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INTRODCCION  

Oiando se Kabla de trnsferencia de tecnologia, la primera preocupaci6n 
se refiere generalmente al concepto y enfoque de la transfereric.a. Pa-a 
algunos analistas, este concepto tiene en si mismo ura connotaci6n de 
verticalidad que puede sesgar todo el proceso, A1gunos rrelos t:-adi

cionales de transferencia de teonologia han pecado sin duda de vertica
lismo y unidirecciona].idad, tratando de trasladar a rea]idades,uras 
soluciones creadas en otras y usando todo tipo de medios para que 6stas  
sean adoptadas por los agricultores. 

Los mis preocupados por esta verticalidad abogan por una completa 
participaci6n de los agricultores en el proceso de generaci6n y  

, transferencia d, tecnologia, a traves de enfcques rretodol6gicos 
erLticipatorios. Estos modelc, },an encontrado tznbi&n dificultades pra 

resolver, desde la perspectiva Cnica d: la tecnolcoia y organi-aci6n 
campesina, lop serios problemas que limitarn la productividad en el 
campo. Hay problemas y limitantes de la productividad que son percibi
dos por los agricultores por su efect: irjnedi.ato, tal es el caso d i 
ataque de plagas y enfermedades, pero hay otras limitantes tales cor., 

inadecuada preparaci6n del terreno, densidades de siembra, riego y 
labores culturales, uso de pobres semillas y mal almacenamiento, entre 
otros, que no son pircibidos cono tales por los agricultores y que, sm, 
emb.irgc, representan tierios problemks para el logro de los indices de 
productividad que les permita pi sperar y mejorar sus niveles de vida. 

Instituciones y agricultores representan dos perspectivas de la mi.sr5 
realidad, y ambas perspectivaf deben contrastarse para que cada una de 
las partes enriquezca su accicnar. Esto iffplica sin duda una mayor par
ticipaci6n de los agriciultores en el proceso de generaci6n y transfe
rencia de tecnologia, incorporando sus caracteristicas y circunstancias 
para que -ean tomadas miy en cuenta en el ajuste de dichas tecn,:c.Lgia, 
y en las estrage,.ias que se diseien para su transferencia. 
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Un prime-r paso debe ser un nuevo tratamiento) del concepto de teCnol,,-,
gia, entendiendo 6sta como txldos aquellos comp'rtamieritos que er, la 
relaci6n interactuante entre el hombre, el eosistefia y ei cultivo,  
estdn enfocados al logr-o de cada vez mayores  niveles de prcductividd. 
El.te crincepto desplaza cualquier enfoque que trate de biscar "f6rmulas" 

rvara aplicar a la tierra y Fl cultivo, que luego serri dadas a conocer 
a los aricultores para que lac adopten y se "adap, In" a ellas. 

Si .a tecnologia se  entiende como un comportamiento o serie de  
-omportamientos, cuyo suJeto ee el ser huffno que los ejecuta, y no 

como una "f6rla" a la que el cultivo da ,ia determinada respesta, ei 
centro de atenci6n de la generaci6n de tecnoogit seti el hombre y no 
la tierra; la teonologia se aJustarA a las condiciones dei hombre que 
la va a manejar, Y no s6io a las de la tierra. La transferencia de  
tecnol.ogia sc.ar, proporcionar al hombre his habilidades necesariar 
para poner en prActica Ics cc,mprtamiento.' ?tUevos C .,ejorados y sacar 
con ellos el mayor provech a ru ti:rr,'. 

De este mrxoo, la transferencia de tecnolcgia se c:,nvierte en una labor 
de cambio de ,'.,7,mporteaientos o de incorporaci6n de nuevos comrportamien
too nejorados, y el objetivo de la mis.. no Per& s6lo el logro de 
altas coberturas de difusi6n, sino de altos niveles de adopci5n y 
correcta aplicaci6n de los comportamientos sugeridos. Esto significa 
(:nfoques emninentemente: pedag6gicos en la metodologia de transferencia. 

El agricultor coma centro, el cambio o incorporaci6n de comportamientos 
como objetivo y la pedagogia cowa rritodo, son los principios generales 
que er arcan la netodologia propuesta y desarrollada por el Proyecto 
,:-miunicaci6n para la Trans ferencia de Tecnologia en Agricultura (CTTA) 
en Per-6, y que se tratarin de exponer en el presente manual. 
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I. EL PROCESO MHgIUOLGICOIEL PfMTJ CTTA 

A. ?JET(IXX0IA Y E'RATMIA 

Hay con f -ecuencia una cierta confsi6n en el uso  de estos doe  
t&rminos, por lo que algunas veces son usadoB indistintamente.  

Para explicar c6MO se entiende su diferencia en el MTA, usemos come 
ejemplo el juego de football. Todo Juego tiene un mfodo que lo 
describe y que incluye unas reglas; en el caso del football el mtodo  
podria resumirse en que un ndmero de personas, divididas en dos bandos,  
se disputan uria pelota tratando  de colocarla en la porteria del 
contrario y evitando que 6ste la coloque en la propia. Las reglas de 
juego de este m~todo determinan la duraci6n del juego, las dimensiones 
del campo, el ndmero de jugadores, el que la pelota s61o puede ser 
rbneJada con los pies... etc. Este conjunto de en qu6 consiste el Juego 
y cuAles son sus reglas es lo que podriazios identificar como la  
"metodologia" de este juego.  Ahora bien, un equipo, conocedor de las  
reglas, con preparaci6n para jugar bien. conociendo contra qui~n va a  
jugar y en qu6 cainpo, la situaci6n de sus jugadore3, fius posibilidades 
y las del contrario etc., disefia una "estrategia" paia ju,ar un 
determinado partido. Asi, mientras la nietodologia es algo gener-4l, l 
estrategia es algo que se formula y diseha de acuerdo a las caracteris
ticas del contrario y que ademda se va modificando de acuerdo a c6r
se va desarrollando el encuentro, esto ez, de acuerdo a la retroalieri
taci6n que implica la evaluaci6n del juego del contrario y la forma en 
que a lo largo del partido 8e van conjugando todos lo. elementos. 

Es por esto que antes de pensar que una metodologia que ha funcionad 
en Huaraz no tiene por qu6 pretupanerae que funcionara en Huacavel ica, 
pensemos que lo que se pide no es que se repit.t un partido, sino que  
conociendo muy  bien las reglas de juego, y adquiriendo las habilidades 
necesarias, se puede disefiar una estrategia de acuerdo a las circunstan  
cias que le taue jiigar a cada cual, a fin de compartir eficientemente 
la mayor cant dad de alternativas tecnol6gicas con los agricultores. 
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El Proyecto CTA propone una retodologia que se basa en unos princi
pios o, lo que podriamos llamar unas "reglas de juego", sobre cuya base  
se ha disehiado una estrategia cuyos componentes pueden ser manejados de  

acuerdo a las circunstancias en cada regi6r. 

B. PRINCIPIOS METOU[JGICXS DEL CTTA 

Los  prilcipios metodol6gicos del CTTA parter. de premisas basicas, alLu  
nas de las cuales son vAlidas, ya sea que se trate de ensefiar a apor
car papas a comuneros quechua-hablantes de la sierra o a agricultores  
chiclayanos a fertilizar el sorgo. Estas "reglas de juego" son las  

siguientes (Grdfico 1): 

1.  El primer paso de todo proceso de transferecia es deterdnar 
claramente las tbologia, serque  deben transferidas 

El prizoar paso de la rretodologia propuesta por el CTTA es determinar 
claramente las tecnologias disponibles y listas para ser transferidas a  
los agricultoreo. Esto denjanda una serie de acciones, la primera de las  
cuales es recabar en la regi6n donde se vaya a implementar el plan de 
transferencia tc-as las tecziologias disponibles en los centros de 
investigaci6n agraria pdbiics y privados, para determinar despu~s en  

qu6 grado 6stas tecnologias estAn listas para ser ofertadas a los  
agricultores. Esto  significa ver en qu6 medida estAn comprobadas en la 
regi6n, si suS resultados son confiables, si existe disponibilidad de 
los insunos neccsarios pare su aplicaci6n ... etc. o si, por el 
contrario, ne-esitan ser mAs trabajadas y comprobadas antes de  
poderJ. s considerar ofertables. Un paso posterior, luego de investigar  
los problemas y demandas Lie texno2ogia por parte de los agricultores, 
serA determinar cuAles de 6stas tecnologias ofertables responden a et ta 
demanda, convirtinaose asi en respuectas tecnolkgicaw. Por altimo, su 

comprobaci6n y ajuste con los agricultores mismos, nos darin, a partir 
de estas respuestas tecnol6gicas, lo que podriamos llamar alternativas  

teanol6gicas, y hasta este estadio es que debe  llegar el proceso de  
generaci6n de tecnologias para la transferencia.  
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2.  Antes de transferir hay qw. dtiertArinar c~arammete a quii se va 
a transferir 

Ningdn proceso de transferencia de tecnologias puede funcionar si no 
tiene un proftndo conocimien'co de quines se pretende que sean los 
usuarios de esas tecnologiaa. La formulaci6n de una estrategia debe 
partir de los resultados de una investigaci6n de esos potenciales 
usuarios. Volviendo al eJemplo del football, para'gaiar este juego hay 
que conocer bien las caracteristicas del otro equipo y en base a ese 
conocimiento, planificar la estrategia a seguir. 

El conocimiento profundo de los usuarios nos  permite identificar sus 
necesidades de tecnologia, para definir correctamente nuestras respues
tas tecnol6gicas. Nos Permite adem6s conocer sus caracteristicas y 
limitaciones para adaptar ellas respuestas,a esas y de este modo 
ofrecerles las alternativas tecnol6gicas. 

Por  otro lado, este conocimiento de los usuarios nos proporciona infor
maci6n sobre sus motivaciones, actitudes y expectativas, y esta infor
maci6n guiarA el ri:nfoque de nuestros mensaJes, haci&ndolos motivadores  
para lograr la adopci6n de las tecnologias. Ada&s de lo anterior, es 
necesario conocer los c6digos de comunilcaci6n de los usuarios de la 
transferencia, para producir mensajes con los que se puedan sentir 
identificados y emitirlos por aquellos canales por los que se puede  
tener una mayor seguridad de que serAn recibidos oportunamente.  

3.  Ningun medio en particular es la "varita m~gica" en la tranfe
reiicia 

En un proceso de transferencia se debe pensar en una integracin de io 
mejor de las caracteristicas de cada medio para cumplir los objetivos 
de llegar en forma eficiente a los usuarios. 

Si se trata de lograr cobertura e impacto, ningli medio ha capazsido 
de demostrar eficacia por si. solo. Ning medio pWede por si solo 
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informar a un gran nimero de  usuarios sobre ia existencia de unas  
alternativas tecnol6gicas, motivar la cantidad a mayor de los  
informados para que las adopten, y caPacitar a quienes lo hagan para 
que las apliquen correctamente y obtengan resultados que seasi los  
supone debieran obtener con su adopci6n.  

Por lo  anterior, otra regla de juego comprobada ya muchas veces es que  
lo meJor es usar diferentes medios de manera integrada. Si volvemos al  
ejemplo del football, Be trataria de jugar como 'equipo" y no indivi
dualmente. Cada medlo, de acuerdo a sus caracteristicas, jugarA un pa
pel en la tarea de informar, motivar y capacitar. La labor de los  
encargados de la transferencia serb saber  aprovechar l&s caracteristi
cas de cada uno en una estrategia de in+tegraci6n.  

4. Las tecnologias que se vayan a transferir deben ser probadas yajustadas 

A veces, las labores de transferencia Be quedan al nivel de identificar  
las tecnologias con que cuentan las  fuentes de investigaci6n y luego, 
por medio de sugestivos mensaJes, tratar de que los agricultores las 
adopten y se adapton a ellas, a los cambios que su uso pieda traer  
consigo. Esto es como tener un  armario lleno de ropa y pretender que  
los clientes engorden o adelgacen para adaptarse a ella.  

Es 16gico que el enfoque debe  ;er al revue: tomar primero las medidas a 
los usuarios y confeccionar luego la ropa a su medida, cubriendo asi  
Bus necesidades de acuerdo a sus caracteristicas.  

Ahora bien, esto estA bien para un enfoque de investigaci6n de nuevas  
tecnologias, pero Lqud ... hacer con las tecrnologias con que ya se 
cuenta en una cartera tecnol6gica?. Evidentemente, lo que hariamos con  
un tenio ya hecho  ante un cliente: ajustarlo a sus medidas, o si esto  
no fuera posible, ofrecerle otro que se ajuste  a su talla. De eso se  
trata cuando hablamos de convertir una oferta tecnol6gica en  
alternativas tecnol6gicas: probar las tecnologias con los usuarios y  
hacer los aJustes que sean necesarios y posibles.  

14 



Tambi6n la estrategia de transferencia que se formule debe ser probada 
y aJustada. Toda la informaci6n -,eoogida del conocimiento de los 
usuarios, y que nos sirve para formular los lineamientos de una 
estrategia inicial, debe probada yser hechos los ajustes necesarios 
sobre la base de que cada agricultor o grupo de agricultores es un 
mundo en si, con unas posibilidades, caracteristicas, necesidades y 
expectativas diferentes a otros. 

5. Todo prooeso de trmsferencia debe ser evaluado peri~icmte 
Para aJustarlo, v evaluado al final Pama ocnocer qLA resultaios 
ha ob w~ : 

Si no evaluamos peri6dicamente qud efecto tiene nuestra transferencia 
no podemos aJustar las tecnologias ni modificar nuestra estrategia para
hacerla m6s efectiva. Si no evaluamos al final nuestro impacto, Lc6mo 
vamos a saber si nuestro esfuerzo ha tenido alg(In sentido?... 

Evaluar en este caso no significa cuantificar la cantidad y calidad de 
las acciones sino la cantidad y calidad de los resultados, sin los que 
cualquier acci6n se queda, en el mejor de los casos, a nivel de "buena 
voluntad", y en el peor de Ics mismos en lamentable pdrdida de tiempo y 
recursos, que debemos tambi6n evaluar Para aprender la lecci6n y no 
repetir el fracaso en nuevas campaias agricolas. 

Eatas cinco reglas de juego son los pilares de la metodologia propues
ta por el CITA. Partiendo de estas cinco reglas de juego metodol6gicas 
habr4 que disefiar estrategias particulares de transferencia de tecnolo
gia en cada regi6n. Estas estrategias de transferencia que se disefien 
tendr~n como obJetivos el dar a conocer al mayor namero de agricultores 
las alternativas tecnol6gicas listas para su uso, motivar al mayor nd
mero posible de quienes lleguen a conocer esas tecnologias para que las 
adopten y prueben, y por dltimo, capacitar a lo6 convencidos para que 
puedan ponerlas en prtctica correctamente, y logren asl los resultados 
esperados sirviendo luego elementoscomo multiplicadores del mensaje. 
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II. CC-tl DETEBIINAP LAS TECNOLCGIAS PARA LA TRANSFEPRENtJ": 
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II. COWO MTMW LAS T orIAS PARA IA MHMMMIA 

La determinaci6n y aJuste de las tecnologias para la transferencia debe 
seguir un proceso que va dede la evaluaci6n del manejo actual de los 
cultivos por los agricultores, hasta la entrega de las alternativas 
tecnol6gicaE apropiadas para cada segmento de los mismos (Grfico 2). 

POKTWXX0IAA. QUE E(FEND OR AGROICA 

Entendemos por tecnologiae todosagricolas aquellos comportamientos 
que, en la relaci6n interactuante entre el hombre, el ecosistema y el 
cultivo, estan enfocados a la obtenci6n de cada vez mayores niveles de 
productividad. 

Desde el momento en que el agricultor decide sembrar algo, hasta que 
consigue los objetivos que se propuso al hacerlo, ejecuta una serie de 
comportamientos agricolas que son fruto de lo que 61 sabe y de lo que 
cree que es lo me jor dentro de sus posibilidades. Los t~cnicos, por su 
parte, tienen una serie de conocimientos que les llevan a creer sua 
vez en la eficacia de una serie de comportamientos agricolas para 
lograr mayor productividad. Ambos tipos de comportamiento, los de los 
agricultores y los de los thaiicos, son tecnologias agricolas. 

Las tecnologias agricolas Ge componen entonces de una serie de 
conocimientos que llevan a creer en la validez de una eerie de  
comportamientos, que se ponen en  pr~ctica  para lograr los objetivos  
que se quieren alcanzar cuando se decide sembrar un determinado 
cultivo. Estos conocimientos, creencias y comportamientos pueden ser 
diferentes en el caso de los agricultores y los trcnicos, porque ambos 
tienen una perspectiva diferente de la realidad en la labor agricola. 
En la medida en que ambas perspectivas sean complementarias, amtos 
podrdn enfocar sus cxperiencias para lograr realmente el objetivo de 
una mayor productividad. 
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La labor de la investigaci6n en la generaci6n de teonologias agricolas 
condebe comenzar la bisqueda de un conocimiento profundo de lo que los 

agricultores hacen, por qu6 lo hacen y que resultados obtienen con ello 
De esta manera se podrA determinar iuA compor.arnientos de los agricul
tores es necesario eliminar; curles hay que modificar, parU.endo de lo 
positivo que ya hagan y qu6 nuevos comportam entos hay que promover. 

Este conocimiento permitir& identificar los factores limitantes de la 
producci6n, tanto desde la perspectiva de los agricultrres  como 
aquellos que puedan deducirse del anAlisis tecnico del manejo del 
cultivo por parte de 6sto8. 

Partiendo del conocimient6 de los comportamiento- tecnicos do los 
agricultores y de las causas y motivaciones de los mismos, y
contrastndolos con la tecnologia que se genera en los centros de 
investigaci6n, se podrA determinar qu6 cambios se deben hacer a los 
colportamientos actuales de los agricultores o qu6 nuevos comportamien
tos hay que incorporar a los mismos. Del mismo modo, el contraste de 
ambas tecnologias permitirA deterwinar curles de las tecno'LogiaE 
generadas en los centros de investigaci6n responden realment.e a las 
necesidades y factores limitantes de la producc16n de los agricultores 
(percibidos o no por %Sstos)y que' cambios aJustesi, serd necesario 
hacer a estas tecnologias para que puedan ser incorporadas a los 
comportamientos de los agricultores en el maneJo de sus cultivos. 

Para lograr este obJetivo, la oferta tecnol6gica de los cent-os de in
vestigaci6n, que responda a la soluci6n de algunos de los factores li
mitantes de la producci6n, debe ser probada y ajustada con Joe agricul
tores, por medio del maejo de la misma por un grupo representativo de 
6sto6, a fin de analizar su aplicabilidad y hacerla apropiable. Parale
lamente en esta etapa se pueden comenzar a investigar los c6digos y ca
nales ms adecuados para su posterior transferencia uma vez ajustada. 

k'asada esta prueba conse podrd contar ya unas tecnologias listas para 
ser transferidas en forma mas:,'a. No obstante, dlado que no hay, 
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decimos, dos agricultores iguales y que las condiciones agroecol.ticas 
cambian segdn la zona, altitud, etc. donde el agricultor tiene sus 
propias chacrac, estas tecnologias deben ser evaluadas en forma 
permanente y mediante retroalimentaci6n de esas condiciones permanante.
mente cambiantes, convertirse en una amplia gama de alternativas 

tecnol6gicas que sirvan a segmentos diferentes de usutvrioe o a un mismo 
uauario en las diferentes condiciones de cada una de suB chacras. 

Esto significa hacer md8 apropiadas las tecnologias de los 
agricultores, y mda apropiables por 6stos las tecnologias emanadas de 
los centros de investigaci6n. 

B. CCHO fMUFCAR LOS FICEAS Y LIHITANTES DE IA POD3ION 

Para convertirse en un "producto" transferible, una tecnologia agricola 
debe cumplir dos requisitos fundamentales: el primero es que sea Citil y 
el segumdo que sea asequible a los agricultores. Sin estos dos requi
8ltos es indtil cualquier esfuerzo de transferencia, por muy sofistica
da que sea la metodologia y los medios que se utilicen en la misma. 

Una tecnologi&. dtil es aquella que rsnde a la soluci6n de alguno de 
los factores limrtantes de la producci6n. Uhna tecnologia asequible es 
aquella que vuee ,mne por tanto a nivelser ignin los agricultores de 
conocimiento co, de acceso a los insumos necesarios para la correcta 
aplicaci6n de la misma. Para determinar cudles de las tecnologias de la 
oferta pueden considerarse respuestas tgnicas, es necesario 
identificar loe factores limitantes de la prcducci6n y contrastar luego 
estos con la oferta de la Estaci6n Experimental. 

Nuidn debe y se debe determluir cuales eon los factores 
limitantes de la produocin. Para buwcar teAologias dtilea que
rpordan a su soluci6x? 

Evidentemente los factores tecnol6gicos limitantes de la producci6n no 

pueden ser planteados s61o por los niveles institucionales, ni s61o por 

los agricultores. Ambos tienen s61o una perspectiva de los cultivos y 
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del manejo agricola. La dnica forma de analizar los factores desde 
todoe los Angulos es auscultar el punto de vista de ambas partes 
involucradas. E1 papel de los encargados de la transferencia es servir 
de vinculo entre ambas partes para cadaque una conozca el punto de 
vista de la otra y Io contraste con el suyo (Ver ejemplo pAgina 26). 

El primer problema en este punto es ponerse de acuerdo en qu6 son 
factores limitantes de la producci6n. Si preguntamos a los agriculto
res nos mencionar~n todos aquellos problemas que perciben en el manejo 
de los cultivos: desde inoportunidad e insuficiencia del cr&dito, hesta 
bajos precios por la cosecha, pasando por plagas, enfermedades y difi
cultad para acceder a los insumos agricolas; son lo que podriaMOs lla
mar "problemas percibidos por los agricultcres". Si preguntamos a los 
tkcnicos e investigadores, stoe hartn referencia al inadecuado manejo 
que los agricultores hacen de sus cultivos (asi esta formulado en las 
sustentaciones para justificar los proyectos de investigaci6n y de 
extensi6n: "inadecuada fertilizaci6n", "inadecuado control de plagas" 
etc.). Uina diferencia con lo que pl-ntean los agricultores seria que
los tecnicos e investigaeores aportan lo que podriamos llamar 
"problemas no percibidos por los agricultores". Por ejemplo: ,na 
determinada distancia de siembra nunca sera plaiteada como problema p~r 
un agricultor, pero para un tecnico puede ser un factor determinante en 
el logro de una mayor producci6n. 

El tema es c6mo integrar los putos de vista de los investigadores y
t-cnicos con los de los agricultores, para partir de mismo puntoun en 
canto a qu necesitan 6stos para lograr la prcducci6n requerida. 

Documentaci6n previa 

Una vez seleccionada la zona donde se va a trabajar y loa cultivos 
prioritarios sobre los que se desarrollaran las labores de generaci6n y
transferencia de tecnologias, el primer paso serd recabar y analizar 
toda la documentaci6n posible sobre dicha zona. Estudios socioecon6mi
cos, culturales, agron6micos, etc. sobre la zona nos permitir-n 
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--------------------------------------------------------

formarnos un  parfil inicial de la misma y un marco referencial, aunque 
todavia difuso, dentro del cual ubicar luego nuestra investigaci6n.  

Primeras visitas a la zona 

Unas primeras visitas a la zona son muy necesarias paralelamente al 
an~lisis de la documentaci6n previa. La tMcnica de estaB visitas es lo 
que podriamos llamar la tMcnica de la esponja: empaparse de la realidad 
tal como aparece. Se visitarin los campos de cultivo y las chacras, 
procurando entablar conversaciones informales con los agricultores 
sobre los cultivos, su manejo, problemas y preocupaciones principales, 
expectativas y experiencias respecto a la asistencia tMcnica. Estas 
entrevistas ser~n informales, pero sistematizadas, y la informaci6n 
que se saque de las mismas serA la base para un mejor conocimiento del 
tipo de agricultores con los que se va a trabajar, su nivel de uso de 
tecnologia agricola, los calendarios agricolas que los agricultores 
aplican a sus cultivos y los momentos de esos calendarios que son  
considerados cruciales por cualquier circunstancia. 

Recolecci6n de la informaci6n r:era identificar los factores limitantes 

Una vez que se tiene el marco referencial, se comienza una recolecci6n 
de informaci6n ms sistematizada, a travs de un sistema piramidal que 
comienza con el investigador y llega hasta el agricultor y luego sube 
de dste de nuevo hasta el investigador. 

El objetivo determinar,es d.sde diferentes persj-ctivais, los factores 
limitantes de la producci6n y sus causas, y analizar los pintos de 
vista de los agricultoris al respecto. La tcnica a usarse es d 
recolecci6n y contraste de informaci6n entre los diferentes estamentos, 
en dos etapas, la primera comienza desde los investigadores y llega 
.hasta el agricultor, y la segunda sube desde el agricultor hasta oe 
investigadores. En la prime.ra etapa se recaban las opiniones de cada 
estamento sobre los factores limitantes de la producci6n en ioF 
cultivos seleccionados y sobre sus causas y consecuencias; en !a  
segunda etapa, la informaci6n recabada de los agricultores se hace 
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circular hacia arriba y en cada estamento superior se solicita un 
anlisis y Juicio sobre la misma. 

De esta forma, la irLformaci6n sobre cada cultivo se va enriqueciendo en 
cada estamento, y al final se Puedan determinar mds claramente las 
6reas a investigar en la poste/rior Investigaci6n para el Desarrollo de 
la Estrategia, forwilar los obJetivos e hip6tesis de la miema y 
determinar c6mo se pueden enfocar mejor las preguntas contenidas en Bus 
instrumentos de investigaci6n. 

E,3LQEMA DEL FLUJO DE LA INFORMACION 

EN ESTAS ETAPAS 

R C0F,--DOCT osTYDIAO4STICO AITEIOOES 
C SOMRELA ZONA N
A T L
B I R A
A N AF ESPECIALISTAS DE LA E2TACION S IY 0 XPERIMENTALE, |q--- T N 

C M 0 
0 A Y R 

LO A AE N [- I .. IA I 
MI ~E SIONISTAS DE LA ZNA L 0E I N 
N i-Z 
T I A
A L AGRICULTORFSJ 

EJEMLO:  

Al inioiar las primeras reuniones con los investigadores de maiz
de la Estaci6n Experimental de Tingun, en Huaraz, se hizo -§nfasis
en la diatancia de siembra coma una de los factores limitantes de 
una adecnada producci6n. De acuerdo a los especialistas, el tipo
de siembra del maiz a chorro continuo tras la yuinta resultaba en 
una germinacin irregular, en una superpoblaci6n de plantas que
dificultaba cualquier tipo de labor cultural como el riego, apor
que, deshierbo etc. y que por otro !ado favorecia la proliferaci6n
de las plagas y enfermedades, dificultando ademds su adecuado 
control. 
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Los agentes de extensi6n consultados al respecto no dieron 
especial importancia a este punto, aunque si hablaron de lo 
inadecuado de las labores culturales y la fertilizaci6n y control 
de plagas como principales limitantes. 

El extensionista de la zona apunt6 que seria muy dificil entrar a
cambiar un comPortamyiento de siembra tan arraigado en la zona y
apunt6 l. fertilizaci6n inadecuada y el deficiente control de 
plagas como los limitantes m&s severos de la producci6n. 

Cuando se convers6 con los agricultores sobre su forra de sembrar 
y por qud lo hacian asi, manifestaron eu inter~s en lograr la m.:t
yor cantidad de plantas, asegurando una cantidad conveniente de 
germinaci6n y tener luego, por otro lado, forraJe para sus 
animales. 

Al ilevar estas razones al extensionista de la zora estuvo de 
acuerdo en que 6stas eran las zritivaciones de los agricultoles 
para sembrar a chorro continuo. 

Los especialistas apuntaron que si el interns de los agricultores 
era asegurar la mayor cantidad posible de germinaci6n, era necesa
rio incidir en una adecuada selecci6n de semilla y una buena pre
paraci6n del terreno (aspectos no tomados en cuenta en las prime
ras entrevistas); por otro la.do, si habia necesidad de forraje mr,
grande, sembrar tres semillas o m~s por golre a distancias deter
minadas, y cuando la planta ya tuviera cerca de un metro, eliminar 
una o dos de cada tres y usar esto para los .animales. 

Estos comportamientos favorecerian un mejor aprovechamiento de. 
-gua de riego y de las precarias dJcsis de fertilizaci6n que usan 
los agricultores y paralelamente, facilita la evaluaci6n y el 
control del ataque de plagas y enfermedades. Al final, aunque sri 
obtiene un nduei-o menor de frutos. Estos son m~s grandes, con 
mucho mayor peso y valor de mercado. 

Resultado de toxdo el proceso anterior concluy6se que respecto 3 
la siembra, la posterior investigaci6n para el desarrollo de la
estrategia debia enfocarse a conocer la forma ,de selecci6n y uso 
de semilla nor los agricuitores, la forma en que 6stos preparan el 
terreno para la sienbra y c6mo ejecutan labores cuturales tales 
como aporques, deshierbxa y riegoc. Los resultados de la investi
gaci6n ayudarian a enfocar una labor educativa en estos aspectos. 

De la misma forma se deben analizar los demos aspectos de cada 
cultiv, para que se vayan perfilando los cofrortamientos actualec; de 
los agricultores, sus caracteristicas y todos aquellos aE;pectos que 

Juicio de los investigadores y agricultores representan los factores 

limitant,.s de la producci6n. 

29 



C. cO MM IA O RrTA Tg=OUMICA: 

Qu6 entendemos por oferta tenol6gica  

La oferta tecnol-5gica de una Estaci6n Experirrental, para un determiadc, 

cultivo, es una conjunci6n de las reco.endaciones del Programa Nacional 

de ese cultivo, de las experienAas partictlares de lo investigadores, 

resultado de la ccmprobaci6n de esas recomendaciones en el dmbito del 

dominio de influencia de la Ftaci6n y de aquellas re-owendaciones es
pecificas rara dicho Ambito. fruto de la investigaci6n local en el 

mimo. 

FPoemos defi..ir entonces como oferta tecnol6gica de la Estaci6n Fxpe.ri

mental todos aquellos comportamientos t&-nicos emanados de la investi

gaciSn de cualquier fuente que, aplicados en el manejo de un cultivo en 

unas determinadas condiciones agroecol6gicaw-, ofrecen una eficacia com

probada en el loaro de determinados indices de productividad. 

Esto es, en palabras sencillas, todos aquellos cmportamientos compro

bados con cuva aplicaci6n se logran los mximos rendimientos de un 

cultivo. 

La oferta tccnol6gica, en este sentido, debe abar.ar todos los 

aspectos necesar1os para el 6ptimo manejo de un cultivo desde la 
dec.i.si6n de sembrar hast-a la venta de la cosecha y debe estar enfocada 

tanto a la soluc16n de los factores limitantes de la producci6n como a 

aquellas condiciones que amnentan la potencialidad de la misma. 

Niveles de !a oferta tecnol6gica 

La determinaci6n de la oferta tecnol6gica de la Estaci(,n Experimental  

para un determtnado cultivo debe dividirse en niveles:  

a) la oferta tecnol6gica en si 

b) respuestas thcnicas 

c) aJ.ternativas tecnol6gicas 
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a) La oferta tecnol6gica en si abarca, como se dijo antes, las 
recomendaciones del programa nacional por cultivo, aquellas de 
6stas recomendaciones comprobadas en los dominios de influencia de 
la Estaci6n y las recomendaciones especificas para esos dominios, 
que sean resultado de la investigaci6n local. En este sentido, la
oferta tecnol6gica general puede comprender tecnologias 
comprobadas y por comprobar. 

b) Las respuestas tkcnicas, como su nombre indict, son tecnologias 
que r=apnde a determinadas necesidades particulares del dominio 
de influencia de la Estaci6n y estAn comprobadas en dste, por lo 
que tienen, dentro del mismo, un dominio particular de recomenda
ci6n. Las respuestas t6cnicas tienen la caracteristica de que 
responden a problemas y limitaciones concretas de los productores 
de la zona, percibidas o no por 6stos. 

c) Las alternativas tecnol6gicas son aquellas respuestas tecnicas que 
a su vez han sido comprobadas en diferentes circunstancias y a 
travs de esa cowrobaci6n han podido ser adaptadas a dichas 
circunstancias, enofreci~ndose forma de alternativas para 
diferentes tipos de productores. En este nivel se encontrarian 
tambi~n todas aquellas tecnologias de los mismos productores, cuya
validez haya sido comprobada y pueda ser avalada por los t~cnicos. 
Es evidente que la generac16n de tecnologias debe buscar llegar a 
este nivel, a fin de ofrecer a los productore8 soluciones 
adaptadas a sus particulares caracteristicas y posibilidades. 

La determinaci6n de la oferta tecnol6gica debe discernir entonces en 
cubl de estos niveles se •ubican las tecnologias de que la Estaci6n 
Experimental dispone para un dleterminado cultivo. 

Segzn estos niveles apuntados, una tecnologia puede estar: 

- Recomendada por el Programa Nacional pero no comprobada en la zona 
- Recomendada por el Programa Nacional y comprobada en la zona 
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-------------------------------------------

Investigada en la Estaci6n Experimental pero no comprobada en  

campo de agriculti'res  

Investigada en la Estaci6n Experimental y comprobada en campo de  

agricultores  

Tecnologia campesina local  no comprobada por la Estaci6n  

Experimental  
Tecnologia campesina local -omprobada por la Estaci6n Experimental  

Mecnica para la determinaci6n de la oferta tecnol6gica  

La oferta tcnol6gica deber6 definirse con los especialistas locales > 
los Programas Nacionales por Cultivo. El punto de partida debe ser la 
determinaci6n del calendario agricola pira cada cultivo, desde la pre
paraci6n del terreno hasta la comercializaci6n (ver ejemplo pJgina 33).  

Al hablar de calendario agricola nos referimos a  la calendarizaci6n en 
el tiempo de todos aquellos comportamientos a ejecutarse paea el manejo 
de un cultivo. e esta forma la Estaci6n Experimental tiene un calenda
rio agricola de acuerdo a sus recomnendaciones de qu6 hacer y cudnd(. ha
cer algo sobre un cultivo; los agricultores tienen a vecee otro calei.
dario, ya sea porque no eJecutan determinadas acciones o porque las que 
eJecutan las ponen en pr~ctica en tiempos diferentes a los recomendados  

por la Estaci6n.  

AdemAs de lo anterior el calendario agricola es dindmico esto es, Puede  
ser acomodado de acuerdo  a las condiciones de clima o adelantando o  
atrasando cualquiera de las labores agricolas  con el fin de prevenir  

una plaga o enfermedad o minimizar su ataque.  

Uina vez definido el calendario agricola se dividirA 6ste en lo que  
podriamos llamar "momentos" o  etapas" del cultivo, correspondientes a  
las diferentes acciones agricolas sobre el mismo.  
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EJEMPLO:  

El desglose de los "momentos" en que se divide el cultivo de maiz 
en la zona del CalleJ6n de Huaylas 

- Barbecho del terreno 
-. Cruzado 
- Surcado 
- Semilla 
- Siembra 
- Primera 
- Primer 
- Control 

del terreno  
del terrenu  

fertilizaci6n 
riego 
del Gusano de Tierra 

- Control del Gusano Barrenador 
- Deshierbe 
- Desahije 
- Primer apo'.que 
- Segunda fertilizaci6n 
- Control del Gusano Cogollero 
- Segundo y tercer riego 

serian: 

del Tallo 

- Control del Gusano de la Mazorca 
- Control del Rayado Fino 
- Maduraci6n y Cosecha 
- Almacenamiento  
- Selecci6n de semilla propia 
- Transporte y Comercalizaci6n 

Una vez desglosados esos "momentos" del cultivo se deberd analizar con 
el especialista curles son las recomendaciones para el manejo adecuado 
de los mismos, segCin los niveles apuntados anteriormente. 

EJEMPLOS:  

Partiendo del ejemplo anterior sobre los momentos del cultivo de 
maiz para el CalleJ6n de Huaylas, tomemos alguno de esos momentos 
y determinemos las recomendaciones de los especialistas. 

- Siembra: 
del maiz 

Una vez 
abriendo 
costado 
uno, y 

La Oferta Tecnol6gica de la Estaci6n para la siembra 
es la siguiente: 

trazados los surcos en el campo, el Gembrador ir& 
con lampa, aguJeros de 5 cms. de profundidad, en el 

del camell6n, a una distancia de 60 cms. entre cada 
colocard en ellos tres o cuatro semillas, tapdndolos 

a continuaci6n. 

Est es, a juicio de la Estaci6n Experimental, la forma m6Fs 
adecuada de sembrar el maiz, y con ella se garantiza una 
conveniente densidad del cultivo, y un buen aprovechamiento 
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de los factores agroecol6gicos que intervienen en su 
desarrollo. 

Esta tecnologia ha sido comprobada por la Estaci6n y permite
alcanzar niveles de productividad de X TM por hectArea. 

Control del Gusarno de la Mazorca: 

Comprobaa la infestaci6n por huevos de la plaga en un 10% de
la poblac!6n de plantas, se debe usar SEVIN (polvo moJable)raz6n de cinco medidas por 15 litros de agua, aplicado con 

a 

bomba de mochila a las barbas de los choclos. Repetir lasaplicaciones cada ocho diac hasta que haya desaparecido laplaga. En caso de existir ya ataque del gusano a los frutos,inyectar una soluci6n de SEVIN a raz6n de 15 ml. directamente 
a la mazorca. El fr%,to no deberd comercializarse hasta
pasados al menos 15 dias desde la aplicaci6n del pesticida. 
Esta tecnologia ha sido comprobada por la Estaci6n
Experimental y garantizan el control de un X % de la plaga. 

Al determinar qu6 tecnologias ser~n ofrecidas en un programa de 
transferencia, habrj que tomar en cuenta la situaci6n en que se 
encuentre cada una de ellas. Las que esten realmente listas para ser 
transferidas seran promovidas con la seguridad de que responden a las 
caracteristicas de los agricultore6. Las que no hayan sido ajustadas 
trdavia podr~n ser igualmente promovidas aprovechando la oportunidad 
para evaluarlas poni~ndolas en manos de agricultores representativos y 
analizando los factores limitantes prra su adopci6n y aplicaci6n 
correcta, a fin de aJustarla para superar esos factores, y de esta 
forma comprobarlas para promoverlas en la siguiente campafia. 

D. CHO P1B3AR LAS TECNOLGIAS A TRANSFERIIS 

Tecnologias comprobadas: 

Tradicionalmente, el proceso de generaci6n y prueba de una tecnologia 
pasa por los sioiientes momentos antes de considerarla lista para ser 
recomendada: 

- Primero se investiga en laboratorio 
- Luego et aplicada en los campos de la Estaci6n Experimental 
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Posteriormente es comprobada en campos de agricultores 

seleccionados los que, a cambio de su trabaJo en la aplicaci6n de  

las instr-cciones del investigador, reciben lo6 insumos que 

demande dicha aplicaci6n y un porcentaje de la cosecha pactado  

previamente.  

Como el investigador supervisa la aplicaci6n de las recomendaciones y  

proporciona los insumos, el agricultor pone s61o su tierra y mano de  

obra. Pero debiera tomarse en cuenta que no es este el esquema que se  

va a dar siempre, sino que cada agricultor va a tener que adoptar y  

aplicar la tecnologia por su cuenta, con sus propios recursos y que en  

esta adopci6n y aplicaci6n no va a tener la ayuda del investigador.  

Es necesarlo un cierto cambio en el enfoque y la mecinica de la  

comprobaci6n de tecriologias agricolas.  

El primer cambio debe darse en los objetivos mismos de la 

comprobaci6n. El fin dltimo de la comprohaci6n no es ver si una 

teanologia funciona o no en unas determinadas condiciones sino que el 

objetivo final de la comprobaci6n es ajustar una tnecnologia a unas 

determinadas condiciones. Esto impli:a el que la investigaci6n se 

retroalimente con toda la informaci6n del comportamiento de ia 

tecnologia en la etapa de comprobaci6n, a fin de poder investigar los 

. cambios qu sean necesarios para su completa adaptaci6n.  

El segundo cambio se refiere a que la comprobaci6n de una tecnologia no  

se debe limitar a analizar su respuesta en unas condiciones  

agroecol6gicas determinadas, sino que debe necesariamente incluir el  

anclisis de c6mo responde en las condiciones socio'econ6micaE Y 

culturales de quien est& llamado a maejarla. 

De acuerdo a lo anterior, la comprobaci6n de una tecnologia s6lo P>dr6  

darse en una estrecha interacci6n con los agricultores y la mec~nioa de  

la (-omprobaci6ndebe disefiarse en este sentido.  
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HabrA que hacer tambin conciencia en los agricultores de su papel en
la investigaci6n agrari, en la bisqueda de soluciones a sus problemas
en forma conjunta con los investigadores, comenzando por valorar su
Oonocimiento de la agricultura y de las variables que intervienen en la
misma, y por lo tanto, la importancia de su completa participaci6n en 
el proceso. 

La dnica forma de comprobar una tecnologia es viendo qu6 resultados
tiene cuando es maneJada por el agricultor mismo, en sus propiascondiciones, y cuando se analizan con 61 los factores limitantes que
pudiera encontrar para adoptarla y aplicarla correctamente. De estaforma, la tecnologia podrA ac>ptarse a suB circunstancias Para que
pueda ser adoptada y aplicada correctmente.  

Una tecnologia tiene  un precio; este precio esta dado en aspectos
como: trabajo, tiempo, costo econ6mico, riesgo conllevaque
aplicaci6n, forma en 

su 
que afecta aspectos soc'ales como la divisi6n deltrabajo en la familia, creencias y/o tradiciones culturales, etc. 

Todos estos aspectos deben ser analizados con los agricultores laen
fase de comrobaci6n de la tecnologia. Por otro lado, ademns de este
anlisis, es necesario observa- el manejo de la tecnologia que se
quiere proponer, en manos de los mismos agricultores, a fin de
identificar qu6 habilidades o destrezas serb necesario incrementar para 
que puedan ponerla correctamente pr~ctica.en 

De acue-do a este anAlisis y esta observaci6n, se hardn los aJustes 
necesarios a la tecnologia, a fin de que pueda ser manejada por los
agricultores con facilidad y buenos resultados. 

Una tecnologia puede necesitar tres clases diferentes de ajustes: 
aa-ncnicos, biol6gicos y quimicos. 

Unos EJEMPLOS de ajustes mecnicos pueden ser los siguientes:  

La aplicaci6n de un pesticida cca, bomba  de mochila est&al alcancede un minimo porcentaJe de agricultores la sierra.en Si de lo que 
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se trata es de moJar por aspersi6n el follaje o los frutos de urgplanta, se debe investigar qu6 otros instrumentos o herramientafpodrian cu/mplir esta itnci6n (brochas de pintar, regaderas, boteEperforados, telas empapadas, etc. ) y, en consecuencia, deter ina!curles serian  las dosis de pesticida a utilizar  en est alterr.ativas mecAnicas. 

La preparaci6n adecuada del terreno demanda acciones que remuevarel suelo profundamente; esto significa, con las herramientas de]agricu!tor, dar varias pasadas al terreno con la yunta. Pero eEla escasez de yuntas y el alto costo de su alcluiler una de laelimitaciones m!s fueres para estas acciones. Es necesaricentonces investigar qu6 tipo de modificaciones habr& que hacer slas herramientas actuales para que cumplan una mejor funci6n corel mismo "precio" de tiempo y esfuerzo que demandan actualmente.Desde una soluci61 simple como incorporar un peso al arado paraque profundice m&s 8u aradura, hasta la construcci6n de un aradcmeJorado, son aJustes en los que los programas de investigaci6n
deb-n seguir trabajando. 

La difictultad para trazar los surcos a ura distancia de 80 cms.para la siembra de  maiz, se resolvi6 en un lugar del CalleJ6n deHuaylas cortando un palo de un metro de largo y atdndolotransversalmente al arado, del que sobresalia la distanciasuficiente para que el agricultor que maneja la yunta pudiera
guiarse en el trazado. 

AJustes biol6gicos son cada vez mbs necesarios en lAs tecnologias para
combatir las plagas. El abuso de pesticidas ha enroto muchos lugares
el equilibrio ecol6gico y, por otra parte, el aumento de sus costos 
hecen su uso cada vez m~s restringido. Tecnologias como el uso de 
controladores biol6gicos de plagas son, Junto con las trampas (ajuste
mecdnico), alternativas en las que la investigaci6n deber. cada vez 
poner Ms nfasis. 

Ajustes quimicos estdn con frecuencia relacionados a cambios en la 
dosificaci6n de un pesticida  cuando 6ste debe ser  aplicado de manera  
diferente a la que se sugiere, cuando no se dispone de !as 
herramientas necesarias. 
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La mecAnica para ajustar tecnologias, de acuerdo a este enfoque seria 

la siguiente: 

1.  Reuniones con grupos de agricultores para analizar los problemas y 
limitantes de la producci6n antes de la campafia agricola. 
En estas reunione, los investigadores plantear6n la oferta inicial 
de tecnologias y se analizarAn con los agricultores sus puntos de 
vista sobre io que 6stas implicar~n en t&rminos del "precio" que 
conlleve su adopci6n y aplicaci6n.  

2.  Selecci6n de un grupo representativo de agricultores dispuestos a 
probar las tecnologias propuestas en una parte de sus cultivos. 

3.  Puesta en pr~ctica de las tecnologjias en los lugares determinados 

por el grupo de agricultores. 

4.  Obervaci6n conjunta de limitaciones y anlisis conjunto de 
alternativas y ajustes que se puedan hacer a las propuestas a fin 
de adaptarlas a las capacidades de los futuros usuarios. 

5.  Anlisis del comportamiento de los agricultores en la puesta en 
pr~ctica de lae tecnologias y determinacion de las habilidades y  
conocimientos necesarios para su correcta aplicaci6n, los que 
guiarAn posteriormente el diseo de los contenidos ec.cativos de 

la transferencia. 

6.  Prueba de los ajustes en la Estaci6n Experimental y evaluac.,n 

t@:nica de los mismos. 

7.  Prueba de los ajustes con los agricultores y evaluaci6n de los 
mismos en manos de 6stos. 

8.  Formulaci6n de las alternativas tecnol6gicas definitivas y de ls 
habilidades y conocimientos que se deberdn transferir a los 
agriacutores para que las lleven correctamente a la prdctica. 
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III. QUE  Y COMO INVESTIGAR PARA FORM1LTLAR  LA ESTRATEGIA rE  

TRANSFERENCIA  

A. POR QUE SE INVESTIGA EN CTrA 

B. QUE SE INVESTIGA  

C.  CUAMDO SE INVESTIGA  
D. QUE ES LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLL( DE LA 

ESTRATEGIA  

E. COMO iNVESTIGAR 
F. QUE HACER CON TODOS LOS DATOS RECOLEroPAIXs 
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III. QUE Y OMO INV TIGAR PARA FORMJEAR LA ESTRATMIA DE TR&NSFEMCL 

A. P(R QUE SE INVETIGA CRMA 

La investigaci6n en CTTA. no es sino el uso de las t~cnicas de 
investigaci6n social para poder determinar las caracteristicas y 
necesidades de los agricultores y tambidn evaluar la planificaci6n y 
marcha de la actividad. Es un componente muy importante y es utilizado 
permanentemente en diferentes momentos del proceso metodol6gico pero, 

Lpor qu6 investigamos?. 

Generalmente se investiga cuando se quiere saber algo sobre el objeto o 
problema que es nuestro interds o preocupaci6n, sobre el cual tenemos 
una serie de interrogantes y queremos encontrar las respuestas. Sin 
embargo esta investigaci6n tiene que ser hecha con un objetivo claro. 

pues de otra forma al final nos encontrariamos con una gran cantidad de 
datos y no sabriamos qud hacer con ellos. Para nosotros este objetivo 
es el conocer los aspecto6 con los que actUarA el proceso metodol6gico 
del CTTA; para poder tomar las decisiones adecuadas que guien las 
diferentes etapas: 

- investigamos al comenzar para darnos una idea general del 6mbito 
donde vamos a trabaJar y poder diseffar un plan de trabajo que guie 
nuestras actividades (Plaxn de Implementaci6n) 

- luego profundizamos el conocimiento con respecto a los agriculto
res, las tecnoiogias y los medios (Investigaci6n para el Desarro
llo de la Estrategia); esta profundizaci6n nos permitira disefiar 
la estrategia de comunicaci6n para la transferencia de tecnologia 

- investigamos para saber c6mo estan funcionando los diferentes 
componentes de la estrategia disefiada (Evaluaci6n Formativa) 

- investigamos para conocer cuAl es el impacto que nuestra estrate
gia ha tenido al final del ciclo agricola (Evaluaci6n Final) 
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Son tres los aspectos c campos generales de investigaci6n en CTTA, que
responden a los tres elementos claves del Proceso: un destinatario, una 
tecnologia y un medio o canal para entregar esa tecnologia a ese 
destinatario. Veamos por qu6 cada uno de ellos: 

- Los agricultores o destinatarios porque ser~n los futuroe 
usuarios de la estrategia de comunicaci6n para la transferencia de 
tecnologia, ya que para disefiarla deberdn tomarse en cuenta sus 
caracteristicas so0io-econ6micas y culturales, conocimientos 
actitudes, practicas agricolas actuales, calendarios de cultivos 
y/o crianzas, coseumbres, expectativas, sus rkntos de vista con 
respecto a la tecnologia, acceso a insumos, fuentes de 
credibilidad en ralaci6n a la transferencia de tecnologia, su 
acceso y preferencias en cuanto a medios de comunicaci6n, etc. 
Para ver c6mo la tecnologia se adecda a sus necesidades y c6mo 
puede ser planteada para que sea recibida y aceptada por elloa. 

- Las tecnologias, porque es necesario saber si las tecnologias
seleccionadas encajan seo adaptan a las caracteristicas de los 
agricultores, o buscar la forma de que se acomoden a la realidad. 

- Los medios de comunicaci6n, porque debemos determinar cuiles son 
los m~s adecuados para hacer llegar los contenidos tecnol6gicos, y
c6mo presentarlos para que pue-dan ser entendidos y aceptados por 
los agricultores. 

Pero estos tres aspectos, si bien los diferenciamos para una mejor
sistematizaci6n, est~n totalnente interrelacionados y son interdepen
dientes, pues el mensaJe o contenido tecnol6gico se elaborard de 
acuerdo a las caracteristicas de la audiencia o agricultores y la 
estrategia de conmnicaci6n que utilicemos se disefiarA de acuerdo a las 
caracteristicas del mensaje tecnol6gico y de los agricultores. 

La investigaci6n de cada aspecto, requiere del uso de diferentes 
+Acnicas de investigaci6n, de acuecdo 9l prop6sito. En sintesis, la 
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investigaci6n en CTTA debe llevarnos encontrara respuestas a las 
siguientes preguntas:  

- &QW!queremos comunicar o trarsferir? 
- &Qui~n exactamente es el destinatario de nuestro mensaje? 
- &C6mo vamos a comunicar o transferir io que queremos? 
- .Cu6ndo vamos decir cadaa cosa?  
- LQu6 canales o medios  vamos a utilizar? 
- 0C6mo vamos a canalizar y sistematizar las respuestas o 

reacciones de los agricultores? 

Las respuestas a estas preguntas sern la base de la estrategia de 
comunicaci6n que disearemos para la transferencia de tecnologia. 

B. QUE SE flWETIG& 

Hemos visto que es importante y necesario el investigar y en terminos 
generales hems definido los tres aspectos o elementos claves del 
proceso, pero &qu6 investigar exactamente?, Lque necesitamos saber de 
cada uno de ello8? 

1. LOS AGRICULTORES 0 DESTINATARIOS DE LA TECNOLOGIA 

a. Anflisi8 de los agricultores y de su realidad 

- Caracteristicae socio econ6micas y culturales 
- Formas de trabajo (individual, asociada, participaci6n 

de la mujer). 
- Actitudes y percepciones respecto del cambio (Disponi-. 

bilidad al cambio).  

- Motivaciones del comportamiento individual y social  
- Problemas y limitaciones en relaci6n al trabajo agricola 
- Mecanismos para afrontar sus problemas 
- Acceso a loe recursos e insumos 
- Acceso a las fuentes de tecnologia  
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Acceso a instituciones de apoyo o cr~dito8 yr Asistencia 

T6cnica.  

Credibilidad sobre la Asistencia T6cnica.  

b.  Anlisis de los agricultores con relaci6n a la Tecnologia. 

- Patrones de cultivos  

- Cultivos prioritarios  

- PrActicas agricolas  y uso de tecnologia (comportamientos 

actuales) 

- Calendarios de cultivos y/o crianzas 
- Los problemas tecnol6gicos actuales en el manejo de lo 

cultivos y/o crianzas. 
- Disponibilidad de los insumos necesarios para poder 

aplicar la nueva tecnologia que se quiere transferir. 
- Percepci6n de los agricultores sobre los beneficios y/o 

dificultades de la nueva tecnologia. 
- Problemas y limitaciones para aplicar la nueva tecnolo

gia. 

c.  An~lisis de los agricultores con relaci6n a los medios de 

comunicaci6n. 

- Patrones de coiftnicaci6n dentro de la comunidad 
- Fuentes de informaci6n sobre agricultura 
- Acceso y exposici6n a loe medios de comunicaci6n 
- Preferencla sobre los medios 
- Credibilidad 

- FluJos de informaci6n desde y hacia la comunidad 
- Conducta comunicacional de los agricultores respecto a 

formatos y c6digos. 
- Niveles de alfabetiemo 

- Universo vocabular 

- T6rminos agron6micos. 
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2. LA TECNOLCGIA 

a. AnAlisis de la tecnologia que va a ser transferida. 

- Qu6 nuevo Conocimiento se requiere para su uso 
- Qu6i nuevo comportamiento implica (mezclar, medir, 

revolver, etc). 
- Ci beneficios pueden obtenerse de su adopci6n 
- Qu6 resultados pueden percibidos por los agriculser 

tores 
- Qu6 esfuerzos requiere, qud "precio" implica para el 

agricultor 
- Qu6 nuevos insumos 0 materiales  
- En que se diferencia 0 parece  a las pr~cticas actuales  

del agricultor. 

b. AnAlisis de la tecnologia en relaci6n a los agricultOres. 

-Q@u6 capacidad tiene el agricultor para asimilarla y 
aplicarla. 

- Qu6 dificultadec puede encontrar para aplicarla 
- Qu6 posibilidades tiene de obtener los nuevos insumos. 

c. Anlisis de la tecnologia en relaci6n a los medios. 

- Q.- beneficios de la nueva tecnologia pueden usarse com 
motivadores en el mensaJe. 

- Cow debe presentarse la tecnologia para que el mensaje 
sea atractivo y claro para el agricultor. 

- En que momento debemos difundir los mensajes para que 
sea oportuno. 
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3. LOS MEDIOS 

Los medios son analizados en su relaci6n con los agricultores y la 
tmcnologia, pues en si mismos no nos darian la informaci6n que 
necesitamos. La bdsqueda de esta informaci6n es importante para poder 
determinar no slo los patrones de comunicaci6n utilizados por los 
agricultores sino tambidn para poder tomar decisiones sobre cufles 

podrian ser los medios y formatos m&s adecuados para hacer llegar a los 
agricultores los contenidos tecnol6gicos a transferir. 

En el anAlisis de los medios debemos definir: 

- Cull es el medio o los medios mds adecuados para hacer llegar 
a loe agricultores los mensajes 

- CuAl es el idioma en que deberin darse los mensaje 
- CuAl es el vocabulario que hay que usar 
- CuAles son los momentos mds oportunos para difundir los 

mensajes 

- Qu6 tipo de gr&ficos hay que usar 

- CuAl puede ser la ccmbinaci6n de med1os ms efectiva para 

lograr el obJetivo de transferencia 

4. OTROS PUBLTCOS 

Hemos visto cuAl es la informaci6n que necesitamos saber y c6mo muchas 
de las respuestas no las encontraremos si vemos los aspectos aislados 
sino la dinAmica interrelaci6n que hay entre ellos, y si bien el 
agricultor es el centro y eje del proceso, debemos saber que no podemos 
conocerlo aislado sino en el andlisis e investigaci6n de otros pdablicos 
que se relacionan con 61 y que pueden proporcionarnos valiosa informa
ci6n para llegar a uris comprensi6n mbs profunda de su situaci6n y que 
por otro lado constituyen posibles canales de distribuci6n de la 

informaci6n desde y hacia los agricultores, raz6n por la cual son 
importantes en la estrategia de comuicaci6n para la transferencia de 
tecnologia. Esos otros pdblicos son: 
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a. Los investigadores agricolas, que serin la fuente de donde se 
definirin las tecnologias y con quienes se har. el ajuste de las
mismas para adecuarlas a las caracteristicas y condiciones de los 
agricultores.  

For lo que ser&importante tambiAn determinar hasta d6nde llega su 
conocimiento sobre los pdblicos usuarios y cuil sues percepci6n
sobre los mismos. Unido esto a su conocimiento de las tecnologias 
y de las condiciones agreol6gicaz de la zona permitird identifi
car posibles limitaciones en el manejo de la tecnologia por los 
agricultores. 

Algunas veces los investigadores agr'icolas se encuentran un tanto 
alejados de la realidad socio-econ,5mica de los agricultores, que
significard una falta de percepci6n sobre la viabilidad de una de
terminada tecnologia en manos de los mismos. En esta situaci6n se
rd sumanente importante el papel retroalmentador de los implemen
tadores del CTA desde y hacia los agricultores para poder definir 
claramente las tecnologias o contenidos tecnol6gicos a transser 
feridos y su viabilidad o posibilidades al ser manejada por ellos. 

b. Los extensionistas y tecnicos agropecuarios, llamados tambi~n  
proveedores de asistencia tecnica constituyen una fuente importan
tisima de informaci6n ya que por estar en permanente contato con 
los agricultores posen un conocimiento de la problematica dt: la 
zona de trabajo, las costumbres, prdcticas agricolas y de lars 
barreras o limitaciones que enfrentan en el uso de la tecnologia.
Unido esto a su experiencia y conocimiento en el manejo tecnol6gi
co lo convierte en una oini6n autorizada respecto a la viabilidad 
o no de la nueva tecnologia. 

c. Los proveedores de agroinsumos pblicos y privados; para saber si 
hay disponibilidad de los insumos necesarios para aplicar las
tecnologias que vanse a promover o si los precios van a ser 
asequibles al nivel econ6mico de los agricultores. 
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C. CUMAO SE INVSTIG& 

Hasta aqui ya tenemo una idea de por qu6 es necesario investigar y que 

es lo que necesitamos investigar; pero 6cundo o en qu6 momento 

hacerlo?, 6por d6nde empezar?. La investigaci6n es un proceso dinamico 

y recurrente como esferas en las que cada una constituye uno de los 

aspectos que son nuestra preocupaci6n pero que permanentemente se 

entrelazan e interrelacionan y es este entrecruzamiento lo que por 

momentos nos da la impresi6n de no tener un comienzo claro. 

Basados en la experiencia de Perd, vamos a ir dando los pasos. 

Supongamos que ya conocemoc, por lo menos te6ricamente, el proceso 

metodol6gico del CTIA y nos dan las instrucciones para ejecutarlo en 

nuestro A.rbito de trabajo. 

Debemos dar el primer paso, empezar por documentarnos o informarnos 

sobre la realidad general del 6mbito para conocer: 

- Caracteristicas geogr~ficas 

- Actividad econ6mica principal 

- Poblaci6n urbana, rural, PEA agricola, etc. 

- Caracteristicas agroecol6gicas. 

- Problemdtica en el Sector agropecuario 

- Transferencia de tecnologia 

- Investigaci6n agropecuaria 

- Comercializaci6n de productos. 

- Infraestructura de desarrollo (transportes, almacenes, 

etc). 

- Politicas institucionales. 

Para obtener esta informaci6n que nos permitiri tener un perfil de la 

realidad, podemos recurrir a documentos institucionales, trabajos 

previos, reuniones con extensionistas e investigadores etc. 
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Dado que la implementaci6n del proceso meto2ol6gico del CTTA implicard
una primera etapa de prueba y ajuste de la estrategia de transferencia
de tecnologia, es recotmndable hacerlo en una zona piloto que sea mnoral Ambito total de influencia de la oficina regional de la instituci6n para en una segunda etapa  poder extender la estrategia probada y validada. Pero teniendo en cuenta que esta zona debe ser representativa
de las condiciones del &mbito de influenca, en terminos agroecolg.i
cos, culturales, econ6mico6, cultivos, crianzas principales y que pleda
responder a las politicas institucioales.  

Para hacer esta selecci6n serd de mucha utilidad la informAci6n previarecolectada y las opiniones tanto de investigadores como extensionis
tas, pues al ser una zona piloto deber& reunir ademAs de la representa
tividad, otras caracteristicas coma acceso a vias de comunicaci6n, afuentes de investigaci6n agropecuaria, disponibilidad de tecnologias 
agropecuarias, etc. 

Determinada la zona seleccionada, serd necesario hacer algunas visitasde reconocimiento y entrevistar a a1gunos agricultores y autoridades.
Con esta informaci6n serd posible hacer una primera caracterizaci6n 
tanto de la zona seleccionada comao de los futuros destinatarios de -a  
transferencia de tcnologia en trminos de: 

- Recursos hidricos 
- Caracteristicas agroecol6gicas  

- Actividades  econ6micas 
- Poblaci6n  

- Acceso a servicios financieros, educativos, etc. 
- Caracteristicas educativas 
- Idioma, vocahilario 
- Acceso a medz.oe de comunicaci6n  
- Divisi6n  social del trabajo 
- CultivoE  y/o crianzas principales, calendarios y  

problemas o limitaciones. 

51 



Esta primera caracterizaci6n permitird Junto con los investigadores y 

extensionistas, identificar los momentos y problemas claves en el 

manejo de los cultivos principales para entonces ver la disponibilidad 

de posibles respuestas tecnol6gicas. 

Con toda esta informaci6n obtenida en el acercamiento a la realidad de 

los agricultores y la problemdtica de transferencia de tecnologia ten

dremos una radiografia con la cual ser- posible elaborar un Plan de Im

plementaci6n en el. que se presentarA la informaci6n sistematizada y un 

primer esbozo y cronograma de las actividades que implica la implemen

taci6n del CTTA con su respectivo presupuesto para llevarlas a cabo. 

En el esbozo de las actividades se hard una breve descripci6n de cada 

una de ellas y la presentaci6n de las acciones seguird el orden 

metodol6gico de ejecuci6n y se graficarbn en el cronograma: 

Determinaci6n de la zona de trabajo y sus cultivos y/o 

crianzas principales. 

Identificaci6n de los problemas y posibles respuestas 

tecnol6gicas desde el punto de vista de los *ivestigado

res agricolas. 

Investigaci6n para el Decarrollo de la Estrategia para 

analizar los conocimientos, actitudes y pr~cticas de los 

agricultores en relaci6n a la tecnologia y sus proble-

Disefio de la estrategia en base a los resultados de la 

investigaci6n para el desarrollo. 

- P~ueba de la estrategia 

- Retroalimentaci6n 

- Evaluaci6n Formativa 

- Evaluaci6n Final 

- Determinaci6n de la estrategia definitiva. 

Al finalizar este primer paso estdremos en posibilidades de ir  

delineando nuestras hip6tesis de investigaci6n que nos permitirdn dar 
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el segundo paso que es diseflar y ejecutar la Investigaci6n para el 
tsarrollo de la Eatrategia. 

D. QUE ES JA M TGAcIC .ISATS3IADS LAPAB& EL DS&UMMW 

La investigaci6n para el desarrollo de la estratega es una rApida evaluaci6n del contexto en donde la actividad de tranferencLa de tecnologia ser implementada. El objetivo principal es Proporcionar rpidamente a los planificadores y eJecutores del proceso metodol6gico del CTTAcon el tipo de informai6n necesaria para que se pueda planificar ytomar decisiones sobre la estrategia de comunicaci6n a seguir y por lotanto la rapidez es importante. Tiene tres funciones principales: 

a. Determinar las tecnologias mds adecuadae a las caracteristicas ycircunstancias de los agricultores de la zona seleocionada paratrabaJar. Esta determinaci6n de tecnologias se hard baseen aloonocimiento general que 4engase de los agricultores; perotambi~n deberdn ser evaluadas desde la perspectiva de los 
agricultores para ver su viabilidad. 

b. Deteminar las caracteristicas de los agricultores yo audiencia 
su interrelacin con el uso de tecnologia y el acceso a los medios 
de comnicaci6n. 

c. Evaluar la infraestructura agropecuaria y las politicas quePuedan tener efecto en la adopci6n de las tecnologias. Pues enmuchos casoe la adopci6n dependerA de la disponibilidad y acceso alos recuree neceearioe para aplicar 2a tecnologia y deberA 
tenerse en cuenta al determinar las tecnologjas a transferir. 

Con los resultados de esta investigaci6n debsimos ser cpa'ces de lenarel cuadro de oomportamientoe (Capitulo IV, Formato 1) que guiaran ladefinicihn de los oontenidos tecnol6gicos a transferirse. 
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E. XCHD INV MIGAR 

Es decir Lc~mo conseguir los datos o informaci6n que necesitamos?, esta 

interrogante nos lleva a las t~cnicas o instrumentos de investigaci6n 

que pueden sernos (itiles para recolectar esa informaci6n. 

Ya habiamos mencionado que para cada &rea de investigaci6n hay tecnicas 

que pueden ser mfs apropiadas o adecuadas a la naturaleza de la  

informaci6n que se va a recolectar. Dados los objetivos de investiga

ci6n del C IA algunas de las t4knicas podrian ser: La recolecci6n de 

fuentes secundarias o documentaci6n para darnos el contexto general; la 

observaci6n estructurada o no, puede ayudarnos en percibir situacionee 

o act.tudes que de otra forma no se podrian obtener; la entrevista nos 

dard valiosa informaci6n. cualitativa sobre los agricultores desde la 

perspectiva de los otros pdblicos con los que se relacionan; los grupos 

focales y la encueeta para recabar datos cuantitativos de los agricul

tores que complementada con las tcnicas anteriormente mencionadas nos 

ayudari a una meJor comprensi6n de nuestro campo de es udio. 

Veremos ahora m&s detenidamente cada una de las tkcnicas: 

1. REVISION DE FUENTES SECUNDARIAS 0 DOCU!1BNTACION 

Antes de comenzar el disefto de la investigaci6n es necesario recolectar  

y analizar la informaci6n escrita disponible sobre la zona de trabajo y 

c'.e los agricultores en aspectos econ6micos, sociales, culturales, 

demogr6ficos, etc; sobre los cultivos y/o crianzas, las posibles 

tecnologias y documentos oficiales sobre sistemas de trabajo o 

politicas especificas respecto de la zona seleccionada o sus cultivos 

principales. Esta tamica nos ser&de mucha utilidad para darnos el 

marco general necesario para elaborar el Plan de Implementaci6n y hacer 

el disefio de la Investigaci6n para el Desarrollo de la Estrategia.  
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2. LA OBSERVACION  

Es tal vez una  de las mis utilizadas pues puiede emplearse en cualquiermemento del trabajo de investigaci6n. Consiste en mirar detenidamente un determinado objetivo, con e' inter~s de analizarlo, nuestro casoeneste obJetivo serA el comportamiento de los agricultores, de latecnologia, del ,:so que lo agricultores hacen de la tecnologia, derecursos etc; permite al investigador percibir acditudes, 
los 

opiniones quesi fuesen requeridas directamente a los agricultores, no se obtendria 
la informaci6n real. 

La observaci6n es tal vez la primera t'cnica que usamos en el procesode investigaci6n, pues observamos para darnos una idea de lo quequeremos investigar y al final del proceso tal vez usamos la observa
ci6n para corrobar algunos de los datos encontrados.  

La observaci6n  nos permite ver muchos actos o acciones que explican losomportamientos qtz a veces no son percibidos conscientez-nte por laspersonas observadas, tiene una especial utilidad para obtener informaci6n sobre actitudes; por ejemplo, seria muy dificil analizar la reacci6n de un agricultor al usar una nueva tecnologia, a  travs de la encuesta, pero la observaci6n directa lo hace posible. Tambien es Citilpara completar los datos obtenidos a travs de otras tecnicas. Comopiede verse la observaci6n como tdcnica en el proceso de investigaci6n 
tiene muchas utilidades. 

La observaci6n al ser una t6cnica, tiene un sustento te6rico, pues ya hemos dicho no es s6lo mirar. De acuerdo a la teoria hay  dos tiposbdsicos de observaci6n: La simple o no estructurada y la siste-mtica. 

La primera es la que se realiza sin unos objetivos muy definidos, esel tipo de observaci6n que utilizamos al inicio del proceso de investigaci6n para darnos una idea de lo que pasa en la zona donde desarrollaremos el trabajo, para ver qu6 encontramos. La informaci6n que obtengamos en este primer acercamiento nos ermititA plantear algunas hip6te
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sis pues se nos abrirn breas de investigaci6n en las que no habiamos 

pensado antes y que pueden ser pautas para estudios m~s profundos. 

La observaci6n simple puede ser participante y no participante. La 

participante es aquella en la que el investigador se introduce en el 

grupo que va a ser observado y se convierte en un miembro mis, 

compartiendo las mismas actividades y expe.encias; la ventaja de esto 

es que al pasar desapercibido por el grupo este se comportarA imas 

naturalmente y serb posible recoger informaci6n que por otras tcnicas 

de investigaci6n seria imposible, pero la desventaja es que al 

involucrarse el investigador en el grupo, es muy suceptible a perder la 

objetividad y no ser imparcial, esto puede ocasionar la p~rdida de 

datos o a sesgarlos por tener una visi6n subjetiva. 

La obseraci6n simple no participante, es en la que el investigador se 

acerca a un grupo para conocerlo, investigarlo pero sin involucrarse 

con 6l, siempre se le identificarz como extrafio al grupo, aunque llegue 

el momento en que su presencia sea vista como natural. La ventaja es 

que para el investigador serA m~s fbcil mantener su obJetividad al ana

lizar los hechos, actitudes o compoi-tamientos; pero la desventaja esth 

en que al mantenerse marginal al grupo, su presencia pueda ocasionar 

falta de espontaneidad o naturalidad al grupo por saberse observado. 

La observaci6n no participante es muy ttil si queremos observer los 

compo.tamientos de los agricultores al maneJar una determinada 

tecnologia, o sus actitudes respecto de los extensionistas etC. 

Para que el uso de la obeervaci6n como t~cnica pueda sernos realmente 

dtil e8 importante llevar un registro de la informaci6n en un diario o 

libreta de campo; pUes de no hacerlo corremos el riesgo de perder 

informaci6n con el paso del tie :po. 

La obervaci6n sistem~tica e aquella en la que los diferentes 

elemento6 del manejo de la tecnica estbn pieviamente definidos y bajo 

control, habrA una guia clara de observaci6n, se sabrA con anticipaci6n 
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c6mo, cudndo y a qui~n obeervar. Generalmente se usa para verificar  

hip6tesis previas. 

En sintesis podemos decir que los requisitos bdsicos para el manejo de 

la tcnica de obeervaci6n son: 

La objetividad e imparcialidad del investigador, que no tenga prejui
cios o ideas preconcebidas sobre lo que va a observar y debe evitar que 
sus opiniones personales influyan en la recolecci6n y anlisis de la 

informaci6n. 

3. LA ENTREVISTA  

Es una t4cnica de investigaci6n que consiste en una conversaci6n entre 
dos personas, en la cual una es el entrevistado y otra el entrevist

dor. 

Existen dos tipos bhsicos de entrevista: 

- La no estructurada o entreviota abierta, cuando el entrevistazlo 
habla libremente sobre sus experiencias o puntos de vista y eL 
entrevistador hace alguna pregunta pero sin dirigir las opiniones 

del entrevistado. 

- La estructurada, cuando el entrevistador fija previanente una 
guia de preguntas o temas en la que estan determinados los puntos 
mas importantes relacionados con los datos que deben ser recogidos 
en la entrevista. Las guias de entrevista nos aseguran que a todos 
los entrevistados se les hagan las mismas preguntas y en la misma 
forma, pero tambidn posibilitan desarrollar conversaciones que  

permitan profundizar en ciertos puntos.  

En la entrevista es importante que el entrevistador no deje traslu:ir 
sus puntos de vista, para que el entrevistado consciente o inconscien

temente no distorsione la informaci6n. 
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La entrevista es dtil para profundizar un determinado tipo de informa

ci6n para 6u meJor comprensi6n, pero los datos obtenidos no pueden ser 

cuantificados ni generalizados a la poblaci6n. 

Una de las ventaJas de la entrevista en relaci6n a la encuesta, es que 

es pos.Lble repreguntar si la respuesta del entrevistado no nos parece 

coileta o si queremos profundizar en determinado aspecto; y una de las 

desventajas es que no es posible cubrir un ndmero muy grande de 

persoras a entrevistar. 

Es conveniente realizar la entrevista en un lugar tranquilo, en el que 

puedan aislarse el entrevistado y el entrevistador de las interferen

cias para que el entrevistado sienta libertad de expresar sus opinio

nes.  

En nuestro caso las entrev1stas pueden ser de gran utilidad para obte

ner informaci6n sobre actitudes y opiniones de los agricultores con 

respecto a la tecnologia, a los extensionistas, a las barreras o limi

taciones de la transferencia, etc, de los extensionistas losrespecto a 

agricultores, de los investigadores respecto a los extensionistas y 

agricultores, etc. 

4. LOS GRUPOS FOCALES 

Los grupos focales es una teonica cle investigaci6n, que nos permite 
conocer mejor las motivaciones y el por qud de las actitudes de las 
personas. La informaci6n que se busca es cualitativa, no se trata de  

saber cuantos sino por qu6. La tecnica consiste en reunir un grupo de 
personas representativas de la poblaci6n que queremos investigar, con 

las que se conversard sobre una lista o guia de teumas previamente 

sefialados.  

Adems, seri necesario que haya un animador qui6n serd el encargado de 
dirigir la reuni6n y hacer las preguntas previamente preparadas, y un 
relator quien discretamente fuera del grupo tomarA nota de todas las 
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respuestas y comentarios que los agricultores vayan expresando para ser 
posteriormente analizados los resultados. Para que los datos encontra
dos tengan validez, serA necesario desarrollar dos o tree grupos foca
les sobre el mismo tema, con grupos diferentes de agricultores, para 
ver hasta que punto hay opiniones constantes o no, el por qu6 de las si 
militudes o diferencias o cudles son las tendencias ms comunes, pero 
en todo caso el nCmero de casos necesarios dependeri en gran parte de 
la homogeneidad o heterogeneidad de los resultados: a mayor heteroge
neidad o variabilidad de la informaci6n, mayor ndmero de grupos 
focales. 

Toda investigaci6n seria requiere de cierta rigurosidad para que sus r,
sultados sean vAlidos y confiables y por esto es necesario controlar la 
mayor cantidad de variables, la forma de conseguirlo es siguiendo un 
plan de trabajo previamente diseflado y que implica los siguientes 
pasos: 

1.  Se determinar~n los temas claves a investigar de acuerdo a los 
obJetivos de la investigaci6n. 

2.  Se disefiarA una guia de preguntas para los grupos focales en base 
a los temas previamente determinados. 

3.  Se seleccionar~n a los participantes teniendo en cuenta que deben 
ser representativos del grupo que nos interesa conocer y deben 
tener homogeneidad en caracteristicas educativas y socio-econ6mi
cas.  pues hayEn esta selecci6n hay que ser sumamente cuidadosos 
que tener en consideraci6n ciertas caracteristicas que Nedan 
inhibir al grupo. For eJemplo, dLos j6venes se expresar~n con la 
misma libertad si estan frente a agricultores mayores que se 
supone son ms experimentados?, LLos agricultores con menos 
recursos se sentirln c6modos expresando sue limitaciones frente a 
agricultores con mayores posibilidades?, etc. 
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Estas interrogantes s6lo podr~n ser respondidas en la medida que
tengamos un conocimiento previo de nuestra poblaci6n de estudio a 
trav6s del uso de algunas de las otras tecnicas 

4. Es conveniente que el grupo no est6 conformado 
mas de 12 participantes para que la informaci6n 
te rica y a la vez el grupo sea manejable. 

5. Se determinarA el lugar mAs conveniente para 

ya mencionadas. 

por menos de 8 ni 
sea suficientemen

llevar a cabo el 
grupo focal de acuerdo al grado de accesibilidad y de comodidad de 
los palticipantes para que sientan liberdad de expresi6n. 

6. Se har&i las invitaciones para que participen en el grupo focal. 

7. Se seleccionarr y adiestrarn al animador o moderador y al 
relator u observador. La funci6n del animador es dirigir la  
conversaci6n del grupo asegurbidose de que todos participen y 
tratar de que la discusi6n sea relevante al tema; si el grupo se 
desvia serA necesario encaminarlo, pero con tacto para que no se 
den cuenta y no se sientan presionados. Es muy iinportante que el 
animador controle en todo momento su tono de voz, sus gestos pues 
estos pueden enviar mensajes equivocos a los participantes; debe 
ser objetivo y demostrar una actitud neutral. 

El papel de animador es clave al inicio de la reuni6n pues de 
acuerdo a la actitud que 6l demuesre, los participantes podrn o 
no sentirse en confianza. Por e6co es conveniente que trate de 
mostrarse animado y alegre y explicar que 61 y el relator estan 
ahi para aporender de los participantes y que por esto es importan
te que todos opinen. 

La funci6n del relator es bdsicamente tomar notas de la reuni6n, 
de forma discreta fuera del grupo, si fuera necesario podr&
intervenir en alg~n momento para apoyar al animador si este olvid6 
algo o si la discusi6n escap6 de sus manos. Como ya hemos dicho, 
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estas notas son muy importantes pues en base a ellas se hard el 
informe del grupo focal y el anlisis de los resultados. Si el 
lugar y el gnpo lo permite pcdrb ademds, hacer uso de una 
arabadora, lo que permitirA hacer un anAlisis mds profundo; pues 
muchas veces es dificil anotar toda la informaci6n.  

El relator ademis debe estar atento a tomar nota de palabras o 
expresiones propias de los agricultores pues esto permitir& 
organizar el universo vocabular de nuestra poblaci6n para poder 
usarlo en el disefto de los contenidos y mensajes educativos. 

Al realizar la capacitaci6n del animador y relator deber~n tener 
muy claro el papel que le compete a cada uno. 

8.  Cubiertos los pasos anteriores estaremos preparados para realizar 
la reuni6r. del Grupo Focal; al terminar agradecer amablemente a 
los participantes por su asistencia, remarcando lo importante que 
han sido sus opiniones y comentarios. 

9.  Luego de realizado el Grupo Focal, el relator y el animador revi
saran las notas, si es necesario el animador podrd completarlas y 
se extraern las palabras o expresiones para el universo vocabu
lar. Ademds estas notas debern incluir informaci6n sobre el lu
gar donde se llev6 a cabo la reuni6n, si esto influy6 o no en los 
participantes, el ndmero de participantes y sus caracteristicas 
generales, breve descripci6n de la dindmica que se desarroll6 en 
la reuni6n y que temas realizaban o inhibian a los participantes. 

10.  Esta misma mechnica se seguird para todos los Grupos Focales que 

sea necesario realizar. 

11.  Con las notas de todos los Grupos Focales se procederA a sistema
tizarlas y organizarlas para responder a las preguntas que habia
mos formulado en la guia. Como ya hemos dicho que lo que buscamos 
es informaci6n cualitativa que responda a los por qu6, el andlisis 
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debe tambidn ser hecho con esta consideraci6n. Por lo que el infor  
me de resultados del Grupo Focal, traerd expresiones como: los par 
ticipantes mds J6venes dijeron ... , la mayoria expres6-..., etc. 

Al analizar los datos tambi6n tendremos en cuenta si hay determi
nadas actitudes y opiniones mds comunes o diferentes entre los 
grupos y tratar de responder por qu6; por ejemplo entre los 
agricultores J6venee losy agricultores mayores; los que saben 
leer y escribir y los que no, etc. 

Hay que tener siempre en cuenta que los resultados de los Grupos 
Focales no pueden ser generalizados a la poblaci6n y que por lo 
tanto no serpueden presentados como caracteristicas determinan
tee, sino mds bien como tendencias o sugerencias. 

5. LA ENCUESTA 

La encuesta es una t~cnica de investigaci6n que implica una relaci6n de 
preguntas o cuestionario, que busca obtener datos cuantitativos para 
una investigaci6n, por lo que la encuesta en si misma no puede ser 
usada como algo aislado, sino como parte de un disefto de investigaci6n. 

La encuesta nos permite obtener datos cuantitativos y cubrir una gran 
cantidad de variables en relativamente poco tiempo, pero no nos permits 
profundizar en cada una de las variables; para ello serg necesario 
utilizar otras tecnicas como la obeervaci6n, la entrevista, los grupos 
focales, etc.  

Como tecnica de recolecci6n de datos,  el uso de la encuesta necesita 
del seguimiento de una serie de pasos. 

a.  Definici6n de los objetivos de investigacin y las variables  

Para disefiar  la encuesta se deben tener muy claros los objetivos de la 
investgaci6n y el tipo de informaci6n que necesitamos recolectar  
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(caracteristicas socio-econhmicaa, de tecnologia,uso acceso a medios,
etc.); para poder definir las variables. Esto se consigue en parte con 
la revisi6n de documentos sobre temael de investigaci6n, alguna
entrevista a informantes claves (investigadores, autoridades, agricul
tores, etc.) y alguna visita al campo. 

b. Disefio del cuestionario 

Una vez determinados los obJetivos y el tipo de informaci6n que se 
busca, se procede a organizar la encuesta o custionario. El disefto de 
la encuesta implica elegir los tipos de preguntas, el contenido, la 
formulaci6n de las mismas (vocabulario), el orden o secuencia y la 
organizaci6n total del cuestionario. 

- En cuanto al tipo de preguntas, estas Pueden abiertas cuandoser  
buscamoe una opini6n libre  del agricultor; o cerradas cuando el 
agricultor tiene que elegir su respuesta entre alternativas ya 
prefiJadas en la encuesta. 

- En cuanto al contenido, hay que estar seguro de que la pregunta es 
necesaria para la investigaci6n; si es suficiente en si misma o si 
requiere del apoyo de otras preguntas; si los agricultores van a 
tener la informaci6n necesaria para responder la pregunta; o si la 
pregunta no estA formulada de tal forma que induzca la respuesta
del agricultor distorsionando de esta forma la informaci6n. 

- En cuanto al vocabulario, debemos estar seguros que las palabras 
son usuales o familiares para el agricultor, de tal forma que se 
entienda claramente las posibles alternativas de las respuestas, 
que no haya distorsi6n. 

- En cuanto al orden o secuencia de las preguntas, es importante 
comenzar por las preguntas mds generales llegando poco a poco a 
las m~s especificas; esto ayuda a que el agricultor se sienta 
c6modo y no se confunda y pueda responder con facilidad. 
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c. Selecci6n y Capacitaci6n de Encuestadores 

Una vez terminado el disefto de la encuesta, se selccionar~n o determi
nardn las personas que serAn los encuestadores Para capacitarlos en el 
manejo del cuestionario. Es recomendable que las personas que vayan a 
ser encuestadores tengan facilidad de acceso a los agricultores, para 
no provocar barreras. 

La capacitaci6n implicarb explicar a los encuestadores lo siguienite: 

- El objetivo de la investigaci6n, para que estos a su vez 
puedan explicArselo a los agricultores 

- El tipo de informaci6n que busca recolectar cada pregunta y 

la forma en que debe ser registrada la respuesta. 

- El tipo de muestra que se va a utilizar.  

Como mecanismos de capacitaciOn se podri usar el sociodrama en el que 
se preveer n posibles situaciones que se presenten. 

d. Prueba de Campo 

Una vez disefiada la encuesta y seleccionados y capacitados los 
encuestadores, se hard una prueba de la encuest con un pequefio grupo 
de agricultores que tengan caracteristicas similares a los de la zona 

de trabajo. 

La finalidad de la prueba de campo de la encuesta, es ver si el 
cuestionario es vlido, si efectivamente recoge los datos necesarios 
para la investigaci6n; si el vocabulario utilizado es entendido 
inequivocamente por los agricultores; si el orden de las preguntas no 
lleva a confusi6n, etc.  

Otro aspecto para el que es dtil la prueba de campo es para calcular 
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t).empo Promedioel de aplicaci6n de cada encuesta. Esta informaci6nde gran ayuda efen In planificaci6n del trabajo de campo ya que noPermite programar y dis tribuir los recursos mAs racionalmente. 

Revisi6n y Reajustee. 
de la Encuesta  

Con los resultados  de la prueba de campo de la encuesta seaJustes y cambios harin losnecesarios para llegar al diseflo final. Los cambiosPueden ser de vocabulario, orden de las preguntas, etc. o tal vez lareformulaci6n total de la encuestU. 

f. Disefto de la Muestra  

El disefto  de la muestra implica determinar dos cosas: muestra que se va el tipo de a utilizar  y el tamafio necesario  para que los resultados sean generalizables  a la poblaci6n.  

En la Investigaci6n  para el Desarrollo de la Estrategia, el universo deestudio o poblaci6n, estA constituido por todos los agricultores jefes de familia de la zona seleccionada para implementar el CTTA. Pero, para poder estudiar a la poblaci6n completa y liegar a un arilisis comprensible  de esa gran cantidad  de datos se necesitaria mucho tiempo, energia y recursos econ6micos; por lo que debemos escogerpequefjo un grupode agricultores y tener cierta probabilidadrepresentativo de que seade la poblaci6n que vamos a estudiar. A este proceso sele llama muestreo y al grupo pequefio seleccionado: MUESTRA.  

Para que la muestra sea representativa  y sus resultados puedan ser generalizados a la poblaci6n, es necesarlo que lospoblac.i6n que miembros de lavayan a ser investigados, sean seleccionados al azar y noa critero del investigador o del encuestador. 

Los requisitos bdsicos para una muestra representativa pieden ser
resumidos en lo siguiente: 
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a.  Los miembros de la muestra deben ser seleccionados sin sesgo 

o prejuicios del investigador, para que los datos sean 

vglidos. 

b.  Todos los miembros de la poblaci6n deben tener las mismas 

probabilidades de poder ser seleccionados. 

La muestra puede ser disefiada de diferentes maneras y el procedimiento 

utilizado determinarA los diferentes tipos de muestras: simple al azar, 

por cuotas, estratificada, sistemgtica, de conveniencia, etc. 

Los principios bdsicos de la muestra simple al azar, nos indican que es 

necesario tener un listado completo de la poblaci6n a estudiar y que 

luego se utilicen procedimientos estadisticos para sortear a los 

miembros de la poblaci6n y seleccionarlos para la muestra. Pero dado 

que es casi imposible disponer de esos listados, y que es sumamente 

costoso y lento el elaborarlos, tenemos que desechur este procedimilento 

estadistico riguroso y optar por una MUESTRA DE CONVENIENCIA; bajo el 

supuesto de que las caracteristicas de la poblaci6n que vamos a 

estudiar no presentan ima gran diferenciaci6n en cutinto al objetivo de 

nuestra investigaci6n. 

La muestra de conveniencia en este caso supondri encuestar o seleccio

nar a todos aquellos agricultores que se encuentren a nuestro paso y 

que pertenezcan a la zona seleccionada, hasta llegar al nCmero que ne

cesitaMos. Pero esto no implica ir donde el agricultor X porque lo co

nocemos o porque es "buena gente", sino que al planificar el trabajo 

de campo se ubicardn diferentes rutas o .rtkeas que nos permitan cubrir 

toda la zona, lo que en cierta forma nos darA alguna seguridad de que 

estamos seleccionando para la muestra a diferente tipos de agriculto

res. 

SJEMPLO: 

En Chiclayo se seleccion6 la zona conocida como My Finca para 
desarrollar el CTIA, esta zona cubre cuatro Sectores de 'Extensi6n 
de la anterior estructura del CIPA. Los sectoristas nos propor
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cionaron croquis de lo Sectores y nos explicaronde los agricultores se 
que las tierrasdistribuan a los costados de los canalesde riego y que regularmente paralelo al canal de riego uncamino carrozable, ibaotro dato que nor proporcionaronaProximado fue el ndmerode Jefes de familia en cada uno de los Sectores. 

Con toda esta informaci6n se planific6 la selecci6nal determjnar de la muestralos caminos que se seguirian para quedores los encuestaobtuvieran informaci6n de diferentes 
que los tipos de agricultoresresultados pudieran yser representativos de la poblaci6n. 
Una alternativa fAcil hubiese sido irY encuestar ahi al centro poblado principala todos los agricultores
no nos que hubiesen, pero estoasegura SU representatividad
pueblo porque 

ya que tal vez vivan en eltierien m&s recursos econ6micos y esta caracteristicanos estaria sesga-do o distorsionando los resultados. 

El otro aepecto que es necesario determJnar en el disefio de la muestra es qu6 tamaB, debe tener, es decir cuantos agricultores es necesarioseleccionar para que los resultados de la mestra puedan ser representativoE de la Poblaci6n. Dado que las poblaciones que Be van a estudiar 
no presentan una gran heterogeneidad y que no son de gran tamafio, yaque para disefiar y probar una estrategia de transferencia de tecnologiano es acorseJable hacerlo con una zonm demasiado grande (en laexperiencia de Perd las primeras zonas de trabajo son de alrededor de1,500 agricultores, an  algunas excepciones) una muestra de aproximadamente el 10 X de los agricultores de la zona seleccionada 
suficiente Para los objetivos 

serA 
de investigaci6n trazados. 

g. El Trabajo de Campo 

Una vez aJustada la encuesta y disefiada la muestra, se planificarc el
trabaJo de campo para la recolecci6n de datos, esto iMlica: 

- FiJar los dias y fechas m&s adecuadoe. 
- Alistar encuestas en n(mero suficiente y los materiales 

necesarios (lapices, tableros, etc.) 
- Preparar credenciales para los encuestadores  
- Elaborar mapas  o croquis de la zona de trabajo  
- Elaborar el cronograma del trabajo de campo y  la distribuci6n 
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de encuestadores en la zona de trabajo 
- Determinar los supervisores del trabajo de campo 
- Hacer los arreglos necesarios para asegurar el transporte a 

la zona de trabaJo en las fechas elegidas 
Al finalizar cada dia de trabajo, se leer~n y revisar~n las 
encuestas para ver si han sido correctamente llenadas y no 
hay vacios de informaci6n. En algunos casos el dejar 
preguntas en blanco requerirA regresar donde el agricultor a 
completar la informaci6n. 

h. La Tabulaci6n de los Datos 

La tabulaci6n es el procedimiento por el cual se transfieren los datos 
de las encuestas a hoJas de tabulaci6n o matrices, con la finalidad de 
obtener el agrupamiento de los datos o listados de frecuencias; donde 
las frecuencias son el n(imero de agricultores que den una determinada 

respuesta.  

La tabulaci6n de los datos puede hacerse de dos formas: manualmente, 
con ldpiz y papel o por computadora. Dado que el uso de la computadora 
supone tiempo, recursos y la adecuada preparaci6n de los datos; vamos a 
optar por la trabulaci6n manual, teniendo en cuenta que el volumen de 
datos que vamos a maneJar no es demasiado grande y que el andlisis no 
exige medidas estadisticas sofisticadas. 

La tabulaci6n manual consiste en contar las respuestas para cada 
alternativa e ir marcando palitos (I) en los casilleros de las hojas de 
tabulaci6n, de acuerdo a la respuesta registrada en la encuesta, para 
cada pregunta habrd que hacer una hoja de tabulaci6n. Al terminar de 
tabular cada pregunta, se sumardn los palitos, el total obtenido debe 
ser EXACTAMENTE igual al n(mero de encuestas o tamaio de la muestra. 

A continuaci6n se presentan algunos ejemplos de posibles hojas de 
tabulaci6n.  
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EJEMPLC6 DE HOJAS DE TABULACION  

1. Para tabular edad de los agricultores 

EDAD AGRICULTORES TOTAL 

15 - 25 

26  35 

36 - 45 

46 - 55 

56 - 65 

65 - + 

Sin Dato 

TOTAL 

2. Para tabular las preferencias de prz-gramas de radio 

PROGRAMAS AGRICULTORES TOTAL 

Noticias 

Musicales 

Mensajes 

Sobre Agricultura 

Otros 

Sin Dato 

TOTAL 
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3. Para tabular la informacifn de los cultivos 

MES DE SIEMBRA CULTIVO 1 CU7LTIVO 2 CULTIVO 3 TO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Sin Dato 

TOTAL 
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4. Para tablar la informaci6n de los fertilizantes 

TIM DE ILIZANTM CULTIVO 1 CULTIVO 2 CULTIVO 3 TOTAL 

S61o N  

S61o P  

S61o K  

S61o Guano o Estiercol 

NPK N P  

N K  

PK  

N P Guano  

N K Guano  

P K Guano  

N Guano  

P Guano  

K Guano  

Otros ()  

Sin Dato  

TOTAL  

NOTA:- En donde N = Urea, Nitrato de amonio, Sulfate de Amonio, 
etc.  

SuperfosfatoP = sinple de calcio, Supersosfato
triple de calcio, etc. 

K = Cloruro de potasio 

(*) Tambin puede darse el caso de que hayan agriciltores que 
usen fertilizantes compuestos. 

- Esta hoja de tabulaci6n es una sugerencia, en cada Estaci6n habrb que adaptarla a las caracteristicas locales.  
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5. Para tabular la informaci6n de cultivos sembrados  

CULTIVOS AGRICTJLTOEES TOTAL 

Cultivo 14ultivo 2+Cultivo 3 

Cultivo 1 + Cultivo 2 

Cultivo 1 + Cultivo 3 

Cultivo 2 + Cultivo 3 

S61o O.1.tivo 1  

S61o Cultivo 2  

S61o Cultivo 3  

Otros Cultivos  

No Siembran  

Sin Dato 

TOTAL 

F. QUE HACER CON TODOS LOS DATOS RgJOEADOS 

Andlisis y Presentaci6n de Reultados 

El an.lisis de los datos significa el ordenamiento y la interpretaci6n 
de los datos reoo.ectados, de tal forma que sea posible caracterizar, 
explicar o describir la realidad, hecho o fen6meno que estemos 
estudiando o investigando. 

Un primer paso para iniciar el anlisis de los dacos es: organizar los 
*Jdatos -eolectados a trav~s de las diferentes t~cnicas utilizadas, 
finalizar la tabulaci6n de los datos de las encuestas y tener los 
listados de frecuencias. 

Como hemos dicho, los listados de frecuencias son s6lo el comienzo del 
anlisis. pues los ndmeros que obtenemos al agrupar las respuestas, 
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muchas veces no nos indican nada de las variables estudiadas, es nece
sario que con esos ndneros 8e calculen algunas medidas estadisticas, 
por lo menos las m6s elementales como el promedio y los porcentajes. 

Una vez calculados los porcentajes o promedios, se procederd a ordenar
los e interpretarlos. Estas interpretaciones, basadas no s6lo en los 
datos cuantitativos de las encuestas sino tambien en la informaci6n 
cualitativa de la observaci6n, entrevistas, etc. se plasman en el In
forme de la Investigaci6n que ademns de la presentaci6n de resultados  
debe incluir informaci6n sobre los objetivos  de la investigaci6n y el  
proceso 0 procedimiento seguido en la misma; como el lugar donde se ha 
realizer', las tXznicas de investigaci6n, el tipo de muestra utilizada, 

etc. 

Como parte del Informe, es muy dtil usar la presentaci6n de cuadros 
estadisticos y gr&ficos cuando sea necesario ilustrar la caracteriza
ci6n, descripci6n o alguna idea con respecto al objetivo de nuestra 
investigaci6n.  

A continuaci6n se presenta un ejemplo de lo que podria ser el 
contenido de un Informe de Investigaci6n para el Desarrollo de la 

Estrategia. 

EJEMPLO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
RESULTADOS DE LA IHVESTIUACION PARA EL DESARROLLO 

I.  Introducci6n 

II.  Antecedentes 

- Localizaci6n de la Recolecci6n de Datos 
- Disefio de la Muestra 
- Tcnicas de Investigaci6n Utilizadas 

El Proceso de Recol.eci6n de la Informaci6n 
III. Descripci6n de la Zona Seleccionada para Desarrollar la 

Actividad CTrA 

IV.  Presentaci6n de Resultados 

- Caracteristicas Socio-Econ6micas de los Agricultores 
- Calendario Agricola 
- Tecnologias Agricolas Usadas por los Agricultores 
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- Instituciones de Apoyo 
- Uso de Radio 
- Otros Canales de Comunicaci6n 

V. Conclusiones Generales 

Bibliografia  

Anexos:  - Mapa de la Zona Seleccionada o su Ubicaci6n 

- Copia de la Encuesta y Guias de entrevista 
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IV.  FORMIMACION DE LA ESTRATEGIA DE TPANSFERENCIA  

A.  FOPMULACION DE LrS OBSETiVOS DE LA ESTRATEGIA 

B.  CARAO'ERIZACION DE LOS USUARIOS DE LA TRANSFERENC,:A 

C.  ETAPAS PAPA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA :-E 

TRANSFERENCiA 

D.  FORMULACION DE LOS CONTENINECS DE LA ESTRATEGIA DE 

TPANSFERE':CIA 

E.  FOR-MULACION DE LOS OBJETIVOS DE CONOCIM1ENTO Y DE 
COMFORTAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA  

F.  DE17ERIINACION DE LOS MENSAJES A TRANSMITIPSE EN EL 

MARCO DE LA ESTRATEGIA 

G.  SELECCION DE LOS M1IOS Y CANALES DE CC[U-lCA.'N 

PARA LA ESTRATEGIA 

H.  MECANISMOS DE CYRDINAC!CN PA A LA EJECUCI.tl . 

ESTRATEGIA 

E--U i. CRITERIOS Y MECN-ASM.O E EVALUACIN 7 

ESTRATEGIA  

J.  EJEMPLO DE AQO.ENIKx)DEL DXCMIENTO DE LA EST.RATE.,. 

http:EJECUCI.tl


--------------

IV. PZ"tACOH DE LA ESTRAT03IA DE TRANSFERI 

A. FOmUIwjI( DE LOS C(JIiMrVcQ IL hADE TrIA DE THANSFRCI 

Objetivo General 

El objetivo general de la estrategia es coadyuvar a trav~s de Iacomunicaci6n, a la transferencia de las tecnologias seleccionadas al 
mayor nCmero de agricultores. 

ObJetivos Especificos 

Para coadyuvar a esta transferencia, los objetivos especificos de la 
estrategia serin: 

- Informar al mayor namero de productores sobre la existencia 
de las alternativas tecnol6gicas 

- Motivar al mayor ndmero de 

que se quieren transferir. 
estos para que adopten esas 

alternativas propuestas. 
- Capacitar a 

correctamente 

quienes las adopten para que las apliquen 
y puedan asi obtener los resultados previstos. 

Como se puede ver por el tipo de objetivos, Ia estrategia de transferencia es una integracl6n de labores de difusi6n (que buscard cobertu
va), de comunicacidn (que buscard un didlogo motivador con losagricultores) y de educaci6n (que buscarA capacitar, desarrollar 
habilidades pr~cticas). 

Puesto que se propondrdn cambios de comportamientos, la estrategia d.transferencia no puee quedarse a niveles de transmisi6n de conocimien
tos, sino que debe inducir acciones, las que deberdn ser llevadac 
correctamente a la prdctica por los usuarios. 

B. CARACTERIZACIOH DE LOS USUARIOS DE LA TRANFERRCMI 

Los resultados de la investigacin para el desarrollo de la estrategia
permiten tambidn  definir el  tipo de usuarios a  los que se dirige lA 
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transferencia, y segmentarlos de acuerdo a su nivel de acceso y uso de 
tecnologia, su tipo de tierra o las condiciones agroecol6gicas de sus 
predios, a fin de seguir buscando las alternativas para esas diferentes 
condiciones. Del mismo modo, la investigaci6n nos permite conocer el 
acceso y exposici6n de dichos usuarios a los diferentes medios de 
comunicaci6n, lo que posibilita tomar decisiones en este sentido en la 

formulaci6n de la estrategia. 

C. ETAPAS PARA LA EJE CN DE LA ESTRATEIA DE TRANSFERMCIA 

En la ejecuci6n de la estrategia de transferencia se proponen, de 
acuerdo al proceso metodol6gico del CTrA, dos etapas fundarnentales, 
cada una de las cuales debe referirse a un ciclo agricola completo de 
Bus cultivos sobre los que se van a eJecutar las labores de transfe

rencia. 

La primera etapa tiene como primer objetivo proponer a los usuarios la 
oferta tecnol6gica inicial, a fin de evaluarla en el marco de su apli
caci6n por los mismos, y asi poder adaptarla a sus condiciones y capa
cidades. El segundo obJetivo de la primera etapa es el disefio de una 
estrategia para el uso de los medios de comunicaci6n disponibles y la 
prueba de dicha estrategia inicial, asi como de los materiales de co
municaci6n que se usen en su implementaci6n. Esta primera etapa se debe 
desarrollar en una zona piloto, las condiciones y caracterisque rena 

ticas representativas de una realidad m6s amplia, en la que se pueda 
eJecutar posteriormente las acciones definitivas de transferencia en 

una segunda etapa. 

En esta primera etapa (ver ejemplo): 

- La oferta tecnol6gica se ajusta a las caracteristicas y 

posibilidades de los usuarios y se formulan las primeras alterna
tivas tecnol6gicas para realidades o circunstancias particulares. 

- Los medios de comunicaci6n se evaldan de acuerdo a su capacidad de 
hacer cumplir los objetivos especificos de la estrategia.  
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Se evaldan los c6digoe de comunicaci6n m~s efectivos para llegar 
eficazmente a la comprensi6n, motivaci6n, ilvolucraci6n e 
inducci6n a la acci6n de los usuarios en los comportamientos 
tecnol6gicos propuestos. 
Se evaldan y ajustan los formatos m~s adecuados para los medios y 
canales de comunicaci6n que se seleccionen. 

En la segunda etapa, con los resultados de la primera, se afinan los 
componentes de la estrategia y se implementa una estrategia de  
transferencia definitiva para un imbito m.s amplio en el que tengan 
validez las recomendaciones y tecnologias probadas en la primera etapa. 

D. FOOEHUACION DE ULS CONT DCS DE IA E ATRAThIA DE TRASFEREMA 

Una vez que se tienen los resultados de la investigaci6n, hay que va
ciarlos en un formato que se aplicarA a cada momento del ciclo agricola 
del cultivo, desde la preparaci6n del terreno hasta la cosecha, almace
namiento y comercializaci6n, segin se haya decidido en la determinaci6n 
de los problemas y limitantes de la producci6n (Formato 1). 

El formato responde a una serie de preguntas que tienen que ver con la 
situaci6n actual y con la nueva propuesta para cambiar 6sta, ambas 
analizadas en thrminos de conocimientos actitudes y prdcticas. Estas 
situaciones se plasman de acuerdo a los resultados de las diferentes 
t6cnicas de investigaci6n utilizadas. 

Se deberd llenar un formato para cada momento del cultivo y reflejar en 
la columna correspondiente al Comportamiento Actual de los Agriculto
res, los comportamientos de los segmentos mayoritarios, para poder asi 
analizarlos en esta perspectiva y ofrecer respuestas para cada 

segmento. 
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10111TO 1. 

CULTITO: 

ICTIVIDID DIL CICLO IGRICOLI:  

CONPORTINI91705 RIZORIS DR LOS  BIHFICIOS QUE PRICIO DR LOS  PROBLIMAS QUI PIPRESINTAN ACTUILIS DR LOS ACTUILIS PIMBRI DR LOS  ICTUILIS  LOS ACTUALIS AGRICULTORIS CONPORTIVINTOS  ICTUILIS COMPORTINIINTOS  COMPORTHIENTOS  

RIZONIS DR LOS NUIVOS BIKIFICIOS QUI pRIcIo DR LOS  LLTIRKITIVI INT COMPORTIMIRITOS  COMPORTIM191TOS  OFRRCRK LOS  NUIVOS 
PROPUISTOS  PROPURMS  K09YOS COMPORTIMUNTOS  DR CONPORTANIENTO  

CONPORTINIINTOS PROPUISTOS  



-----------------------------------

El formato debe llenarse horizontalmente, pues la informaci6n contenida 
en cada columna debe ser resultado y consecuencia de determinado punto 
de la columna antA rior. 

Asi,  un determinado comportamiento actual de un segmento de agriculto
res, tendrA una o mis razones, que deber.n aparecer en la segunda 
columna, y a su vez, uno o vario beneficios, que aparecerdn en la 
tercera columna, y asi sucesivamente. 

Veamos a qu6 responde cada una de las columnas: 

1.  Comportamientos actuales de los agricultores. 

Esta secci6n se refiere a una descripci6n detallada de los actuales 
comportamientos de los usuariod respecto al momento del  cultivo. Esta 
descripci6n debe ser una estandarizaci6n de los comportamientos mJs 
comunes de los segmentos mayoritarios segdn los resultados de las 
diferentes tecnicas de investigaci6n que se hayan usado. 

Esta descripci6n no debe incluir juicios valorativos, sino exposici6n  
obJetiva de c6mo el agricultor ejecuta sus comportamientos en ese  
determinado momento.  

EJEMPW: 

Tomemos el eJemp.o de la preparaci6n del terreno para el cultivo
de papa en la zona piloto de Huaraz. Las entrevistas con los
investigadores, extensionistas, tdcnicos y agricultores para  el
disefio de la investigaci6n para el desarrollo de la estrategia
indicaron que los puntos claves a investigar en este aspecto eran: 

a.  Tiempo que se deja entre el barbecho y el surcado para 
sembrar.  

b.  N'3ero de cruzas que se da al campo antes de surcar para
sembrar. 
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Los resultados de la investigaci6n de los usuarios en la zona 
indicaron que, por eJemplo, en el caso de papa. 

- Hacen el barbecho y desterronan pocos dias antes de la 
siembra. (50% un promedio de una semana) 

- Dejan aigunas malezas en el terreno para que actden como 
abono y amontonan y queman otras, regando la ceniza en el 
campo. 

- Antes de surcar hacen una cruzada y pasan directamente a 
hacer los surcos para poner las semillas. 

2. Razones de los actuales comportamientos 

Todo comportamiento actu.l de los agricultores tiene un motivo que 
viene de su conocimiento (asi aprendi6 que hay que hacerlo), de su 

facilidad para cubrir el "precio" de su actual comportamiento (disponi
bilidad de tiempo, mano de obra o insumos), o de los beneficios que 
perciben por dicho comportamiento. En la investigaci6n para el 
desarrollo de la estrategia se deben buscar estas razones que sustentan 

los comportamientos actuales. 

EJEMFLO: 

En el caso de la preparaci6n del terreno para papa, las razones 
fundamentales dadas por los agricultores para hacer el barbecho 
pocos dias antes de la liembra se referian a la costumbre 
("siempre se ha hecho asi") y a la crencia de que una semana era 
suficiente para sus prop6sitos de que la tierra quede preparada y
las hierbas y restos de la cosecha anterior se integren al suelc. 
como abono natural. 

Para el hecho de dar s6lo una cruzada antes de surcar, la raz6n 
fundamental fud la limitada disponibilidad de yuntas con Jo que, 
para poder cruzar y sembrar el mismo dia, se limitaban a dar una 
cruzada solamente. 

3. Beneficios que perciben de los actuales comportamientos 

Aqui se deben incluir aquellas ventajas que el comportamiento represen
te y los beneficios que del mismo perciben los usuarios.  
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Estas ventaJas o beneficios refuerzan generalmente las "razones del 
comportamiento y deben ser conocidos para analizar su relaci6n con los 
beneficios que aportar el nuevo comportamiento propuesto. 

FJE2MPW: 

Vistas las razones del comportamiento sobre preparaci6n del terreno para papa es f~cil concluir que, en el caso de la cercania entre el barbecho y la surcada,  esto facilita  la labor al Concentrarla en un menor espacio de tiempo. En el caso del ndmero decruzas, se facilita hacer toda la labor de siembra en el mismo dia 

4. Precio de los actuales comportamientos 

L6gicamente, todos los comportamientos tienen un precio en esfuerzo, 
tiempo, mano ode obra, econ6mico. El precio del comportamiento actual 
estS directamente relacionado con el beneficio percibido y debera ser 
tornado muy en cuenta, Junto con el precio que conlleve el nuevo 
comportamiento propuesto, para influir en las actitudes de los usuarios 
hacia 6ste. 

EJEMPLO: 

En el caso que analizamos sobre preparaci6n del terreno para papa,el agricultor no paga un "precio" especial para hacer el barbecho:pero en el caso de surcar y sembrar el mismo dia le demanda unempleo mayor de mano de obra ese dia.  

5. Problemas que representan los actuales comportamientos 

Aqui se exponen los problemas que, a juicio de los t~cnicos y especia
listas, representan los comportamientos actuales para  la prmducci6n.
Esta exposici6n debe ser desglosada y relacionada con la secuencia deL. 
comportamiento actual expuesta en la primera columna. 

EJEMPLO: 

Los actuales comportamientos de los agricultores con relaci6n a lapreparaci6n del terreno para papa, representan las siguienteslimitaciones y problemas para una mejor producci6n:  
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El dejar pocos entre el barbechodias y la siembra hace queel terreno no loBe airee suficiente y que las plagas nosalgan a la luz para ser destruida por Bus controladorers 
naturales. 

El dejar las malezas en el terreno para que actaen como abonoocasiona una mayor proliferaci6n de la mala hierba cuando seriegan los campos. El quemar montones de maleza en el campomismo empobrece mucho la tierra en las partes quemadas puestoque el calor unido a la humedad si hicieron el riego demachaco, endurece las tierras arcillosas. 

Afiadir la ceniza al suelo lo empobrece, dado que los suelos
de la zona son de por si alcalinos. 

Dar una sola cruzada antes de surcar no desmenuza bien latierra y esto dificulta la germinac16n posterior de las
plantas. 

Surcar y sembrar el m1smo dia de las cruzadas no favorece laaireaci6n del suelo ni un mejor control natural de las plagas
latentes que el seen encuentren. 

6. Nuevos comportamientos propuestos 

Del mismo modo que se pide un desglose secuencial de los comportamien
tos actuales,  es necesarlo el mismo tratamiento para los comportamien
tos que se pretenten transferir. 

EJ W2 

Para preparar el terreno para el cultivo de papa se proponen los
siguientes comportamientos: 

- hacer el barbecho por lo menos un mes deantes la siembra- mullir bien la tierra desterronando, sacar las malas hierbasfuera del terreno y quemarlas, y no incorporar la ceniza laa 
tierra 

- echar los animales a pastar al campo para que lo abonen con 
sus deposiciones 

- antes de surcar, dar por lo menos dos  cruzadas (lo ideal es 
tre8) al terreno 

- despuds de las cruzadas, esperar uno dos dias antes deo  
surcar y sembrar  
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7. Razones de los nuevos comportamientos 

Aqui deberAn exponerse todas aquellas sustentaciones tcnicas que 
avalan la validez del nuevo comportamiento proplesto. Esto significa 
exponer qu6 debern saber los agricultores para por un lado, aceptar la 
validez del comportamiento propwesto y por otro para ejecutar corrcta
mente este comportamiento. 

EJEIFW: 

Para la preparaci6n del terreno papaen los agricultores deben 
saber: 

- Que al remover la tierra en el barbecho salen a la luz larvas y pupas de plagas de cultivos anteriores, las que sonatacadas por pdjaros, el sol y las heladas, ayudAndose asi asu control. Hay que dejar por tanto el tiempo suficiente paraque estos controladores naturales hagan labor.su 

- Que las malas hierbas deben sacarse fuera del terreno para
evitar su proliferaci6n y quemarlas fuera para no estropear
el pedazo de tierra donde se hace el fuego. No se debe
incorporar la ceniza a la tierra pues los suelos de la zonason alcalinos y este comportamiento afecta los cultivos pues
empobrece el suelo.  

- Que entre el barbecho y la cruza deben echarse al campo losanimales porque sus deposiciones necesitan un tiempo para
descomponerse e integrarse al suelo. 

- Que para tener una germinaci6n uniforme deben dar el mayorndmero posible de cruzadas, dos o mis, para que la tierraquede bien mullida y las semillas puedan germinar sin
problemas ni obstAculos. 

- Que el esperar hasta el dia siguiente para surcar y sembrar
significa las siguientes ventaJas: nuevo control natural delas plagas que hayan removido las cruzas; poderse dedicar Toda la familia s6lo ese segundo dia para la siembra, pudiendotrabajar s6lo las yuntas el dia de las cruzas; poder comenzar 
temprano a sembrar y asi terminar antes de que el sol este muy alto y haga ms esforzado trabajar: poder hacer la siembra con la calma y el cuidado necesario en todo el campo. 
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8. Beneficios que ofrecen los nuevos comportamientos  

Los nuevos comportamientos  propuestos deben te~ier unos beneficios
percibidos que, de alguna manera puedan ofrecer una ventaja adicional a 
las esperadas de la tecnologia en si. 

EJEMPLO: 

Siguiendo el tema Prcpuesto, para los agricultores, preparar elterreno como se les sugiere significa obtener:  
- La posibilidad  de tener hecho el barbecho y aprovecharmomento m6s adecuado para ellas labores de siembraal clima de acuerdo(que con frecuencia es incierto).con Si tienen hechotiempo el barbecho Pueden decidir de un dia para otro e!sembrar si se presenta el clima favorable. 

Un control natural- de plagas que resultard en menores ataquesde Gusano de Tierra Y Barrenador
cultivo, del Tallo al comienzo dely del GorgoJo de los Andes rins adelante.se ahorran en algunos Con elloscontroles quimicos costosos y protegen
su Cultivo. 

- Mejor aprovechamiento del abono natural y m~s enriquecimiento 
del suelo.  

- M~s uniforme brotamiento .de las plantas  y mayor crecimiento de las  raices y por consigiiente, mayor cantidad de tubercu
'lOS. 

- Divisi6n de la acci6n de sembrar 
(surcado y 

en dos dias en lugar de unosiembra), lo que facilita el hacer la siembra con el cuidado necesario. 

9. Preclo de los nuevos comportamientos propuestos 

Aqui debe especificarse los esfit'erzos o costos adicionales en tiempo odinero que conlleva aplicar los comportamientos propuestos. Estainformaci6n puede recogerse al principio con la investigaci6n y debeirse readecuando  con la retroalimentaci6n de las opiniones de quienes 
decidan ponerlo en prctica, l1uscando asi nuevos elementos limitantes 
que deban ser solucionados. 
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E. )RIULACION DE LO WG jRTIVOS DE (XC ffim'ro y D)E ccwMAM1lEM Dg LA 

En palabras sencillas, objetivos de comportamiento son aquellos que 
definen los comportamientos que proponemos para que los agricultores
los pongan en prctica; y obJetivos de conocimiento se refieren a lo que los agricultores necesitar.6n saber para, por un lado, aceptar lavalidez de nuestras propuestas, y por otro aplicarlas correctamenie 

Ambos objetivos deben estar desglosados al detalle.  

De acuerdo a esto,  para cada objetivo de comportamiento habrd uno ovarios objetivos de conocimiento. For ello primero se deben formular
los objetivos de comportamiento y luego, sobre cada uno de ellos, 
preguntarse qu6 deber6n saber los usuarios para mtivarse a aplicarlosy para hacerlo correctamente, y la respuesta a esta pregunta serin los 
objetivos de conocimiento. 

FOR EJEMPW: 

Supongamo que uno de nuestros objetivos de comportamiento es: 
- Que los agricultores hagan el aporque de las papas a Lua 

altura que llegue a tapar todos los brotes.  
Para este  obJetivo de comportamiento, los agricultores debera n
saber: 

- Que los brotes deben taparse porque de ellos deben salir maie 
papas. Si no se entierran quedardn solo como follaje. 

- Que el aporque alto hace mds dificil a las larvae del Gorgojc
de los Andes llegar a las papas. 

- Que con el aporque alto las raices aprovechan mejor el agua
de riego.  

- Que la altura del apori.ie debe cubrir  una tercera part.- deI
tallo por lo menos. 

En los objetivos de comportamiento se debe hacer un desglose secuericial
detallado del comportamiento final esperado, esto es, de lo que 
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queremos que, al final, ponga en prictica el agricultor. Los objetivos 
de conocimiento deber6n avalar cada parte de esta secuencia, aportando 
ademis los datos para llevarla correctamente a la pr~ctica. 

La secuencia de los objetivos de CoMportamiento son la base para la 
producci6n de los materiales gr&ficos, que sern los encargados de 
hacerla llegar visualmente al agricultor. La secuencia de objetivos de 
conocimiento deberA estar presente al preparar todos los materiales y 
al programar cualquier tipo de capacitaci6n prActica, ya que estos 
reflejan por un lado las razones que avalan el comportamiento propuesto 
y por otro las instrucciones para aplicarlo correctamente en la 
prctica. 

Para formular los objetivos de comportamiento hay que cruzar la 
informaci6n contenida En las columnas de los nuevos comportamientos 
propuestos y los comportamientos actuales de los agricultores, a fin de 
que 1o que se fornmle integre los elementos positivos de dichos 
comportamientos actuales. Los objetivos de conocimiento por su parte se 
formular~n cruzando la informaci6n contenida en las columnas de las 
razones de los comortamientos actuales de los agricultores, (para ver 
cuAles de dichas pudieran tomadasrazones ser base de las nuevascomo 
propuestas o, por el contrario, cAl de esas razones necesitan ser 
rebatidas) y las columnas correspondientes a los problemas que 
representan sus actuales comportamentos, las razones de los nuevos 
comportamientos propuestos y los beneficios que estos ofrecen. Los 
obJetivos de conocimiento abarcar~n toda la informaci6n necesaria para 
que lo6 agricultores conozcan los nuevos comportamientos propuestos, y 
sean capaces de aplicarlos correctamente. 

For diltimo, no olvidemos que entre el conocimiento y el comportamiento 
hay un componente actitudinal, que se refiere a la confianza en la 
validez de los comportamientos y conocimientos que transmitimos. 
Activar este mecanismo de confianza es funcin de una serie de factores 
que van desde el manejo de los contenidos y su presentaci6n en forna 
persuasiva, hasta el tratamiento que se d6 en los medios en lo que se 
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refiere a los beneficios y "precios" de los comportamientos propuestos
frente a los comportamientos tradicionales. 

EJEM1PW: 

FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE CON4CCIMIENTO Y DE CCOPRTAMIENTO  
EN BASE AL CUADRO ANTERIOR  

ObJetivois de ocmocimimeto  

Los agricultores deben conocer:  

- Que es necesario aplicar  las tree fuentes de fertilizaci6n 
para un buen desarrollo de la planta y el fruto.  

- El papel de cada uno de los nutrientes en el desarrollo de la 
planta y en la formaci6n y llenado de los granos. 

- Que el nitr6geno que tiene la Cirea puede tambidn ser encontrado en otras fuentes como el guano de corral y ladescompoeici6n de plantas como las hoJas de alisio y del maiz  
de cosechas anteriores.  

- Que si aplica estas  otras fuentes de fertilizaci6n puedeaplicar el dinero que gastaba en drea en la compra de f6sforo 
y potasio.  

- Que  son las raices las que absorven el fertilizaante de latierra, por lo que 6ste debe llegar a  ella diluido en el agua 

- Que las raices del maiz se desarrollan extendi-,ndose 
horizontalmente hacia ambos lados de la planta.  

- Que el fertilizante nitrogenado pierde  su poder al exponerseal aire, por ser el nitr6geno muy voldtil. Por ello debe ser
enterrado lo antes posible.  

- Que el nitr6geno es absorvido por las plantas  a trav6s del  agua, por lo que es importanta que 6ste se empape lo antesposible en la tierra y asi pueda ser aprovechado mAs rdpida yeficientemente por las raices de la planta.  

Obetivos de ocxMortamiento  

Que los agricultores ejecuten las acciones siguientes:  

Que en el momento de la siembra mezclen la mitad de la dosis de Nitr6geno recomendada  *y la dosis total de Potasio y
F6sforo.  
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Que apliquen en el momento de sembrar, un pufiado de esta
mezcla haciendo un hoyo a cinco dedos antes de donde estin 
las semillas. 

Que hagan una segunda fertilizaci6n en el momento correspon
diente al primer aporque, y que en ella apliquen la otra 
mitad del Nitr6geno recomendado. 

Que apliquen en esta ocasi6n un puiado del-fertilizante 
haciendo para ello un hoyo en el lomo del surco, en la parte
media entre las dos plantas, colocando alli el pufado de
fertilizante y tapando luego al aporcar. 

Que hagan el riego ese mismo dia, dejando que se empape bien
la tierra para que el fertilizante pueda llegar a las raices. 

Que preparen el guano de corral en la siguiente form: 
Poniendo a pastar a sus animales en el terreno barbechado 
para acumular sus deposiciones e incorporarlas a la tierra al 
preparar el terreno. 
Concentrando sus animales durante la noche en un solo lugar
afin de acumular sus desechos. 
Enterrar esos desechos mezcl&ndolos con follaje o, si esto no 
es posible, amontonarlos en un solo lugar y mantenerlos
tapados con paja colocando encima sacos vacios de fertilizan
te o de cemento. 
Al preparar el terreno, voltear el guano y echarlo en Ia
tierra, para incorporarlo a 6sta al hacer las cruzas.  
Guardar una parte para la siembra.  

Que apliquen al momento de la siembra mezcla deuna guano de
corral con fertilizante de f6sforo y potasio, en pufado junto 
a los grupos de semillas, a medio palmo de las mismas en el 
sentido que correr& el agua de riego.  

Que al momento de aporcar apliquen un pufado de Cirea o una
palada de guano enterrfndolo entre las dos plantas. 

Que el aporque se haga al mismo tiempo que se aplica el
fertilizante, para queevitar este quede expuesto al aire 
mucho tiempo. 

Que una vez aporcado y fertilizado el campo, se haga el riego
hasta que se empape bien la tierra. 
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INCICHF. (1ETDR LOS HERS&J A TPANMTIRSE EN EL MARC DE LA EMIRATEIA 

La determinaci6n de los mensajes que sern transmitidos en el marco de 
la estrategia de transferencia, debe ser fruto del andlisis y ejecuci6n 
de los objetivos de conocimiento y de comportamiento, asi como del 
cruce de la informaci6n contenida en las siguientes columnas del cuadro 
de referencia de la investigaci6n: 

- Problemas que representa el actual comportamiento de los agricultores 
Es importante que los usuarios sear. conscientes de los problemas, 
perceptibles o no, que ocasionan sus actuales comportamientos en 
el manejo de sus cultivos. 

-- Precio de los actusles comportamientos de los agricultores: 
Del mismo modo, los usuarios deben ser conscientes del trabajo, 
tiepo y esfuerzo adicional que sus actuales comportamientos 
conllevan, a lograr una favorablefin de actitud hacia un cambio 

de los mismos. 

- Nuevos cinportamientos propuestos: 

Este punto corresponde a una explicaci6n y desglose de los 

obJetivos de comportamiento formul:idos. 

- Razones de los comportamientos propuestos:  
Los usuarios  deben entender los por qu6s, tanto cientificos como 
prfcticos, de los nuevos comportamientos propuestos, a fin de que 
se motiven y decidan a ponerlos en pr~ctica. 

- Beneficios que ofrecen los nuevos compo.tamientos: 
Se deben formular promesas concretas y perceptibles de lo que lo 
usuarios pueden realmente esperar de la ejecuci6n de los comporta
mientos propiestos, tanto en terminos de facilidad de su trabajo Q 

cualquier ventaJa que se pueda destacar de los mismr6. 
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- Preclo de los compoztamientos propuestos: 
Es importante tambi6n que los usuarios tengan una idea real del 
esfuerzo que puede significar la Puesta en pr~ctica de las 
propuestas tecnol6gicas, pero acompafiada de las alternativas para 
facilitar su ejecuci6n y superar en la medida de lo posible, las 
dificultades o el esfuerzo que signifique su puesta en pr-ctica, 
compardndolo siempre con los beneficios y los resultados finales 
que se pueden lograr.  

- Alternativa intermedia de comportamiento: 

Estas alternativas formuladas inicialmente, asi como tdas 
aquellas alaternativas que resulten de las respuestas a la 
retroalimentaci6n desde el campo, sobre la aplicaci6n de los 
comportamientos propuestos a determinadas situaciones especificas, 

formar~n parte tabbi~n de los mensaJes.  

G. SE ION DE LOS MEDICYS Y CANALES DE XtMJCACION PARA LA ESTRATI3IA 

La decisi6n sobre qu6 medios usar en la estrategia debe basarse en al 
menos las siguientes condiciones: 

- El acceso y exposicidn de los usuarios a los diferentes medios de 
comu.icaci6n. Acceso significa que el usuario estA dentro de )a 
cobertura de ese medio. Exposici6n a un medio implica la voluntad 
del usuario que, teniendo acceso a 61, exponerse o no al mismo. 

- La capacidad de la instituci6n para acceder a unos determinados 
medios (presupuesto, equipo, personal, etc.) 

- Circunstancias politicas coyuntural.es, como por ejemplo, la 
violencia en el campo que impide la presencia de tecnicos en 

algunas zonas. 

- La configuraci .n geogr,fica o la distribuci6n de los usuarios. Una 
poblaci6n muy dispersa, dificil de reunir, p-iede hacer muy dificil 
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el uso de capacitaciones grupales y puede ser m~s dtil en este  
caso reforzar el uso pedag6gico de la radio.  El ejemplo de las  
comunidades; alpaqueras de Puno es tipico en este sent ido. 

Los medios mds comunes y econ6micos de que se puede disponer actualmen
te son los thcnicos extensionistas con sus m todos de extensi6n, la  
radiodifusi6n, los materiales grificos  y los trabajos con grupos.  
Quienes puedan usar televisi6n,  audiovisuales, teleconferencias. etc.  
deber~n plantearse si las circnstancias econ6micas hacen legitimo su  
uso dentro de un anlisis serio de costo-beneficio; si resulta  que si 
"sale a cuenta" usarlos, no debe dudar en integrar estos medios en su 
estrategia, pero s6lo bajo esta premisa.  

La integraci6n de los medios de comunicaci6n en la estrategia  

La estrategia, de acuerdo a sus  objetivos busca informar, motivar y 
capacitar. En las reglas de juego del m6todo  se mencion6 que ningdn 
medio puede par si solo cmplir a cabalidad estas tres funciones, 
debiendo integrarse una serie de medios para aprovechar las caracteris
ticas y ventajas de cada uno de ellos, haciendo que se complementen.  
Por otro lado, uno de los criterios para la selecci6n de los redios son  
las circunstancias en que se va  a desarrollar la transferencia. Estas  
circunstancias son  hoy poco favorables: los  m~todos tradicionales de  
extensi6n demandan numeroso personal costos y altos Para alcanzar  
alguna cobertura significativa;  el principio de "multipiicaci6n" a  
trav~s de los agricultores enlace parece no haber  funcicnado al chocar  
con actitudes de competencia e individualismo; la violencia en el campa  
hace cada vez mis riesgosa la presencia de tecnicos y personal  
institucional; las condiciones econ6mic(s han reducido los presupuestos  
de operaci6n a niveles de inmovilidad.  

El reto es entonces disefiar una estrategia que alcance a mucha gente; 
que complemexte y en algunas regiones pueda incluso suplir del tocnico 
en la educaci6n y cuyos costos puedan ser  asumidos por la instituci61  
dentro de sus reducidos recursos. Una estrategia que pueda ser evaluada  
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y re justada f&cilmente para acomodarla a circunstancias constantemente 

cambiantes. 

El CITA propone una estrategia de educaci6n a distancia, a trav6s del 

uso integrado de radio y materiales gr~ficos, complementada con 

capacitaci6n grupal y metodos tradicionaler, de extensi6n, que permite 

que los productores puedan estudiar en sus casas las alternativas 

propuestas y su puesta en prActica, y puedan couplementar el estudio 

individual con otros medios como !a asistencia a jornadas de dapacita

ci6n grupal o a las paroelas demostrativas, segin las cond.ciones de 

cada lugar. 

Para lograr que la radio, fundamentalmente un medio de difusi6n y 

motivaci6n, pieda ser un instrumento de capacitaci6n, se complementa 

con los materiales grfficos, formando juntos un medio audiovisual, 

donde el grifico ofrece visualmente los comportamientos esperados y la 

radio los explica. 

Ambos medios deben complementar, en la inedida de lo posible, con la 

pr~ctica o la experiencia directa de lo aprendido, a travs de m6todos 

tradicionales de extensi6n crmo son las parcelas demostrativas, que se 

deben promover constantw.--i:- -,no punto de referencia para comprobar 

c6mo funciona lo que se esta proponiendo. 

La estrategia propuesta por el CTTA implica el uso integrado de  

diferentes medios, seleccionados por sus caracteristicas y por la forma 

en que las mismas pueden favorecer los objetivos de cobertura, 

motivaci6n de adopci6n y capacitaci6n que necesitamos. Estos medios 

son: 

- Las hojas volantes (una por cada tecnologia) donde se desglosan 

pedag6gicamente los comportamientos que se espera eJecute el 

agricultor. 

- Los programas radiales did~cticos, que guian el estudio individual 

de la hoja volante por parte de los agricultores, explicando paso 
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a paso su contenido, a fin de que dste sea completmente entendido 
por los analfabetos. A la vez, en estos programas se comentan y 
refuerzan son cocximientoe, los comportamientos promovidos laen 
hoJa. 

Las capacitaciones grupales, donde se capacita a grupoe de 
agricultores con los programas radiales las volantes,y hoJas 

desarrollando una metodologia de cassette-foro. 

Los programas reforzadores, donde se profundiza mA6 sobre lo 
explicado en los programas didActicos, respondiendo a dudas e 
inquietudes de los agricultores al respecto, o aJustando los 
mensajes a circunstancias particulares que puedan ir surgiendo 
para diferentes grupos de los usuarios. 

Las parcelas demostrativas, instaladas por los ext znsionistas, 
donde los que siguen los programas radiales y asisten a las 
capacitaciones pueden comprobar con sus propios oJos c6mo se 
eJecutan y qu6 resultados tienen los comportamientos promovidos en 
los demds medios. 

Guias de aprendizaJe. Las hojas volantes, corregidas y enriqueci
das por un mayor conocimiento de los c6digos de comprensi6n pa--a 
los usuarios, pueden Juntarse por cultivos convirtifndose en lec
ciones de Guias de AprendizaJe por cultivo, las que con los pro
gramas radiales didActicos correspondientes, conforman los cursos 
de educaci6n a distancia. Estos m6dulos de programas y guias 
pueden ser valiosos instru entos para ser usados por los exten
sionistas en capacitaciones grupales en forma de cassette-foros. 

H. MESCANISHO DE COORDINACIC PARA LA EJW'ICON DE IA ESTRATGIA 

La aplicaci6n de una estrategia implica la participaci6n de diferentes 
estamentos dentro y fuera de la instituci6n. Dentro de la instituci6n 
se debe coordinar permanentemente con los investigadores. Con los 
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investigadores se tendrd que decidir qu6 alternativas ternol6gicas 
dieponibles responden la demanda dea la realidad de los productores. 
Con ellos habrA que ajustar las tecnologias disponibles esaa realidad. 
Los materiales gr&ficos y radiales deber~n ser revisados conJuntamente 
rara asegurarse de que sus contenidos son v~lidos tecnicamente (los 
aspectos pedag6gicos y comunicacionales son de exclusiva responsabili
dad de los encargados de la transferencia). A los investigadores habrA 
que retroalimentar con los resultados de las tecnologias en el campo y 
con los ajustes que 6stas necesiten para poder ser manejadas eficiente
mente por los productores. 

Fuera de la instituci6n, los programas de extensi6n del Ministerio de 
Agricultura, y sus t6cnicos, asi como los proveedores privados de 
asistencie tcnica, son piezas claves tambi~n en la estrategia, y serin  
ellos los  que a la larga estan llamados a manejarla cuando esth  
investigada y coprobada. El primer objetivo de la coordinaci6n con los 
extensionistas y con los proveedores de asistencia t&cnica en general 
es asegurar que las tecnologias que recomienden sean las mismas que 
recomienda la Estaci6n Experimental, responsable de su generaci6n y 
comprobaci6n. Un segundo objetivo es complementar esfuerzos en la labor 
de transferencia. En la zona donde trabaje la actividad CTTA, los 
extensionistas deben instalar parcelas de demostraci6n de cada cultivo, 
y dstas deben ser maneJadas exactamente con las recomendaciones tecni
cas que se est6n promoviendo. De esta manera, las parcelas se convier
ten en eficientes instrumentos de comprobaci6n de las recomendaciones 
t6cnicas, a la vez que de demostraci6n de su manejo para que puedan ser 
visitadas por los productores para aprender en la prActica c6mo aplicar 
correctamente las tecnologias que se les esthn proponiendo. 

I. CRITOS Y MCANIESMS DE EVALUACION DE IA E'fATEGIA 

La estrategia debe ser dinAmica, esta es una de sus cualidades claves. 
El uso de medios masivos de r~pida intervenci6n permiten hacer tambi~n 
rzpidos ajustes a los contenidos cuando los mecanismos de evaluaci6n y 
retroalimentaci6n indiquen la necesidad de cambios. 
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LDu6 se debe evaluar? 

Contenidoe: Se deben evaluar los cont..nidos que se transfieren. 
LEst~n siendo entendidos tal como se pretende?  
LEXplican fielemmite lo que queremos transferir?  
4Son los c6digos utilizados o6 rs adecuados para  
facilitar esa couiprensi6n de los contenidos?  

Medios: LEstn llegando los mensaJes a los usuarios previstos? 
iEst&n llegando los MensaJes en forma oportuna? 
&fVan sido bien escogidas las radioem!aoras y horarios? 
,Estn funcionando los canales de distribuci6n de los 

gr ficos para que estos Ileguen en forma oportuna a las 
manos de los usuarios? 

Usuarios: LF-stfn recibiendo, entendiendo y aceptando los conteni
dos que se les transfieren? 
LQuA,razones tienen para no aceptazlos? 
LQU6 problemas o limitaciones tienen para ponerlos en 
pr~ctica?  

Resultados: LSon l.s propuestas tecnol6gicaE apropiadas para la 
soluci6n de los problemas dh los agricultores en el 
manejo de los cUtltivos? 
&Qu6 resultados se estan teniendo L.on su aplicaci6n? 

Ou~ndo hay que evaluar? 

- Hay que evaluar P arm~xznatemnmte: esto significa que toda estrate
gia debe tener mecarismos de retr alimentacic r que permitan un didlogo
fluido con los interlocutores para conOcer de inmediato sus reacciones 
a los contenidos de la comunicaci6n. 

- Hay que evaluar Pei-i6djcamente: esto significa que en dete.,minados 
momentos de la ejecuci6n de las actividades de la estrategia se deben 
programar consultas de evaluaci6n. A estas evaluaciones se les llama 
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formativas porque sirven para ajustar, dar aforma la estrategia. Los 
resultadoe de estas evaluaciones permiten replantear la selecci6n de 
los medios, la presentaci6n de los contenidos, la reforma de una 
tecnologja para adaptarla a las caracteristicas especificas de un 
determinado segmento de agricultores, etc. 

- Hay que evaluar al final del proceso: se debe ver, al final del 
ciclo agricola, que ha pasado, qu6 resultados ha habido. Interesa 
evaluar en cuatro niveles, de acuerdo a los objetivos de informar, 
motivar y capacitar que se formularon para la estrategia. Se debe 
evaluar la cobertura de las acclones: cuintos han recibido los 
mensajes; esto permitirA saber si los medios fueron bien elegidos y
mantuvieron su cobertura loa largo del desarrollo de la estrategia. Se 
debe evaluar cuAntos de los que recibieron los mensaJes se decidieron a 
aceptarlos y a probar las tecnologia8 propuestas; permitirdesto saber 
si los planteamientos fueron adecuados para convencer, si se conoci6 
bien a los interlocutores y se les propusieron soluciones aceptables y 
si se les logr6 rotivar para adoptarlas. Se debe tambi~n evaluar 
cuAntos de los que adoptaron las propuestas fueron capaces de aplicar
las correctamente; asi se evaluard la capacidad pedag6gica de la 
intervenci6n. Por (Iltimo, se debe evaluar qu6 resultados positivos 
obtuvieron quienes aplicaron bien las propuestas; y con ello se estarA 
evaluando la validez de las mismas.  

Los tres primeros niveles deber~n retroalimentar la estrategia para 
pr6ximas campafias agricolas. El dltimo nivel deberi retroalimentar los 
programas de investigaci6n agraria, para desarrollar su capacidad de 
generaci6n de tecnologias efectivas, acordes a la realidad del medio 
que se pretende meJorar. 

Estos son los aspectos a tener en c.enta para disefiar una estrategia en 
el marco metodol6gico del CTrA. C6mo se maneJe cada grupo en su 6mbito 
de actividad, dependerA do los factores apuntados. Lo importante es 
sistem.tizar el trabajo de transferencia de cecnologia, dAndole el 
valor cientifico que le corresponde.  
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La transferencia de conocimientoe y comportamientos exige el concurso 
de muchas disciplinas trabajando en forma integrada y aportando sus
valores: las ciencias sociales, la sicologia del comportamiento y la
sicologia social, la educaci6n de adultos y la sicopedagogia,
publicidad y las relaciones pdblicas 

la 
se dan la mano interdisciplinaria

mente para cumplir un objetivo: Hacer que los resultados de la
investigaci6n agraria lleguen al campo, sean adoptados y aplicados y
cumplan con incrementar la producci6n y el nivel de vida de los 
agricultores. 

J. KJEW DEL CXNTNIDEL DOCUMM 
EST ATEMIA Y PLAN DE ACTIVIDADES DEL C.T.T.A. 

I. INTRODUCCION 

- Caundo comienza CTA en EEA. 
- Qu6 actividades preliminares de han ejecutado 

II. DESCRIPCION DE LA AUDIENCIA 

- Sintesis de las caracteristicas rAs saltantes encontradas enla Investigaci6n para el Desarrollo de la Estrategia (niveleducativo predominante, cultivo o cultivos principales,problemas en los cultivos, calendario de cultivos, uso detecnologia, asistencia tecica, medios, etc.) 

III. CONTENIDOS A TRANSFERIRSE 

1. Contenidos para Cultivo Y/o Crianza I1.1. Actividad o momento del ciclo agricola 
a) Problema  
b) Recomendaci6n T4cnica
c) Objetivos de conocimiento (Que los agricultores 

conozcan...)d) Objetivos de comportamiento (Que los agricultores
hagan ... ) 

NOTA: Este orden o secuencia deberd seguirse para cada umn de loa contenidos tecnol6gicos a transferirse. 

IA. MEDIOS Y CANALES 

Cudntos de los siguientes medios planean producir, para que
cultivos y tecnologias.

1. HoJas Volantes 
2. Programas radiales didActicos 
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3. Programas radiales reforzadores 
4. Capacitaciones grupales
5. Parcelas Demostrativas 

V. MECANISMOS DE COORDINACION 

Convenios que se hayan concretado o se planee ejecutar; papelque Jugar~n los especialistas en la implementaci6n de la
estrategia. 

1. Especialistas por cultivo Y/o crianza2. Unidad Agraria Departamental: CDR 

VI. EVALUACION Y RETROALIMENTACION 

Cutndo se Planean llevar a cabo las evaluaciones.desarrllarn C6molos mecanismos para monitorear el desarrollo delas actividades y retroalimentar los contenidos a transferir.
1. Monitoreo 
2. Retroalimentaci6n 
•". Evaluaci6n Fo;.Mativa

4. Evaluaci6n Final 

VII. CRONOGRAMAS  

1. De Actividades Generales 
2. De MensaJes 

VIII PMUPUESTO 
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V.  LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS DE ODMUNICACION EN LA 
ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 

A.  LOS MATERIALES GRAFICOS 

1. Las oJas Volantes 
2. La Guia de Aprendizaje 

B.  LOS PROGRAMAS RADIALES 
1. Programas Radiales DidActicos 

2. Programas Radiales Reforzadores 
C.  LAS CAPACITACIONES GRUPALES 
D.  LAS PARCELAS DEOSTRATIVAS 

105  



V. LOS MIOS E nWRMMX DE OOUAIICHA EN LA  
ES~TAT IAX T&MC EIA  

La estrategia planteada por el CTTA integra diferentes medios de comu
nicaci6n los que, de acuerdo a sus caracteristicas, permiten lograr lo 
objetivos de informar (cobertura), motivar (aceptaci6n y adopci6n) y 
capacitar (aplicaci6n correcta de lo adoptado). 

La secuencia de comportamientos en que se desglosa cada tecnologia, se 
plasma en un material grhfico que llamamos "Hoja Volante", en la que se 
grafica e ilustra diaha secuencia. La Hoja Vol,nte es a su vez explica
da en un "Programa Radial Didictico", que conduce a distancia el estu
dio de la hoJa por parte de cada agricultor. Programas radiales que
llamamos "Reforzadoree" ayudan a resolver dudas y a reforzar conceptos 
nuevos introducidos por el programa didActico y la hoja. 

Estoe instrumentos se usan en la primera etapa en la que, a travs de 
ellos, se van evaluando los c6digos m&s adecuados para la comprensi6n 
de los agricultores, los canales irns efectivoe para la distribuci6n de 
los grficos, las horas m~a adecuadas para la difusi6n radial, etc. 
Todo ello paralelamente a la validaci6n y ajuste de las tecnologias 
pronovidas. 

En la segunda etapa, evaluados y aJustados los c6digos, el mismo 
formato y tratamiento usado para las Hojas Volantes se usa para las 
lecciones de una Guia de AprendizaJe para cada cultivo; cada lecci6n 
corresponde a una tecnologia. 

Los programas radiales didActicos explican las lecciones y Junto con 
las Guias conforman el m6dulo de educaci6n a distancia, pricticamente 
audiovisual. A estos dos medios se aiiaden las capacitaciones grupales 
en forma de cassette-foroe, reforzadas por la presencia del t6cnico y
complementada con las parcelas demostrativas en las que los participan
tes en las capacitaciones practican lo aprendido en las mismas, antes 
de aplicarlo luego en sus propias chacras. 
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Los comentarios, dudas y opiniones de los agricultores, expuestas en 
las capacitaciones y en los encuentros con los t6cnicos y extensionis
tas, asi como las limitaciones observadas la pricticaen en las parce
las demostrativas, son reepondidas a trav6s de los programas radiales 
reforzadores.  

De estos medios Pueden producirse otros mds para uso de los extensio
nistas y t4cnicos. Los cuadros de las lecciones de las Guias pueden
convertirse en l~minas de porfolio, o sus im~genes pueden ser el tema 
de diapositivas para audiovisuales cortos sobre cada tecnologia. Los 
textos de cada cuadro serian los textos para ambos instrumentos. (Ver 
Grbfico 3.) 

En este sentido, el enriquecimiento de la estrategia propuesta depende
de las posibilidades y recursos con que se cuente, y de la creatividad 
de los responsables de la misma. 

A. LOS MATERIAL GRAFICOS 

1. LAS HOJAS VOLANTES 

Las HoJas Volantee son materiales grhficos, de fcil manejo y multipli
caci6n y de baJo costo, a travds de !as cuales se puede transmitir tn 
mensaje visual sobre una tecnologia. 

En la distribuci6n de los contenidos que se dan a cada madio segUn sus 
c-racteristicas, diremos que a las Hojas Volantes corresponden los 
contenidos referidos a los objetivos de comportamiento. 

A travs de la Hoja Volante se plasma la secuencia de comportamientos 
en que se ha desglosado cada tecnologia que queremos que se aplique. 
So contenido es 8uficiente Para explicar unatecnolcg.La, pero se reco
mienda su estudio escuchando el programa radial didActico correspon
dieaite, el que se transmitir ademis de la explicaci6n de la secuencia, 
(como se verA m68s tarde) los ccntenidos referidos a los objetivos de 
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conocimiento. Esto es porque con frecuencia, el tipo de agricultor con 

el que ee trabaJa no estA muy acostumbrado a aprender con materiales 

grgficos o a maneJar instruccione3 escritas, lee muy poco y, en el caso 

de amplias zonas de la sierra es en su gran mayoria analfabeto por 

desuso. For eso la forma ideal de estudiar este material es escuchando 

el programa radial que tutorea 8u estudio y asegura una mayor compren

si6n de su contenido. 

De acuerdo a las experiencias desarrolladas en Huaraz, se pudieron 

concluir los siguientes lineamiertos para la producci6n de este tipo de 

gr&ficos: 

- Los mensaJes deben ser presentados en forma secuencial e indivi

dual, de acuerdo al desglose que se haya hecho de los comporta

mientos a transferirse. 

- Los textos deben ser breves y concisos. con frases cortas y en le

tra lo m&s similar posible a aquella con la que se aprende a leer 

en las escuelas rurales. Deben usarse maydsculas y mindsculas. 

- Los dibujos deben ser realistas e ilustrativos y no simplemente 

decorativos, esto es, deben ayudar a explicar el mensaje por medio 

de la ilustraci6n. 

- Dado que la HoJa serb explicada en un programa radial did~ctico de 

entre 20 y 25 minutos, se ha podido establecer que el nt~mero ideal 

de ilustraciones es de ocho, aunque si el tema lo exige podrian 

ponerse diez recuadros. (Cuatro en cada lado en el primer caso y 

cuatro en el anverso y seis en el reverso en el segundo caso). 

(Ver ejemplo pAgs. 110 y 111) 

Dada la necesidad de individualizar las ilustraciones en forma 

secuencial, 6stas deber6n ser encuadradas y numeradas para que no 

se pierda el sentido de secuencia. 
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Plantilla de HOJA VOLANTE (Retira)

I ____ ____
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So deben usarse c6digoe visuales o simbolos cuya compn.nesi6n no
haya sido previamente comprobada en los usuarios.

Es neceeario hacker una breve introducci6n al principio de la hoja
que induzca el inter~a por conocer su contenido, y una breve
conclusi6n al final de la misma, que irnduzca a la acci6n pr&ctica
en la propuesta tecnol6gica planteada.

Mec4nica par& !a producci6n de la Hoja Volante
---------------------------------
Primer\ se escriben secuencialmente todos les comportamientos en que se
haya desglosado la propuesta. Seguramente saldrn mds de ocho secuen-
cias. De todas las que salgan habrA que seleccionar las ocho (o maximo
diez) mds importantee, que representen los puntos claves generadores de
los demds. Estz& son las que deberemos plasmar en lo recuadros gr&fi-
COs.

La HoJa Volante tiene en su anverso, un espacio para su identificaci6n.
Este espacio debe incluir los nombres y logos de las instituciones
(INIIAA, Estaci6n Experimental y cualquier otra instituci6n con la que
se este coordinando la producci6n de este material).

Debe tambi~n en este espacio ponerse el nombre que se darA a este ins-
trmento de comunicaci6n. "Hoja Volante" es un nombre tecnico para
nuestro archivo, para denominar un tipo de formato, pero dice muy poco
a los usuarios. Es importante que cada lugar le d6 una personalidad
propia poniendo en ella mucha creatividad. En un pais de America
Central se le llamaba a un instrumento similar "MensaJe al Agricultor",
en otro "El Zorzal" por im p6jaro tipico para la siembra. En Pern
nombres como "El MensaJero de afiaflique", "Amanecer Campesino" y "El
Agricultor Chicamero" son algunos de los usados ya en algunas regiones.

Es dtil que la Hoja tenga el mismo nombre que el programa radial pues
esto dA una idea de integcaci6n de medios y que ambos actdan con un
mismo obJetivo.
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El contenido de la HoJa comienza con su titulo. El titulo debe eer
breve y reflejar de forma sugestiva el tema del que Be va . tratar. For

eJemplo, si se va a hablar de fertilizaci6n del maiz, un titulo que

dice muy poco serla: La Fertilizaci6n del Maiz en la Sierra Peruana".

mientras que un titulo m~s directo como: "C6mo Fertilizar Bien su Maiz

y Cosechar mucho ms" puede llainar mds la atenci6n y responder m s a

los intereses del usuario.

Vieno despu~s una pequefia introducci6n al tema de manera que despierte

un genuino inter~s por 6ste, incitando a leer el mensaje de la hoja.

Esta idea introductoria debe enfocarse a la explicaci6n del por qu6 de

la importancia de aplicar los consejos que se van a proponer.

FOR EJBULO:

Para una tecnologia de fet-tilizaci6n, la frase introductoria
podria decir algo como:

"Aplicando una parte de la drea cuando la planta alcanza
medio metro de altura, se puede aumentar la cosecha hasta en
una cuarta parte. Pero para lograr este resultado hay que
saber aplicarla correctamente. En esta hoja le explicamos
c6mo hacerlo."

El primer recuad.v generalmente debemos dedicarlo a plantear el proble-

ma. Si es una plaga, deberemos cibujarla en este primer recuadro para

identificar cual es el enemigo en concreto; si es una enfermedad, el

primer recuadro se debe dedicar a mostrar sus efectos en la planta ya

que dsta es la forma en que el agricultor la reconoce y descubre en su

campo. En otros casos, cuando se trata por ejiemplo de labores cultura-

les, lo mejor es comenzar con un planteamiento positivo referente a los

beneficios que trae su aplicaci6n y puesta en prctica: "un buen apor-

que favorece el crecimiento de mayor cantidad de papas porque &igunos

tallos que al aire s6lo dan hojas, bajo tierra dan papas".

Los demas r cuadros se dedicaran a desarrollar las ideas principales

aeleccionadas.
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Los textos correspondientes a los recuadros ilustrativos deben ser
Concisos, evitando cualquier terminologia t6cnica o complicada y
reduciendo al mbximo el nmero de palabras a usarse en cada frase. Una
tendencia muy comun es usar var1os adJetivos y varios verbs segiidos
pAra significar una acci6n, por ejemplo:

"Si fuera poetble ep sumamente impo--tante que se trate de poner un
puflado de fertilizante ... etc."

en lugar de esto, habr& que decir:
"Ponga si puede un puftado de fertilizante ... '

En este sentido, se debe ,mar el imperativo en la descripci6n de las
acciones que sE explican, pues actda cono un reforzador de la
inducci6n a la acci6n que se pretende. Asi, en lugar de "es
importante poner ... " es mejor usar simplemente "ponga

Al final de la Hoja se plasmarA tambi6n una frase que resuma el
aspecto o aspectos mda importantzs que se quieran resaltar de la
secuencia. Esta frase debe inducir a la acci6n, a poner en pr~ctica lo
planteado en la huja.

POR EJEMPLO:

Para la tecnologia de fertilizaci6n mencionada en el ejemplo
anterior, la frase final podria ser:

"Para que la planta aproveche mejor el nitr6geno aplicarlo
abriendo un hueco en medio de cada dos plantas y colocar en
61 un pufiado de urea, luego aporca y riega para que el agua
lleve el fertilizante a las raices".

2. .AS GUIAS DE APRENDIZAJE

Una vez que las tecnologias y los contenidos de las Hojas Volantes han
sido trabaJados y evaluados durante la campafia agricola correspondiente
a la primera etapa de la estrategia, y se han hecho los aJustes necesa-
rios y cambios de acuerdo a esta evaluaci6n, se pueden convertir en
lecciones de una Guia de Aprendizaje para ese cutivo determinado.
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Estas Guias, acompaadas de los programas radiales didcticos, consti-
tuyen los m6dulos educativos sobre cada cultivo, Y Pueden ser usados
tanto en forma masiva cumo grupal en las capacitaciones grupales, o en
forma de cassette-foros.

llamaremos Guias de AprendizaJe a aqueilos materiales grficos en los
que en forma de lecciones individuales, se plasman grficamente los
comportamientos tecnol6gicos referidos al manejo integrado de un
cultivo, desde lA preparaci6n del terreno para la siembra hasta su
cosecha y almacenamiento.

La estictura de la Guia de Aprendizaje es una recopilaci6n de las
Hojas Volantes referidas a las tecnologias sobre un cultivo. Pero en
los encabezados de cada lecci6n, en lugar de los logotipos de las
iritituciones y el nombre de la hoja, se pone ahora el ndmero y el
titulo de la lecci6n a iA que corresponde.

Las lecciones deben ordenarse Beciencialmente, segn el orden que
tienen en el ciclo agricola del cultivo los comportamientos tecnicos
que promueven.

La Cuia debe comenzar con ,na presentaci6n y con instrucciones de c6,-)
usarla, instando a los usuarios a seguir el curso de educaci6n a
distancia en la radio para sacarle el mayor provecho posible.

Al final de cada lecci6n debe haber una hoja de autoevaluaci6n para ser
llenada, con ayuda de la radio, despu~s del estudio de la lecci6n. Esta
hoja contendrA unas pocas preguntas (no ms de cuatro? *ue sirvan para
recordar los puntos principales de lo estudiado, o los mds dificiles de
recordar tales como f6rmu].as o ndmeros. De esta forma se le dA al
lector otra opartunidad de consultar la leccion y repasar el punto.

Ademds de las preguntas de evaluaci6n debe haber una o dos preguntas
formuladas para inducir a la reflexi6n basada en lo aprendido.
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Al final de la Guia ee dedican doe p6ginas a la evaluaci6n final en la
que se recOgerdn Preguntas de cada lecci6n. Esta evaluaci6n debe ser
desprendible para qua el aricultor pueda hacerla llegar al extensio-
nista y recibir el diploma que lo acredita por haber seguido el curso.

La distribuci6n de las Guian seguir& los canales evaluados como m~s
eficientes durante l& distribuci6n de las HoJas Volantee.

La forma en que las Guias y los programas radiales se usen en el marco
de una estrategie., varia de acuerdo a las circunstancias. En Huaraz.
por ejemplo, la estrategia se maneJ6 por un tiempo con todos Joe medios
descritos; un aux-ento de la violencia en la zona de trabaJo ha hecho
prcticamrnte imposible el trabajo de campo, con lo que se debieron
interrumpir las capacitaciones grupales y las parcelas demostrativas.
La estrategia en este caso se ha modificado y se ha sugerido que se d6
m~s 6nfasis a los programas radiales y qub se anuncie por medio de
6stos la disponibilidad de material grfico para que sea recogido en
las diferentes oficinas y puntos preestablecidos (comercios, agencias
de venta de agroinsumos, etc.) por aquellos que esten interesados. Si
la situaci6n no meJora, habrA que pensar en contactar con las
autoridades comunales interesadas y proporcionarles los cassettes y un
nilmero de Guias para que los lleven a las comunidades y puedan seguir
el curso los grupoa interesados con sue radiograbadoras.

En el caso de las comunidadcs de la selva, se estA percibiendo una re-
ducci6n muy grande del uso de la radio por el alto costo de las pilas
en la zona. En estoe casos hay que hacer 6nfasis a las capacitaciones
grupales las que, bien programadas, permiten cubrir un ntimero conside-
rable de agricultores en pocos dias. Los proveedores de asietencia tec-
nica deben ser p 'eviamente entrenados en el manejo del metodo de capa-
citaci6n y proporcionarles los cassettes y los materiales grficos.

En algunas comunidades, un 3olo extensionista con un megifono ha
podido paear un programa radial para todos los habitantas deede el
local municipal. Cada persona, de acuerdo a sus reales posibilidades
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detenidamente analiadas, puede usar su creatividad para encontrar
soluci6n a muchas de las limitaciones.

Cuando ya se han producido las Guias, tstas se usardn en las capacita-
ciones en lugar de las Ifojas Volaontes. En este caso. si ya se han
repartido, a las subsiguientes capacitaciones se pedirA a los asisten-
tee que vengan con sus propias Gaias.

B. LOS REGRANAS RADIALES

La difusi6ni de la radio en la estrategia pedag6gica propuesta es com-
plementar los contenidos transferidos por los materiales grdficos. En
lo que sp refiere a la divulgaci6n y motivaci6n, la radio promoverA los
resultados que lo8 usuarios vayan obteniendo de la puesta en pr~ctica
de los comportamientos tecnol6gicos sugeridos. Pero en lo que se refie-
re a la capacitaci6n para la puesta en pr~ctica correcta de dichos com-
portamientos, la radio juega un papel fundaumental en la tutoria del es-
tudio de los aterlales gr6ficos, en la respuesta a las dudas e inquie-
tudes de los agricultores y en la orientaci6n que sirva para acomodar
los planteamient/s originiles a circunstancias y necesidades particu-
lares.

En este sentido, hay dos clases de prograoas radiales sugeridos para
una estrategia de transferencia de tecnologia como la propuesta: pro-
gramas radiales did~cticos y programas radiales reforzadores.

Los primeros son programas que complementan los materiales grdficos y
deben ser escuchados teniendo delante dichoe materiales. Los segundos
complementan este estudio integrado, profundizando sobre el tema y
diversificando su planteamiento de acuerdo con la informaci6n que se
vaya recogiendo de los usuarios por medio de la retroalimentaci6n sobre
sue puntos dn vista, opiniones, ventaJas y desventaJas, barreras y
bereficios que encuentran para su puesta en prcctica en sue chacras,
asi como de los Lesultados que con ella obtien.,n.
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Los procramas radiales didiotcos tienon una eatnictura fija, basada en
una mecnica pedagigfta do entrega de Contenidos y Medida Pera alcanzar
la transmisi6n ooiwleta y equilibrada de las ideas de la lecci6n a la
que correspoiden. Um programas radiales reforzadores pueden tomar
cualquiera do ]/a@ formatos radiales corocidos o mejor, una integraci6n
de varios de elloe, para hacerlos Me amenoe y motivadores. Asi, una
combinaci6n de notioias, testimonios y reportajes deede el campo mismo,
avalada y reformada por la opinion do t&cioos calificados, pueden ser
caminoe efectivos para demotrar la validez de la propuesta, facilitar
su coomrenmi6n o adecuar su eJeouci6n a los recuroos Y capaciddes de
lov diferentes segmentoe do Usuarios a los que se quiere liegar.

1. POGRAMAS RADIALES DIDACTIOOS

MecAnica de producci6n de los programas radiales didActicos
---------------------------------------------

El formato de este tipo de programas es fundamentalmente didActico. Su
misin e explicar detalladamente el contenido de la hoja volante y
guiar Bu estudio do manera que 6sta pueda ser entendida correctamente
por cualquier persona, sea alfabetc o analafabeto, y en su propio
idioma.

Asi como deciamos qua la HoJa Volante responde m~s a los obJetivos de

comportamiento, el programa radial da respuesta fundamentalmente a los
obJetivoe de conocimiento. En la HoJa Volante se grafica lo que se

quiere quo los usuarios pongan en pr6ctica y en la forma en que se
quiere que me haga, mientras en el programa radial se ircluyen los
comentarios sobre las razones de las acciones que se promueven y se
comenta sobre las miamas. Se espera luego que el agricultor se quede
con la HoJa Volante y esta le sirva para rocordar c~5o ejecutar unas

acoiones de las que ya esat convencido por el estudio de las mismas con

ambos medios.

En aquellas zonas donde se hable otro idioma diferente al castellano
(Quechua, Aymara, etc.) el programa deber6 ser bilingde. Aunque las
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HoJas Volante6 estaran escritas en castellano, te-io el programa. salvo
la lectura de los pdrrafo en castellano, deber& ser en la lengua
nativa.

Para producir este programa se necesita un minimo de dos locutores o
personaJes, que puedan comentar los cuadros de la Hoja Volan'te y dialo-
gar sobre loe contenidos de los mismos. En el caso de programas bilin-
gttes, adems de estos doe locutores, en Huaraz se us6 una tercera voz.
femenina en este caso, que se limitaba a leer los textos en castellano
para ayudar en su lectura a los alfebetizados, quedando luego los dos
personaJes para traducir al quechua y comentar en este idioma.

Pasos secue-nciales del programs radial did~ctico:
--------------------------------------

a. Caracterlstica musical del programa:
Esto corresponde a la identificaci6n del programa, el nombre del
mismo, la mdsica que lo identifica, etc. En este momento es muy

importante tener en cuenta los elementos de atracci6n, que pueden

ser decisivs para que los oyentes se interesen por escucharl¢ y
no cambien su dial. Todos hemos logrado identificar algunos pro-

gramas de la televisi6n con solo escuchar eu mdisica caracteristi-

ca; de eso se trata, de hacer que los radioescuchas pwedan identi-

ficar nuestro programa con solo escuchar su caracterizaci6n.

Este aspecto es pregrabado y fijo para todos los dias. Debe tener

dos enfoques, uno para ser usado al comierizo del espacio y otro

para ser usado coao caracterizaci6n al final del mismo.

b. Saludo de introducci6n:

Debe ser breve. Adems del "buenos dias (o Tardes" debe decirse

alguna frase- amable y de Animo para comenzar a estudiar el

programa de ese dia.

Dado que estos programas pueden ser usados en forma grupal en

cua.lquier dia, no conviene hacer referencias a aspectos temporales
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que puedan perder vigencia. For ejemplo, no conviene decir cosas
como "hoy amaneci6 lloviendo, esperemos que escampe esta tarde" o
Oosas por el estilo, que confundirian cuando el prograni sea usado
en otroa dias. El programa debe plantearse de una manera intempo-
ral.

c. Presentaci6n del inStrumento gr~fico que corresponde:
Se debe mencionar el cultivo que se va a estudiar en ese programa.
Por eJemplo: "hoy vamos a estudiar sobre la siembra del maiz, para.
ello debemos tener delante la hoJa volante n(mero XX que trata
sobre este tema".

d. Presentaci6n de la lecci6n correspondiente:
"Esta lecci6n trata sobre c6mo hay que sembrar el maiz y se titula

(lee el titulo despacio y claramente). En el caso de los
programas bilinges, estos espacios en que se leen los textos son
Io U3NICOS en que se usa el castellano, inmediatamente de la
lectura en castellano, se deberA traducir despacio y fielmente el
texto leido al idiom& nativo que se esth usando, y a partir de ahi
de nuevo se hablarA todo en dicho idioma.

Conviene en eate momento preguntar a los oyentes si Ya estAn
listos para comenzar el eatudio de la lecci6n, por ejemplo"
"Bueno, Lest6n listos ya para comenzar nuestra lecci6n de hoy? en
e0e caso ... comencemos". Este recurso ayuda casi de manera
inconsciente a que los oyentes se concentren en lo que se va a
hacer. Pero no olvidemos que la concentraci6n de alguien poco
acostumbradc, a estudiar dura muy poco, por ello hay que buscar
mecanismos para reconcentrarlo constantemente, vamos a ir viendo
sobre la marcha alguno de ellos.

e. Coientario inicial:
Este comentario es una especie de introducci6n breve a la
importancia del tema a tratar, que incite a los oyentes a poner
atenci6n porque el tema es muy importante para ellos. Un ejemplo

121



puede ser: "Una buwa xsecha de maiz depende, en gran medida, de
la forma en que se haya hecho la siembra. Aspactos como surcar
bien el terreno o poner las semillas a una distanci.a correcta, son
MUy importantes para que las plantas se desarrollen bien y nod den
una buena producoi6n".

f. Lectura del pdrrafo inicial.
"Veamos qu6 dice el primer plrrafo de la lecci6n de hoy: (lo lee
despacio y bien vocalizado).

g. Explicaci6n de los recuadros:
La mecAnica de explicaci6n de los recuadros es siempre la misma:
primero se explica lo que representa el grfico, la acci6n que se
estA desarrollando en 61 y loe detalles del mismo, si los hubiere
(como nCeros, medidas, pesos, etc.) y luego se pasa a leer el
texto despacio y bien vocalizado, ayudando a leer a nuestro
oyente. Despu~s se hate un comentario dialogado sobre el texto por
parte de los doe personajez.

Es necesario repetir, que en los casos de programas bilingies, la
estructura y mec nica es la misma, lo Unico que cambia es que
cuando se dice que se va a leer el cexto del dibuJo, 6ste se lee
primero en castellano (dnico momento en que se usa esta lengua) y
luego se traduce litramente al idioma nativo. Todo lo demrs es
exclusivamente en idioma nativo.

Una vez que se ha agotado el comentario respecto a un recuadro se
pasa a! siguiente oon la misma mec6nica: primero 6e explica el
gr&fico y luego se lee el texto, pasando luego al comentario
dialogado.

Al terminar una idea (que puede tener varios recuadros), es
conveniente hacer una breve rdfaga musical, como quien pone un
punto y aparte antes de entrar a otra idea.
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En la estructura d-;l programa hay que buscar un punto en que dste

Pueda ser interrumpido para hacer un breve descanso musical de no
m~s de dos minutoe, o para, como quien no quiere la cosa, hacer
que uno de los dos comentaristas cuente una broma, chiste o
an~cdota que permita relaJar la atenci6n por un momento antes de
pasar a estudiar el resto de los recuadros. Hemos comprobado con
frecuencia que para personas no acostumbradas, es dificil mantener

la atenci6n m6s de 10 minutos con la misma irtensidad. Por ello es
conveniente programar en el gui6n una pausa intermedia que permita
un respiro sin romper la estructura de ningzn mensaje.

h. Autoevaluaci6n:

Es muy importante, al finalizar el tema, provocar una pequefia
autoevaluaci6n entre los oyentes que permita recordar, resumir y
reforzar lo estudiado. Para llo se prepararbn en el gui6n una o
dos preguntas sobre los aspectos mds importantes de lo tratado y
se plantsear~n a los oyentes de la siguiente forma: "Bien, veamos
ahora qvu recordamos de lo que hemos estudiado hoy: Recuerdan
ustedes ... ? (hace la pregunta)". Luego de formulada la pegunta

se deJa una breve pausa pera dar tiempo al oyente a que piense la
respuesta, y luego el locutor dard dicha respuesta haciendo refe-
rencia al recuadro correspondiente de la HoJa donde aparece &.sta.
Esto sirve para que el usuario sea consciente del papel decisivo
que Juega la Hoja Volante o Guia como instrumento de consulta
donde puede buscar la informaci6n en el momento que la necesite.

i. Despedida y cierre:

La despedida del programa deber& ser tambi6n breve, como se dijo

debia ser el saludo al comienzo.

El cierre es similar a la caractiristica del programa que se
mencionaba al comienzo, y debe ser pregrabado y fijo para todos

los programas.
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Despuds del cierre se puede afldir, como informaci6n fuera del
cuerpo del programa, los lugares donde se han instalado las
parcelas demostrativas, incitando a los oyentes a visitarlas y
comprobar con sus propios oJos las ventaJas de aplicar los
conocimientos que se les han transmitido.

2. PROGRAMAS RADIALES REFORZADORES

Mec-Anica de producci6n de los programas radiales reforzadores
--------------------------------------------------
Los contenidos de los programas radiales reforzadores salen de la
retroalimentacjien recibida de:

- Las visitas al campo para observar la aplicaci6n de una tecnologia
y los comentarios de los usuarios sobre la misma.

- Las dudas, Preguntas e inquietudes y opiniones recogidas en las
capacitaclones grupales.

- Las alternativas y posibilidades de la tecnologia para ser
adaptada a circunstancias particulares diferentes, segn el
criterio de los investigadores y especialistas.

- Los terstimonios de los beneficl zs logrados con el uso de una
tecnologia, recogidos de los mismos protegonistas en el campo.

Los formatos de los programas radiales reforzadores varian segdn los
contenidos de los mismos. Una visita de observaci6n a la aplicaci6n de
,na tecnologia en una parcela, puede tomar la forma de un breve repor-
taje en el que el conductor del programa vaya contando lo que se est,,
haciendo, a la vez que intercala entrevistas con los agricultores
participantes o con los que ester aplicando directamente la tecnologia.
Una exposici6n de un t@cnico para dar respuesta a una duda planteada
por los usuarios puede ser realizada en el estudio de grabaci6n en
forma de una charla breve, o una entrevista casual.

Las noticias sobre los eventos de capacitaci6n habidos y por llevarse a
cabo, puede presentarse en forma de noticiero, incorporando al mismo
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avisos y servioios sociales para las comunidades. asi como noticias del
campo que refuercen los puntos t6cnicos que se quiere resaltar.

El planteamiento de un tema puede hacerse a partir de un testimonio de
un agricultor. Y asi sucesivamente, se pueden intercalar tantos
formatos coo ideas puedan desarrollarse en forma creativa.

3. COMO PAUTAR LOS PROGRAMS RADIALES

Hacer una pauta de una programaci6n radial significa decidir qu6 dias y
a qu6 horas se difundird cada uno de los temas; qu6 dias corresponder n
a cada lecci6n y que dias a los programas reforzadores sobre la misma.

La investigaoi6n de los usuarios para el desarrollo de la estrategia
debe darnos l.as preferencias de dstos respecto a qu6 radioemisora y en
qu6 horario es mfs fdcil y oportuno llegar a ellos, la planificaci6n de
la pauta se referird entoncee solamente a los dias en que cada tema
deberd salir al aire para que su mensaJe llegue en forma oportuna y
suficiente como para ser aprovechado por el mayor n(imero de oyentes.

Lo primero que hay que tener en cuenta para hacer una pauta de la
Programaci6n radial son los calendarios agricolas de cada cultivo. En
dichos calendarios hay un espacio de tiempo a lo largo del cual los
usuarios ejecutan una determinada actividad agricola sobre el cultivo.
Es en este eepacc.Ac de tiempo en el que hay que pautar los programas
sobre el tema referido a esa actividad. Se debe comenzar con el
programa didActico desde la semana anterior al comienzo del espacio de
tiempo, y los reforzadores durante el mismo, intercalando varias veces
de nuevo el programa didhctico seg n la duraci6n del tiempo dentro del
cual realizan la actividad agricola a la qu,. se refiere el programa los
diferentes segiaentos de la audiencia.
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EMELW

En la pauta radial de las paginas siguientes, la interpretaci6n de
los c6digos utilizados es la siguiente:

Lecciones de la Guia de Maiz: (M)

IM. Problemas fundamentales en el cultivo de Maiz en el Callej6n
de Huaylas

21. Semilla, elecci6n y preparaci6n del. terreno
3M. Siembra (distancia de sieinbra y primer abonamiento)
4M. Labores culturales (riego, aporque y deshierbo)
5M. Control de plagas: Gusano de Tierra, Gusano Cogoliero
GM. Control de plagas: tush o Gusano de la Mazorca

Lecciones de la Guia de Papa: (P)

IP. Problemas fundamentales en el cultivo de Papa en el Callej6n
de Huaylas

2P. Selecci6n y desinfecci6n de semillas
3P. Eleccion y preparaci6n del terreno
4P. Siembra
5P. Labores culturales
6P. Control de plagas: Gusano de Tierra, Epitrix
7P. Control de plagas: Papa Kuru (GorgoJo de los Andes)

Programas sobre temas generales: (G)

1G. Como tomar una muestra de suelo
2G. Epocas de siembra mas adecuadas par& cada cultivo
3G. Como mezclar y aplicar bien los fertilizantes
4G. Dosis de fertilizantes para jraiz en el Callej6n de Huaylas
5G. Como mezclar y aplicar bien los pesticidas
6G. La erosi6n, como prevenirla y evitarla

CALENDAiRIO DE DIFUSIOt DE LAS LECCIONES RADIALES JULIO-OCfUBRE
--------------------------------------------------------

JULIO:
Dia 4. Promooi6n del curso Pia 11. 3G

5. 1G 12. Reforzamnento 3G
6. Promoci6n del curso 13. Promoci6n del curso
7. 2G 14, 4G
8. Reforzamiento IG y 2G 15. Reforzamiento 4G

18. ill 25. 5G
19. Promoci6n del curso 26. 2M
20. I 27. Reforzamiento 2M
21. Prxooci6n del curso
22. Riforzamiento IM y IF
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AGOSTO:
Dia 1. 2P Dia 15. 4P

2. Reforzamiento 2P 16. Reformamiento 4P3.-3P 17. Reforzamiento 3M
4. Reforzamiento 3P 18. Reforzamiento 4P
5. Reforzamiento 2P y 3i- 19. Reforzamiento 3M y 4?

8. 3M 22. 4M
9. Reforzamiento 3M 23. Reforzamiento 4M
10. 4P 24. 5M
11. Reforzamiento 4P 25. Reforzamiento 5M
12. Reforzamiento 3M y 4P 26. Reforzamtento 4M y 5M

29. Ganaderia
31. Ganaderia

SETIEMBRE:
Dia 1. 4G 12. 5P

2. 6G 13. Reforzminto 5P
5. 51 14. 5M
6. Reforzamiento 5M 15. Reforzamiento 5h
7. 6G 16. Reforzamiento 5P
8. Reforzamiento 6M 19. 6P
9. Reforzamiento 5M 20. Reforzamiento 6P

22. Reforzamiento 5P .28. 6G
23. Reforzamiento 6P 29. Reforzamientos
26. 6P 30. Reforzamentos
27. Reforzamiento 6G

OCTUBRE:
Dia 3. 6P 17. 6M

4. Reforzamiento 6P 18. Reforzamiento 6M
5.7? 19.6M
6. Re ,orzamiento 7P 20. Reforzamiento 6M
7. Re !orzamiento 7P y 6G 21. Ref orzamiento 6M

C. LA CAPACITACION G AL

Cuhndo es til realizar capacitaciones grupales
--------------------------------------
Hay dos momentos en que la capacitaci6n grupal es un instrumento
importante en la transferencia: el primero es antes de iniciar el

:lo agricola de un cultivo y el segundo es antes de la ejecaci6n de
las actividades principales para el manejo del mismo.
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Para la capaoitaci6n previa al comienzo del ciclo agricola de un culti-
vo es necesario c:ontar con las Guias DidActicas sobre el mismo. De es-
ta forma, la oportunidad es propicia para distibuirlas y estudiar sus
lecciones, dejando luego que el curso de educaci6n a distancia encuen-
tre ms f~cil su trabaJo al transmitir y repasar ideas ya estudiadas
previamente.

Para la capacitaci- previa a la eJecuci6n de las actividades principa-
les para el manejo de un cultivo es importante contar con las Guias
(para estudiar aquellas lecciones de las mismas que correspondan a esas
actividades) o, en su defecto, con algn material didActico, como las
HoJas Volantes, sobre esas actividades para las que se hace la capaci-
taci6n.

En el caso de la capacitaci6n previa al inicio del cultivo, la ocasi6n
es oportuna para establecer las parcelas demostrativas, las que a par-
tir de ahi ser~ n maneJadas con las tecnologias que se pretende trans-
ferir.

En el caso de las capacitaciones pr~evias a los momentos principales del
ciclo agricola, la ocasi6n serA aprovechada para poner en pr~ctica en
las parcelas demostrativas lo tratado en dichas capacitaciones.

Lo ideal es una combinaci6n de ambos momentos de manera que al comien-
zo del ciclo agricola de un cultivo se puedan analizar los problemas
del mismo y la forma de manejarlo adecuadamente, y que luego antes de
que deban poner en prctica los comportamientos t~cnicos para el manejo
del cultivo, 6stns puedan ser analizados con mds profundidad y puestos
en prActica de inmediato.

La programaci6n de las capacitaciones grupales

La cantidad de capacitaciones a programar dependerA de la disponibili-
dad del tecnico extensionista encargado y de sus posibilidades de
presencia en el campo.
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Los moMIentos en que se deten programar las capacitaciones deber,&n
ceffirse al calendario agricola de cada cultivo.

Asi, si tomamos una si-tuaci6n ideal, se podria programar una capacira-
ci6n comunal previa al comienzo del ciclo agricola del cultivo y otra
antes de la eJecuci6n de cada una de las actividades en el manejo del
mismo (lo que en el capitulo referido a la Determinaci6n de la Oferta
Tecnol6gica se liamaron "momento8" de un cultivo); pero como esto es
sin duda imposible por la oantidad de comunidades o grupos que un
extensionista debe atender, la aitermativa es agrupar "romentos" de
acuerdo a la cronologia del cultivo y Programar las capacitaciones
sobre esos grupos de temas.

C6mo preparar ia capacitaci6n grupal
-------------------------
Primero hay que ponerse de acuerdo con el grupo o la comunidad sobre la
fecha que nAs les conviene. S61o asi podremos asegurar una mayor
afluencia de participantes. Si es un gnapo organizado o una comunidad
se debe programar esa fecha con los lideres y pedirles que consulten a
los dem.s, y unL vez confirmada la fecha nos lo 'bagan saber. En este
caso es bueno p:eguntar para cuhndo tendr~n la respuesta y quedar de
regresar a la comunidad para recibirla.

Una vez acoriada la fecha es necesario formalizar el acuerdo. Si se
trata de una comunidad campesina habrd que enviar un oficio a las
autoridades de la wisma solicitando permiso formal para lievar a cabo
la actividad, srl alando los objetivoE de la misma, el programa que se
sugiere y la fecha y hora serida (aunque haya sido acordada de
palabra), sugiriendo un posible local o, en su defecto, solicitando se
proporcione el local comunal o la escuela si estu.,ieran disponibles.
El 6ficio se hace entrega con cargo y se solicita el medio ms
pr~ctico para recibir la respuesta, esta vez formal.

Sobra decir que este acuerdo deberA cumplirse y que es absolutamenta
necesario ser los primeros en Ilegar al lugar de la reuni6n.
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Una vez acordada la cita con la comunidad se buscar la dispOnibilidad
del especialista del cultivo o, en su defecto, el t cnico con mayor
experiencia en el mismo, adem~s del extensionista de la zona.

Se analizarcn con ellos el tema o temas a tratar y el enfoque que se
dard a los mismos. Es -necesario que el especialista haga suyos los
contenidos de la capacitaci6n, vale decir, las tecnologias, comporta-
mientos y conocimientp que se han determinado transferir, y ponerse de
acuerdo en las respxestas a los poibles planteamientos o dudas de los
participantes. En la capacitaci6n el equipo deber6 presentar una imagen
de uniformidad en las propuestas tecnol6gicas y de total acuerdo en los
p].anteamientos. No se debe dar inagen de desacuerdo, desautorizando o
contradiciendo lo planteado en los otros medios o lo que plantee cual-
quiera de los integrantes del equipo. Una situaci6n asi solo acrecien-
ta la inseguridad de los agricultores hacia la propuesta y una perdida
muy grande de credibilidad.

Se prepararin todos los materiales adicionales para profundizar sobre
el tema o temas a tratar y se explicar& al especialista la mecnica a
seguir en la capacitAci6n ya que ser el quien la lidere acompagado por
el extensionista.

Si los participantes son quechua-hablantes o aimara-hablantes es de
suma importancia que el especialista pueda explicarse en estos
idiomas. Si no pudiera, es de mucha utilidad que, despu6s de alguna
explicaci6n particularmente importante o complicada, el extensionista
se dirija a los asistentes en idioma nativo explicando brevemente y de
manera comprensible lo que el especialista haya querido expresar.

Se preparar~n los materiales grAficos y radiales que se usar~n en la
capacitaci~n y un formato de lista de asistencia que se llenar& luego
con los nombres de loo que asistan a la misma.
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