt.:6 no? 

/
 

http:aplic.2V


27. tlHa visc,7 aigL'na parcela demostrativa del CIPA?
 

1. SI (Paso a 27a)
 

2. NO (Pase a 28)
 

27.a Cro Ud. 
que podr.3 obtener los mismos resultados en su
 
arcla?
 

1. _ SI (Pase a 27b) 

2. NO (Paso a 27c)
 

27. eC6m7nv?
 

I. Con l apoyo y consejos ctcnico;
 

2. Alicinda lo qua ellos indican
 

3. Sembrindo a medias con 
ol CIPA
 

4. __ i CIPA d-i Io que necesita 

5. __ Jtro (Epoeciffique:
 

27.c ePor .7it'- no? 

I. 
 Per falta de recursos
 

2. Porque no le onsoaan coma obronor osos resultad6s
 

3. _ Porqtz, los agricultoras no trabajan tecnicamente
 

28. <'Ct.%los son los trab't~os quo hace el Jofe de Fimilia?
 

1. Agriculturi 

-. _ ilbailoria (construcci~n)
 

3. Comercio
 

4. C.irpin-cria 

"5. __ Otto (Esp cifiquo: 

7. £C".12: :-on h, -rlbijo 
 quo hac Ii mujor?
 

3. cuidl Zo3 hijos
 

.Olroo (--spocifiquo: 

,]1
 



29.b 	 gn la chacra:
 

1. Deshilerba 

2. 	___Siembr.:
 

3. 	 ___Co.9echa 

'1. 	 _____ z~ne 

5. 	 _____'d iia ni"'ales 

~5.___ 'Jr',s (ESpecifficue:_______________) 

2cocros trabalo 

1. 	__ HiJ~tdo y tejilo 

2. 	___Pa.'toreo 

4. 	 ___Co,;er aimAquina 

___ Ocra (Esoecifique: ______________ 

30. 	 CuAles son los t-ra2ajos que hacon los hijos pie dependen de 
la farila? 

i. 	 ___ studian 

2. 	 ___Pastean anirnales 

3. DPe.-hiarbo
 

4. 	 ___D,2Staroneqn 

5. :' -1,embrl 

5. 	 ____ osech~a 

7. 'aa 

1. 	 ___ 'cinan 

9. 	 ___ tro (E.plflque: __________________ 



GUZA DE PREGUNTAS 

GRUPOS FOCALES CONl AGRICULTORES 

L.~y~~' ':;:c'l qa'te co !a ft). n .7110 t-z':,:Jan q~il.q cult-Lfs
;'W~criep;,; '.~i d'.:':~n? (TR-lIAIR Or?!:R ~ Ol~~w, 

7:ra 'mlv!:i i h e - Lin? 

. !L-kd an ?-:o ncr,-n£ 

P hf~. i)l..:.z :'~ii~ £. iz 



PREGUN TAR SI USAN 0 SO FERTILIZANTES 

9 rNSECTXCIDAS 

5. 	 ,~C6mo saben 'istedes qu6 clase de fertlizante coniprar, cual 
es m7ej')r para .;it rierra ? 

Cmn 

'?- P.L mejoc pjava ,vt oroblena ?
 

6. 	 O n'aben iv'tudes .7#tb clase de in';ert:1rLt t'r,or.ar .a7 

7. 	 Si e~r~a-i fecci iizjn!-es o eZatciaSab !an c~mo hayj 
:pIl'9 o'ar1'r;, c'and1o hay) '('JL rao y qu6 cant-tdactes hil T7ie 

0!ar 	? 

- Si t'iv'?.ran iftrlwa- sohre crio ',.';a .1,q Fortilizante!r a nsc 

3. 	 ,~Croonm a'zreflo; q:ie el .ainyo t4cnico ique ceciben es !LfictPte? 

9. 	 ,~Cemr, cr,?n avterfes rpie ;a onelrla :.eforac oec apoya tc~cnlc,? 

10. Crenn 'MStedOP; Tie 01 1 vwio 'pie (4,j el crPA es v-vficienta nara 

gr ircrtCN fJ . 

- gm-	 dh1eri ?! ni:'aQtf hacer CrPAl v7')qar!ri; :jc? 

1G.3.l0,TC('R IF' LA 	 VrJRA'PtJC.R ')'2ITf It:M 30:) 
~t3S N(OVi 

http:t'r,or.ar


GUXA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
(VENDEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS) 

1. 	 !Qu6 tipo de agroinsumo es mas solicitado por los agricultore_ de 
la zona? 

- Fungicidas
 
- Insecticidas
 
- Fertilizantes
 
- Otros (Indicar)
 

2. 	 !Suelen solicitarle a usted consejo los agricultores de la zona robre 
c6mo resolver sus problemas de producci6n? 

3. 	!Sobre qu6 aspectos le piden mAs consejo y con qu& frecuenci.: le
 
piden consejo?
 

4. 	 ! DA usted instrucciones sobre c6mo usar los productos quimicos que
vende? (Sobre qu& productos y qu& tipo de instrucciones) 

5. 	dCree usted que los agricultores de la aplican
zona correctam.-ente
 
los 	productos quimicos que compran? (Qu& productos y porqub)
 

Si I.olas usan correctamente Z A qu6 cree que se debe? 

6. 	 En su opini6n eCual cree que son las razones por las 	que algunos 
agricultores se resisten a aceptar tecnologias agricolas que les 
ayudarian a mejorar su produccibn ?
 



Urea
 

Vitrato de 

Amonio 

Superfosfa to
 

Simple de Calcio
 

uperfosfa to
 
Triple de Calcio
 

Cloruro de
 
Potasio
 

Sevin 85 PM 

Ambush 

GUsathion
 

Furadan
 

Ripcord
 

Belmark 

Dithane M 45 

Ridomil mZ 

Fitoraz PS 

Hedonal 2.4 D 

Finavon 

Cya ven 

Dombas de 
tochila 

TI r.N G CANTIDAD EN QUE FORMAS sr HUBIERA UN 
AUMENTO EN LA 

SI NO 0 PRODUCTOS DEMANDA 



"A O BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSE FAUSTINO SANCHES 
CARRION"
 

bector Agrarjo
 
,ns :tuto de Investigaci6n v Promocit6n Agropecuaria
 

CIPA V - ANCASH
 

OF.MULT.N9 -87-INIPA-CIPA-ANCASH/DT-OCT
 

SEROR
 

ASUNTO 	 Solicita facilidades para
 
trabajo de encuestas..
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
 
para informarle que el CIPA V-Ancash ha sido elegido por la supe
rioridad para ejecutar el Proyecto Comunicaci6n para la Transferen
cia de Tecnologla en Agricultura.
 

& El 	mencionado Proyecto que se desarro
 
llarA 
en el Ambito del Sector Marcara, utilizara diversos medics
 
de comunicaci6n masiva o semimasiva (Programas de Radio y Edici6n
 
de Folletos), lo que permitira hacer llegar la 
tecnologia a un
 
mayor namero de productores que actualmente no reciben asistencia
 
t£cnica directa.
 

Para la implementaci6n de dicho
 
Proyecto, es necesario realizar una 
Encuesta a los Productores,con
 
la finalidad de conocer los problemas mas fuertes y las sugerencias

del caso. En tal sentido, se ha conseguido la participaci6n de
 
Estudiantes Universitarios, quienes realizaran este trabajo durante
 
la semana del 23 al 27 de Febrero del aio en curso.
 

Teniendo en consideraci6n que dicho
 
trabajo beneficiara a los productores, solicito a usted el apoyo
 
y colaboraci6n necesaria.
 

No dudando su decidido aporte que

sabremos valorar,hago 
propicia la ocasl6n para expresarle los
 
sentimientos de consideraci6n y estima.
 

Atentamente,
 

11;g~eNAIOc)m-Tiruro 
~T ~'*MiN AOL[CA A=Tf 

Jos Rios 802580 

VAtk)~ 


