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IPROYECTO COMUNICACION PARA LATRANS-
FERENCIA I)F'1'1'('NOI-O(',fA EN AGRICULTUR.A, 
C0110cido por la sigh CIT11, cs un atidaz li-Itcrito de rom-

PCI- CICIUIS tl-',I(IICIO11L'S lill'"O ticnipo resimadiis ell ].I agricultura a 
nivcl internaciollilL Unit es la tnIdIC1611 Lie LILIC lil 1CCIIO1OgLI ilgHCO
la es la I'CSI)LIC.Stil PII',I'1I1ClcIIIcI1I,II-Cosechils y 111ciol-ar lils Condicio
nes ell (lite \,I\,cti millones de fimillias en IOS 11iliSCS ell deSill-1-0110 
ILIchando por sol)i-c\,I\,Ii-. Ll SC(III11LIl tradicl6ii (Itic rcia cl CTTA es 
]a nocl(in dc que el progreso social 0 Cl LICSill'I'0110 11C",I Imis I-iipilda N, 
CfectiVIII11clitc C11;111(10 IOS l)!IiSC.S Cil Vi;IS LIC (ICSi11-1-0110 idClItifiCill'I 
repiten o adaptan en cl sector iwl-iCOLI 1110LICIOS dC LiCSill-1-0110 dC 10S 
Estados UIIILIOS.\'(IC I-All-01M. 

CTTA I-CCOIIOCC (ILIC 1,1tCCIIOIOgil ViOS 1110dClOS Soft COIII
P()IIClltcs importances c1cl Licsill-rollo agricola Yrural. Pero talilbl ll 
crec qLIC CStOS CO[III)OIICIIIC', 11,111 SIdO VISUOS \1 proillovidos dc Ina
ncra dcsproporcIoII.IdI COMO lil I-CSI)LICSII. 

Pol. su partc, CTTA 'I'sullic (pic cl plinto principal [to cs el 
dcsiirrollO LIC WC11010t iil SMOSLI Id0j)CI6II VIISO. C'l'TA;IStIIIIC Mill
1)1611 que los 111odclos de tralisfcl-clicla dc lecilologia JILIC(IC11 sel-vir 
para informarY cstinitilar, pcro quc [to plicdell scraplicados Como 
formatos-guias para cl xlto. F, prcf cl-Ib1C (ILIC CALL Itigar ell parell 

tiClAhr, con f'I-C(-IICIlClil 11161HPICS ILIgill-C.S ell [III 11AS, SC CIICLICIlII'cII 
L s rcspucstas que cilcalcii timto coil la necesidaics dc la poblac1611 
local Como Coll los intercsCs de los gobict-lios localcs Y IlaclollaIcs, 
para 10gl-.11- Lill 1)1,()glc:)O SONtclliblc. 

DIC110 C11 J)OGIS S111111flGI Lill CIllll)lo. No 
SC j)LICdC IMCCI- lllllgt'lfl I)l'Ogl-CSO ell Ll I)MCILICHVIdild ;Igl-0l)CCII-,1I-liI, 
por cielliplo, sin un Calliblo de Compol-tailliclito por pal-tc de IIILI-
Chos individtlos, grupos, orgallizaciolics c ilislilliciolics, ilculando 
a fliciludo ell ill-111ollia. sc clifoca A Cillilblo dc C()Illl)ol-tl
1111clitos ell Illia fol'Illit IIIII\, pr ictlcil v rentable. 1:1111clona Coll indl
VidLIO.S, grupos Y0I'giIIllZiIClOlIC.S IMI'd ILICI]tlf]C,11' C1COIIOCIIIIIcIItO, 
LIS Ktitl](ICS N'LIS 1)1-.iC[IC.IS C'Xlstclltcs, 'ViI(lIlclla% qtic lleccSitall dar-
sc para que octirra cl caniblo. Busca sisicnias dc inceillIVOS, I'cC0I11-

xi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

http:1)1-.iC[IC.IS
http:10gl-.11


•• 

PRESENTACION
 

0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 


pensas, rutinas, medios, retroalimentaci6n y otros datos evaluativos. 
Trata siempre de aprovechar fuerzas y reducir barreras. Lo que 
CTTA hace no trata de proveer "la respuesta". Busca mis bien 
trabajar en forma sistemitica con las tecnologfas, las politic. s y las 
condiciones ccon6micas existentes y usar cl proccso de CTTA para 
ayudar a los campesinos a mejorar sus condiciones. El enfoque esti 
centrado en el cliente y orientado al consUmidor, manteniendo las 
necesidades del beneficiario en el centro de toda actividad. Una 
buena tecnologfa es buena, por ejemplo, s6lo si el agricultor o co
merciant2 que la usa la considera buena, no si lo hace el investi
gador, o el extcnsionista o el ministro mismo. 

Parece ir6nico que los espcciaiistas en agricultura y desa
rrollo rural se hayan compromctido ran totalmentc a n cambio en 
gran escala, y todavia ignoren tanto o minimicen la importancia de 
las ciencias del comprtaniento para lograr ese cambio. Tratar de 
crear cambios masivos involuciando poco o nada a aqucllas disci
plinas que los estudian y mejor los enticnden parece, en cl mejor 
de los casos, una visi6n muy corta o tal vez incluso un poco arro
gante. Basta s6lo visitar una tacultad dc agricultura cn los Estados 
Unidos para darse cucnta que la educaci6n, la sociologia, la antro
pologia y la comunicaci6n estn en el 6itiimo ILIgar en cl orden de 
prestigio de las disciplinas. Impottantes campos y disciplinas nue
vas como la sicologia, la investigaci6n de mercados, o cl cambio de 
comportamiento estAn notablementc ausentes de la tendencia de 
los esfueros de la cnsefianza, la investigaci6n y la extensi6n. 

CTTA es un proceso mulridisciplinario qUe introduce las 
ciencias del comportamiento en los procesos de cambio en la agri
cultura y el desarrollo rural cn una forma integradora, sistemitica y 
rentable. El proceso de CTTA puede ser adaptado o modificado 
de acuerdo a las condiciones locales y provee al mismo tiempo el 
marco para mancjar cl proccso que pIede ayudar a medir resulta
dos localmente y entre unos lugarcs y otros. 

Ir6nicamcntc, por ser CTTA multidisciplinario e 
integrador, es tambi6n poco visible y para algunor abstracto o de
masiado orientado en cl proceso mismo. Ese cs un aspecto desafor
tunado de un enfoquc poderoso y lleno de sentido para lograr un 
cambio en el desarrollo agricola y rural. El manual va desarrollan
do el proccso para incitar a otros a usarlo, y para lograr un mayor 
entendimiento de la importancia y el papel de las ciencias del com
portamiento n cil desarrollo agricola y rural. 

GailMcClure 

Directora,Recursospara a Informacidny la Tecnologia 
WK KelloggFoundation 
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Ste IM1111.1al presciltil 1.111,1metodologia dc COMLIlliGIC ieII para 
1:1[I-,IIISf'cl-CIICI',l Lie teCI1010gi;IS il.gl-Oj)CCLI',ll-i lS (ILIC ticne trcs 
CM"Ictel4SliC IS11111d',1111C111,11CS: 

1. 	 "Ifin sicn(lo una mcfwlol(' ia (Ictranfircnchl (Ictccnoh ias' cl 
centrode /aI.-Iisma 110 is 41 fecilologia ('11 si, ShIO los (lestinata 
17,0S (It, "sta.- los "griCultore's. 

LI SCICCC1611 Lie IIIIJ tCC11010gil Set- (I-MISferlda (0 SLI gC
neraclon sl 110 CXISIICI-il) LICIII-11LIC Lie Sit Iltilidild COMO I-CSpIlCSta it 
LIII probleimi o limitanic Lit la pl-OdUCC1611 I)I'C\'I',IlllClltCILIC[ltlf]C;I
do como tal para y por losigrlCUl[O[ CS. 1.1 iIIIISIC Lie dIC11.1 WC11010
gia antes dc set- transf'CrIda tl(,'IIC C01110 0bjCtIN'O .1LICCLIM-LI IMI-il ILI
ccria adoptable v nl.mc*ablC I)Ol- IOS l('l'ICLIl[Ol-CS I IOS (111C V3 LICStl
nada. Y 110 Llf-go LICI I)I'OCCSO, la con.stllta I)CI-111,111clite Coll los agri
CLIltOl-CS PCHIlItC C\',IlLlill- LIIHO LI ICCIlOl0"i I C01110 1.1estratclla para 
transfull-la. 

2. 	 La hnpIcmcnwci(;n (It,la incto(lologia (Icmawla /a partiCiPl
(.i(;;j coor(limmla (I"los pr(Tramas(/I' 1,111'estig"It.10,11, extells/o/1.), 
('011111111'ah'i(;I1. 

EStO CS, .11111 SICIILIO 1111.1 lllCtO(1010gil IMI'il lil tllIlSf'*cl'CllCia Lie 
tecliologfils, no concibc d1clia 11-allsfcl-clicla I'Llcra dcl proceso Lille 
comienva en la gcncr.ic;6n Lie las nlISIMIS ell ['CSI)llcstl .1las ficcesi
dadcs Lie los agricultorcs N,que tel-111111.1 Coll la .1(1()I)C[(')Il y .1plica
6611 col-l-ccta Lie cs;is tcClIologia", pol. pm-tc de csos ;Igl-lctlltol.(:S. 

3. 	 La mcto(1oAWia.fi);-wu1a estrategl"is(/(, (Wlas pic 

juegall un papc/ InIty 1'mp0)7'Wtt' h'Y W(Ylios (le comunicaci(;11. 

Act6an en form., lntcgr ida Ycomplelliellim-la para ol)tcllcl
las mavorcs coberturas Lie C0110CHIliento, adopci6li N'apht: IC1611 LIC 
las tec;iologias a un costo balo. DiCIMS LStJ' ltCgllN SOll 1611111ILKLIS 
LIC ',lCLIcrdo a la naturaleza Lie h, iccnologias \1 de los (lest IIla ta 1-10s 
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de las mismas, asi como de los recursos de que dispongan las insti
tuciones involucradas. 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO ESTE MANUAL 

El proceso metodol6gico propuesto en este manual no debe conce
birse como una actividad apr.rte dentro de la instituci6n, separada 
de los programas de generaci6n y tiansferencia de tecnologia, o 
con personal o presLpuesto nuevo odiferente o especial del que ya 
trabaja en dichos programas. Lo que se propone es una nueva for
ma de sistematizar el trabajo que ya se hace y que da un enfoque 
para que: 

* los investigadores disefien o programen sus investigaciones 
partiendo de las necesidades y de acuerdo a las caracteristi
cas de los agricultores destinatarios de las tecnologias; 

* los extensionistas y comunicadores sistematicen sus activi
dades hacicndolas m~is oportunas y mejor enfocadas a las 
caracteristicas y necesidades de los agricultores. 

El presente manual va entonces dirigido a los invesrigado
res, extensionistas y comunicadores, para plantearles una forma de 
trabajo que s6lo puede ser t"fectiva si se logran integrar en su ejecu-

Dado que la decisi6n de integrar estas disciplinas s6lo puede 
tomarse a nivel de los responsables de la planificaci6n de las mis
mas, este manual va dirigido en primer lugar a ellos: 

los planificadores de la generaci6n y la transferencia de tec
nologfa a nivel de los Ministerios de Agricultura o de las 
instituciones responsables de estas actividades; y tambi6n a 
nivel de las regiones o subregiones, si los responsables de ia 
investigaci6n y la extensi6n en las mismas tienen el poder de 
conformar equipos interdisciplinarios para su trabajo a nivel 
regional o local. 

Si se acepta el proceso metodol6gico que aquf se plantea, las 
herramientas para su aplicaci6n pueden ser las mismas que cada 
instituci6n est6 usando de acuerdo a sus recursos. Pero el efecto 

seri sin duda mayor. 
xiv 
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COMO USAR ESTE MANUAL 

El manual consta de dos partes o secciones: 

1. 	 La primera explica el proceso general en el marco del cual se 
desarrolla la metodologia propuesta. Expone los pasos de la 
metodologia. Para cada uno de esos pasos se expone su 
sustentaci6n te6rica y c6mo Ilevarlo a la prictica, asi como 
algunos ejemplos que ilustran su aplicaci6n. El tiltimo capf
tulo de la secci6n se dirige a c6mo establecer y sostener el 
m1&odo CTTA en una instituci6n determinada. 

2. 	 La segunda explica algunas t&nicas que pueden usarse en la 
ejecuci6n del diagn6stico o ]a evaluaci6n, tales como ciertas 
t&nicas para recolectar informaci6n. 

Alos planificadores y directores de programaci6n: para considerar y 
adoptar la inetodologia 

La visi6n general del primer capitulo puede ser de suma utilidad 
para los planificadores que en las instituciones agrarias estin bus
cando un proceso o sistema en el que enmarcar las acciones de 
generaci6n y transferencia de tecnologia. Este primer capitulo es 
para ser analizado y discutido por los responsables de generaci6n y 
transferencia de tecnologia de las instituciones a fin de encontrar la 
base para una coordinaci6n de sus acciones. 

Ya sea en el nivel central de dccisi6n de la instituci6n, o ya 
sea en un nivel regional, los responsables de los programas de in
vestigaci6n, extensi6n y comunica i6n, deben leer el primer capi
tulo del manual, y reupirse para az'alizarlo juntos. Cualquiera de 
los responsables de los programas puede tomar la iniciativa, foto
copiarlo, distribuirlo entre los responsables de los demdis progra
mas y fijar una fecha para reunirse y discutirlo. 

A los investigadores, extensionistas, y comunicadores: para formar el 
equipo de colaboraci6n multidisciplimria 

Si se acepta el proceso propuesto, el primer paso ser,-i conformar un 
equipo interdisciplinario de investigadores, extensionistas y 
comunicadores para aplicarlo, como una especie de proyecto, en 
una zona piloto seleccionada al efecto. La primera aplicaci6n, como 
una especie de "parcela de comprobaci6n", servirAi para probar el 
m&odo y c 'receri muchas lecciones sobre c6mo trabajar de mane
ra coordinada los programas involucrados. 

INTRODUCCION
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El equipo interdisciplinario debe capacitarse en el proceso 
global y en la ejecuci6n de cada uno de sus pasos. Esta capacita
ci6n debiera ser te6rico-praictica, esto es, que despuds de la capaci
taci6n te6rica sobre cada paso, el equipo ejecute directamente en la 
zona piloto his acciones correspondientes al nisnmo. 

La capacitaci6n puede ser brindada por personal especializa
do en cada paso, si la instituci6n cuenta con dicho personal, por 
ejemplo, especialistas en ciencias sociales para el caso del diagri6sti
co o la evaluaci6n. Si la instituci6n no cuenta con el personal espe
cializado para cada paso, el equipo puede desarrollar un proceso de 
autocapacitaci6n dividiendo ' capftulo o los capitulos correspon
dientes en partes, que deberin ser lefdas en form. individual en 
dias sucesivos, y luego analizadas y discutidas en grupo. Se estable
ceri un programa y un tiempo determinado para ambas tareas, el 
estudio individual y el anfilisis grupal. 

El estudio comtin de cada paso metodol6gico debe ir segui
do de la ejecuci6n de la tarea correspondiente al mismo. Por ejerm
plo, del estudio del capftulo correspondiente al diagn6stico resul
tar. el disefio de este y de los instrumentos para recoger la informa
ci6n; una vez ejecutado el diagn6stico, sus resultados servirain de 
base para el estudio y aplicaci6n del capftulo correspondiente al 
disefio de estrategias, y asif sucesivamente. 

Hay determinados capitulos que por I naturaleza de su con
tenido, estdn mis dirigidos a una disciplina determinada, aunque 
en su ejecuci6n inervenga el equipo interdiw.ciplinario completo. 
Por ejemplo, al hablar de ajuste de tccnoiogias so esti hablando de 
una responsabilidad del programa de investigaci6n, pero en la que 
deben participar los demdis programas. En estos casos, la disciplina 
m.s affn al tema serli la encargada de liderar las acciones correspon

dientes a ese paso particular. 
Si no se lIlegara a aceptar el proceso propuesto en su totali

dad, puede que alguno de los pasos expuestos en el Manual sea de 
utilidad para cualqui ra de los programas involucrados. Por ejem
plo, si se pretende s6 : firmular mejores estrategias de comunica
ci6n, o se buscan ideas sobre qu6 instrurnentos pueden ser mis 
adecuados para investigar un comportamiento, los capitulos co
rrespondientes a estos temas ofrecen linearnentos al respecto. 

xvi
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ilCOII(I[Ci(')Il III IILI;IlllCll till para una exitosa transfercilclil dc 
tccnologia es tina con-lunicaci6n cf'cct[Nii cn(rc los diversos 
partl Icpallics del proceso: los livesligadol-cs, los 

mclisiollistas y los agricultorcs. Fil pocas palabras, el progrcso de 
!iI Igl-lCtllttll'il SC IMCdC dCCI1' (111C dCl)ClIdC (IC 111M CNitOSl 

flictodolmiii dc Collm n lcilcl(,)ll. 

Lit Acildell) 'v for F(lucilt.olial Development (AF*1)), 1111.1 

organizacI611 Nill f'ItICS 11C 1110-0, it LICI PROYFCTO 

CONIUNWACION PA IZA LA TRANSl:FRl:N(:lA DI: 

FN A(;RRVITURA WTTA), 611,111CIAL10 pOr 
la A"Clicla 111tCHUCIMI'll dc Dcsarroll() (All)), 11.1 (ICN.11-1-ollado y 
probado unil 111clodolo"i'l P'll"I o NCA COM11111.('tl)*,Z" 
tecll()10(li;I.S 11ION 1!'l-lCLIlI0l-CN. 1',Ntl 1IM 0,1010-1i'l hil SILIO A111.1dil V 
cim(luccida ell Ll CNI)CHL-11CIA Lie Ctlltl-() J)ASCS 1)11()to: I 1011dill'il," 
Pert'i, IndoncNiii Y Y por mcd1o LIC actividildcs (11%,cl*Sils 
alredc(lor dcl mundo. FNt i nictodolopia, till proceso ,cll I-ICO de 
CillCO IMSO.'s, 1111 NCI. 11)llcill)lc Y ildaprablc a 
diversas situacioncs Ycontcxtos. 

La 111clodologia por ( "I"I'A sc cal-acteriza por ser: 

+ Participatoria: lilvolticrii lit I)crsl)cctl\,ii de los agrictiltorcs 
ell cl proccso LIC p:l1cl-,1cl(,)n v trIllisfel-cilcla dc (ccilologia. 

+ Imcgradora: CoMbIll.1 1.1lllVCSIlg;IC16ll, ld CXtClISi(')Il, 1.1 
C()Illlllllcllcl()Il IoN ipricultorcN ell till proceso contintio c 
intcractiVO. 
1)ni c t i ca: Sc conccim-it ell problenias actualcs dc los 
ilgl-1ClIlfol'CN: UNII ION I-CLHI-SOS 10C IICS LIC IM'SOM11, C(l(llp() y 
oficillas., v cs dc [),I*() CoN(o. 

Fstos I'JOORI NNc C()Illl)llllll ell ( 'TTA pill-il (Icsill-rollar 1111"I 
cstratcgiii c Institticlonalltarh Y Mill)(L-11CI-lil ell Cl 1.11-gO pLIZO. 
lllStitLIC101IC!, "11I)CI-11,1111CMACS VHO "llbTlldlllC1lt;ll-'. LIC Ilonduras 
y Pali, d0lldC NL'IM J)I-ObildO ,V .11flICA10 CS(il lllCtOLI()10gi;i ell 
Periodos de largo p1luo, LI hall 11(loptado ell %11.% scl-\,Iclos de 
cxtcllsl(,)Il. Ll ilplicilL.1611 CIC lit 111clo(hlogia, (Ill(: Coillieliz.1 
"Cliclillilicilic ell iirc.is plloto, sc cmendc riij)ILLMIC111C il o(ras 
I-CgjOl1CS dildil Nil 1"IC111dild (ICill)IIGIC1611. 
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smos PILOTO DONDE SE HA APLICADO LA 
METODOLOGIA 

Cada lugar donde ha sido probada la metodologfa propuesta por 
CTTA ha proporcionado ambientes y circunstancias diferentes, 
demostrindose la versatilidad del mdtodo para responder a las ca
racteristicas particulares de cada realidad. 

* 	 En Huaraz, Peru, la metodologia fie probada adaptando y 
transfiriendo tecnologias en seis comunidades que cubrian 
alrededor de 4,000 agricultores. Una programaci6n diaria 
de radio en quechua y espafiol diseminaba tecnologfas para 
los cultivos de papa, maiz y trigo. Los mensajes de radio, 
apoyados por materiales grificos, como hojas volantes y guias 
de aprendizaje hacdan Ilegar a los agricultores tecnologfas 
cuidadosamente ajustadas a las condiciones y caracteristicas 
de sus tierras y a sus necesidades y limitaciones econ6micas. 
La participaci6n de los agricultores en el proceso y la 
retroalimentaci6n permanente a lo largo del mismo, permi
ti6 reforzar los vinculos entre la investigaci6n, la extensi6n, 
la comunicaci6n y el campo. La aplicaci6n de la metodologfa 
se extendi6 luego a trece regiones del pais, donde sigue sien
do aplicada con 6xito. 

* 	 En Comayagua, Honduras, la metodologia del CTTA rue 
aplicada a trav6s del departamento regional de comunica
ci6n agricola y el servicio de extensi6n, para apoyar el objeti
vo de incrementar las cosechas de frijol, arroz y mafz y para 
promover pricticas dce conservaci6n de suelos. La estrategia 
combin6, en una campafia coherente de informaci6n y co
municaci6n, un programa radial diario, diversos maLeriales 
griicos y una red de lideres rurale,, y muchos extensionistas 
fueron capacitados en destrzas y tecnicas para tin mejor uso 
de la comunicaci6n en sti trabajo. l~a aplicaci6n de la 
metodologia reforz6 de tal manera las actividades de extcn
si6n, que los extensionistas se entusiasmaron mis con su tra
bajo y los agricultores apreciaron mucho mis los servicios de 
extensi6n. En consecuencia, Ia metodologia tuvo tin papel 
fundamental n las decisiones sobre el enfoque de la exten
si6n en el pals. 

* En Malang, Java del este, Indonesia, la metodologfa Cue 
empleada en el marco del Proyecto de Desarrollo de Culti
vos Secundarios, para introducir y apoyar nuevos cultivos 

UNA VISIO N 
GENERAL 

bfisicos. En la estrategia de comunicaci6n se usaron mate- 7riales diversos, como calendarios sobre temas de agricultura, • • • • • ••• 
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programas de radio escritos localmente en las regiones, y 
presentaciones de titeres, que son un canal de comunicaci6n 
y diversi6n tradicional en el pais. 

* 	 En Jordania, la metodologia sirvi6 para capacitar a los agri
cultores en el uso seguro de pesticidas, que es un factor fun
damental en ia salud del agricultor y del consumidor, y en la 
posibilidad de comercializar los vegetales tanto en el merca
do local como de exportaci6n. 

ORIGENES DE LA METODOLOGIA 

El Proyecto CYFA comenz6 sus actividades en 1985 y ter
min6 su fase piloro en Septiembre de 1990. El objetivo del 
proyecto fue disefiar, desarrollar y probar en diferentes pai
ses una metodologia de comunicaci6n de bajo costo, que 

Emisor tuviera una amplia cobertura en la difusi6n, adopci6n y apli
caci6n correcta de tecnologias agropecuarias entre agricul-Investigadores 	 1nvstiadres tores de diversas situaciones y caracteristicas. 

(Mensaje) La biisqueda de una metodologia de este tipo se ori

gin6 por la incapacidad de los mdtodos tradicionales de ex
tensi6n de resolver los problemas para una transferencia 
efectiva de tecnologia a amplias coberturas de agricultores. 
El modelo tradicional de extensi6n se caracterizaba por un 

Canal (es) enfoque de comunicaci6n vertical de una sola via desde la 
Extensionistas investigaci6n hacia los agricultores a trav&s de la extensi6n. 

(Medios y metodos) (Ver lafigura) 
La comunicaci6n de una sola via sesgaba el modelo 

hacia Iatecnologia y no hacia los agricultores. Asf, la inves
tigaci6n se ocupaba de los problemas que consideraba rele
vantes a sLIs propios intereses, y no tanto a los de los 

Receptor (es) agricultores; con frecuencia sus resultados no Ilegaban efi-

Agricultores cientemente a los extensionistas y stos no contaban con la 

(ProdUctores) informaci6n adecuada ni los rectirsos para hacer su trabajo 
con los agricultores. En el modelo tradicional, la investiga
ci6n, la extensi6n y los agricultores eran vistos como tres 
estamentos separados y por lo mismo los vinculos entre ellos 
eran rnuy ddbiles o en muchos casos inexistentes. La comu

nicaci6n, por su lado, se utilizaba de manera independiente y a 
menudo descoordinada de las actividades de investigaci6n y de ex
tensi6n. 

La metodologia del CTA supera estas limitaciones incor

porando las t6cnicas del mercadeo social. En esencia, el mercadeo 
•............000 	 social toma del mercadeo comercial, para beneficios sociales, un
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ructodo oricntado FtLIuindlcntalmcnt al consumidor". LI Mntodo
 
considera que los consumidorcs "coMprar An ' sl1o aqSu6clhOs "pro
dlctOS" (tiuclCCcsita.ll o quc crccl nIcccsitar. Las tcllicas de
 
comntiicacion quC sC USati pilr; conCIrcialilzr tin piOtLIctO sir\'c
 

para difundir infornacioltcs o prAicticas con protpsi Cos socialcs.
 
LD t6rniinos Lic tra nsfrcncia dC tccnoo('gIa agropcctiaria
 

podriamos dcci r quc los agricLtOrcs adoptarin s61o aqILcIllas tcc
nologias (uiC ICs scan titics, acccsiblcs v tuic cstl adaptadas a1sus
 
siruacioncs, caratctcrticas VposiI idadcs.
 

La nictodologia (11"A hace 0nfaisis ell: 

* 	 la ncccsidad de cspcci icar claranicn tc los problcmas N 
limitantcs dc li pl'odticcio>n; 

* 	 idCntificar las actwalcs tccnolhgias quc ptucdcn ofrccc un1
 
rcspucsta a csos linitanitcs; \V
 

* 	 ajustar las tccnologias a Las cotnldiciones actualcs de los agri
ciiitorcs antcs Lic d iscnar til cstrtcgia dc coiiitin icaci6n y
 
cxtcnsi ii pa ra sii iiscrcncia.
rIa' 

l~a consulta il agricutor a Iolargo(dcl proccso v la colabora
6n dC un c(tiip() intltidisciplinario, lcrnhiCi 1ic a LIvcz quc sC
 

prticbal N ajustan las IrCS'ptlICSaS tcciOl)gicas, sc pruiclcn ta1in1
 
los 1cIios c instrunicntOs tic conItinicaci6 quc sc usahl para
 
transferirlas. 

QUE SE ENTIENDE POR
 
TECNOLOGiA AGRiCOLA EN EL C-TA
 

CTTA entiende por "tecnoiogla agricola" :odos aquellos comporta
mientos que, en Ia relaci6n interactuante entre el ser humano, el
 
ecosistema y el cultivo, estAn encaminados al logro de cada vez
 
mayores niveles de productividad. Desde el momento en que el
 
agricultor decide qu6 sembrar, hasta que con laventa de su cose
cha consigue los objetivos aue se propuso al hacerlo, ejecuta una
 
serie de comportamientos que son fruto de lo que 6l sabe y de lo
 
que cree que es Jo mejor. Los profesionales de laagricultura, 
investigadores, extensionistas, agroeconomistas y otros - por su
 
parte, tienen una serie de conocimientos que les ilevan a creer d su
 
vez en laelficacia de determinados comportamientos en elmanejo
 
agricola (desde ladecisi6n sobre qu6 puede ser mejor sembrar has
ta lacomercializaci6n de Iocosechado). Ambos tipos de comporta
mientos, los aplicados por los agricuftores y los que pudieran ser
 
sugeridos por los profesionales agrarios, son tecnologlas agrlcolas.
 

http:lCCcsita.ll
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL SOBRE EL 
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

Los programas de investigaci6n buscan siempre tecnologfas de la 
mayor efectividad posible. Pero en muchos casos, efeuividad para 
resolver un problema no estdi relacionada con capacidad de uso por 
quien tiene que resolverlo. 

Con frecuencia las tecnologifas que se proponen en los cen
tros de investigaci6n son adaptaciones de tecnologias de otros lu
gares del mundo que se tomar como modelo de desarrollo agrario. 
Esto estdi bien para agricultores de agroexportaci6n o agroindustria; 
pero no suele funcionar para la mayorfa de los agricultores que, en 
suma, aportan un alto porcentaje de ]a alimcntaci6n de un pais. 

Algunos investigadores s6lo proponen tecnologias que con
sideran "1o mis avanzado". Piensan que 6so es lo que se espera de 
ellos y que su nivel profesional s! verfa afectado si sugicren tecnolo
gias menos "sofisticadas." Tampoco parecen dispuestos a validar 
el conocimiento de los agricultores yr sus tecnologias tradicionales, 
para comprobar su validez cientifica o mejorarlas. Pareciera que, 
en su concepto, desarrollar el campo significa que el manejo de la 
agricultura se parezca cada vez mis al manejo en los paises indus
trializados. 

La falta de respeto por los conocimientos de los agricultores 
y el desconocirniento total de cualquier manejo tradicional parece 
haberse extcndido a otras ireas del proceso de generaci6n y transfe
rencia de tecnologias agrarias. Es comtin ver materiales de comuni
caci6n que son simples traducciones de materiales de paises 
desarrollados, o compendios tccnol6gicos mis para un nivel de doc
tores en agronomia que de agricultorcs. 

)Aaraefectuar una transferencia de tecnologia sostenible es 
necesario cambiar las actitudes y comportarnientos no s6lo de los 
agricultores sino tainbi'n de los investigadores, de los 
extensionistas, de los comunicadores: poner la investigaci6n, la 
asistencia t~cnica agraria, la inforniaci6n al servicio real de tin 
tipo determinado de agricultores, y no al servicio del desarrollo 
de un tipo determinado de "especialista". 

Los investigadores y tcnicos, colaboradores en el desarrollo 
de la metodologia CTTA, han aprendido y han comprobado con 
su propia experiencia que "Ia sensatez no quita la validez". Las 
modificacioncs quc son adoptadas son las mis apropiadas. El agri
cultor puede tener un problerna tecnol6gico; pero el problema no 

es el agricultor. 
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LOS FUNDAMENTOS DEL METODO CTrA 

Conviene analizar las tres caracteristicas del proceso CTTA expues
tas en la Introducci6n de este manual. Emergieron de ia puesta en 
practica de la metodologia en distintos parses y diversas regiones y 
se han coraprobado de aplicaci6n universal. 

1. 	El agricultor como centro de la metodo? gia 

Una tecnologia podri ser de excelente calidad, pero IMVESTIG4, 
si no es adoptada por los agricultores s6lo servirdi 
para lienar archivos o pdgiias de revistas cientifi
cas. En otras palabras, quien da validez a una 
tecnologia es el agricultor con su adopci6n. AGRICULTOR 

4 
Los agricultores s6lo adoptarin una tecnologia si 
6sta retine los siguientes requisitos:0 

0 

* 	 La tecnologia debe ser iltil. Esto significa, si 
responde a necesidades o problemas percibidos 
por ellos cormo tales. 

* 	 La tecnologia debe ser asequible. Esto significa, si pue
den conseguirla con sus recursos. Estos recursos no son s6Io 
econ6micos, sino de tiempo, esfuerzo o capacidad de com
prenderla y aplicarla coil los medios de que disponen o a los 
que pudieran tener acceso. 

* 	 La tecnologia debe adaptarse al sistema global de produc
ci6n. Esto es, si SU adopci6n y puesta en prictica no compi
te en forma brusca con alguno de los elementos del sistema 
global de producci6n de los agricultores. 

* 	 La tecnologfa debe adaptarse al sistema social y cultural y su 
puesta en prictica no debe competir con creencias o viven
cias fuertemente arraigadas en 6ste. 

Todos los que trabajan en la generaci6n o transferencia de 
tecnologfas agropecuarias conocen muchos ejemplos de tecnolo
gfas que han sido desechadas por no responder a cualquiera de es
tos requisitos, por ejenpl

* 	 Con frecuencia se aconsejan los mismos productos para comba
tir plagas a quienes cuentan con las herramientas para aplicarlos 

y a quienes ni siquiera tienen los recursos para comprarlos. 
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* Hay variedades de papa de alta productividad que no son 
aceptadas porque su sabor no gusta a los consumidores y 
por lo tanto son diffciles de comercializar. 

* Hay variedades de trigo de tallo corto qute son rechazadas 
porque no ofrecen la oportunidad de alimentar al ganado 
con la paja. 

* Hay formas de siembra de mafz que no son aceptadas por 
algunos pueblos porque el esfuerzo que demanda su aplica
ci6n deja fuera de la siembra a las mujeres, que tradicional
mente son las Ilamadas a hacer este trabajo en esos lugares. 

Todos los requisitos apuntados supeditan la calidad de la 
tecnologa no a la tecnologfa en sf sino a su capacidad de ser 
adoptable por los agricultores. Para generar tecnologias que pue
dan ser adoptadas por los agricultore; habrai que conocer primero 
las necesidades, capacidades, sistemas de producci6n y caracterfsti
cas socioculturales de dichos agricultoxes. Para hacer, por otro lado, 
que tecnologias ya generadas retdnan los requisitos apuntado,, ha
brA que ajustarlas a esas caracterfsticas de los agricultores. En otras 
palabras, habrdque investigaralagricultorantes de investigarla tec
nologia. 

2. La transferencia como un proceso integrador 

Una tecnologfa perfectamente adecuada, oportuna, titil y asequi
ble, de nada sirve si no encuentra una estrategia sistemitica y efec
tiva de difusi6n. A veces, los esfuerzos de investigaci6n, extensi6n 
y comunicaci6n actian en forma aislada entre sf y las tecnologfas o 
comportamientos agricolas mejorados, dificilmente Ilegan a los agri
cultores. 

La investigaci6n, si no identifica y conoce claramente a sus 
usuarios-objetivo, corre el riesgo de que sus resultados sean poco 
ftiles, inadecuados o inalcanzables para estos. Si la investigaci6n 
no se conecta estrechamente con la extensi6n, 6sta no recibir, opor
tunamente las tecnologias para transferir a los agricultores y depen
dera' de otras fuentes (productoras y comercializadoras de insumos 
agrfcolas, por ejcmplo) para buscar los contenidos de sus recomen
daciones. Si la investigaci6n y la extensi6n no se conectan adecua
damente con la comunicaci6n, las tecnologias tcndrdn serias 
dificultades para alcanzar amplias coberturas de usuarios. 

Ni la investigaci6n, ni la extensi6n ni ia comunicaci6n pue

.......• ° ° 0 
den ser entonces concebidas como entes aislados, ni tener sus pro
pios procesos o sistemas independientes entre sf. Para lograr la 



adopci6n de tecnologias deben integrarse en un proceso coherente 
dentro del cual la funci6n de cada una de estas disciplinas es 
interdependiente y complementaria con las demos. 

3. Los medios de comunicaci6n integrados como el
 
instrumento de transferencia
 

Hacer Ilegar las tecnologfas a amplias coberturas de agricultores y 
lograr que la mayoria de ellos las adopten y apliquen correctamen
te demanda la formulaci6n creativa de estrategias que combinen 
diferentes medios de comunicaci6n masiva con medios 
interpersonales, entre otros, la radio, la capacitaci6n grupal, y los 
materiales gr~ificos. 

Tradicionalmente, 1a transferencia de tecnologia se ha basa
do en el contacto interpersonal con los agricultores. Esto demanda 
una cantidad de extensionistas y de recursos con los que actual
mente muy pozas instituciones pueden contar. Los diferentes 
medios de comunicaci6n, integrados segtin sts caracterfsticas y &-i 
capacidad de hacer Ilegar los mensajes t&nicos a los agricultores 
destinatarios, ofrecen aluernativas igualmente efectivas y de menor 
costo. 

Para que los diferentes medios de comunicaci6n puedan te
ner 6xito en alcanzar en forma efectiva amplias coberturas de agri
cultores, deben integrarse en el marco de estrategias sistemiticas 
disefiadas y manejadas muy eficientemente. Estos medios deben 
responder a las preferencias y capacidad de comprensi6n de los agri
cultores destinatarios, por lo que su selecci6n y formatos deben ser 
primero analizados a partir de esas variables. 

EL MODELO DE CITA EN ACCION 

La metodologia de C-TA tiene, en esencia, cinco pasos. Su se
cuencia y combinaci6n constituyen un m&odo sistemdtico y com
probado para el disefio e implementaci6n de una estrategia efectiva 
de transferencia de tecnologfas agropecuarias. (Ver lafigura) 

Paso 1: DiagrA6stico: Investigaci6n formativa de la 
poblacion-meta y sistemas de producci6n 

El diagn6stico busca integrar la perspectiva de los agricultores y de 
los t&nicos e investigadores en la identificaci6n de los problemas ylimitantes de la producci6n, para generar o seleccionar las 
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tecnologias que puedan ayudar a resolverlos. Busca a la vez 
identificar las caracterfsticas de los agricultores, para adaptar esas 
tecnologias y disefiar una estrategia de comunicaci6n ) transferen
cia adaptada tambit'n a los mismos. 

Como parte y resultado dcl diagn6stico se seleccionan aque
hlas tecnologias o respucstas tdcnicas existentes, que puedan ayudar 
a la soluci6n de los problemas identificados. Para aquellos proble
mas que no tengan una respuesta tdcnica disponible, se formulan 
los planes de investigaci6n correspondientes. 

Paso 2: Planificaci6n de la estrategia de transferencia: Que 
tecnologias transferir a travs de que medios 

Lias tecnologias seleccionadas son probadas y ajustadas a las carac
ter.sticas, capacidades y recursos de los agricultores que las usarn. 
Paralelamente, sobre la base de los resultados del diagn6stico, se 
disefia una estrategia de comunicaci6n y transferencia. 

Se definen aquf los segmentos dc agricultores con caracterfs
ticas similares que los hagan parte de un determinado dominio de 
recomendaci6n de las tecnologias seleccionadas. Esta primera defi
nici6n de los usuarios es esencial para formular los mensajes y para 
seleccionar los medios que se usarin en la estrategia. 

Paso 3: Preparaci6n y prueba de la presentaci6n de la 
tecnologda en los materiales de cormunicaci6n 

El trabajo de ajuste de las tecnologias, hecho bisicamente por los 
excensionistas y los investigadores en el campo, permite a los 
comunicadores preparar y probar los materiales de comunicaci6n 
que serviin para difindir esas tecnologas una vez ajustadas. Los 
materiales son probados sisterniticamente y revisados segtin las re
acciones y comentarios de miembros de los grupos-objetivos. 

Paso 4i Ejecuci6n de la estrategia de transferencia por 
medios de comunicaci6n estrategicamente integrados 

La esnategia disefiada se lleva a ia prictica y su fincionamiento es 
vigilacio constantemente por medio de sistemas eficientes de 
monitoreo. 'iado que la producci6n agricola es tin proceso dini
mico y cambiante de mfiltiples etapas, los miensajes deben seguir 
en forma pertinente los ciclos agricolas de los cultivos. 

Los medios masivos, los materiales impresos y la capacita
ci6n interpersonal deben integrarse y reforzarse mutuamente trans
mitiendo mensajes tiniformes de manera totalmente comprensible 

UNA VISI6N 
GENERAL 

°o°°o°,o°°oo. °s 



CAP TU LO i
 

16 


para los agricultorcs dcstinatarios. Un papel tndanental julCga en 
csto la capacitaci6n p1ermanente de los extensionistas, ldercs de 
entrc los agrict,ltorcs, y'los comunicadorCs en la estrategia de trans
fiercncia y en los contcnidos icla misnla. 

Paso 5: Ev,duaci6n: niedir el impacto 

El monitore() y la Cvalaci6n son coiponentcsIfILIdalnitales d,_ 

la nietodologia proptesta. F.I1onitorco pcrnitc vigilar constante
mente el dcsC[1p()fio (ICCadI L1110) e los C0npOlCntCs del progra
ma de cornunicacion y transf(.rencil, asi con(o los resltados (LIC 
aln tenliCnld() Cr los usuarios. 

La cvalhaci6n pcrnwic medir pcril6dicanicntc el dCScmpCfi( 
dC lia tiC hlcCr los ajustCs necesarios para su mayorCst ratgia, -. fl 
cfcCtividad, v analliziar el impacto final logrado con las acciones, 
cuantficido los resultados obtcnidos y los cambios en la prodiic
ci6n y nivMl dc vida tie los agricultores. 

FACTORES CLAVES PARA LA SINTESIS E 
IMPLEMENTACION DE LOS PASOS 

En resumen, la clave del 6xito para lametodologla CTIA es lacon
vergencia de la con.tulta directa y constante al usuario de la tecro
logla, lacolaboraci6n de tcnicos y comunicadores, y el acceso a la 
informaci6n de todo usuario, o sea ladivulgaci6n de ia informaci6n 
tecnol6gica en la forma mrs directa a los que mAs pueden aprove
char de ella en su labor. La combinaci6n clave para el 6xito incluye 
los siguientes factores: 

# Definici6n clara de los problemas y limitantes de laproducci6n 
# Determinaci6n de los usuarios de latecnologla y sus caracterls

ticas 
# Identificaci6n de las tecnologlas que mejor responden a los 

limitantes de producci6n e inclusive a los recursos de los agri
cultores 

+ 	 Ajuste de dichas tecnologlas para que se acomoden a las ca
racteristicas de los usuarios 

# Formulaci6n de una estrategia de comunicaci6n en laque con
vergen diferentes medios complementarios para difundir latec
nologla de lamanera mAs eficiente en el momento mAs opor
tuno
 

* 	 Ajuste de dicha estrategia y los materiales de comunicad6n se
g0n las caracterlsticas de los usuarios 

* 	 Establecimiento de sistemas eficientes de monitorco y evalua
ci6n 
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QUE RECURSOS REQUIERE LA APLICACION DE 
LA METODOLOGIA CTfA 

Una de las razones por las que se disefi6 y prob6 la metodologia 
CTIfA fu6 ofrecer una alternativa de transfer.ncia de tecnologfas 
m~is econ6mica que los m6todc s tradicionales de extensi6n, para 
los que el logro de amplias coberruras exige un costo que muy po
cas instituciones pueden sostener. Las instituciones responsables 
de la generaci6n y transferencia de tecnologias agropecuarias cuen
tan con programas de investigaci6n, de extensi6n y de comunica
ci6n, y con personal y presupuestos para los mismos. En la mayorfa 
de los casos, los problemas y barreras para una efectiva transferen
cia de tecnologias nacen no tanto de la escasez de recursos sino de 
que los programas de investigaci6n, extersi6n y comunicaci6n tra
bajan en forma aislada y descoordinada. 

La coordinaci6n entre las tres unidades abogada por C'ITA 
permite mejorar la situaci6n actual de las acciones de generaci6n y 
transferencia de tecnologfas en las instituciones. Esto, en la mayo
ria de los casos, no debiera significar la creaci6n de estructuras nue
vas ni afiadir nuevos presupuestos a los existentes. La metodologfa 
de CTTA propone la sistematizacidnde ias acciones de transferen
cia de tecnologias de acuerdo a un modelo metodol6gico cuyos 
pasos aseguran una mayor efectividad e impacto. 

Recursos humanos e infraestructura 

El equipo minirno de personas que se necesita para aplicar la 
metodologia es el siguiente: 

* 	 Un(a) responsable de ]a actividad de comunicaci6n para la 
transferencia de tecnologia (Su formaci6n debe ser en co
municaci6n, educaci6n o extensi6n.) 

* 	 Un(a) educador-comunicadur cuya responsabilidad es con
vertir en mensajes educativos comprensibles para los agri
cultores las tecnolobzas que se quieran transferir (Seria el 
contacto permanente con los investigadores y las fuentes de 
generaci6n de las tecnologias.) 

+ 	 Un(a) dibujante artistico con capacidad en t&nicas de foto
graffa 

* 	 lUn(a) productor-guionista de radio 
* 	 Un(a) operador(a) de grabaci6n, encargado de los equipos 

de radio 
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* 	 Dos locutores 
S Un(a) operador(a) de equipos de imprcsiin (minic6grato y

offsct") 

* Ui,(a) asistmite administrativo 

Estc cquipo debe scr capacitad(, puermanvntemente en la 
nietodologa propt)esta y cln todos los aspectos dc sU aplicaci6n. 

PONER EL PROCESO CTIA EN EL CONTEXTO DE 
LA REALIDAD 

En PerO, el Proyecto CTIA apenas aport6 algunos de los gastos de 
operaci6n para el pago de personal para apoyar la ejecuciOn del 
diagn6stico y la producci6n de radio. La instituci6n responsable de 
la ejecuciOn del CTTA en PerO, 2l Instituto de Investigaci6n 
Agropecuaria y Agroindustrial (INIAA), contaba en la regi6n piloto 
donde se aplicO la metodologia con una estaci6n experimental e 
investigadores de los principales cultivos de la zona, extensionistas, 
y una oficina de comunicaci6n tccnica con mAquinas para producir 
grAicos sencillos y para grabar modestos programas radiales. 

Los investigadores desarrollaban sus programas de investi
gaci6n en base a planes anuales; los extensionistas seguian el m& 
todo de extensi6n Ilamado de capacitaci6n-visita, que les Ilevaba a 
cubrir apenas el 18% de la poblaciOn de sus areas de influencia; los 
comunicadores tenlan un Programa radial semanal con cierta co
bertura y audiencia, pero cuya utilidad para los agricultores no ha
bla sido evaluada. Los extensionistas se quejaban de no recibir de 
los investigadores tecnologlas para transferir, o de recibir algunas 
que no podlan ser aplicadas por los agricultores, dados sus muy 
limitados recursos. Los comunicadores decidlan los contenidos de 
sus materiales de comunicaci6n para radio y grMficos en base a su 
propia experiencia o adaptando materiales ajenos. Los mensajes 
rdramente reflejaban los problemas reales de los agricultores o se
gulan el ciclo ,ie los cultivos principales de la zona. 

MAs que recuros humanos o materiales, lo que faltaba era 
un m~todo qu2 sistematizara las acciones y las hiciera mas efecti
vas. En la zona piloto se trabaj6 con los cultivos de malz, papa, y 
trigo. Los ciclos agricolas combinados de estos cultivos iban deju
nio de un ahio ajunio del ahio siguiente. Durante el primer aiho se 
hizo el diagn6stico, sc seleccionaron y ajustaron las tecnologlas para 
los tres cultivos y se diseri6 la estrategia para su promoci6n masiva 
en los cicIos siguientes durante los demAs aihos. Con unas tecnolo
glas adecuadas para transferir rue mAs fAcil despertar el interns de 
los agricultores atraves de los medios de comunicaci6n y de exten
sion que tradicionalmente se usaban. 
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Recursos interinstituco'3nales 

En algunas regiones hay recursos en otras instituciones que pueden 
ser perfectamente incorporados y utilizados en la ejecuci6n de la 
metodologia. Universidades o institutos tcnicos ofrecen la posi
bilidad de utilizar a los estudiantes de los i6timos afios, previamen
te capacitados, para hacer encu ,- (:, para el diagn6stico o para las 
evaluacones. A veces hay en la zona instituciones que cuentan con 
equipo de impresi6n o de producci6n radial y que pueden prestar 
este servicio con s6Io pagar los costos Ae los materiales. 

Un anilisis de los recursos potenciales en la regi6n puede 
llevar a identificarlos; la firma de algunos convenios interins
titucionales puede ser un mecanismo prdctico de hacer realidad la 
coordinaci6n que siempre buscan los organismos dedicados al de
sarrollo, y hacer mdis ficil y exitosa la ejecuci6n de las actividades. 

Paramayor informacinsobre lo que se involucrala ad,nis
traciiny el proceso de institucionalizacidnd- la metodologia, vea el 
Capitulo VIII Institucionalizacidn. 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE 
LA METODOLOGIA 

I.- metodclogfa de CTTA ha demostrado, en los diferentes parses 
donde se ha aplicado, la factibilidad y el impacto de un modelo de 
transferencia de tecnologia agropecuaria basado en la incorpora
ci6n y valoraci6n de la perspe:tiva de los usuarios en el diseflo y 
ejecuci6n de todos sus componentes. Algunos resultados que se dieron 
tanto a nivel de los agricultores que al nivel de las instituciones son: 

* 	 Los servicios de extensi6n y transferencia de tecnologia lie
garon a mais agricultores. 

En el irea del proyecto en Honduras, la cobertura se exten
di6 de 2,200 agricultores a 32,000 en tres afios, y en Perdi pas6 de 
4,000 a 21,000 en el mismo espacio de tiempo. En ambos casos 
este incremento agreg6 muy poco al costo. 

Mis del 70% de los agricultores del irea piloto en Per6 es
cuchaban las transmisiones diarias de radio. La audiencia de los 
programas radiales era tan extensa que :uando el gobierno no pudo 
ya seguir pagando las transmisiones, la emisora mantuvo el espacio 
en forma gratuita por un largo periodo de tiempo, para no perder 
un ratingtanimportante. El incremento en el uso de determinadas
tecnologias fue en algunos casos hasta de treinta veces mas. 
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En Indonesia, la metodologia demostr6 con tanto 6xito la 

rentabilidad de su modelo para alcanzar amplias coberturas, que su 
aplicaci6n fue independizada de los servicios de investigaci6n y ex
tensi6n y se conform6 en una unidad aut6noma. La estrategia de 
comunicaci6n incluia programas radiales y minidramas, publica
ciones, calendarios y afiches, asf como los titeres tradicionales del 
pals, para llegar a la mayor cantidad de agricultores con ia infor
maci6n agropecuaria oportuna. 

* Los servicios de extensi6n se vieron reforzados. 

En Honduras, el uso de la metodologia revitaliz6 el servicio 
de extensi6n en la zona piloto de Comayagua. Al enfocarse mis los 
extensionistas en los problemas especificos de los agricultores, pu
dieron comprender mejor la naturaleza de los mismos y encontrar 
mds utilidad y resultados en su trabajo. Por su parte, los agricultores 
comenzaron a valorar mis los servicios de extensi6n y a recobrar su 
confianza en las ;rstituciones. 

Adicionalmente, los principios de la metodologia fueron ex
tendidndose al resto del pals a travds de h. Metodoiogia Unifi,:ada 
de Entrega de Servicios del programa de extensi6n del Gobierno 
de Honduras. 

En Per6i, la metodologia rue adoptada en doce nuevas regio
nes, luego de comprobarse los resultados en la zona piloto. Al ter

minar la asistencia tcnica del proyecto, la metodologia sigue siendo 
;plicada en las trece regiones a trav6s del personal local. 

En Jordania, la metodologia permiti6 vincular con 6xito 
ocho instituciones gubernamentales y cooperativas agricolas, dos 
programas de AID, y seis grupos de medios masivos, para disemi
nar el uso seguro dc pesticidas. 

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS EN LA 
APICACION DE LA METODOLOGiA 

Aunque la metodologia propuesta tiene unos pasos fundamentales 
que rigen su aplicaci6n, la forma en que estos pasos se ejecuten en 
cada lugar o pals variar, de acuerdo a las circunstancias que se en

cuentren. Las condiciones agropecuarias, la situaci6n de los recur
sos naturales, y las politicas agrarias difieren de un lugar a otro e 
influyen en ia decisi6n de qu6 tipo de estrategia.s de transferencia 

de tecnologia pueden ser rnis efectivas y 6tiles para los usuarios 

locales. Las siguientes observaciones, fruto de la experiencia del20 
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COMO APLICAR EL PROCESO CTrA Y "SALIR CON 
LO SUYO" 

En Honduras, la metodologla de CTTA sistematiz6 la entrega de los 
servicios de extensi6n y transferencia de tecnalogla por medio de la 
"Metodologla Unificada de Entrega de Servicios". Esto no signific6 
nuevo personal ni mayores recursos, sino capacitar al personal exis
tente en un nuevo m~todo de trabajo que hacla 6ste mucho mAs 
efectivo y que optimizaba el uso de los recursos existentes. Tam
bi~n en Honduras el Ministerio de Recursos Naturales tenla en la 
zona piloto un programa radial. Al enfocar su contenido hacia tec
nologlas mrs Citiles y ajustadas a la realidad de los agricultores, el 
programa alcanz6 mayor audiencia y credibilidad. Las publicacio
nes y materiales grcficos que producia el Ministerio para los agricul
tores se convirtieron en rns efectivos al ser adaptados al nivel de
 
los destinatarios y probados con ellos antes de su producci6n defi
nitiva.
 

Proyccto CTTA, ptcdcn ftcilitar la adaptaci6n dc la mctodologia
 
en cualquicr contcxto.
 

1. 	 Las limitacioncs para una cf .ctiva transtcrcncia de tccnol,
gias naccn en ticucos casos dC una inadcuada sCleCCi6n de
 
las Misrnas a CaIHSa dc la descoordinacil6n existente citre los
 
programas de invcstigaci6n, extensi6n v comunical6ion. 

2. 	 Es ilcccsario idcntificar y scgnicntar claramcnte (ui kncs sC
ran los usuarios ftituros tic las tecnologias, a fin dc gencrar,
 
ajustar N transtfcrir atitCildlas quc sC aCoillodell Cilios. I CO
nocimicnto dc los tistLarios pcrilitc tambiin dcterminar los
 
canalcs mis adecuados V,efectivos para la coin i ICaCir) n CO1
 
6stos. 

3. 	 Los invcstigadorcs, ciekdamcntc retroaliientados dc la rca
lidad del campo, pueden itdcntiticar lilitantes tIc L prodlic
ci6n y gcnerar solucionCs punttalcs y adYcuadas para los
 
Inisiflos. ILos cxtCnsi( i istas aportail sn colloci ni Cito dc los
 
usuarios v so con.ltcto Con lI rcalidad dcl campri para a!i

mentar y rctroali leIlta r tod() Cl pIOCCSO. LOS):on iicadorcs 

proporClildii los instrunicnto para reftorzar las laborcs dC
 
Cxtension y lograr inai ldmayor colvc tura.
 

4. 	 Es neccsario inc)roriar las ciencias sociales Lntre las disci
plinas 	involucradas cn a gcncracion y transfcrencia dic tec
nologias. ls tin hlccho signitfcativo (Iulc todos los direcctores 
de CallprI atk I'A quc aplicaron la nictodologia cran 

antropologos y conlllnicadores, quiencs proftnndizaron Isus 
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conocimientos de agronomia trabajando con los t&nicos y 
agricultores en el campo. De la misma forma, los investiga
dores y extensionistas deben estar abiertos al aprendizaje de 
las ciencias sociales que les permita adquirir habilidades para 
mejor conocer e interpretar la realidad que se quiere mejo
rar. 

5. 	 Es fundamental la capacitaci6n formal y permanente sobre 
las tecnologfas para Iks extensionistas y para todos aquellos 
lfderes comunaqIe nie ten :n algiina responsabilidad den
tro de la estrategia de transferencia. De esta manera podrin 
proveer adecuadamente la asistencia t~cnica a los agriculto
res. 

6. 	 La metodologia debe hacer 6nfasis en una estrategia de trans
ferencia que integre diferentes medios - masivos e 
interpersonales - para la difusi6n de la informaci6n. Los 
medios y canales deben reforzarse entre sf, y los actores del 
proceso de transfcrencia - extensionistas, lideres comuna
les - deben ser apoyados por la acci6n de 1os demdis me
dios. 

7. 	 El procedimiento de transferencia debe ser flexible. La apli.. 
caci6n de una metodologia se puede ir afinando conforme a 
como se va desarrollando y se pueden incorporar nuevas lec
ciones y perspectivas fruto de su aplicaci6n en la prfictica. 

En resumen, la merodologfa CTFA ha sido un proceso itil 
y efectivo para liegar a cada vez mayores coberturas de agricultores 
con tecnologfas mejoradas que incrementan substancialmente sus 
rendimientos de producci6n, y mejoran por lo tanto su situaci6n y 
nivel de vida. En los capitulos siguientes se irin desarrollando los 
diferentes pasos para la aplicaci6n prictica de esta metodologia. 

RESUMEN DEL CAPhIO 

El proceso metodol6gico desarrollado por el Proyecto Comunica
ci6n para la Transferencia de Tecnologia en Agricultura (C'ITA) 
sigue cinco pasos fundamentales: 

1. 	 Identifica con los agricultores, los extensionistas e investiga
dores los problemas y limitantes de la producci6n, a fin de 
determinar las tecnologias disponibles para su soluci6n. 

22 	 Paralelamente, investiga las caracteristicas de los agricultores 

destinatarios de las tecnologias, para adaptar 6stas a dichas 
0000000000*0000
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caracterfsticas y formular los diferentes componentes de una 
efectiva estrategia de comunicaci6n para la transferencia de 
las mismas. 

2. 	 Las tecnologfas seleccionadas son probadas y ajustadas a las 
caracterfsticas de los agricultores y a sus capacidades para 
Ilevarlas correctamente a la prictica. Al mismo tiempo, dise
fia una estrategia de transferencia que parte de la perspectiva 
e intereses de segmentos especificos de agricultore e integ-a 
diferentes medios de comunicaci6n para alcanzar amplias 
coberturas de agricultores. 

3. 	 Los materiales de comunicaci6n que implementarn la estra
tegia y la estrategia -nisma, son validados sistemditicamente 
para enfocarlos al logro de los objetivos de: 

* 	 informar a] mayor nimero posible de agricultores sobre 
las tecnologias; 

* 	 motivar a ]a mayoria a adoptarlas y ponerlas en practia; 
+ 	 capacitar a quienes las adopten para que las apliquen 

correctamente y alcancen los resultados esperados. 
4. 	 La estrategia disefiada se ejccuta a travds de diferentes medios 

de comunicaci6n actuando en forma integrada y comple
mentaria. Los componentes de la estrategia son vigilados 
por medio de un constante monitoreo que retroalimenta la 
toma de decisiones sobre la marcha de la estrategia. 

5. 	 La estrategia es evaluada peri6dicamente para ajustar su 
enfoque al logro de los objetivos de la misma, y es tambidn 
evaluada al final de su ejecuci6n, para medir el impacto 
logrado. 

El desarrollo de estos cinco pasos ha llevado al CTTA a 
alcanzar interesantes logros en los paises en que se ha aplicado su 
metodologfa. En dichos paises, los servicios de extensi6n se vieron 
reforzados con el uso eficiente de la comunicaci6n, y las coberturas 
de difusi6n y adopci6n de nuevas tecnologias agropecuarias se 
incrementaron progresivamente. 

GENERAL
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Paso I 
Diagndstico: investigar e interpretar 
ia realidad del agricultor 

. 4 

- K-' " i: 



LA METODOLOGIA DE CTTA
 

GENERACION 
UEVADETECNOLOGIAS 

W IDENTIFICACION. CON NUEVAS 

S LOS AGRICULTORES. MEJORADAS
 
0DE 
 LOS PROBLEMAS 

YFACTORES 
LIMITANTES DE
LA PRODUCCION IDENTIFICACION 

DE TECNOLOGiAS
,YA EXISTENTES 

w 

z 

DIAGNOSTICO 0 
0 -	 IDENTIFICACION Y 

_ SEGMENTACION DE 
,ONVETI b LOS USUARIOS DEFn INVESTIGACION LAS TECNOLOGiASS DE LAS4 

,w 	 CARACTERISTICAS
 
DE LA POBLACIONx OBJETIVO 	 DETERMINACION 

0 w DE LOS MEDIOS 
f ADECUADOS PARA 

LA TRNSFERENCIA 



Contenido del Capitulo
 

INTRO D U( CI( N ................................. 28
 

POIR QUI S AIlACI- UN I)IA(,NOS'ICO IN El[ CTI'A .. 29
 

QUE SE INVI:SII(GA FN H. DIA(;NOSIIC) ........... 31
 

( MO I ACIR Fl. I)IA(;NOSlI(i() .................. 36
 

COMO LcOGER PARA 1:.
IA INIORMACION 

D IA(;N OSTI O ................................. 41
 

PRIMIFRA FIAIPA )I IA R UIIICCION I)E
 
INI:ORNIACI)N ............................... 42
 

ANAlISIS 1)11 LOS RI'SLTAI)MS
 
[)E IA I IREIA .,PA .......................... 48
 

SEGUNDA FIAPA DI IA IICOLECCION
 
[)[ IN FC)IR IAC IO N .............................. 53
 

ANALISIS 1)1 .OS IISUI'iAI)OS )I: L.A SEGUNDA
 
F APA ......... ......... ......... .............. 58
 

PROI)UCI OS )I'1. I)IA(;NOSTIO(() .................. 61
 

RISUM1EN 1)1.I. CA1f'ITUI.O ........................ 62
 



CAPiTULO II
 

INTRODUCCION 

I diagn6stico ha ','o siempre considerado como la condi
cin previa de cualquier plan. Pero el diagn6stico debe 
verse s6lo como Ln medio para disefiar tin plan, no Lin Fin 

en si nismo. Cuando se olvida esto, los diagn6sticos sc convierten 
en procesos largos, que agotan la mayor parte dl presupuesro y del 
ticmpo de los proyectos. 

A veces, cuando SC dice a una inStitiCi6n que sc va a hacer 
tin diagn6stico SC enctCintra una cierta resistencia. -lacen refbrencia 
a los mtiltiplcs diagn6sticos hcchos por proycectos antriores, cuyas 
reconendaconcs 1o puidicron llcvarse a Ilapractica porque llegaron 
cuando ya los fondos sc haiban casi tcrminado. 

Otro tailtO pasa Cliando se dice a los agricultores que Se va a 
haccr tin diagn6stico para investigar SuS prohlemas. Son mtichas 
las institticiones v programas que investigan a los honibres del 
campo para planificar sus trabajos de desarrollo. ILos agricultores 
han explicado ya mLuchas vces sis problcmas, en rapidas cnctiestas 
o en complejos piocesos participatorios. Pcro coMo las soLuciones 
no han liegado, se estin cansando ycomenzando itdcsconlifar. 

Si las institucioncs ticncn rescrvas sobre los diagn6sticos, por 
experiencias anteriores, hay qtiC convenccrlas dC (tie el diagn6stico 
que propone i (cTTAes Lin trabajo de bajo costo, rapido y cuyos 
resultados se tiencn en poco ticmpo para tomar las decisiones 
relativas a la estrategia. 

El diagn6stico qtiCes hace en CTTA Cs tin trabajo de 
invcstigaci6n prictico, realista y Agil, de ripidas conchtisioncs que 
pueden ser aplicadas dce inldiato para disefiar una estrategia de 
comunicaci6n para transferir tecnologias. Es una riipida y eficiente 
consulta a los agricultores y a los profesionales agrarios, para integrar 
stis ptIntos dIe vista en !adcfiniciin de !as variables en las quc Se 
basari el dis0fio (iCla cstrate':ia dCe transferencia. 

El Lill tan cornpCjo)y canibiante como la agricilutira,tema 
los restiltados dc tin diagn6stico, por muy coniplemt y sistemaitico 

quIC sea, no pteden ser considcrados con0 dcfinitivos. Los 
agricultores pucdeni cambiar st decisi6n sobre q(]o scmbrar debido 
a tin carabao ic clina; ona sC(Iuiia ptiede Ilevar a abandonar tin 
ctltVO ya SCtllbraldo, limpliar dc nuOCVo el cauiipO y sembrar till 
ctltivo quc no neccsite tanta aglia. L-StO lhaCC (IiC los resultados Cie] 
diagn6stico, (Li aIlprinuci pi()sirvcn paraIdisefiar la estmrcegia, dcban 
actualizarsC peri ii tClCnicte a travds dcl 0llliCoreo y L:is 

yevaltiacioncs. )c csta marncra, la Cstrategia se Va ajutStando 
adectando a ]is variaciones del quehicer agricol,.0..0 0 . .* 0 
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El monitoreo y los demis mecanismos de retroalimentaci6n 
son las herramientas mrns importantes para asegurar el 6xito de una 
estrategia de transferencia de tecnologias agrarias. En agricultura 
no se puede depender de hcchos definitivos; hay que estar mas bien 
preparado para captar los hechos conforme van apareciendo y tomar 
las decisiones al respecto sobre la marcha. Para esto, el diagn6stico 
ofrece la orientaci6n inicial; y tuego el contraste de los resultados 
del diagn6stico con los resultados de las evaluacione, indica como 
ir Ilevando el rumbo. 

POR QUE SE HACE UN DIAGNOSTICO 
EN EL CTrA 

Tradicionalmente han sido las instituciones de investigaci6n y 
transferencia de tecnologfas quienes han interpretado la realidad 
para decidir qu6 tecnologfas generar, qu6 tecnologias transferir y 
c6mo y cuando hacerlo. Esto ha lievado a veces a generar tecnolo
gfas que no han respondido a las necesidades ni expectativas reales 
de los agricultores. 

No se puede seleccionar qu6 tecnologias agrfcolas transferir 
si no se tienen primero muy claros cudi!es son los problemas y 
limitantes de la producci6n que se quieren resolver. Pero la identi
ficaci6n de los problemas de la producci6n no puede hacerse en 
forma unilateral, sino conociendo la perspectiva de los agricutores so
bre los mismos y contrast~indola con los puntos de vista de los responsa
bles de la generaci6n y transferencia de tecnologias agrcolas. 

Por otro lado, las tecnologias que se vayan a transferir deben 
adecuarse a las condiciones de los agricultores si se quiere que 6stos 
las adopten. Por lo tanto, estas condiciones y caracterfsticas deben 
set conocidas y tomadas en cuenta cuando se generen y seleccionen 
tecnologias para ser transferidas. 

El diagn6stico es un instrumento necesario tambidn para 
identificar cuales pueden ser los canales y medios paraihacer Ilegar 
las tecnologias a los agricultores oportunamente y de forma que 
puedan entenderlas y aplicarlas correctamente. Cuando la estrate
gia de transferencia se formula sin tomar en cuenta el acceso o las 
preferencias de los agricultores respecto a determinados medios y 
canales de comunicaci6n, se corre el riesgo de no Ilegar a 6stos de 
manera eficiente. 

DIAGNOSTICO
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Eii rcstuien, el diagn6sico Cs niccsario para: 

+ 	 Conoccr Cl punto de vista dc los agricultorcs c i:ncorporarlo 
cin las dcCisiOMiCs (11C se tomai a lo liargo del procC( dc ge
ncraC6i N.transrcncia dc tCcnulogias. 

S lintIcgrar l ,rspCCt iva dc los agri t Crs ade los invcs-COi 
tigaidors v Cxicnisiolistas 

* 	 SClcCcionar las tccfologias quC scan iois t1l0Ics para los agri-
Cultores 

* 	 Austar las tCCli(,gis a las CaraCtCristiCas ypVOSitldad.Cs dC 
los agricuhoi,:s 

* 	 [)i oUndir la', tcciologyis in la lorMia imis 'cctiva para los 

lin base a los rcsult.idos dcl diag16stico se dCbCi podICr to
mar dos d.cisioncs iundamCi alCs: 

I . Qh3 tcc iIologias pucdcii of rcccrsc para rcsolvcr los proble-
Inas dC producci6un, yCO111o estas ptICdCIi ajustarsc nicjor a 
los dics inatarios. 

2. 	 Por (.tic ildiC(IS SC puIcdcii haCCr IlCgar fImCjor CsaS tCCnolo
gias, v C(oii( prCsCitIarlas para (IliC pllcda sr 111C;0" Clte 

didas \,accpradas por los SllCSiiaarIos. 

LA VARIEDAD NO ES POR GUSTO 

En Peri, uno de los problemas, que con frecuencia aparecen en los 
informes de los extensionistas, es que los agricultores siembran en 
un mismo campo diferentes variedades de papa mezcladas. Se ha 
tratado por mucho tiempo que los agricultores de lasierra mejoren 
sus variedades de papa a trav~s del uso de semil~as mjoradas y 
haciendo una selecci6n positiva en sus campos. Pero hay agriculto
res que no quieren sembrar una soa variedad. 

Siembran en un mismo campo diferentes variedades para 
protegerse contra riesgos Ce enfermedades y plagas: unas varieda
des son resistentes a determinada plaga, pero no a una enferme
dad, y viceversa. De esta manera s6lo pierden todo en el caso de 
que se dieran todas las plagas y enfermedades, S6fo se les podrla 
convencer de sembrar una variedad si se les dan primero los meca
nismos para protegerla de plagas y enfermedades, y si tuviera una 
buena demanda en el mercado. 

http:OSitldad.Cs
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QUE SE INVESTIGA EN EL DIAGNOSTICO 

1. Problemas y factores tccnol6gicos limitantes de la 
producci6n 

En la determinaci6n de los problemas de la producci6n se deben 
tomar en cuenta dos criterios fundamentales: 

Buscar las causas y no s6lo las consecuencias de los 
problemas 

Los mdtodos tradicionales de generaci6n y riansferencia de tecno
logfa agropecuaria parten de la base de que las instituciones res
ponsables de estas tareas conocen bien los problemas que hay en la 
producci6n agropecuaria y tienen ya listas las soluciones para esos 
problemas. De acuerdo a 6sto, la transferencia se limita a buscar los 
caminos para hacer Ilegar esas soluciones a los agricultores. Cuan
do se yen agricultores que no hacen cisi de esos planteamientos, se 
echa toda la culpa a su resistencia al cambio, a su incapacidad para en
tender lo que se les transmite, o a su desgana y desinterds por mejorar. 

Generalmente la planificaci6n parte de los problemas t,-cni
co-cientificos de la producci6n, y n; tambidn de ]a perspectiva 
socioecon6mica y cultural. Los tdcnicos suelen ver los problemas 
relativos a la tierra y al cultivo, y frecuentemente no los relacionan 
con el agricultor que los trabaja. Los agricultores, por su parte, con
ciben sus sisternas de producci6n de una manera mfis integral, y 
relacionan sus cultivos la tierra, sino conno s6lo con su vida en 
general. Para Ilegar a entender las causas de los problemas de pro
ducci6n hay que profundizar en el comportamiento de los agricul
tores y en sus razones y motivos. 

Los planes de trabajo de los investigadores y extensionistas 
parten frecuentemente de una definici6n valorativa de los proble
mas, como: "inadecuada selecci6n de scrmilla", "deficiente control 
de plagas," "deficiente fertilizaci6n." Pero cuando se les pide que 
describan c61no to- agricultores hacen cada cosa y por q6to hacen 
asf, se encuentra un gran desconocimiento. Se sabe lo que se puede 
ver: que la planta no ha recibido suficientes nutrientes; que la den
sidad de siembra es muy alta; que ei cultivo csti atacado por plagas 
y enfermedades. Pero no se sabe c6mo maneja el agricultor cada 
fase del cultivo y qu6 razones tiene par,. hacer!o asi. 

Porejemplo, hay campos atacados por plagas en los que, sin 
embargo, los agricultores ban usado pesticidas, inclso mis de los 
que debieran. Pero los han Usado mal y no han tenido el efecto 
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INTEGRANDO PERSPECTIVAS 

Cuando se pregunta a los especialistas del cultivo de papa en la 
sierra del PerO, cuales son los problemas de laproducci6n mencio
nan: uso tie m,'la semilla; mala preparaci6n dcl terreno; siembra 
demasiado temprana; inadecuada fertilizaci6n; aporques muy ba
jos; inadecuado control de plagas y enfermedades; mal 
almacenamiento. Cuando se hace la misma pregunta a los agricul
tores mencionan: alto costo de los fertilizantes; desconocimiento de 
c6mo controlar las plagas y enfermedades; alto costo de los pestici
das. 

En realidad, lamala preparaci6n del terreno y los aporques 
bajos favorecen el dario de algunas plagas; lamala selecci6n tie la 
semilla es lacausa de muchas de las enfermedades, y estA a su vez 
relacionada estrechamente con el mal almacenamiento. Cuando se 
presenta a los agricultores esta relaci6n, adquieren para ello; senti
do los problemas no percibidos, y pueden entonces analizarlos 
como tales. 

esperado. fHay Cuhtiivos a los ie se ha aplicado fertilizantc, pero se 
ha hecho adcsticinpo o mal y ,stos parecn no haier sido fertilizados. 

Integrar los puntos de vista de los investigadores, los 
extensionistas y los agricultores 

Los problcmas y limitantcs de lIaproducci6n no pucdcn definirse 

s6lo desie liaperspMiva Ci' Ilos prot'esion. 1cs agrarios, ni tampoco 
dcsde s6lo la pcrspectiva dc los agricultorcs. Ambos vcn s61o till 
inglilotie los prohlemas qpic ptId iCraniI est arlim prod uctiinitaildo LIa 
vidad dC till CiiII ViO o Cl logro ICIlos objCtivos quc Cl agricutor se 
propuso cuando dcCidi6 sCilibrarlo. 

Si SC ICS pidc losIgi'iClltores uC( indilciCn1 SUS prohCInis 

COil los ctlhivos, ptllltllail sin dud; itaqieCllos pl'ol~lCmas tie pcr

ciben inl; di rect a iClltt,Comi Li I en cn1eddcs,cl ilt;I(dC plag,S V 

o liaftlha dI criCdIlo dC ell IOsIIIC.'lcav C hiajo pleci (tiCSlS I)lICdutOs 

dos. ILos ex tCnsioI ist as, pi)r St pairtet', pcrci hcn dcsdC Sti CC)noci

llitt t l.na Sr dc comportalllitn'Cuts negit\os ell L Illancjo ie 

loosetihiVOS pOr pllt (IC los agriciltorCS, 11 pcrcilidos por 6stos, 

Coll,0(1i01llIaS dc Stcillblia (ic Io S)l idcLuiA(Ldis i Ii V'ariledild qlue stcS 
est6 sCnlhraoI(l, dosis cle f.rt1i/aicioin illllcientcs, cnlitC L losr 

iilvcstigid(rCS, si iiento, pueden anaili-St \'e., p)r sumi11,1Vor cOilOci 

zalr cl miaiiCIO del cuHI'VO dL'Csdt'ra ltcrisPcciL'a; CiclitiliCi V aportalr 

linlilmtantCs ie itleli trOductiVidad ticncll (tiC vCr Coll dicho inaillCjlo. 
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En la medida en que se contrasten las perpectivas de todos 
los involucrados en el proceso productivo, se podrin realmente 
identificar y definir los problemas en su real dimensi6n. 

2. Caracteristicas de los agricultores-meta 

Para disefiar una estrategia de comunicaci6n efectiva, hay que co
menzar conociendo a la audiencia. Las caracteristicas de esa audiencia 
determinarin cuil debe ser en cada caso el mensaje tecnol6gico, y 
cuil seri el canal y la forma mis adecuada para que ese mensaje 
Ilegue al mayor nimero de usuarios, y sea adoptado por 6stos. 

Para conocer a los agricultores destinatarios de la transferen
cia, y poder segmentarlos para la estrategia de comunicaci6n, el 
diagn6stico debe contemplar las siguientes variables: 

Variables agroecol6gicas: localizaci6n y tipo de tierra 

Cuando se dice que "no hay dos agricultores iguales" no se refiere 
s6lo a la existencia de diferentes y particulares sistemas de produc
ci6n o a caracterfsticas y condiciones individuales, sino a] hecho de 
que las caracteristicas de las tierras de cada agricultor pueden ser 
muy diferentes. Un mismo agricultor puede incluso tener tierras 
de diferentes caracteristicas, sembradas con el mismo cultivo. 

Variables como si lo tierra es de secano o de riego, su altitud, 
si es arenosa o arcillosa, son fundamentales a la hora de determinar 
las recomendaconcs tdcnicas a ofrecer. Porque un mismo proble
ma puede tener una diferente manifestaci6n en diferentes tierras, y 
una misma recomendaci6n puede tener resultados muy diferentes 
en tierras de diferente condici6n. 

En algunos lugares, las instituciones agrarias tienen una ca
racterizaci6n de los suelos de cada regi6n. Esto hace mis ficil esta
blecer los dominios de recomendaci6n de una tecnologia, esto es, 
en qu ireas o en qu6 tipo de tierras puede aplicarse con garantias 
de obtener buenos resultados. 

Variables econ6micas: tenencia de la tierra, acceso a insumos, 
criditos, mercados, acceso y expectativas respecto a la 
asistencia tecnica 

Una primera segmentaci6n de los agricultores en tdrminos econ6
micos es prictica para efectos de la estrategia de transferencia. Las 
variables econ6micas son un factor fundamental en la adopci6n derecnologias nuevas o mejoradas. El riesgo que percibe un agricultor 
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de bajos recursos y poco terreno para adoptar un nuevo comporta
miento es mayor que el que percibe un agricultor con suficiente 
tierra y recursos. 

La capacidad de acceder a insumos agricolas es un factor 
determinante en la adopci6n de aquellas tecnologias que requieren 
el uso de stos. Sobre la base de una oferta de tecnologfas 6tiles, las 
mais ripidamente adoptadas son aquellas que no demandan un 
costo econ6mico. 

Variables tecnol6gicas: conocimientos y praicticas agricolas 
actuales, nivel de uso de tecnologias 

El diagn6stico debe determinar cuA es el nivel actual de uso de 
tecnologfas por los agricultores; cudiles tecnologias estain siendo pro
movidas actualmente; qu6 piensan los agricultores de estas tecno
logifas; cual es su capacidad para manejar tecnologias nuevas. 

Para poder determinar estos aspectos, es necesario que se 
defina qu6 es tecnologia agricola. CTTA entiende por tecnologia 
agricola todos aquellos comportamientos que, en la relaci6n 
interactuante entre el ser humano - agricultor o tdcnico, el 
ecosistema y el cultivo, estin encaminados al logro de cada vez 
mayores niveles de productividad. Segfin esta definici6n, todos los 
comportamientos del agricultor en el manejo del cultivo, desde su 
decisi6n sobre qu6 sembrar, hasta el momento de la cosecha, son 
tecnologias agricolas. 

La labor de la investigaci6n agricola enfocada a la transfe
rencia, debe comenzar conociendo el manejo que hacen los agri
cultores de sus cultivos en particular, y del sistema de producci6n 
del que 6stos son partc. Analizando los comportamientos t&nicos 
de los agricultores se puede determinar cuiles de dstos deben ser 
modificados, cuiles eliminados, y qu6 nuevos comportamientos hay 
que incorporar para un manejo mis eficiente del cultivo. 

Contrastando las tecnologias generadas por los centros de 
investigaci6n y el manejo del cultivo y del sistema de producci6n 
de los agricultores se puede determinar cuiles de estas tecnologias 
responden realmente a sus necesidades, y qu6 ajustes habri que 
hacer para que puedan ser eficientemente manejadas pot 6stos. 

Variables socioculturales: analfabetismo, bilingiiismo, tipos 
de organizaci6n social, divisi6n de roles, actitudes y 
expectativas respecto al cambio y al riesgo 

34 Las variables sociocuiturales establecen diferencias entre los agri
0e0 0 *0 9 0 0 cultores que determinan luego, en el disefio de la estrategia, qu6 
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tipo de medios y formatos de comunicaci6n son mis adecuados 
para hacerles Ilegar los mensajes y para que los entiendan. 

Conocer los niveles de alfabetizaci6n es clave para determi
nar el uso de materiales grificos y ia forma en que 6stos deberin 
presentar los mensajes para quc scan entendidos. La existencia de 
diferentes lenguas debe llevar a la decisi6n de cuil de ellas se utili
zari en la tra">.. nisi6n de los mensajes, o c6mo se combinardn en 
las emisiones para alcanzar a aquellos grupos que las emplean. 

La estrategia de transfercncia quC se disefie debe tomar muy 
en cuenta !os tipos de organizaci6n social y acomodarse a ellos. La 
estructura de una cooperativa, una asociaci6n o una comunidad 
campesina, facilita la formaci6n de grupos para la capacitaci6n, o 
la disponibilidad de parcelas de propiedad social que pueden ser 
usadas como parcelas demostrativas de las tecnologias promovidas. 

La divisi6n del trabajo es una variable fundamental en el sistema 
productivo de los agricultores. Conocer c6mo participan los diferentes 
miembros de la fimilia en las labores agricolas es fundamental para en
focar los mensajes referidos a las mismas. Tradicionalmente, por ejem
plo, los mensajes agropecuarios han sido dirigidos a los varones, y esto 
sin duda ha sido uno de los motivos del retraso en la adopci6n de cier
tos comportamientos mejorados, pues muchos de los manejos 
agropecuarios son responsabilidad de las mujeres. 

En el manejo del cultivo, por cjcmplo, las mujeres suelen 
participar activamente en la siembra, en el deshierbo, en la vigilan
cia del cultivo contra el ataque de plagas y enfermedades, en la 
cosecha, en el cuidado de los productos almacenados, en el proce
samiento de dichos productos y en suI comercializaci6n en los 
mercados locales. Ademis de lo anterior, las mujeres suelen cuidar 
el ganado, Ioque las convierte en claves para identificar suIs enfer
medades y cuidar su alimentaci6n. Sin (mbargo, en la transferen
cia de tecnologfas agropecuarias se las relega a veces a actividades 
secundarias comno huertos familiares o cria de ganado menor, sin 
caer en la cuenta de su papel fundamental en el trabajo agricola en 
general. 

Es necesario por tanto identificar rnuy bien las funciones de 
los diferenes miembros de la familia y la comunidad en cl queha
cer agrariU. De esta mancra, los mensajes se podrin enfocar mis 
acertadamente hacia sus verdaders destinatarios. 

Conocer lis expectativas yternores re.spcct( al ricsgo ycl cambio 
es importante para comprender mejor a tn grupo humano al que se 
quieren proponer cambios de cornportamicnto. lstas cxpectativas y te
mores son identificables a trav&s dcl anilisis de los resultados de anterio
res intentos; o percibicndo el intcr6s o desinteres de los miembros del grupo en conocer nuevos m~todos; o porsu curiosidad en probaro t ar 
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determinados insumos agricolas; o por su preocupaci6n en ia educa
ci6n de los j6venes de la comunidad. 

Para los planificadores de una estrategia de transferencia, los gru
pos mis permeables a los cambios pueden ser muy titiles para probar y 
ajustar con eflos las tecnologias, para probar materiales de comunica
ci6n y para animar con sus testimonios a otros grupos mis reacios a 
cambiar. Uno de los factores que hace a un grupo ris resistente a los 
cambios es la acumulaci6n de frustraciones fruto de experiencias nega
tivas con programas de desarrollo. Estas experiencias pueden haber sido 
en forma de actitudes paternalistas que generan dependencia, o actitu
des demag6gicas, de falsas promesas, que despertaron expectativas que 
luego no fueron satisfechas. 

COMO HACER EL DIAGNOSTICO 

1. Determinaci6n de los cultivos sobre los quc sc trabajard 

La selecci6n de los cultivos sobre los que se desarrollarin las labores 
de ajuste tecnol6gico y comunicaci6n para la transferencia depen
de de dos factores fundamentales: 

* 	 los objetivos y polifticas agrarias del pais en general y de la 
zona en particular en la que se va a trabajar; y 

* 	 el papel de cada cultivo en el sistema de producci6n de los 
agricultores: 
0 qu6 cultivos son de auteconsumo; 
0 cudiles son para cl mercado; 
0 qu6 cultivo valora mis el agricultor y sta dispuesto a apli

car en 61 un manejo mis tecnificado. 

A veces estos factores se complementan, otras veces se en
frentan. La decisi6n final sobre que' cultivos trabajar, debe tomar 
en cuenta estos factore, y na,.r compatibles los intereses 
institucionales con los interescs ,, lo, agricultores. Si rio, las labores 
de transferencia no tendrin una respuesta favorable en 6stos. 

2. Qui~n debe hacer el diagn6stico 

En el diagn6stico participan todos los involucrados en el proceso 
de generaci6n y transferencia de tecnologia: investigadores, 

extensionistas, comunicadorcs, agricultores. Cada grupo tiene una
funci6n en el diagni6stico y todos deben integrarse en el anilisis de•0,a 0 0 0 0 0 0 
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HACIENDO COMPATIBLES LOS INTERESES 

En Perti, en uria de las zonas de trabajo en la Costa Norte, los agri
cultores estaban mAs dispuestos a invertir en tecnologla en el culti
vo dle arroz, por tener disponibilidad de credito y un mercado ase
gurado. El gobierno, sin embargo, queria sustituir el cultivo dle 
arroz en la zona por ser el agua un recurso escaso. Por otro lado, la 
siembra dle arroz habia provocado un problema dle saliniza,:i6n dle 
los suelos y estaba haciendo perder su calidlad. Ante esta situaci6n 
se pens6 en introducir cultivos de mai7.amarillo duro y sorgo. Estos 
cultivos tienen baja dlemanda dle agua y resisten la salinizaci6n, ade
mAs dle contar con un mercado seguro y disponibilidad dle cr~dito. 
Solo asi se pudieron hacer compatibles los intereses institucionales 
y los de los agricultores. 

hi rcal idad (Itic sc ('ilcrc nlcjoiar. ILdoC ucCI diagnostico es la 

IVsc ri IIor d c S(ratcgia dc colilti l itc.a6i&i 1.111on parii la 
transl'crciIC1. iadC C1110lo , Sonil OS COrnI Lill cadorcs algriCOLaS (q ic

11CS (dCI)CnI Coor1d i1iia III Cjccticion l Id I.Ign6si ico. 

Pecro no toiidis las ihlstiltitiimics tieliel ell it tirganlizacitii1tifld1. 

cx prcs ii1lntc d Li tin i.11CA(716o 

el pcrso nal.stificicn rc capaclIado ar Ilc'a ra caho csta act ividad. 
IHay instil ucimncs enl LIS (Ju.ItiLianISfCrlciicia (ICIcLInoogia cs res
pon11SabilI iad CXCI [iS V.1 111.1 or ras cricn1

ofICi11ha inCaI[tJAd cor il griCol., Con 

(IClos progralu ICCxtlii5Iil; 
quip is)I r nagita cn CI IIc))'de JiOCCoinon1i. (II Miins5(C Iiaccr- los 

CStuldios de lOS ag11IIcIltorCS. Si nItibiix 1111; 011cina LieC corntini

caCion, pticdc sc t1,i11 foririarM II iIJ Corn ision in tc"grAd por personlal 

(deCO~lill CdIC16Oil. isioI1 c I IiVCst igalclion respoiisal LIC plan i

ficair v cu()rdilar el diagilostiC0. 

3. Cudindo conicnzar el diagn~stico 

1:I (iiall)tInos iciidchcC ocniAr a plan iicarsc: al iiii(s tc i cs 

Miles do.. Cuiillil() sc (j1licic 1ili6i1ir Li clcioil6 dic 'LC.Slralegia (IC 

C(IIICornCcn)ii parla IL tranlstcrciicia de LaS lcCnoogiaIS. I~ara detecr

minar ctirando correcizar ci dlIatgllSico, Y (IiscnailC crograrna se 

LI IIiiICIIICIIiaCioIc'I Li l raCS11gia tIC CoIUll 11Cacion1 deCh 

oiportila LI tlifiISioii de lOS iiisls 

4 LI liifk IC'61d ICoI~Idiiiiliiii o, 1 )ICtCC)[I IC los lils-. 

trnrnlilos Ipar; r'Ciogcr' I inlciriiiacioii1, Y Caidj)iionL6I (ICI 3 
personial (]tic parhicipara., IIc.i ll() i11lu~lis (ICdos1 SCilidils. 6 0 6 0 
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* La recolecci6n de la informaci6n y su consolidaci6n puede 
Ilevar hasta un mes. 

* El anfilisis de resultados y la selecci6n definitiva de tecnolo
gias demanda al menos dos semanas de trabajo. 

* 	 Disefiar ]a estrategia, sobre la base del aniisis de los resulta
dos del diagn6stico necesita al menos una semana. 

* 	 La preparaci6n de los primeros materiales de comunicaci6n 
requiere a] menos un mes.
 

* 
 Dejar al menos una semana de tiempo para cubrir imprevistos. 
(Ver el ejemplo de cronograma) 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA PARA EL DIAG;-j6STICO 

Marzo Abril Mayo 
Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 I4 1 2 

Revision de la informacion
 
disponible sobre la zona y los
 
cultivos priorizados
 

Primeras reuniones con los
 
investigadores i
 

Primeras reuniones con los
 
extensionistas
 

Primeras visitas al campo y
 
reuniones con los agricultojes
 

Formulaci6n de los objetivos de I
 

la investigaci6n y
 
determinaci6n de las t6cnicas a I
 
utilizar en la misma
 

Disefio de los instrumentos de la
 
investigaci6n 
 I 

Selecci6n ycapacitaci6n del
 
personal que recoger6 la
 
informaci6n I 
 I 

Prueba yajuste de los
 
instrumentos de investigaci6n I
 

Recolecci6n de la informaci6n en
 
el campo
 

Tabulaci6n, consolidado y
 
procesamiento de los datos
 

An~lisis de los resultados
 
Nuevas reuniones con los
 

extensionistas I
 

Nuevas reuniones con los38investigadores 
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4. Tcnicas para recoger la informaci6n 

Para la recolLc16n dc la inforiacio Cn Cdiagiion6tiLO Cs 1 Iiy itill r

LIsar 111na con1inacin Ce t&C[iCas Cealitativas v cuantitativas dC
 
iivcstigaci6in social.
 

Algtmas de las ccnicas quC puCdCn sCr Itilies son: 

* 	 La obscrvaci6n
 
S LI.a entrevist
 
S ll grupcO focal
 

i+aobservaci6n sirve para analizar las pricticas agricolas y
 
lOS ricSalt.Ldos IClas nmisnIas.
 

[as entrevistas a agricultores individuales, lideres e
 
mantes clave, son titiles para rccoger y confirmar la infIrmaci6n
 
sobrc los pto ilenmas fUndamentales de lh produeci6n \' Cl acceso v
 
opiniioncs sobre La asistcencia t,..:cnica.
 

COMUNICADORES LIDERANDO EL DIAGNOSTICO 

En el INIAA en Perb, habia una Oficina de Comunicaci6n T6cnica
 
con oficinas regionales en todo el pals. En las tres primeras regio
nes, los diagn6sticos fueron planificados por el personal del Proyec
to CTrA y el personal de Comunicaci6n Thcnica de la regi6n.
 

Las entrevistas con los investigadores las hizo el personal de
 
comunicaci6n tecnica y el personal del Proyecto CTTA. Despu6s de
 
las entrevistas, el personal del Proyecto comentaba con los
 
comunicadores los resultados de la entrevista, analizando el mane
jo de esta tccnica.
 

Cuando la metodologia se extendi6 a otras ocho regiones
 
m~s, fueron los responsables de comunicacion t6cnica, previamen
te capacitados, quienes lideraron la planificaci6n y ejecuci6n de los
 
diagn6sticos en su.z regiones, buscando el apoyo que creyeron ne
cesario.
 

En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales tenia una
 
Oficina de Comunicaci6n Agraria, cuyo personal fue capacitado en
 
la metodologia del diagn6stico y se cncarg6 de disenarlo. Este fue
 
ejecutado luego en cada agencia de extensi6n por los mismos
 
extensionistas, los que fueron capacitados previamente para ello.
 

La recolecci6n de la informaciOn de los agricultores fue he
cha por el personal de comunicaciOn tCcnica, apoyado por
 
extensionistas y reforzado por encuestadores contratanos en la uni
versidad local y capacitados para recoger la informaciOn en el cam
po. Los puntos de vista de los investigadores fueron incorporados 
 303en el mismo. 
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Los grupos focales soi itltilhspIra coiltrastar los ptnmos de 

vista de lOs iinVcstigldorcs V Xclnsioliistas Coil las opiliolics do los 
agrictl torcs, sObrc ls prOblIcmas dc Ia prodLcc61l y LIs tcCiologias 

(Lecsn sicol,.trCCOHIC1ldatdas para soltLiCiorl ris. 
Lis cllctiestas son titilcs pMra, dCc'Il'I r datos 

socioccolnomi coil C1,,lhodano ,agolola ycstalcccr los 
fliVClcS dc riso dC tCCIuh)giat. "llanlbil altdandctcrminatr Cl aC-
CCso VLIN rICtr.CICias laCia lo, nlCdios diC Col1lllilCaCIo(l. 

Ningtliat tlcCrlica pon si soll c,sotjiciclitc para ctlbrir todas 
las ;ircas uc sc ill\'.'sig lln l c1 diagio6stiCO). I.As t. ICCaS.,dc insVcsti
gacion sC scIc,:cion( i dc ,iCtlCRIo t10s diICit(CS tlipos dc ptI)l'1)cS 
a u(IClICS SC COl"Siht;, Y a! tipo dc variblcs 11IC SC IMsCall in cl 
diagn6stico. 

1.o adccliad( CS una coifl inCio:I dc las tcnlIcas (liClilla
das, dc nimcra (plC, por ciClplo, la ililoraCi~ n rccotgidi c la 
obscrvaci'n ,plcdia scr Coilllada c11l S cltrcLIistas, aMii1)1 ada v 
CuantiatICda por las cncuCstas v prol,.tidiadaI ell los grupos localcs. 
Finalrncntc, los rcsultados dCl id6lgiiOstiCi soil MI a iltclriya;n6 dC 
los rcsuladc s oi)tCf idi sattra'Vs dC laS dilelrcit1Cs tCi.,s do invCs

tigaCi6n utiliiadats. 
l.a cxplic aci6n dc Ia liccair0ica dc tuso dc cad tint dc las tc

nliCalS (liCO0CIo ndas, sc inCIlCIc Cn c1 (.atitul/r;I.1wit-as(C"i/,l'csti

gacion socidp/'nl dI (Iiagm/U;sthi.), b1C'Z WW/i. 

UTILIDAD DE FUENTES LOCALES DE INFORMACION 

En lazona piloto de MarcarA, en Per, una de las fuentes mAs ricas 
de informacin result6 ser un comerciante cuya tienda estabajunto 
a laoficina del extensionista de lazona. Esta persona habia sido en 
el pasado administrador de una gran hacienda que con la reforma 
agraria pas6 a ser propiedad de una dce las comunidades can-,pesi
nas. Conocia perfectamente no s6lo a muchos de los miembros de 
esta comunidad, sino muchas de las caracteristicas de los agriculto
res de lazona. A su tienda venlan de muchas comunidades a com
prar y, como hablaba elquechua, se enteraba de todo to que pasa
ba en todas partes. Era tambi6n vendedor de fertilizantes de la ins
tituci6n gubernamental encargada de lacomercializaci6n de estos 
insumos, por Ioque tenia tambin un conocimiento del manejo 
agrlcola en lazona. 

Result6 un recurso muy 6til para analizar y contrastar con 61 
la informaci6n que se recogia. Casi dianamente, altermmnar el tra
bajo en elcampo, el equipo del CITA se detenla en su tienda y, 
mientras se apagaba lased con un refresco, se confrastaba con 61la 

40 informac16n recogida en el dia. Sus comentanos complementaban 
y ayudlaban a explicar muchas -osas. 

0 0oo0 0oo0 o 0 0 
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5. Fuentes de informaci6n para el diagn6stico 

La informaci6n que se necesita en el diagn6stico, dependiendo de 
su naturaleza, puede buscarse en las siguientes fijentes: 

• 	 Documnentaci6n disponible sobre la zona. Estudios anterlo
res donde se toquen los aspectos relacionados con la infor
maci6n que se busca en el diagn6stico. 

* 	 Los agricultoles, que son cl eje y centro del proceso de trans
ferencia. 

* 	 Los investigadores agricolas de las instituciones que generan 
tecnologias agricol.Ls en la zona: estaciones experirnetaies, 
universidades, centros de investigaci6n privados. 

* 	 Los extensionistas o los t6cnicos agropeciiarios responsables 
de ]a transferencia de tecnologfa en las instituciones ptibli
cas y privadas de la zona. 

* 	 Los comerciantes o intermediarios a los que los agricultores 
venden st, producci6n. 

* 	 Los vendedores dce agroinsumos 
* 	 El personal responsable del cr6dito agrario en ia zona, por 

ejemplo en los bancos. 
* 	 Lideres politicos, maestros, sacerdotes, y otras fuentes indi

rectas segfin sea nccesario o sc presente la oportunidad. 

COMO RECOGER LA INFORMACION PARA EL 
DIAGNOSTICO 

La inforniaci6n se recoge en dos etapas: la primera comienza desde 
la revisi6n de la informaci6n sobrc la zona y los cultivos y Ilega 
hasta los agricuoltocs; y en ]a segunda, la infbrmaci6n sube desdce 
los agricuLtorcs hasta los investigadores. Conforme se va recogien
do la informaci6n eni cada n ivel se analiza y se contrasta con el 
nivel siguiente. l)e esta mancra, la informaci6n recogida en cada 
nivel retroalimcnta lia en cl nivcl anterior y sirve de baserecogida 

para cntwcar lia en cl nivel siguiente.
btisqueda 

El proceso de recolecci6n de la infrmnaci~n en cl diagn6sti
co se ilustra cn cl siguiente es(lucni 

En la prniera ctapa, luego dc revisar la inaornuci6n sobre la 
zona y los cuiltivos, se busca determinar los problImas y factores 
limitantcs de ]a producci6n, tal c()mo son percil)i(Ios por los inves
tigadores, por los extensionistis ypor los agricultores. 

La informaci6n recogida de los invest igadores v 41
extensionistas ayuda a enlicar la invcstigaci6n (Itic se hace tic los 6990 ,,90,,0090666
 

http:agricol.Ls


CAPiTULO If 

DOCUMENTOS Y DIAGNOSTICOS
 
ANTERIORES SOME LA ZONA
 

INVESTIGADORES
 

EXTENSIONISTAS
 

E+ AGRICULTORES 

ilgliC[11101-0. FAI 1,1lllN'CStlgilCl(')ll Coll IOS ilgHCLlltOl-CS, AlClmiS de 
I.cc()i;cl- SLI vi'S1611 de los pl-oblCllllS ,N'lillilt.1111CS dC Ll I)I-OdUCC1611, SC 
ilivcstl gilll SLIS C111-ilCtcristicasde i1clicl-do ii lils val-lables aptilliadas 
illiteliol-111clitc. 

Los resultAlos dc cst;! 1)1'*lllci*,l Claim se allillizall con los 
extellsiOllist'lS VIOS lllVCStWld0l'CS C11 tillil SCgUildil ClJl),l. Ell sta sC 
(ictcl-111111,111 dc 111.111cril dchlillivil los 1)1.ol)lclll.,I.s Y111111tallics sobl-c 
IOS (ILIC SC YLIS (Ccnologias aprop], clas para resolverlos, 
dc actlel-do .1las C,11'iictLIlIsticas dc los ilgricultol-cs. 

PRIMERA ETA13A DE LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 

InformaciOn -obrc Ia zona 

Una l)l-llllCllJ1AlVldld CS Sl lil lltlblLTl, la (10CU11101LIC1611 
dispollible obrc lil zolla dc Fstil fillm-111,16611 licrillitli-A tc
ncr HIM idCA 1111C1,11 (ICLIS Ctll-ilcwri licil dc lit Agi-Icillitira dc. 1.1Zollil, 
I'K(OR'S C(01161111CO , OL 1,11c otl")N. Alltc- dc collicival. la 111\,Cstl
gilcl(,)Il ploplallicillc (101A C kllllbl ll IICCC M-jo IIACT Jlj llllil VISitil 
a I'l zolla, p'll-il (olIVO'S'll- dc 111,111cril liflormill cml lo, dgricultores y 

1111 J)OLO (-oil ld P.-AlIdAl (JUC VA AIMTStigill-W. ('oil 1A 
YCLO"IdA NC'(ol'IMILI Lill 111,11'(.0 dc I'LIC-1-c-11clil VUllilS 

prllllcril hip6tc l" gcllcrllc mAnc Lis (pic sc 1)1;11111,lclll.,i Yclitocal-ii 

lil illV llgIC1611.42 
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Primera reuni6n con los investigadores 
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PROPUESTAS QUE NO SON ACEPTADAS 

En la Estacion Experimental a la que pertenecia la zona piloto en 
Peri, las respuestas de los investigaclores para los problemas de 
plagas y enfermedades eran el uso de variedades resistentes, gene
ralmente hibridos. Cuando se deterninaba una variedad ya com
probada, y se preguntaba por su disponibilidad para responder a 
un incremento en sU demanda, la respuesta solia ser negativa. Son 
necesarios algunos ahos para imultiphcar Una vainedad hasta tener 
suficiente semilla para promover Su 5so y responder a La demanda 
que se genere. 

Pala las variedade (lisponioles so encontr,iba la resistoncia 
en los agrIcultores. Solo aquellos que so dedicahan,a una ,igricultLi
ra en gran escala para a comercializacion se mostraban mc:s abler
tos a usar hibridos. Los dema's descarialan sU uso. Desde Luexpe
rlencia, esas variedades no tienen el mismo sabor, y por lo tanto no 
encuentran la misnma demanda en el norcclo local de consumo. 
Por otro lado, coma en el caso del maiz, los hibridos no pueden ser 
usados de nu,'vo coma1o somlllas y o los obligil d invertir otra vez 
en este insumo. Tonando en cuenra quo ntllC- eslCt seguros de 
si, llegado elmorento de lasiembra, tendrAn dinero para comprar

las, consideran in riesgo a posibilidad de quedarse sin sembrar, 
por no haber podlido guardar a propia semilla. 

0 0 a 0 a 0 0 0 0 0 O 4 O O O 



CAPiTULO II 

44 


tores de la zona. Se trata de ver la diferencia y analizar el por qu6 de 
la misma. 

Se define luego el calendario agricola qntr los investigadores 
sugieren para el cultivo. Esto significa determirar claramente cui
les son las 6pocas d, aflo consideradas corno las adecuadas para 
realizar las diferentes labores de manejo de ese cultivo en ]a zona; 
desde la preparaci6n del terreno hasta la cosecha. 

Dentro de este calcndario, se dcterminan cuies son los momen
tos claves sobre los que es neccsario actuar para alcanzar los indices de 
producci6n. En esos momentos claves, se identifican los problemas y 
limitaciones que impiden lograr esos indices y se dcterminan cuiles son 
las recomendaciones t&nicas actuales para enfrentar esos problemas. 

Del anilisis dc los problemas hay clue scparar aquellas varia
bles que tienen que ver con el uso dc tecnologia y que, en la opi
ni6n de los especialistas, dependen del manejo actual del cultivo 
por parte de los agricultores. Una prirnera dificultad que se suele 
encontrar en este nivel es qu cen algunos casos, es muy poco lo que 
los programas de investigaci6n tienen para los problemas especifi
cos del manejo diario del cultivo por los agricultores. Los progra
mas de investigaci6n buscan sobre todo nuevas variedades de 
semillas, o realizan estudios sobre ci comportamiento de esas varie
dades en diferentes condiciones de fertilizaci6n, ataque de enfer
medades y otros factores agroecol6gicos. 

Primera reuni6n con los extensionistas 

Las concluslones de la reuni6n con los investigadores hay que con
trastarlas con las opiniones de los extensionistas que trabajan en la 
zona con los agricultores. Se supone que por su mayor relaci6n con 
el camp:), su conocirniento de la realidad es mayor. Es conveniente 
consultar por separado a los investigadores y a los extensionistas; si 
se hacen reuniones conjuntas cs muy posible quc los extensionistas 
no se atrevan a contradecir a los especialistas c investigadores. 

Los aspectos a tratar con ellos son los mismos que los trata
dos con los investigadores. El m&odo de la reuni6n puede ser el 
mismo que sc Us6 en la anterior: 

* 	 Determinar primero los indices ideales de producci6n de 
acuerdo a sus objetivos. 

* 	 Compararlos con los indices promedio de la zona. 
* 	 Identificar los problemas que ocasionan la diferencia. 
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A VECES NO ES FACIL LOGRAR UN ACUERDO 

En las primeras reuniones con investigadores y extensionistas en 
Huancayo, PerCi, no se lograba un acuerdo sobre el tema de la des
infecci6n de seilla de papa antes de la siembra. Para unos 6sto era 
la causa fundamental del dano de algunas plagas, mientras para 
otros Lsto no tenia ning0n efecto real en la producci6n, pues la 
semilla desinfectada solo estaba protegida en las primeras semanas 
del cultivo. 

Los extensionistas, por su parte, daban recomendaciones 
muy diferentes, cada uno de acuerdo a su fuente de informaciOn. 
Las ;ecomendaciones de unos eran consideradas por otros como 

tnegativas y hasta peligrosas. Al no encon rar acuerdo, se pidi6 la 
opini6n al Programa Nacional de Papa, quienes consideraron que 
esta actividad no era realmente importante. 

Los agricultores habian recibido muchas instrucciones so
bre desinfectar la semilla de papa, y algunos Io hacian, a pesar de 
que significaba gasto y un gran esfuerzo adicional por las instruc
ciones relativas a la desinfecci6n. Despu6s de analizar el tema con 
ellos se vio que la desinfecci6n de la semilla de papa era una activi
dad que les demandaba mucho costo, tiempo y esfuerzo. 

Analizacos todos estos aspectos a los diferentes niveles, se 
decidi6 promover otras actividades que resultarian en el mismo be
neficio de la desinfecci~n tales como: aprender a reconocer y selec
cionar semilla sana; hurnedecerla y ponerla a la sombra unos dias 
antes de la siembra para que "verdee"y no sea tan fcilmente ata
cada por las plagas de tierra. 

Sc dlClC plan car quc SOIlICIMncS 0I rcconIcndacioncs dan 
olios a los agricuitorcs par rcsolvcr csos probhlmas, y loc tccnoo
gia propia 0Sd citorcs parIi)gri nancjar6los. 

/\qui SoCICcliconitrar otra LIIdiCtLltId. (Aldlldo I10XiStC 

una ofcrta dcli dC(I tccn ol gids cn 10Sccniiotidc i,,vcstigaciln, 
los CXtcislioistas trdl.tiCrrcii Coisciods ;I'CritCrio. Li validcz dci 
Conscjo dIpcildirii Cll(omccS dcoLI a)IO0IdCIjpaid(I(id protcsioiail ICl 
CXtCnIsioi 51,1 V dc Clil .sca su i'llcnitc dc ill r'idCion t&nica. Fs 
probable: quc paa till lislim piobcldm, ciclilrclC (ldistillts So
luic6iCS VCoI)isCjoS (ICCLiLd CxtCI'SiOiMStd (ILii iiCLIl6il. 

Uia vc. lian cXitlCSx tiS iplntos dcic iOs cxtcnsionisids i 
vista, hay 11uC rctr-dliiMICItrMi(IS IdCoil IIS CotICIISjOTICs dc laC IIi61 
con los invcstilgadIrcs. Los CXICISiIIliStas jIti(dL'In jtii/r. JICSs, St 
cxpCriCncia, i, i Ic Lis rCComcnIIdCiolCs (lc.q hvanvalidcz Iud ila
do los invcstigad(orCs. Ambos put) s d(IL'visi dchl'n cont raslarsc ' 
ConplIcilcltrsc, mIAll(i/ Lh(lais Iif'clLKIS LuL' I111i)iCId CItre cl 0S. 
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a ofrecer. Antes dc crurar aanalizar el pun to de vista Cie los agricul
tores, hay (ItC tener al mecnos na ddfiei6i, por parte de los in
vestigadorcs Vextensionistas, soblr los siguieiltes aspectos: 

€ 	 (:aICdeari() agicola rCComcldad) plO los in,Vstigadores N 
Cxtisli nistias pa ra Cada CtItivo: dCsde a iIparaCion del tc
rrcno hast lacosccha sc dCtCn Iistar cIu idadohsa mnte las ac
clones (tic sc dcben scguir en CI IflanCj)o dcl CLI IUi o y'cvi ndo 
deben Ilevarsc a LI praet ica. 

* 	 Principalcs problenus para lh prodtiuCCiniieneCada cl ivo V 
11mo1ietos delI calendario agricola en pic stos ocurren. 

* 	 Variables (ICesos e CI maproblms (e1 tlein iquc v,'er Con 
nCjo qUC Cl aglit1ILIor IlaCe deCsos nltillnCeltoS. 

l)i ccntcs recomencdacioncs tCnitcas sugcridas para el ma
ncjo del cult ivo en general Yde cada problncma del m isnm ell 
part ietilar. 

'sta inlOrmacihn scrvir i de base para enfocar la investiga
ei6n al nIVCl dC lOs agrilClorCs, y dCcidir enl (.1 aspCCtos Claves es 
ncesario prolimndizar. 

COMUNICANDOSE EN EL MISMO IDIOMA 

En PerO, en los diagn6sticos que se hicieron en diferentes lugares 
de la sierra, la comunicaci6n con los agricultores fue en su propia 
lengua: quechua oaymara segn of caso, a pesar de que casi todos 
hablan tambien el castellano. Para ello fue necesario seleccionar 
dentro del personal institucional aquellas personas que hablaban la 
lengua nativa, y cuando se contrataron entrevistadores fuera de la 
institucion, 6se era una requisito bAsico. 

Los agricultores se sorprendian gratamente de que se les 
hablara en su lengua. Esto hacia que entendieran mejor y tomaran 
mAs confianza con el entrevistador y sc sintieran mAs seguros de 
expresar sus opiniones. 

Como estas dos lenguas no son lenguas escritas, los entre
vistadores Ilevabarn en castellano las gulas de preguntas para cada 
t&nica, y las traducian en la conversaci6n. Las respuestas de los 
agricultores eran tomadas directamente en castellano en los instru
mentos. 

El uso de las lenguas nativas ayud6 ademis a recoger el vo
cabulario de los agricultores para todas las acciones e instrumentos 
del quehacer agricola. Hay que tomar en cuenta que, una persona 
que habla la lengua nativa pero no directamente relacionada con el 
quehacer agricola de los campesinos, no tiene por qu6 saber necea
riamente muchas de las palabras que estos usan en el trabajo. Esta 
fue siernpre una cificultad para los encargados de hacer los progra
mas radiales, que hablaban quechua y eran agr6nomos, pero lo que 
habian aprendido de agricultura lo habian hecho en castellano. 

eeeeeg *ooeeogeee 
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Recolecci6n de la informaci6n a nivel de los agricultores 

Antes de comenzar a recoger la informaci6n en el campo, es reco
mendable hacer las siguientes preparaciones: 

* 	 Los responsables del diagn6stico y el extensionista de la zona 
deben visitar a las autoridades de cada comunidad o pueblo, 
para explicarles ]a investigaci6n que se va a hacer, sus objeti
vos y las fechas en que se llevari a cabo. 

* 	 Hay que preparr para cada entrevistador una credencial perso
nal, a su nombre, en la que se indique el trabajo que estA hacien
do. Esta credencial debe ser firmada por el director de ]a 
instituci6n o la mayor autoridad agricola en la regi6n. 

* 	 Se debe asegurar ]a parte logistica para que se puedan cumplir las 
metas y llegar puntuales a las citas con los agricultores. En este 
sentido, se deben asignar muy bien las responsabilidades en las 
gestiones para conseguir las movilidades y combustible. 
En la medida de lo posible, toda la comunicaci6n con los agri

cultores en la fase del diagn6stico debe hacerse en su propia lengua, si 
6sta es diferente de la oficial. Esto facilita mucho el que puedan expre
sarse y entender mejor lo que se quiere analizar con ellos. Si la lengua de 
la zona es ]a misma que se habla en el resto del pais, los entrevistadores 
deberAn ser nuy sencillos en sus expresiones y usar los mismos nom
bres y tdrminos que usan los agricultores para Ilamar a cada cosa. 

En la recolecci6n de la informaci6n con los agricuitores se trata 
no s6lo de contrastar la informaci6n recogida de los investigadores y 
externsionistas, sino tanbidn de recoger las caracteristicas 
socioecon6micas y culurales que permitinin segmentar los grupos de 
agricultores. 

En las t6cnicas ,iertas de investigaci6n, como las entrevistas y 
grupos locales, se debc no s6lo buscar la inforinaci6n, sino tambi6n 
plantear la informaci6n recogida de los investigadores y extensionistas y 
pedir la opini6n sobre la misma. De esta manera, el anilisis de uVn pro
blema puede lievar a otros relacionados. Porejemplo: al hablar de una 
determinada plaga se puede plantear la relaci6n qUe los investigadores 
ven con la preparaci6n del terreno, pasando entonces a analizar ia for
ma en que preparan su tierra y por qu6 lo hacen asi. 

Tambin con estas preguntas abiertas se deben analizar con los agri
cultores: 

* 	 qu6 recomendaciones t6cnicas estin recibiendo; 

lIafacilidad o dificuitd de ponerlas en prictica; y
* 	 los resultados que obtienen con ellas. 

DIAGNOSTICO
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Para aquellas recomendaciones que requieran el uso de 
insumos, se analizari si tienen o no acceso a los mismos. 

Consultas a otras fuentes de informaci6n 

AdemAs de los agricultores, hay otras fuentes donde puede recoger

se o confirmarse importante informaci6n; estas son, por ejemplo: 

* 	 Los vendedores de agroinsumos en la zona son una buena 
fuente de inforr,,aci6n para confirmar los problemas de la 
producci6n y el nivel de uso de insumos y su disponibilidad. 

* 	 Los comerciantes de los mercados locales que compran la 
producci6n de los campesinos son buenas fuentes de infor
maci6n sobre indices de producci6n, problemas de la mis
ma y manejo de los cultivos. 

* 	 Las radioemisoras locales, de acuerdo a su valorizaci6n de 
los espacios, pueden orientar sobre preferencias de las au

diencias. En ellas se puede ver las posibilidades de usar sus 
equipos de producci6n. 

ANAUSIS DE LOS RESULTADOS 
DE IA PRIMERA ETAPA 

En el proceso, toda la informaci6n recogida en cada nivel ha debi
do ser analizada por el nivel siguiente, en una retroalimentaci6n 
constante. Pero es necesario analizar ahora la informaci6n recogida 
en todos los niveles y responder a los objetivos hacia los que se 

enfoc6 el diagn6stico. 
Para este andlisis es muy ditil utilizar el CUADRO DE 

COMPORTAMIENTOS AGRARIOS que se sugiere en el ejem
plo. Este cuadro ayuda a ordenar sistemiticamente la informaci6n, 
de la forma en que se necesita para manejarla luego en la estrategia 
de transferencia. 

Se debe aplicar el cuadro a cada una de las etapas claves del 
ciclo agricola de cada cultivo seleccionado - siembra, fertilizaci6n, 
riego - En este anAlisis, se debe estar en condiciones de Ilenar las 
cuatro primeras columnas del cuadro. 
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EJEMPLO CORRESPONDIENTE A LA FERTILIZACION DE MAiZ POR LOS AGRICULTORES 
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CULTIVO: Maiz - ACTIVIDAD: Fertilizacion 
1 2 3 45 6 7 
 8 9 10 
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CUADRO DE COMPORTAMIENTOS AGRARIOS
 
EJEMPLO CORRESPONDIENTE A LA FERTILIZACI6N DE MAIZ POR LOS AGRICULTORES DE MARCARA 
- ANCASH
 

CULTIVO: Maiz - ACTIVIDAD: Fertilizaciln
 
1 2 3 4 
 5 6 7 2 8 9 10 
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1. Comportamientos actuales de los agricultores 

Esta primera columna se refiere a una descripci6n lo mis detallada 
posible de las acciones que ejecutan los agricultores en esa etapa del 
cultivo. Esta descripci6n debe ser una estandarizaci6n de los com
portamientos generalizados. Porejemplo, si es siembra: en qu6 mo
mento siembran; c6mo seleccionan las seinillas; c6mo abren los 
surcos; c6mo ponen las semillas; densidad de siembra; si fertilizan 
o no en este momento y c6mo lo hacen. 

Esta descripci6n debe ser objetiva, sin ningtin juicio 
valorativo de lo que se describe. Porejerpl: se supone que se estai 
describiendo la siembra de papa; esta descripci6n podria ser como 
sigue: 

1. 	 En uno de los lados del campo se amontoaan las semillas, 
cuyo tamafio varfa entre una piedra pequefia y un huevo de 
gallina. Las semillas son de diferentes variedades, principal
mente "Teresa Condemaita" y "Revoluci6n". 

2. 	 Una mujer va limpiando las semiulas y quitindole los estolones. 
A los estolones ls Ilaman "hijitos de la papa". 

3. 	 Un hombre abre los surcos con la yunta. Ia profundidad de la 
arada es de aproximadaniente 10 cm. 

4. 	 Tras la yunta, una mujer va colocando en el surco las semillas, 
una por una, a una distancia de un paso (50 cm. aproximafa
mente). 

5. 	 Tras ella, otra mujer coloca sobre la semilla un pufiado de abono 
orginico (excremento seco y pulverizado de ganado). 

6. 	 La yunta, a] regresar abriendo un nuevo surco, tapa la semilla. 

Esta descripci6n, analizada cuidadosamente por el investi
gador, puedc llevarle a conclusiones sobre si el tamafio de las semi
las es adecuado, si la profundidad de ia aradura es suficiente, si la 
distancia entre semillas es apropiada tomando en cuenta las varie
dades usadas, y otros factorcs por el estilo. 

2. Razones de los actuales comportamientos 

Todo lo que hacen los agricultores, cada paso que se da para ejecu
tar una prictica agricola, ticne un motivo. El diagn6stico debe bus
car tarnbidn esos motivos. Conociendo esos motivos Cs niis facil 
modificar las pricticas actuales que no scan beneficiosas. 
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CAPiTULO II 

Porejemplo: Tomando el ejemplo anterior de la siembra de papa, la 
descripci6n de razones del comportamiento descrito podria ser la 
siguiente, de acuerdo a cada paso de los mencionados: 

1. 	 Las papas son clasificadas por los agricultores, de acuerdo a 
su tamafio y calidad, como de "primera", "segunda", "terce
ra" y "cuarta" categoria. La primera y segunda caregorfa se 
destinan a la venta; la tercera a semilla y la cuarta a su propio 
consumo. El tamafio de las categorias varia de acuerdo a la 
calidad de la cosecha, puesto que se determina de acuerdo a] 
tamafio mayor, que pasa a ser de "primera". La semilla se 
selecciona entre las papas de "tercera" que no presentan da
fios visibles de plagas o enfermedadcs. 

2. 	 Consideran que los estolones no son de ninguna utilidad y 
que a trav6s de ellos la papa ha desperdiciado parte de su 
capacidad de germinaci6n, ]a que debe reservar para cuando 
est6 cubierta por la ticrra. Otros consideran que una papa 
con muchos estolones y largos es una prueba de buena capa
cidad de germinaci6n, por lo que cs preferida para semilla. 

3. 	 El tipo de arado y la consistencia arcillosa de la tierra no 
permite una mayor profundidad de arada. Consideran que 
esta profundidad es suficiente, tomando en cuenta el tama
fib de la semilla que usan. 

4. 	 Siempre lo han hecho asi. La mujer es la que siembra por ser 
f6rtil; si tiene ya hijos es an mejor. La distancia ]a han usado 
asi siempre, no importando la variedad que est6n sembran
do. 

5. 	 El cubrir la semilla con el pufiado de abono tiene para ellos 
una doble finalidad: alimentar la semilla y darle calor, prote
gi6ndola de las heladas nocturnas. 

6. 	 Siempre lo han hecho asi. No se plantean la posibilidad de 
que alguna semilla no Ilegue a quedar bien tapada y pueda 
perderse. 

3. Beneficios que perciben de los actuales 
comportamientos 

52 

Cuando los agricultores repiten un mismo comportamiento t&nico 
por mucho tiempo es porque perciben en 61 alguna ventaja o beneficio, 
ya sea para el cultivo o para ellos. Ests ventajs o beneficios refueran 
las razones del comportamiento y dcben ser conocidos, pues el nuevo 

~comportainiento que se proponga deberAi conipetir con ellos. 
oooo0ooooooo0o
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En el caso descrito de siembra tradicional de papa, los beneficios 
percibidos de esta forma de siembra podrian set, por ejemplo: 

1. 	 Al usar semillas de poco tamafio les permite usar las demds 
para la venta. 

2. 	 Los estolones quc se cortan a la semilla se cocinan y consu
men pot ser blandos. 

3,4,5,6. 	 Este procedimiento de siembra demanda poco esfuerzo y 
puede ser ejecutado pot toda la familia en unas horas. 

4. Precio de los acturles comportamientos. 

Asi como la forina de hacer algo puede representar urios beneficios, del 
mismo modo representa un "costo." Este costo o "precio" puede ser en 
esfuerzo, mano de obra, tiempo, o insumos. El "costo" o "precio" L'
nuevo comportamiento quc se prop,,nga deberi tambidn competir con 
el "costo" que representa el actual para el agricultor. 

Por ejenhplo: Los comportamientos descritos en los ejemplos ante
riores pudieran tcner el siguiente costo: 

* 	 150 kilogramos de semilla para una yugada(medida local de 
tierra) 

* 	 100 kilogramos de abono orgdnico para una yugada 
* 	 Uso de medio dia de yunta 
* 	 Cinco miembros de la familia trabajando en la siembra 
* 	 Medio dia de trabajo para sembrar una yugada 

SEGUNDA ETAPA DE LA RECOLECCI6N 
DE INFORMACION 

En una segunda :tapa, las cuatro primeras columnas del cuadro 
deben ser analizadas ahora por los extensionistas e investigadores. 
Los externsionistas confirmarin y complementarin la informaci6n 
recogida de los agricultores. Los investigadores analizar~in los resul
tados para determinar qu6 problemas, no percibidos por los agri
cultores, estaria ocasionando cl manejo actual de los cultivos. 
Conociendo las expwcrativas y caracteristicas de los agricultores, los 
investigadores podrAn scleccionar qtI6 nuevas tecnologias pueden 
ofrecersc a ellos para niejorar ese mancjo. 

Dc esta niantra se detcrminan y priorizan finalmente losproblema ic aiializa c6no afectan a los difcrcntes tipos de agricul-
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tores, y se identifican cufiles serin las soluciones t&nicas que se 

transferirin, de acuerdo a las caracteristicas y capacidades de los 
mismos. Se trata ahora de buscar la informaci6n para lienar las cin

co columnas siguientes del cuadro. 

Nueva reuni6n con los extensionistas 

Los extensionistas, a partir de su experiencia con los agricultores, 

deben analizar y complementar la informaci6n proporcionada por 
6stos. Para ello se debe tcner una nueva reuni6n, cuya mecinica 
puede ser la siguiente: 

* 	 Se indica el calendario agricola que siguen los agricuhores y 

se analizan las diferencias que tiene con el sugerido por los 
investigadores. 

* 	 Sc plantean los problemas mencionados por los agricultores y 

sus puntos de vista sobre los mismos; se indican tambidn sus 
opiniones sobre los problemas que apuntaron los investigadores 
al cornienzo; se analizan todos los problemas determinados has
ta el momento, sus causas y sus manifestaciones. 

* 	 Se plantean y analizan los puntos de vista de los agricultores 

sobre las tecnologias que se les viene recomendando para 
solucionar esos problemas. 

Nueva reuni6n con los investigadores 

La informaci6n recogida hasta ahora debe presentarse de nuevo a 
los investigadores. Se les plantea la perspectiva de los agricultores 

sobre cada problema de ia producci6n, y el anAisis de esa perspec
tiva que hayan hecho los extensionistas. 

* 	 Se plantea primero el calendario agricola scguido por los agri
cultores y se analizan las diferencias entre ste y el propuesto 

por los investigadores; se ve en qud forma cstas diferencias 

afectan el resiltado final de la producci6n. 
* 	 Luego, siguiendo ese calcndario, se van planteando y anali

zando, Lno por uno, los problemas analizados por los agri

cultores y las opiniones de los extcnsionistas al respecto. 

54 	 * Se plantean los puntos de vista de los agricultores sobre las 

tecnologias propuestas. 

0 a 	 0 0 00 00 0 0
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CALENDARIO AGRiCOLA EN EL SECTOR DE MARCARA 

Enr Feb. Mar. Abr, M.ly~ Jun Jul Ags Spt Oct Nov bic 

Siembra
 

Deshiertc'
 

Aporque
 

Fertliz,1cibn
 

Cosecha
 

TRIGO 

Siembra-

Deshierbe
 

Fertilimion
 

PAPA CAMPANA CHICA 

Siembra 

Deshicrbe 

AporqUv 

Fertilizac ion 

Cosedia 

PAPA CAM PANA GRANDE 
Sierbra
 

Desherbe
 

Aporque
 

FertilzacOn 

Cotecha 

En 	estc dilli SScoin los invcst iiidorcs, sc dcccriii finixlmeiiiie: 

(:uCS Sol] l0os lrll 

dtcctIM do Icrcitc Iag .. ricu il(orcs scg-Jin SL15 Cil

01 	 ILjsIC h Ipi'OdIICCIo'ii VC1cii 1 60,1iiiM 

mcriincra (ii 


ractcriist iC. 

* 	 SOhrIC (111 pit blciiias (IC10 loscCOMii 1dOS WcCIif'iC-,i.i Li n s
1"crcnci cii LicSIVAS CUIPals: CUidCS sW.ia1CMAli prillcro y Ctud-

ICS (ICSJ)Ucs. dc .icuiCIlo ii11)( IO
Ic *iicii1I(Ioics loioc cSran1 

* 	Uli cailndrit) .igricola do.Imiii( (111iCSc Scguir'i cii Li
 
Ii11116c111c11 (11061 do! 1.i ddbc ixiS'ir-
CSi racgid. i.Sic. Clct111iiitt1 


sCo:ici) c tlos 1( icrilior-cS. Aii ]loS illmilicilis cii (I1iC
isii 


1oS CdlciIdr11i0S 1)npliI'olosiIVc-Si idorcLS no( CouIlCp0 

CfilkICdirar csili (ilti'il*(i~L( 011111) Uiii [110IIiLiildlit) 

(1(Piculors Sgiicilillos.I A CLiIIderdwiitwiilm~~~f iclois 

/Jlie't'ds Ltic Ilaxiv% ra icil r.(0'rrcah/twu/4 iou i(tL Ic 	 vi/o/a dol ste

tor (It,Aha r")'a 5 



CAPiTULO II
 

•.. 0 0 0 •..•. 0 * 

* 	 Qu6 tecnologias deben aplicar los diferentes tipos de agri
cultores para resolver los problemas prioritarios, de acuerdo 
a su capacidad ycaracteristicas. 

Para cada momnento del calendario agricola en que est6 ac
tualmente cindose algfin problerna, hay que determinar cul es la 
forma adecuada que se propondri a los agricultores para manejar
lo. Por ejemplo: para la siembra, ;cuil es la forma adecuada de 
sembrar?... a qu6 distancias? ... icintas semillas cada vez? 

En aquellos casos en que la actividad propuesta demande el 
uso de algtin insumo, se debe plantear sU disponibilidad y la capa
cidad de los agricultores para acceder al mismo. Cuando no sea 
fAcil obtener los insumos neccsarios, hay que bUscar comportamien
tos intermedios, mis realistas y f,iciles de aplicar, aLnqLie de mo
mento no resUlten tan absoltLtamiente e'ectiVOS. 

Cuando el comportamiento exija cl uso de ,na herramienta 
o insumfo qUe se ha visto en el diagn6stico que no es comiHn Cf la 
zona, hay que prcguntar qiu6 sC debe hacer si no se cuenta con ese 
instrumento. Los entrevistadores deben haber interiorizado muly 
bien los resoltados de las rCunionCs con los agricultores, para poder 
represcntar su ponto (Ievista en esto:; anilisis. 

Uno de los problImas iias coluncs Cs la tendencia de agunos 
investigadores a ofrecer soluci~mes "ideaics" que de ninguna manera 
son prdcticas para las capacidades de los agricultores. Algunos de estos 
profesionales no quieren avalar soluciones intcrmedias, por considerar 
que se podria pensar que no estuin actualizados, o que no tienen el sofi
ciente nivel cientifico. Ilay siemprC (eICaclarailesItCisC trata de prepa
rar cosas para los agi icUltores, y quC de nada sirve una reconiendaci6n 
muy t&nica o my cara si no va a ser Ilhvada a Ia practica. 

ParaIdcterminar las tecnologi's (tic se dehen transferir, hay 
que pedir a los investigadores (]Iic hagan un Csfierzo por describir 
paso a paso qu6 es lo que se debc hater para manejar cada momen
to del cuiVO. (Ver e/didlo dcl cuadr) 

Los investigadores, por so forniaciin, plantean las tecnolo
gias en terninoos IC"f rmulas" o recetas, y no Ci tcrminos de com
portailientos (Plc Cben ser IlCvados a 1a practica por personas de 
unas determiniadas caracteristicas. Para facilitar Iadcfinici6n de los 

comportamientos tcnicos (ItuC se transfcrirain CS 1Muy litil (IIC Cl 
entrevistador o entrcvistadorcs traten de ponerse Cn Cl logar de los 
agricultores al hacer las preguntas. FI conocimiCnto adquirido de 

la atidiencia en las etapas antcriores avodarai 11cho a estC objetiv. 
Se Ics indtciri a explicar sus recotnendacioncs ten icas con 

el wa1s completo dCtalle y a (esglosar coidadosa y SectClcialtenlte
todos 	acluellos comportanientos quc decmandc sit aplicacieni. Stu 
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DIMLOGO EN UNA REUNION CON LOS
 
INVESTIGADORES
 

Entrevistador/Comunicador: Bien, ya hemos visto c6mo deben 
preparar el terreno, tomando en cuenta quo no tienen muchas yun
tas. LCull es elsiguiente paso? 

Investigador: El siguiente paso es que siembren. 
Entrevistador: LDirectamente?... LSobre elcampo preparado 

deben sembrar? 

Investigador: No directamente sobre elcampo preparado, 
por supuesto primero tienen que hacer los sur-
Cos. 

Entrevistador: Enonces, preparan el campo como hemos vis
to, luego surcan y siembran. 

Investigador: Si, pero conviene que dejen algun tiempo en
tre lapreparac16n del campo y elsurcado. 

Entrevistador: LCulnto tiempo es conveniente? 

Investigador: Bueno.. eso depende dcealgunos factores... 

Entrevistador: _De qu6 factores? 

Inivestigador: Del tipo de plagas que haya tenido en el culti
vo anterion 

Entrevistador: 	 No entiendo bien c6mo es eso, qu6 tiene que 
ver elcultivo anterior con eltiempo que debe 
dejar antes de surcar y sembrar? 

Investigador: 	 Bueno, si por ejemplo sembro maiz antes y aho
ra quj2re sembrar papa, oal rev(.s, y tuvo ata
que de gusanos de tierra y barrenadores del 
tallo, las larvas de esos gusanos han quedado 
en latierra y segurarnente volverJ a tener esas 
plagas si no las elimina antes de sembrar. Esto 
es atn peor si se siembra elmismo cultivo va
rias veces seguidas. Es por eso que conviene 
que deje entonces m,)s tiempo para que elfrio 
y los pAjaros eliminen las larvas. 

Entrevistador: 	 Por ejemplo, CLCUnta tiempo seria convenien
te dejar, si sembro papa, tuvo elataque de esas 
plagas, y ahora va a sembrar otra vez papa?... 
Los agricultores siembran aqui elmismo culti
vo en lamisma tierra. 

Sigue la reunion sobre c6mo deben surcar y como sembrar. 

Lx pl icar C6I 1Ivar a1LI pr.ictiCa los compolr

tamic'tos tnilcos a tIn totatl ltf'1() eiiagl ICIltira. I.)s entrvis

actittd dCbC SCr Ia 	dLI 

5,taorcs li dSCltcii a il. 	 sc,.lt hc00r a( adetall" steltL) c+ii c.0stic+' 	 Iaat o.' •(ttCe ,SC.l l,.iCllo,, (,talh.'s nas iic t s. 
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Como se puede ver en el ejemplo, lo que era una recomendaci6n 
sobre: "prepare el terreno y luego siembre", se ha convertido en 
una secuencia que significa: 

1. preparar el terreno; 
2. dejar descansar la tierra dos o tres semanas antes de surcar; y 
3. surcar y sembrar. 

No se debe suponer nada como sabido. A veces, estas suposicio
nes dejan "vacdos" no explicados y los agricultores no encuentran senti
do a la secuencia, o dejan de hacer algo realmente importante. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE'A 
SEGUNDA ETAPA 

Del anilisis de los resultados de la segunda etapa se tendri una 
determinaci6n mis clara de los problemas de la producci6n y, en 
base a esta y a las caracterfsticas de los a! ricultores, se formularin 
las recornendaciones que serin difundidas en la estrategia de co
municaci6n para su transferencia. 

La informaci6n obtenida en esta segunda etapa debe llenar 
las cinco columnas finales del cuadro presentado. (Ver el eemplo) 

5. Problemas que representan los 
comportamientos actuales 

Los investigadores analizarin los resultados de la investigaci6n en 
lo que se refiere a los actuales comportamientos de los agricultores. 
De este anilisis se podrin deducir aquellos problemas que dichos 
comportamientos pudieran estar provocando. 

La exposici6n de estos problemas debe referirse a aquellos pasos 
de ]a secuencia del comportamiento que los ocasionan, porejempl/. 

Al describir la forma en que los agricultores preparan el terreno 
podrfa aparecer ]a siguiente svcuencia: 

1. Tres dias antes de sembrar hacen la preparaci6n del terreno; 
2. Dan primero un riego pcsado al campo; 
3. Para prcpaiarlo, le dan dos cruzadas con la yunta; 
4. Acumulan ia mala hierba y los restos de cultivos anteriores y5 8000 0 00 0 5. Incorpo:an la ccni.a a !a tierra. 



"*°°°'°*o°°°° eee° oo° oeee*°°°°,°°,,°°°,-,, DIAGNOSTICO 

La exposici6n de los problemas debe referirse a la secuencia, as: 

* 	 Dejar poco tiempo entre la preparaci6n del terreno y la siem
bra impide que las plagas sean controladas naturalmente.
 

* 	 Dar s6lo dos cruzadas no es suficiente y dificulta una buena
 
germinaci6n.
 

* 	 Quemar la mala hierba en el campo, sobre el suelo hdimedo,
 
endurece ]a tierra sobre la que se hace la quema y en esas
 
partes la germinaci6n es mis dificil.
 

* 	 Si el suelo es alcalino, el exceso de cal rompe el equilibrio de
 
acidcz del suelo.
 

El mismo esquema debe seguirse con cada uno de los compor
tamientos en cada momento del manejo del cultivo que se analice.
 

6. Nuevos comportamicnos propuestos 

Aquf se presentarin las tecnologfas que se proponen desde el punto
 
de vista t&nico, y los cambios o nuevos comportamientos que &
tas implican. Para decidir qu6 tecnologias proponer, los investiga
dores deberin analizar los problenias y basarse en las caracterfsticas
 
de los agricultores, segmentados para la estrategia de transferencia.
 

Esto significa que las tecnologias que se propongan deben
 
ser realistas en terminos de su aplicabilidad por los agricultores des
tinatarios. Por otro lado, ante agricultores con caracteristicas dife
rentes, 	se pueden piantear diferentes alternativas de comportamiento 
para un mismo problema segtin el tipo de agricultor. Esta presen
taci6n 	debe ser tambin secuencial, paso por paso. 

Porejemplo, si tomamos como referencia el ejemplo anterior de la 
preparaci6n del terreno, el nuevo comportamiento propuesto po
dria ser descrito como sigue: 

1. 	 El terreno debe prepararse al menos dos semanas antes de
 
sembrar.
 

2. 	 Primero se debe dar al camp, un riego pesado, o se debe
 
hacer la preparaci6n del terreno despuds de una Iluvia fuer
te.
 

3. 	 Se debe dar a! Lampo al menos tres cruzadas, primero en
 
horizontal, luego en transversal y de nuevo en horizontal.
 

4. 	 La mala hicrba debe sacarse del campo y quernarse para evi
tar que germine de nuevo. La ceniza puede echarse al campo 59si la tierra es de naturaleza icida. 	 ,,,,,,,,,,,,,,, 
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5. 	 Los restos de ia cosecha anterior se pueden dejar en el cam
po, sin quemarlos. 

6. 	 Despu~s de preparar el terreno, conviene volver a regar an
tes de surcar para la siembra. 

7. Razones de los nuevos comportamientos 

Los nuevos comportamientos propuestos deben ser razonados. Se 
deben dar todas las sustentaciones t6cnicas que justifican y avalan 
las nuevas propuestas. 

Porejemplo, las razones de los comportamientos propuestos para la 
preparaci6n del terreno podrian ser las siguientes: 

* 	 Al dejar dos semanas el terreno removido, las heladas noc
turnas y los pfijaros eliminarfin algunas de las plagas presen
tes en el campo de los cultivos anteriores, principalmente 
gusanos de tierra. 

+ 	 El dar tres cruzadas hace que la tierra se ablande, se revuelva 
bien, salgan al aire las larvas de plagas anteriores y ia tierra se 
airee y reciba mejor el agua de riego. La tierra bien removida 
hace mis ficil la germinaci6n de las semillas y la emergencia 
de las plantas. 

+ 	 Quemar fuera del campo la mala hierba evita que las semi
las de 6sta vuelvan a germinar en el campo. Al hacer la que
ma fuera del campo no se dafia la tierra con el caior, que 
ademis de endurecerla mata microorganismos ben~ficos. 

* 	 Los restos de la cosecha anterior se incorporan al suelo y al 
pudrirse lo enriquecen. 

* 	 Un riego final empapa ]a tierra y facilita la preparaci6n del 
terreno. 

8. Beneficios que ofrecen los nuevos comportamientos 

Del mismo modo que los comportamientos actuales de los agricul
tores se sustentan en la percepci6n de unos beneficios por su apli
caci6n, los nuevos comportainientos propuestos deben hacer 
referencia a qu6 beneficios inmediatos podr~in percibirse por su uso, 
por ejemplo, una gerrninaci6n miAs uniforme y fuerte, o Ln menor 

60 	 ataque de gusanos de tierra. 

PI.gee.O....OOIO 
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Por ejemplo: los beneficios de la forma propuesta de preparaci6n
 
del terreno podrian describirse asf:
 

* 	 Menor incidencia d pliagas y enfermedades en el cultivo 
* 	 Mejor y m~is uniforme germinaci6n y emergencia de las plantas 
* 	 Mayor enriquecimiento del suelo al incorporarle la materia
 

orr nica de la cosecha anterior
 

9. "Costo" de los nuevos comportamientos 

Los nuevos comportamientos tienen tambin un precio, en tiem
po, esfuerzo, uso de insumos, o desembolso de dinero. Este "precio"
 
debe estar bien definido pues puede set uno de los factores
 
limitantes de la adopci6n y la base para ajustar los nuevos compor
tamientos.
 

Porejemplo El "costo" de la forma de preparaci6n de terreno pro
puesta en el ejemplo anterior seria:
 

• 	 Medio dfa mds de trabajo de yunta con relaci6n a la forma
 
tradicional anterior
 

* 	 El esfuerzo de sacar la mala hierba fuera del campo y amon
tonarla
 

PRODUCTOS DEL DIAGNOSTICO 

Al finalizar el diagn6stico se debe tener: 

* 	 Una clara visi6n de los problemas fundamentales de la pro
ducci6n en los cultivos seleccionados.
 

* 	 Una visi6n de las caracter sticas de los agricultores y del ma
nejo que hacen de los cJtivos.
 

* 	 Una determinaci6n de las tecnologias que los programas de 
investigaci6n pueden ofrecer para resolver los problemas
 
encontrados.
 

* 	 Una visi6n de los diferentes medios y canales posibles para 
hacer Ilegar esas soluciones al mayor numero de agricultores
 
en forma efectiva.
 

Toda esta informaci6n, seri la base para planificar la estrate
gia de comunicaci6n para la transferencia de tecnologia y futuros 
instrumentos de evaluaci6n. 0 a 0 0 0 0 0 0 & 
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RESUMEN DEL CAPITULO 

El diagn6stico busca integrar la perspectiva de los agricultores, los 
extensionistas y los investigadores en la identificaci6n de los problemas 
y factores limitantes de la producci6n. 

Ademis, busca investigar las caracteristicas de los agricultores a 
quienes se dirigirin las actividades de comunicaci6n, a fin de disefiar 
una estrategia eficiente para hacerles, Ilegar las tecnologfas adecuadas a la 
soluci6n de los problemas identificados. 

En la identificaci6n de los problemas y factores limitantes 
de la producci6n, la recolecci6n y contraste de la informaci6n pasa 
desde la perspectiva de los investigadores y los extensionistas sobre 
la realidad a modificar hasta la de los agricultores que trabajan en 
ella. La informaci6n asi recolectada Ilega de nuevo a los investiga
dores para determinar qu6 soluciones hay a los problemas identifi
cados y c6mo adecuarlas a las caracterfsticas y perspectivas de los 
agricultores. 

El diagn6stico proporciona informaci6ri sobre: 

* 	 C6mo manejan los agricultores sus cultivos; 
* 	 Razones por las cuales utilizan ese manejo; 
* 	 Resultados que obtienen con el mismo; 
* 	 Costos en tiempo, esfuerzo y dinero que representa ese manejo; 

y 
* 	 Beneficios que obtienen. 

Al contrastar esta informaci6n con los investigadores el diagn6sti
co permite determinar: 

* 	 Problemas que el manejo actual ocasiona para una 6ptima pro
ducci6n; 

* 	 Tecnologias o comportamientos que se debert proponer a los 
agricultores para mejorar el manejo actual de sus cultivos; 

* 	 Razones de utilizar esas nuevas tecnologias y comportamientos; 
* 	 Resultados que se obtendrAn con ellas; 
• 	 Costos que representa su adopci6n y pucsta en prictica. 

En el diagn6stico se utilizan tdcnicas cuantitativas y cualita
tivas de investigaci6n tales como la observaci6n, las encuestas y en
trevistas y los grupos focales con muestras representativas de los 
agricultores. Los resultados obtenidos del diagn6stico serin usados 

luego como informaci6n de base para comparar y evaluar los cam
0 0 0 0 0 • 0 0 • bios logrados en comportamnientos agrarios de la pobaci6n-meta. 
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Paso 2 
Validaci6n y ajuste de las tecnologias: 
quitar obstaculos con creatividad 
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IwrRoDUCCION 

c 5tip()Fc (LIC ctiando se decide CqIiC tcinologias se van 

atransfe.rir-, esta d~ccisi6n sc basa cii los citcrio* xus 

tos hastca ahiora; esto es: 

* Integral- los po iitos do: vista dc la IiSc it ici6n Y dcIlOS 
aigriCl tores para Iaidenif icacion dc los problenias. 

* Partir dL p.1e)rspcct\isa dc los igriCuLtoreCS para deccidir cquio 
rcflologias. dic Lis dispon ibics, se \-al i i r ranr para Jlar 

rcspuecsta a esos prohlciias ideCiirIfI1Ca.IU. 
I.SaS (eCii()l(gIaS (]tIC ser,in (i-IlfcIsteris, deben1 pasar. por Lill 

proccs() de validlaci611 V aju11sIC anC iesLl tfa.iisi'ccci. 

FEste proccst) de los siguientecs pasos: 

1. 	 Lis tccnologias sc dehben traducir-a codigos N,ref crencias quic 
10S aIgiCultorcs pticcail e1Mnder. 

2. 	 L)csput6,s, deben prrbarscConl los inisnos agriculdtores para 
ver la tfI1idad o (liliCuLIa11d deCSit puISca enl praictica* 

3. 	 Como resu I ado de esta prucha, .IlatCCII ologiIS dIch)Cn 
ajLIUstrSC ALas, caracucristicas dic los agricultorcs. pim) uCp6estos 
puedia i po licr-las enl pr:cr ic.. 

4. 	 Sc dcbe lucgo veriticar Conl los linvestigadores ha va;lidcz 
teen ica1 del aju'LStc. 

POR QUE ES NECESARIG AJUSTAR 
LAS [ECNOLOGiAS 

No se puedeCIesperar (]Li LaS ECCcnologiaS disp)onibleS enlloOSccntros 

de linvcsligaci( n scain sicniprc crailsferibles. A veeccs no se hall gcnc

irCIilli C( 1C I1 ndorado a pairt )nO n enro pI to eCI3S capaMCIdadCeS V 
caractcristIG Cic Mlo i IrsiietshanatglrICLIM II MO parr ci padO enl soI coin

probaclil.
 

Fit los 	noicodos cradicionales, pmi coinprohar Liiia tcCnlOo
gia sc aplicaI in1cl Camnpo dle tinl aigicclior y se vi SI da1los niisnlOS 
r':slilo1(S 1C cii 	 iesto de actIvidalL11 lsCailipo)(s cxpcrinicill~cs. FLI 
CIls Cdl agrlcorII([ Wenian1icilicii Col)( FirS.l iive-siigador miis-Es 

f110 quienl lace: I'aiomlprolail.n por lo %.lticcil Licomlpjrobacioil 

ii Litcii1ologil SCCUCiciia Coil CoIlOCIIlIIIllto% C iilstillos (jpic elagri

cilcor 	no~siciliprc rie.66 
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l prohiema CS title& eSra iiianera olo6SC pietLCI evaluar cl efecto 
de Iii recaohogia Conl rclacion a [it tierra val cu! uvo, jieroi no se evidluia si 
puedeLI Ser_al)ICad 0 110 porCIra'CuI.Ir. 

Si, p1)1 qciplo, Lii arIC1rCco jIIe Ciiluvai papa enl uit formna 

tradicional, rot urara VrCmoIVIcra, hit'n S11IlCrr Conl maq1uinaria, tundria 
mayor gernllnacli(I, myor dearIlo.1--01 deCla.S F.aiCCS Vporlo (IaIIto 11M 

nivrCnutiati tir ruIierctilos. [-ML) eri i ai noji 1 motiicara ell 
MILNUti iI'i.S lor-IIlAN tie 111,1e1Q) eL-CIIIIV0. llS10 hIat (&eC.iiiICiieitestIs 

115Valitia MIA tCC1olo)(ia Ie LIM (tieelliai IIIaqjill,11ri enl I jI epaita
(CiTeiVC1 ii Ci61 

sarialiente iraisler'ihle. IoS ai~rI(.uIItoreCS Irradicioiile11[0 IICIlCIl n1in101na 

p)OSI I It IdL CICitiiaiates 11IIII 101ltoha, por lo qIie proillver cntre 

Cionl Lie1 \'ll hotraii d-RI1LII 111o. P~ero 0so 110 1I hate neCeC-

CN 


elIOS C011i.1CI ij(I) CSj)Citltr tiClIjI)0 V RItIISOS.
 

( )nso f (h anl oiirrto (echoI 0gaAjLiCdIIiSit~iCollIII) tie tos-l 
C.100 0 11110 ISj (61i-1es(lILI(Iii laIicila 01 .tjiilalo(i Lia lISIo) Cii
 

KCuei)MIoCoIMIn -Iaie ohI1r. ( lltISrl-CIUei CIC(rIIj111SlM11 I)LICeLeSIC
 

scrCIMILSSIIC., IICI Ilce I tle \ o reelitias nimy arraitI 

gadaLS. 1:11 N610 III IIC IMCaIedhater quo:CCNION SOILitieli,11 hitl 

I .5(CCI I010i US~i tdr0i. f rir, dehel; s~r ajUUCL51]1IC SC ICCCJI i it.S aIh 
ealpacidad die los Ltiiarlos de: iI'-varlas eiicamimetc a Iii piiati deiicro tie 
S115 ["CCIrSOS -- Si PoetCicI paa Si oCt1( -Y VItCietCId1 J SLIS C.IraCt C
risticiLs -I SleptIedeiI 111Lrl rr eli S11SiStel ia tie Vida1 Y dt' trahajlll. Lit 
miieor firria toe evaflar- V iji.St1,11 ltli I()~ogia CSanlalialido, Coil los 

algrIeultIres1 nIiisinos, SU lilidai 0i diitIltai deCaplitati. IC)hilgo, de 
aeLerIo aeste ajil isis, IilVest igatioreS tiebenl haterCI 1oS ;1jbtes nleeesal

rios para jule, sinl perder so efetiViCIati, 1.1tetnologiaieti serCLpuCsra~l,% 

eii pratita por Iols agrittitores. 

CREENCIAS LOCALES ARRAIGADAS 

Arrancar las plantas de 'quinua" y "kiwicha" (cuitivos tradicionales 
andinosl ocasiona grandes p~rdidas de grano en la cosecha, por la 
fragilidad de las espigas. Cortarlas disminuirla enormemente estas 
p~rdidas. Pero los agricultores de los Andes piensan que si se corta 
la planta de estos cultivos, no vuelve a crecer m,)s en ese campol. 

Por mucho que se recomiende que corten las plantas, nadie 
las cortarAi si no comprueban que. a pesar de cortarlas, el cultivo 
vuelve :i crecer. Ynadie querrA ceder su campo para la prueba. Tal 
vez la investigaci6n puede ofrecer nuevas vaniedades con espigas 

mis consistentes de granos mAs pegados, que no se pierdan con el(1 

VALIDACiON
 
Y A JU ST E
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CAPiTULO III
 

QUIEN DEBE HACER LA VALEDACION DE IA 
TECNOLOGiA EN EL CAMPO 

La validaci6n y ajuste de cada tecnologia, se debe hacer en el cam
po con el extensionista y el investigador - por ejemplo, el 

entom61ogo si es una tecnologia de control de plagas - trabajan
do con los agricultores. Estos deben visitarse, en forma individual 
o grupal, cuando vayan a c9menzar o estn ya comcnzando 1a acti
vidad correspondiente a la tecnologia en sus parcclas. 

Los agricultores individuales sc visitan conforme se les va 
encontrando en el campo Para trabajar con grupos, el extensionista 
puede convocar a algunos ',gricultorcs un dia dctcrminado para 
desarrollar esta actividad en cl campo de algtno de ellos que no 
est6 muy alejado para los dcris. Esto cs mas ficil en el caso de 
organizacioncs de agricultorcs ya establccidas, como cooperativas, 
comunidades campesinas o comitcs de productores. 

En condicioncs normales, se pucden visitar y trabajar dos o 
tres agricultores diarios en forma individual, o un grupo extenso 
cada dfa si se hace grupalmente. Depende de las distancias entre las 
parcelas. 

COMO VALUDAR Y AJUSTAR LAS TECNOLOGIAS 

Las tecnologias deben traducirse primero a los 
c6digosy referencias que los agricultores I uedan 
entender. 

El ajuste de las tecnologfas debe comenzar desde los centros de ge
neraci6n de las mismas. Por tjemplo, hay tecnologias, como la 
fertilizaci6n o Cl Uso de productos quimicos para el control de de
terminadas plagas, en las quc hay que usar medidas. Esto requicre 
que las prucb..i cn los centros de gcneraci6n se hagan tomando en 
cuenta las mcdidas quc usan los agriculhores. Si las rccomcndacio
nes no estuin formuladas en estos terminos, sc necesita convertir 
estas medidas a rcfcrcncias quc los agricultorcs puedan ctender. 

Reconendacioncs de este tipo se prueban y convicrtcn pri
mero cot. los investigadores cn los ccntros de g( craci6n de las tec
nologias, y lUego sc prucban con lo., agricultorcs para analizar y 
ajustar los comportamientos ncccsarios para sU aplicaci6n. Porejen
plo, en el caso de los fertilizantes las propucstas dc los invcstigado
res viencn dadas sienpre cen kil'amospor /etdrrea (ha). Pero a 

veccs las parcelas de los agricuhores no ticncn una hcctirca, o miden8

0 0 I 0I 0I 0 0 0 0 0
I 0 0 0It 
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la extensi6n de sus terrenos con otros inmtodos diferentes al sistema 
decimal. En la sierra de Ancash, en Perti, los agricultores iiden sus 
terrenos en yugadas,aunque conocen la extensi6n de sus tierras en 
ha.; en Puno, cada agricultor tiene Ln nimero de surcos en una 
aynora comtin. En Indonesia, los agricultores miden en baus 
(I bau = 0.7 ha.) suis terrenos. 

Antes de transfCrir una tecnologia que demande medidas con 
relaci6n al tamafio de la tierra, debe converthise y plantcarse al agri
cultor en sus propios trminos. Asf sabri exactamente qu6 canti
dad de producto necesita comprar y podri tomar so decisi6n. 

En ecicaso de la fertilizaci6n, la propuesta al agricultor debe 
ser planteada en trminos de qu6 cantidad dc cada fertilizante ne
cesitari para la medida tradicional de la tierra; de esta manera com
prari s6lo la cantidad que necesite. Hay que indicarle luego qu6 
cantidad de cada fertilizante debe poner en cada planta; asi sabri 
c6mo aplicarlo correctarnente. Se deben plantear diferentes alter
nativas, de acerdo a los tamafnos promedio de las parcelas en la 
zona, para que cada agricultor pteda encontrar una referencia cer
cana a suicircunstancia. Posteriormente, en el ajuste de la tecnolo
gia en el campo con los agricultores, se debe observar la capacidad 
de 6stos para aplicar correctamente las medidas e instrucciones de 
fertilizaci6n. 

En el uso de productos quimicos para el control de determi
nadas plagas, :1procedimniento debe ser el mismo. Se debe calcular 
la cantidad dc estos productos necesaria para la aplicaci6n de la 
recomendaciz en los terminos que usan los agricultores para me
dir sus tiei ras. 

Por otr: lado, las instituciones recomiendan la preparaci6n 
de productoi quimicos usando medidas del sisterna ni6trico deci
mal, desconocido para muchos de los agricultores. Estas medidas 
deben convertirse a referencias conocidas y manejadas por 6tos. 
Por ejemplo, convertir decilitros en cucharas,o en cualquier otra 
referencia cornn. Estas referencias deben ser investigadas en cl 
diagn6stico, al hablar de las tecnologias. 

Por otro lado, las medidas para usar productos qlmicos vie
nen dadas para el voLmen de la herramienra que se utiliza para su 
aplicaci6n: por ejemplo, 2 det'cilitrospor bomba de mochi/a de 15 
litros. Con frecuencia, tampoco esta herramienta es comtin entre 
los agricultores de bajos recursos. Como ..e verAi mas adelante, el 
ajuste de la rccomendaci6n obligari a modificar estas medidas para 
acomodarse al uso de las herramientas disponibles para los agricul
tores. 

VALIDACION
 

Y AJUSTE
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CAPiTULO III 

PARA AJUSTAR LA TECNOLOGiA EN TERMINOS 
DE 	LOS USUARIOS 

Por ejemplo, para ajustar larecomendaci6n de un pesticida, se de
ben seguir los siguientes pasos: 

I 	Para el mismo problema, determine al menos dos productos que 
est~n disponibles en la zona y cuya efectividad haya sido compro
bada por los investigadores. 

Ecto tiene varios motivos. El primero es el precio: si tienen 
precios dilerentes, el mAs barato puede ser mis asequible a los de 
menores recursos. Otro motivo es lacompetencia natural que pro
voca la diversidad de productos en el mercado: incluso las mismas 
composiciones pero con diferentes nombres encuentran siempre 
defensores o detractores. Si se ofrece una sola alternativa, siempre 
habr6 quien se incline por otra, por Ioque conviene estar seguros 
de que hay otra alternativa recomendada por la instituci6n. 

2. 	 Como las recomendaciones de uso vienen generalmente para una 
hectrea (ha.), convierta a ha. las medidas que usan los agricultores 
para su tierra. 

Por ejemplo, en el caso de Indonesia, lamedida es un bau y 
esto corresponde a 0.7 ha. 

3. 	 Convierta la dosis recomendada para una ha. a ladosis necesaria 
para la unidad de medida de los agricultores. 

Por ejemplc, si un producto tiene una dosis de 500 gramos 
(gin.) para una ha., para convertir la dosis a un bau, habrA que 
hacer la siguiente operaci6n: 

500 gm x 0.7 ha - g350 gin. para un bau 
I ha. 

Las tecnologias se con/rastan itego con los inisnos 
agricultoresparaier lafacilidad o dificultadde su 
puesta en prictica. 

UIll' vc. VCrliICAdos IOS ajuCconn Ios ilvsigadorcls cspecia)os 


listIS, SWcdcbc vi idar V uistar cl compormtnictito t.cinico con los 
iagricultorcs. IPara Ct(), tlll 'rohs'1N tic ordcihar ell sccucllc ia las 

tccnologias, tic aicticrdo Al cailndari(o agricola qu sc va a scguir 

para calda cutilivo. 

C(:d',| actividad agricoh ticnc' un 'Spacio de ti'mpo para su 

Cjectici6i: d'CIitro dC csIc c'%picio dc t Icmpo cs tIic hI' qul halccr la 
validaL6io y ajltllc dc lI tccfologia proputista inicialmcnt, y lia pro

10 	
iiioci(ii dc hi cstc CNpIAM s Iili corto, laaiccilolgia ajustda. Si 

V.ihd;Ici(i'i V ;iJttc dc la proputita original dbhc coinicn/zarsc al 

Sclalfas ainucs.iiiRloS sl 
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La misma operaci6n es para productos liquidos. De esta 
manera se podr6 decir a los agricultores la cantidad que necesita
rAn para cada bau. 

4. 	 Si el producto no trae su propio medidor, convierta la dosis de apli
caci6n a referencias clue el agricultor identifique fAcilmente, tales 
corno cucharadas, latas de productos comunes, o tazas. 

Si la dosis recomendada es, por ejemplo, 60 gm. He un pro
ducto en polvo, para dsolverse en 15 litros de agua, yea cuAntas 
cucharadas de producto son necesarias para hacer 60 gramo:, o 
cuAntas tazas, u otras referencias que hayan sido identificadas como 
comunes. 

Por ejemplo, en MarcarA, Pert), para algunos productos que 
no traian r,'idor, se recomendaban seis cucharadas colmadas o 
una medida correspondiente a ina lata de atOn, para una bomba 
de mochila de 15 litros. Las latas vacias de atmn son usadas comin
mente como recipientes y medidores en la zona. Una lata corres
pondia a seis cucharadas co:hadas del pesticida en polvo. 

Si la dosis viene para una heiranienta de un determinado 
volumen, como las bombas de mochila, y se va a usar otra forma 
de aspersi6n, habr6 que buscar un recipiente comun, medir su ca
pacidad, y formular la recomendaci6n al respecto. 

Por ejemplo, los calderos que se usan en la zona de Marca
rA tienen una capacidad de alrededor de ocho litros. Cuando se 
recomendaba hacer la mezcla para un caldero, se daba la mitad de 
la dosis recomendada para una mochila de 15 litros, pero se reco
mendaba no Ilenarlo totalmente. 

5. 	 Verifique con los investigadores o especialistas del cultivo la validez 
de las nuevas medidas. 

Por cjciph), eni al~gu s Itgarcs hax' actividatdes, conlo Il 
sicmbra, quc dchCII haccrsc dcIItro d uLin corto cspacio di. ticmpo 
dc acticrdo a Li oplortunitdad tie Lins Iluvias; c1 Otros, por scr ticrras 
con rigo, IcSlaciO diticiiip() dint r( del C1 .SC rcalizan las acti.'i
dadi's d sicrvllr;i Cs nit110i0 i11AV',. 

COMO HACER IA VALIDACION DE 
TECNOLOGIAJUNTO CON LOS AGRICULTORES 

LIa scctinclia 'C I'l prtic.i con los ricultorc's tienc los siguticnlcs 
tpaso). : 

I. Sc his lCr) ' 11iCCIIIV, Ici il ()gia () lo"i1,i dc Coinlporta
iiiii'lCO(ticii.() i~ar, IW~icitor'w dcl.Ii.utivo.!I 

2. S ctiiipara con 1, (pu' C1,S tuSaill. 	 • • • • 0 • • • • • • • • 0 • 
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AJUSTAR UNA TECNOLOGiA ES UN TRABAJO 
CREATIVO EN COMON 

En la zona de MarcarA, en PerO, las comunidades campesinas tienen 
una forma tradicional para la divisi6n del trabajo. Las tierras que pertcn'con 
a lacomunidad como organizaci6n, son trabajadas por todos los wiembros 
por igual, por o que las tareas en las mismas se reparten equitativamente 
entre diferentes grupos. 

El Proyecto CTTA aprovech6 esta circunstancia y se visitaba, con el 
extensionista y los investigadores, las tierras comunales en los dias que la 
comunidad habia asignado para alguna labor. Se encontraban asi en esos 
campos grupos extensos de agricultores desarrollando alguna de las tareas 
agdlcolas. Por ejemplo, para comprobar lanueva forma de siembra de maiz, 
se visit6 un campo de una do las comunidades, e!dia en que un extenso 
grupo de miembros de la comunidad se habia reunido para sembrarlo. 

Una vez que elequipo del CTTA Ileg6 al campo, el extensionista pidi6 
al responsable de laactividad que pararan un momento eltrabajo para escu
char. Asi Iohicieron y se reunieron alrededor del extensionista un grupo de 
hombres. Ljs Mujeres, aunque CscLchando todo, se situaron discretamente 
en los alrededores del grupo, segOn su cosumbre. 

El extensionista explic6 elmorivo de lavisita. Describi6 laforma en 
que estaban sembrando, coloca,'-n un chorro continuo de semillas a Iolar
go del surco detrAs de layunta, y explic6 los problemas que esta forma de 
siembra tenia para elfuturo de laproducci6n. Describi6 tambi~n c6mo los 
surcos se estaban haciendo demasiado juntos, y las raices iuego se verian 
afectadas al hacer los deshierbos y otras labores. Los agr;cultores parecian 
interesados; nunca pensaron que lasiembra pudiera ser un problema. 

Plante6 luego lapiopuesta de los investigadores, de ha~er hoyos a 
un lado del surco, a una distancia de 60 centimetros, y colocar en cada hoyo 
tres semillas. Explic6 las razones de esta nueva propuesta y las ventajas que 
tenia para el buen desarrollo del cultivo. Se pudo ver en lacara de muchos 
de ellos un gesto de desaliento, corno sise les estuviera quitando el tiempo 
para nada. 

Algunos agricultores dijeron que era mu,' complicado. Las mujeres 
sc. las que ponen las semillas, y ellas no iban a . .'cr-der esta nueva forma, 
que, por otro lado, no veian a0n muy clara. Alcunos conocian esta forma de 
siembra, por ser mAs comu 1ei i zonas de costa donde trabajaban como peo
n.salgunas 6pocas del ano. Perc en lazona no se uSa laherramienta para 
hacer Io h.)yos, y por otro lado, pedirle a Ijs mujeris usar una herramienta 
significaba un esfuerzo adicional muy grande, en una actividad generalmen
te fAcil como era poner el chorro de semillas tras layunta. 

3. 	 SC I.liZ.1 Con CloS SUs op inllics11 pNt! Os dI.' Vista resp-cto 
a Li propt .'st: Si CntiC.ndCn por (]11C SC tpr0p(n1C (1lIC sC hagan 

las COSh (IL' M1a VLIfaclidad o (itllctIliad d.'atlpicarimii'i, 

la.
 

4. 	 Si pidc (Iti Li apliu'n in aglunos surcos in la prcwsncia du" 

los t&cn1icoS 

5. 	 SC A',, ia AIaiilid d ()difiiultad dI' llcvart a pIictical 
6. 	 SC pi (ic.i las sul.w'nd;,Ci LIC' Ios agriiltorcS pa,, n.'jorarla. 
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Para entonces ya algunos hablan vuelto al trabajo y Ilamaban a los 
demos a no perder tiempo, y poder asi terminar pronto la labor. Se pidi6 al 
jefe del grupo que perrnitiera trabajar con algunas de las mujeres la propues
ta en algunos surcos. Se descart6 el uso de la herramienta definitivamente, y 
el investigador consider6 que serla suficiente con lograr la siembra de las 
semillas a las distancias propuestas. 

Se explico ai gjupo de mujeres c6mo debian hacerlo. Ninguna en
tendla qu6 distancia eran 60 centiretros. Se les mostr6 sobre el surco mis
mo y se les pregunt6 cuinto era para ellas esa distancia. La conclusi6n fue 
que la medida era tres cuartas largas, esto es, el equivalente a tres medidas 
iechas holgadamente con la mano. Se decidi6 usar este c6digo en el futuro. 

Se acompah6 luego paso a paso a las mujcres mientras colocaban las 
semillas. La distancia acordada no se respetaba en la mayoria de los cascs. 
Se les pregunt6 per que razon no seguian la distancia. Dieron que, al co
mienzo, era un poco dificil calcularla sin una referencia. 

El jefe del grupo de campesinos, que participaba en la discusi6n, 
propuso cortar palos con la medida requerida y dar uno a cada una de las 
mujeres, para que los usaran como referencia. Asi se hizo: las mujeres, con el 
palo en la mano, colocaban las semillas y a la vez Io usaban para apoyarse al 
subir el torso. 

Se observ6 c6mo hacian los surcos. Los hombres que ilevaban las 
yuntas daban la vuelta al final del campo, y regresaban demasiado cerca del 
surco anterior. Aunque se les explic6 que Io intentaran a una distancia ma
yor, sta no quedaba muy clara sin una referenda prctica. Se pens6 de 
nuevo e., los palos. Un palo atado al arado transversalmente era un buen 
punto ue referencia para comenzar, hasta qlue el conductor de la yunta se 
acostumbrara a la nueva distancia. Se probo y se vio que podia funcionar. 

Cuandc se lleg6 al campo temprano en la maihana, se traia una pro
puesta tecnri6gica que se habi, tratado d transferir por aiios sin resulta
dos, salvo en las tierras muy cercanas al rio, de agricultores de mayor 
tecnificacion, que usan obreros para las labores. Al medio dia se tenia ya una 
propuesta intermedia, que integraba los principios tecnicoc de la original, 
pero que podia ser manejada fIcilmente por todos los agricultores. 

Cuando la propuesta con los nuevos ajustes fue planteada a otros 
grupos de aoricultores, fue entendida de inmediato y puesta en prActica sin 
dificultad. .jego, la promoci6n de la propuesta, en la etapa de difusi6n, 
convenci6 a muchos agricultores a aplicarla. Ouienes asi Io hicieron, no 
tuvieron ninguna dificultad para ponerla en prActica. 

* 	 1ii.agrictIltor 1n ha Cn ICnIIdn ain Ia aict ,Vidad Lie CSC
 
r;*or .ict(o dl ctit ivo, se pucd cC i Co)ll dlcSo)br'
 
SLI tcCn1logial KtcilV LI prI)IIL'St. ,onuHparan(ido ;I1nihs
 
, 	 l)IlldIlLI() Si" (pilli(ilics aii c-SIcnl). Itic.o), si Sli de' 

' .acIC'rd(), Wc sisitri did (l V, onlcIt tMcd V i.(' 'a cW Willu" 

CI trilbill'j, V(A ilr-il r ci L i !iciici61 b1s'3ell praIcic iiI; 
;aIterniac iv;!s tic Coil]porlal IIlcnu). 
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* 	 Si el agricultor estAi en su chacra comenzando ]a actividad 
correspondiente, se conversa con d sobre la nueva propues
ta y se le convence de aplicarla por sf mismo, al menos, en 
algunos surcos. 

* 	 Si la propuesta implica el uso de alg n insumo que el agri
cultor no tiene en ese momento, se le debe proporcionar 
para la prueba. Esto es fundamental en los casos en que se 
pueda reunir un grupo de agricultores para analizar una 
determinada tecnologia que demande el uso de cualquier 
insunri En estos casos, hay que analizar con elos sus posi
bilidades de conseguirlo, ysi estarnar disp;'esto a comprarlo. 

El investigador y el extensionista deben obrervar c6mo el agri
cultor aplica la t&nica y si tiene alguna dificultad para su puesta en 
prictica. Se analiza la secuencia de comportamiento que sigue y si 6sta 
es la mis adecuada para iaaplicaci6n correcta de iapropuesta. Este ana'
lisis sirve para desglosar luego la tecnologia en secuencias de comporta
miento para que sea mejor entendida. 

Si las dificultades son de cornprensi6n de la secuenc.ia o de mala 
aplicaci6n de la misma, hay que tomar 6sto en cuenta para la prepara
ci6n de los materiales de comunicaci6n. Si son de comprensi6n de me
didas o cifras, hay que traducirlas a medidas comunes en la zona o a 
puntos de referencia conocidos y ver si asi se entiende mejor. 

Pero si las difictdtades son por la necesidad de un insumo que los 
agicultores no pueden conseguir por su costo o que no es comuln en ]a 
zona, se debe retroalimentar con esta dificultad a los investigadores para 
que ofrezcan otra tecnologa alternativa o resuelvan c6mo aplicar la tec
nologia sin ese insumo especffico. 

Por dltimo, se pide a los agricultores que den sugerencias de 
c6no ajustar los requerimientos de ia propuesta, a sus posibilidades 
reales de llevarla a la prictica. 

Se modtflca la tecnologfa seg:n los resultados de la 
validaciLr 

Una vez validada, una tecnologfa puede necesitar cambios y ajustes 
de los siguientes tipos: 

* 	 MecAnicos: cuando su aplicaci6n demanda una herramien
ta o insumo con el que no cuentan actualmente. Esto puede 
significar el cambio a una herramienta o insuino que no ten

gan ahora, c su modificaci6n para que pueda cumplir la funci6n que se quiere. 0 

http:secuenc.ia
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UN POCO DE INGENIO AYUDA 

La preparaci6n adecuada del terreno exige remover el sue
lo a cierta profundidad. Los arados de los agricultores no alcanzan 
esa profundidad fAcilmente si no es con un gran esfuerzo de quien 
los maneja. Esto se puede resolver dando mAs pasadas del arado; 
pero 6sto demanda mAs tiempo y esfuerzo al agricultor, y al que no 
tiene yunta le demanda mAs costo de alquiler. 

Una nueva tecnologla pt,de significar el uso de maquina
riao de un nuevo tipo de arado mejorado. Sin embargo, ahiadien
do peso al arado actual de los agricultores (atando una piedra enci
ma), se consigue aumentar laprofundidad sin mayor esfuerzo para 
el agricultor. 

Fanbin Cianldo una teCeologia (]Lie inipliRluC Cl Us( Lie 
illslosli quc no estan al alcancc Lie los agricultores cs cambiada por 
una forma mcc,inica d,: trabajo, por ejeniplo, control manual de 
plagas o con trampas Ceiando no s: cucnta con pesticidas. 

* 	 Quimicos: cuando se requiClen cambios en la dosificaci6n 
de uln insumo, Coio un pCsticida o frtilizante, para qle sea 
eectivo eln tinas condiciones particulares Lie aplicaci6n. 

PortY('Cnpo,!aaplicaci6n de till pesticida con bomba de mochila 
estti al alcancc de mnuyv pocos agricultores en la sierra del Perti. Si se trata 
de mojar por aspersi6n el fillajc o los fi'itos Lie las plantas, puedcn ser 
titles otros instrumnitos coio brochas Lie pintar, rcgaderas, botcs per
forados. -Lsteajuste Mcainico, iruplica a stl VC..tin ajustC quimico: dehe 
rnodificarse Ia dosilicaci6n para quc esta forma Lie aplicaci6n sea tan 
efectiva como la hecha con bomba de mochila. 

* 	 Biol6gicos: cuando no CxistC dispon ihilidad Lie insuimos qul
niCOs en su lugar sC puedC usar insumos biol6gicos, por 
cjeniplo abono orgainico en lugar Lie fertilizante quilico; 
misectos controladorcs dc plagas en lnzgar de pesticidas. 

Se verifica con los investigadores l(1 validez tecnica 
de los cambios y ajustes bechos a let lecnologia, y se 
determin lei alternativaque se propondra a los 
agricultores. 

VALIDACION
 
Y AJUSTE
 

Todos Io.cail bios q tie se-plidan hacer da ha tcclologia ichen ser 

consultados con Im investigadores dei cultivo. Elhlos 75icben 	analizar
si la alternativa resultantC del ajusCe Cs cluivalCntc en Clcltividad a , , ,,.. . . . . . . . .. . 
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la propuesta inicialmente. Si es necesario, deberin probarla ellos 
mismos. Puede que sea efectiva, pero no tanto como ]a propuesta 
original. Si es mis apropiada para los agricultores y tiene mAs posi
bilidades de ser adoptada, debe considerarse como alternativa v~li
da, y promoverse como tal para quienes no puedan aplicar la 
propuesta original. 

Hay que hacer conciencia tarnbidn en los agricultores sobre 
su papel en ]a investigaci6n agraria, en la bdisqueda de soluciones 
con los investigadores. Se debe valorar su conocimiento tradicional 
de la agricultura y sus propias tecnologfas, e investigar la validez 
cientifica de las mismas. 

Una ve7 que la tecnologia ha sido ajustada, se puede Ilenar la 
ddcima y iltima columna del CUADRO DE COMPORTA-
MIENTOS: "Alternativa intermedia de comportamiento". En esta 
columna se debe describir detalladamente cual es el ntevo corM
portamiento, ya ajustado, que se promoverA hacia los agricultores. 
(Ver el cuadro) 

CUADRO DE COMPORTAMIENTOS AGRARIOS 
EJEMPLO CORR-SPONDIENTE ALA FERTILIZACIN DE MAIZ POR LOS AGRICULTORES 

CULTIVO: Maiz - ACTIVIDAD: Fertllizacl6n 
7 - 8 _ 10JIZUIi .tsM I ___ _ _ ___ 

Cimp e l e a o1 i P lu y . l s l e t I s s s t l o s q l 3 ridle d t . e A4wP 

Ac~teddIkN del Pe c tus dPriT~e del Actld Wil CopetanwesndN cm mwu O o CoprtA t ,a,M Advanl ael Inmw-A d 
Co o nvrtu a otmo *tAricutem Cmnlmt~~ r..alw r.,weraftleam ft " Camper~tm Prevot" Cepwaaa"u 
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Y 	 AJUSTE 

RESUMEN DEL CAPITULO 

Las tecnologias o comportarnientos que los agricultores deberin
 
incorporar en el manejo de sus cultivos, deben ser adaptadas a las
 
caracteristicas de dichos agricultores y ajustadas a sus capacidades
 
de adopt'rlas y ponelas en prictica.
 

Para validar y ajustar tecnologias se deben dar los siguientes pasos: 

1. 	 Las tecnologias deben primero traducirse a c6digos que los
 
agricultores puedan entendet.
 

2. 	 Deben luego contrastarse con los mismos agricultores, para
 
analizar con ellos la facilidad o dificultad para ser llevadas a
 
la prictica.
 

3. 	 De acuerdo a este anilisis se le hacen a las tecuologias los
 
ajustes necesarios.
 

4. 	 Dichos ajustes son verificados con los investigadores para
 
formular con ellos las alternativas quc puedan ser adoptadas
 
por los diferentes tipos de agricultores segtin sus caracteristi
cas y posibilidades.
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Paso 2 
Disetho de la estrategia de comunicacidn: 
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INTRODUCCION 
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*************************...a.............a. 

Objetivos Especificos 

DISEINO DE 

ESTRATEG 

LA 

lA 

I 

2. 

In forinar al nm~cr nii r ier w1 icricultobres sobre itoivos 

oti1I)ra idivlhr mCinicro podIibk c Llos() tic los ctiliio. 

tell )~ii i )riiC CNIOS IIILcOS tioiflportalillillOs. 

IPor la ii,1111irALc/a Lie 

paira La raiiSfelCrc ia 
10, Ob'~CliV\OS, h L-i aCgIJ Lic CO1iitt11iC.10611 

IcbC Ni HI 110. Ic'r i1ioli dc laIb(iCS Lic: 

2. 
1. diflisl6n p.i 

comun~ficaii~nf 

ira r III LObIiicrI Ir I Iorni 
tiAra logr.I Lini diialogo mi 

iva11\1 

1vaor coil los agri

3. educacion para lopriar capdcirarlos ell LIS pr.icncc;is COrreCCas. 

SEGMENTACION DE 1A AUDIENCIA 

.1Iogr() Lit los obI)-tios dc(1aIi .irmcigiI(la c ~iiid enlocar la c('uU

otros 1)1ililICOS (II ClircVlA (0 i11dtlL01c1CiamIC, liiccn 11Cr\ClCoil e 

IIjIiCj() JI-iCOIJ. I .,S10 I)CNbL~OS dCbCIi dCfIn1111SC ChiranliCiiic Pata 

i ra[CL 11 C1ao Lt ]III I.Ait ilt's CsTC(.ihCXs di ri'hi.Sd AL 11d1 i dc os 
grup~os asi dcfliidws. L'n prinlicra sruiia o gCnICral dce los pil
blIicos aIlos ique wcCiit.caii lis ccl(IonCS Liec oliIIIi*CaICIo'Ii para la 

(Iailsfaocncia1 Lic tC(.l01 n.h agr'i(' los cs Id SigIiICII[C. 

TODO TtCNICO DEBE SEI? COMUNICADOR 

En la Socrciarho de Vccurso5 Natur.ales de Honduras existia un gru
pa Ihoterog(Ino deC exionsionstis e invcstigadorcs. Ilonian difercn
tes tipos de fornwc6n, desde aqrbnomos hasta profesoros. 

La estrmat- woduy6 1, caipwua~ci dle estc personal sobre 
aspemts C~o. 

*to~crolcs deo rflijficdt(oi~r iplic~idlis I 1, tramnferorici do tocnologla 
* xpresO~n oralf y'difrm~co do grup,s; y 
*selcc1o6n y uso do ayudis oducrovas 

De osta forma, osto personal cstata rncjor peparado para 8ejocutar las iacones do trainstoruncia. 8 
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Piblico prirnari() 

Sonl lOS ig'ictll irCS li16ia IOS tIIic SC Cnto')G~liI1 LIS labi)rIcs Lic tranS

f'lICncia. FS(C pul'bico pr1illa1il) dchC Scr hicnl naliZado Y dIctinidLo 

a1llc &IavtdclI ijat'nosI Co. \ sto VCi, tcCLieCTLIO J MSoC.1racicrislIicas, 

dIIcbc.,i dsivdir'sc ell o)tl*)ros srhrr . iIlCari',ICIShi liomg0' iocaIS, 

V11010 Iiiav()rIcs p1)S*r-cs, argriiculors die [)I)()'is crrs v ((l) 

Pfiblico sctindaric. 

so1 LeII 1,1p)LItI()Il: cx(ciislonIiskaS, iollitInliCati()cs, iiivcstigado

rcs, Y r cciiios. 1751 asjr o[;I tlcc ccr osLIas aml htn co fl( h 11cisa)'cs 

Y SOr Ci') Icil idos ell los dliICi'Ciii'S hpcoslclaivos" III i.5(radii'l. 

lFSc iS, 1)01 011(0 laIdo, LlIaparC t'M(IIIIdinCnll tLie Li IIIStIIuCIOfli-

I i/.ci(lni I Li iiaIsIIIS1.. 

Pfiblico terciari() 

Sona11oi a 1tj'0I (]ic, dtinr ic LaS iiiSti 1tiCllICS ticAIICILSoa 00 fIir 

ransflc-cnicia, (ICI 1c1c iiticocia 11(recti el tici oiia1 d cii apovo la 

BUSCANDO UNA CAPACITACION UNIFORME 

f~n MarciA, PerO, (lentro de i estrategia., se discih6 uri plan para la 
capacitaci6n de los extensionhstais en lais tucnolocjias que serian trans
feridas El objetivo de esta capacitaci6n foie Unificair Ins conocimien
tos de todos ellos respecto a his recomendacione, t~cnicas de los 
investigadores sobre caida cultivo 

De estr mnerai se esperaiba t~lel Uriuficar los consejas y 
rnensajes que( los a!gruCUltores recibiain de Waslocailes oficrles Cuan
do se hizo el duagnbstico del Prayecta C-TA. caida Lino du los 
extensionislats ciatm lo%cosujm)di50 prapoc (rcrio, par lo(,t)c~aiCar 
uno daba1 coflscjos difereriles y tviL conlra~dictorios (701We si parai 
un mismo problema. 

Dentra (1(-, plan dec q(iic iOn ,( irc nyo Iai edic on de 
manuales t~c nicos sabre Ykstc n(largis i aphicat si paira c ida cWili
vo. Los investicjadores escr,'bicro eslaS MMWCImn]aes que fueran1 I bsC 
para Ia uici~wi~en dle las cxlensinists dc 1.i iorm. [n olcais 20

84 nas. los investiqirlarik ridarn (olmoicieivi diremitia los 

las recomeodac ies t %v(Iwrsgu'debiain trxisferir0 0ii Ot' (It 'r/a Ii ca0a~ ag0 ala e icande0esaosa 



.', DISENO LA0 DE 
ESTRATEGIA 

LA IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER LAS 
ACTIVIDAD-a 

En PerO, elProyecto CTTA planific6 y dict6 numerosas charlas sobre 
la metodologia de latransferencia y sobre laestrategia que estaba 
siendo implementada. Estas charlas fueron enfocadas a personal 
directivo do lainstituci6n, a fin do lograr su fken of programa y su 
apoyo al mismo desde sus diferentes posiciones. Durante of primer 
ano do trabajo, se planific6 al menos una presentac16n mensual 
con este fin, para personal institucional directivo. 

Se planificaron y desarrollaron tambic.n presentaciones en 
otros organistnos de desarrollo locales y nacionales, buscando el 
apoyo a los objetivos del programa. Del niismo modo, una cuidada 
estrategia do distribuci6n y circulaci6n de los informes tecnicos y de 
la documentaci6n que so iba produciendo, buscaba mantener inte
resados en of prograiwa a diferentes directores de otros programas. 
Sus decisiones, desde sus Vtreas de responsabilidad, favorecieron 
mucho lamarcha de las labores y ellogro de los objetivos. 

,,r t,.'Vi,I!,iM .I d 4,t,,ii miMII ,y i h C In,r,'ltti,',, .i h V1l.oSto 
gr'1111 L l , ,,, O'.t ' ,tiII lucale..i' d sa.,il iiiItiR dir r,.Sil t ,IOI,L, L. 
rr,0110, liIdl' p)OIlL , ,SCSL',i'.di t,, LI'I)IIl~m Y',.'..',t l~iC161. 
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FORMUIACION DE LOS MENSAJES DE LA 
ESTRATEGLA 

t ( I ) ,() 
1.1i ,iiliq dl I li, lttl(/) it' I1.11,/1 L-1 O F 

, , l , I A A LA I 

tdtr, .'i W I ,,,.rI~LC-1111 IM h , , ,,u h tItL' ,, ,.Ltt ,M~tl,.: 11IVl'I,.JL',rt 

Pnnhlerna.Quo ProcIodo 
Complert o Rat.,.. . lcine quo Repres n. I NceoI RoaOnesdo los I1nhlho, quo let NuvOS Alte-,ntle 

Actual do I., detl A tool Perliben delActual P-10S delAtlull Actual COmopoiht llfalet C oompotal.lelotos Oftetco lo NuelvO COmpO'ta.oMtoS Inlltermedil do 
Aertoll C.01ton.ortlmll'ta Conportlmlno CoMportAm1ento Compotanmento Pyopulottal Popultlos Copottatloetos pro1puOso, Comportlma lo 
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DETERMINANDO LOS COMPORTAMIENTOS Y 
CONOCIMIENTOS PARA UNA BUENA 
FERTILIZACION 

Una de las recomendaciones t'cnicas para fertilizaci6n del maiz en 
MarcarJ, Per, fue aplicar una determinada dosis de cada fertilizante 
(nitr6geno en forma de urea; f6sforo en forma de superfosfato triple 
de calcio; y potasio en forma de cloruro de potasio) en dos ocasiones: 
en el momento de lasiembra, y en el primer aporque, cuando la 
planta tiene aproximadamente 50 cr de alto. 

Las cantidades fueron traducidas en sacos de .cada fertili
zante por ha. Se dieron alternativs de cantidades segOn el tipo de 
tierra (de secano o bajo riego) y lavariedad de maiz qje elagricul
tor quisiera sembrar. 

Los comportamientos y conocimientos p,1ra ser promovidos 
se desglosaron comO sigue: 

Comportamientos 

Que cciel momento de lasiembra, mezclen lamitad de ladosis 
de nitr6geno y ladosis total de potasio y f6sforo. Para mezclarlo 
pueden colocar una manta o pedazo de plstico, echar los tres 
fertilizantes, y revolverlos bien con una pala. 
Que al momento de sembrar, apliquen un punado de lamezcla, 
a cinco dedos antes de donde ponen las semillas, y que Iotapen 
bien. Mientras una persona va colocando las semillas, otra va 
atrAs cclocardo elpuiiado de fertilizante. 

* 	Que hagan elriego ese mismo dia, hasta que se empape bien la 
tierra. 

id .(rn1II i l,,ln 'siCs ki it sitrat..16Idc IN h 11C i t iint1ir1n0" Cn i 
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CQue al hacer el primer aporque hagan una segunda fertilizaci6n,
 
aplicando el nftr6geno que qued6.
 

* 	 Que para hacer esta aplicaci6n hagan un hoyo en el lorno del
 
surco, en medio de las dos plantas, v pongan ahl un putado de
 
fertilizante tapAndolo al hacer el aporque.
 

* 	 Que se hiciera el riego ese mismo dia despuas del aporque. 

Conocirnientos 

De acuerdo a los comportamientos apuntados, se determin6 que
 
era necesario promover los siguientes conocimientos:
 
* 	 La necesidad de apli,:ar las tres fuentes de fertilizaci6n, y su rela

ci,5n con las diferentes etapas del crecirniento de la planta y en la
 
fo!maci6n y el Ilenado de los granos.
 

* 	 Que el fertilizante en la siembra no debe tocar las semillas por
que las on.,emaria. Por eso hay que colocarlo al menos a cinco
 
dedos (10 cms.) dc 6stas.
 

4 	 Que son las raices las que absorben el fertili~ante de la tierra, per
 
lo que 6ste debe enterrarse.
 
Que para que el ferulizante sea absorbido por las raices, cebe
 
Ilegar a 6stas disuelto en el agua o la humedad de la tierra, y es
 
por eso que se recomienda hacer los riegos en ese mismo dia.
 

* 	 Que las raices del malz se desariollan horizontalmente hacia
 
ambos lados de la plaita y es por eso que el puhado de fertili
zante en el aporque se debe poner entre las plantas.
 

* 	 Oue el nitr6geno se evaoora al exponerse al aire, perdiendo asl 
su valor, por lo que debe enterrarse lo antes posible, y
 

almacenarse en sacos bien cerrados y sin roturas.
 

La rcspusta a Csta p'egtInta sale CntoncCes de una detallada
 
SCCuLCfl6id Lie Ios conIportaMIentos dCscritos en la columna No. 6
 
Nueios Comnportimiehtos IPro/,'stos,del CUADRO DE COM-

PORTAMIENTOS AGRARIOS.
 

Que necesilaran saber los agrcuitores para 
motivarse a adoptaV los comportaientospropuestos 
3' paraponerlos en practica correctaniente. 

Lsta prCgunt dCbe ser"firniIlada para eada paso Lie 1a SeeCLecia el qUe 
el agricultor dbcni aplicar los comp Mrtamlicntos proptICstos. Cada nue
vo coniportamicnto propucstO debe teller una justiflcaci6n. Los 

coniunicadores delCen poncrseCnCl lugar tie los agriCUhores y, para 
cada propucsta responder a la pregunta: ";por qu?", anticipandosc la 
mIisla pregunta por parte de los agricultorcs. lSt r 'sptesta sale del 
CUAI)R( L)E (D)MP)R'lIAM I1N'I'OS AGRARIOS, de LI coLm- 87 
na No.7 Razoes de los Nw'vos (om/wrhunmwtos. * * * * e * * 0 0 0 0 1 0 a 
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A veces, basta esa raz6n para que el agricultor comprenda y acepte 
el motivo de nuestra propuesta. Porejemp& Saber que el nitr6geno se 
evapora cuando queda al aire, puede hacer muy ficil que los agriculto
res acepten nuevas formas de aplicar o almacenar su fertilizante. 

Conocer la relaci6n que h,y entre el comportamiento actual 
y cualquiera de los problemas que se dan en el cultivo tambidn es 
un factor de la motivaci6n para aceptar una nueva propuesta. Por 
ejemplo: Si los agricultores conocen y entienden en qu6 forma su 
actual t~cnica de preparar cl terreno dificulta la germinaci6n uni
forme de las plantas y favorece la aparici6n de plagas, seri mis flicil 
que acepten probar otra 6cnica para hacerlo. 

Otto factor de motivaci6n es conocer los beneficios que el 
nuevo comportamiento traeri a corto plazo. Porejemplo: El benefi
cio de una buena preparaci6n del terreno podrd verse en una 
germinaci6n mis fuerte y uniforme dc las plantas. 

Tambi6n la relaci6n entre los "costos" del comportamiento 
tradicional y los del propuesto puede ser un factor en la decisi6n de 
los agricultores a aceptarlo. Por ejemplo: Sembrar el maiz colocan
do grupos de tres semillas a determinadas distancias, denianda mis 
esfuerzo que sembrar las senillas en chorro continuo en el surco; 
pero las plantas serlin luego mis fliciles de regar, de aporcar, de 
cosechar, y darin ademis frutos mlis grandes. 

Por tiltimo, los agricultores necesitan una scrie de co,:oci
mientos para poner correctamentt en prictica los nuevos compor
tamientos propuestos. Para ello, los comunicadores deberdin tratar 
de responderse siempre a ia pregunta: " c6mo?". Porejemplo: as
pecios como medidas, distancias, o vohlmenes son necesarios para 
la aplicaci6n correcta de un pesticida, asi corno las medidas que 
debe tomar el agricultor para manejarlo con seguridad. 

SELECCION E INTEGRACION DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 

El tipo de medio a utilizar depende de los objetivos de !a estrategia. 
En el caso de la comunicaci6n para la transferencia de tecnologfa, 
hay que lograr que los agricultores pongan en prictica correcta
mente tecnologfas nuevas o mejoradas. Para ello es necesario injbr
marles de la existencia de esas tecnologias, motivarlos para que las 
adopten, y capacitarospara que las apliquen correctamente. 

En comunicaci6n no hay ningrin medio que sea "el mejor." 
Ninguno puede por si s6lo -eunir los requisitos de alcanzar a una 

amplia cobertura de agricultores, para informarles, motivarlos y
capacitarlos sobre tecnologfas agrcolas nuevas o mejoradas. Cada 
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medio tiene una caracteristica que 1o hace mds adecuado para una 
u Jtra de estas funciones. La clave es c6mo aprovechar esas caracte
risticas de cada medio, para usarlos en forma combinada, de mane
ra que se complementen y refuercen entre sif.(Ver lafigura) 

EJEMPLO DE INTEGRACION DE MEDIOS 
EN LA ESTRATEGIA EN CTTAIPERU 

HOJAS 

UVLES -- DIDATICOS 

CAPAClTAClON PARCELASC LSGU'AS 


a 


ROTAFOLIOS ------ L -V 

Fste grdifico represcrnta la forma en que diferentes medios se 
interrelacionan en una estrategia dle comunicaci6n. Se refiere a ia 

ititegraci6n dle Jos medios en la estra
tegia desarrollada en la zona piloto dle 

CONTROLE LAS PLAGAS Marcari, Perti.
DEL SIJELO QUE DANAN sHjsVkternloma-
SU FRI.JOLAR 8OJA DAVOATIVA§)LsHj Vlnernloma

riales base sobre cada tecnologia o corn
_____-. portamiento que se queria transferir. En 

~T h las Hojas Volantes sc explicaha grifica-
IF', mcnte los pasos sccucnciales para apli

car unadetcrmiirnda tecnologia. Los 
conenilo cl esasHojas Volantes 

NAcran explicadlos, paso a paso, por unos 
ProgramasRadia/es Didicticos, de a]

rededior dle 30 minutos dle duraci6n.
Los Prograrnas Radiales Dichicticos 

-~ ~ cran complene ntadios por medio dle87 otroF formatos Ilaniados Prograrnas
R.....
adiales Reforzadores, en los que se 
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INTEGRANDO LOS MEDIOS PARA LOGRAR UNA
 
ESTRATEGIA COHERENTE Y REALISTA
 

En Per, los programas de extens.6n no concaban con los recursos
 
suficientes para alcanzar una cobertura idecuada entre los agricul
tures; los mtodos tradicionales de extensi6n demandan un nume
roso personal, viajes al campo, e insumos. El princlpio de "multipli
caci6n" a trav6s de agricultores enlace parecia no funcionar por
 
chocar con actitudes de competencia e individualismo. La situaci6n
 
de violencia politica en el campo hacia cada vez mAs riesgosa la
 
presencia de t'cnicos y personal institucional.
 

El reto en la zona piloto del Proyecto era disehar una estra
tegia para afrontar estas circunstancias. Esta estrategia debla ofre
cer cobertura, complementar y en muchos casos suplir al t~cnico y
 
ser fAcil de evaluar y reajustar segun los cambios de circunstancias.
 

En la investigaci6n se vi6 que la mayoria de los agricultores
 
contaban con radios y escuchaban las radioemisoras locales. Por
 
otro lado, dijeron estar realmente interesados en recibir folletos so
bre c6mo mejorar sus labores agricolas: aunque el nivel de analfa
betismo era alto en la zona, mAs del 80% de las familias contaban
 
con alguien que podia leer.
 

Se propuso entonces una estrategia de educacion a distan
cia, que integraba el uso de la radio y materiales grAficos, comple
mntado con capaditaciones grupales y mtodos tradicionales de
 
extensi6n. Con esta estrategia, los agricultores podian recibir en
 
sus casas ;os consejos por la radio y aprender en los materiales grA
ficos c6mo ponerlos en prActica, asistiendo ademAs peri6dicamerite
 
a capacitaciones grupales en sus comunidades y pudiendo ver par
celas demostrativas de los resultados.
 

Para lograr que la radio, fundamentalmente un medio de
 
difusi6n y motivaci6n, pudiera ser un instrumento eficaz de capaci
taci6n, se complementaba con matcriales grAficos, formandojun
tos un medio audiovisual donde los agricultores recibian por la ra
dio las explicaciones de las instrucciones que eran ilustradas en los 
grAficos. Al comienzo de cada ciclo agrlccla o en momentos claves 
del mismo, se ofreclan en las comunidades capacitaciones grupales 
te6rico-prActicas, en las que se estudiaban los materiales grAficos y 
se practicaban sus contenidos. De esta forma, los extensionistas no 
tenlan que trabajar con los agricultores individuales (la radio y los 
materiales grificos se encargaban de hacerles Ilegar la informaci6n), 
sino con los grupos organizados, y como refuerzo de un aprendiza
je individual que se daba a trav6s de la educaci6n a distancia. 

incorporaha n iinevas y aN fruto de lasug'ren .. i1s Iternativas, 
retroali nen taCi6n qu SC iba r,'cibiCndo dCl campo. 

C.UIa LO laS I 1(Ias Volaites para LIastCCn lnias dIC un dectermi
9iadoCultv'o IhliaiSid(1 )Cva ajust"ba - lctras,1had as' se astil 1ijrinato 

dibu1t,.S, codigos y'signs -- SC eCCC0ioCnS dic 1nas., llama-VSC r.'CtMlIan 
das (GuhasI)iditicias.Se prepararon guias de este tipo para cada cultiv'o. 
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UIN COMPORTAMIENTO COMPLEJO REQUIERE DE 
UN MEDJO ADECUADO 

Para aumentar fa cosecha de vainilla, fas flares de la vainilla deben 
ser polinizadas. Este es ofl proceso complicado. Todas las partes de 
la flor son delicadas y frAgiles. Si Jos agricultores necesitan saber 
c6mo polinizar las flores de vainhlla, 6sto debe ser mastrado en foto
grafias, video o par media de una demastrac16n prActica. 

Es imposible transmitir infarmaci6n sabre c~ma palmnizar las 
flares de vainilla s6la a trav~s de la radio. La radio puede ser usada 
para informar a un gran n~mero de agricultares sabre la necesidad 
de palmnizar sus flares de vainilla. Pero el m~tada para hacerlo debe 
ser enseriado par un agente de extcnsi6n, o mostrado par un vi-
deo o con una serie de fotagrafias con explicaci~n. 
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CAPiTULO IV 

EL ACCESO A LOS MEDIOS ES MUY DIFERENTE 

En Indonesia el uso de video para transferir tecnologlas agricolas es 
muy costoso. Los agricultores no tienen VCR y muy pocos tienen 
televisi6n. En Perbi y en Honduras lamayoria de los agricultores no 
tienen acceso a latelevisi6n y en muchos casos ni a Ia electricidad. 

En Turquia, sin embargo, casi cada cafeteria, incluso en las 
Areas rurales, tiene un VCR. Los agricultores se re~nen al final de la 
jornada en lacafeteria para conversar y descansar. Es~a es una opor
tunidad excelente para ensehlarles a trav~s del video nuevos m~to
dos de cultivo o de conservaci6n de suelos. En Turquia, el video ha 
probado ser un medio efectivo. 

En Australia, casi cada agricultor tiene su VCR y no hay pro
blema de electricidad en las Areas rurales. Alli,el servicio de exten
si6n provee una colecci6n de videos que los agricultores pueden 
Ilevar y ver cuando quieren Esto coioca el mensaje filmado bajo 
control del agricultor, y de esta manera el video es en Australia un 
medio valioso para difundir tecnologias. 

l() bI.'V 0 tpLL.rtit'LIoN (]tie. '(IiC Ilhavya prbado Y iid 1 I dCI.'lIiir. 
i r;cal dH xiMt (. uiia C.S,r- 'i, S d 'i Clici.'u ldos Ifl.dios \'IV 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA 
SELECCION DE MEDIOS 

1. Las caracteristicas tie cada medio y Ia naturaleza del 
inensaje que se quiere comunicar 
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EL MEJOR MEDIO ES AQUEL QUE EL
 
AGRICULTOR PUEDE CONTROLAI?
 

El video es un media muy poderoso para ensenar una nueva t~cni
ca. Pero silos agricultores no tienen un VCR y un receptor dle telcvi
si6n, tendrAn que depender de alcjuna atma persona, coma el aqen
te de extensi6n, para que vaya a su pueblo y pase el video. Esto 
significa cue 0 mernaje rno puede ser cansultada par el agricultar 
cuando quiere a cuanda la necesita. sina cuando puAede la persona 
quo lo cantrola. 

Un folleto t~cnico, a una fatanavela. es tambil'n un media 
poderasa y entretenida para ensehar una nueva t~'cnica. Es tam
bi~n su-ficentemence barato coma para poder ser ermregado a cada 
agricultar. El agricultor puede leer la fatonovela o el faileto cuando 
quiera, y no dependle de nadine ni debe acamodarse al programa 
doe ning~in agente dle extensi6n para ella. 

2. El acceso a los inedios y his lprefercfcias de los 
agricultores 

tCnICr-11. it 111tSirvc dIC poco lltV CLIr 'I VC1ntlijS Y dL'SN'Lilt1Aas (IL 
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este punto tiene mucho que ver la credibilidad que los agricultores 
dan a cada medio, segfn lo que esperan de 61. 

Los agricultores suelen preferir aquellos medios que pueden 
controlar ellos mismos. Asi vemos que, atm en los lugares donde el 
analfabetisno es muy grande, los agricultores piden materiales grdi
ficos; esto es porque pueden tener el mensaje consigo y consuiltarlo 
cuando to necesiten, prcguntando a alguien que se lo explique. 

La credibilidad que cl agricultor le d a un deterrninado 
medio, es tambidn un aspecto importante a considerar. En algunos 
paises, los ttercs son medios locales de comunicaci6n, integrados 
en su cultura y su folklore, y pueden ser un instrumento muy 6til 
para transmitir nensajes. En otros, los titeres son asociados con 
diversi6n infantil, y los adultos no los asocian con la transmisi6n 
de niensajes serios o creibics. 

3. La capacidad de cada medio de hacer legar al 
agricultor el mensaje en forma oportuna 

Hay medios cuya dificultad de producci6n hace que su mensaje no 
pueda ser llevado a tiempo, o que cuando por fin esti listo el me
dio, el mensaje ya perdi6 validez. Por otro lado, la agricultura es ufn 
tema cuyas condicioncs y circunstancias cambian constantemente. 
Esto hace que el mensaje deba ser flexible para ajustarse a diferen
tes circunstancias. El medio, por to tanto, debe ser tambidn flexible 
para poder, dentro de 6;, ajustar el mnensaje cuando sea necesario. 
(Ver la seccidn del Capitulo V sobre "Diversos me'dios de comunica
cidn masia e interpersonalparairfornar,motivar,y capacitar'). 

Costo 

Hay dos aspectos involucrados en la consideraci6n del costo de los 
medios disponibles: 

, El costo del medio con relaci6n a su capacidad de hacer lle
gar el mensaje a tin gran nfimero de agricultores 

* El presupuesto con que se CLICntC para implementar la estra
tegia de transfCrCncia en el presente y en el futuro 

De nada sirven todas las consideraciones te6ricas que se pue
de hacer sobre los medios si el presupuesto de la instituci6n en la 

que se esti desarrollando la actividad, es limitado y permite s6lo el 
0OOOOMt0, 0 0000 
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ilejados ell f'oria conl tin oada. 

MEJOR NO COMENZAR, QUE NO TERMINAR 

La efectiva distribuci6n dle materiaies grAficos dlemanda una pianifi
caci~n cuidadosa y el establecimiento de redles y canales para quo 
6stos lieguen a los agricultores en forina apartuna. Este esfuerzo 
de pianificaci6n solo es rentable si esa red que se crea va a set 
alimentada con cierta cantinuidad. La cantraria crea una cierta frus
traci6n en los agnicultares. Na se puede camenzar una serie de dra
mas radiales sobre un tema sin estar seguro de contar con el presu
puesto pama mantenerlas hasta al menois terminar ci tema. 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
EN EL TIEMPO 

Li pr o).lci pi) baiisc( para progranlialr, Ia srratcgia ell Ci ticiolpo, CS 
ti11c Ci 	 ILg]Cldtolr dc'hCrcih rCbI 10) 1iCCcsi,C1iiicIISajc CtMIndOi FSt( 

Ig ifica quti anltes de qtc ei agricuil u r dicha api Caro, i~o on 

1cnito 	 de C'1pacitirlo~v glilarlo pmra qu". LI poll,%ell priictlia Co

rrcraicnktc 

i basecinara 	 ddiii~~iicionograma tIdCIaCNI ratcgiaLI 	 Cil 
es C1ceidlaiilo wuricoIa Ic1 cob I) o LoiiiiiloS (]tiC SeioS li 
Vax'a aI rIr. it planilICaii t61IC 11)111 I cSliiiciCii (1) d ncmpvi l a 

ifsinLICIO losIiCi)SIJCS tCj)CiitiCii (ICciliiotlii. LIC~ll ticCs-'. u ICn
(LIrO, 	(lCI)cn 11piiCMrSC LIS t~C lot'lga (Ltic SC 11ii'ii~i~lii. 

LIa CSIIaJlttkl para- Id lIAlnSfoLcia'.icJ ICa WCnlog~i'o.1 V Jcs
tieal i o" il Sc il I 1ibiS 'iliCS (LI (J1AI it'Cill(Iil dLbil~aS pl 

dal, SIgIc h1ASta 911 I)dNIdciticinlpo Ciiri-c-Spiiliciiic: cii (liti Se dcbc 

apIca1iGI, at Iii Lic (JUL SC r'ctticr'CC Y IcrniaiiCA. 
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U na estrategia pa'ilIltl'inodoClr nilln1tlCVO COl11po'rtailliCilt) o teClno

logia pucdc set dividida en cIlatro fasts: 

I. 	 Para Infornlil al agricultor ie la existencia tic unt oriMilll as 
ti1 prvcchosa tihaecr Il labor a la qIe sc reflcre li tCC

2. 	 Para motivario a probar esta nue trvi na. 

3. 	 Para transferirnc las babilidaLdCs ni'cCsaiasil raiIlc\'aUr correc
carnente a la priicuica lit nuevat ffrma tic trabajo. 

4. 	 Para rl'orzalrl icilsaij c incorporarho en nia pe.nenlllll

te Cn Cl trabajo tIC tuicncs lo adoparon, vy la vez seguir 
dcspertando Cl intrri&S d quiCIi's totLIvii lo I hicierln. 

LA IMPORTANCIA DE EXPONER EL PORQUE DE 
LOS COMPORTAMIENTOS 

Para que un agricultor se decida a hacer mAs alto cl aporque de la 
papa, tal vez le bastarA con saber que muchos de los estoloi ies que 
quedan fuera de la tier:a, y se convierten en ramas y hojas de la 
planta. podrian convertirse en raices y 6stas producir papas, si se 
pusieran bajo tierra en su momento. Con esta iiiformaci6n, el agri
cultor puede estar mas abierto a aceptar hacei los aporques en 
determinadas spocas, y a una altura determinada. 

Primera fase: informar 

I'n l.I primera firsC Sc puicdCn cnfoicar los mcnsajes ric'ritfos a los 
probCniMs qucCa uilalt cl po rrlrlnnilnlliCnto traiicional. Si estos pro

percihithos, rcfd'ra1ri (111
pcrcibi,,,,si trata dic iiut scanil iciitificatdos con.olll rimlcis qiic 
ieras 	son st csta perccptioll si soi 

sC tlcbcn Stlp1 l'ill'. itl l t'slt isC Si' ilCli' tMinIbIcin inifoiilar sobre la 

aitcrMWtia quc ofrecCC La I IrtnA d(.' C0nlplt1iliiiJli(). 

:s la t'sc d bicrat CO l il l'trt till lit'N 111). dl .Ii Ll cicCicion 

dcl Coil)pori liCI (0, tX'xtildCrs m ll ilitolceS. L:i sti cjcctlt'Cii 1l, 

so: solbreiinionc Col las or ras doS I'scs, pu)hIbaj.la e intcnsidild a li 
iilld Ctlilll St' CrI1.A toll l c LIIIda Iasi', V a1Unl tCl'CCla panrte 

CLIaiLth) Si' LrtI/.a Cillit LtCl'l'i. 

Pilra csti ttsi', lI radio sucl' scr till mcdio adccilod, it trives 
de p'ograill s radilles o ./)iS. "lillnhili los aIches soil Aiitiimdis 

para c,' fin. I tranIto esta lIWst' dIbCn CoilC'Zllar it dis<-liur v villi
dar los Iliaterii'cs Ct )rrtspi)iltlicts I las ists t(Ostt'ri rcs. 

ooo 0ooooooooooo
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LA MOTIVACI6N DEL COSTO-BENEFICIO 

Saber que el fertilizante mantiene su precio, y que por la 
inflaci6n es mejor comprarlo ahora antes de que suba, puede ser 
un elemento altamente motivador para los agricultores. Ayudar al 
agricultor a buscar formas de compensar el costo del fertilizante, 
puede animar a muchos a comprarlo y aplicarlo. Se puede hater 
una comparaci6n de un promedio de cosecha sin fertilizante, fren
te a un promedio de cosecha con fertilizante. A] darle un valor a la 
diferencia en el momento de la cosecha, y restar de este valor lo 
gastado en fertilizante en ese momento, se verA que compensa la 
inversi6n y los agricultores se animarAn a probar. 

Segunda fase: motivar 

La fase de motivaci6n a los agricultores a adoptar la nueva forma 
de comportamiento propuesto debe difundir mensajcs referidos a 
los beneficios quc el niev comportamiento ofrecc, el contraposi

cl6n coil los problcmas del comportaniento tradicional. En esta 
fase, el ntW\'(o collportamienlto debe scr explicado mins en detalie, y 
se debe dlar nifasis al /wrquf ;su aplicaci~n cs provechosa. 

La segunda fEse puedc comenzarse dos semanas antes de que 
la nucva tecnologia deba ponerse cl prictiLA, y continUat hasta 
que pasa cl ticmpo en que la nueva tecnoogia se debe aplicar. SuI 
intensidad baja a a mitad cuando se crt7a con Ia tercera fEse. 

La radio Cs un medio adecuado para csta tise, y en lla es 
necesario comcnzar la distribuici6n d6 los matcriales de comunica
ci6n para la tercera fase de capacitaci6n. 

Tercera fase: capacitar 

En ]a fase tie capacitaciln se deben difindir los contenidos de com
portamiento, o sca, los pasos que cl agricultor debe dar y todo aque
llo que debe saber para aplicar correctamente li nueva tecnologia 
propuesta. Esta fase sCdebe desarrollar ptco antes y diratite el tiem
po en que LI tecnologla debe ser apliiada. 

Al Ilegar a la tercera 'tisc se debe haber conseguido qtie la 
mayoriaidc los agricultores havan tolado concienca dc los pro
bilemas tie ,.it te.nologia actual Vtic las VeCntajas tIe li propuesta, ' 

iUC IaIa',,ra CSt ) dispttestos a probarla. [)c esta manera, los 
mensajes sobrech,,o aplicar la nueva proptiesta encontraan, re
ceptorcs espcrdindolos. 
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CAPITULO IV
 

PLAN DE COMUNICACION PAt'A LA PRIMERA 
FERTILIZACION DEL MAiZ 

I. Fase de informaci6n 

Mensajes: 

i. 	 Reforzar el comportamiento actual de quienes ya fertilizan. 
Fertilizar es necesario para una plantaci6n m~s fuerte y sana. 

2. 	 Aplicar urea s6lo no es suficiente. Cual es la funci6n de la 
urea y de los demAs fertilizantes en el crecimiento de la plan
ta y de los frutos. Es mejor aplicar un poco de cada fuente 
de fertilizaci6n que poner una sola fuente. 

Medlos: 

* 	 Spots y programas radiales. Por ejemplo: dos spots diferen
tes de cada mensaje, ditundidos dos veces al dia cada uno. 

* 	 Un afiche del mensaje No. 1. 

II. Fase de motivaci6n 

Mensajes: (Se mantiene el mensaje No. 2 de la fase anierior) 

I. 	 Merece la pena el esfuerzo de conseguir todas las fuentes 
de fertilizaci6n. Hay mAs garantla de obtener una buena 
cosecha y la inversi6n se recuperarA con creces. 

2. 	 Cuales son las cantidades de cada fertilizante necesarias para 
una medida combn de tierra. C6mo conseguirlas fAcilmen
te. Varios agricultores se pueden poner de acuerdo para 
comprarjuntos y obtener mejores precios en la cantidad o 
conseguir gratis el transporte hasta los campos. 

3. 	 Una pa te de la urea se puede sustituir con esti&r.ol. El 
dinero asi ahorrado se puede utilizar en la compra de las 
otras fuentes. 

I)urantc 'sta tise convicni' s.guir difiudiendo algunos meln

sajCs de in,ori1a66n d(, motivai.611, Los mCdiOs renis adMcuados 

para CSiise' de priict ic, son: ins materiales gr~tlcos como tolletos, 

hojas v'( 'licsihrad.s; video; capacitaciones grupalesyvdemosst 


parcelas; programas radiales didacticos pl1C xplique'ntraciones en• ~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 los gniticos. 
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Medios: 

+ 	 Programas de radio. Spots radiales. 
* 	 Vis'tas a los agricultores en sus campos. 
* 	 Hojas volantes con las cantidades necesarias para una
 

medida de tierra. 

III.
Fase de cdpacitaci6n 

Mensajes: (Contin0a difundi~ndose el mensaje No. 2 de la fase de
 
informaci6n, y el mensaje No. 2 de la fase de motivaci6n)
 

I. 	 El dia que se va a fertilizar hay que mezclar las cantidades
 
de los diversos fertilizantes removiendo con una pala.
 

2. 	 Aplicar inmediatamente un pufiado de lamezcla a media 
cuarta (cinco dedos) arriba de la planta (en la direcci6n en
 
que baja el agua de riego por el surco), para que el agua
 
Ileve el fertilizante a las ialces.
 

3. 	 Tapar de inmediato, pues el nitr6geno de laurea se pierde
 
en el aire. El mismo dia hay qr e hacer un riego.
 

Medios: 

* 	 Programas de radio 
* 	 Material impreso:
 

folletos ilustrados, fotonovelas, hojas volantes
 
* 	 Demostraciones de m~todos 
* 	 Capacitaciones grupales y videos. 

IV. Fase de reforzamiento 

Mensajes 

I. 	 Testimonios de personas que est~n fertilizando correcta
mente, exponiendo su facilidad y resultados.
 

Medios: 

* 	 Spots radiales. IncorporatiOn d( los testimonios en los pro
gramas radiales.
 

Cuarta fase: reforzar 

Los iCstiltados qic vani oblii Cid( lOs agl'icur1f'rcs coii las II.ICVaS
 

tcciologias dcbcii tainii dilhldiisc p0r latad1i0 v 0tr()S. ( It C11O Sc
 
iiICIcncrCa lh cojilai'Ja dc los agricultorcs cii los inclsujcs v ntcvos
 
agricul( ) rc.s sc dCcid irlni crc.'r ,iroibr 10 pUc c
,,'propoIc. L.os
 

rcstillados qusc sc va1 obiciicfldo SirvIC asi [aiii A*iiliitar lia ftisc dc 
 99111OtiVi'Ci6i (I IS.ii IIC'VdS 1ccilologia: qutc Sc va'i proiovicudo. ,° e * 0 *, * ,, ao * ° 
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CRONOGRAMA DE LA DIFUSION DE 
LA TECNOLOGIA 

Epoca de aplicaci6n de latecnologla (laprimera fertilizaci6n del 
malz) en )a zona: 

Fase de infomaci6n: del 15 al 20 de Junio 
Fase de motivaci6n: del 20 al 30 de Junio 
Fase de capacitaci6n: del I al 15 de Julio 
Fasv de reforzamiento: del 10 al 20 de Julio 

Estos espacios de tiempo pueden variar y reducirse en el 
caso de tecnologlas cuya transferencia no presente barreras muy 
grandes. Por ejemplo, tecnologlas que no significan la compra de 
insumos, sino que representan s6lo modificaciones a comportamien
tos actuales. 

Al hacer cilculos similarcs a los dcl ejcmp1o para cada 11"a de las 
recnologias, se vera quie las fases de caLa Una de lilas sC Cl'tinalla vees. Es 
muy posiblc que Cl mism mes sc cst6 desarrollando laFase de capacita
ci6n sobre ulna tCCnologia, la tic infonmaciOn de otra v la icmotivaci6n 
de otra. CoMo lIs teCnologias son scCucncialeS, sC deben huscar los as
pcctos quC las vinculan, para facilitar so introducci6. 

El cronograma de impicmentaci6n de lacstratcgia es cl rCslta
do tic la integraci6n de los cronogramas para la transtCrcncia de cada 
tecnologia. En dicho cronograma hay ClUe incluir los momcntos cn que 
sevan a ctectiar evaluaciotncs formatvas; 6stos pueden scr al finad dC tn 
ciclo agricola dC 1n cltCivo o a LIamiad dCl mismo, dependicndo dc las 
fiicilidades con quC sC cuentce para haccr las CvALuaciones. 

MECANISMOS DE COORDINACION 

La aplicaci6n dc Ia cstratcgia implica la participacion de difeircntes 
personas v grupos dCntro v foCra de Ia instituci6n: 

Con los investigadores se analizanin los rCsultaIdos iela in
vestigaci6n N,sc detcrminiariin dc qu6 teicnologias se disponc para 
responder a los problcnias N'Ii itaciones de los agricutorCs Cn C 
mantejo CfIcicn tC dC los culitiVos. (on lOsh talbien harlqtiC aj us
tar csas tccnoh gias idcnt ificadIs, para qtic los agricI torCs puiCdan 
aIdoptarias dent Io tic SlS ci rcu stancias particula rcs. Los Iuatcrialcs 
dc coinincaciL s dC(ICn tain h n presen tar a so COIsidcraci6n 

para asgtrarlavalidCZ t6nica dC sos coottWlidos. A llos habri0ticretroalimentar con el dcscmpcfio de las teclologias Cl cl cam
po yIos II.IC'OS ajustCs (tC 6SIas IIeCCSirlIn. 
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Con los extensionistas habr, que coordinar para integrarlos 
a la estrategia de transferencia. Sus consejos deben ser los mismos 
que los que promuevan los dems medios. Su planificaci6n debe 
coordinarse con la estrategia en general. Deben instalar parcelas 
demostrativas y manejarlas con las tecnologfas recomendadas en la 
estrategia, para que de esta manera se conviertan en instrumentos 
de comprobaci6n de lo que se est6 recomendando. 

Otras personas involucradas en la transferencia, como los 
proveedores privados de asistencia t&nica, los vendedores de 
agroinsumos y organizaciones de desarrollo, como el Banco Agra
rio, por ejeinplo, deben tener un papel tambidn en la estrategia. 
Hay que asegurarse que en la zona haya disponibilidad de los 
insumos necesarios para poner en pr.ctica los consejos que se di
fundan y que todos los tcnicos conozcan y ofrezcan los mismos 
consejos, para no crear confusi6n. Por otro lado, hay que presentar 
la estrategia a otras organizaciories que estn trabajando en desa
rrollo agrfcola en ia zona, para analizar juntos la forma de coordi
nar y complementar esfuerzos. 

Otro tanto habri que hacer con las organizaciones de agri
cultores, como las asociaciones, cooperativas, sindicatos y grupos 
comunitarios para analizar con ellas en qu6 forma pueden contri
buir al 6xito de la estrategia, facilitando la convocatoria a capacita
ciones grupales, y la distribuci6n de grficos, entre otras actividades. 

MECANISMOS DE MON1TOREO Y 
RETROALIMENTACION 

La estrategia deberd contemplar tanibi~n cuales serin los mecanis
mos para supervisar las actividades, evaluar el impacto que se vaya 
obteniendo y retroalimentar a los diferenres niveles: 

Hay que contro/arpermanentemente.Esto significa que toda 
estrategia debe tener mecanismos de monitoreo que permitan un 
diilogo fluido con los agricultores para conocer de inmediato sus 
reacciones a los mensajes. 

Hayque evaluartambiinperiddicamente.Esto significa que 
en determinados momentos de la ejecuci6n de la estrategia se de
ben programar consultas, en forma d evaluaciones formativas que 
sirvan para ajustar y darle forma a la estrategia. Los resultados de 
estas evaluaciones permiten hacer cambios en la selecci6n de los 
medios, de los mensajes, en las tecnologias, para adaptarlos a las 
demandas de los agricultores. 

Hayque 'amluaralfidldelproceso.Esto significa evaluar entrminos cuanitativos la aplicaci6n de la estrategia para medir el 
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CAPiTULO IV 

impacto logrado con ]a misma, los resultados obtenidos en los ni
veles de informaci6n, la adopci6n y aplicaci6n correcta de las tec
nologfas que se han transferido. Por filtimo, se debe evaluar que 
resultados positivos obtuvieron quienes aplicaron correctamente las 
tecnologias, a fin de determinar la validez de las misinas. 

En la formulaci6n de la estrategia se debe establecer: 

1. 	 En qu6 momentos se harlin las diferentes evaluaciones 

formativas; y 
2. 	 Cu~indo se hari la evaluaci&, qnal del impacto logrado. 

Debe analizarse: 

* 	 C6mo podri circular la retroalimentaci6n; 
* 	 Qu6 mecanismos se pondrlin en prictica para la consulta 

permanente a los agricultores durante el proceso de transfe
rencia; y 

* 	 El recorrido de ia informaci6n desde los agricultores hacia 
los investigadores, extensionistas, y comunicadores. 

El Capitulo VT. Ejecucidn de la Estrategiaproporciona mis 
informaci6n y ejemplos de mecanismos para el monitoreo. En el 
Capitulo VII: Evaluacidnse desc!iben las evaiuaciones formativa y 
final, basadas en el uso del diagn6stico y las mismas t&nicas de 
investigaci6n social. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

La estrategia para transferir las tecnologfas tiene como objetivo ha
cer que 6stas sean conocidas, adopradas y aplicadas correctamente 
por la mayor cantidad posi' ie de agricultores. 

Los componentes de una estrategia de comunicaci6n para la trans
ferencia de tecnologias agropecuarias son los siguientes: 

1. 	 La definici6n clara de los agricultores a los que se dirigirin 
las actividades de comunicaci6n para la transferencia. 

2. 	 La traducci6n de las tecnologias a mensajes en t6rminos de 
qu6 se pretende que los agricultores hagan y qu6 deberAn1stos saber para motivarse a hacerlo, y para hacerlo correcta

102 Qmente. 
*gO 	 0 0 00 a0 0 0 



"'** 'e '''e'°e°°'e0'''°,-* 	 * . ,° DISENO DE LA 

ESTRATEGIA
 

3. 	 La selecci6n adecuada de los medios de comunicaci6n con 
un criterio de complementariedad e integraci6n de las ven
tajas de cada uno de ellos para cumplir con los objetivos de
 
la estrategia.
 

4. 	 La formulaci6n de un cronograma que haga que los mensa
jes Ileguen a los agricultores en forma oportuna, de acuerdo
 
al ciclo agricola que 'stos utilizan en el manejo de sus culti-

VOS.
 

5. 	 El establecimiento de mecanismos eficientes de coordina
ci6n intra- e interinstitucional para la ejecuci6n de la estra
tegia.
 

6. 	 La formulaci6n de mecanismos y formas de evaluaci6n,
 
monitoreo y retroalimentaci6n sobre el fimcionamiento de
 
los divcrsos componentes de la estrategia y de su impacto en
 
el logro de los objicvos de la misma.
 

Una de las caractcristicas fundamcmtales de la ebrategia es
 
su flexibilidad para ajustarse sobre la marcha a los resultados que el
 
monitoreo permamente y las evaluaciones peri6dicas vayan mos
trando. Estos ajustes a los componentes de la estrategia permiten
 
enfocarlos mejor al logro de los objetivos de la transferencia.
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Paso 3
 
La preparaci6n y la validaci6n de los medios y los 
materiales de comunicaci6n: aclarar los mensajes 
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INTRODUCCION 

na vez que se ha decidido qu6 medios se usarin en la 
estrategia de comunicaci6n, se pasa a preparar los mate
riales necesarios para alimentar esos medios. El presente 

Manual no pretende ensefiar c6mo preparar materiales para medios 
radiales, impresos o ayudas did-Acticas para la capacitaci6n 
interpersonal; hay mucha literatura especializada sobre el tema,que 
puede ser consultada por el lector. (Hay una bibliograffa 
seleccionada al final del manual que incluye ref'rencias usadas o 
desarrolladas para u.o del Proyecto CTTA.) S61o sc,mencionarAn 
aquf algunos criterios generales que se deben tornar muy en cuenta 
al producir materiales de comnunicaci6n, si se quiere que 6stos scan 
realmente efctivos. 

Un aspecto fundamental para la producci6n dc natcriales 
de coniunicaci6n efectivos es validarlos con representantes de la 
audiencia indicada antes de su elaboraci6n final, v corregirlos de 
acuerdo a los resultados de esa validaci6n. Otro aspccto clave para 
lograr tin impacto con los materiales es concCbh,-os de manera 
integrada y conplcnientaria; esto es, que al producir tin material 
no se vca C6ste como algo aislado sino com(o partc y picza de una 
estrategia. Asi, dcbe haber una cierta unif'rnidad cn los materiales 
producidos dentro dei una misma estrategia, y 6sstos dchen reforzarse 
unos a otros complernentindosc en el logro dc los obictivos de 
informaci6n, motivaci6n y capacitaci6n, de acuerdo a las 
caracteristicas de cada uno. 

Es fudamcntal quc el personal encargado de la producci6n 
de medios conozca perfectamente las caracteristicas de la poblaci6n
objetivo de los materiales de comt,nicacidn, para reflejarla fielnenrte 
en los mismos. Este conocimiento se adquiere participando 
activanentce en los diferentes pasos del proceso metodol6gico. Asi, 
los dibujantes y productores de radio dcbicran intcgrarst comno 
entrevistadores en cl diagn6stico, aprovechando la oportunidad 
para recoger informaci6n visual (fotografias, disefos) y auditiva 
(grabaciones, vocabulario) que les scri IL'ego 6til en su trabajo. l.os 
dibujantes debieran participar tambien activaniente en el proceso 
de ajIs-e de las tecnologias a transferir. Aprovechando que los 
agricultores estin ejecutando los cornportanlieintos propuestos, los 
dibujantes pueden tomar foografias o hacer bocetos qteI luego 
podrAn tisar cuando deban ilstrar los materiales gr~ificos para 

explicar dh comportarDi n sI108 
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En suma, ademis de participar activamente en el proceso, el
 
personal encargado de la producci6n de los diferentes medios de
 
comunicaci6n, debe visitar con frecuencia el campo y familiarizarse
 
lo mis posible con la actividad agricola y con los diferentes
 
elementos de la misma. La experiencia iri dando luego las pautas
 
de qu6 formatos y c6digos son mejor aceptados y entendidos por
 
los agricultores.
 

DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION 
MASIVA Y GRUPAL PARA INFORMAR, 
MOTIVAR 0 CAPACITAR 

Material Impreso 

La mayorfa de los agricultores entrevistados en estudios de prefe
rencia de medios han manifestado su interns en recibir materiales
 
impresos; incluso los agricultores que no saben leer reclaman este
 
tipo de materiales. Hay dos razones muy sencillas que explican este
 
hecho:
 

1. 	 Los materiales grhico o impresos quedan en manos del agri
cultor y 6ste puede consultarlos cuando los necesite; en otras
 
palabras, 6ste es un medio que el agricultor puede controlar.
 
El analfabetismo no es una barrera en muchos casos, puesto
 
que en la mayorfa de las familias en el campo hay alguno de
 
los hijos que va a la escuela o sabe leer. En diltimo caso, el
 
agricultor le pedirAi a cualquiera de sus vecinos que se lo lea
 
cuando lo necesite.
 

2. 	 Lo escrito tiene en el campo un valor de credibilidad adicio
nal. Es una especie de confianza o de respeto a la letra im
presa: "Si estA escrito, debe ser verdad".
 

Por lo anterior, la responsabilidad de quienes producen ma
teriales impresos es muy grande. Una estrategia de comunicaci6n
 
para la transferencia debiera tener en estos materiales, o en cual
quiera que pueda controlar el agricultor, su columna vertebral are
dedor de la que se vayan disponiendo el resto de los medios. 
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Algunas Consideraciones para la producci6n de 
materiales impresos 

Dailai i iiip)Oltaicia (iC Cstc tipO tiC laIteCri;Ils, eS COnivenCiflte 
mclicioIIar al gillids COilsidcracioncs a tOlmlar €1C1CLici.ta parlia StLipro
ducclIn. 

Los agricultores ilteppretianlos dibujos mtu , 
literahnente;por lo tanto, lo que se representeen ellos 
debe ser completo yfiel 

FxiswC Cii dlgil 110S iiicdi,15LIopt jiiiisI prcni isa dC quc los d ihujos
ptucdcni supl r IaIcctura cii aqiicllos .jtc no sahcn leer. l'sto lnt 

sicmprc Cs cicrto. "'odo niaterial graifico para agriclI to rCs Coil dhOS 
niVClcs dc a WIhctsIii)C dclIC haccr los d itimjos cxpli 1ucii portIuc 

Si 1isMos lo uc sc Licrc torunUiicar, pcro para pic los agriculto-
ICS ICcOIIZCIII1 Cictl'(S codigos dc IllicradCfCiVat Cs ncccsaro (PIC 
cgan Una cicra "cdticacion viSIal". 1.a ll;lvoria iclos agriculto

rcs ticiicii Lia rcl~CCi~i Iasdad CaiSi cxchlsi IC i liohscrlid i liit 
r'acio tiic lircalidad tal conio aparccc dIlc sus OJOS. 

(COn: rccUclIcia, InUcios c6d igos uIsados pai Irasiiitir iliCO
sajCs cii ci caip) 110 SOi coiiiprcndidos por1uic rcSp)OiidCii a una 

cdIicaci6n visual dc la ciudad. A vcccs Sc vc shilIolos dc "proh ihi
do" dc los iisados cii las rigats dc trinsit1, quic SC colocan sohrc iina 

UNA MISMA ILUSTRACION PUEDE LLEVAR A 
CONFUSION 

En una oportunidad se pidi6 a un dibujante en Huancayo, PerO. que 
dibujara un agricultor feliz. Asi Io hizo: dibuj6 un agricultor con los 
brazos abiertos y una amplia sonrisa de satisfacci6n en la cara. Cuan
do se valid6 el material y se pregunt6 a un nimero de agricultores 
qu6 representaba la figura, algunos dieron: "estA feliz'. Pero la mayo
rla dijo cosas como: "estA rihndose por algo que estA viendo" o "estA 
saludando a alguien conocido" y respuestas por el estilo, entre las 
que no faltaron quienes dijeron "estA de fiesta", "ha bebido tanto que 
apenas puede tenerse en pie, por eso abre los brazos. 

A la misma figura se le anadieron detras unos sacos llenos 
de papas. Todos aquellos a quienes se pregunt6 ahora contesta
ron correctamente: "estA feliz; Lc6mo no va a estarlo si sac6 una 
buena cosecha de papas?...". La felicidad para ellos result6 ser un1onceptoconcreto que era ms fAcil de interpretar si se referla a un 
objeto o situaci6n que se relacionara con ella. 

http:CLici.ta
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iniagcn para indicar aigo quc no d,.C McCrsC. lkr,e.'ciCrITas ,ircas 
ruralcs no existen esas sfcials ni los agrictiltors sabhn so significa
do real. La clisica calavcra Con dos ,.soL usada CoOs cruzados, 
frecucncia para indicar CUC Lil pioducto cs VCnCIOSO, ha sido intcrprc
rada C i11tichoS Casos Co111 (JIIC Cl rccipiCntC CoiciC un IuiOcrto. 

Los agricultores no esin acoshlinbradlosa que los 
dibzijos trasnitanideas.Ha)' que hacerlessabel; pot 
otros medios, que los libitjospueden set instructivos. 

A travds de divCrsos nlatCria'lcs dc dihIsi6o sc ha acostIrhbado a los 
agrictlltores a-. lcCI dihujo*l y a lstlaci6n son solo "adornos" ' no unos 
codigos tao valiosos Com)o las palahbras. VCmos por CjCIp1o filctos so
brC c6io rcconocer,C b iistiliscn las vaCaS\5CSlil iltstrxAd1s Coll bLIco, 


licos paisaics dc vacas pastando cn hCril osos prados. 
(Aiand'1 ClltrOMMl 1OS till aterial Coll Illllchosai tin al'liClll" 

dibtijoS, 1o priiCioC (ILC (IeCCCsC "(t.: itC".TCl VCZ tIa pOcoardC Lil 

C¢ntCiodCr (]tiC, r CCoicOpl, (1S dibtijos rCprcsClitail tIna sCCICnCia dc 
ColliportllIIclfttos iCJCCtlilr .V110 till ;adorno. PCi0 tlIM \V/.(11iC Jo tICS
cubra 0 (]iuCSC IC indiuCLC, sCgurncitC to CntlCdcirA C iinicdiato. 

UN ORDEN DESORDENADO 

En Puno, Perb laoficina del CTTA diseh6 su primera hoja volante 
sobre lacria de alpacas y dio el primer borrador a una secretaria 
para que anadiera los textos numerados de las seis ilustraciones, 
que no tenlan ninguna numeraci6n. Las ilustraciones estaban or
denadas, acriterio de los dibujantes en tres fi!as horizontales de dos 
cuadros cada una, que se seguian de izcluierda a derecha. Pero la 
sorpresa rue que lasecretaria coloc6 los textos como si se tratara de 
dos filas verticales de tres cuadros cada una, que se segulan de 
arriba hacia abajo. 

Esto Ilev6 a pensar en lanecesidad de validar lasecuencia 
en sl.En efecto, cuando se mostr6 la secuencia a los criadores de 
alpacas se vio que, si los cuadros no estaban numerados, muchos 
segulan lasecuencia en forma vertical de arriba hacia abajo, y no 
en forma horizontal de izcluierda a derecha. Asi que se decidi6 nu
merar los cuadros. No haber tomado en cuenta este detalle hubie
ra podido Ilevar a serias confusiones en el orden en que deblan 
ejecutarse los pasos del comportamiento propuesto. 
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CAPITULO V - o a-,,,,o o,-,* 

EL MENSAJE EQUIVOCADO 

Un dibujante en Huaraz, Per6, dibuj6 laacci6n de aporcar la papa 
mostrando un agricuitor trabajando con una palana (pala larga y 
afilada), tal como se usa en lazona de costa. Pero en la sierra se 
aporca con azad6n y lapalana se usa mAs para encaminar el agua 
por los surcos durante el riego. Asi que laqente crela que Ioque se 
estaba representando era una recomendaci6n referida al riego y 
no al aporque,o que habla que hacer el aporque y el riego al mis
mo tiempo. 

En otra ocasi6n el dibuiante puso un sol sobre la escena de 
un agricultor trabajando. Su intenci6n era s61o de adornar c1 dibujo 
dAndole un elemento de alegria y luz. Esto cre6 una confusi6n.. 
porque laactividad de que se trataba, lapreparaci6n del terreno, 
se ejecutaoa en 6poca de Iluvias, donde no se solia ver mucho el sol 
en esos dlas. Algunos pensaron que se referla a otra actividad agrl
cola, y otros creyeron que se les estaba sugiriendo que cambiaran 
la 6poca de lapreparaci6n del terreno, esperando hasta que cesara 
la temporada de Iluvias. 

Los agriculloresno yen 1na seriede dibujos 
necesariamente en el mismo orden en que otros los 
vei. 

LFto Cs rulltlimportanc toniarlo ell cucnta si sc picnsan tisar los dibujos 
para ilLsutar sCCnCias de comportamientos. FA orden en que se lee ose 
sigLC 111M SeCCLCia. grifica, no es neccsarilliltel IslilO e queIo 

hacen los agricultores a causa de stlformacion distinta. 

Hay que asegurarseque los simbolos que se usan en 
las instruccionesson entendidospor los agricultores. 

Shinlbolos Colllo :isps tachalindo algo parai IId icar qLIC no es corrcc

to, o simbolos ic "prohibidO" tlMLddOs de las SCFlCS Ilsadals ell el 

trahitC( no seLn 1 ser cn tCnd idos por muchos agricultores que no 
los conocCn. lo IMis adCCtlad(o es uSar los grilis para platear as 
COsaS el posi I ivo V 1110S3rar 10 (]Ltie UC IaCer, dtijando (]ie kaSi hay 

radio CXplitirC loS por (1tlC Y los comportalnientos ncgativos que 

hay qILI cvitar. SiIIll01)s 0 codigos (IC ticocn UIn signi fiCado cll til 

llgar, ILCdLCn tCenr en otto on sigriiCIeado dilerntce. 
l.sto rltcfiriZa Li Cec-Si dad IdC h rcprcscnuacion dc la rea-LIc 


litiat SCdl1 )OSIhie, (roICii ilI niS 11iel N't]ie ametie t)-IlO aterial 

sc pIcbc C disCfo Con tna u Iuturos recep-I tiCstra tIC losgrifiCO,
()IcrS.
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DE MATERIALES 

DISTRIBUCION EFICIENTE PARA LLEGAR A 
MUCHA GENTE 

En Indonesia, ladistribuci6n de 20,000 calendarios instructivos re
presentO un reto importante. La belleza de los calendarios los hacla 
muy apreciados par mucha gente no necesariamente dedicada a la 
actividad agricola. Su presentaci6n y calidad tentaba a otros a aca
pararlos y venderlos hacienda de ellos un "pequehlo negocio perso
nal". Pero el objetivo era que Ilegaran a los pequeilos agricultores y 
se logr6. 

Son las esposas de los agricultores quienes Ilegan a los mer
cados a vender los excedentes de laproducci6n agricola, asi que se 
pens6 que 6stas podlan ser un excelente cana: para hacer Ilegar los 
calendarios a sus familias. Asi que se distribuyeron, en lasentradas 
y las salidas de los mercados y en los centros de transporte de los 
mismos, a las mujeres que venlan a vender a que regresaban a sus 
casas despues de hacer su venta. 

En Perib, la distribuci6n de los materiales impresos fue tam
bi~n una dura tarea. En laprimera etapa de laestrategia se produ
clan unas hojas volantes, de muy bajo costa, para promover cada 
nuevo comportamiento agricola. Con estas hojas se probaron dife
rentes canales. I-as capacitaciones grupales, lasjornadas de trabajo 
comunal, las autoridades comunales, las tiendas de agroinsumos, 
los extensionistas y las escuelas, fueron canales que se probaron 
para hacer Ilegar los materiales impresos a cada familia campesina 
de lazona piloto. 

Finalmente se via que era dificil que cada canal fuera efi
ciente par si mismo, asi que ladistribuci6n en cada zona se apoy6 
con la radio, avisando qui~n a en qui lugar se podia en cada caso 
conseguir los materiales impresos. De esta manera se evitaba que 
las autoridades locales acapar3ron el material. Las visitas continuas 
al campo y lainformaci6n recogida par los extensionistas permitla 
saber si los materiales estaban a no Ilegando a sus destinatarios. 

Cuantos flids elenieltos se inch'an en ulna ilustraci6n, 
rods riesgo hay de cometer el'roresen la misma. 

lPara cdLcacioli tc aduItos, cJ neljor gralico es cl niis simple y rca
lista, sin adornos ill dclallcs qtic distraigan dc liidea pilcipl. Una 
ilIStraci6n dCbC scr tina atiYLd vi.suld, 10 IM opOrtuinidad Lic dc
mostrar las cLpIScidtadC. rtistica1S die Lll dibilmtj.I'.lal.mI o dLbci 
scr, N11asc ha dicho, un1 fornia dc "Aornr' IoS tcNtOS, parila uc su 
prcsclaclin no icsCilc tan "irida'" a litvista. 

(:ila graicl() 110 Liebe 11ncltir 1as Lic tnai idca. Los cluadros 
Con difercItC, lianosrclrcl.SnridoVaias ctiidadcs aita Vcz, son 
1n1V coiliplicAdos tic cIcnlcr por l1n1a\oria i0los ,gricultorcs. 
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Se debeplanificaryasegurarla distribuci6nde los 
materialesimpresos. 

La distribuci6n de los materiales impresos es clave en su utilidad, 
oportunidad e impacto. De nada sirven unos excelentes materia!es 
impresos si rno Ilegan a los agricultores a quienes estin destinados. 
La distribuci6n es una de las mayores debilidades de las institucio
nes que producen este tipo de materiales entre sus acciones de co
municaci6n. 

Una eficiente distribuci6n parte de la clara definici6n de a 
qu6 agricultores se quiere hacer Ilegar ese material. Definido el tipo 
de agricultores, hay que definir Una serie de canales de distribu
ci6n, y probarlos. Si hay organizaciones, como cooperativas, aso
ciaciones de agricultores, o comitds de regantes, pueden ser valiosos 

canales de distribuci6n. Las tiendas de agroinsumos pueden tam
bidn distribuir los materiales impresos. Autoridades comunales, los 
maestros de las escuelas, los sacerdotes o lideres religiosos pueden 

tambidn participar en la distribuci6n de estos materiales. 
Una vez que se han identificado los canalco mis eficientes, 

es necesario promoverlos por los demnis medios. Porejemplo, la ra

dio puede avisar en sus programas que los agricultores pueden pa
sar a recoger determinado material gratuito en determinado lugar. 
Esto hace que sea el agricultor quien busque y reclame el material 
en los centros de distribuci6n o de las personas distribuidoras, en 
lugar de que sea el material quien deba Ilecar hasta las manos de 
cada agricultor. 

Los puntos anteriores indican claramente que los materiales 
grificos, aunque muy demandados por los agricultores, deben ser 

piezas, tal vez las principales, de una estrategia de medios integra
dos en los que puedan ser usados como complemento y refuerzo de 

explicaciones orales, o reforLados a su vez por materiales radiales 
para asegurar su comprensi6n y utilidad. 

La radio 

Asi como los impresos suelen set los materiales mlis demandados 
por los agricultores, la radio suele set el medio preferido por las 
instituciones. Esto tiene cuatro motivos muy sencillos: 

* 	 Se cree que la radio tiCne una cobertura muy amplia y con 

frecuencia las acciones de las instituciones se miden en can

tidades mis queC en impacto. 
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* 	 Siempre parece mis ficil ponerse frente a un micr6fono y 
hablar, que preparar un material grifico. 

* 	 Los costos de la radio, en comparaci6n con los insumos de 
impresi6n, son siempre mis bajos. 

* 	 La radio permite a las instituciones, ademis de emitir los 
mensajes, mantener una cierta presencia en cl campo, hacerse 
ofr y rccordar a1 pfiblico que existen y que no estin inactivas. 

Sin embargo, algunos de estos motivos estin perdiendo vali
dez. La cobertura de la radio esti reduci6ndose dia a dia. La electri
ficaci6n rural no ha crecido en mu hos paises al mismo ritmo con 
que la inflaci6n ha incrementado los costos de las pilas de los 
radiorreceptores. Esto, unido a la depreciaci6n de los aparatos de 
radio y a los costos cada vez m~is altos de su reposici6n o incluso de 
una eventual reparaci6n o mantenimiento, ha hecho a los agricul
tores muy selectivos en el uso de este nmedio. Y el ntimero creciente 
de radioemisoras hacc que siga teniendo muchas opciones para 
cambiar de estaci6n. 

Lo anterior Ileva a que un programa radial debe realmente 
ser interesante, titil y entretenido, para que un agricultor decida 
escucharlo. Y hacer programas radiales 6itiles, interesantes y entre
tenidos es una labor especializada. Esto hace cada vez menos vilido 
el segundo motivo apuntado. 

Para que los agricultores decidan escuchar un programa ra
dial, 6ste debe difundirse a las horas que ellos estin en la casa y 
suelen escuchar la radio. Estas horas de mayor audiencia son con 
frecuencia muy disputadas por quienes, conociendo las reglas del 
mercadeo y del rating,quieren Ilegar a este segmento importante 
de consumidores. Los costos de estos espacios se incrementan tam
bie'n dia a dia. 

Aunque la radio sigue siendo el medio is seguro para ha
cer Ilegar los mensajes al campo, to anterior ob!iga a un uso cada 
vez ms especializado de este medio para lograr captar realente la 
atenci6n de los agricultores y hacer que esa atenci6n se convierta 
en genuino interds por los mensajes que se trasmiten. 

Algunas consideraciones para la producci6n de 
materiales radiales 

Para hacer un uso efectivo de la radio en la transferencia de tecno
logifas agropccuai as es necesario tomar en cuenta las siguientes con
sideraciones: 
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CAPITULO V
 

Las emisiones ralialesdeben ser oportunas. 

Fsto significa que, de aCtICrd(o al grupo o -egmento del ptiblico quC 
SC q(iLCl'a alcanzar, los mCis;Ijes dcbcn diftundirsc cnilas hora: eln 
qUL C CscucLar radio elssCesCgfLiCnro sLIdC Ia ven Cmisoras qIuc 
prcfiere. Lia intormacion sobrC acccso YexposiCion a los icdios dc 
couinicaCi6n dCbC sCr 11110 (IClos rCstl tados CM dldiaign6stico.

Signitica ramhic.n que los contenidos tie' Ins mensajes que se 

emitCn dCbCn rCspondCr a las ncCCsidadCs die inhlrmaci6n qLC los agri
cuiLorCs IMnn Cn Csc n1omnIt11 dtCrMinnado. l.a radio, al corn rario de 
los griificos, Cs Un mCdjo queCl agricuhtor 110 puedC controlar, csto Cs, 

no pUcde consultar Cl mnC1sajC Ctialdo 1o necesi(;. Asi qlC Si recibC Ste 

antes d ticnmp.,, pUCdC quC Ctlando10 1 ccsieC lo ol'idado; o si a hVa.I 


1o recibC cuando va pas6 1a cpoca de aplicarCl consCjo, ptieClC crearle 
1iistraci6n cl no laber contado antes con Csa inloriaci6n. 

RADIO OPORTUNA Y EN EL IDIOMA LOCAL 

En PerO, el programa "AmanecerCampesino"se difundia cinco dlas 
a lasemana, al amanecer, cuando los agricultores se despertaban y 
lo primero que haclan era poner laradio mientras se preparaba el 
desayuno y se alistaban los instrumentos para el trabajo en el cam
po.Otro tanto ocurria en Honduras con un programa llamado "La 
Milpa"- como Ilaman los agricultores a su campo de cultivo. Los 
programas radiales en PerO se complementaban con materiales grL
ficos, cuyo rontenido era explicado por laradio para asegurar su 
comprensi6n. 

Los temas de los programas radiales mencionados se emi
tian de acuerdo a los calcndarios agricolas seguidos por los agricul
tores en elmanejo de sus cultivos. En el caso del Perb, el programa 
"Amanecer Campesino" se emitia en el idioma local, elQuechua. 
Esta decision ericontrO en un principio cierta oposiciOn de parte de 
las instituciones, por consider&" que era m~s "educativo" para los 
agricultores emitir en castellano. Pero lar~pida y masiva aceptaciOn 
del programa hizo que no s6lo se mantuviera el uso de lalengua 
nativa, Eino que otras instituciones de desarrollo e incluso organiza
ciones de agricultores siguieran el ejeraplo. 

Los I lalerialesradiatesdeben producirse en el 
lengitajede los agrictltores. 

Hiay pa.iSes N'llgareI-S L1o1ICd Se hablan dii erentes iljonias decntro die Linl 
mismo tcriritoiO. Hay lugarcs donde, atin habliindos cl mismo idio
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ma, ciertos grupos tienen su propia "jerga" o manera de expresarse o de 
lamar a las cosas. El uso de la propia lengua de los grupos de agriculto
res a los que va dirigido el mensaje es un elemento clave para despertar 
inter&s por el mismo, y para su comprensi6n y aceptaci6n. El biiingtiis
mo, o simplemente el vocabulario alrededor de un tema o actividad 
agricola determinada, debe scr tambi6n uno de los resultados del diag
n6stico, o de la interrelaci6n con los agricultores en el ajuste de las tecno
logias y comportamientos propuestos. 

Los materiales radiales deben ser entretenidos e 
informativos. 

La radio es un medio de comunicaci6n cuyas flinciones principales 
son de informar y entretener. Las expectativas de los oventes res
pecto a este medio de comunicaci6n se enfocan tambidn en este 
sentido. La radio, al ser un medio exclusivamente auditivo, resulta 
inadecuado para entrenar a la audiencia sobre datos o secuencias 
de comportamientos que exigen atenci6n y retentiva. Peor ain 
cuando esa audiencia esti rnuy poco entrenada a mantener su aten
ci6n mi.s aIA de un brevisimo espacio de tiempo. 

La finica forma cn que la radio puede ser un instrumento 
educativo, y lo ha demostrado en programas de cducaci6n de adul
tos y en programas de apoyo a la educaci6n formal en las escuelas, 
es complementindose con otros medios, generalmente grificos, y 
acomodando su mensaje a las expectativas que e tienen respecto a 
ella; esto es, haciendo su mensaje sumamente entretenido. 

Por eso cs mejor un formato dialogado que una charla de 
una sola persona frente al micr6fono. Y atIn mucho mejor una dra
matizaci6n que Lin formato dialogado. Y mejor ain si esa dramati
zaci6n se enmarca en el ambiente y los personajes comunes en el 
campo. La mtisica que se debeni usar serii la que prefieran los agri
cultores de la zona. 

Los programs noticiosos tienen una ata preferencia en el 
campo; los agricultores usan ]a radio como medio de estar en con
tacto con el acontecer en el resto del pafs y en el mundo. Por eso un 
programa radial que quiera lograr audiencia en el campo deberd 
incluir formatos noticiosos. La radio en el campo, donde el correo 
no es una forma muy comtin de comunicaci6n, es tambidn un 
medio de comunicaci6, horizontal entre grupos y personas, a tra
vds de avisos y mensajes. Incorporar este servicio en un programa 
radial aumenta y mantiene su -iudiencia, adem~is de ser un verda
dero servicio social para los agricultores. 
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REFLEJANDO LA REALIDAD LOCAL EN LA RADIO 

En Per se crearon dos personajes permanentes para el tratamien
to de los temas en laradio. Don Hilaco se concibi6 primero para ser 
un agricultor maduro, con experiencia, pero siempre abierto a 
aprender, que ayudaba con sus consejos a Juaneco, otro agricultor 
mAs temeroso a hacE i cambios y a probar nuevas formas de cultivar 
y manejar sus cuLtivos. 

Los agricultores que escuchaban el programa indicaron que 
Hilaco era en realidad un extensionista, asi que se le dio esa perso
nalidad, convirtindose de e c, manera en una fuente respetada de 
credibilidad. Juaneco paso a ser un agricultor tipico, que en sus 
opiniones y actuar reflejaba los miedos y recelos de los agricultores 
de lazona, a lavez que una verdadera confianza en los consejos 
del extensionista. 

La forma dramatizada on que Don Hilaco y Juaneco trata
ban los temas, incorporando a lamujer de Juaneco y a otros perso
najes de lacomunidad sEgun lo demandara el gui6n, hizo el pro
grahna uy popular, y a sus protagonistas verdaderos idolos de los 
agricultores. Estos venlan a las oficinas de laradio a buscar a Don 
Hilaco como si fuer,-, un ser real, a pedirle consejo y a invitarlo a 
Ilegar a sus com-inidades y fiestas populares. En una oportunidad 
que se corri6 ia voz de que Don Hilaco estaba en una comunidad 
(porque lapersona que reprecentaba el personaje era a lavez el 
productor del programa y vi:itaba con frecuencia el campo para 
evaluar y retroalimentar ladifusi6n de los mensajes) varios cientos 
de personas se congregaron en laplaza para escuchar sus palabras 
y plantearle sus problemas. 

El programa radial no s6lo fue un instrumen -oefectivo para 
difundir conocimientos y comportamientos agropecuarios a los agri
cultores, sino que revaloriz6 frente a 6stos la figura de los 
extensionistas, cuyo prestigio era muy pobre por causa de su baja 
cobertura. 

LOS METODOS GRUPALES: MEDIOS 
INTERPERSONALES DE CAPACITACION 

Lo qtic I' cc a los mdtodos grilpacs tll recurso c[ectivo cs qtic per

nflitn a los cx(CisollSais V c0)iitlin)clcdorcs rccihir tina 

rctroalinflCI1td 1 dirCCta (IC 10S agriculItorCs SobrC StIS Ophfi0 nCS, 

dudas V I)ItIHOS (ICViStd SOl'C LAStcCtlol(ogiaS LiCSC ICS pIOpOIlCOl 
para (1,c Las adoptlCn y s(oIrc LI cstratcgia Itc SCcstc (ICSahrollando 

para su transtlrcicia. LStc CS. il p.5s( otIldiIA IlCtial Cfl CI plOCCSO LIC 

1IjUStC dC C5A5 tCCIllogiaS V IC 13IAa 
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Cuando usar los metodos grupales 

Hay tres momentos en que los metodos grupales son especialmen
te itiles:
 

+ 	 Antes de comenzar el ciclo agricola, una serie de capacita
ciones grupales en las comunidades o grupos organizados d
 
agricultores sirven para introducir los nuevos comportamien
tos propuestos para el manejo del cultivo, y analizar cor los
 
agricultores su aceptaci6n o rechazo.
 

* 	 En momentos claves del ciclo agricola de un cultivo, de
 
acuerdo a la exper'encia de los extensionistas y tcnicos agro
pecuarios y a los resultados del diagn6stico sobre cuindo se
 
dan los mayores limitantes de la producci6n. Se tstablecen asi
 
los momentos en que es nias conveniente convocar a los agri
cultores para tratar un tema odar una deniostraci6n de t&nicas.
 

* 	 En el momento de la cosecha, es muy importante revisar
 
con los agricultores aquellos factores que hayan contribuido
 
a una buena o mala cosecha. Tambidn se puede analizar qu6
 
tecnologfas cspecficas podrian aplicarse para mantener o
 
mejorar los nivel.s de producci6n alcanzados.
 

Algunas consideraciones parael mancjo de los 
miftodos grupales 

La puntualidady ia buena planificaci6n y 
organizaci6nson clavesparael 6xito de una 
capacitaci6ngrupal 

No hay nada que provoquc mis dcsconfianza y frustraci6n en los
 
agricultores que fallarles en una cita para una capacitaci6n. Hay
 
que tener en cuenta que los agricultores dejan de trabajar su campo
 
para recibir lo que ellos esperan serin consejos de utilidad para Lin
 
mejor manejo de sus cultivos. Si esta expectativa no se ve satisfe
cha, su confianza y credibilidad en la iastituci6n se perdcri.
 

S; la 	capacitaci6n grupal se da en el marco de una parcela 
demostrativa, donde se pondrA en prictica un comportamiento t&
nico determinado, todos los insumos neccsarios deben estar en el
 
lugar y en la cantidad requerida.
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UNA CAPACITACION OPORTUNA RECIBE UNA 
RESPUESTA MASIVA 

En la comunidad de Recuayhuanca, en lasierra del Peri0, se ejecutarcn va
rias sesiones de capacitaci6n dentro de la estrategia general del CITA en la 
zona. Una de las capacitaciones se refiri6 a un tema solicitado por lacomuni
dad: lavacunaci6n dc' - inado. 

Los agricultL -s se habian dadio cuenta que su ganado estaba 
enfermando de algo que parecia muy contagioso. Eran conscientes de los 
slntomas de laenfermedad, pero desconocian c6mo controlarla y evitar que 
se extendiera. La cobertura de los veterinarios de la zona y de los 
extensionistas del programa de ganaderia era muy limitada, pues los gana
dos pastaban en lugares muy apartados de lacomunidad0 al cuidado de las 
mujeres y los nii'os. Los agricultores ademAs se .esistian a vacunar a sus 
animales por considerarlo un gasto inne-esario. 

El equipo del CTTA prepar6 una capacitaci6n para Ilevarse a cabo en 
la 6poca en que el ganado debe ser vacunado contra lafiebre aftosa, que 
habla sido identificada por los veterindrios de lazona co-,o un serio peligro. 
Junto con los agricuttores de lacomunicald, el equipo de CTTA determin6 
una fecha y un lugar adecuados para una capacitaci6n de dos dlas. El pri-

Las capacitacionesgrupalesdleben ser ei'aluadasy 
son a su vez oportuniidales para evaliar los 
componentles de la estralegia. 

Se dCbC preyer algti n 1i1po dC Cval ucion de la capacitacioles 
grupalcs v dcl aprendizae (tic en las mism.ws havan adquirido los 
participan tes. Por so parte, las eapachtacinCes grupales StOIn tIln Va
lioso ilstrtI lCnto Ciecvaltacion v rctroal mentaci6n Iel (csa rrollo 
de la CstratCgia tde .translerCncia. l.a oporI iildad quC bri iida el con
tar con tiln grit po repn'scn tati vo de agricn ltorcs pucdc scr aprovc
chadai para CValIar con olios los Cowtpontci t ic1a CStrtalegI a. 

1Ln las capacitacioncs dcl C() i cli.o dcl ciclo agricola se pc
(fell validar [3s ticlnogias LILuC Sc ticierctI prt0i movCr a 10 largo del 
rrfismo. I)ichas tccologias, sc ptcdci analizar cil ,',,cmonietto Coi 
los agrictiltorcs 'vprcvenir posibles bkirecras para s1uadopcion, C in
corporar tatni<:n los ptilltOs dC vista dc diChos agriCultoresCnla 
cstrategia para transtirlas. Ftn csta oportunidad sc pucdc, fijat 
tambi,,n los monetos del cultivo Cii Luc scniniiccesalialS title'is 
capacitlCiOnCs SOblC aspectoC1espClios diCllie jo1del IiSiiit. 

ll las calpacitacioncs 1c sw dcsairolleti eli los iloilciltos 
claves del IIamiejo del cultivo, se pttCdC apotvtICIr li oportMnidad 
para analizar coil los participatites l miarlCha de li Cstrlategia otle sc 
est6 desarrollIa 1do: CelI(l, sc estain rccibiejido los ileilsajcs; Conlio se 

port ictidolos en priteica.1s2an enteiid yie(100 0 0 0 • Ias Capcil tacionCs tic sc progallln ll los !IiollllOs dc 
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mer dla :e dedicarla a aspectos te6ricos de lasalud y el cuidado del ganado;
 
el segunoo dla se dedicarla a vacLnar el ganado y a mostrar a los agriculto
res c6mo hacerlo ellos mismos.
 

El dla de lacapacitaci6n, pricticamente toda lacomunidad - tanto
 
los hombres como las mujeres e incluso los nihos - sejuniaron en la escuela
 
a escuchar a los veterinarios quienes describieron las enfermedades que po
dlan afectar al ganado y c6mo preverirlas con vacunas oportunas. Al dla
 
.iquiente, lacomunidad se reuni6 de nuevo, esta vez en un prado de la
 
serra seleccionado previamente para congregar en 61a todo el ganado de la
 
comunidad. Cada familia llev6 su ganado para que fuera vacunado. Previa
mente se hablan colocado alguno' postes para atar a los animales para apli
caries lavacuna. Tres veterinarios de laEstaci6n Experimental Ilegaron para
 
poner tres vacunas diferentes; una de las vacunas fue proporcionada gratuLi
tamente, y las otras dos Iofueron a precio de costo. La alta demanda casi
 
acab6 con todas las vacunas disponibles.
 

Algunos miembros de la comunidad practicaron tambien c6mo va
cunar ellos mismos a sus propios animales. Viendo que no eri muy dificil
 
hacerlo, la comunidad hizo planes para recaudar fondos y comprar su pro
pio equipo de vacunaci6n. Cuando se enteraron del 6xito de laactividad,
 
otras comunidades cercanas solicitaron tener elmismo tipo de capacitaci6n
 
te6rico-prctica.
 

las cos.chas, ptlcd In aprov.charst para cvalnar las dit'rcntcs tcc
nologias (1 sCpropusicron pa ra cl bIcn rnancIo del cuhLi 'o, N'Ia
 
fornia cn quc la cstratcgia filc capaz ti haccrlas Ilcgar a los agricul
to0rcs. 

Integraci6n de los medios 

Los metodos grupaIcs - las (Capaciracion.s, las Parcclas Dcmos
trativas, los Dias ie(ampo N Ia l)crnostraci6n dc Metodos - no
 
dcbcn scr vistos COMO AI'ICS aisladas, S0in quc p;titclaSCgtL'rar
 
so exico dcbcn conIplcnIcntarsc y rcforarsc con los dcImis nicdios.
 

n ricn CortLa radio cs tn illst to lcclnltail-(R) ctl cst caiso palra: 

• 	 avisar a los agricutorcs sobf)rc cl da,LIa l Itgar dc tnaho Ir v 

capacicacion o ( )ia dc C:allpO, o paa proniov\cr (ItIc sc
 
visitc una lhrccla [)ctnostrati'va indicando c1 cigar 'vlos
 
Ilol tlt llos(-it oile llaILI a;lGIa do eli S "Sk 	 Nsi 

nlictltOS lttusc [ ratanl tic trainsfcrir. 
* 	 ,niotivar a los agiciltorcs aasistir a las calactcioln.'s v )ias
 

d(Campo,o I)ctstraciOtcs dc N todos.
 '''"''"
''"""" '"""121
* rfonar scguoiitio AI api-cndiialC d1csarola.do ell Cs.'dar 
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Los niateriales grAcos o imprcsos sirvcn a los agricultorcs para: 

* 	 rcforzar y contlnpicntar Io cxplicado por c' cxtcisnionista c 
It,in .lacjc li CapacitCi*6no(0) .Cividadgrupal. 

* 	 rcCor1ar lIo,rcolitlo >'CoCsultarh) Ca.1Oti) sca ne.'1i. 

Las capacitacioies dclcn conollcmcoiArsc con oro lsncdios 
q(ic pcrnitan man tcocr co los tp,,ticil uns cl inrit,'sorpt ocr en 
prictica Io aprcndido. 

(Colioparte de IndI.stratcgi global c li prc los Imcdtios 
actal eln forma i tcgradta N'cot1IplcicrItaria, 10 apiucdido cn las 
Catpacitacioocs dchbc scr i'cf'oriald por los dlcIMis ncdlios. Adlcmis 
dc los rnatclialcs ip r-csos tiuc sc dchco distliluir Cntrc los pari ici
pamitCs, a ra,.lio chc CilIntiCntO, (1uc sc hilYwa\tridi iiti'Undir los COiOS 
tado cl his CapaCi taCioncs, X.promIios'cr a los partici pa OLtcs COh(i 

f'liclncs directais dc COlstilha pll l aqucllos lic no hiavail tcnlido 
poRtiindadl ticdasisrir .ahis nilinas. 

LOS MEDIOS COMPLEMENTARIOS RESULTAN
 
MAS EFICACES
 

En Pert), k estrategia fue un sistema de educaci6n a distancia en el 
que materiales gr,)ficos sobre cado tecnologia eran explicados a los 
usuanos a trav(s de programas radiales. Ambos medios se comple
mentaban y reforzaban con capacitaciones te6rico-pricticas en las 
comunidades y grupos de agricultores y con la comunicaci6r 
interpersonal a travs de los extensionistas. 

Los grAficos para este sistema de educaci6n a distancia eran 
unas guias de aprendizaje sobre cada cultivo. [as hojas volantes 
paracada tecnologla, que se produjeron y evaluaron en la fase de 
validaci6n, pasaron a ser las lecciones de estas guias. 

La experiencia ganada en el uso de la radio en la fase de 
prueba permit16 disehiar dos tipos de formatos para los programas 
radiales. Un formato didActico se uso para explicar las lecciones de las 
guias y un formato que incluia entrevistas, drama, reportajes y conse
jos, para unos programas que se Ilamaron "retorzadores". Estos pro
gramas reforzadores se producian con la informacion recogida en el 
campo sobre las dudas, preguntas y opiniones de los agricultores 
sobre lo que estaban aprendiendo a trav~s de los otros medios. 

Complementando este sistema se establecieron con los in
vestigadores de cada cultivo, calendarios de capacitaci6r a grupos 
de agricultores. Los materiales grAfccos y radiales se usaban tam
bi~n en estas capacitaciones, asegurando aun rrns su comprensidn, 
y recogiendo de los partcipantes las dudas y opiniones sobre su 
contenido. De esta manera, las capacitaciones grupales se conver
tlan adcems en valiosos instrumentos de retroalimentaci6n. 

Los extensionistas, por su parte, segulan desarrollando su 
labor con sus mtodos tradicionales, como visitas y parcelas demos

trativas. 	Su trabajo ahora resultaba mucho mAs sencillo por el re122 
... . 0000 0 0 fuerzo que significaban los demAs medios de comunicaci6n. 
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Una demostraci6n de m&odos en una parcela demostrativa 
proporciona una valiosa oportunidad para recoger opiniones que 
pueden ser luego difiundidas como testimonios en la promoci6n de las 
tecnologias demostradas. Un dia de campo cs, ademdis de una oportu
nidad de demostraci6n y capacitaci6n sobre tecnologis, una noticia de 
interds para los agricuhores que puede set diftindida por ]a radio. 

REGLAS GENERALES PARA PREPARAR 

MATERIALES DE COMUNICACION EFECiYVOS 

Los materiales ,leben ser atractivos. 

Lo que hace que tin material de comunicaci6n despierte el interds 
de un agricultor Cs SLI utilidad y su oportunidad. Esto es, que su 
contenido responda a una necesidad de informaci6n cuando el agri
cultor realmente ]a neceita. Pcro para que ese inter6s por cl conte
nido se convierta adem1is en una motivaci6n para aceptarlo y 
aplicarlo es necesario quc los matcriales incorporen otros factores 
que los hagan atractivos a quienCes los usan. 

Hay que reconocer que los materialcs educativos que suelen usar
se en ls instituciones responsables dcl desarrollo en el sector rural, son 
generalment, abUrridos. flay muchos ejemplos de folletos Ilenos de 
texto que no provocan la Icctura a los agricultores, que en su mayoria 
tienen bajos nivelcs de cscolaridad y poca costurnbre de leer. Hay pro
gramras radiales quc mAis parecen aburridas charlxs a las que es muy 
diftcil poner verdadera atenci6n. 

Los productores debcn bUscar recursos de atracci6n, corno el 
color y las iluIstracioncs en los mareriales grhcos, o la mfisica, el humor 
y los formatos dinii nicos en el medio radial. Un folleto ilustrado y con 
el menor texto posible, con letras grandes y mensajes concretos y prActi
cos, seri sin duda mejor aceptado y leido que un tcxto complejo, de 
letras pequefias y saturado de informaci6n tc6rica. Un programa radial 
que dramatice una situaci6n vivida a diario por los agricultores en sus 
campos, serni sin duda escuchado con rios inters quc una larga charla 
radial dictada por un tdcnico frente a un micr6fono. 

Los materiales deben transmitir el mensaje enforma 
comprensible. 

Una vez que un material ha atraido el interds de un agricultor, su 
mensaje debe set comprensible y ftil para 6ste. Se pueden ver en el 
campo muchos ejemplos de folletos sobre una determinada plaga 
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que usan las tres cuartas partes de su espacio para explicar sobre su 
forma, reproducci6n o ciclo de vida, y apenas un minimo espacio 
para hablar de c6mo combatirla. Ese espacio incluso estli escrito en 
c6digos y f6rmulas con frecuencia ininteligibles para la mayoria de 
los agricultores, como dosis en "ml." o "cc.". 

Lo primero que todo productor de medios debe haeer es 
"traducir" los mensajes t6cnicos al lenguaje de los agricultores, ha
blar su mismo lenguaje e incluso su mismo idioma qi rste fuera el 
caso. En el caso de transmisiones radiales para iirc,s de biingilis
mo, el uso de la lengua nativa local es un factor clave para la verda
dera comprensi6n de los mensajes. 

La comprensi6n no se refiere s6lo a la claridad del contenido del 
mensaje, sino a su forma de presentaci6n: 

* 	 Letras muy pequefias pueden hacer diffcil leer un buen con
sejo. 

+ 	 Palabras complicadas pueden hacer incomprensible el con
sejo mdis sencillo. 

4 	 La transmisi6n -edemasiadas ideas a la vez en un mismo 

material puede confundir a un agricultor y desviarlo del 
mensaje principal que necesita en ese momento. 

Los materiales de comunicaci6n deben bacer que la 
audiencia se identifique con ei mensaje. 

De nada sirve que el material haya despertado el interds de los agri
cultores, y que su mensaje haya sido comprendido, si estos no to
man esc mensaje como propio, como dirigido exactamente a ellos. 
Para asegurar que los agricultores se identifican estrechamente con 
los mensajes, los materiales de comunicaci6n deben reflejar su rea
lidad en forma fiel. Este reflejo se logra a travds del uso apropiado 
de los simbolos y c6digos que esos agricultores utilizan para comi,
nicarse. 

El uso de imigenes locales - personas, paisajes, instrumen
tos y herramicitas - en las ilustraciones grificas, o de mtisica y 
personajes locales en las emisiones radiales, son mecanismos biisi
cos para hacer que los agricultores se sientan identificados con los 
materiales de comunicaci6n. El uso de testimonios de personas de 
la zona, quc pueden ser reconocidos o identificadn por lw deiaais, 
son claves para una verdadera involucraci6n de los agricultores con 

los mensijes destinados aellos.124 
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Los mensajes deben ser aceptables para los 
agricultores. 

Si un instrumento de comunicaci6n presenta algo, en el contenido 
o en la forma, con to que los agricultores no estin de acuerdo, sin
 
duda que no aceptarin sus consejos. La aceptaci6n de un mensaje
 
tiene tambidn mucho que ver con su factibilidad; si lo que se acon
seja representa un riesgo muy grande para los agricultores, es muy
 
probable que stos no lo acepten. Estas barreras deben superarse
 
con el ajuste de las tecnologias que se van a transferir.
 

Es necesario poner una muy cuidadosa atenci6n a la cultura
 
y a las caracteristicas de los agricultores para prevenir hacer algo o
 
decir algo que pudiera considerarse inaceptable o incluso ofensivo
 
para ellos. En la producci6n de materiales de comunicaci6n para el
 
campo se suele caer en tin error fundamental: En un intento de
 
reflejar Ia realidadse reprcsentaa los ,.gricultores "demasiado" como
 
son, y no como ellos quisieranser.
 

Cuando tin agricultor de bajos recursos se ve fielmente refle
jado en una ilustraci6n, no necesariamentc se acepta asi; es mis, su
 
imagen hasta puede desanimarlo. Hay que tomar en cuenta que los
 
agricultores trabajan con un instinto de superaci6n que hay que
 
incentivar, y que prefieren una imagen de si mismos nis parecida
 
a c6mo quisieran ser que a como son en realidad actualmente. En
 
este sentido, las representaciones de los agricultores deben tomar
 
como modelo a los mejores de entre ellos.
 

Los mensajes deben inducir a los agricutiores 
a una acci6n. 

Una vez lograda la atenci6n del agricultor y que el mensaje haya
 
sido entendido por ute, que se haya identificado con d y to haya
 
aceptado, el mensaje debe establecer claramente qu6 es lo que se
 
espera que el agricultor haga at respecto. La comunicaci6n no pue
de limitarse siniplenente a informar y motivar, sino que debe ser
 
muy especifica en describirlo que se espera de Ia audiencia.
 

Todo el esfierio por h'icer eficaz un material no serviri de
 
nada si no esti muy -Jaroqu6 se quiere que hagan los que reciban
 
el mensaje. Puesto que lo que se pide es que canbieni de comporta
miento, 3 comInicaci6n no pIcde limitarse a transmitir informa
ci6n o conocimientos, sino que ciebe inducir a acciones especificas.
 
Materiales con generalidades coino: "Para unamejor producci6n,
 
usa una buena fertilizaci6n" no dicen nada concreto sobre qu6 125 
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hacer, sino repiten lo que cualquier agricultor sabe ya; lo que los 
agricultores necesitn saber es qu6 cantidad de fertilizante usar se
guln el cultivo y c6rao conseguirlo a bajo precio. 

LA PRUEBA Y AJUSTE DE LOS MATERIALES 
DE COMUNICACION 

Validar materiales de comunicaci6n es ponerlos a consideraci6n de 
un grupo representativo de los futuros usuarios de los r;smos,para 
analizar con ellos si cumplen los requisitos de efectividad que les 
permitirfin alcanzar los objetivos para los que fueron producidos. 

Los requisitos de efectividad se mencionaron ya en este ca
p'tulo como las reglas a tomar en cuenta para producir materiales 
de comunicaci6n. 

* Atracci6n 
* Facilidad de comprensi6n 
* Involucraci6n del usuario 
* Aceptaci6n 
* Inducci6n a la acci6n 

La validaci6n busca si se dan estas caracteristicas en un ma
terial, y c6mo se dan, a fin de incorporarlas o reforzarlas en la pro
ducci6n definitiva del mismo. 

Que validar 

Las dos partes principales de cualquier material de comunicaci6n 
que deben validarse son el contenido y el formato. En contenido se 
refiere al mensaje que se quiere transmitir con el material y ia for
ma en que dicho mensaje se plantea en el mismo. El formato es la 
presentaci6n del mensaje, y tiene que ver con los recursos grificos 
(en el caso de materiales impresos) y auditivos (en el caso de mate
riales radiales) que se usan para ofrecer ese mensaje. 

Cufindo validar los materiales 

Los materiales de comIunicaci6n deben ser validados antes de su prc
ducci6n definitiva. Sin embargo, la validaci6n es un pro%- -so perma

nente. Cada vciz que un canal o un medio de comunicacion es evaluado 
para determinar su efectividad en trasmitir un mensaje en particular aa 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 
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los agricultores, es una forma de validaci6n. La experiencia ganada a 
travds del monitoreo constante es muy valiosa para ensefiar a los 
comunicadores c6mo Ilegar mejor a los agricultores y comunicarse efl
cientemente con ellos. Un proceso interactivo de monitoreo mejora la 
efectividad de cada edici6n de los materiales de comunicaci6n. 

Quiin debe hacer la validaci6n 

La validaci6n debe ser hecha por las mismas personas encargadas 
de la producci6n de los materiales. Los productores de los materia
les, ya sean dibujantes o productores de radio, deben ser lo mis 
objetivos posibles al validar sos propios materiales. La validaci6n 
de sus propios materiales debe ser vista por estc personal como una 
valiosa oportunidad de aprender inis c6mo comonicarse mejor con 
los usuarios de los mismos, y no como una critica a su capacidad 
en este sentido. Debcn entender que an los materiales t6cnica
mente excelentes pueden resoltar intitiles si no son comprendidos 
o aceptados por los agricultores. 

C6mo validar materiales de comunicaci6n 

Los materiales deben ser validados con una muestra representativa 
de los agricuIltores que componen ia poblaci6n-objetivo de la estra
tegia de comunicaci6n para la transferencia. Para validar materiales 
de comunicaci6n se debe desarrollar Lin instrumento, generalnen
te una entrevista, que contenga preguntas cspecificas sobre cada 
una de las caracteristicas que se mencionaron como necesarias para 
hacer Ln material eficiente. Este instrurnento de validaci6n puede 
aplicarse en forma individual - de la misma manera que tna en
cuesta o entrcvista - o grupal, como en la t&nica de grupos focales 
que se mencion6 para hacer el diagn6stico. 

Al aplicar el instrumCnto dc validaci6n se debe anotar todas 
las respuestas de los entrevistados y cl entrevistador no debt dar sus 
propias opiniones ni inducir ningtin tipo de rcspuesta en los entre
vistados. En las validaciones en grupo se debe asegurar que todos 
participcn dando su opini6n, y que 6Sta no sea manipolada por 
determinados miembros del grupo que pudieran toner infloencia 
en el mismo. 

Sc debe poner una cuidadosa atencion a todas las Sugeren-
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cias que hagan los agricultores sobre c6mo mejorar tin material en 
su forma o en stI mensaje, csto es. las palabras que ellos tsarian, los 121
colores. o misica quC preficrcn. Hay qeC ser conscientes qte los 06 6 6 9o *. • • • s0•0 
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agricultores son capaces de ver cosas y de interpretar la informa
ci6n de una manera diferente a los productores de los medios. Se 
debe tener en cuenta que lo que motiva a los agricultores pudiera 
no ser necesariamente lo que despie, a el interds de los dibLjantes, 
tdcnicos o productores radiales. 

Para validar materiales impresos 

En los materiales impresos hay que evaluar primero en forma sepa
rada, y luego en conjunto, los grificos y los textos. En el caso de un 
afiche, por ejemplo, se debe validar primero la ilustraci6n (tapando 
el texto), luego Cl texto, y por iltimo ambos elementos juntos para 
ver en qu6 forma actian complementariamentce. 

Para validar matcriales grificos es importantce usar fotoco
pias claras de los disefios. Si los materiales van a tener colores, hay 
que colorear las fotocopias con ,ipices y marcadores de manera que 
queden lo mis parecido posible al original. 

Para validar un grAfico, se cubrc el texto y se muestra prime
ro s6Io la ilustraci6n. Se hacen entonces las preguntas correspon
dientes a las caracteristicas de eficacia: 

Atraccidn 

* 	 !Qu6 es lo que mis le gusta del dibujo? (o la fotografla) 
+ Qu6 es lo que menos le gusta? Por qu6 ? 
* Qud le parece los colores CJue se han empleado ? 

Comprensidn 

* 	 Describa en sus propias palabras qi es lo que ve en el dibu
jo o fotografia. 

* 	 Explique qui cree usted que esti pasando en esa escena. 

InvolucraciSO o identificacidn 

* 	 Represcntai las personas u objetos de esta escena a los que 
se pueden encontrar en su comunidad? 

* Las ropas, herramientas y otros elementos que aparecen 
aqui, son como los que usa la gente en su cornunidad? Si no 
es asi, en qu6 son diferentes o qu6 debe canmbiarse? 

128• 	 0 0 0 0 0 00-ta'ny Aep algo que le moleste de lo representado en la escena, o 

con lo que usted no est de acuerdo? Si es asi, qu6 es y por qu? 
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UN MENSAJE MAS AL GUSTO DEL USUARIO, 

Un afiche sr,[re los beneficias de la fertilizaci6n mc 'raba un dlibujo 
de un agricultar exitasa que habia seguido el conseja expresada en
 
el texto del afiche. El agricultar se mastraba en 'nedio de su campo,
 
rodeadc de plantas de malz fuertes y saludlables. El texta decla:
 
Fertilice su maiz y tendri mejores cosechas.
 

Durante la validacidn del afiche se preguntaba a las agricil
tares par qu6 se inclinarian ellos a fertilizar su maiz. La respi~esta
 
mAs frecuente era: 'para casechar mi~s y ganar mAs dinera'.
 

Para reflejar ni~s fielmente los mativas de las agricultares
 
para fertilizar, se modfic6 el dibujo y el texta del afiche. El dibuja
 
mastraba ahora a un agricultor sonciendo junta a on mant6n de
 
mazarcas de maiz casechadas. El nueva texio decia: Yo fertilicd 
mi maiz, y gan6 mAs dinero que dintes. 

Si c1 IgIriCIIltor-SabC Iccr, SC CtIbr-c ahor101i Ia iititracin NSC
 
d1cja vlsIIk Sol)o CI lexto. I .- i iicil tat o hlaiIid;a (tiic ci agriCtIl to
 
11tICS1rc c11 Iccr-V cur ciidCI CI Coil(II1c dI C(cri o lii1'i ia S GoIc
111)ios 
dc J).ILbr;IS quIc IpudIdii Ner ficccsario0S. I~A diflICHItAd alcICC'a11
tic tcricr Itic vcr coni dc Lis Iccras. LaC1in poICdc
ci talnaflo cprciisiomI) 


canihico1 dcpciMId Lc (iLCicrtaS paI)JbIraS VLdc 1o C0ilCiS()o C0oindlIS 

pidCjo tpic1 sCaI IIICI1iajC f'ornItilHAd.
 

Sc Coiliiia pidiciodo III cifficVIStAdo (qtIC Ica1 ',' ICc'o, r
 
dctcrm i ii.1 r so i \iv dIc (Ii icoI cad. I IYICqS)C11ocrcpCiala riico
vI1Iti 


a1Aqt1icLaS pa.Labra3S ('11 (Lc ccHIa IoaS (illi1CtIlcAd pai1a Iccr 0 pie-01-

CIaIr. Sc ICpi)dC I IICgo) (loL ClL ropas palabrals L Sipi-
C\xpIL cii sos 

fica1 IC 1cqIM idi, pai)-(IcicrI-ijilar SI Ia diiiciidiR() 0 1101c
1(IL ha 

coilitcnido.
 

I tic(go dcLL\'aI clW CI lex hi. St I)rL5LIl I ifaiC() coiiplco.
 
Sc 111a111za Almoa h LiC11clCioi irc ci dihijo v Ci tcxio YComo pcr-Ci

bc Ci ClltCicviscadL() csia r-claCIoo.
 

Ula \'c/. cqic LI dihu)jo v\'LIiCxto sc Iicsrranl jluntos, sc hacco LaS 
Sigliliclic PL'SpCgti Iitcas: 

;CI-ccsLIScd ( iLI1 d bihoJo IIIuscra Li iIInagcu CIL 60orn1ia adIccLa-

Si ci Ci Ircs'iscado con ccsta qoLic no, sc Ic prcgti i ia cii couccs:I%;QIC(IIM1LSHil'I1CLI.141LII~CC 0'CiI10129 
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Induccidn a la accidn 

Finalmente, se trata de determinar si el grico incita al agricultor a 
actuar de acuerdo a lo propuesto. Para ello se le pregunta: 

* 	 Qu6 indica el mensaje que usted debe hacer? 
* 	 Esti usted dispuesto a seguir esta recomendaci6n? Por qii? 

Y si contest6 que no, por qu6 no? 

Al terminar las preguntas, hay que tratar de determinar que 
es lo que en el material grifico motiva al agricultor. Si la mayorfa 
de los entrevistodos mencioran factores motivacionales distintos a 
los presentados en el material, considere la posibilidad dL cambiar 
el mensaje a uno que refleje mejor los intereses que le mencionan. 

Los materiales impresos con bastante texto y contenidos ne
cesitan una validaci6n especial. En estos materiales hay que evaluar 
su capacidad de responder a las dudas del agricultor cuando los 
consulte. Esta validaci6n puede hacerse de dos maneras: 

1. 	 Se sacan suficientes fotocopias del borrador del material y se 
entregan a un ntimero de agricultores. Se les pide que lo 
lean y analicen y que al dfa siguiente se volveri para hacerles 
algunas preguntas sobre ese material. Se regresa el dia si
guiente y se tiene una entrevista con cada agricultor scbre 
aspectos claves del contenido y la forma del mismo. Se eva
hIa si el agricultor es capaz de buscar en el material la 
informaci6n que pudiera necesitar para ejecutar el 
comportamiento que se espera de d1. 

2. 	 Otra forma de validar es reunir un grupo de agricultores y 
dar a cada uno una copia del material. Se analiza con el gru
po el contenido de cada pigina, tanto los grificos como los 
textos, y se recogen sus comentarios sobrc la facilidad o difi
cultad para entender los mensajes y seguir las instrucciones 
que se presentan en el material. Los comentarios deben re
velar si los distintos mensajes son f~iciles de entender y si la 
secuencia de instrucciones es ficil de seguir. Todos los miem
bros del grupo deben tener la oportunidad de expresar sus 
opiniones. 

Para ambos casos es necesario preparar una gufa de pregun
tas, de acuerdo al contenido del material, concentrando la aten

ci6n en los aspectos principales del mismo.130 
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LA ESTRATEGIA SE VA ENFOCANDO Y SE VA 
AJUSTANDO 

En Ptrt), en la primera fase de la implementaci6n de laestrategia, 
se pensaba promover las tecnologlas a travs de afiches, hojas vo
lantes, cuht-s y programas radiales. Los afiches fueron pronto des
cartados por su alto costo y su dificultad de producci6n con los 
recursos de laoficina local. El tiempo que demandaba su produc
ci6n e impresi6n hacla por otro lado muy dificil su oportunidad. 

Las tecnologlas, en esta fase, eran promovidas directamen
te por el extensionista a los grupos de agricultores. Esta promoci6n 
directa se reforzaba ccn sencillas hojas volantes para caca tecriolo
gia, donde se desglosaban Ics pasos para su aplicaci6n, y con spots 
y programas radiales donde se motivaba a los agricultures a probar
las y se daban las razones parajustificar su adopci6n. 

La promocion directa a los grupos de agricultores, permiti6 
comprobar con 6stos lafacilidad o dificultad que tenla laadopci6n 
y aplicaci6n de cada tecnologia Se pudieron de este modo hacer 
muchas precisiones sobre como las tecnologias se deblan ajustar y 
plantear. De esta manera, los mensajes se fueron precisando cada 
vez mrs y se identificaron aspectos claves que debian mencionarse 
al tratar cada uno de los temas. 

Los grificos sencillos, como las hojas volantes, pe,.'nitieron 
identificar los c6digos visuales ms comprensibles por los agriculto
res. Se evalu6 el tipo de dibujo, de letra, de colocaci6n de los dibu
jos y los textos en la hoja. Cuando se entregaba una de estas hojas 
a un agricultor o un grupo, se Ic oedia su opini6n sobre qu era Io 
que mejor entendian, o Ioque no entendlan. 

La distribuci6n de las hojas volantes permiti6 identificar ca
nales de distribuci6n efectivos, para asegurar que laproducci6n fu
tura de materiales grAficos mAs costosos no se desperdiciara o per
diera en canales ineficientes de cistribuci6n. Los spots y los progra
mas radiales ayudaron a identificar y dar a conocer personajes acep
tados con simpatla por los agricultores, y a encontrar los formatos y 
enfoques mAs adecuados para el medio radial. En este sentido, la 
programaci6n radial ue incorporando el uso del quechua hasta 
que todas las emisiones fueron completamente en esta lengua. 

En general, lapreparacion y prueba de los materiales en 
esta fase permiti6 crear progresivamente formatos pedag6gicos ade
cuados para cada uno de ellos, y analizar con los agricultores la 
factibilidad de otros canales, como las capacitaciones grupales. 

Para validar materiales radiales 

Como Cn CI caso dIC los matCriales iipresos, L! validaci6n tiemate
rialcs radiales sC pueCdC haCer icfOrma individual o rupal, segLi i 
sea ]a naturaicza dcl material. Una cuia radial, po;- ejnIplo, puede 
ser validada con agriculhorcs individualesLIeUCst()q tIc CSUn material 
breve N pueden poco t jempo.I cii ntrevistarse muchos agricultores C1n 
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Un programa radial puede ser validado individualmente, pero por 
su duraci6n es mds prictico hacerlo en grupo pues asf se puede 
tener las opiniones de mdis agricultores en menos tiempo. 

En la 	evaluaci6n de un material para radio es importante 
analizar no s6lo el contenido, sino si el formato, Ja presetiaci6n del 
mismo, es adecuada para mantener la atenci6n de los oyentcs. Ya 
se dijo al comienzo del capitulo lo competitivo que es el medio 
radial por lograr la atenci6n de la audiencia. Para evaluar las carac
teristicas de eficacia de los materiales radiales, se hace escuchar una 
vez el material y se formulan las siguientes preguntas: 

Atraccidn 

0 Qu6 es lo que mds le gusta y lo que menos le gusta de este 
programa (o cufia)? 

* C6mo podria mejorarse este programa (o cufia) ? 
* 	 ,Le gusta la milsica que se usa? Hay algtin otro tipo de m6sica 

que podria ser mejor? 

Comprensidn 

* 	 Cuifl es el tema central de que trata este programa (o cufia)? 
* 	 Qu' es lo que recuerdan del programa? (Se hacen ahora pre

guntas especificas para ver si la audiencia capt6 los mensajes ca
vf's) 
*Qu6 parte del programa no entendi6? 

Involucracidn 

* 	 A qui~n cree que se dirigen los consejos que da el progra ma? 
* 	 Las personas que hablan en el programa, lo hacen como la gen

te dc por aquf? Por qua ? 

Aceptacidn 

* 	 Hay algo en el programa con lo que usted no est6 de acuer
do? Qu es y por que ? 

Induccidna la accidn 

4 	 Qud dice el programa que hay que hacer? 
+ 	 Como agricultor, estarfa de acuerdo en seguir esos consejos? 

Por qu6 se inclinarfa usted aseguir (o no seguir) esos consejos?132 
0 0 0 aQ 0I 0 0 0 0
 0 



Se pasa luego de nuevo el material radial y se promueve una 
discusi6n abierta sobre el contenido y el formato del mismo. Hay 
que asegurarse de tomar nota de todas las sugerencias y recomen
daciones que los entrevistados den sobre c6mo mejorarlo. 

Al validar materiales radiales es titil grabar dos veces ia cufia 
o el programa en el mismo lado del cassette. De esta forma no 
habri que retrasar la cinta para volverlos a poner. 

EL PROCESO DE PROBAR LOS COMPONENTES 
DE LA COMUNICACION PARA LA 
TRANSFERENCIA 

Una forma de asegurar un mayor impacto en la estrategia de 
comunicaci6n que se disefie, y hacer que sus componentes sean 
mds efectivos, es dividit su implementaci6n en dos fases que 
corresponden a un ciclo agricola del cultivo o cultivos sobre los 
que se est6 trabajando. En ambas fases se desarrollan acciones de 
transferencia, pero la primera sirve de prueba de los componentes 
que se usardin en forma definitiva y masiva en la segunda. 

Los objetivos de la primera fase son, al ajustar ia tecnologia, 
determinar los mejores medios de comunicaci6n y los formatos mis 
adecuados para los mismos, asif como los canales de distribuci6n 
que hagan Ilegar en forma eficiente los materiales de comunicaci6n 
al mayor ntimero posible de agricultores. 

En la primera fase, se debe dar mis 6nfasis al trabajo 
interpersonal con ios agricultores en la promoci6n de I.s tecno
logfas. reforzando esta promoci6n con materiales radiales y grificos 
sencillos y econ6micos. Esta primera fase permite evaluar con los 
primeros adoptantes, la aceptaci6n y manejo de las tecnologias, y 
retroalimentar a los investigadores para los ajustes que fueran 
necesarios en 6stas. 

El trabajo interpersonal con los agricultores sirve ademAs para 
que los dibujantes y productores de radio se familiaricen con los 
comportamientos, ideas, vocabulario, tipos y caracteres alrededor 
de la actividad agricola. Esta experiencia serviril para el disefio y 
producci6n de los materiales educativos. 

De esta forma se van comprobando cuoes son los c6digos 
mis comprensibles para los agricultores en la comunicaci6n radial 
y grifica y cuilIes son los canales y formatos rios adecuados en los 
mismos. Los primeros materiales de comunicaci6n deben ser de 
bajo costo, porque representan una especie de prueba. Su evalua
ci6n constante durante la primera fase permitirdi adquirir la 
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experiencia necesaria para una producci6n de materiales mis com
plejos y costosos en la segunda. 

Con esos rnateriales sencillos y de bajo costo se van tambien 
identificando y reforzando los canales de distribuci6n que mejor 
pueden hacer liegar los materiales gr~icos a los agricultores. De 
esta manera, se tendri mdis seguridad de que los materiales mdis 
costosos que se usen en la pr6xima fase, la de difusi6n masiva, 
llegardn a sus destinatarios. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

Los materiales de comunicaci6n con los que se implementari la 
estrategia por los diferentes medios deben reunir una serie de con
diciones si se quiere que sean efectivos en la transmisi6n de los 
mensajes. Estas condiciones son: 

* 	 Deben ser atractivos; 
* 	 Deben ser perfectamente comprensibles para la poblaci6n a 

la que van destinados; 
* 	 Debe sentirse esa poblaci6n identificada con los mismos e 

involucrada en su mensaje; 
* 	 Deben set aceptables para esa poblaci6n, tanto en su forma 

como 	en su contenido; y 
* 	 Deben inducir a una acci6n concreta dentro de los objetivos 

de la estrategia de la que forman parte. 

Los materiales producidos con estos criterios deben ain ser 
validados con una muestra representativa de la poblaci6n a la que 
vayan a ser destinados, para comprobar si se dan las condiciones 
apuntadas y para ajustarlos a las mismas. La estrategia en general y 
cada uno de sIs componentes en particular deben ser a su vez vali
dados y ajustados segfin como vayan curnpliendo su funci6n den
tro de la misma. 
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Paso 4 
Ejecuci6n de la estrategia de comunicaci6n: 
difundir la tecnoi'gia en el momento oportuno 
del ciclo de produccidn 
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CAPiTULO VI
 

INTRODUCCION 

a ejecuci6n de la estrategia de cornunicaci6n es un trabajo 
7 de organizaci6n v gcrcncia en el manejo dc los diferentes 

componcntcs tie la misma para que cumplan 
eficicnteincntc su papel. Dicho mancjo debc enfocarse a lograr con 
dichos componcntcs la mayor cobcrtura posible cni la diftisl6n de 
los mensajes. Sc suponc u las scI Si tccnologias que csrin 
transfiricndo son adccIuadas, Vsi los niensajcs han sid ilormlados 
tomando cn cuenta las caracteristic':s dc los dcstinatarios, hacer 
Ilegar csos mcnsajes en forma oportuna a la mayor cantidad dc 
agricultorcs Ilc% i. i a tin indice importanrc de adopci6n de las 
tecnologias. 

Un personal bien capacitado jucga Lin papl fundamental en 
cl Cxito de la CstratCgia (IeComtlnicaci, n. I] personal quc trabaje 
en la cjccuci6n de la estratcgia dchc ser capacitado no s6lo en las 
habilidades que mpl i r CficiCnteCnlCntC sUslc pCritan cLI1u con 
funcioncs, sino tambin en la estrategia global, para (Itic cada cual 
cumpla sts funcioncs en coordinaci6n con los dcilis. Asi, tin 
productor dc radio debe scr no solo capacitado cn c6nio Lacer 
mejores programas radiales, sino que dcbc tambiln conocer a fondo 
las tecnologias, los resultados dC LI invcstigaci6n de los agricultores 
para que pucda enfocar sus accioncs. l.a coordinacin (ei] cquipo 
de trabajo es fruto tambien dc un adecCiado lidcrazgo. 

El buci [hncionamiento dc todo los componcntes de la 
estratcgia sc asCgura por mcdio (Ic tina pcrmancntc vigilancia quc 
permita hacer los ajustcs necesarios sohrw la marcha, y tener la 
retroali mcntaci6n tan neccsaria para la Lorna dc decisioncs. 

CAPACITACION DEL PERSONAL PARA LA 
EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

La Cjccuci6n de la cstratcgia dc comunicacio n conlicna7.1 Con la capaci
taci6n dc los extensionistas y de todo cl personal involtcrado enl la mis
ma, sobre las tecnologas qtic scrin transferidas. 

E-sta capacitaci6n, a cargo tic los investigadorcs y los responsa
bles del programa de transferencia, tine coiol)objctivo fundamental 
unificar critcrios sobrc lo qusc s quicrc transfcrir, a fin de quc todos los 
inVOlucrados en la trans'crcncia transmitan los mismos conociniicntos. 
Todo clpersonal involucrado el laejccucil(icdIla estrategia debe cono

ccr pcrfectancinte lo que sc quicre hacer Ilegar a los agricultorcs, y his 
S0 0 0 0 0 de 6stos para saber c6mo hacerselo Ilegar cn forma efcectiva. 
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Los investigadores deberin preparar manuales sobre el manejo 
de cada cultivo, que contengan todas las recomendaciones t6cnicas que 
se vayan a transferir. Estos manuales deben hacerse llegar a tcdos los 
extensionistas de Iazona, y sernn ademds ]a fuente de informac6n t&
nica para los encargados de formular los mensajes y contenidos para los 
diferentes medios de comunicaci6n. Paralelamente, si fuera posible, se 
debe reunir a los extensionistas pra recibir una capacitaci6n directa 
sobre el contenido de los manuales. 

Todo el personal que trabaje en Iaejecuci6n de Iaestrategia debe 
recibir una capacitaci6n sobre los resultados del diagn6stico. Estos re
sultados se deben analizar en su relaci6n con los objetivos ycomponen
tes de Ia estrategia que se va a ejecutar. Es fundamental que todo el 
personal de comunicaci6n conozca perfectamente c6mo son los 
interlocutores de Iamisma, en este caso los agrictdtores a quienes se 
dirigen las tecnologias. Esto ayudai en Iatoma de tods las decisiones 
sobre los diferentes componentes de Iaestrategia. 

Si fuera necesario se debe tambidn capacitar al personal en Ia 
producci6n y manejo de los materiales de comunicaci6n. La capacita
ci6n debe ser te6rico-prictica, yen Iamedida de lo posible integrarse en 
Iaejecuci6n misma de Iaestrategia. Por ejemplo, Iaprictica en el apren
dizaje de Iaproducci6n radial debe producir los programas especfficos 
que se necesitan para implementar Iaestrategia, y asi todo 1o dem.s. 

CONDICIONES PARA UNA EFICIENTE 
FJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

Una de las caracteristicas fundamentales de una estrategia de 
comunicaci6n en Ia transferencia de tecnologias agrarias es Ia flexibi
lidad. La estrategia que se disefie debe poder adaptarse a los cambios 
que pudierm ocurrir o nuevos problemas que pudieran presentarse. 

Hay tres aspectos claves en cl desarrollo de Iaestrategia de 
comunicaci6n, que son los requisitos findamentales para que 6sta 
sea efectiva: 

1. 	 La oportunidad de los mensajes. El primer requisito pama des
pertar el inter6s de los agricultores en las tecnologifas que se quie
ren transferir, es que 6stis Ies sean dadas a conocer en forma 
oportuna. Li opormunidad de los mensajes es fruto de una buena 
planificaci6n. En ella se debe .stablecer, como ya se vio anterior
mente, el orden en que se difundirini los niensajes, de acuerdo al 
calendario agricola de los cultivos, yen base a kse el cronogratna 
de producci6n de los materiales educativos para que estn listos 
a tiempo. 

EJECI'CI6N DE
 
LA ESTRATEGIA
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2. 	 La bfisqueda de la mayor cobertura posible. Si se cuenta 
con unas tecnologias titiles y apropiadas, y una buena plani
ficaci6n, se trata ahora de hacer que Ileguen al mayor nume
ro posible de agricultores. La cobertura es fruto de una buena 
selecci6n de los medios de comunicaci6n y de tin buen siste
ma de distribuci6n de los niateriales de comunicaci6n edu
cativa que se produzcan. 

3. 	 La efectiva y constante vigilancia del funcionamiento de los 
diferentes componentes de la estrategia a fin de reenfocar 
esta cuando sea necesario. Esta vigilancia se da cstableciendo 
un sistema de nonitoreo que ofrezca una constante 
retroalimentaci6n de la respuesta de los agricultores a lo que 
se esti difundiendo, y del funcionamiento de las tecnologias 
que se estin transfiriendo. 

Para que se puedan dar estas tres condiciones, es necesario 
desarrollar una capacidad gerencial en el manejo de la estrategia. 

Una de las caracteristicas del enfoque de CTI'A es precisa
mente el sistematizar las acciones de transferencia de tecnologia en 
una secuencia perfectamente definida. Esto implica el estableci
miento de unos mecanismos de operaci6n que se deben ir fortale
ciendo. Estos mecanismos y la capacidad del personal para 
manejarlos serin la base de la institucionalizaci6n de la metodologia 
de trabajo. 

LA OPORTUNIDAD EN LA DIFUSION 
DE LOS MENSAJES 

Las tecnologias seleccionadas para la transferencia deben Ilegar a 
los agricultores en los momentos en que deben ser puestas en pric
tica en sus cultivos. Si se les hacen Ilegar las tecnologias dernasiado 
pronto, se corre el riesgo de que no recuerden los mensajes cuando 
los necesitan. Si les Ilegan cuando ya ha pasado el moniecto en que 

debian aplicarlos, posiblemente se generari en ells frustraci6n y 
no los recordarAn en cl proxirno ciclo agricola cuando les corres
ponda aplicarlos. 

La difusi6n oportuna de los inensajes s tinlfactor quC faVo
rece enormemente la adopci6n de las tecnologias nuevas o 
mejoradas. 
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Establecer un calendario de mensajes 

Un iri lcia ncd ida pa ra i(igrarI U11 0Iua -1.1 iiioporro'Iiia cmS iioiiCII
sajcs Cs phiiI]Clticar (CstdIcUCac CAIILH arci10.iCI11daicida I sc[Ii
v05. Lo so)IIo carl; se JIch)cn ciiti r ci el.(5ilcilisajs 	 tcciioio('ia 

hsaCOMuaIM1r. 	 FLitCCII)iol biid I (1 cI c/c/n1Jep/v decale/(/mJ-j) cspiacf 

dic IICIIII() aI pIc C0orcsI)Oiid CSC iIIOIIClII() WcIistIHIMYC dcsI)UeS 
ell 1,0r-iia cirdcoa.da pan.' ls dfitc'cutIS iIucIISajcsl rcicijdos a Nis co
flocilililtos Vt~iiotilc Ltill(.,i SC joi'crcu'I 10oI'Mr 

li)CticeM11cIMii citcoc iIitdO Cic1tIa-IO iiuICutCjoudoi tjti1cs ca 

pasailo eli 	 (i Aii~ 

por cI cqtitiiii dic I rabajo Y UIra Vc, iebe adIct11I JcbPc dac ItIOiola 
los cxtciusioi istals. para1 (ptcclios alsol vs lo toluict ol oticiuta cii la 
prograiuacioi c so trahajo). 

CALENDARIO DE MENSAJES 

El calendlario sigue las -pocas de cada actividad, segb~n el calenda
rio de actividados agricolas de la zona on Huaraz, Peru. 

MESES 	 TEMAS 

Julio 	 Probiornas fundlamentaies del cuilivo do maiz 
importancia de la rotac16n do cuitivos 
C6mo prepcirar el terreno para el cuitivo de maiz 
Dosis de fertilizacido pora mAiz en la zona 

Agosto 	 Probiernas fUfodarnenCftieS del cuitivo do papa 
Distaincwmilento correcto ptira W siembrai de maiz 
Comoc fertilwir eI nmiz (n ei mornento de la siembra 
C~mo preporoir ei terreno porat el cultivo de papa 
C~mo y LOndo ipor(,ir ei mai 

Septiembre 	 Divtaicia (orrccta p. ra a~%icrnbradc papa
 
Fertilioon deC 1i pap. ciliUiscmi ir.
 
Riego y fcitilizuciem del maoiz
 
C~me ( omi ilr ei qosiono de tier ra dci mI
nz 
C~mo tlnmi)iti( ci rjos. ro corjoiiro (Il rnaiz 

De la misma rnanera SCoUqcledeiiinrdo ics tunas para cada 

mes, de acuerdo a lais actividades arjricoi-is nuet corresponden al14 
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CAPiTIJLO V-

OPORTUNIDAD: LA CLAVE DE LA EFECTIVIDAD 

Si so trata de ensehlar a los agricultores a controlar una plaga, la 
difusi6n de los mensajes sobre este tema debe planificarse dentro 
de la 6poca en que la plaga aparece y ataca el cultivo. Dichos 
mensajes a SLI vez se ordenan de acuerdo a los momentos en que 
se deberAn cumplir los objetivos de conocimiento y de comporta
miento. Por ejemplo, en el caso del control de una plaga los agri
cultores deberin ,aber: 

* 	 Identificar la plaga y sus dahos. 
* 	 Evaluar el nivel de infestaci6n de su cultivo, e identificar 

el momento m is adecuado para iniciar el control. 
4 	 Conocer las alternativas biol6gicas, mecMnicas o qulmi

cas para controlar la plaga. 
• 	 Ejecutar correctamente las medidas de control. 

Evidentemente, los mensajes referidos a los dos primeros 
temas deben difundirse en el tiempo en que normalmente la plaga 
comienza a aparecer en la zona. Posteriormente, cuando ya se de
ban aplicar las medidas de control, se difunden los mensajes referi
dos a los otros dos temas. Para entonces se dehe tener la seguridad 
de que en la zona existen los insumos para aplicar las tecnologlas 
que Io requieran. Se debe tambin orientar a los agricultores sobre 
d6nde pueden conseguir esos insumos y cuAl es su precio. 

Establecer el calendario y la mecdinica de producci6n 
de lo instrunientos de comunicaci6n 

)c acu.r'ldo al calindario de los incisacs se .stabhcc cl cah.ndario dc 
producci6n (IcIOS tlil'rcntcS iMatcrialCS paiCad1t mcdio IccOmunica-
C6O (juc Se va I a usar cl la cslf'atcgia. IPa rt iciOd(ic Ia icch a c11 qt ic ci 

mtcnl1sajc dChc s'r dihtiiidido, YColiandi hacia atis c1 ticilpo, se csta-
Il cccII Is cspatio, dc ticlp) IUr dcsa rri liar cada cIMpa d Iapr dtiuc
d6on. il.stas c<taUss dc atri, hiaLdcLiaILc: 

* 	 IAmiisio6i 
* 	 tLiit rcga dc matcraics gra icos a ios distribuidorcs y dc matc

riml.s raliacs a li radiocinisora 
* 	 l'roduicCiit 1i1ial: iiiprcs(In o grablaci6n 
* 	 ,Adcctiuci~ii di: los iiiaicrialcs dc adcucrdoi a los rc.suhtados .tc 

L1 pruchba 
* I ruih dic ins inaicril-1cs 
411 )*i.scflio c l()s mattcrial cs radil.s v grAicos
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Este cronograma es particularmente necesario en el caso de 
los grificos, porque su producci6n suele resultar mis complicada 
que los materiales radiales. (V/er ejemplo de cronograma) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
 

T 1987 1988 1989 

E F MA 
M J J A S 0 ND E F MA M J J A S ON D E F MAM J 

Ident. Tecnologlas • 

Invest. Usuarios 

Talleres Capacitac16n U U 
Plan de Acci6n Int. 

Plan de Evaluac16n 

Investigaci6n de Base U 
Producci6n cutlas 

(primera aproximaci~n) 

Difusi6n de cutlas 

Producc16n GrAficos 
(primera aproximaci6n) 

Distribuci6n GrAflicos 

Prueba delConcepto 

Evaluaciones Format. 

Producci6n de gulas 
y prograrna radial 

Difusi6n del curso radial 

Distribjiotn gulas del 
curso radial 

Evaluaciones sumativas 

LA BUJSQUEDA DE LA MAYOR COBERTURA 
POSIBLE 

El logro de la mayor cobertura posible depende del manejo eficiente de 
los medios seleccionados. Se supone que los medios que se han seleccio
nado son los mis adecuados, de acuerdo a la investigaci6n realizada en 
el diagn6stico, para llegar a los agricultores. Sc trata ahora de aprovechar 
sus ventajas. 

Ya se mencion6, al hablar de la sclccci6n de los medios de comu
nicaci6n para la estrategia, que 6stos deben tsarse con Lin criterio de 
complementariedad. Cada medio, segiin sus caracterfsticas, debe apo
yar a los demids en la cmisi6n del mensaje correspondiente. 143 
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CAPiTULO VI 

HAY QUE ORGANIZARSE, PARA NO ENREDARSE 

En Perb, durante la primera etapa de la estrategia del poyecto en 
la zona piloto, se estaLleci6 un programa de trabajo que permitia 
producir los materiales de com'unicaci6n y evaluarlos en el campo 
para mejorar la producci6n de los siguientes materiales. 

Generalmente en la maiana de los s~bados se reunian las 
autoridades de las comunidades. Se aprovechaba esta ocasi6n para 
entregarles las hojas volantes correspondientes a la siguiente sema
na, para que asu vez ellos las distribuyeran a los agricultores. Cada 
sAbado entonces, deblan estar listos los materiales educativos. Para 
ello, el cronograra de trabajo de cada semana se distribuy6 de la 
siguiente manera: 

Lunes: AnAlisis de la tecnologia que se ib- a transferir 
y de los mensajes correspondientes. E.ste dia 
se determinaban con los investigadores y el 
equipo de comunicadores c6mo se iban a pro
gramar los mensajes, los enfoques, y formatos. 
Las tecnologias y los mensajes ya habian sido 
decididos en la fase de disehio de la estrategia. 

Mattes: Diserho de la hoja volante y de los spots radia
les. Gui6n de los programas radiales. 

Miercoles: Prueba de la hoja volante y de los spots radia
les en el cc:mpo con algunos agricultores. 

Jueves: Disehio final de la hoja volante y los spots, de 
acuerdo a los resultados de la prueba de cam
po. Revisi6n de los guiones de los programas 
segfin esos mismos resultados. 

Viernes: Reproduccion de ia hoja volante y grabaci6n 
definitiva de los spots y piogramas radiales. 

Sibado: Distribuci6n de las hojas volantes a las autori
dades de las comunidades campesinas y de los 
spots y programas radiales a la radioemisora 
local. 

El lunes de la semana siguiente, comenzaba la difusi6n de 
los mensajes. A partir del martes, y mientras el dibujante y los en
. irgados de la producci6n radial hacian su trabajo, el resto del per

sonal visitaba a los agricultores para comentar con ellos los mensa
jes radiales y las hojas volantes. 

Al mismo tiempo, se presentaban los temas que se tratarian 
en la prbxima semana. La evaluaci6n dce la hoja volante servia para 
diseriar mejor la siguiente. Los comentarios sobre las t.:cnologlas se 
comentaban con los prodL'ctores de los programas radiales y se 
daba inmediata respuesta a los mismos a trav~s de dichos progra
mas. 
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Radio 

S decn tifjar clarame:nt.Inlos horaios Cn qII sc difimdinin los sotso los 
programas radiales. P"ara Clio Cs ICCCSiiO pr-paral una programacin
 
dondC sc dchbe.n Cspccificar las horas del dil aILs qu dChcerin ser diflln
didos. tEsta programnaci6n dClJCr5Cr,i rCspCtadI pOr 1i radio~emlsOra.
 

C6mo establecer una pauta radial 

SC trata LiC (IuC Ios 1CnsaljCS "Mus(IC'" a Ios (LCstiliatarios el loS 
1110111c11tos V tlgillCS ll 1tlC CSIO51piledai llCgar a eCXpoICrSC it Ios 
mismos. li l COloCaCiol LIC IOs IlaChs;ijCS Cll Cl IICiIp)O CS l rCsuItado
 
ICull ColnoCimiCnlto (IC LIs ,ICtiI'idadCS (ICIos usuarios (ILtrnmtC Cl
 

dia: a qtuLhora CoMiC/Ill a jolMILda, a .IuC horl saIII a trabajalr a
 
sus Cilrnpos, Va quc liora rCgrCSan. I)C ,ICICrdo ;I CS(C CoilOCiliICll
to, sC distribuc Ila Cmisi6n de los taclsajCs. ( d',
ciql/ln,/) 

CADA CONSEJO EN SU MOMENTO 

En Perb, una buena hora para hacer Ilegar a los agricultores conse
jos sobre agricultura a travs de la radio result6 ser temprano en la
 
maiana, cuando aCin no habian salido a trabajar en su campo. Si
 
el mensaje era oportuno, podian probarlo cuando Ilegaban a tra
bajar a su campo. 

Otra hora conveniente solia ser cuando regresaban de la
 
faena agricola al final del dia. En los mensajes de la radio podlan
 
encontrar una explicaci6n a los problemas que habian encontrado
 
ese dla en su campo.
 

En la sierra del Peru, la expenencia de la primera etapa indi
caba que los agricultores parecian recibir con mucho inter6s en la
 
marhana los mensajes que se referian a labores cultura:as subre el
 
cultivo: preparaci6n del terreno, riego, aporque, y fertilizaci6n. La
 
raz6n parecia ser porque al levantarse planificaban sus labores del
 
dia, entre las que se incluian este tipo de trabajos.
 

Sin embargo, los mensajes referidos a plagas y enfermeda
des parecian tener m~s atenci6n en las tardes, cuando los agriculto
res regresaban dce sus campos. La raz6n parecia ser porque en la
 
ejecuci6n de las labores desarrolladas en la mahana se daban cuen
ta del ataquc de las plagas, y era en las tardes cuando comentaban 
con otros miembros de la familia la compra de los productos para 
combairlas. Esta decisi6n hacla que ya dcesde latarde planificaran 
dedicar 'a siguiente mariana para buscar los productos en el pue
blo.14 
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PAUTA DEL PROGRAMA RADIAL "AMANECER 
CAMPESINO" DE PERO 

MES: AGOSTO 
HORA: 5,30 a.m. a 6 a.m. 
DIA: TEMA DEL PROGRAMA 

I Selecci6n y desinfecci6n de semillas de papa 
2 Reforzamiento sobre laselecci6n de semilla de papa 
3 Elecci6n y preparaci6n del terreno pa.ra cultivar Ia papa 
4 Reforzamiento sobre lapreparad6n del terreno 
5 Reforzamiento de los temas de los dlas 1 y 3 
8 Siembra del malz (distanciamiento y fertilizaci6n) 
9 Reforzamiento sobre distanciamiento en la siembra de malz 
10 Siembra de lapapa (distanciamiento y fertilizaci6n) 
I1 Reforzamiento sobre fertilizaci6n de papa en la siembra 
12 Reforzamiento de los temas de los dlas 8 y 10 
15 Labores culturales del cultivo de papa (aporque) 
16 Reforzamientc, sobre a;)orque de papa 
17 Siembra de papa (distanciamiento y fertilizaci6n) 
18 Siembra de maiz (distanciamiento y fertilizaci6n) 
19 Reforzamiento de los temas de los dfas 17 y 18 
22 Labores cultui oles en malz (riegos, aporques y deshierbos) 
23 Reforzamiento sobre los aporques del m-ilz 
24 Ccntrol de plagas en malz (gusanos tierra y cogollero) 
25 Reforzamiento sobre control del Gusano de Tierra 
26 Reforzamiento sobre control del Cogollero 
29 Ganaderla - Vacunaci6n del ganado vacuno 
31 Ganaderla - ParAsitos del ganado vacuno 

BUSCAR HORAS DE EMISION OPORTUNAS PARA 
EL AGRICULTOR 

Durante la primera etapa de laestrategia en el Perti se emitlan seis 
spots radiales diarios. Estos se distribulan colocando dos muy tem
prano en la mah'ana (generalmente entre las 5 y 5,30 a.m.), dos 
m~s entre las 3 y las 4 p.m., y los dos restantes entre las 6 y las 7 
p.m., horas en que ya se estAn preparando para dormir. Esto ase
guraba que, aunque eran pocos espacios, los mensajes fueran es
cuchados varias veces por los agricultores destinatarios. 
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PAUTA DE "SPOTS" RADIALES EN "RADIO 

ANCASH", HUARAZ, PERI 

MES: AGOSTO 

DIA HORAS rEMAS 

1 1,00 p.m. Tamai'o y aspecto de una buena semi-
Ilade papa
 

1,30 p.m. Desinfecci6n de semilla de papa
 
2,00 p.m. Tamaho y aspecto de una buena semi-


Ilade papa
 
5,00 p.m. Tamaiio y aspecto de una buena semi-


Ilade papa
 
5,30 p.m. Desinfecci6n de semilla de papa
 
6,00 p.m. Tamaho y aspecto de una buena semi-


Ilade papa
 
2 1,00 p.m. Desinfecci6n de semilla de papa
 

1,30 p.m. Tamahio y aspecto de una buena semi-

Ilade papa
 

2,00 p.m. Tamahio y aspecto de una buena femi-

Ilade papa
 

2,30 p.m. Desinfecci6n de una buena semilla de
 
papa
 

5,00 p.m. Tamaho y aspecto de una buena semi-

Ilade papa
 

5,30 p.m. Desinfecci6n de semilla de papa
 
6,00 p.m. Tamafio y aspecto de una buena semi-


Ilade papa 

3 1,00 p.m. NCbmero de cruzadas para preparar el
 
terreno
 

1,30 p.m. Por qu6 es importante la rotaci6n de
 
cultivos
 

2,00 p.m. NUmero de cruzadas para preparar el
 
" ter eno
 

5,00 p.m. I'or qu6 es importante larotaci6n de
 
cultivos
 

5,30 p.m. Nimero de cruzadas para preparar el
 
terreno
 

6,00 p.m. Nfimero de cruzadas para preparar el
 
terreno 

Grdficos 

En la produiccion dic los materialcs grdficos sc dcbe prever el ticm
po icccsario para la pruLCh dc sus discfios en cl campo. Para lograr 
cobertura con los niatcrialcs gralnfcos Cs nccesario estabhccr cticicn
tcs can.lcs dc distribucion Wcorzar 6su a travs dc los dcm.s 
mncd ios. 141 
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F-s dificil identificar los calIcs quc sCtirin para distribUh" los 

materialcs grniicos. No soclc fiincionar Cl tso dc los agrictiltores mis
11OS Co111 distibUiidorCS, pOrqtlC SLI CS 1.1d oh!igacin qtic dcnLMLLda 
ticmpo V,stlicrto y no sicniprC los griciUltorCS di sponCn dc cio. 

I .a JLIVC pncdC Loi.arsc dCl mIcltdco: cSt.alcccr p[mos fijos dc 
distribucion\' proinoivcr 50-puntos N,los i atCrialcs aclaranto la gra1 
tidad tic los nismos. (:,ol los mismos Igricolt0rcsCstc sC logra ,liC 
interesa.tlos \a'vall a h)scar los III'.lll'ilcs. 

ILsos I)Ilt0S diC distiihiiI161 ptICdCn scr l caba (LI Lin agricultor 
cquidistpat 0S laC5cu'La, cl intu nicipio., li i dclos d mis, 

agroisuLnos, CltrC OtOS. I )chc'n ;eIproiiovidos por Li radio p Itlic 

las capaci taCiC s grI)Acs, lals Visiras idividunalcs 11C hagan los 

los agricul tOrCs scpan qtuc l pliicdoN crcontrAr, ded 1nancra gratuit. 

dctcrminados n1ItCrialcs. 
P'aalclaintc-,st pucdcn uar rtaotlsCalmdeC (list rihuti6n Coio 

CxtClnsiOnistds - SIsC isI a l gcntC ttiC puCtIc pCdir los CXtCISOiOistas 
LCtcrminado niaterial, Cstawsc ;CICci dpCdirs'lo cualndo 1o Vtea, sin (uic 
61 tonga qIUC buscar a las pcrsonas Ha por unI para CntrtgairsClo. 

VIGILAR CON ATENCION COMO VA LA 
DISTRIBUCION 

En la zona piloto de Marcarl, Pert, se probaron diferentes canales 
de distribuci6n. Se pens6 primero que el extensionista de lazona 
podia repartir los materiales a los agricultores, pero su cobertura 
era limitada y ladistribuci6n a los agricultores en forma individual 
resultaba muy lenta. Se decidi6 entonces que entregara una canti
dad de los materiales a agricultores clave, conocidos por 61,para 
que 6stos a su vez los entregaran a sus vecinos. Tampoco esta f6r
mula funcion6; los agricultores no tenlan tiempo de hacer labores 
de distribuci6n, y po" otro lado, parecian guardar los materiales 
con un cierto egolsmo para si mismos o sus m~s allegados. 

Se probaron las autoridades comunales, a los que se entre
gaba una cantidad de materiales para que ellos los repartieran en 
sus comunidades. El monitoreo indic6 que los materiales no esta
ban Ilegando a los agricultores por esta via. Se entregaron cantida
des de materiales grficos en determinadas tiendas donde los agri
cultores Ilegan a comprar, pero en sucesivas visitas de evaluaci6n 
se comprob6 que los grAficos estaban siendo utilizados para envol
ver los productos de venta. 

Finalmente, se decidi6 usar diferentes canales de distribu
d6n,pero hacer que los agricultores fueran quienes reclamaran los 
materiales. De esta manera, los programas radiales avisaban cuAn
do las autoridades comunales tenian materiales para repartir y se 
indicaba sobre eltema de los mismos. A mismo tiempo, aquellos 
que no hablan buscado el material en esta fuente, podlan recoger1o
en la oficina del extensionista o solicitarlo al personal del proyec
to en sus visitas al campo. 
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Comunicaci6n interpersonal: visitas, capacitaciones 
grupales, y parcelas demostrativas 

Las visitas de los extensionistas alos agricultores deben seguir una 
planificaci6n que pueda ser apoyada por los dem~is medios. Las 
emisiones radiales pueden informar a los agricultores de la zona de 
cual es el programa de trabajo de cad-, extensionista, para que se
pan c6mo localizarlo en caso de necesidad. 

La visita de los extensionistas a las comunidades debiera ser 
avisada por la radio, promoviendo que los agricultores busquen en 
grupo su consejo. De esta manera su cobertura seri mayor. 

Las capacitaciones de los grupos de agricultores en las co
munidades se deben planificar con tiempo, a fin de asegurar la asis
tencia de los investigadores que vayan a dictarlas. Se deben 
promover tambidn por la radio, invitando a la participaci6n de la 
mayor cantidad de agricultores. 

EL MONITOREO: LA VIGILANCIA CONSTANTE 
DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

La vigilancia constante de la aplicaci6n de la estrategia es requisito 
fundamental para asegurar la efectividad de las acciones ejecutadas 
en la misma. A esta vigilancia constante se llama monitoreo. Sus 
resultados permiten reajustar la estrategia sobre la marcha, para irla 
adecuando a los cambios que pudieran darse en las condiciones 
que fueron investigadas en el diagn6stico. 

El diagn6stico proporciona, como ya se ha visto, informa
ci6n sobre los problemas agrarios, las tecnologias que ayudardin a 
resolverlos, los destinatarios a quienes se les propondrfn esas tec
nologias y los medios mis adecuados para hacdrselas liegar. Todos 
estos aspectos, que son los componentes de la estrategia de transfe
rencia, son dinimicos y cambiarn segfin 6sta vaya desartollindo
se. Es por eso que deben ser permanentemente revisados, y que la 
estrategia debe irse ajustando a la forma en que vayan cambiando. 

El monitoreo pcrmirt, precisamentc, mantener actualizado 
el diagn6stLo y tomar decisiones sobre la marcha acerca de la es
trategia y los cambios que haya que hacera Ia nisma. El monitoreo 
exige una permanente interacci6n de las personas involucradas en 
el proceso: investigadores, extensionistas, comUnicadores y agricul
tores. El canal nis cfectivo para csta intcracci6n es cl trabajo con
junto en el campo, la consulta permanentc a los agricultores y la 
retroalimentaci6n a los investigadores. 

EJECUCION DE 
LA ESTRATEGIA
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Monitoreo de la evoluci6n de los problemas y 
limitaciones 

Las necesidades y expectativas de los agricultores, asi como los pro
blemas de la producci6n deben ser siempre revisadas para ver: 

* 	 C6mo afectan a diferentes agricultores en particular: para ir 
modificando la segmentaci6n de la audiencia al respecto. 

* 	 En qu6 forma se van resolviendo, modificando, o aparecien
do otros nuevos: para revisar la validez u oportunidad de las 
tecnologfas. 

Monitoreo del funcionamiento de las tecnologias que 
estAn siendo transferidas 

Una de las funciones mis importantes del monitoreo es que sirve 
para ajustar permanentemente a las caracterfsticas y capacidades de 
los agricultores las tecnologias conforme se van difundiendo. En 
este sentido, a travis del monitoreo se analiza: 

* 	 La facilidad o dificultad de su aplicaci6n para los diferentes tipos 
de agricultores - qu6 problemas encuentran para aplicarlas en 
la prictica y c6mo pueden resolverse. 
Esta informaci6n sirve para que los investigadores modifiquen y 
ajusten la tecnologia si es necesario, o para explicar mejor a tra
vds de los medios de comunicaci6n c6mo ponerla en prdctica. 

* 	 Su oportunidad dentro del calendario agricola de cada cul
tivo - estin siendo ofrecidas en el momento oportuno en 
que deben ser aplicadas? 
Esta informaci6n es 6itil para ajustar el cronograma de difu
si6n y asegurar la oportunidad de los mensajes. 

* 	 Culiles son mis ficilmente adoptadas y cuiles encuentran 

mayor resistencia. 
Las tecnologias que encuentren una mayor resistencia de
ben ser revisadas de nuevo con los agricultores, para analizar 
c6mo reducir el riesgo que signifique su aplicaci6n y modi
ficarlas y ajustarlas si fuera necesario. 

* 	 Su utilidad y efectividad para resolver los problemas identi
ficados - da su aplicaci6n los resultados esperados? 
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Con sto se retroalimenta a los investigadores para que, si las
 
tecnologias no estAn dando resultado, vuelvan a comprobarlas, analicen
 
de nuevo en qu6 Areas agroecol6gicas son efectivas, o proporcionen otras
 
nuevas.
 

Monitoreo de la capacidad de los agricultores para
 
seguir los consejos que se estin difundiendo
 

* 	 Su capacidad para comprender y poner en prictica las tecnolo
gias que les son propuestas.
 
Esto permite ajustar las tecnologias permanentemente a las ca
pacidades de los agricultores.
 

• 	 En qu6 forma se mantiene o cambia la priorizaci6n de los pro
blemas hecha en el diagn6stico.
 
Esto sirve para reprogramar sobre la marcha los temas a difun
dirse. 

* 	 Su comprensi6n de los c6digos utilizados en la comunicaci6n
gralcos, letras, secuencias, lenguaje.
 
Para poder disefiar y producir materiales de comunicaci6n mlis
 
efectivos, 6stos deben ser validados con los agricultores, y ajusta
dos a su capacidad de comprensi6n.
 

* 	 Sus cambios de exposici6n a los medios - si mantienen los ni
veles de uso de radio, por ejemplo.
 

La cobertura de cada medio de comunicaci6n, los sistemas de
 
distribuci6n de materiales grificos y la participaci6n en los dem~is cana
les de comunicaci6n que se utilicen en la estrategia debe ser tambidn
 
vigilada. La decisi6n sobre c6mo integrar los diferentes medios, o c6mo
 
complementar cada uno de ellos con las ventajas de los dem~is, depende
 
de iaretroalimentaci6n en este sentido.
 

Monitoreo del funcionamiento de los medios de 
comunicaci6n seleccionados para la estrategia 

* 	 La capacidad de cada medio para Ilegar al mayor ntimero de
 
agricultores cumpliendo su fimci6n dntro de la estr,,tegia.
 

* 	 La capacidad de cada medio par transmitir el mensaje a los agri
cultores en forma comprensible.
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Vigilancia de otras variables que intervienen en el 
proceso 

Ademids de lo anterior, a trav&s del nonitoreo se deben revisar tam
bi6n las otras variables que intervienen en el proceso de la produc
ci6n, como: 

* Disponibilidad de insumos en la zona. Por ejemplo, si los pesti
cidas, semillas o fertilizantes recomendados siguen estando dis
ponibles o no para los agricultores. 

S uCambios de politicas agrarias, cono concesi6n de cr6ditos para 
estinular en determinado mornento Lin cultivo en particular. 

• Variaciones de precios ymercados para los cultivos sobre los que 
se esti trabajando. 

C6mo hacer el monitoreo de la ejecuci6n de la 
estrategia 

El monitoreo de las acciones es un m6todo de trabajo, pero ala vez debe 
ser una actitud permanente de qUienes participan en la ejecuci6n de la 
estrategia. Esto significa que, por Lin lado, la vigilancia y monitoreo de 
la estrategia debe ejecitarse sisteni.iticamente, siguiendo unos objetivos 
en la evaluaci6n de cada componente. Iero, al mismo tiempo, Cs una 
actividad que debe estar presente en cada una de las visitas que se hagan 
al campo duranite la iniplcmentaci6n de la estratcgia. 

Toda la informaci6n recogida en el monitorco en cualquiera de 
sus formas debe ser codificada y presentada al equipo en forma de infor
mes en las rcuniones pcri6dicas de planificaci6n de actividades. 

Para vigilar la correcta difusi6n de los mensajes por i radio 
hay que partir de la pauta o programaci6n que se ha entregado a la 
radioemisora. Sobre csra pat ta, sc seleccionan al azar determinados 
espacios u horarios, y sc comprueba si en ellos se esti cimpliendo 
con lo planeado. En esta vigilancia es tambi6n importante ver que 
no haya junto a los nuestros, mensajcs que puedan rcpresentar con
flictos de intereses o incllso contradecirlos. 

La secretaria de la oficina de cornunicaci6n pu'd, con un 
radiorreceptor scncillo, monitorear los cspacios radialci que est6n 
dentro del horario de La oficina. Los encargados de la producci6n 
radial, el operador de radio o los locutorcs pueden cncargarse de 
monitorear el programa radial para ascgurarsc que sale ai aire en la 
hora prcvista y quc Iohace sin ruidos o problemas tecnicos. 

La recepci6n de los mensajes se monitorca reediante las pre
guntas directas a los agricultores cn las visitas al campo, lo mismo,.... a.......e. 
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MONITOREO EFICIENTE PARA LLEGAR MEJOR A 
mAS GENTE 

En Marcar, Perb. cuando el programa radial era ya muy conocido 
y aceptado entre los agricultores, una de las asociaciones campesi
nas compr6 el espacio inmediatamente anterior al programa para 
aprovechar lacobertura alcanzada por este. En algunas de sus 
emisiones se atacaban duramente algunas de las acciones de asis
tencia t6cnica en lazona, Ioque a veces influia en laactitud con 
que los agricultores escuchaban luego el programa del proyecto. 
Ante 6sto, se visit6 a los responsables de laasociaci6n y se coordin6 
con ellos elinformarlcs siempre de los contenidos t6cnicos que se 
transmitirian en elprograma, roporcionindoles materiales grili
cos sobre los mismos para quf pudieran a su vez difundirlos ellos. 

Distribuidores de productos quimicjs comenzaron tambi~n 
a poner sus anuncios en los espacios anteriores y posteriores del 
programa, Ioque confundia a los agricultores sobre si era el progra
ma mismo quien recomendaba dichos productos. )c negoci6 con 
la radioemisora el no permitir este tipo de competencia, que afecta
ba seriamente los objetivos sociales perseguidos por elprograma. 

El productor del programa radial inform6 que este estaba 
siendo emitido con quince minutos de retraso, lo que hacia perder 
alguna audiencia, dado que los agricultores, que se trasladan a pie 
a todas partes, salian muy temprano de sus casas. Algunos no espe
raban laemision, pensando que el retraso significaba que se habia 
suspendido lamisma. Cuando se reclam6 esto al propietario de la 
radioemisz a no encendia qu importancia podian tener quince 
minutos antes o despu6s de lahora indicada. Cuando se le explic6 
c6mo 6sto estaba influyendo en lap6rdida de parte de laaudien
cia, 1o entendi6 y corrigi6 el problema, cumpliendo desde entonces 
el horario convenido. 

(.t, SUs OIpiniOIn0C.r N,COMCnl tarios sobrC los tcmas difIindidos. 
0tr'o tailto icuirI COiIc1 nlonitorco tc la distriluci6n y re

los matcrialCS grfillcos. de las tarcas 

durante las ,isitas dc citpo, 1ltLgulltando( sohr,c los iatcrialcs a 
IOS,grict )trCSC)f (1111IIC se' cana. diLI. 

Ccic61l de.c lsta deb ser 111ia 

ul l1ibleC 
Li obswrvt',ci6 is I ccilic;i inis 6hi l Ioil il"Olir lapli-

Calcionll diu las (i'Ciliwi i Lih. .lciljl (i Li dinsidld dC sici

bra, dcl USt li 1is dcl 11,1( 1 Is plaiade' l tlanti, iiC dC -Sprnlitc 

VCI ('n (1tiC foriii Pri'ibCl ln ilIL IviciOnhlndin v COi) sc 
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LA ADECUADA GERENCIA Y PROCEDIMIENTOS 
EN EL MANFJO DE LA ESTRATEGIA 

La ejecuci6n de la estrategia, la vigilancia de los diferentes compo
nentes de la misma y la retroalimentaci6n permanente a los res
ponsables del programa, requieren de una capacidad gerencial en 
el personal y de unos procedimientos claros de trabajo. 

Se deben establecer claramente los pasos a seguir para la pro
ducci6n del material - qui6n disefia, qui~n revisa, qui6n aprueba 
- tanto radial como grifico. Se deben tambi6n programar las visi
tas al campo, segtin la extensi6n de la zona, a fin de que se cubia 
equitativamente la inisma. Al menos cada semana debe reunirse el 
equipo de trabajo para preparar el cronograma de temas y mensajes 
de la semana siguiente y organizar las acciones de producci6n, di
fisi6n y monitoreo. 

Se deben establecer redes firmes de coordinaci6n con los in
vestigadores y extensionistas. Con los primeros se deben revisar los 
contenidos t~cnicos de todos los materiales de comunicaci6n, an
tes de que sean producidos en forma definitiva; por otro lado, se les 
debe consultar todo lo referente a la retroalimentaci6n desde el cam
po sobre el funcionamiento de las tecnologfas y las adecuaciones 
que cada circunstancia demande. Los investigadores dcben ser los 
responsables de la capacitaci6n permanente de los extensionistas 
en las tecnologias y, en la medida de lo posible, deben participar en 
las capacitaciones grupales., los agricultores. Es necesaria la activa 
participaci6n de los extensionistas de la zona en la ejecuci6n de la 
estrategia, debidndose coordinar con ellos las visitas conjuntas al 
campo, la distribuci6n de materiales y la ejecuci6n de las activida
des de transferencia directa a travds de los m&odos tradicionales de 
extensi6n. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

La ejecuci6n eficiente de la estrategia de comunicaci6n busca lo
grar la mayor cobertura posible con los mensajes. Su 6xito depende 
de una serie de factores: 

0 	 la capacitaci6n del personal encargado de las diferentes acti
vidades para un mejor cumplimiento de sus funciones, 

* 	 una gerencia y liderazgo eficiente que haga que los planes se 
cumplan segtin lo programado y en el tiempo establecido; 

15 	 una vigilancia y monitoreo permanente del desarrollo de la 
estrategia, que permita hacer las correcciones necesarias 
sobre la marcha. 
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CAPiTULO VII
 

INTRODUCC16N 

aIinletodologia dc transt'erencia dc tcnologia proptiesta 
por ef CI*T~A manticene actividades constantes de evalua
66on. [SM CS till COmpIonenItC fiwldamiental y' permanenlte 

de dfichia mctodologia. 
FL1diagiiosnco InlICIal CS LunaI SIcitiCion previaCvalIUK1611ie R 

a la activIdad LI ie tll~linCcion. La val idacion dce los nlatcrialcs 
educarivos CIue SC LisanIl enl LI eStrareIaC',, pre'ia I soI prIodcILCio 
dclin itixa, CS Utamhial LiCevatinaI forma11 CNarll sLI p)otCial para lograr 
los objCetO eseaSIvos;IIO O C110cls. iFI n() trC constanlte duran re 
la ejecticion dC, li cst rat egia, Lesuna IfOrma Lie eva1 tiacilin del 
deseipenlo Lie los dIffeen ts tx'lponenites die Ia isi .aI. 

Adimlas LiC Cstos t ip05 ie ev~dal k incnionados, lamieo 
mlCtodol ogia p ropon miieia scri e d aiC mo nes peri o ilcas, 
for-inativas. (I1ic SC IIC\'dfl a cah() en ictcrinados mnincitos dec Ia 
ejectcion (ILia esi rai ega N,tiencin colo proposit() anal izar la 
mlarcha Cie la in isma para repro graniara o hacer OS aIjIIW Cseanlosws 
neccsarios. Al finial dLe proeso, uina CvaI tacion final mcidilrA el 
m pajCto Iogrado Col laLIaCCi 0 ICS Li(ICCI ooCti VOSco eidO 

propoestos por cI piograimaide transferenceia. 

LA EVALUAtiON FORMATIVA 

La 'va/ui inl /-/),I th WCS aq1tiCLa (IoC Se r-Caiza ellninomentos pre

deecrnnnados LiC Ia impleinentaein (Ie Ihestrategia para mledir el 
1i1inC1Inarn1 ie d inpacto (ILICAIC1111(0 LIC SLIS C('i11ij)ililtCS N,Cl 
SC Vil!gd 111 olCorncon Ia m isla'. LOS I-SIReol taio hI vl"IaoaICIon) 
formlat iva perni ltenl ajLltl Nsca los componentesv rCadCCuar Lic Ia es
tratega, a fill dc en roarlos die manera imis Cccaiva Al logro die sus 
objet ivos. 

QIJE SE EVALUA EN UNA EVALUACION 
FORMATIVA 

Fln uina evAtI ackolmr) t v se eVALIK hiIaapacidad dIc Ia estrategial 
(qI Siehaa deCsarno01l a eficien tese1V Iisedo , pa ra Ulari traniferenlcia 
die tecniologias. FStal G CKAvmId SC il ide enl t&erm1 ieo(ICbascS q1 

p oncto ac~tiltega Stii sienldo c p zLe1 58 
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* 	 informar a ios agricultores de la existencia de las nuevas tec
nologfa y comportamientos agrfcolas para mejorar su pro
ducci6n;
 

* 	 motivar alos agricultores para que adopten esos nuevos com
portamientos y pongan en prictica las tecnologias que se les
 
proponen;
 

* 	 capacitar a los agricultores para que Ileven correctamente a
 
la prictica las tecnologfas promovidas y puedan asf alcanzar
 
con ellas los incrementos de producci6n que desean.
 

Capacidad de informar: la cobertura 

La capacidad de la estrategia para informar significa poder Ilevar
 
los mensajes a la mayor cantidad posible de la poblaci6n objetivo.
 
Esto es, lograr la mayor cobertura posible con las diferentes accio
nes y m&odos utilizados en la estrategia. Esta capacidad depertde
 
de: 

* 	 que se haya hecho una selecci6n adecuada de los medios y
 
canales por los que se estn difundiendo los conocimientos;
 

* 	
y
que los mensajes se hayan presentado de manera que hayan
 
logrado despertar el inter& de los agricultores.
 

La evaluaci6n de la cobertura nos indica si la selecci6n de los
 
medios ha sido adecuada y si la difusi6n de los mensajes ha sido
 
motivadora y oportuna.
 

Al medir la cobertura interesa saber: 

Sobre los mensajes 

+ 	 Cuaintos de los agricultores han Ilegado a escuchar los dife
rentes mensajes difundidos;
 

* 	 Cuiles han sido los mensajes m~is escuchados; 
* 	 Cu4ies se reLuerdan mds. 

Sobre los medios de comunicaci6n 

* 	 Cu,.les han sido mi.s eficientes en la difusi6n de los mensajes; 
* Por qua. medios ha escuchado la poblaci6n los mensajes; y
 
* 
 En qu6 formatos han sido mejor entendidos y aceptados los 

mensajes. 640006490090666 
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La evall.1116611 tc la coherturaN permIlite 110r to tanto: 

* 	 denltificar qti6 ginpllos dIC ai-CU~tltSore qto6 segruentos dIc la 
pob)lICion objC1NvO eStanl reCINiRnd( los IIlSajCS dif'LIIldid)S 

Y' (11.1 grupilos neCCeS'ltln Una mayor atcnci on. LSto puede Ie
var a decisionecs sobre cl etIfoqueL (ICLIS ilCCIOIICS dec COlllili

*Idcnnhicar (]W.6 ivICIIS.'soil IlLIS COIIOCId()S 'VCtI~ilc neCCCsi01 

tan aim Imay'or dI tiISion. C oll esta, in na-1LCion SC puedeLI de
cidilr]i 11ClqCnnajspe eser rt irados para dejar sil espacioS. 

a los (pie ain no havanl logrado Ilegar a la poblacionl o que 
no( scan todalia,; COriCCUIa ilinte rCcoRIdos p)or 2Sta. SC pueI

dc tambien analizar los cambios (lie pudicran necesitar los 
mlenlsajes paral set- Imis Corn)prenlsi hles o rccordCados por los 
algricultores. 

* 	 Iden Lilicar (11.1 formaIlltos han11 L \'c0% enl hlaCersido mlliS ! 

Conl prenlsibles los difeerentes mlenlsajes, atfildc sos flrnliatos(ICusar 
enl el ItIrti ipaiulo 1 IastrLI.demS nIIeniSas dl~lSiISe 

* ILdCIiLtit'C.1 1)0ar 111u3por.1 mdosV enl (]LIC 111011men (os Ial pohlaCion 
hal CStLadO nliS eXpuISta e estoa los di t'erenlc" incnsajcs. C on 
SC pueIde dCCKiir (11.16Iledios zeIlden Set' reCforIidos 0 Si, por 
Cjeil.las0 oIS enl (]ie lOS menCISajeS r-adialCS eSt~in Sicndo10-I 
tra 115111 t idos soil las Inds a1propiadas. 

* 	 dnitifiear qu eanlalcs hall sido los mals adcuados para Ia 
distrihuICion dLe los graiCOS deCSt1inaos aIlos agricLIIlUOreS. SC 
puLcdC aSi conen Lrar la (Ilistribiclin enl los ca nales nilds cfl-

Cicurtes o relorzar. los canalcs ya existenitcs. 

C-Apacidad de motivar: Ila acelptaciOfl y adopci6n de los 
comportainientos jpromovidos 

Unl p)oreCnratJC de Oloagr-iClltOr-CS (]Lc hayan tcnido acceso at 
los nicnsalcs por cualquiera de los mcdios, se hahllrA motivado a 

a1CC'urarlos v los hiabrai ptikst( enl 1ic.. Ia eata1l oiltv 

M5ENOS COSTO, MAYOR ADOPCION 

La primera evaluaci~n formadiva hecha en Marcar6i, Perbi, indic6 que 
los agricultores reciblan mejor y ponian en pr~ctica primero aque-
Has tecnologlas que no representaban un desembolso econ~mico.

iL!1 Apartir de esa primera evaluaci6n, se pidi6 a los investigadores
IOU buscar las formas mAs baratas para ejecutar cada una de las reco160 mendaciones que se pensaban proponer en las siguientes etapas. 
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debe identificar las caracterfsticas de estos agricultores y de quienes 
no hayan adoptado los consejos promovidos. En ambos casos se 
deben buscar y analizar las razones y motivos de la aceptaci6n y del 
rechazo de los mensajes. 

Conocer el nivel de aceptaci6n y adopci6n que hayan tenido los 
mensajes permitiri: 

* 	 Adecuarlos a las caracteristicas de los agricultores que no los 
hayan aceptado, buscando responder mejor en el futuro a 
esas caracterfsticas. 

* 	 Establecer cuies han sido los mecanismos de motivaci6n 
mas efectivos, a fin de aplicarlos en el futuro en la estrategia 
de comunicaci6n. 

# 	 Identificar los agricultores mis motivados en la aceptaci6n 
de las recomendaciones y usar su testimonio en el futuro 
para motivar a los demis. 

Un aspecto fundamental para la puesta en praictica de las 
tecnologias promovidas es la disponibilidad de los insumos relacio
nados con la aplicaci6n de las mismas. La evaluaci6n formativa debe 
analizar c6mo fue esta disponibilidad y qu6 adaptaciones pudieron 
haber hecho los agricultores para aplicar las tecnologfas en sus pro
pias condiciones y recursos. 

Capacidad de capacitar: la aplicaci6n correcta de las 
tecnologias y comportamientos promovidos 

Es necesario evaluar tambidn cu~intos de los agricultores que hayan 
puesto en praictica los comportamientos promovidos, lo han hecho 
correctamente. Se mide aquf la capacidad de la estrategia para ca
pacitar a los agricultores en ia correta aplicaci6n de los consejos 
difundidos por los diferentes medios. 

Se deben conocer las caracteristicas de estos agricultores que 
ban aplicado bicn los consejos y por qu6 medio aprendieron a eje
cutar correctamentc esos comportamientos. Conocer que circuns
tancias han favorecido el correcto aprendizaje de los 
comportamientos promovidos ayudari a repetirlas en el futuro en 
aquellos segmentos de agricultores que no hayan tenido el mismo 
desempefio. 101
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Esto significa: 

* 	 Adecuar los mensajes para que rransmitau mejor las secten
cias de comportamientos quC sC cspcra pongan cn prictica 
los agrictiltores. 

* 	 Intcgrar mCjor los mcdios cn la estrategia, para qtuC &ta cum
pla eficintcmcntc su finci6n ICcapacitaciln. 

• 	 I ncorporar a las rccomndacioncs cialkuicr expecriCncia qtC 
los usuarios hay'an aplicado para sCguir corrcctamcntc los 
pasos para la cjcCuicion LIC Las tCcnologias propucstas. 

CUANDO HACER UNA EVALUACION 
FORMATIVA 

La decisi6n de cuando hacer tl1nIacvaluaci6,I formativa se toma ci 
cl monicnto dc disefiar la cstrategia, puesto quc la evaluiaci6nl es 

partc dc .sta. CuIntas Cvaluacioncs formativas hacer V cuiindo ha
cerlas depcndcriin dc la nlattiralcia duracidl6 dc iaCstratcgia. 

Una CstratCgia pudicra tencr com(o objctvo pronmovcr una 
determinada tccnologia o comportamilnto cspccifico, Ci1 1n mo

mncnto concrto dcl ciclo agricola dC 11n cultivo. Ailfinalizar la po
ca en qLuC sc dcbicra aplicar Li tccnologia o cl comportamicnlto sC 
haria una cvaltiaci6n lormativa para analizar cl Ciccto iC la cstratc

gia y haccrlc los ajtiSICs flCCCSialOs para iinplcnicntarlal dc manera 
miS CfiCiCntC Ci1 Cl sigtiCfltc ciclo agricola. 

Otra cstratcgia, por cjCmplo, pi(Iiera abarcar numerosos 

coniportamicntos a Io largo dC todo cl ciclo agricola de uLno o va
rios cultivos parailos. La impIcmcntaci6n de la estratcgia cubre 

SE EVALUA PARA MEJORAR 

En la zona piloto del CTTA en PerO laestrategia cubria diferentes 
comportamientos durante el ciclo agricola de varios cultivos. A los 
tres meses de iniciadas las actividades de comunicaci6n se Ilev6 a 
cabo una primera Evaluaci6n Formativa. 

Como resultado de lamisma se incorpor6 el idioma quechua 
a las transmisiones radiales y se modificaron algunos de los formatos 
grficos planificados inicialmente. En base a los resultados de esa 
evaluaci6n, la estrategia se coi iirti6 en un proceso de educaci6n a 
distancia combinando laacci6n de laradio con gulas de aprendiza
je, se mejoraron los canales de distribuci6n de los materiales grAfi
cos y se incorporaron las capactaciones comunales como uno de 
los instrumentos de la estrategia que no hablan sido previstos ini
cialmente. 
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entonces desde la siembra hasta la cosecha, en el caso de un s6lo 
cultivo, o desde la siembra del primero hasta la cosecha del iltimo, 
en el caso de varios. En estos casos es necesario programar una eva
luaci6n ' rmativa m~is o menos en la mitad del tiempo de ejecu
cion de la estrategia, para evaluar su desempefio hasta ese momento 
y ijustarla para una mayor efectividad en la transferencia de las 
tecnologias que falten promover hasta la cosecha. Al final de la pri
mera aplicaci6n de la estrategia se debe hacer de nuevo otra evalua
ci6n formativa, y sobre La base de sus resultados se ajusta la estrategia 
para el siguiente ciclo agrfcola. 

COMO LLEVAR A CABO LA EVALUACION 
FORMATIVA 

La mecdnica para lievar a cabo la evaluaci6n formativa es la misma 
que para el diagn6stico. La planificaci6n de ]a evaluaci6n, la reco
lecci6n de la informaci6n en el campo, la tabulaci6n y an~iisis de 
los datos sigue los mismos pasos que los planteados para el diag
n6stico. (Ver el cronogramay el Capitulo IX Ticnicas de investiga
cidn socialparael diagndsticoy la evaluacidn). 

CRONOGRAMA PARA LA EVAiLUACION 
La primera evaluaci6n formativa en la zona piloto en Peru, se Ilev6 acab, alos cinco meses 
aproximadamente de haber iniciado la implementaci6n de la estrategia de comunicaci6n. El 
cronograma tue el siguiente: 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisi6n de inforrnaci6n 0 
Determinaci6n de objetivos
Determinacin de t~cnicas 

0 
0 

Disefio de instrumentos 
Prueba de instrumentos 0 
Ajuste de instrumentos 

Capacitaci6n del personal
Selecci6n del personal 
Capacitaci~n 

Trabajo de campo S 

Tabulaci6n, sistematizaci6n y • S 
Procesamiento 
Anilisis de los datos • 
Como se ve, el trabajo en qu conjunto significa alrededor de dos meses, pero hay que tener 
presente que este cronograma trata de ser un promedio, pues el tiempo de ejecuci6ndepender, de las tcnicas seleccionadas, del personal y los recursos de que se disponga. 163Para ejecutar este cronograma se cont6 con 10 encuestadores en el trabajo de campo; * * * * * a * * *a*0 * * 

en 4dias se cubrieron 190 agricultores en 5Comunidades Campesinas. 
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LA EVALUAC1ON RESUELVE LA VONFUSON 

En la zona piloto del CTA en Per, la oficina-regional de agricultu
ra a cargo del proyecto se conocla por las siglas CIPA (Centro de 
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria). Al iniciarse las activida
des, los responsables de laorganizaci6n insistieron en que los men
sajes radiales y grAficos Ilevaran siempre la identificaci6n como pro
ducidos o promovidos por el CIPA. De esta forma se reforzaba la 
imagen institucional con las actividades de comunicaci6n. 

Pero habla en laciuoad una comercializadora de productos 

e insumos agropecuarios que tambi~n se Ilamaba CIPA (Compahlla 
Importadora de Productos Agropecuarios) y que tambian hacla pu
blicidad radial de sus pesticidas y productos para la agricultura. En 
la primera evaluaci~n formaLiva esto cre6 algunas confusiones. Al 
preguntar a los agricultores si habian oido algbn mensaje sobre 
fertilizaci6n o sobre control de plagas, algunos contestaban refiri~n
dose a los que promovla lacasa comercial en anuncios radiales. 
Hubo que convencer a los directivos del Centro de Investigaci6n y 
Promoci6n Agropecuaria de que con su interns en promover la ima
gen institucional, estaban mAs bien saliendo favorecidos los 
comercializadores de insumos agricolas. 

Algunas Consideraciones 

Al haIcr Lia.%'aIliadC6n Ia quLiC tomar en ucnta (cli, en miuchos 

casos, his agricutorCs cstan CXpeLCStOS a otras f'tilltVs die iforma

ci6n sobrc agricihtir ad is d las tiLe SC ISIn ell la cstiratcgia 

Ain a los agrictiitorcs i' inenores recirsos Ilegan anuncios sobre 
product)s quimiicos para a agriculhu ra, CoMo lrti/all 'sy pIcsti-Nri 
cidas. Hay le cstair scgiUros dr tiCenl IaelCN,,uacion si cStaill c'a-

Itiando csl)CCIiCalmentce los mCnsajes y aVtividadics relaci(onad as coil 

la cstratcgia disciada. FAn csti' sCntid0, las prCgIIIAs dI'rcrtin ser Io 
mais cspccificas pSi h.s rispIc)M a los lCIsaji's V IiatucrialCs utiliza

dos cn I cstra icgia y,si iclra sc dcbcrdi hacer Li'lncccsairio, los 
agriculItorcs cvah1iLdOs los cscucheCii0 10uCan I paira aSegur;lrde' que 
alllbos, cllos V los Clltrcvisladorcs, Csaill haiAblndo dc los IiiSII S. 

Clltri'VIsMi c,luioitnASi, i'll lia i'ilUClIta 0 L'C S'Cpodri 

niostrar al cnirc'vistaido clil naiCrial grtlIcO uljiaZ,ldo V prcitar di

rictane'lc si hi I.'tll bi6() It), V todaS I,iS pregtulll(is ri'lacionadas 

coil stIlornat ' oilicinid). ( )tro tinto pudicra sir ieccsario Coil 

lladi' Lis 

radlilc., y preguitir p01 ClL diRlaitin'lntc. 

I ., ctilciAL n t66 inJflrnaci6nl 

cl riaterial radial; s' p)dria Ilacer iSclilcIar cad,i a ctlilas 

iinitiva dCl~c Iccgcr 1.nt( 

'uanlhltl',acoil)() culit,,i'v . IntciiSa conilocr nios~lo los plrcn

taj1s iC'COI)Cit lla, ,id0pci nV lplicacif n dC' hs COl pm)'rtallliClLOS 

promovidos, SillO tanulhiln las rizonc's, los "porqfuC do Li adop
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ci6n, del rechazo o de la no aplicaci6n de los mismos. Esto hace 
que la evaluaci6n formativa deba utilizar tdcnicas de investigaci6n 
cuantitativas y cualitativas por igual. 

T&nicas cuantitatiws 

Cuando se hab16 de c6rno hacer el diagn6stico se mencionaron las 
t&nicas, que son expuestas en detalle en el Capitulo IX. El punto 
de referencia para comparar los resultados de la evaluaci6n es pre
cisamente el diagn6stico y los objetivos que, sobre la base de sus 
resultados, se formularon para la estrategia. 
La distribuci6n de las preguntas en los instrumentos de investiga
ci6n cuantitativa pudiera ser la siguiente: 

• 	 Interesa primeru conocer aquellas caracteristicas de los agri
cultores evaluados que puedan significar variables influyen
tes en la adopci6n y aplicaci6n de las tecnologias promovidas. 

Estas caracteristicas son, pero no estin limitadas a: 

* 	 Tipo de cultivo; 
* 	 Tipo y tamafio de la tierra; 
* 	 Nivel d alfabetizaci6n o grado de escolaridad; 
* 	 Acceso a centros de distribuci6n de tecnologias; y 
* 	 Acceso y exposici6n a los diferentes medios de comuni

caci6n. 

* 	 Luego se irin analizarndo cada una du las tecnologias que 
hayan sido promovidas hasta ese momento de la evaluaci6n. 
Para cada una de las tecnologias se deberin evaluar los si
guientes aspectos: 

* 	 Si oy6 hablar de la tecnologia o no; 
* 	 En qud momento cscuch6 sobre ella; 
* 	 A trav6s de qti6 medio: radio, material escrito, un veci

no, un extensionista; 
* 	 Si fue a trav6s de un rnaterial escrito, c6mo lleg6 6ste a 

sus manos; 
+ 	 Si recuerda o no c6mo se dijo que habia que aplicar la 

tecnologia o comportamiento; 
* 	 Si la aplic6 o no en su cultivo; 
+ 	 Si no la aplic6, por qu6 no lo hizo; 165 
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* 	 Si la aplic6, que facilidad o dificultad represent6 apli
carla; 

* 	 Si tuvo dificultad, qud hizo para resolverlo; 

+ 	 Si la aplic6, c6mo lo hizo y qu6 resultado pudo observar. 

A lo anterior hay que afiadir sus comentarios y opiniones sobre 
las diferentes fuentes de informaci6n a travds de las cuales haya podido 
tener acceso a las tecnologfas o comportamientos promovidos. 

As(, si mencion6 haber recibido un rnateriaI grAfico, habrA que pre
guntar: 

+ 	 Si le result6 ficil o dificil de leer y entender; 

* 	 Qu6 aspectos le parecieron mis ficiles y cuales mis diffciles 
de entender y por quc; 

* 	 Qu6 forma de presentaci6n grifica le resultarfa mis 
comprensiblc, mAs fiicil de guarder o de consultar. 

Si recibi6 la informaci6n a travis del medio radial, se interesa co
nocer: 

* 	 Por qu6 radioemisora (si se usa varias) y a qu6 horas Io escu
ch6 (si los mensajes o programas radiales son difundido'i en 

diferentes horarios); 
• 	 Si le parece bien el tipo de programa que se transmite; para 

6sto se deben hacer preguntas especificas de acuerdo al for
mato que se est6 utilizando. Por ,Tjemplo: qu6 le parece tal o 
cuil personaje. 

Thcnicas cualitativas: la evaluaci6n de casos 

Adeds de las tdcnicas de investigaci6n social que ya se menciona
ron la eva/uacidn de casos resulta una t~cnica rnuy valiosa. Es 6sta 

una tdcnica de invCstigaci6n cualitativa, muy fitil para evaluar cam
bios y 	adopcioncs de comportamientos en un determinado perfo
do de 	tiempo. Consiste en seleccionar una serie de agricultores y 
sus familias, repcsentativos dc la poblaci6n-objctivo, y dar en ellos 
un 	"(1uimiento a su manejo agricola y en qu6 forma cste se va 
modificando y va integrando o no los comportamientos que estdn 
siendo promovidos. (Ver el ejemplo en el Capitulo IX) 

Esta t&nica de evaliaci6n tiene como una de sus principales 

ventajasel que la adopci6n de los comportamientos se puede anali
dentro del contexto del sistema global de producci6n del agri
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cultor y su familia. Su principal desventajacs que, si ia relaci6n con 
los agricultores estudiados se Ilega a formalizar de alguna manera, 
6stos puedcn Ilegar a "profcsionalizarse" en el terna, esto es: al saber 
que estdn siendo evaluados y que van a serlo peri6dicamente, pue
den sentirse parte de la actividad y poner por ello mayor inters en 
los mensajes. Esto resta credibilidad a cualquier proyecci6n que se 
quiera hacer de los resultados. 

Por regl." general, los agriculhorcs que scrin estudiados se 
seleccionan al cormienzo del proceso, y sc incluyen en el diagn6sti
co aunque su estudio se rcaliza aparte. Sus resultados, aunque sean 
usados para enriquecer cl diagn6stico, deben mantenerse aparte y 
ser tratados como una investigaci6ii en si misinos. 

Estos agricultores seleccionados son luego visitados regularmente 
para ver: 

* 	 Si estin escuchando las recomendaciones; 
* 	 Cuiles son sus reacciones hacia las recomendaciones; 
* 	 Si las estin adoptando y poniendo en prictica; 
* 	 Las dificultades que encuentran en adoptar las t&nicas y su 

capacidad para hacerlo correctamente. 

A] liegar la cosecha, se analiza su nivel de producci6n y la 
calidad de su producto. Todo ello se compara a los resultados de 
las cosechas anteriores a la actividad de comunicaci6n. 

LA EVALUACION FINAL PARA MEDIR EL 
IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA 

Un plan, un proyecto, o una estrategia de transferencia tiene una 
duraci6n prevista para cl logro de los objetivos. Esta duraci6n pue
de haberse modificado al ajustar la estrategia en las sucesivas eva
luaciones formativas, pero habri un momento en que es necesario 
saber cuil ha sido el resultado de la misma. 

Cuando se inici6 el proceso, el diagn6stico inicial estableci6 una 
situaci6n: 

* 	 Determinados indices de producci6n que era necesario in
crementar; 
rComportarnientos agricolas en el manejo de los cultivos que 

era necesario s .ejorar; 
* Limitantes tecnoi6gicas que era necesario superar. 

16
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La cstratcgia fCrn ttUunos objttivos para mod ificar csas si
tuaciones dettcttadas. AIl final dcl proc.so e.s ncccsario cvaluar hasta 

que pLu1ntO SC h11 alcanzado Csos objctivos NVquc iCccionCs sc harn 
aprendido cil cl dcsarrollo de la cstratcgia tic transl.rcncia. Dc cstc 
rnodo sC podrin aplicar csas icccioncs a Ijituros p ograinas (0 pro
yectos. 

L a f'nalpucdc 1"'a'/d(i.,av'udar a COM prcndlcr por ¢l1& Lin 
prograiia o ifa atctividad , itndo o n o cl cxito cspcrado. no s61o 

cl grado tie csc 3xito. Nuctic most rar paid qn§ clasc tic agricultorcs 
fii nl+is prox'cchosa y qu ci rcutnstancias hiicicron (iuc lo tiicra. La 
informaci6n dli la 0tval id16n Iinal cs val osa no s6lo para saber q.6 
ha pasado rcalmcntc, sino tainb;C pai 1. adOpCi6n LiC tICCisionCS 
para futuiros csf(icrzos. 

VARIABLES NO CONTROLABLES... 
PERO PREVISIBLES 

En la comunidad de Vicos, del Area piloto del CIrA en Peroi, se 
promovieron en uno de los ciclos agricolas dos tecnologlas para el 
cultivo del trigo. Una tenla que ver con retrasar un poco el momen
to de la siembra, a fin de aprovechar la temporada de Iluvia para 
que el terreno quedara mejor preparado y favorecer asl un mayor 
porcentaje de germinacin de las semillas. Otra se referla a ciertos 
cambios en la dosificacidn de los fertilizantes, que resultarlan en un 
mayor llenado de las espigas. 

La comunidad aplic6 las recomendaciones en los cul . /os 
comunales, y al finalizar el ciclo agricola los resultados fueron es
pectaculares. Las parcelas comunales se velan repletas con las plan
tas de trigo, con espigas grandes y Ilenas de granos. Pero pasaban 
los dlas y no se hacia la cosecha, por lo que las nuevas Iluvias fue
ron pudriendo Ioque prometla ser una excelente producci6n. 
Z Qus habla pasado ? 

La respuesta estaba en una variable cultural. AJ retrasar la 
siembra, la 6poca ideal de la cosecha coincidi6 con la Ilamada "Fies
ta de las Cruces". E ra fiesta coincide tradicionalmente corn el final 
de la cosecha y dura varias semanas de bebidas y bailes en las que, 
evidentemente, nadie trabaja. Desaforturadamente, junto a la Fies
ta de las Cruces coincidi6 un problema de la comunidad con sus 
autoridades y todo se detuvo hasta elegir autoridades nuevas. No 
fue posible para la comunidad hacer que ninguno de sus sectores 
se encargara d,. la cosecha y esta se perdi6 casi en su tota dad. 

Nadie tuvo en cuenta en esa ocasibn Io -'e podia significar 
el atraso de la siembra, mAs allA del beneficio material para una 
mejor preparaci6n del terreno y una mayor germinacion de las se
millas. A partir de entonces, cualquier cambio posible a los calen
darios agrlcolas fue minuciosamente revisado para evitar que inter

firiera con cualquiera de las festividades culturales, tiempos de cam
dle autoridades o cosas por el estilo. 
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QUIE SE EVALUA EN LA EVALUACION FINAL 

Asf como el objetivo de las evaluaciones formativas era evaluar el
 
desempeflo de los componentes de la estrategia, el objetivo de la
 
evaluaci6n final es medir el logro de los objetivos establecidos en el
 
proyecto entero. En otras palabras, en qu6 grado se ban logrado los
 
cambios de comportarnientos esperados o la adopci6n de tecnolo
gias, y qu efecto han tenido estos cambios y adopciones en los
 

resultados de la producci6n.
 

En la evaluaci6n final se mide: 

* 	 Los resultados del proceso de transferencia, no s6lo en ter
minos de la adopci6n o el cambio de comportamientos, sino
 
tambidn en incrementos de la producci6n agricola y mejora
miento del nivel de vida de los agricultores.
 

* 	 Las lecciones aprendidas que pernitan identificar los facto
res claves del 6xito o el fracaso del proceso.
 

0 	 La organizaci6n y gerencia de las actividades desarrolladas,
 
como variables claves en los resultados finales.
 

* 	 El nivel de institucionalizaci6n que haya logrado la
 
metodologia en la instituci6n responsable de su aplicaci6n.
 

1. Resultados del pro grama de transferencia 

Hay que evaluar los niveles de cobertuca, adopci6n y aplicaci6n
 
correcta de los coffiportamientos promovidos, alcanzados al final
 
de la actividad. P(:ro ademis hay que evaluar aqui el efecto que
 
estos resultados han tenido sobre la producci6n agricola y sobre el
 
nivel de vida de los agricultores.
 

Hay variables no controlables por la estrategia de coniunicaci6n
 
que p~ieden jugar un papel decisivo en los resultados finales:
 

* 	 La calidad de las tecnologias que se transfieren.
 

Si 6stas no son adecuadas o su desempefio no da los resulta
dos que se esperan, el prograrna de comunicaci6n no puede
 
resolver estas limitaciones.
 

* 	 El clima 
* 	 Variaciones del mercado y la politica agraria del pais 169
* 	 Problemas institucionales y factores humanos y culturales 

0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Las lecciones aprendidas 

No se trata s6Io de evaluar los frfos ntimeros y cifras que indiquen 
los cambios en conocimientos o comportamientos de los agriculto
res por efecto del progrania. Interesa conocer cuiles Ian sido los 
factores del 6xito o el fracaso de los resultadcs. De esta manera, 
fiaturas intervenciones pueden tomar la CXpLriencia y repetir los 
aspectos mis eficientes del proceso. 

Las lecciones aprendidas es algo que debe evaluar el equipo 
de investigaores, extensionistas y comunicadores que hayan inter
venido en la aplicaci6n de ]a metodologia. Se trata de ver en qu6 
forma ia actividad ha modificado los enfoques de los diferentes pro
gramas participantes y c6mo esas modificaciones en cl enfoque 
pueden hacerse neis estables para ci futuro. Una forma de hacer 
estables los cambios de enfoque de los programas pudieran ser cier
tos cambios en la organizaci6n o la estruccura de las instituciones, 
por ejemplo, para facilitar la coordinaci6n necesaria entre los pro
gramas de investigaci6n, extensi6n y comunicaci6n. 

3. Organizaci6n y gerencia de las actividades 

Este aspecto Cs clave evaluarlo para detcerminar c6mo ha sido ma
nejada el proyeccto y en qu6 forma este manejo ha influido en el 
6xito o en el fracaso del mismo. Se evahla: 

* 	 Organizacidn del equipo de trahajo; 
+ 	 Mecanismos dc coordinaci6n para ciecutar las actividades; y 
+ 	 Administraci6n del programa y todos los aspectos que tic

nen uc ver con la gerenlcia de las actividades. Este es un 
componncte fundamental del proceso de transferencia y hay 
que tomarlo muy en cuenta si se quiere repetir el proceso. 

4. Nivel de institucionalizaci6n 

Es tambidn irnportante evaluar en qu6 forma los prcgramas que 
han participado en el proceso, y la instituci6n en general, han sido 
influidos por la aplicaci6n dc la nietodologia. Esto significa medir 
qu6 beneficios ha obtenido la instituci6n en trminos de:

'f~ans~ 
1 	 sus estructuras organizativas

* 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0• 	 sus inecanisllS de coordinaci6n; y 



EVALUACION
 

* 	 su presencia en el campo, y de todos aquellos aspectos que 
se refieren al desarrollo de la capacidad institucional para el 
manejo de la metodologia a largo plazo. 

COMO SE RACE IA EVALUACION FINAL 

Para evaluar el impacto del proceso en los agricultores sirven las mismas 
t&nicas que se mencionaron para el diagn6srico y para la e,':duacion 
formativa. Sin embargo, la evalwtci6n final pudiera necesitar mayores 
muestras y mayor cantidad de datos cuantitativos que puedan ser medi
dos y comparados. Por elloa,bi miesta es cn este caso la tcnica mis 
aconsejable para la busqueda de la informaci6n con los agriculr':-s. 
(Ilerel ejemplo en el CapitndoIX) 

Pam analizar lo; resultados de la cvaluaci6n final se necesitan pun-os de 
referencia par comparar. 

* 	 El primer punto de rcfcrcncia es la siruaci6n previa a l activi
dad. F-sta sicuaci6n debe habcrsc investigado en cl -ire en que sw 
desarrollarian las actividades ie transfecrncia de tccnologia a 
tmvs del diagnostico. 

* 	 Otro punto de rcfecrncia puede ser tambien aplicar los instru
mentos de caluaci6n cn comunidades no cubiertas por las acti
vidades de conunicaci6n ni de rnuisferencia. Li cvaluaci6n de 
las condicioncs de utsus conumidades sirve tambi6n para corn
parar y decterminar cn qu6 forma han intluido ]s actividades de 
coiunilcacin en las difrencias cn cl manejo de los culciVOs yen 
los incrementos dc producci6r. 

* 	 Otro punto dc rcferencia cs la relaci6n costo-benclicio de las 
acciones del proceso. Lsto signitica analizar si los rstultados ob
tcenidos son adecuados a lo que haya co)stado cl prograia. 

Algunos proycctos hachi, al coilicn/o de su actividad, Una in
vestigaci6n ic b);Lc, quc rccoge' datos cuantitatiVos dC producci6n, uso 
de tecnologiaLs y otros componcnties tato en la iunla IC la actividad 

cor(o en coluiwidadcs "tcstigo" fiiera dc la misma. Al final ie la activi
dad sc rcpitc esia misma investigacin y sc comparan los resuhMados 
obtcnidos cn am bos ca.sos, cstablccicndo qu diterencis son causas di
rectcase la intCrvCnci6n. (1tros proyecios q(tIC no cucntan Con sulficien
te presuuticsto para cubrir cstas actividades, ton1an lo, rcsultados del 
diagneistico inu l i )nio ptinto die refrencia y coniparan con ellos los 

resultados die La evaltaci6n final. 11
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RESUMEN DEL CAPITULO 

La evaluaci6n es un proceso continuo en la metodologfa del CTT7A. 

# 	 El diagn6stico inicial es una forma de evaluaci6n de ]a situa
ci6n que se quiere cambiar y mejorar. 

+ 	 La validaci6n de los materiales de comunicac:6n antes de su 
producci6n definitiva es una forma de evaluar su capacidad 
para transmitir eficientemente los mensajes. 

* 	 El monitoreo permanente de las acciones planificadas en la 
esrr'tcgia asegura hacer las correcciones necesarias sobre la 
marcha, para asegurar el !ogro de los objetivos. 

* 	 Las evaluaciones peri6dicas (formativas) en determinados 
momentos del desarrollo de Ia estrategia permiten hacer a 
hs componentes de la misma los ajustes necesarios de acuer
do a su funcionamiento. 

* 	 La evaluaci6n al final de la ejecuci6n de !a estrategia permite 
conocer el impact-) logrado en el conocimiento y la adop
ci6n de nuevos comportamicntos o tecnologias agrope
cuarias, y el incremento que esto haya representado en la 
producci6n y en el nivel de vida de los agricultores. 

Para realizar las evaluaciones se usan t&nicas cuan-itativas y 
cuaJitativas como las que se utilizan en el diagn6stico. 

172
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INTRODUCC16N 

nlStnaIiiOnl lizar Uina inetdologia en uina organizaci6fl Cs 

comlo transfeir Luna tCCnIokgial nteva o mlejorada a los 
agricuohores. hi anihos casos soil vilidos los nlifllos 

pri nci pios. 

S6lo sC piicde decir (lUIC L111.1 mctodologia ha sido 

inIStittiCIOMIalizaha C1I.Ind( lOS IIlCCafjllos v procediiiiicinos para suI 

aplicicionl han sidl( adoptados por la IflStItLICI0fl C 11ncorporados a sLI 
sistenla dc trdlbajo. P~ara lh, Ll in1StICi ICiCdcccon(ccr las ventaias qUIC 

ofrcC La nueva IInC(oolo1gia. mot0ivar11SC para; apliarla, N,capacitar aIsti 
pcr-sonal paral mane'i~arla AciintCifllenrC N obtencr los resultados 
C'speradlos. 

LA d~pii naid Cva tecnologia poi los agriCtiltorcS s cieA(IC,16 

reCS1,ltadlo deCmultiples fictorcs. QUIC 1111ia llStitUlCl'Il .11IoptC un1a" IiICVa 

nietodologia dc tralbaj() Cs tamniei resultad) dIe nitichios factores 

difcrentcs. En Csa dcisi6n Iiicerviecli cofldici'OiiCS (ILIC 110 Soil S6lo 
tccnicas, Slut) tanibiej politicis, deC interesCs personlales, y otros. liasta 

el carictcr NIa alccpac16n dc qtliCnl h~llOlC CS uiia; %varIble(ILIC ptLic(I 
inclinar la halaniZA (iCLl adoI)Cl'il Cii 1ii110 LUotro sentido. 

l.o 'IIOI-MpolnC CS (IliC SC tClga', Cii CLICnta qUIC la 

inlStitLUCionalii-M66n no0 CSunaI lrea. inpoiaaIII dClx (lcjarsc a] azar. 

LDebe rcsp()nder I1Lill procCs() slstcinit'ICO COILl 'idS rcglidSIc juego 

Cstahlcidas previaiiltC ICSLIC CI COIlliCnIZO. (Col( toda CStratcgia, 'sta 

pticic irse IjusundJo y caiiiiand) dIC tCLucrd() a coifl( vavan 
niodificdindose Lis coniciliCC. 

QUfE SE INSTITUCIONAUZA 

Para CleCctos deC la ransf-creciia, se define tectiologias agricolas conlo 
una scric dIC conportainiiltos aIser apliCados a Lill ciillivo para 
lograr mayor protluct iVid1dl. Unla nliCtodologid a Analibien COll
puICSti por ulna seric dC priiicipio'(S, aCCiOnlCS, MiCCGll 11105 Y procc-
LI imlient(C S dc trabajo. Inist itutcionliild Li ld iCtOdologia Sign ifica 

qLIC Ia institLickin CJ( CLItCC c )t(Ianwn te las acci( )ics (1LlLc Conllcva 

Ia apt iclcioii(Ide 11iln. adlopta ( los mciiC~l sia P~ara clto debiCCA 


Y prIoCC ill iCil 105 (11iC CjCCIICoI ('IC CSIS lCCIo)I1CS.
(ICi1,lid rIdei d 

No soil S0(10 loS COIICCj~OS 1o (I11C SC illSti rLIC()AlIil jia. Si SC 

coI1occ la (Coria, Lis regla dc ICjilgo, dIC (illIllito(I( logia pcrC) no(SC 

)tICIi Cii 1pra;Ctica, 11) SY li Io1gldd()O iliSHILICion1aljIa. Si SC 1)flICIi 

pr-Acti ca las reglas (IC Lill liiltC CCl, I)CI() 110 SC apI ~lia coi recta
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Para institucionalizar la metodologia de comunicaci6n que propo
ne el CTTA, la instituci6n debe hacer suyos (si no los tuviera) los
 
siguientes principios metodol6gicos generales:
 

* 	 Para ser efectiva, ia generaci6n y transferencia de tecnologias
 
agrarias debe basarse en la investigaci6n de las necesidades y
 
caracteristicas de los agricultores.
 

* 	 Las tecnologias que se quieran transferir, deben ser compro
badas con los agricultores dentro de sus condiciones y ajus
tadas a las mismas antes d. su transferencia.
 

* 	 Los objetivos de Una estrategia de transferencia deben enfo
carse a lograr cambios de comportamiento en los agriculto
res y no a la ejecuci6n de tin nminero de actividades o la
 
atenci6n de Lin nirmero de extersiones dt tierra por parte de
 
los extensionistas.
 

* 	 La estrategia para la transferencia debe sistematizar el uso de
 
diferentes medios y canales de comunicaci6n, de manera in
tegrada y de acuerdo a sus caracteristicas y a las de los agri
cultores. En este sentido, no hay un canal que pueda cumplir
 
por si s6lo los objetivos de informar, motivar y capacitar a
 
un amplio -timero de agricultores en la adopci6n de t,:--no
logias agricolas nuevas o mejoradas. 

* 	 El proceso de generaci6n y transferencia d. tecnologia debe
 
tener un seguimiento y evaluaci6n permanente, que permi
ta hacer los ajustes necesarios para una mayor efectividad.
 
En este sentido, todos los pasos del proceso de generaci6n y
 
transferencia de tecnologia son interactivos y se deben
 
retroalimentar entre si continuamente.
 

Ademis de la metodologia, se deben institucionalizar los mecanismos y
 
acciones que conilleva la aplicaci6n de la misma, de acuerdo a lo explica
do en la irnplementaci6n del mdtodo. Estas acciones son:
 

* 	 La ejecuci6n de acciones de investigaci6n de los agricultores
 
tal conio se explic6 en el Capitulo II sobre el diagn6stico.
 

* 	 La determinaci6n de las tecnologias para ia transferencia, de
 
acuerdo a los resultados del diagn6stico.
 

* 	 La comprobaci6n y ajuste de las tecnologfas antes de su trans
ferencia definitiva a los agricultores. La validaci6n de los
 
materiales de comunicaci6n antes de su producci6n defini
tiva.
 

* 	 La sistematizaci6n en la planificaci6n de las estrategias de
 
transferencia y la participaci6n del 
 personal de extensi6n y
de comunicaci6n en el disefio y ejecuci6n de las mismas. *e1 •.6. ..... • • 
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* 	 La ejecuci6n de acciones de monitoreo y evaluaci6n del im
pacto, que sirvan para retroalimentar a los investigadores y a 
los encargados de la eecuci6n de las estrategias de comuni
caci6n para la transferencia. 

La ejecuci6n d, las actividades para la aplicaci6n ile la 

metodologia, exige la capacitaci6n permanente del personal para 
que dstas sean puestas en prictica en forma correcta. Esta capacita
ci6n requiere de una planificaci6n y un sistema de ejecuci6n que 

debe ser tambi6n institucionalizado si se quiere garantizar la conti
nuidad del uso efectivo de la metodologia. 

CONDICIONES PARA INSTITUCIONALIZAR LA 
METODOLOGIA 

Ya anteriormente se dijo que para que una nueva tecnologia sea 
adoptada por los agricultores debe cumplir una serie de condicio
nes. Las condiciones para que una instituci6n adopte una 
metodologia de trabajo nueva o mejorada son casi las mismas. En 
este sentido, la nueva metodologia debe: 

* 	 Responder a las nccesidades e intereses de la instituci6n; 
+ 	 Demostrar efectividad; 
* 	 Adaptarse a la disponibilidad de recursos de la instituci6n; e 
• 	 Integrarse en el sistema de trabajo de la instituci6n. 

A estas condiciones hay que afiadir la necesidad de que la 
propuesta metodol6gica cuente con apoyo politico. 

1. Responder a las necesidades e intereses de la 
instituci6n 

El primer requisito que se indic6 para una efectiva transferencia de 
tecnologias, fue partir del punto dc vista de los agricultores, de sus 
problemas, sus necesidade3 y sts caractceristicas. Del mismo modo, 
para transferir la mctodoiogia a una instituci6n, es fundamental 
conocer primezo cuidlcs Son sus problemas, intereses y necesidades 
respecco a la cornvnicaci6n y a la transferencia de tecnologia, asi 
cono sIs caracteristicas, a fin de ajustar a ellias las estrateias para 

etodologia.aplicar la178 
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Para identificar los pioblemas y necesidades de la institu
ci6n en comunicaci6n y transferencia de tecnologfa es conveniente 
hacer un antifisis de c6mo esti manejando estos aspectos actual
mente. Dicho antiisis debe revisar todo el proceso de generaci6n y 
transferencia de tecnologia, identificando las barreras y limitacio
nes que van apareciendo en el mismo para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Las preguntas para guiar este anilisis podrian ser las siguientes: 

4 	 C6mo se decide qu6 investigar. Que papel juegan los agri
cultores en esta decisi6n. Qu6 mecanismos de consulta se 
utilizan con ellos. 

* 	 C6mo se hacen Ilegar las tecnologias a los extensionistas. 
* 	 C6mo se planifica la transferencia de las tecnologia' y la co

municaci6n. Cuciles son sus objetivos y metas. 
# 	 C6mo se decide qu6 comunicar. Quidn y c6mo se determi

nan los mensajes. 
+ 	 C6mo se deciden los medios a utilizar. Son estos medios los 

adecuados y se manejan en forma eficiente de acuerdo a los 
objetivos? 

* 	 C6mo Ilegan los mensajes a los destinatarios en forma opor
tuna. 

* 	 Qu6 mecanismos se usan para evaluar el impacto de la co
municaci6n en la adopci6n de nuevas tecnologias por los 
agricuIltores. 

* 	 Cu~iles son las capacidades institucionales para el manejo de 
la cornunicac ,,n, en tcnrminos de: personal, insumos, recur
sos financi. ros. 

Analizando estos aspectos con el personal institucional se 
podrin determinar cufiles son loi problemas, percibidos o no, de 
comunicaci6n en la instituci6n ) c6mo puede ]a metodologla pro
puesta contribuir a su soluci6n. 

Comunicaci6n para la cooperaci6n 

Las necesidades y problemas generalmente percibidos como mis 
comunes son las barreras de comnnicaci6n entre los investigado
res, los extensionistas y los agricultores. Estos tres grupos no siem
pre interacMan adecuadamente. 

Los extensionistas sienten que no reciben las tecnologfas Jf !179
 
los investigadores en la cntidad, calidad y opoatunidad con quelas necesitaln. Una queja muy coriiin ,3s tambin qu.e las tecnologfas 0• , . . .a* a 0 000e 
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que reciben no son titiles ni transferibles. La causa de 6sto se achaca 
a un distanciamiento de la investigaci6n agraria de la realidad del 
campo. 

Los investigadores, por su parte, suelen quejarse de no reci

bir de los extensionistas la retroaljnieaci6n necesaria desde el cam
po para poder enfocar sus progranas de investigaci6n. 

Los probiemas de comunicaci6n entre los extensionistas y 
los agricultores se manifiestan en bajaxs coberturas de los programas 
de transferencia y en bajos niveles dc adopci6n por los agricultores 
de tecnologfas agricolas mejoradas. 

En 1o que se refiere a la com nicaci6n, el que un problema o 
necesidad sea o no percibido como tal por una instituci6n, depen
dce de la visi6n que se tiene de esta ciencia como instrumento para 
lograr sus objetivos e intereses. Esta visi6n es el resultado de expe
riencias anteriorcs, y del papel que la comunicaci6n haya jugado 

en ellas. Conocer v analizar las experiencias anteriores de la institu
ci6n en este campo ayuda a enfocar la nueva propuesta. 

Los problemas mis comunes en el uso de la comunicaci6n 

suelen ser cl manejo inadecuado de los medios y la falta de planifi
caci6n y rnitodo en el empleo de este importante recurso. Todas 

estas necesidades y problemas, percibidos o no, de la instituci6n 
deben ser conocidos para adecuar a los mismos la metodologia que 
se propone. 

La metodologia de transferencia de tecnologia que se pro
pone es integral. Abarca todo el proceso de geneiaci6n y transfe

rencia de tecnologia, por lo que puede responder perfectamente a 
cualquiera de las necesidades e intereses de la instituci6n en este 
sentido. 

Otro aspecto muy importante a analizar son las posibilida
des reales de la instituci6n, en cuanto a recursos fisicos, de personal 
e insumos, para manejar la metodologia de comunicaci6n. De 

acuerdo a estas posibilidades es que se disefiari una estrategia que 
pueda set manejada por la instituci6n y crecer progresivamente con 
ella. 

2. Demostrar efectividad 

Al igu.d que tin agricultor s6lo adoptarA una tecnologfa nueva si ve 
que resulta efcctiva, una instituci6n s6lo aceptari una mcrodolvga 
si comprueba que es rnis efectiva que Ins metodos que haya estado 

desarrollando hasta entonces. Por lo tanto, la inetodologia que se 

propone no s6lo debe ser efectiva: debe tambi6n demostrar que 
realncnte lo es. Esto significa que se deben dar a conocer las 
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COMPARTIR EL INTERIS DE LA INSTITUCION
 
HACE MAs FACIL LA INSTITUCIONALIZACION
 

En Peru, el INIAA, iristituci6n encargada al comienzo del Proyecto 
C'FrA de lageneracion y transferencia de tecnologia, estaba pre
ocupada de labaja cobertura de los servicios de extensi6n, y busca
ba medios para ampliar esta cobertura. Pensaba que un sistema de 
comunicaci6n masiva podia ser una valiosa herramienta para apo
yar a los servicios de extension, pero sentia que su metodologia 
actual debia ser revisada y modificada para hacerla mas efectiva. 

El INIAA habia venido desarrollando experiencias de comu
nicacion desde su fundaci6n. Contaba, a nivel central y regional, 
con personal e insumos para desarrollar acciones en este campo. 
Cuando se analizO lasituacion actual y las acciones de comunica
ci6n y transferencia de tecnologia, aparecieron muchos de los pro
blemas apuntados anteriormente. 

La metodologia del CTTA ofreci6 mecanismos sencillos de 
consulta a los agricultores para identificar sus necesidades y proble
mas de producci6n y retroalimentar con esta informaci6n a los pro
gramas de investigaci6n. Sirvi6 tambi6n para sistematizar las accio
nes de comunicaci6n, dirigi6ndola hacia objetivos concretos de 
transferencia. De esta forma, las tecnologias identificadas como res
puestas para las necesidades de los agricultores se hacian Ilegar a 
Lstos en el momento oportuno, en forma pedag6gica para que fue
ran entendidas, y por los canales de mAs facil acceso para los agri
cultores. 

Otro tanto sucedio en Honduras, donde el Ministerio de 
Recursos Naturales desarrollaba acciones de extens16n y cornunica
ci6n. No habia una metodologia que _istematizara y unificara las 
acciones de transferencia de tecnolog1 La metodologia del CTTA 
ofreci6 un marco de trab-jo comin y los extensionistas fueron ca
pacitados en el mismo. La capacidad del Ministerio en materia de 
comunicadi6n se puso en apoyo a] proqrama de extensi6n y los 
extensionistas fuerun capacitados par- aprovechar eluso de dife
rentes medios en su trabajo. 

El Proyecto CT-A fue acogido con entusiasmo por elnuevo 
Director Regional de Comayagua, zona donde se estableci6 laeta
pa piloto del proyecto en Honduras. El Proyecto le permitiria ejecu
tar parte de a reorganizacidn que el queria hacr en los servicios 
de extension. El enfoque del CTrA de partir de laidentifcaciOn de 
las necesidades de los agricultores coincidia con laidea de este di
rector sobre cu'l debiera ser elenfoque del programa de exten
slon. 

El uso de una combinaci6n de medios de cornunicaci6n pro
puesto por elCTTA aumenaria lacobertura de los servicios a pesar 
de las limitaciones existentes, y idemAs ayudaria a desarrollar ur.n 
imagen nueva y mAs creible de la instituci6n. Por lo anLerior, el Di
rector Regional vi6 elProyecto como un mocanismo que apoyar!a 
las acciones que 6l habla ya comenzado Su apoyo fue entonces 
inc oncicional. 

1811810*a00
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actividades que s( van Cjecutando en sU aplicaci6n en cuanta oca
si6n se presente, y mantener constantcmene informados aquienes 
dcban conocer sobre SOS logros. Ipcor enemigo de la institu
cionalizaci6n cs la desinformacion. 

Hay quc crear los mccanismos para inforniar a los diferentes 
niveles inst itucionalcs sobrc li efectividad de liamcodologia. No 
se debe cspcrar quc lia propios medios Cgentc clavc vava por sus 
intereses a infiorinarse sobre li marcla de las actividades. F's necesa
rio crear tin sistema para hacer llegar la inforiaciuin a aquellas per
sonas clyas opinioncs pueden tcner una infiutiecia sobre cualquiera 
de los aspectos de iaaplicacin dc la tictodologia. Para est() habr-i 
que dar los siguicntcs paso.s: 

1. 	 Se dcebc planificar un calcndario Ic reuniones sistemiticas 
con las personas clavcs de la institticion Cn los dilcrentes ni
veles. Estas retIniones tienen COMO objetivo presentar c6nmo 
se van dcsarrollando las accioncs hacia el logro de los objeti
vos que se formularon. 
La periodicidad de estas retnioncs pcde ser mensual. Las 
que se lleven a cabo en cl nivel central las debe convocar y 
presidir el director de la instittoci6n o su representante. A 
ellas dehieran asistir los directores gencrales Nlos jefes de los 
diferenres programas ,vareas institucionales. 

2. 	 Peri6dicaniente se deben preparar presentaciones coil los re
sultados (tIuC se vai obtcniCndo cOIn cada tecnologia que sC 
transfiere, o con informaciln dc conmo sc van desarrollando 
las acciones. Fstas prcsentaciones dcben emplcar medios 

aud oviso ales. 
3. 	 La CjcCci6 n (ic Ilas diftcrente, etapas de la inctodologia dcel o 

ser sustentada por inforines t&nicos. Estos inirmes deben 
ser arnpliamente distribhidos entre el personal de dccisi6n 

(directores y asesor,-., principales). Al coiicnzo no iniporta 
qcu estos infbrnics Ilegten a iniis persconas dc las nece.sarias; 
poco a poco se dehen ir identificando las personas claves y 
concentrando en ellas cl cnvio dic la inf'Ormacion. 

Muchas die las personas (pIe rcciban estos infornics estarain 

demasiado ocpad,s para lcerlos. (Convicnc por elo hacer un resu

men ejecutivo, de tres o cuatro piiginas, N,comentarle pcr:onal
niente con a(ucllas persona:; claves. -sto avudari a niuchos a poder 
opinar sobre la metodologia sin terer CiLe leer todo:, los docuniento,
102 
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INFORMAR CONTINIJAMEN76." 

El CTFA en Peru encontr6 al principio alguna resistencia en quienes 
pensaron que su metodologia no pasaria de ser un experimento mAs 
de los muchos clue se habian hecho sobre extensin agrana. Durante 
el primer ano, elproyecto tuvo un promedio de una presentaci6n 
mensual al personal responsable de los diferentes programas en el 
INIAA, y a Ilos asesores de los mismos. En estas presentaciones se 
explicaron las ventajas de Ia metodologia, comparindola con otros 
metodos conocidos Estas ventajas eran ilustradas cada vez con nue
vos ejemplos pr~cticos que se iban tomando del trabajo de campo. 

Del mismo modo, el proyecto preparb informes tcnicos 
para cada paso rnetodol6gico que se iba desarrollando, como el 
diagn6stico, elplan de trabajo para Ia zona piloto, las estrategias 
par las diferentes etapas, y los resultados de las evaluaciones 
formati.as. Estos informes tdcnicos fueron ampliamente divulga
dos y la edici6n de ceda uno de ellos fuC seguida de una presenta
ci6n al personal directivo de lainstitucibn 

A tener los resultados de Ia primera evaluaci6n formativa, el 
proyecte invit6 a diferentes directores a conocer el trabajo de cam
po. Una comisi6n del nivel central visito la zona, convers6 con 
algunos agricultores y escuch6 despu6s una presentaci6n de los 
resultados por parte elpersonal de contraparte del proyecto. 

Esta presentaci6n fue labase para q lainstituci6n decidie
ra extender Ia aplicaci~n de lametodo'ogia a dos nuevos lugares. 
Se dio asi inicio a un proceso de crecimiento que Ilev6, en el tercer 
aro, a que 6sta se aplicara en dcoce estaciones experimentales a Io 
largo de todo elpals. D rante SU ejecucibn, el proyecto en Peri 
escribi6 dos articulos en Ia revista oficial del INIAA que, de esta ma
nera, estaba avalando lametodologia, al presentala como una de 
sus mAs importantes actividades. 

El CT-A en Honduras desarroll6 entre los funcionarios de las 
instituciones del sector poblico que asignan los fondos, una con
ciencia de Ia importancia y efectividad del trabajo que se estaba 
realizando. Para ello organiz6 visitas guiadas a las zonas de traba
jo, en las que se procur6 demostrar los resultados que podia tener 
un mayor financiamiento do las acciones. Otro tanto se hizo con 
oficiales dl USAID y con funcionarios de,los Ministerios de Planifica
c16n y de Hacienda Del mismo modo, los responsab!es del CTTA 
expusieron su metodologia y resultados en numerosos foros a nivel 
regional y nacion.il. 

d\Cd.'iN i, fI.i ,, (ie C( tk C.II ills( It L.ic6 , .sd I.'-INlt_,,-'i < I, 

+I~l tt'.~.IhJi- Ipn rosn lis tila ir .1c i iAu cl.'Li tlls irustiituiiMI's ' ,V o
111ctlioN' I-l't I dc.h, pl li Iom t h h ilSL. (,.hI. lI,m ,+'iI& ' io, o (Lal 

CO IoCer. L'.s arliculos ,.n 1.,rlVislsiIitL-IId(h t I IdiItItlcICiI, NIls 
1tiIbICI"" 0 CCI I183iliiS 1ii.Ics. ICt"MIAiis i) IOLas, SCOii1 Il 15opor(IIIILid.1 83 
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3. Adaptarse a la disponibilidad de recursos 
de la instituci6n 

Al igual quC las tccnologias debcn adaptarse a las caracteristicas y 
posibilidades de los agricultorcs para ser adoptadas por 6stos, los 
mecanismos y proccdirnientos necesarios para poner en prictica la 
netodologia drben tarnbin adaptarse a los recursos y capacidades 
que tenga la instituci6n para ponerlos en prictica. 

Se deben usar los recursos con que cuenta la 
institucitL 

Si se Ic propone a tin agricultor una nucva tccnologia que demanda 
el uso de insumos v sC lC dan todos los recursos para aplicarla, como 
semillas, fertilizantcs, y pesticidas sin duda quC Cs muy probable 
que acepte haccr la prucba. Si da buenos rCsultados, quedani con
vencido de su utilidad. Pert, lograr la adopci6n de una tccnologia 
no es s6io Ilegar a convencer de llCeCs titl, sino lograr (Iic cl agri
cultor pueda aplicarla por si mismo c integrarla en su sistema de 
trabajo. Sc debe considerar: ;Podri aplicarla l el fiuturo con sus 
propios rccursos o, al no contar con clios, volvcrai a su tecnologia 
tradicional, inCluSo tin poco mivis frustrado quc ancs? 

Otro tanto ocurre con ]a introduccion de Una nIueva 
metodologia cn una instinLci6n. Si la propuesta de la metodologia 
viene acompafiada del financiamiento para poncrla en prdctica, no 

seri dificil lograr quc sc accptc probarla. Pero luego, si sn aplica
ci6n demanda rccUrsos a los quc 1a instittci6n no pude acceder 
por si inhsma, Ia institlucionalizaci6n dcpenderii iela posibi
lida, tic Itic algima uibentc de tinanciam icnto apt)te los recursos. 
Esto no cs sicmprc posiblc por nnucho tiempo. Lsta cs tlna tie las 
causas dc qtiLc algunas ist ittcioncs puCda n dccir qL "1han proba
do va todo," pcro no sc haxva logrado uC ntodo Ilcguc paraI.l1ill 
quedarsc. 

[s mtch() mais realista (tLie las cstratCgias de cornt|||n icacion 

para la transicrcncia qi,'sc discFncn .,,obrcl base dc lanctodologia, 
se enmlartUCn dCnt ro dc los rectir5s con quc cuen ta 1a ills(ituci6n. 
Dichas cstratcgias ptcden, no obstanmc, provcctarsc atin crcciliicn
to futuro enil suptiesto de contar con los fondos pra ello. 

0 000 00 00 0 00 000 0
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Una primera actividad es entonces evaluar los recursos 
institucionales para Ilevar a cabo las labores que demanda la aplica
ci6n de la metodologia. De esta evaluaci6n sc determinara: 

* 	 Qu se pucdc haccr con los recursos quc la instituci6n tiene. 
* 	 Qu6 necesitaria ser mejorado v si la instituci6n estaria dis

puesta a realizar los cambios y mejoras qile scan necesarias. 
* 	 C6rno se pucdce reforzar la capacidad dc la instituci6n para 

poder diseliar, cn cl marco dc lh mctodologia, estratcgias mns 
ambiciosas. 

Los rccursos nucvos se dcbcn cmpicar para rctorzar la capa
cidad de la instituci6n durantc La ctapa piloto, imentras la 
metodologia quc sc quicrc proponer cs comprobada y ajustada. 

Una Vcz quc Ia mctodologia ha dcmostrado cfcctividad, la 
instituci6n asignara cn sus presupucstos anuales los rccursos ncce
sarios para cjccutar las actividadcs. L.a cstratcgia quc rcsultc dc csa 
etapa dcbc cslar dentro de la capacidad dc la instituci6n de dedicar 
recursos para quc pucda scguir sicndo aplicada cni cl filtUro. Si tic
ne posibilidad dc contar cn cl fuuro con financiamicnto cxtcrno, 
puede entonccs anipliar la cstratcgia quc sc hava disdiado. 

Elpersonal de la instituci6n debe ser capaz de 
manejar eficientemente ia metodologia. 

Para quc ci pcrsona] tic la instituci6n mancjc cficicntcnemnte Ia 
nictodologia cs ncccsario quc la considcrc como una actividad pro
pia Nno como ,naaccion paralci a las quc normalmcnte dcsarro-
Ila; y quc sca suficicn tcciicntCc capaci tado y adquicra la confianza de 
saber aplicar clciccntcmcntc las actMVIdadcs. 

L. capaciCac.i6n dci pcrsonal rcsponsablc dc la coniunicaci6n y la 
transft'rcncia dc tccnnilgia cs la clave nara una cfcctiva 
inst itucionalii/.c 6.1sta capaC acitm6n dchc scr pcrmancntc y cn la 
acci6n. l.a capacitaci on dcl personal sc da cn dos formas: 

* 	 la capacitaci6n formal sobrc xspcctos cspccificos de la 

tiictodologia; Y 
* 	 iacapacitacin qiut rcsuiha dc la participaci6n cn la toma de 

las dccisioncs v cii h a inctodologia.aplicaci6n dc 185
606699996
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CON PEQUENAS MEJORAS SE PUEDEN LOGRAR 
GRANDES RESULTADOS 

En la zona ploto de Marcara, Peru. elCITA comenzo a vtabajar con 
los recursos y medios quo lainsIitLctn ya empleaba para las labores 
de COMItniccln.10[n una pom ra otapa se aiilizo cblo mejorar su 
uso y combtnarlos de rnanuooi quo sC obtLUvIerai mojoros result,.dos. 
Se sisternatub. por ejenlplo, eluso clue so liatia de a radio, para 
que sus conte nidos traar,in sobr I,s prioridados do los cultivos de 
lazona, dentro (el(alenlao igricolat d los mismos De esta ma
nera. fa comunicacion r,(OiAl que ya lacia Ilainstitucin se hio rnAs 

oportuna 
Se aalzaron los formitositnto raclIalos coMO gratIcos que 

se estaban uttlizando, tratando de hacerlos nias compienslhles y 

atractivos para los aqr;(ultores Se irncorparo eldioma que hua en 
las emrs;ones rcadliales y so modificaron los fori,.tos de los maera
les grAficos Ian( optfcisiles y pricticos para los ,Jriirndels mavs co 

cultores cais inalfa otos 
[stOS pe(oLIuOS (amllJios inales dtllan(di;on roforzar Ia 

oficina de comuncacibn con dos p(-, rn<}sAunque estas personas 
sonas lueron por on tiempo pagados con rondos externos. Ilainsti
tucibn los inCIUyb luejo ontoM SU person,l unt Vz (10UdUcidt6 con
tinuar con Ii mlotdologi pop)ueSt,I 

Cuando so (l('6n If !'stratte(]do oC(tIc0fl ,t seadistancia 
contaha con Ia capacidcd e la oficiri rormfl pira producir los 
progwamas de radio y Jos naten,l,.(r ificus. los que so considera 
ron, junto con eltrabajo doul e(xtonsio(~si,. (mo los tledlos bIsicos 
de Ilaesgrta D, acutor(o a a (apardlacl doIa nstitucirbn para 
hacer trahajo de((oimpo. se Ihlyoron lasI, ia (n rOM.1una

les como otto (inal fLndidMrt tl1 (J0 II 'itr jt a 

[D Icuor(o o las posibtlid(I% do Ii iIll(u:cibl para conse
guic rocurso;, so proy(cto It produc,'ic) di ,(AdioVIsals para ca(da 

tecnologia soliro a b<sou doe los (on dt(-tosdo Iosmaoralos qrfl
cos y de St epfc<ic-torl on los proqtrmas r,ldialos Estos 
audloviso les rfoloroari n las tp(i.lt,ciofi (IfUpalo's ( proyect6 
tambien Ia posibili d<i(dI lrncim ayoa (aflltlditts d los gr'rc0,S 
cos y reproducir los ptorjo too is ra hdtlt , (t (,ass 0'ts Con olio se 
podrian es,irrollar I,tor os (1,Cdupi, a(t, t , ILts ('sclicIis de Ia 
regi6n e ifrorportat !, scoliro% (or) of(citivO -a % (,aitalos de I, 
transferoncat(lwtmllo(oJis en :ts lilas 

So (lort(io 'onrnr uriia itr' tc"iih 'tti ,i(ont los wctirsos 
dlsponiblo . y s(,i)royc(to %LiI.((ill lM(tif()tLt f Sr pA[ aSI('jlltI Io(I 


r(I %( 
podia btscar 0,%(1 afn,lmht/lnt)O (m1 Ii VlSi(ot d tn (fit(' ,4ml( lOes 

dlisp or flllt't s). Cont ('SIi ptiOVe'((It,. 0a Iilflsl 116n 

especificas podri 'it'mph ,lr) 
la (tittjl d (d 'llt ( I( iri t1la1rlhsto i'l/(lfi pilot(o rra 

fACfnf1rrto reolizljlt' (Oft los IfiStIIM MI(Ilt5s, (lItw yt Ol1l'( (if 510% 
rIflembitt 1a i)rO(ltit (1011ct tflcos h100%161 tflia.dV( r Y I, (1(' f(to)tI 

radlloS En lars C(lrI ,losl(a e ILfo),('(Xt l iec Ii llt(Jdoli(pjia.o t 

las eStraboq~Ias%hicroti di~ nadfas rIC 1Cfrd0 a Ins toCursos (Cti (100 
cada region corl I ilm y filt'iXnclyv.ltisitf(ot por elpercf (irf1o s tile 
sonal local Darlo que lIainstls-iufrl yd Iroia en Ii ciert ividard de Id 

0 a 0 0 a 0 0 0 0 0 0 a 0 0 metodologia, fitnattc6 las alivildades et las riuovas regiones asig

nando fondos especificos para elfis con este fin 
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Capacitar a los capacitadores: el taller 

La capacitaci6n formal debe ser planificada cuidadosamen e para 
hacer que este personal adquiera las habilidades necesarias para 
manejar los aspectos cspecificos de la aplicaci6n de la metodologa. 
En este sentido se deben programar talleres te6rico practicos sobre 
los aspecros fundamentales de la mecodologia tales como: 

S Tcnicas para planificar y ejecutar el diagn6stico 
* 	 Tdcnicas para la prueba y ajuste de tecnologias a transferir 
* 	 Disefio de estrategias de comunicaci6n para la transferencia 

de tecnologia 
* 	 Tdcnicas para la producci6n de materiales de comunicaci6n 

educativa 
* 	 Tdcnicas de monitoreo y evaluaci6n 

La realizaci6n de estos talleres puede hacerse coincidir con la 
ejecuci6n de las acciorics correspondientes a la aplicaci6n de la 
merodolog.fa. De este modo, la teoria aprendida en el taller corres
pondiente puede ser Ilevada a ]a prictica de inmediato en la ejecu
ci6n de la metodologia. 

En este sentido, e!; inuy itil escribir la mayor cantidad de 
documentos t&nicos sobre c6mo ejecutar acciones prficticas den
tro del enfoque propuesto. Los extensionistas y el personal de cam
po tiene necesidad de manuales e instructivos que les den ideas de 
c6mo hacer mejor su trabajo. Tambidn eli las jornadas de capacita
ci6n o reuniones que este personal tenga peri6dicamente, conviene 
estar presente y plantear en tdrminos muy pricticos la metodologia 
propuesta. 

De esta manera las acciones de la metodoloia se irin incor
porando poco a poco en las tcrmas de trabajo, y si resulta itil, serd 
ficil que vaya adopt-indose a nivel de campo. Esta adopci6n puede 
consolidarse a trav6s de los manuales, las normas y los reglamentos 
de la instituci6n. 

Aprender en la prictica 

La capacitaci6n permanente es resultado de la participaci6n del perso
nal de investigaci6n, extensi6n y comunicaci6n en la planificaci6n y 
ejecuci6n de ]a mctodologia yen la toma de decisiones sobre la misma. 

Esta participaci6n permite qe todos tengan una idea del 
enfoque global, aunque cada uno tenga una funci6n especifica y 
especializada en la implementaci6n de las acciones. La participa
ci6n constante del personal en la ejecu~ci6n de los diferentes pasos ,,,,,,,,,,,,06,
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dc la merodologia, es la base para :rear Ia coifianza ell la 
metodologfia N a capacidad para mancjarla. 

La planificaci6n, ejecucin v anilisis con lw,personas involucradas 
tiene ni tichas \'cntijas: 

* 	 Ay\'tIda a qtC L activida v so utilidad piictica sea nicjor 
CtntCtndida v acptidAi. 

S 	 AV\udI a rtecoger lis ideas ',sugerencias de los participantes 
soblrt C6nl( o a cabo mis ticil Imen c li actividad.lle.va, 
ALIl'd.a aj usrar LJIC'cuCiCi()' dIl act ividad]i ilas caraccrmsti
cas Y ca acidAdCs deLI i.sr iCuci6 e cI cam p0. 

* -iLctI 1c idad no como algo ajeno aa act iV sca considerada 
a insticuci6n, sin(O Corn1 algo pr)pio y parte' dC s trabajo. 

PASO POR PASO 

Al comienzo del programa, se sugiere el siguiente procedimiento
 
para la ejecuci6n de cada uno de los pasos del proceso
 
metodol6gico a nivel de cartipo:
 

I 	Identilicar a aquellas pefzonas involucradas directa o indirectamen
te en laejecucion de laactividad que _e va a Ilevar a cabo. Por
 
ejemplo, en lafase de diagn6stico, IoF involucrados son los investi
gadores, extensionistas y comunicadores de lazona donde se est6
 
trabajando.
 

2. 	 Reunir a las personas identificadas para explicarles lafase de la 
metodologia, dentro del marco global del mismo. Explicar el por
qu6 se hace; c6mo se propone que se haga y qu6 se va a necesitar 
de cada uno de los participantes para hacerlo. 

3. 	 De acuerdo a ladisponibilidad de cada uno de ellos, se formula el 
cronograma para laejecuci6n de laactividad. 

4. 	 Para aquellas personas con funciones muy especializadas dentro de 
laactividad, se proqrama un taller o una jornada de capacitaci6n, 
para proporcionarles ias habilidades necesarias para su ejecuci6n. 
Por ejemplo, para disehiar materiales grificos o para hacer una en
cuesta.
 

5. 	 Una vez ejecutada lafase correspondiente de la metodologia, se 
retne dce nuevo a todas las personas involucradas y se les informa 
de los resultados de lamisma. 

4. 	lntegrarse en el sisteina de trabajo de la instituci6n 

88 a coniplci lott-Para qu LIa ran.icrcnria eC , Ios agriculores dchcii 

grar en suIsistema (Icproduccil61 todos aIqutl las activid~ites, nIcca
a••0 0 0 0 0 0 0aiillos, y costoS pieI diC LI illicaCI( l tcc0i 'li tuc 
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hay'an adoptado. Del msmo modo, para quc se d& rcalmente la 
inStiLICiOnaliZaCi6n, LainsMtci6n dohb ingrar Cn SLIsist.m do 
adinistraci6n yopcracin rodas aquellas actividades, me.canismos 
)yprCsupIoCs(os quc dmCndo, Ilpuosta cn pnictica de la ietodologia 
(1c0 Se Ic proponc. 

TODOS DEBEN SER INVOLUCRADOS EN LA 
METODOLOGiA 

En lafase del diagn6stico, en lazona piloto de MarcarA, se sosuvo 
primero una reuni6n, en la oficina de, director regional del INIAA 
en lazona. En ella participaron los investigadores de laestaci6n 
experimental, el responsable regional del programa de extensi6n, 
(.1 zona pi!oto y el director de laoficina de comuextensionista de la 
nicaci6n t~cnica, que era el responsable del proyecto en lazona. 

En esa reunion. se les explic6 elporqu6 lametodologia del 
proyecro exigia hacer ui diagn6stico aites de disehar laestrategia 
de transferencia. Se analiz6 el tipo de diagn6stico que se proponla 
hacer. y se tomaron sugerencias sobre alguna in'ormaci6n ya exis
tente en algunos estudios anteriores. 

Se explic6 cmo se iba a hacer el diagnstco y se les pidi6 a 
los investigadores y extensionistas su colaboraciOn en ese sentido. 
De acuerdo a su calendario de trabajo se hizo una primera progra
maci6n de las reuniones que se tendrian con elos. Se vieron tain
bi-r sus posibilidades de incorporarse a alguna de las visitas de 
campo, asi como su propio programa de trab. ijo de campo, por si 
era posible acompahfarlos en el mismo y tomar asi datos para el 
diagn6stico. 

Se acord6 realizar un taller sobre tecnicas de investigaci6n 
social, a fin de preparar al personal involucrado y a otro personal 
de lainstituci6n en este tema. El director regional propuso dar a 
ese taller el carActer de evento oficial e invitar a otras regiones E insti
tuciones de desarrollo a participar. Por su parte, ofreci6 todo el apo
yo que hiciera falta y dio las instrucciones respectivas a las oficinas 
administrativas sobre el apoyo logistico necesario para esta actividad. 

El director aprobO !as necesidades de apoyo logistico para 
hacer las visitas de campo y, en algunos casos, dio instrucciones 
para una mAs activa participaci6n de algunos de los investigadores, 
reasignando temporalmente sus obligaciones a otras personas. 
Cuando se (jecutO el trabajo de diagnOstico, el personal involucrado 
estaba ya enterado de laimportancia de Laactividad, y (-sta se con
sideraba ya una actividad propia de laoficina regional y no algo 
paralelo a lamisma. 

Cuando se tuviercn !os resultados, se convoc6 una nueva
 
reuni6n en laque fueron presentados y analizados. A los directores
 
de investigaci6n y de extension se les entregO un informe t~cnico
 
de laactividad realizada. El director regional envi6 oficialmente
 
copias del informe a las autotidades del nivel central, presentando
 
as! laactividad corno propia de 'a oficina regional. En el nivel cen
tral se convoc6 urn 2un1On en laque elproyecto present0 dichos
 
resultados a los directores y jefes de los diferentes programas.
 

INSTITUCIONALIZACION
 

o9o0ooeeo*0eoo0
 



CAPiTULO V11109000a00 	 00000a0008I 

Designar la oficina encargada dc la aplicaci6n de la 
metodologia 

1 LICcLI 
los agricl orcs, cil 6rm ei'Mdcc via, tcciologisii neuvas (Iiiicjoraldas. 
Esto comrifl tini[proccso inteLgral qtic %,.dcsdc Li gClflcioil dc 
tCcflologias AdccIiaLaS, lusti so 1c pf partc del 

La 	nIICcOdIOlc2,ca trillil tIcS COMil icalclol0 pixi- ir-a osicr a 

SL tIIIaadOpjon6I 

may;IOr 111111liLIC~ .cariculoI os. 
LIa g.Ci1cIriCI61 die ICCilooltgidS;dCCtIlAidS CS 1)ISN CiIcuando SC 

cstahblccn los vi'mcilos Cii(I( iosai'cti I( cs v Ilo VC.StI1iadOrcLS. 
Dec csta mancra, 1(15 jnvcstii.Ado rcN I)LcLIcn coIIOCCr LIS IICCCSIiILadcS 
VcaraicrCi.Nst Lk-s 	 ISi sLIs llCincl'ionICSticOS a('riclCHiOrs Vcil(car1 

a11. L StjIoCd. Lic LIS (CCnol10-IIaS Ijl(io iI S 1pa11 ('110S. LIa ra l-iIS'! 
rcncia ck"Cc st IgOIaS 1111pl1Ic )51- losiiVCSt1iad(1rtS VLioccciW 6110110( cri0i 
los cxtcnisioisi.", P~ri c(Sos r-ccibanl opori na11MClitc las iccoiologias 
qolc dchcn ti-in.imfcir. lImplica anii rcioriarl los viiictiios cicrc los 
exrcolsionlistals Vlos aitiltorcs para (11C los co)iisc*oS llcgocl itaa imavor 
caidachd LIC SIOS' VC11 oHIa 601rlivi Cl)irIlsi'.NC 

FScal1cccr V rclorzar1 tbION c.SIOS 6mctIloS cs Lii labor Llc la 
couii~ic~cP01r &sio, c.s Liol'icinla a Cargo dic 1.i comonlicalclin 

(lii ico dchc IIC-,l 1c.11diGaIC11ci 1. CIaiodolog1iai propo)LCStal. SoI 

LA UNIDAD COORDINADORA: EL EGUIPO 
DE COMUNIC-ACION 

Comno fu6 seiialado en el Capitulo 1,el equipo minimo de personas 
que se necesita para aplicar la metodologia es el siguiente: 

* 	 Unlal responsable de la actividlad de comunicaci6n para la 
transfer encia de tecnologia (Su formacibil dcb)e ser en comu
nicaci6n, educaci6n o extensi6n.l 

* 	 Unla) educador-comunicador cuya responsabilidad es ovr 
tir en mensajes educativos comprensibles para los agricultores 
las tecnologias que se quieran transferir (Seria el contacto per
manente con los investigadores y las fuentes de generaci6n 
de las tecnologlas.) 

* 	 Unlal dibujante artistico con capaciclad en t~cnicas de foto
grafia 

* 	 Unla) productor-guionista de radio 
* 	 Unla) operadorlal de? grabaci6n, encargado de los equipos de 

radio 
* 	 Dos locutores 
* 	 Un(al operadorla) de equipos de impresi~n (mime~grafo y

"offset") 

* 	Unla) asistente aiministrativo 

Este equipo debe ser capacitado permarienternente en la190 
0 0 0 a0 000 0 0a 0metodologla propuesta y en todos los aspectos de su aplicaci6n. 

http:Cl)irIlsi'.NC


papel es servir de vinculo coordinador entre los investigadores, lo! 
extensionistas y los agricultores, para llevar it6StOS unas tecnologias 
adecuadas y hacer que las adopten y las apliquen correctanente. 

En algunas instituciones, la funci6n de la coMUnicaci6n no 
es suficientemente comprendida ni valorada. lEsta a veces se limita 
a la difusi6r dc mensajes institucionales a travds d: los medios ma
sivos o a funciones de relaciones ptiblicas y de creaci6n de la ima
gen institucional. Cuando dsto ocurre se estA despcrdiiando una 
valiosa herramienta de informaci6n, motivaci6n y capacitaci6n para 
la transferencia de tecnologfas a los agricultores. 

Para aplicar la metodologia propuesta, la oficina encargada 
de la comunicaci6n, tanto a nivel central corno en las regiones don
de se vaya a aplicar la metodologia, dcbe reforzarse y su personal 
debe ser capacitado. Para decidir en qu6 forma hay que ,eforzar 
esta oficina, deben servir los resultades de la evaluaci6n de los pro
blemas, necesidades y capacidades de la instituci6n que se explic6 
al comienzo de este capitulo. 

Integrarlos mecanismos para la aplicaci6n de la metodologia 
en los procedimientos administrativos de la instituci6n 

Li introducci6n de una tecnologia en el sistema de producci6n del 
agricultor exige en 6ste algunos cambios y ]a reubicaci6n de algu
nos de sus componentes, asf como la asignaci6n del costo corres
pondiente- en tiempo, esfuerzo, y dinero- a su puesta en 
prdctica. Si la nueva actividad demanda, por ejemplo, la participa
ci6n de los demis miembros de la fhrnilia, las funciones que 6stos 
desempeflan normalmente deberin ser cubiertas de alguna otra for
ma. Si la nueva tccnologia implica la compra de un insurno, cl 
dinero necesario para dsto sc reasignarA de alguna otra compra a la 
que estuviera destinado. En otras palabras, habri una nueva 
formulaci6n de prioridades dentro dcl sistema de producc;6n. La 
forma en que la nueva tccnologia pueda intcgrarse al sistena de 
producci6n del agricultor sin afectarlo demasiado es una variable 
casi decisiva en la adopci6n m~is flicil y ripida de la misma. 

Algo similar ocurrc con la introducci6n de una nueva 
metodologia en el sistema de trabajo de ,.,a instituci6n. LI nayoria de 
las instituciones tienen sistemas establecidos y prioridclads asignadas. 
Siernpre cs mayor la resistencia a iquello que trate de modificar 
sustancialmente csos sistemais. En la medida de lo posible la puecsta en 
prictica de la nierodologia debe acomodarse a los mecanismos ysiste
mas de trabajo de la instituci6n. Si 6sto no s posible, hay que analizar 
hasta qu$ puntO la instituci6n tiene capacidad de modificar esos meca
nismos, y promover los canbios que sean wecesarios. 6000 
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OFERTANDO LA METODOLOGiA COMO UNA 
ALTERNATIVA EFICIENrE 

En PerO, despu~s del primer aiso de trabajo en lazona piloto y luego de 
numerosas presentaciones a los directivos de la instituci6n, se concluy6 que 
el impacto logrado se debia en gran medida a laadecuada selecci6n de las 
tecnologias, y a su ajuste a las condiciones de los agricultores. Estas dos 
condiciones se hablan dado gracias al diagn6stico inicial que permiti6 cono
cer mejor la perspectiva de los agricultores, y retroalimentar con ella a los 
investigadores. Como los extensionistas tienen un m-9yor contacto con los 
agricultores, lainstiiuci6n pens6 que ellos eran en realidad los instrumentos 
mAs adecuados para esta retroalimentaci6n. Decid16 entonces incluir entre 
las normas y runciones de las actividades de extensi6n, lainstruccion de que 
los extensionistas hicieran un diagn. itico de sus Areas de influencia, y basa
ran en sus resultados laformulaci6n de los planes de trabajo. 

Cuando fue reestructurado (21sector agrario y el programa de exten
si6n pas6 al Ministerio de Agricultura, el CIFA continuo en el INIAA por ser 
considerado una actividad de investigaui6n de estrategias de tiansferencia 
de tecnologias, paralela a fa investigaci6n y ajuste de las tecnologias en si. 
Cuando el INIAA estaba reorganiz,)ndose ya e CTTA tenia una buena imagen 
en lainstituci6n y SLIS responsables eran incorporados en comit6s o reunio
nes para la toma de decisiones el respecto. Fue en estas reuniones que el 
proyecto ofreci6 al INIAA una propuesta de sistema de trabajo para lagene
raci6n, ajuste y transferencia de tecnologias, que respondi6 a una necesidad 
de lainstituci6n, y permitio al proyecto seguir perrnaneciendo en lamisma. 

La mletodol(Ogi debeI llegar a1 ser el iinodo oficial de 
hIr insfltuci6nt. 

(:oiI' rtir a1.nicIodolgi Cl ",ficial" signillCa q(1i C i1fstihC iC6nl, 
C()iivCCicida (ICSit LIIII idad 1f o0 piopi'()1 ClC16tCICfl C1i, ;Aidl)ta C0 
qu. nlutooW1"wo propliSt y icia lwaiCuntIIOS IirI tndas las ac-
C,.IO<iCt..,;dLU CtflC~l+.t;l,.i++l V tla|i~SICl+' tt'IC hI'nCia (+IC. hOOgi, ,iCticid() .il 

if icilizat.ti/ dcl c.i'to)t n+i 

LaS collndicio itln.las aintI'riorn.'ntc: 1.1 tCCIiidad LI 

111sifo. La 6f 1 tic Cs cl tesultadt (IdaluI ias dc 
s 	 .1 C .tIC 

"ilictod(i la ptida .h.m0trir; l for'ni CII ( S n+IWtCi(rIL ita itlClltClgaI r

ii 1(l()s v C)i i,,Cid os a LIS i)cls()lia i;,,'1 III t0111.1 dClutIi-Al,, C11 
.IcCislotcs; ,a 1'0111i, .II(ItIC Ll ittt.IC6itfl ItC(Ia r.TLIiS(trih ui" sus rc
cursoS pa actiVid;dCS 1 L., (ICCtflcCtuaI Ila 'propCStas. s.-al 

oficializacin dc till clif)iltiC () dc 1Iia n.i.C11ttdo logia Cs cudmiido cli IdS 

ilist rtccioncs N,nornas IC trahaj( .SCIcIaLIii,tiCtil6i lCCon|iCiida 0 

sC obliga l I s( (IC CSC CiiIfMqtiC () 111odol+. 
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Al pasar el programa de extensi6n al Ministerio, no tenla una metodologla 
definida. Una de las primeras actividades en su nueva localizaci6n fue preparar sus 
manuales metodol6gicos y sus enfoques de trabajo. En ese momento, la metodologla 
del proyecto era' !aOnica que hablW sido comprobada y tenla resultados evaluados.
 
Adem.s, ofrecla una alternativa econ6mica en un momento en que los fondos eran
 
escasos. Por estas razones, el Ministerio se interes6 en la metodologla. Se hicieron
 
presentaciones a los nuevos responsables del prograrna de extensi6n, quienes visita
ron la zona piloto de Marcar, estuvieron presentes en unajomada de capacitaci6n
 
con campesinos, conocieron la actividad y se interesaron por ella. Cuando formula
ron el manual de su metodologla do trabajo, el m~todo del proyecto fue considerado
 
y recomendado. 

Con la Ilegada del nuevo gobierno, se despert6 una nueva preocupaci6n
 
por las actividades de extensi6n en el pals, detenidas hasta entonces por falta de
 
fondos. Los nuevos responsables de este programa pensaron que una forma de
 
asegurar la actividad en el futuro, era darle car~cter de sistema nacional, y formu
lar las leyes respectivas. Cuando se estaban analizando los primeros borradores
 
del sistema nacional de generaci6n y transferencia de tecnologla se interesaron en
 
la metodologla del CTTA. El responsable del sistema visit6 varias de las regiones
 
donde se estaba aplicando la metodologla. CTTA representa una buena alternati
va para la situacion actual del programa de extensi6n, con escasos rondos y una
 
situaci6n politica en el campo que hace cada vez m6s diflcil el trabajo de comunica
ci6n interpersonal. 

La aplicacicinde la iletodologia debe Iograrapoyo 
politico. 

Cada instittici6n t nicLiId pol itca dc trabajo, V L11OS ObjCtivoS den
tro de esa politica. 1111a iiedida en quc li apIicaci6n de la 
mctodologia sepa combinar los intereses cmi ncnienicnte [&rnicos 
con los politicos, podr,i rccibir niadyor apovo. 

A iodas las institllciofCs a.grarias, ptiblicas Yprivadas, los in
teresa tcner "prcsCncia" ell C Ca mpo. I.Cs ot cre.sa (LIC SoI illagcn 
sea positiva en tre los atricultores, vcstc es tn objetio indircut dc 
algu nas deC sos acCIonCs dc dcsarrollo en el campo. Il cstc sent ido, 
el (iso de Iici(ios iliasiv'os dc Coilnllicaci( n s'ri sicnipLic una pro
puesra bien recihida por ellas. I labri tie c(iilihrar cstc initcrs de 
diliisi6n Yrelacioncs pilicas Clo la nccesidad ,dc dar uita'erdadc
ra asistencia tScnlca juc increninte L.I priolccioii. 

\ pcsau" dla ncCCsidad dC a'lOPy pOliti-o, cs toiraprodlticente pie las actividades se ieritifiloeri wii ctiahjtier tendeiicia 

politica o sc apoyci o,proteian por miedlo dc pcrsonialidadcs poull
cas. Al~\o ic li ivt itoci, v,e-cf lejados alg,,o0,,s dc sis ii,,t eres1s 
politicos c1 culalluiiCra deitlos aspcctlos de Li tIeodologia, lI.IN quc-1separar imio bien en Iaprictica lo politico de lo t&cico. 
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NIVELES EN QUE SE DA LA 
INSITUCIONAHZACION 

La institucionalizaci6n de la metodologia se da al menos en dos 
niveles: 

4 A nivel central de la instituci6n; esto es, donde se toman las 
decisiones que afectan a 6sta a nivel nacional. El nivel cen
tral norma las actividades, establece las polfticas de trabajo, 
y determina las prioridades. 

+ A nivel local o regional de ejecuci6n, de acuerdo a la estruc
tura de ]a instituci6n en el campo. En el nivel local o regio
nal se ejecutan las acciones; es el nivel que se puede Ilamar 
"operativo." 

Para efectos de la institucionalizaci6n son como dos pfibli
cos diferentes de una estrategia. En el nivel central est.i la capaci
dad de que la metodologfa se extienda a otras regiones y Ilegue a 
oficializarse. En el nivel operativo es donde ]a metodologia debe 
ser aplicada de manera que d los resultados que se esperan. En el 
nivel central, por otro lado, estii la capacidad y la decisi6n de asig
nar el personal y los fondos necesarios para que la metodologia 
pueda ser Ilevada a la prictica. 

Para lograr la instirucionalizaci6n se debe trabajar en los dos ni
veles. Los directivos del nivel central deben esrar permanentemente in
formados sobre la marcha de la aplicaci6n de la metodologfa y los 
resultados que sc van obtenicndo. El personal que trabaja en la aplica
ci6n de la metodologfa: investigadores, extensionistas y comunicadores, 
deben ser pcrmancnrtcmente capacitados en el manejo eficiente de la 
misma. 

Hay que tomar en cuenta que, si se trabaja en el sector pfiblico, 
el personal central es generalmente pasajc:o. Los cambios son frecuen
tes en ese nivel. Donde ',s mis permaiente el personal es en los niveles 
operativos. Lo que el personal de los niveles operativos aprende y pone 
en prictica, es mis facil que permane ca sin verse muy afectado por los 
cambios que pudieran ocurrir al nivel central. 

ETAPAS DE LA INST1TUCIONALIZACION 

Para que tin agricultor adopte una teciiologfa debe primero estar 
seguro de su efectividad. Algo similar ocurre al trasferir a una insti

0 *° • ° 0 a° ° • 
tuci6n una nueva metodologfa de trabajo. Si 6sta responde a sus 
necesidades, se interesar en conocerla y aceptarA probarla primero 
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en un: zona piloto (prinlera clapa). Si los resultados son alentado
rcs, cstani dispuesta a extender su aplicaci6n a iireas wis extensas 
(segunda ecapa). C:andto estc realhnente convencida de Stls resulta
dos, ' dispuesta a asinillar Lis acciones , prCsupCsros pIIe conlleva, 
LIaadoptar~i Col( so Inetodologia oficial (tercera Clap). Obvia
monte, esta adopci( d rlar~i inicn tras [a nerodologia siga siendo 
util a Lis circtnstancias, o 11o apareica otra nis efcctiva. 

Primera etapa: demnostraci6n, prueba y ajuste de la 
metodologia propuesta 

La aplicacin de la ni.rodologia conienza con el acterdo dCl nivCl 
central de Li instituci6n para ie sea probada en una region o zona
piloto. ste aCtlerdo dependcr i ICLi necCsidad pile la institucion 

Inerdol )gia tile oFreI.Ca 
He para sus objetivos tie i pIeictalhnent est "tlsaido. 

kn csta prilnera I 

sien a de 1111;n tna ahternativt mis fvora

etl) lI IIIetodoiogia debt ,iplicaise en1uii 
zona piloto, doindC pueda proba rse, ti1stat'sc a lais caracteristicas de 
a instituci6n v dntiostraU"so cfcctiv'idad v iflanejo. I objet ivo debe 

ser que Li inst itilciin conozca v se Iin iliai'ice con la aplicacio1n de 
la nlctodoogia y tile ci personal dc a zona piloto selcccionada sca 
capacitado para aplicarla. 

lor su pare, cl pcl'sonal de la insttici6in a nivel ie Lt regi6n: 
directivos regionales, investigadorcs, extensionistas, y colitlnicadores 
dcberin ident ilicarse con li nictodologia y ver en ch tll instrriowen 
para incrlincntar el illpactO ic sUs acciones. De ellos dcpende quc Ia 
metodologia se cjecotc correctawenteN' toenga los restllrados csperados. 

CAPACITACION EN LA ACCION 

En PerO, la expansi6n de la aplicaciOn de la metodologla comenz6 
conjornadas de capacitaci6n de los responsables de las oficinas de 
comunicaci6n de las nuevas regiones. Estas capacitaciones, en for
ma de tallere- te6rico-prActicos, fueron dando a ese personal las 
habilidades para ejecutar los pasos de la metodologla. 

Como prctica de cada capacitac16n se ejecutaban las ac
ciones correspondientes en las regiones. Por elemplo, luego del 
taller correspondiente a las t~cnicas para hacer el diagn6stico, los 
participantes planificaron y ejecutaron el diagn6stico en sus regio
nes. Cuando se tuvieron los resultados del diagn6stico, se les capa
cit6, sobre esa base, en la formulaci6n de las estrategias de comuni
caci6n para cada region. En cada regi6n, el personal de comunica-clan aplicO las estrategias formuladas. 19
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Condiciones para elegir la zona piloto 

Es fundamental una buena selecci6n de la regi6n piloto donde se 
comenzarli a ejecutar la metodologfa. Dicha regi6n debe reunir 
condiciones que hagan que la metodologfa sea m~is flicil de aplicar 
y al mismo tiempo que las lecciones aprendidas en su aplicaci6n 
puedan ser generalizables. Algunas de estas condiciones son: 

* 	 Debe contar con presencia institucional suficiente. La ofici
na regional debe contar con personal y recursos para desa
rrollar la transferencia de tecnologfa. 

* 	 Debe existir una buena motivaci6n del personal por mejorar 
sus actuales actividades en transferencia de tecnologia y una 
btisqueda por su parte de m&odos adecuados para ello. 

* 	 La regi6n debe tener acceso a medios de comunicaci6n por 

los que Ilegar a los agricultores. 
* 	 Debe tener condiciones econ6micas y sociales que permitan 

que la experiencia que se desarrolle pueda ser aplicable a 
nuevas regiones. 

Segunda etapa: extensi6n de la metodologia a nuevas 
regiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la zona piloto, la institu
ci6n se interesar, en aplicar la metodologfa en nuevas regiones, hasta 
estar segura de que funciona de la misma manera efectiva en dife
rentes circunstancias. 

La experiencia desarrollada en la zona piloto debe servir para 
ajustar la ejecuci6n de los diferentes pasos de la metodologa, ha
ciendo dicha ejecuci6n mis ficil y prictica. Estas experiencias en la 
ejecuci6n de los pasos de la metodologia es lo que se extiende a 
otras regiones y es sobre ellas que se capacita a los responsables de 
la actividad de comunicaci6n en cada una de las mismas. 

El personal institucional de la zona piloto debe ser en esta 
etapa multiplicador de la experiencia. La zona piloto puede ser usa
da como centro de capacitaci6n, y su personal como capacitadores 
de los que manejardn la metodologia en las nuevas zonas. 

En cada nueva regi6n se establece el equipo minimo de per
sonas para aplicar la metodologia y se selecciona la zona donde se 
comenzari a aplicar para comprobarla y ajustarla a las condiciones 
de la regi6n. Se hace luego el diagn6stico y se sigue con la ejecu

ci6n de los demdis pasos de la metodologia.1%6 
O000000000**6449
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

En Peru, el CTTA comenz6 en la zona piloto el siete de Enero de 
1987. En Diciembrc de ese afio, se hablan transferido, en )a etapa 
correspondiente al ajuste de las tecnologlas con los agricultores, 
nueve tecnologlas para los cultivos de papa y malz. Cuando se hizo 
la evaluaci6n formativa en ese mismo mes, los niveles de conoci
miento y adopci6n de las tecnologlas era en promedio de ms del 
50% de los agricultores. 

Estos resultados hicieron que el INIAA decidiera extender la 
comprobaci6n de la metodclogla en otras dos zonas del pals con 
condiciones diferentes. En 1988, la metodologla comenz6 a pro
barse en Puno (sierra sur) y Chiclayo (costa norte). 

La zona piloto era visitada por el personal de las otras zo
nas, en viajes de capacitaci6n. En los talleres de capacitaci6n, el 
personal de la zona piloto exponla sus experiencias, que servlan de 
ejemplo prActico para el personal de las nuevas zonas. 

En 1989, una vez que la metodologla demostr6 su utilidad 
en estas nuevas regiones, el INIAA decidi6 adoptarla y extenderla 
en nueve regiones mn.s del pals. De nuevo la experiencia de las 
zonas prlmeras fue aprovechada en los talleres de capacitaci6n que 
se ejecutaron para el personal de las nuevas zonas. 

En 1990, la metodologla del CTTA fue adoptada como la 
metodologla de comunicaci6n para transferencia de tecnologla de 
la Direcci6n de Proyecci6n de la Investigaci6n. INIAA asign6 el pre
supuesto y el personal para su manejo tanto a nivel central como 
en cada regi6n. 

En Honduras, el CTTA comenz6 a ejecutar lametodologla 
en tres agendas de extensi6n de laregi6n de Comayagua. Suipro
puesta ofreci6 a los extensionistas herramientas Otiles para identifi
car los problemas y necesidades de los agricultores y basar en ello 
su planificaci6n. Esta planificaci6n tom6 laforma de proyectos de 
transferencia de tecnologla, en cuyo disehio y ejecuci6njugaron un 
importante papel los agricultores mismos. Los servicios de exten
si6n ercontraron asl un mecanismo para sistematizar sus acciones, 
las que fueron apoyadas con el uso de medios de comunicaci6n 
maslva. Ante los resultados obtenidos, pronto el Ministerio de Re
cursos Naturales presion6 para que la aplicaci6n de lametodologla 
se extendiera a todas las agencias de extensi6n de la regi6n de 
Comayagua. 

La metodologla propuesta fue un factor fundamental en la 
formulaci6n de la metodologla oficial de extensi6n, que tom6 la 
forma de una Metodologla Unificada de Entrega de Servicios. En 
ella se incluyeron los conceptos fundamentales de la metodologla 
del CTTA. Esto desper1.6 el interns en que esta metodologla se ex
tendiera a otras regiones del pals. El Ministerio de Recursos Natura
les ho w97o su apoyo a la Direcci6n de Comunicaci6n Agricola en 
la aplicaci6n de la metodologla yen su extensi6n a lo largo del pals. 
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Tercera eapa: adopci6n def'iitiva de Ia metodologia 
como m6todo oficial de transferencia de tecnologia de 
Ia instituci6n 

Al Ilegar a esta etapa con Ia experiencia acumulada, Ia instituci6n 
decide adoptar Ia metodologia como propia y toma las decisiones 
necesarias en su organizaci6n y procedimientos para poder aplicar-
Ia. El personal de las zonas de las etapas anteriores, son los 
multiplicadores de Ia capacitaci6n al resto del pais. Los planes y 
politicas de Ia oficina correspondiente del nivel central se hacen ya 
sobre Ia base de Ia metodologia adoptada. 

Algunas consideraciones 

No se debe aplicarla metodologia sin involucraral 
personalde la instituci6nen su manejo. 

Cuando se habl6 de c6mo probar las tecnologias para transferirlas 
a los agricultores, se mencion6 que 6stas debfan ser manejadas por 
los agricultores, para poder ajustarlas a ellos. Tradiciona-mente, las 
tecnologifas las prueban los investigadores, pero ellos tienen cono
cimientos e insumos que los agricultores no tienen. Lo mismo pasa 
con Ia transferencia de Ia metodologia a Ia instituci6n. 

Algunos proyectos manejan su metodologla por sf mismos, 
con sus recursos, conocimientos y formas de organizaci6n. Cuan
do tienen resultados piensan que esa inetodologia debe set adopta
da por Ia instituci6n, pero las caracteristicas de dsta, sus recursos, 
capacitaci6n de su personal y procedimientos de trabajo son com
pletamente distintos. 

Hay proyectos que se preocupan mucho de construir una orga
nizaci6n s6lida que les permita superar precisamente algunas de las difi
cultades que se presentan por Ia burocracia de las instituciones. 
Desafortunadamente, esta organizaci6n propia puede levar a aislarse 
de Ia realidad institucional, monopolizar Iaaplicaci6n de Ia metodologia 
para asegurar su 6xito, y desarrollar las actividades en forma paralela a 
otras actividades institucionales, no integrindose dentro de elias. 

No se deben diseftarestrategiasque no pueden ser 
manejadaspor la instituci6ncon sus recursos. 

Cuando se propone auna instituci6n una metodologia de trabajo, 
6690906690 06609 se debe estar seguro de que 5sta va a poder afrontar los costos que 
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demanda su ejecuci6n. Aunque se pueden proporcionar ios rondos 
para la prueba de la metodologia, su puesta en prictica deberai ajus
tarse a la capacidad que la instituci6n tenga para seguirla aplicando 
en el futuro. 

Un aspecto que hace parecer mis complicada la aplicaci6n 
de una metodologf es el uso de equipos y tecnologia sofisticada. 
El diagn6stico, por ejemplo, puede parecer a los nacionales un tra
bajo muy complicado si para su codificaci6n se usan prograrnas de 
computaci6n a los que la instituci6n no tiene acceso o no cuenta 
con personal preparado en los mismos. 

Otro tanto ocurre con los equipos con que se implementan 
las oficinas nacionaies encargadas de la actividad. Deben existir en 
el pais los insumos necesarios para su funcionamiento y su costo debe 
ser asequible para la instituci6n en el futuro. A veces se proporcionan a 
las instituciones equipos cuyos iepuestos son demasiado caros y 6sto 
hace que queden fuera de uso por no poderlos compr!. 

QUE HACE DIFICIL LA INSTfIT TCIONALIZACION 

Hay algunos factores que pueden significar serfas dificultades y retrasos 
en el proceso de institucionalizaci6n. Los tres m~is significativos son: 

* 	 Los cambios y reorganizaciones en la instituci6n; 
* 	 Los cambios en las condiciones sociopoliticas del pafs; y 
* 	 La aparici6n de nuevos proyectos con Ins mismos objetivos 

pero diferentes metodologias. 

Dificultad por cambios y reorganizaciones 
en la instituci6n 

En aigunos parses, son muy frecuentes los cambios en el sector pfi
blico cuando se dan nuevas elecciones y cambios de gobierno. Es
tos cambios, a menudo no son s6Io de personas, sino que Ilevan 
tambidn a la reorganizaci6n de las instituciones. 

Si estos cambios se dan cuando el proceso de instituciona
lizaci6n no ha sido completado, significan una dificultad muygran
de para 6ste. Otra vez hay que explicar la metodologia a gcnte nueva 
que tal vez trae ya sus propios criterios al respecto. De nuevo hay 
que convencer a los dirigentes de ia importancia que tiene para lai199 
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Ajustarse a las expectativas de las nuevas autoridades 

Cuando un nucvo director se hace cargo de a institucion o de la 
oficina correspondiCnte d aa que depende la apiicaci6n Cie la 
rnetodologia, sudc teller uln.I idea previa de Io 11tlquierc hacer en 
ella. Si encuentra qiic Ia mCtodologia estIA fiincionando N,Cs t'ltil, es 

niuy posiblC LIUC acomolC a ella SIs CxpCCtativas iniciales, y apoye 
de inmediato L coil tini idid de las acividadCs. 

La primcra regla cs intornmar, lo antes posible, a Las nulvaS 
autoridades acerca tie la mCtodologia: stIs objetiVOs, 5s1s logros y sus 
posibilidadcs fuMris. Si cs posible, se deben conocer primero cua
les son las expectativas dCe las ntLI.Vas autoridadcs respecto a la trans
ferencia dCe tecnologia v 1a comunicaci6n. 

Ajustarse a los cambios de organizaci6n 

La nietodologia de comu nicacion para la transferencia de tecnolo
gia proponC Ull proceso integral. Su propuesta puede ser incorpo
rada tanto en programas de invcstigaci6n, COlO (Ie extensi6n, 
comnuinicaci6n 0 cualquicr otro con fines ie transferencia. 

A los programas de investigacion, lia nctodologia oftrce herramien
tas ntiles para: 

• 	 Retroalimentarse sobre las necesidades y caracteristicas de 
los agricUltores. 

* 	 Comprobar y ajustar tecnologias con los agricultores mismnos. 
S Investigar estrategias Cietransfercncia de esas tecnologias. 

SUPERVIVENCIA EN LA INESTABILIDAD 

En Pert, en los cuatro ahos de duraci6n del proyecto CTIA, el INIAA
 
tuvo cuatro directores generales diferentes; se cambiaron cinco ve
ces los directores regionales; la oficina de la que dependla directa
mente el proyecto tuvo cinco directores diferentes, y su estructura
 

ue modificada dos veces.
 
Por O1timo, el sector agrario fue reorganizado completamen

te en el segundo ano de operaci6n del proyecto en el pals. El pro
grama de extensi6n sali6 del INIAA y pas6 at Ministerio de Agricultu
ra. El INIAA sin embargo quiso mantener el proyecto bajo su admi
nistraci6n, porque Io consider6 un programa de investigaci6n de
 
estrategias de transferencia, paralelo a la investigaci6n de tecnolo
glas. Los objetivos institucionales se reforzaron con el nuevo objeti

vo de investigar estrategias de transferencia y de traspasarlas, junto200 con las tecnologlas, a los programas de extensi6n. 
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A los programas dc transfercncia, la metodologia ofreCC tilnmtodo 
para formular estrategias dc conmunicaci6n, que permite: 

+ 	 Lograr amplias coberturas de informaciOn, motivaci6n y 

capacitaciOn (ic los agricultores con costos nmly bajos; 
+ 	 Complenentar, sisternatizar y rcforzar los mtodos actuales, 

incrnicltando s,eficacil; y 
* 	 Evaluar el impact( de la transferencia y reroalinetar la 

fornillci6n de los planes. 

Coil cstas veitajas, la mctodologia piede ser aprovechada 
ventajosamente por las instituICiones de generaci6n y/o transferen
cia de tecnologia, no importando ctuiI sea su estructUra organizativa. 

Dificu!tad por cambios en las condiciones 
sociopoliticas del pais 

Los cambios cn la ccononia del pais, y su influencia en los presu
puestos (c las instituciones puedcn significar Una seria barrera para 
seguir implemcntando estratcgias de coMn nicaci6n y de transfe
rencia de tecnologia. CUando hay reducciones prcsupuestarias, las 
actividades que primero se rccortan son laxs de campo,por dmandar cl 
pago de vlAticos, yel gasto de gaisolina y Iso de vehciUlos, qUe cada vez 
tienen menos algunas instiUciones. Por otro lado, cambios en la 

EL IMPACTO ES EL MEJOR "SALVAVIDAS" 

En PerO, la situaci6n econ6mica hizo que el cuarto ato del Proyec
to CTTA la instituci6n no pudiera seguir pagando el programa ra
dial que se mantenla en la zona piloto de Marcar6. Pero la audien
cia lograda por el programa era tal, que laradioemisora, que ya 
antes habla dado precios mucho mis bajos de sus tarifas oficiales, 
sigui6 manteniendo el programa sin costo por bastante tiempo. La 
cobertura del programa habla dado a ese horario un valor especial 
para la emisora, y para toda aquella publicidad que quisiera Ilegar a 
los agricultores. 

A los dos aios de operaci6n del proyecto, su personal tuvo 
serias dificultades para trabajar en el campo en [a zona piloto de 

MarcarA, porque las condiciones de violencia politica se 
incrementaron en la misma. No obstante, el programa radial segula 
difundi~ndose, y lo agricultores comenzaron a Ilegar por si mismos a 
las oficinas de Huaraz a recoger los materizIes gr~ficos para poder 
estudiar las lecciones que se enseiaban en los programas radiales.L201 
Los comunicadores aprovec" aban estas visitas para hacer muchas delas entrevistas que antes hadan en el campo mismo. 
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siuaci6n politkica pueden hacer diffcil o riesgoso el trabajo de campo, 
impidiendo la continuidad dc hus acciones en este sentido. Estas dificul
tades son ints ficilcs dc superar en la medida cn que sc hayan logrado 
resuiltados con la aplicaci6n de ha metodologia, y quc su cstratcgia haga 
nfasis en CI u.SO dC mcdios de comtmicacin que puedan ser contro

lados por los agricutorcs mismos. 

Dificultad de la aparici6n de nuevos proyectos con los 
mismos objetivos y diferentes metodologias 

La transferencia de tccnologia es una preocupaci6n de rnUchos or
ganismos nacionales c internacionales. Las mctodologias para la 
misma son tema de controversia constantc de muchos profesionales 
de la comunicaci6f v llacxtensi6n. 

Tardc o tcmprano, aparcccri alguna instituci6n Uorganis
mo proponiendo probar una nueva mctodologia y ofrecicndo 
financiamiCnto para sU aplicaci6n. La permanencia dc la meto
dologia del CTTA dependcri de: 

SEINALES QUE INDICAN QUE LA METODOLOGIA 
ESTA SIENDO INSTITUCIONALIZADA 

Los siguientes son algunos indicadores de que la metodologla est.A 
siendo adoptada por #a instituci6n: 
* 	 La instituc;6n incluye en sus presupuestos las necesidades fi

nancieras de las actividades del programa, y asigna el finari
ciamiento necesario para las mismas. 
3,7formulan aquellas politicas que permitan la puesta en prAc
tica de la metodologla. 

• 	 En los objetivos y planes institucionales, se reflejan cada vez 
m~s los enfoques de la metodologla. Las acciones resultantes 
de la aplicaci6n de lamisma se integran en el marco de lo que 
;a instituci6n considera obligatorio en sus planes. Dchas ac
clones se incluyen en los planes de sul .rvisi6n de la institucion. 
L iacividad necesita.La instituci6n asigna el personal que 

* 	 La instituci6n crea, si no las tuviera, las "Jepencienciasque sean 
necesarias para ejecutar las activ.dades resulfantes de la apli
caci6n de la metodologla. 

* 	 En las funciones de los investigadores, extensionistas y 
comunicadores se incluyen aquellaN relacionadas con la apli
caci6n de lametodologla propuesta. 

• 	 En los planes de actividades de los investigadores, 
extensionistas y comunicadores se incluyen acciones relacio
nadas con la aplicaci6n de la metodologla. 

* 	 La instituci6n se interesa por extender la aplicaci6n de la 

metodologla aotras regiones del pals, oen otros temas de su202 interns.
OOOOO 00
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* 	 La solidez del skstema y la organizaci6n que se haya logrado 
establecer para la aplicaci6n de la metodologia. 

* 	 El convencimiento que la instituci6n y su personal tengan 
sobre la utilidad, validez e impacto de la metodologfa. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayorfa de las 
instituciones en los paises en desarrollo no cuenran con muchos 
recursos. Cuando una organizaci6n o proyecto piopone algo, y da 
los rondos para hacerlo, 6stos pueden significar una motivaci6n 
muy fuerte para aceptar su propuesta y cambiar la anterior. 

RESUMEN DEL CAPiTULO 

La insti-ucionalizaci6n busca preparar a la instituci6n para seguir 
usando la metodologia de comunicaci6n en el futuro. 

La base de la institucionalizaci6n est4 en la organizaci6n y 
capacitaci6n dei personal que serA responsable de la ejecuci6n de 
los diferentes pasos del proceso metodol6gico propuesto. 

Las condiciones para que se de la institucionalizaci6n son las 
siguientes: 

* 	 La metodologia desarrollada debe responder a las necesida
des de la instituciOn en materia de comunicaci6n y transfe
rencia de tecnologfa. 

* 	 La metodologia debe demostrar efectividad. 
* 	 La metodologia debe adaptarse a la disponibilidad de recur

sos de la instituci6n. 
* 	 La metodologfa debe integr, rse dentro de los mecanismos 

operativos de la misnia. 

La institucionalizaci6n tiene una serie de etapas: 

1. 	 En la primera, la metodologla es dada a conocer y se prueba 
en una zona piloto, ajustaindola de acuerdo a los resultados 
que ofrezca. 

2. 	 En la segunda, la metodologia resultante de la experiencia 
piloto, y ajustada a las condiciones de la instituci6n que la 
maneja, se extiende a otras regiones con caracteristicas dife
rentes, acomodindose a dichas caracteristicas. 

3. 	 En la tercera etapa, la instituci6n adopta Iametodologia y 
asume su aplicacion en todo su Aimbito de influencia. 

eo0oooeeOOeeeoO 
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GUIA DE OBSERVACION - Siembra de maiz 

Lugar: 

Dla: 

Hora:
 

Tamario de la tierra:
 
Tipo de tierra: (arcillosa, arenosa)
 
Tipo y grado de pcndiente:
 

ASPECTOS A OBSERVAR 

I. 	 Variedad de semilla
 
(Si usa variedades mezcladas, cuAles y en qus proporci6n)
 

2. 	 Calidad estimada de la semilla 
3. 	 Cantidad de sernilla 
4. 	 Es de su cosecha anterior, o la compr6
 

(Si la comprb, donde la compro)
 
5. 	 Estado del lerreno:
 

Riego de machaco
 
Lluvia
 

Tipo de preparac16n (manual, m,'canica, animal)
 
Nbmero de cruzadas para preparar 

6. 	 Cuanto tienpo hace que preparo el terreno 
7. 	 Tipo de siembra: (a cola de buey, por golpe) 

Si 	es siembra por golpe: 
Distancia entre golpe 
Nmero de semillas por golpe 



8. 	 Surcado: (manual, yunta, animal) 
9. 	 Distanciamiento entre surcos 

10. 	 Descripc16n general de la actividad 
I1. 	 Nuimero de personas que participan, (por sexo y si son adultos o 

nihros) 

12. 	 Divsi6n del trabajo y distribuci6n de las tareas 
13. 	 Hace todo el terreno el mismo dia o en varos 
14. 	 Fertiliza en la siernbra 

Si fertiliza, tipo y canlidades de fertilizantes: 
N 	 . ... P K 

Descripci6n de lia n.zcla y proporciones . . . . . . 
Tipo de aplicacior ...... 
A qu6 distancia de la semilla y en qu6 direcc6n Io pone ____ 

C6mo Io cubre (describa) 
IS. Riego despus de lc siembra: Si .. NO ___ 

Si riega, volumen de agua y duraci6n del riego (describa) 

lrva I 
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USANDO LA OBSERVACION SISTEMATICA EN EL 
ANALISIS DE COMPORTAMIENTO 

En la zona piloto de MarcarA, en Peru, algunos agricultores con 
recursos usaban peticidas para controlar algunas plagas del malz. 
Hablan hecho la inversi6n de cornprar los pesticidas y la bomba de 
mochila para aplicarlos. Sin embargo, las plagas solo eran contro
ladas en parte de sus campos; el resto era atacado, a pesar de 
aplicar los mismos pesticidas y en las cantidades recomendadas. 
Los agricultores pensaban que los pesticidas eran de mala calidad, 
y aplicaban abn mayores concentraciones para asegurar el con
trol, aunque sin xito. 

El personal del Proyecto CTIA observ6 cuidadosamente la 
forma de preparaci6n y aplicaci6n de los pesticidas, estudiando 
cada paso que los agricultor.s seguian para ello: 

+ 	Primero Ilenaban de agua la bomba de mochila de 15 
litros de capacidad; 

* 	 Luego echaban en ella la medida de pesticida en polvo 
indicada en la etiqueta; 

* 	 Despues, con un palo. removian la mezcla durante unos 
segundos y aplicaban. 

Analizando el resultado de esta acci6n, se pudo compro
bar que el pesticida no se mezclaba bien, quedando la suspensi6n 
arriba de la mezcla. Esto hacia que las primeras plantas recibieran 
apenas agua, mientras que mAs de la mitad de las plantas recibian 
una alta concentraci6n de pesticida, peligrosa en el caso de pestici
das sistemicos. 

Se analizaron formas de mejorar la mezcla y se lleg6 a defi
nir un comportamiento que luego fu6 presentado en secuencias 
gr~ficas en los materiales de comunicaci6n: 

I. 	Llenar un caldero con agua hasta la mitad. 
2. Echar el pesticida en la dosis recomendada para la bom

ba de 15 litros. 
3. Revolver bien con un palo hasta que la mezcla quede 

uniforme. 
4. Echar la mezcla en la bomba de mochila. 
5. Completar con agua hasta Ilenar la bomba. 

El anAlisis del comportamiento de los agicultores, y la se
lecci6n y prueba del nuevo comportamiento, fu6 el resultado de 
un nimero de sesiones de observaci6n sistemAtica. 

LA ENTREVISTA 

la 	 out revIsi aCou1iste C1n ii a couiversaC6citi n r dos personias So
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OBSERVACION COMO INSTRUMENTO DE LA 
EVALUACION PERMANENTE 

En unas visitas de monitoreo durante la cosecha de papa, se pudo
 
observar que en algunos campos habla sido alto el ataque del
 
Gorgojo de los Andes. Lo curiuso del raso es que los duenos de
 
esos campos habian seguido las recomendaciones dadas por el Pro
yecto CTTA para el contol de la plaga.
 

Las instrucciones eran las siguientes: 

1. 	 Remover bien la tierra en la preparaci6n del terreno. 
2. 	 Dejar pasar unos dias antes de sembrar. 
3. 	 Al hacer el aporque, aplicar Volaton Granulado
 

alrededor del cuello de la planta.
 
4. 	 Hacer el aporque alto. 

Cosechando de algunas plantas se pudo observar que en
 
todas ellas s6lo habian sido atacadas las papas de un lado del tallo.
 
Se pidi6 a los duehos de esas chacras que mostraran paso a paso
 
c6mo habian aplicado el pesticida recomendado, usando un puiia
do de tierra para simular el pesticida. Se comprob6 que 6ste habla
 
sido aplicado poniendo un pufhado a un lado de la planta.
 

La recomendaci6n se habia confundido con la forma de apli
car el fertilizante en ese mismo momento del aporque. Por eso s6lo
 
un lado de la planta habia quedado orotegido del acceso de las
 
larvas de la plaga. Esto oblig6 a modificar los mensajes referidos a
 
esta recomendaci6n, haciendo mis ,6nfasis en c6mo habia que ro
dear totalmente el cuello de las plantas con el pesticida.
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mercaanwlts, \vendedLOreCS (IC a.1groilnsuitmos, per-sonlal inlstituicionial ~
 
todcIa Cl.CLIC in fornia nt1CS-CaI'e.
d 

I I V doS IC)Oipode IiitreViStas: 

* Abiet. Fn ci lc ntrcvisrtidor planrca tira prcguntla Vdeja 
(Itc ci cintrcviStaId() IabIIC I bIIenICoICcS~l)'C SUS opi lIiIcs, ex
perleclasI v punlos (IC ist a. 1:1 en teVISIAdoIr prcgn ~IIU LCad 
Ve/. enl c11,111( S016i para1 (tic L-1cntr 'itil f~IlI li 
o expliquec niejor stis iplii in'' 2. SC ti.SI SOhr-c ML((ell LIS 1)I-i
niera,;s V'isiias al Caimpo. ar tiata" aISp)cciS ('CIICraIcs (dC h 
0prodticcioi, 0(IdC III Vidl Lie osagricLIIOreS.0 

* Izstiicturi 1 a P1 1r1 OWi11)po LIdccii rVISt, c1 CIi t evisAdor 
lijap 11111 1~ rIi)C'lltiaS dIC acr~ianec gnu11 OS CIMiaS 

CqLe quIICIc rracarll Coll ci cliircv'itail. Fsto ascugnia (pic a1to
dos los elltI cvistadios sc Ics fonitilciila IMImisila )Rcgt1i1ta.s 

LaI CltrC\IStIa nIA cI'll C1 l LCS lICraITII 1II iinA (ir C1 
nioni1toren, p~ll ' Va Cer cCItcct( tIc II CSti CaiMSacidit1oItIIilci)i 
enl Ia aindicncia, V cii ci diagno6stico pant-i I icrroallilentacion1 del 
Campo lucia Ins comunilicadoicN, losiictialrc cxisniia. 

Ii iitiiicro (L. cn r-vistais viaria dlc actici(I() a kI canitidad de 
Ilorilnies v Siir''iCiite 

(Iiagno11SO IC()cCIr ii rcItar(N1sc a1InS eseciLIIStaS p)o1 0111 ivo; a1lOS 
IlosilhI ( dc collo vavan1 lOS WIcIaS. lii C1 

IInVCStitad0Iics;a IOdS InS CNtCn~jiIIstaS tic ha /011;; a mo()(OS 
5'CIILdIrC. (ICALt1iniiiSIHIMuS: aI los COiiICI-ciaiitcs iIIiS iiiportaiit1cs 

(ICprodu11ctos a'riCIoas LtION Los R10icdoIOCAiICs; a1LaS aitoridas dIIS(C 
CALa Conicini'.Il v a tl tin a'rICui~ICS SC lcccinados preiilicii-

Ie Coll ci cxiciisioisia d~c Ia /oiia coilie) posilIles iiiiorciiantc.s. 

ENTREVISTA A LOS VENDEDORES DE 
AGROINSUMAOS 

En MarcarA, Pert,, una de las fuentes de informaci6n sabre usa dle 
tecnalagia fueran las venrdedures dle agramnsumas doe la ciudad y 
de las dcladles cercanas. Se prepar6 una gula de preguntas para 
sostener entrevistas individuales can cada una de ellas sabre aspec
tas Como: 

* Qu6 cansultas les hacian las agricultares can mAs frecuencia; 
* OuL%tipo de plaga a enfermedad era mAs atendida par las 

agricultares;
*Disponibilidlad de agrainsumas para cubrir un incrernenta dle
 

la demnanda a causa del trabaja del Prayecto en la zona; 

214* Precias doe las pesticidas mAs camunos para cada plaga a en
fermedcl. 
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LAS CUATRO ETAPAS DE UNA ENTREVISTA 

1. 	 Introduccion: Se debe saludar en forma amigable al agricul
tor; presentarse diciendo bien claro su nombre y preguntarle 
por el suyo. Durante toda laentrevista se debe Ilamar al agri
cultor por su nombre. 

2. 	 Motivacion: Se trata de lograr que el entrevistado tenga una 
buena disposici6n para contestar las preguntas. Para ello hay 
que explicaile bien elmotivo de lavisita y la importancia que 
tiene conocer su opini6n y los datos que 61puede proporcio
nar. Por otro lado, debe darsele seguridad de que lainforma
d6n que va a dar no va a ser usada para otros fines, y animarlo 
mencionando a otras personas, conocidos suyos, que hayan 
sido tambi~n entrevistados. 

Hay que buscar un lugar donde elentrevistado se sienta c6mo
do. Si tiene mucho trabajo y realmente no puede atender al en
trevistador, es mejor no insistir y hacer laciti para otro momento. 

3. 	 Desarrollo de la entrevista: La entrevista debe realizarse 
en un clima de confianza, en el que se repita con frecuencia el 
nombre del entrevistado y se le trate con una mezcla de respe
to y de antigua amistad. No se debe discutir sus puntos de 
vista, sino aceptarlos y procurar no tomar partido. 

4. 	 Final de la entrevista: Se debe agradecer al entrevistado su 
colaboracion. Hay que repetir de nuevo, sin demagogia, Ioim
portante que es para los investigadores laopini6n de los agri
cultores para hacer planes realistas. Si es posible. hay que poner 
ejemplos pr)cticos de c6mo se va a usar lainformaci6n que se 
estA recogiendo. 

EL GRUPO FOCAL 

I grutpo fcal cs una rcu nin cr no n sde doce personas, rCprc
scn taiWds dc LiaI)hICi() quc sc qui,.crc ilv,:Stigar, para analizar un 
tcma d(CiCrn'i ido solre Ila scr:i p'lirIlt;Is pirC\ViabasC (IC ti:l d 
IIoCIteC d lirlidaS. SC 1o a,,p:It in a111Cla;iCI\'iruC(wI1CC tersonCI I I1 r11" 

dad: tinl n Iodcratdor N'tillI'A.ll. 
Una persona hi.n CiAL,.I aij( dlu gruios.,(ISC ell

carla dc votivar L iartiiiaCion d,.C i ,.lCI ailili-It:h los _NtCIlCS 

SiS dCI turn. III,rntil do iI Lriiip1i t.tsMS i .Sl ii, r .J(Il rii 

".,tl pcr lia Cc Ilmo,/'r,a , (ICId rClii 60 .( )11-t lCIrSOri 

tOill' [iota dc todass1 I piinimIi,s a h()lir,dc Il r.1i11,61, ipara 
analizarlal IIu l, '3t. r CS LCIF, 11n.al 'oI 


l'()" griapos hIcACSSlil 111111i sih ((I( )d'1
t ar" in vcl iar2 

por cI grlpo cs nias a',iclhic Lis opii n,+s ii,,iaVI(IlcS s1algail a LI .. * 0 .a*21 
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luz. En los grupos focales es importante que todos los participantes 
expresen su opini6n. 

Cuanto mayor es el nivel cultural de los participantes, es mas 
fdcil promover que todos den su opini6n. En los grupos con agri
cultore, hay a veces que preguntar directamente a algunas personas 
para que participen; mientras que en los grupos con extensionistas 
mds bien hay que regular el uso de la palabra para que todos tengan 
oportunidad de opinar. 

El ntimero de grupos focales con los agricultores depende 
del tamafio y uniformidad de sus caracterfsticas en la zona de tra
bajo. Lo ideal es hacer Lin grupo focal en cada comunidad si la 
audiencia es uniforme. Si hubiera segmentos muy marcados - por 
ejemplo, agricultores de mayores recursos y agricultores de subsis
tencia - o en los casos en que las labores de las mujeres sean muy 
especializadas dentro del manejo agricola, se deberi tener grupos 
con cada segmento. 

La planificaci6n del grupo focal 

Pam planificar un grupo focal hay que seguir los siguientes pasos: 

+ 	 Se determinan qu6 temas es necesario profundizar en los gru
pos focales. 

+ 	 Se disefia una guia de preguntas para guiar el anilisis de los 
temas. 

* 	 Juntar no menos de ocho ni mis de doce participantes, para 
que sea suficientemente representativo y a la vez todos ellos 
tengan oportunidad de opinar. 

* 	 Se determinari previamente el lugar para Ilevar a cabo el gru
po focal, de manera que sea Licilmente accesible. El sitio de 
reuni6n depende de cada comunidad. Hay comunidades que 
tienen un centro comunal para estos fines; en otras podri 
ser el municipio, la escuela o, si es en horas de luz, cualquier 
centro de reuni6n normal de grupos. 

+ 	 Se convoca la asistencia al grIpo por diferentes canales. Si el 
grupo se va a conformar con personas previamente selcccio
nadas, se les visitarii e invitarni cxprcsamcntc para la rcuni6n 
el dia y hora fijado. Si no hay una previa selecci6n de qui6
nes participarain, Sc ptledc usar el extensionista o las autori
dades locales para que inviten a la rctini6n a los agricultores 
y confiar en sti asistenicia. 

2 El moderador y el relator se capacitarn en los objetivos que 
buscan con el grupo focal, en la guia de preguntas que se 
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uIsarapaiJVi li i Los cnS~ cV t&llCn 1);1-;I MIS elLS l elr 
cficiciitc mailcj ( dc gruplo. 

GUIA DE PREGUNTAS PARA UN GRUPO FOCAL 

1. 	CuAi/es cultivos conderan qiie es/son mri~s impartante/s para 
Uds.. Par qu6 es/son mrlis jmpartinte/s. tEs en ese/os cuftiva/s que 
invierten mAs dinera, inSUMas ? 

2. 	 ZEstAn canfarmes can lo que cosechan a creen que se padria case
char mas? 

3. 	 ZComo creen quo se podria tener mojoros result idos? 
4. 	 LEn qu6 otapas del calendaria agricola oncuontran aosmayares pro

blemas? LCu~Ies son esos prablemas? 
5. 	 LRecibon asistoncia t~ cnica? 1006~n so la da? LjtI6 piensan de la 

asistencia tCcnica quo rociben? 
6. 	 Z~o canseos que rodhoen dc la asistencia t~cnica son practicos? 

Zsan f~tcles a dificilos de ojecutar? &~or quN? 
7. 	 Z0L'L medios de comunicacibn loegan a la comunidlad? LCuAi/es 

usan mc'is? LCuAI/es les gusta mis? LCuMi/es podria usarse para 
hacerles Ilogar monsajos? LA qu6 tiaras adias so los padrian enviar 
para que la mayoria los reciboera? 

Desarrollo del grupo focal 

LI dlearrollo (lei grLip)O f*bCal dchicra; SCgtiir- los sigtlicltc.S IVSOS: 

ldado V Ci iIEl l 0LIC d i I-Atc cgaiC il(1ttilIcsa;I hcita 

ConlloS 11'rICii Itorcs. No se dchc hccr-cslcia r a lit gciitc N, 
i1LIiCilt) in1CHOS filAitit - L".to haiaii pcrd imuha-1111161. ICr 

Crl-Ihil daid, 11i V0 a1c01vVOCar1 otiras VCCCS Y af1cc-nicd iI \'olc 
tar'iaodrlaoil )NiOr11 de c:Sit CO0.1osc161 Coll los M'HnCHiilorcs 
111.tiiiad. No ~c dlclc ol\'idii (Ili(. los Jigrictilltorcs ell cstos 
CId5OS lb0' Cstill dLIi()0 51111ilpo ICj~Il() paaCli10 01 riS 

till liti() ,,lIc 

tilili)l o 110l"i l do tiiill icni)(TSltii1Citc (IL l('l1ClIllCS 

cofll() p.Iri oilci~rc , fotill. PlTCi pasadIo csic licill

* 	 Sc )UCdIC cspciar11 ao si IILihoia1 de lil re-

C01101 iji 

110 ia/illlblc SCdLicL iL01lCi/.i'1'oll ins .jiic csicii. 

1:i51 Il(ildos palli Il 	 a.ipaiucs. anlliilil[1..il.tild. 

llsimnclip~llL*jtn inporlantld lIs opiliiosedidc 

ci'.'( dc Lil t)iisllhi c" luisciar Ii ilifitMiriiiati ilpaa j)Ialiiil . . a * * * * * * . . . 



CAPITULO IX
 

ell fr.iaa eiiS tinl VadcCiada ia difiisi6n ielos COilSCjoS t&
iiicos para tillil mejor iiiaM.Iejo ielaagricIIIhtra Ana.en Ila 


nHarilIICgo(quc los art icipM c s sc 'a,an lpresciMIdo ),tra
taradc icflimorizar los no iibres tic cada a. it. citil(, 	 Iild 

cuando at10 largo tic Ia riCin6n sc dirija a ligunol I haga 
sic pr'C por11SL 110111lI'C. 

* 	 I.icgo Lic CStaS pc'cntaCtotics, colincilarai !lorniular a!grupo li 
prh1icra prcgitia. lroilor a articipacil dcI los prcsctcs.il i at 

I;Esposiblc qlitc dicha particip'aci6l sca ail
pi lcipio till poco tini
(lit, por to quc, *it't llncccsa.rmo, dchc haCCr dhtcctalicllntc LI 
prcgttl aalglnli() de los participaIMcs por si hlonibre VlIcgo dc 
csciiciar I o 1pinion,solicitar cl piiticic vista .(ICotra persona, 
tailbi ln por sit ,onibrc, v asi succstIamcncl.,. 
il llodcrador ii()diclc Iiccr IIigtiIl jUiCi0 tic valor sobrC las 
rCspiuCstas qc rccihc, sino \';,lorar codas Col1o itmport-altcs 

1 cl gritpo don.c sc dcspicIrcIa :i Icratar Lic quc sca cni poll 
ca Si Ilibicra opi rlloocs di Icrntcs. E'n csc cas., cs ncccsario 
ver h6acia q.l tC Vista sC Iici li Ia tMavoria tic losi P0lits dc 

participanrcs.
 

d1racl6n dc cada grILI Itra
arsc Vtic ilimayor o niicior part icipaci6li iclos asistcntcs. 

No dicbicra tltt ra r iis tic tIos iloras, para quc lis participan-
WCS 

LLa 1 	 po atodcpciidc tic los te l.iaSat 

110 SC caiscti. 
En cl atiAlisis dc los problcmas, conrti'mc van plantcando 
StIS 01p11iilcs, SIcs plan:cain Las (11111CS diIiclos ill'cstiga
tlorcs v cxIlisiolistas sobr c mIisillo tWlla v sC allalizan COl 
cilos. 1"1anaisis tic til problclia llcva aiotros con los qie 
6stc sc rclaciola. Plor cjcllplo: al hA)Laar d LidIM dctciillinada 
plaga sc pitcdcli, IMcar LIarclaci6n quC \'eiloS tC icOS Coll 
LI fhirla cnii t j lcta ra Il SU tCrrct,. Sc anoafliZa CntconcCs Ia 
[ornia ct tjic prcparan la ticrra Vpor o] li achn asi. 

RESPETANDO LAS AUTORIDADES LOCALES 

La zona piloto de Marcar, Perb, abarcaba seis comunidades cam
pesinas. Se program6 ur grupo focal con cada una de ellas. El 
oxtensionista de lazona, en laetipa de planificaci6n del diagn6sti
co,visit6 las comunidades y Ilevouna nota del Proyecto CFIA dirigi
da a ;as iutoridades de las mismas, solicitando tener una reuni6n 
con unos diez o doce agricultores. 

El tema de las reuniones fue planteado como "analizar los 
problemas de laproducci6n quc enfrenta cada comunidad". Las 
autoridades de cada comunidad fIaron lafecha y lahora, y se en

cargiron de convocar aaquellos agricultores con mAs disponibili218 dad de tiempo para atender a lareunion. 
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Se plantean tambidn las recomendaciones que han dado los 
investigadores y se analiza con ellos la factibilidad de las mis
mas, sus dudas y sus objeciones al respecto. Para aquellas 
recomendaciones que signifiquen el uso de insumos, los agri
cultores diiAn si tiCnen o no acceso a esos insumos, si pue
den comprarlos, y en general qu6 dificultades tienen para su 
manejo. 

• Si es posible, suele ser muy itil que toda la reuni6n sea gra
bada, para poder luego analizar con mis cuidado todas las 
opiniones prescntadas. Si esto no es posible, el relator debe
rdi tomar notas de todas las intervenciones. En arrbos casos, 
el grupo no debe sentirse afectado porque la,; opiniones es
tAn siendo registr.das. Si se graba la reuni6n, deberA hacerse 
con previo acuerdo de los participantes. Si se toman notas, el 
relator deberi colocarse atrms del grupo para no influenciar 
con su actividad las opiniones de los asistentes. 

* Cuando se han agotado los temas a tratar, el moderador darA las 
gracias por las opiniones que se han dado y resaltard lo titiles que 
estas opiniones serin para decidir qu6 consejos son los que nece
sitan los agricultores, y hacer que estos puedan Ilegarles oportu
namente. 

* Despu&s de realizado el grupo focal, el moderador y el relator 
revisarain las notas o Ia grabaci6n de la reuni6n. Estas servirin 
tambi6n para tener una idea del vocabulario alrededor del pro
blema: por ejemplo, c6mo los agricultores laman a cada cosa y 
qud tdrminos utilizan para referirse a cada situacion. Aunque el 
grupo haya sido manejado en idiorna nativo, es importante ano
tar c6mo larnan en su lengua o su jerga a cada labor agricola y a 
las herramieptas relacionadas con ella. 

* Transcribir los cintas sobre todo si se ha usado idioma nativo, 
resulta tin trabajo muy largo, tedioso para la persona que lo 
hace, y no tan ttil para el anilisis como la grabaci6n misma. 
El anlJisis de los cassettes se debe hacer con las personas que 
manejaron el grupo focal, el moderador y el relator, quienes 
irAn traduciendo las intervenciones. Se analiza el trata
miento que el grupo haya dado a cada punto, y se anotan 
las ideas claves. Las intervenciones grabadas, sin embargo, 
pueden ser muy valiosas para usarlas en los programas o 
cufias radiales como punto de partida para analizar un tema 
deterninado. 

* La informaci6n recogida de los diferentes grupos y de los 
agricultores entrevistados individualmente, debe ser codifi
cada y agrupada de acuerdo a los temas del diagn6stico, para
su anilisis. 00,,,,,,,,,,,,, 
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UN DIALOGO DE UN GRUPO FOCAL 

Agricultor G6mez: El ahio pasado yo tuve un ataque muy grande 
de gusanos de tierra; casi me arruinaron toda lasiembra de papa. 

Agricultor Sarasola: Si,los gusanos de tierra son un problema 
muy dificil. 

Moderador Cruz: .Qui&i mas ha tenido problci nas con los gusa
nos de tierra? 

Agricultora Menchaca: La mayoria tenemos ese problema; unos 

mAs,otros menos, pero a todos nos tocan. 

Moderador Cruz: jY por qu6 creen que se dan esos gusanos? 

Agricultor Valdez: iVaya usted a saber! ...son plagas que est~n 
en el campo y que vienen porque les gustan los tallos de las papas, 
cuando est~n tiernitos y dulces. 

Moderador Cruz: Yqu, hacen para combatirlos? Usted, por ejcm
plo, qu6 hace cijando tiene ataque de esos gusanos? 

AgricultorJimenez: Bueno, si tengo plata compro algo de reme
dio, si no pues nada, esperar que laplanta crezca y se vaya salvan
do si puede. 

Moderador Cruz: Usced, Doha Emilia, que remedio pone para 
combatir esa gusanera? 

Agricultora Menchaca: Nosotros echamos Parathion pero solo 
cuando se puede, porque no siempre se tiene laplata. Ahora con la 
subida de los precios, quin saoe... 

Moderador Cruz: 4Y no saben de alguna forma de comb itirlos 
con algo que no cueste plata? 

Agricultor G6mez: A veces laceniza los mata. 0 sea, cuando estA 
laplanta pequcna, si se ve que esta empezando laplaga, se puede 
rodear laplanta con ceniza y eso los mata. Pareciera que laceniza 
como que los quema si ,_eparan on ella; entonces no se acercar, al 
tallo, no Ioalcanzan. 

Moderador Cruz: Los investigadores dicen que esos gusanos apa
recen porque sus hjevos quedan en latierra desde los cultivos an
teriores,y como ustedes no preparan bien el terreno, no los matan. 

Agricultor Sarasola: Yentonces, Lcomo dicen que hay que pre
parar latierra? 

Moderador Cruz: Ustedes me ban dicho que dan una cruzada 
para remover, y coi, imisma surcan y siembian, todo en el mismo 
dia. Los investigadores dicen que hay que dar tres cruzadas por Io 
menos, para que se revuelva bien latierra y salgan al aire estos 
gusanos, luego dejar una.; dos semanas antes de surcar y sembrar. 

Agricultora Menchaca: _Pero c6mo vamos a dar tres cruzadas?... 
Eso es mucho trabajo de yunta. Yo por ojemplo no tengo yunta y la 
tengo que alquilar, sale rnuy caro hacer tanta cruzada. 

220 Se sigue analizando este pioblema de preparaci6n de ia 
tierra que no era percibido. 
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Algunas recomendaciones para el manejo del
 
grupo focal
 

Hay que evitar que los grupos focalcs scan manipulados in
conscienternente por el moderador o por cualquicra de los 
participantes. El moderador debe ser muy consciente de quc 
su papel es s6Io de plantear los temas segtn ]a guia de 
preguntas y promover la participaci6n de todos los miern
bros del grpo en el aiuilisis dc cada Una de ellas. El rclator 
debe lirnitarse a tomar notas o a grabar si Cstc es el caso. En 
ningtin momento debe corregir ni mucho menos contrade
cir al mcderador. En la m :dida de lo posible, debicra pasar 
desapercibido p-,lra el grupo. 
Por lo anterior, no suck ser bueno qtie los extensionistas o 
t&nicos de la zona, qoe ya son conocidos, participen en los 
grupos focalcs con los agricultores. St, presencia podria ha
cer que los participantes traten d dar las respuestas qoC creen 
que estos quieren escochar. Lo niejor es que los grpos scan 
manejados s6lo por un moderador y un relator, y que ,Sstos 
scan personal no involucr:-du directamente en el quehacer 
agricola dc la regi6n, y dcsconocidos para la poblaci6n que 
se quicre invcstigar. 

* 	 Siempre en los grtopos hay personas que tienen mis ascen
dencia en las opiniones dc ]a comonidad. Hablan mis, tra
tan de que el resto del grupo apoye sus puntos de vista, y de 
una mancra sutil Ilevan al grupo en la direcci6n de sU enfo
que. El moderador debe aprender a conocer y ne.itralizar 
este tipo de participantcs, regUlando L1 poco la cantidad de 
sus intervenciones y pidiendo a los demis que den su opi
ni6n persomil. Por ejemplo, ctando un participante toma 
mucho la palabra, hay que pedirle que espere o1n poco para 
que otros asistentes den so opini6n, y pedir que hable cual
quiera de los asistentes clue no haya participado mucho en la 
discusi6n. 

LA EN.UESTA 

La encuesta es una tdcnica de investigaci6n para conseguir infor
maci6n cuantit.iva,coiando sc necesita hacer proycccioncs dc esa 
informaci6n a grupos muy extcnsos de poblacidn. Permite cobrir 
una gran cantidad de variables en relativaniente poco riempo, pcro2 
no pcrmite profindizar en 6stas; plra cllo es neccsario complcnicn
tarlas con tdcnicas de investigaci6n coalitativas. 

T !E C N I C A S
 

0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 0 0 0 0
 



CAPirULO IX
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 • • 
0 


La decisi6n de hacer encuestas dependerdi de si es necesario 
cuantificar una determinada informaci6n cualitativa. Son titiles 
para hacer anilisis de audiencias de medios, coberturas de los me
dios, uso de tecnologias o comportamientos tdcnicos especificos. 
Por ejemplo, para planificar la disponibilidad de fertilizantes en ia 
zona para la carnpafia agricola, es nccesario saber qu6 porcentaje de 
agricultores usan fertilizar,' Esta informaci6n, cruzada con el tipo 
de ultivo y el tamafio de las tierras, perniite proyectar la cantidad 
de fertilizante con que se deberd contar en la zona. 

Tienen una utilidad limitada para aspectos que tienen que 
ver con opiniones, actitUdes y comportarnientos. En la encuesta 
existe la posibilidad de que el encuestado declare lo que cree se 
espera escuchar de d. 

Para planificar y ejecutar una encuesta se deben dar los si
guientes pasos. 

Deflnici6n de los objetivos de la investigaci6n y las 
variables 

Para disefiar la encuesta se deben tener muy claros los objetivos de 
la investigaci6n y las variables que interesa investigar. Hay que de
terminar para cuiles de esos objetivos puede ser ttit el uso de la 
encuesta. 

Disefio del cuestionario 

El cuestionario estdi compuesto de aquellas preguntas cuyas respues
tas pueden proporcionar la informaci6n que se busque para cada 
objetivo. En el disefio del cuestionario se debe elegir el tipo de pre
guntas, su contenido, c6mo ,eformularin (vocabulario), el orden 
o secuencia y la organizaci6n dei cuestionario en general. 

En cuanto al tipo de preguntas, &tas pueden ser abiertas, cuan
do se busca tna opini6n libre dl agricultor, o cerradas, cuando 
el agricultor tiene quC clegir su respuesta cime alternativas prefi
jadas. 

* 	 En cuanto al contenido, el ctIestionario debe tener solo cl mime
ro de preguntas necesarias rara cl anilisis de lo que se quiera 
conocer. las prcguntas deben cstar fbrtnuladas en forma objeti
va, de mancra quc no iiidUZCan Una rcspuesta dcterminada. 

2 	 En CUIanto al vocabulario, lhs palabrus deben scr lSIal.S 0 fami
liar.s para los agricuhores para quc stos entiendan pcrfectamente 
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el sentido de las preguntas.
 
* 
 i1n cuanto al orden o secuencia de las preguntas, hay que co

menzar con las preguntas generales y Ilegar desde 6stas a las espe
cificas. Esto ayuda aque cl entrevistado entre ficilmente al tema. 

* 	 El cuestionario deb: disefiarse para que su aplicaci6n dure no 
mis de treinta o cuarcnta innutos. 

(Hay un ejemplo de cuestionarioalfinaldel capitulo) 

Disefio de la muestra 

Disefiar la muestra implica determinar dos cosas: 

* 	 El tipo de muestra, para que 6sta sea representariva 
* 	 Su tamafio, para que sea vilida y significativa, y sus resulta

dos puedan ser proyectados y gencralizados 

En la evaluaci6n formativa por jermplo, la poblaci6n de es
tadio, esti constituidi pot todos los agricultores hombres y muje
res de la zona selcccionada para implcmentar cl programa de 
comunicaci6n para la transferencia dc tccnologia. Pero, para poder 
estudiar a la pcblaci6n complera y Ilegar a Lin anilisis comprensible 
de esa gran cantidad de datos se necesitaria mucho tiempo, encrgia 
y recursos econ6inicos; por lo quc sc dcbe scleccionar un grupo 
pequefio de agricultores y tencr cierra probabilidad dc que sea re
presentativo dc la poblaci6n que sc va a Cstudiar. A cste proceso de 
selecci6n se Ic llama muestreo y al grupo pequcfio scleccionado 
muesra. 

Para que la muestra sea representativa y sus resultados pue
dan set aplicados a la poblaci6n, cs neccsario qic los miembros de 
la poblaci6n que vayan a ser investigados, scan scleccionados al azar 
y no a criterio personal del encuestador. 

Los requisitos bisicos para una mtestra rcpresentativa pueden ser 
resumidos cn io siguicnte: 

* 	 Los miembros de la muestra deben ser scleccionados sin ses
go, prejuicio o intencionalidad del investigador, para que 
los datos sean vilidos. 
Todos los miembros dc la poblaci6n deben tcncr las mismas 
probabilidadcs de podcr ser scleccionados. 

La muestra puedc set disefiada de diferentes manetras y el 223 
procedimiento utilizado dcterminari los diferentcs tipos de . • • , . • • • • • o,, 
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muestras: dimple alazar, por cuotas, estratificada,sistemdtica,de con
veniencia. 

Los principios bisicos de la muestra simple al azar, indican 
que es necesario tener un listado completo de ]a poblaci6n a estu
diary que luego se utilicen procedimientos estadisticos para sortear 
a los miembros de la poblaci6n y seleccionarlos para la muestra. 
Muchas veces en las areas rurales es casi imposible disponer de esos 
listados, y es sumamente costoso y lento el elaborarlos. A veces es 
posible elaborar esos listados, si Cs que la distribuci6n de la 
poblaci6n no es muy dispersa. Aun asi, hay que tener en cuenta 
que implica mucho trabajo, recursos econrnmicos v tiempo, facto
res que muchas veces no justifican cl esfuerzo en relaci6n al costo
beneficio o al presupuesto, personal y cronograrna de trabajo de la 
actividad en su conjunto. 

Una alternativa intermedia para disefiar la inuestra es: 

* tener Lin croquis de la zona 
* determinar la distribuci6n de la poblaci6n 
* scleccionar rutas que cubran el irea geogrifica y los diferen

tes tipos de agricultores y 
encuestar o seleccionar a aquellos agricultores que se encuen
tren de paso cn las rutas previamente determinadas y que 
pertenezcan a la zona seleccionada, hasta Ilegar al ntmero 
que se ha determinado previamente. 

Esto no implica ir donde Lin agricultor porque se conocen o 
porque es "buena gente". Como ya se dijo, al planificar el trabajo de 
campo se ubicarin diferentcs nmts o dircas que se permite cubrir toda la 
zona, lo que en cierta forma da alguna seguridad de que se esti seleccio
nando para la mucstra diferentes tipos de agricultores. 

Portjemp/!r. En Chiclayo, Peri se seleccion6 la zona conocida 
cono "Muy Finca" para desarrollar el programa de coiulniaci6n para 
la transferencia de tenologia, esta zona cubre cuatro sectores de exten
si6n. Los extensionistas proporcionaron croquis de los sectorcs yexpli
caron que las tierras de los agricultores se distribwian a los costados dc 
los canalcs de ricgo y que regularnmel paralelo al canal tic riego iba tin 
camnino carroa ble, otro dato que proporcionar( file el numero aproxi
mado de jefes de familia en cada uno ielos secmores yen cada uno de los 
canales de riego, tsicomo os cultivos a los que se dedicaban. 

('on toda esta infiormaci6n sc planific6 laseleccitin de la muestra 
al dctcrminar los caninos que se sgumiian para que los encticstadores 

obtuvieran infirmaci6n de diferenrcs tipos de agricultorecs y que los224 
0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 resultados pudieran tenor cierto nivcl de rcpresentatividad de la 
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poblaci6n. Ir al cent-o poblado principal y encuestar alli a todos los 
agricultores que hubi.sen, si bien esto es ,nis f'acil, jamds puCdc ser 
tomado conio posibilidad. Ya que tal vez los agricultores vivan en el 
pueblo porqUe tienen rneis recursos economicos y esta caracteristica 
estaria sesgando o distorsionando los rSiltados. tLsto no aseguria su 
representatividad. 

El otro aspecmt que Ls nccesario determinar en el disefio de ]a 
muestra es el unnamo quc debe toner, es decir cuaintos agricultores es 
neceirio seleccionar para ilue los reSultados puedan scr repre.entativ 
de la poblaci6n. El tamafio tiene relaci6n con la similitud o diferencia 
de caracteristicis entre los miembros de una determinada zona. 

Las caracteristicas pueden ser: 

# socioecon6micas 
+ tipo de cultivos 
* condiciones agroecol6gicas 
* acceso a recursos e insumos. 

A mayor diferenciaci6n entre los miembros de la poblaci6n, 
seri necesario una m'uestra remis grande. 

Por ejemplo: En Perui, las poblaciones que se han estudiado 
no presentan una gr::i difercnciaci6n de caracteristicas - nianejo 
de cultivos, nivel educativo, acceso a recursos - y no son de gran 
tamafio. El discfiar y probar una estrategia de transfereci, de tec
nologia no era aconsejable hacerlo con una zona demasiado gran
de. En 1a experiencia de Perui las primeras zonas de trabajo eran de 
alrededor de 1,500 agricultores y alrededor de 10,000 hect.ireas, 
con algunas excepciones. Una muestra de aproximadarnente el 10% 
de los agriculto.cs de la zona seleccionada fu suficiente para los 
objetivos dc invemrigaci6n trazados. 

Selecci6n y capacitaci6n de encuestadores 

Las personas que se seleccionen corno encuestadores deben tener 
experiencia en trabajar y tratar con agricultores, tener facilidad para 
comunicarse con ellos, hablar el idioma local y tener alguna expe
riencia y conocinlientos en agricul rura. 

Los encuestadores debieran scr capacitados en: 

* Los objetivos de la investigaci6n, para que 6stos puedan a su 225
 
vez explicirselos a los agricultores. 0 0 0 0 0 0 0 ,,... 

http:agriculto.cs
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* 	 La informaci6n que se busca con cada pregunta del cuestio
nario, y ia forma en que debe registrarse la respuesta. 
El tipo de muestra que se va a utilizar y c6mo lograrla. 

Los encuestadores deben ensayar la aplicaci6n del cuestio
nario por medio de tin sociodrama en que se puedan prever posi
bles situaciones que se pudieran presentar. 

Prueba del cuestionario 

Una vez disefiada la cncuesta y seeccionados y capacitados los 
encuestadores, se debe hacer una prueba del cuestionario, aplicin
doselo a un pequefio grupo de agricultores de caracteristicas simi
lares a la muestra que se investigari luego. 

Con la prueba del cuestionario se busca: 

* 	 Ver si las preguntas son adecuadas para lo que se quiere conocer. 
+ 	 Ver si las preguntas son entendidas en su vocabulario y su signi

ficado. 
* 	 Determinar algunas respuestas comunes que permitan con

vertir las preguntas abiertas en cerradas, con varias alternati
vas fijas para seleccionar, facilitando asi la codificaci6n. 
Capacitar a los encuestadores en la pnicrtica de la aplicaci6n 
del cuestionario. 

* 	 Prever posibles situaciones v dudas que se puedan plantear 
caia aplicaci6n definitiva del cuestionario. 

+ 	 Medir el tiempo necesario para pasar cada cuestionario, para 
planificar la aplicaci6n final de las encuestas. 

Revisi6n y ajuste de la encuesta 

Con los resultados de la prueba de campo se harain los ajustes y 
cambios necesarios, hasta liegar al disefio final del instrumento. Los 
cambios reis comuncs suclen ser de: 

* 	 vocabulario; 
* 	 formnulaci6n de las preguntas; 
+ 	 cerrar preguntas abiertas; 

tiles. 
afiadir 	preguntas o suprimir las que no son realmente226 	 . 

1bO O • O I,O 0 0 O 0PO 0 0
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Ejecuci6n de las encuestas 

La pla ificaci6n del trabajo de aplicaci6n de las encuestas implica: 

* Fijar los dfas mAs adccuados para aplicar los cuestionarios. 
* Preparar cl nunCmro su IIcicntC (ICCClStas sCg'Inla muestra. 
* Preparar lis credcnciales dc los cn1cLICsuILdor'Cs. 
* Seleccionar los superX'isorCs LiC cada giupo d'e cnCucstadorCs. 
* Plreparar mapas CL /AndII trabaj)O para distribuir los gru

pos en lazona. 
* Gestionar lo necCCsaro para cl transporce a LIzona ictrabajo. 

A cada cncICstadlor sc Ic asigll tin ntirlcro) LIC cuCstionarios 
tLIa 


mismos v a la mayor o menor conccntraci6n dc pohlaci6n cnila
 
zona - o quC LictCrmina 1a fhCilidad o difiClhald para Ilegar a cada
 
agricultor. Los primeros dias es importantCe ]tic cada IICntlesrLIor
 
sC enCt rCvistC con cl supervisor de Sn guIIpo al habCr rCalizad( n1l
 
numrtLIcro encuCstas, para revisarlas v recibir oientacioncs sobrc
 

para aplicar cada dia, ic acuc'do dtl%IrC6 l cornprobada LIC los 

suI
apiliCaCi6n. 

En LIaCjCeticinIi LIC l ClICUsM Se dan los mismos pasos (LIuC SCmen
cionaron para la entrcvista:
 

1. introdLcci6n 
2. motivacion 
3. C ieCCI6n1 V 
4. despcdida 

RECOMENDACIONES PARA EL ENCUESTADOR 

* 	 Debe hacer las preguntas exactamente en el orden en qt!e
 
aparecen en el cuestionario.
 

* 	 No cdehe cambiar las preguntas y,s6lo en el caso de que el 
encuestado no entienda lapregunta, puede explicArsela de una
 
manera totalriente imparcial, sin inducir un tipo de respuesta.
 
Debe escribii las respuestas de inmrcdiato, no confiar en su
 
memoria. 

* 	 Debe escribir exactamente lo que contesta el cncuestado, po
nerlo con sus propias palabras y no tratar de explicarlo.
 
Cuando Ioque se anota es largo, se da un tiempo dce silencio
 
que a veces desalienta al encuestado; en ese caso, vaya di
ciendo en voz alta Ioque estA escribiendo, para que ademAs 
el encuestado vea que se estA ponienclo exactamente Ioque 22761dijo. 	 0 oeeeeeee0 o 
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La tabulaci6n de los datos 

CollL bIahLai66n, los datos ;btcnlidos sc agrupanl de CC~rd()a las 
variables inl%'CS1Igada. N'SC VC CUantos aIgr'iCtl1IOrC~i 11a1 dIAdo una 
dcweri nada1 rcspoicst a alaLI IIISIlas, y Co(,) es cas r-csPlcstas se I

aLinan1'11 :Onl oc1.I Lasdc sosI caraCMtlcr ls. 
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COINI).11(0-I 1U CSI C rahajoi in l I cco iISOS C I nsu 111(15 Col11 osta rapa i 
(itiC a \'CCCS 0(1 Se CCielita ell las oh lids C[Iell CC1ampo. 

cro ac l1.111.1 

objet ivo de Ia CS( rdtCgkI de COIN ilIIICdCI() Ii, 110 bdStd Coll COnM ealc 

ilifi mc( C personias ( tic r-CSpo ndcoI dc iIaliandicra dIcicrm inada 
caCLLco - jO-CIajC. dan 

lCO1 ara tIMC sgic~ ai 1 de la p)oilacioni-

Laillorc Es nIcccsa1-noCRIZarl LIS r-cspoLCSUas ( tic .SC 
a dctcrni inadas 171rCgLi MMs Coil LaS 'NIahl~cs (Ioc hald IC SCd CCcio

na"das pr1c%\'idllciiIC C(OMO( illIds 1111portaditCS pa ra1I'Li Cl1Ci1taClil. 

lPor ciCiliplo. parl podcr analli,.ar hkCII c1 probicinla d 1 .1L 
fertilizaCto1,110ohasia saher tjc CI 7() por- CieiltoI) I'iircilza. E:S 
ncucsario sabcr (1110 (juII noiCItiCd aidtit cas I ieneCI e lo0IidCIen 

dictni i ci tipo((Ic agriCtlltor a oji IICIl SC dchc(Clto(CarIl IOSnsai~jcs dc 
fertil Iiacion, yVrelacionar11 CSIO(15 ll~lis Coil slis otras Calaceristicas. 

Andlisis de resultados 
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Fl anlliiSS dc lOS ICSti 1t;ados Sigiifica la inicr-prctacioil de los datos 
olbtcn idIOS Coll l I CnctCSI. F'stC anldisis diChc COntr-IaS C Coll l0S 
rcstiUhadOS ObICnid(os CollaLIllliS t&ICnIaS (IC i llVCStItgCi6n C InI
tcglrsc A~ andalisis final de la misma. I ai~lisis dc loWdamts del 
diagunostico dcltc prilli10r Ia ClhoraCoil del C JIA)M D()I((X)M
lP( RiAX1I ENI ( S pr11CS12ntidO In CI ( :d,~Il()I 11. ILOS rCStIl tadoS 
talii scrvir (oid110 to1 de i-rcicia para Ia eval tidcio)il del 
imlpacto finlal. 
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RESUMEN DEL CAPITILO 

Para hacer un diagn6stico o una evaluaci6n ditil y de resultados
 
confiables es necesario integrar el uso de diferentes tcnicas cuanti
tativas y cualitativas de investigaci6n, y entrenar en el uso de las
 
mismas al personal de extensi6n y comunicaci6n, a fin de confor
mar un equipo eficiente para la investigaci6n de los agricultores.
 

Tdcnicas como la observaci6n permiten analizar los com
portamientos actualcs de los agricultores en el manejo de sus culti
vos, y la facilidad o dificultad que rcprcsentard5 para ellos lievar a la
 
prdctica los nuevos comportarnientos que se les propondrin a tra
vds de la estrategia de comunicaci6n para la transferencia.
 

Las encuestas permiten proyectar resultados obtenidos con
 
muestras representativas y adecuadas de los agricultores, a univer
sos mayores de los mismos. Las entrevistas, por su parte, y los
 
grupos focales, permiten profundizar en los comportarnientos agrf
colas aciuales, en sLIs mctivos y en los puntos de vista de los agri
cultore5 sobre sus problemas y la asistencia tdcnica que reciben y
 
que e:peran para resolverlos.
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EJEMPLOS DE 
CUESTIONARIOS 

PARA EL DIAGNOSTICO 
Y LA EVALUACION 



___ 

___________________ 

_____________________ 

**************.*............ 	 CUESTIONARIO
 

GU PARA ESTUDIO DE CASOS -MALZ 

I. DATOS GENERALES DEL AGRICULTOR 

1. Nombre completo: 

2. Edad:____________________________ 

3. Comiunidlad cam pcsina: 

4. Sector: ____________________________________ 

5. Sabe leer y cscribir? _____________________________ 

6. Nive! cducativo: ____________________________________________ 

7. Clldntas parccLms tienc en total?__________________________________ 

8. CudI es la extcnsi6n de todas stis tierras? __________________________ 

9. Qu6 cultivos tiene scnmbrados? _______ _______________________ 

II. 	 MANEJO AGRONOMICO PARA EL CULTIVO DE MAIZ
 

Cudinuas parcelas tiene sembradas de maliz?_________________________
 

A PAR TIR DEAQUI TOMIAR DA TOS PORMENORIZADOS DE
 
SOLAMENTE UNA DE LAIS PARCELAS DE MAIZ
 

iCu'il es el nonibre dc la parcehi o d6nde estui tilbicaid;I?_______________________ 

CuiI es la extensi6n de Li parcela? (en mectros cuadrados) ____________________ 

(EN LA M~I.DIIA DE)I I lOYIBLIL- MhD/I? LAI P4?CYL11) 

PREPARACION DEL TERRENO 

Hizo linn lza dcl terrcn() antres de la pre )Maci6fl?___________________________ 

iEn qu6 tchia hizo Li preparaci6n dcl terrctno?___________________________ 

Cuiints pimsonas dc h~ finiljia trab.'jaron en la preparacion del terreno?_________ 

CLIii tos d ias/hioras Ir;' ha aro n ___________________________________________ 

(Xnintos peones o amigos le avimdaron en la preparaci6n dcl terrenio? _____________
 

Por CtifItOS ias/linras le apidaron?____________________________________
 

Cuinto les xi '6 por dia/hora? ________________________________________
 

Adcmds dc dinero, qLi1 orai cosi les di) conio) pago?
 
Cuiintas ytintas ist) ;pira Laprcparacion del tcrreno? (no inicluir surcado)___________
 

LIa yu nta era p)ropia oia h1 ii lad? ____________________________________
 

Si erai alqtiil .l(, CLiif11t0 jpigo por tia? _________________ ________________ 

Cuuintas cr u,.s di6 arts de senibrar? ______ ___________________ 

Por q ur di6 tsc mnern de cri &is? ___________ 

JL)C qnu661 crnon aprendi6 a dar ese n6mero dc cruzas ______________________ 

D sdecuindo lace ese n'm iro dc cru.asr ________ 


I-I a recilijdo coniiisos solire .i pi[cod radii) n del terreno para nra ii por la radio o f*()le os
 

(guias) o cursos de capacitacioii en LaCoimminidiV________________________
 

Qu6 Ic parcen esos conscjmr? (veirmajas - deweiirtajas)
 

SI EM BRA 

ELii (iLI f'Ccl a set ihr6 vii esti pircclai?-_____
 
(7rsiins dL s i :trsde Lis cruzas himzo a s cniib ra? _______________________________
 

Dc q n6 variedlad es Liscm ill d e iia iz qie sctiibr6? - _________________ 

Era prop ia (de coseclia ainterio)r) oiconm praida? --	 __ _ 3
Si era propia, dc qu6 parte die lai nazorca sclcccinir Li senilla? 	 231______________ 
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Sf era comprada: 
,cuAfnt pag6 por el kilo? 
;.de quidn la compr6? 
,era certificada? 

,Cuintos kilos de semilla us6 en esa parcela? (en Kgs.) 
;De qu6 forma sembr6 el inafz? (surcos o cola de bLuCy) 
.De quien y c6mno aprendi6 ascrnbrar de esa forma? 
,Desde cuindo siembra de esa forma? 
A tu6 distancia entre surcos sembr6? 
A qu distancia entre plantas sembr6?
 
De quidn y c6mo aprendi6 ausar esa distancia de siembra?
 
Desde cuindo siembra aesa distancia?
 

iHa recibido consejos sobre la siemlbra de mafz por Ia radio o folletos (gufas) o cursos de 
capacitaci6n en la Comunidad? 

,Qu5 le parecen esos consejos? (ventajas - dcesvemajas) 
Cudintas senillas puso en cada golpe? 
De quin y c6mo aprendi6 aponer esa cantidad de semillas en cada golpe? 

iDesde cuindo pone esa cantidad de semillas en cada golpc? 
Cuintas personas de Infamilia trabajaron en la siembra? 

,CuAntos dias/horas trabajaron en Ia siembra? 
Cuzintos peones o amigos le ayudaron en la siembra? 
Por cuintos dias/horas le ayudaron? 
Cudnto les pag6 por dia/hora? 

Ademis de dinero, que otra cosa les di6 como pago? 
Cucintas yuntas us6 para la siembra? 
La yunta era propia o alqUilada? 

Sf era alquilada, cuinto pag6 por dia? 
Qu6 herrarnientas us6 para la siembra? 

FERTILIZACION 

(Nos r'ferimosal uso twnto de abonosquimicos como orgdnicos) 
iHa fertilizado o abonado el maiz de esa parcela? 
Cuintas veces ha fertilizado? 

iDe qui~i y c6mo aprendi6 a fertilizar ese ncimero de veces? 
Desde cuando fertiliza ese nunicro de veces? 

Primerafertilizacidn 
Cuindo o cuintos dias dcspuds de la siembra hizo la II fertilizaci6n? 

(TAMBIEN INDICGIREL MOMENTO DEL CICLO DEL CUL TVO) 
Qu6 fertilizantes o abonos utiliz6? I. 

2. 
3. 

Qud cantidad us6 de cada uno? (Kgs.) I. 
2. 
3. 

iA qud distancia de las plantas o semillas ptlso el fertilizante o abono? 
De quin y c6mo aprendi6 a hacer asi la I a f'rtilizaci6n? 

Segunda Fertilizaciin2Cuindo
o cuAntos dias despuds dc la I- fertilizaci6n hizo la 2a? 
(INDICAR TAABIEN MOMFNTO DEL CICLO DEL CUL TIVO)
 



CUESTIONARIO
 

,Qu, fertilizantes o abonos utiliz6? 1. 
2. 

Qudl cantidad us6 de cada uno? (Kgs.) 
3._ 

I1. 

2. 

3. 
A qu6 distancia de las planta., puso el fertilimmane o abono? 

iDe qui~n y c6mio aprendi6 a hacer A la 2a fertilizaci6n? 
ilia recibido consejos sobre la fertilizaci6n de maiz por la radio 

o folletos (guias) 0 cursos? 
Qu6 le parecen esos consejos? (ventajas - desventajas) 

LABORES CULTURALES 

Riegos 
Cudintos riegos ha dado a su parcela de mlaiz? 

Cada riego, cuintas horas le ha demnoiado? 
Le ha ayudado alguna persona para regar? Cu,-ntas? 

Deshierbo 
Cu~ndo o cumimos dias despuds de la siemnbra hizo el I' deshierbo? 
Cuintas personas de la familia trabajaron en el I1°deshierbo? 
Cufintos dfas/hors trabajaron en el1I'deshierbo? 
Cuintos peones o arnigos le ayudaron en el I'odz shierbo? 

;Por cuintos diasyloras le ayudaron? 
Culdnto les pag6 por dia/hora? 

Ademas de dinerco, qu6 otra cosa les di6 como pago? 
iCon qu6 herramientas hizo el 1Iodeshierbo? 2. ______I___________i________________ 

De quidn y c6mo aprendi6 a hacar asi el deshierbo? 
Desde cuando hlace asi el deshierbo? 
ilia recibido consejos sobre el deshierbo de mnafz por la radio o folletos 

(gufas) o cursos.' 
Qud le pazecen esos consejos? (ventaias - desventajas) 

Aporque
 
iCudintos aporques ha hiecho en esa parcela de maiz? 
En qu6 fecha o ntimero de df'as despuds de la siembra hizo el aporque? 
iCuintas personas de la familia trabajaron en el aporque? 
Cufintos dias/horas trabajaron en el aporqueC? 
Cuintos peones o amnigos ICayuidaron en elaporque? 

ftor cudintos dias/horas le ayuidaron? 
Cthinto les pagii por dfia/liora? 

Adem,'is de dincro, qu6 otra cosa les di6 corno pago? 
iCon qu6 herramientas hizo el apor(ILe? 
De quidn y c6rno aprendi6 a hiacer asi elaporque de maiz? 
Desde CUindo hace asi elaporque de maiz? 

ilia recibido consejos sobre el aporqlue dc maiz por la radio 
o folletos (gufas) 0 cursos? 

Qu6 le parecen esos consejos? (-.entajas - deventajas) 
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CAPiTULO IX 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Gusano Cogollero 
C6mo es el Gusano Cogollero? 

(LA INTENCI6N DEESTA PREGUNTA ES SABER SI REALMENTE EL
 
A GRICULTOR IDENTIF1CA LA PLA GA)
 
Hubo ataque de Gusano Cogollero en la parcela? 

El ataque de Gusano Cogollero, fic leve o fuerte? 
Cuintos dias dcsptu)s de la siembra se di6 cuenta del Gttsano Cogollero? 
Ha usado algtn producto (resedio) para controlar el Gusano Cogollero? 
Qu6 producto ha usado? 
Cuiintos dfxs dcspuds que se di6 cucnta dcl Gusano Cogollcro, empez6 a aplicar el 

producto? 
C6mo aplic6 el producto? 
Qu6 dosis us6? 
Qud cantidad del productos us6 para toda la parcel.? 
Cuintas veces aplic6 el producto? 
Cuintos dfas dej6 entre aplicaci6n y aplicaci6n? 
Cuiil fue el resultado de la aplicaci6n del producto para cl Gusano Cogollero? 
Ctiinras personas lo ayudaron a aplicar el producto? 
De quin y c6mo aprendi6 esa forma de controlar el Gusano Cogollero? 
Dcsdce cuindo controla el Gusano Cogollere de esa forma? 
Ha recibido consejos sobre el control del Gusano Cogollero por la radio o folletos 

(guias) o cursos?
 
Qu6 le parecen esos consejos? (ventajas - desventajas)
 

Uttsh (gusanode la mazorca) 
C6mo es el Utush? 

(LA INTENCION DE -STA PRIEGUNTA ES SABER S! REALMENTE EL 
AGRICUL TOR IDENTIFICA LA P. GA) 
Hubo ataqUe de Utush en la parcela?
 
El ataque de Utush, fuc levc o fucrtc?
 
Cuintos dias dcspuds dce la sienibra aparcci6 el Utush?
 
Ha usado algrin producCo (renedio) para controlar el Uvsh?_
 
Qu6 producto ha usado?
 
Cuintos dias dIespucs quC se di6 cuenta dcl Uttush, cnipez6 a aplicar el producto?
 
C6mo aplic6 el prodUcto? 
Cuintas cucharadas us6 por boniba de mochila de 15 Its? 
Qu6 cantidad dcl producto Uso para toda ]a parcela? 

iCuintas vcces aplic6 el producto? 
CuAntos dias dcj6 entre aplicaci6n y aplicaci6n? 

iCulil fue cl resultado de ]a aplicaci6n dcl producto para Utush? 
oCuintas a aplicar el producto?pcrsovas lo ayudaron 


De quin y c6mo aprcndi6 esa forma dc controlar el Utush?
 
Desde cundo controla cl Utush de esa forma?
 

iHa recibido consejos sobre cl control del Uttsi, jor la radio 
o folletos (guias) 0 cursos? _
 

Qu6 le parece esos consejos? (ventajas - desventajas)
 

COSECHA. 
Ha coscchado el rnaiz para choclos o para grano?

2En qu fecha ha cosechado los choclos? 
0 •os 0 0 00. 0. Estaban sanos? 



*CUESTIONARIO
 

Cuintos sacos de choclos ha cosechado en esa parcela?
 
Mis o menos, ,Cuiintos choclos hay en cada saco?
 

C6mo y d6nde vendi6 los choclos?
 
Cuzinto lepagaron por choclo o por chacra?
 

iEn grano, cuintos kilos ha cosechado?
 
ID6nde o a quidn .endi6 elmafz en grano?
 
iHizo selecci6n de su semilla de maiz?
 
C6mo laseleccion6?
 
De quidn y c6mo aprendi6 a seleccionar asi las semillas?
 
Desde cuindo selecciona asi las semillas de maiz?
 
Ha recibido consejos sobre laselecci6n de semillas de maiz por laradio o folletos
 

(guias) o cursos? 
Qu6 le parecen esos consejos? (ventajas - desventajas)
 
Cuiintas personas de lafamilia trabajaron en lacosecha?
 
Cuintos dias/horas trabajaron?
 
Cu~intos peones o amigos leayudaron en lacosecha?
 
Por cudntos dias/horas leayudaron?
 
Cuinto lespag6 pot dfilhora?
 

Ademis de dinero, qu6 otra cosa les di6 como pago? 
Qu herramientas r's6 para cosechar? 
Qu6 cantidad de lacosecha guarda para consumo? 
Qu6 cantidad de lacosecha guarda para semilla? 
Qu6 cantidad de lIacosecha es para vender?
 
Qu6 vende nils, choLos a mafz grano?
 
Culindo vende, antes de la cosecha o despuds?
 

Si vende fuera de laComunidad, cuinto paga en transporte? 
En relci6n al afio pasado ha cosechado m.s o menos? 

Por qua? 
§Cu.nto de mAs o de menos ha cosechado? 
Su mafz este afio Ha sido de mejor o peor calidad que elafio pasado? 

Por qu? 

Ill. MEDIOS DE COMUNICACION 

RADIO 
jiene usted radio? 
Escucha radio? 

Por qu?
 
Escucha el Prograuja "Amaneccr Campesino"?
 
Por quc comenz6 a cscucharlo?
 
Hace cuinto tienpo quc cscucha ci Programa?
 
jCuiintos dias a lasemana escucha clPrograma? 

SPor qua? 
iDe los consejos qtie fan dado para elcultivo tie maiz, (Cufilcs recuerda m.is? 
Cree que los COnSCjos cue han dad sobre maiz son titi!cs? 

Por quO? 
Qu6 ventajas ve en los consCjos quC han dalo soIbre maz? 
Ha usado alguno de los cofsejos que han dado sobre maiz en cl IPrograma? 

Cuiles consejos Ihausado?
 
Qu 6
resuhiados lehan dado? 2 3 5 



CAPiTULO IX
 

GUfA DE APRENDIZAJE 

iHa recibido la Gufa de Aprendizaje para maz? 
iCuando la recibi6? 
C6mo la consigui6 u qui5n se la di6? 
La ha leido? 

iPor qu? 
Ha leido la Guia junto con el Programa de Radio? 

iDe los consejos que ha leido para el cultivo de nafz, Cudles recucrda mis? 
iCreL que los consejos que ha leido sobre maiz son t6tilcs? 

ilor qu? 
iQu ventajis ve en los consejos que ha leido sobre maz? 
,Ha usado alguno de los consejos que ha leido sobre maiz en la Guia? 

Cuiles consejos ha usado? 
Qu resultados le han dado? 

CURSOS DE CAPACITACION 

Ha asistido a algtin curso de capacitaci6n sobre Mafz en la Comunidad? 
1Q, en el curso?ha aprendido 


Cree que estos cursos soln titiles?
 
Por qu&?
 

iMuchas Gracias! 
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CTFA
 
EEA. ANDENES - CUSCO
 

EVALUACION FORMATIVA 0 FINAL 

Encuesta NO: Fecha: 
Encuestador: 
Localidad: Sector: 
1. Nombre del Agricultor: 
2. 	 Edad: 3. Sexo: M _ F 4. Nivel Educativo: 
5. Cuints personas son en su farnilia? 
6. 	 Cuintas personas en so familia ,aben leer? 
7. 	 Cu~intas parcelas ha sembrado de : 

No de Extensi6n 
Cultivo Parcelas Total 

PAPA 

TRIGO 

CEBADA 

OTROS 

8. 	 A qu6 distancia entre surcos ha sembrado ]a PAPA? 
9. 	 iHa escuchado o recibido alguna informaci6n sobre la distancia entro surcos para 

sembrar la PAPA? 
Sf __ No - (paset a/apreg. 15) 

1OqC6mo o de quidn io ha recibido o cscuchado? (blcuestador: Leerle alternativas) 
_ adio_ Vecino o amigo 
Extensionista Familiar 
Hoja Volante Otto Q(]Clil?: ) 
Corso de Capacitaci6n ____ No sabe, no rccuerda 

I l.:Segcin la infbrmaci6n o consejos rccibidos, ;Cuil es la Oistancia entrc surcos para 
sembrar ]a PAPA? cms. 

12.iHa usado csta distancia entre surcos para crnbrar la PAPA? (Encut,tador: comparar 
ka respuesta le t prg. 8 con a prc. I1, para t'eii/icary fldrtar b4 respuesta) 

Si, 1a tU', corrccutn ente __ D)ijo si, pero uiso otra distancia 
No 

I3.Si contest6 NO, JPor qu6 no ha tsado cs a distaEcia para scm brar la IAPA? __ 

14.Si etest6 SI, ;Qoi6 resultados ICha dldo scmbrar la PAPA a cs.i distancia entre 
Amros.? 

I 5.a) l-a escogido las PAP\S pura s.',nI1 ", 

Si ___No
 
b) Eran sanas Lis IPAIAS qtj mis)pra scmilla?
 
c) )e CiLi tanlaio Cran| las IPAPAS qut tlis) para scmilla?
 

Primera 	 (uarta 
Segu1da 	 (Cualluicra 
_Iercera 

I6qHa escuchado o rccibido alguna infirmaci6n sobrc como escogcr las semillas de PAPA? _ SI 	 __ No (pasea a/pre. 29) 



CAPiTULO IX
 

I 7.C6nio o de qui~n lo ha recibido o escuchado? (Encuestador: Leerie aiternadtivaS)
 
____ Radio ____ VeciflC o anligo
 

Lxc'mnsionista F____
Iailiar 
____ Hoja Volanw ____ Otro QCoIl?:
 
____ Curso dc Capacitaci6n ____ No sahe, no rectierda
 

I 8. C~rno decia la inforniaci6n qto dcl)cn escogerse las PAPAS par) semilla?
 

('Encuestador IPuede mnarcar variasalternati'as) 
_____ scogcr PAP~AS de una misma varicdlad 

_____Qic no cstt~o enfiermas, cfornics, con gusanos, coruiadas y pelonas 

____De tamflafl() parcjo. de 40( a 60 grs o 4 a 5 crns 

QL16__Qteingili browes cortos N'%sigorosos(fliertcs) 

____No sahc, no recuerrda
 

I9.iHa escogido ustcd sus scmilla.s dc PAPA siguicodo las rccornendlaciones? (Encues
tatr: (iomparar1b respuesta detLi Preg. 15 con bi I8paravmj/ficarYy mrcarLi respuesta)
 

la c~scogi6 coc~rctalocnic
 

-- _No
 

____ [Iijo, Si, pcro~ no cran s.IO1s
 

____ [)ijo Si, pcro no cran kicl taianio
 

_ D___[Ijo ninguna rcconiflendaci~n
 

_____Si, 

Si, pero 0o CusC 

20.Si contesto NO. Por qLic (o ha escojildC sois PAPAS para scmilla siguiendo el 

COrisc jo? 	 _________________ 

21 .Si cCflcstC) SI: 	 Qu6 resulhado le lha (Lido CscC)gr sLIscinilla dc PAP~A siguiendo los 

22. 	Ctiintas %veccsha I'crtilIIC o abonado la PAPA? 

Una Y, ___ TICS vccs 

Dos vees ___ No)sahe, no recuerdla 
23. 	Ha cscuchiado o) recihido algona jnfornaci6n sohrc cuAlitas vcccs hlay qu6 fcrtilizar o 

abonar 	la PAPA?
 

___Si -___No'pase a Li preg. 29)
 
24. 	 C~io C)dc qui~ri lo hia rccibido C)cscuchado? (I'ticuestae/or Leerie alternarivas) 

Radiv ___ VCInoC C)amnigo 

E'XterisiConjsta Familiar 

____ loja Volanitc _____ t)ro QCuIlP: 

_____ Arso de (apaciralcion ____ No sahc, no recuerdla 

25. 	Guintas vCccs decia la informaci6n qu6 hay Cqoc Icrtiliiar o~ahonir lit PAP~A? 
U na vei TIrcs Seces 

Io)o s C No sahe, 01) rccuerda 
26. 	Ha fi'rtilizado o)ahonadio ustcd Csc nUinCro de seces? (icuetzdor: ConpararLi 

respuesta de bapreg. 22 coni Ia /0-to. 25 para :''r.'., ,;rcar la ri/nt(stai) 

-Si, Fecriil un Chs veces ____D ij, si, i, I'rtiliz.a dos vees 

__No 

27.Si contest() No, Por Clu6 no ha 1'ertili/.ido o alhodo c.,C innero de S'tces?______ 
28.Si contCStt. SI, ;(2or restohojos le hia datdo IeCrtilitair ese ouinero (dc vetes? ______ 

29. CXoindo hia f'crdiido o abI)OI1l CI(LIi%VI (ICPAPA? (Finczteutlaor: I'uty/t nar-ar 

A la P reparae 6n dCt ter rem _____ A I sgundo1) a po)rque 

A 1.a%Ienhra ____ No sd)c. 0(o recticrcla 

Al primler .IporCI!e
3 	 ~~3O.i-a cscuchiado o rcc ih L algo O. infoirm aci Cm sohrc coA odo hay CqhIC1krtilizar o 

ahonar la PAPA?238 
000 0 ___ SI 	 No (pasea ip% 6_____02I0 




______________ 

__ 
I 

*@@OOSO@OOOO*OO0 900 00 00g00 00 00 0a 0 0 0 0 0 0 0 CUESTIONARIO 

3 I.qCmo o de qui~n lo ha recibido 0 escuchado? (Encuestador:Leer/e a~ternati'as) 
___ Radio ___ Vecino o amigo 

___ Extensionista ___ Familiar 
____ Hoja Volante ____ Otro QCIAI?: 

____ Curso die Capacitaci6n ____ No sahe, no reCu~erda
 
32.Esa inf'ormaci6n Cuindo deefa qu5 hay qu fertilizar o abonar la PAPA?
 

('Encuestador: IPuede Pnarcar 'ariasaiternativas) 
____ A la siemnbra -___ Al segundo aporque 
____ Al primer aporqueI ____ No tsabe, no recuerda 

33.qHa fertilizAo usted enl esos niomentos? (Encuesti'or: ()nnparar Iii respuesta de la 
preg. 29 con bi preg. 32pira r'erificary tuarcarbi respuesta) 

____Si _____iijo si per(rI riliz6 enl orros momentos 
__No 

34.Si contesroi NO, ,Po r qu5 no fertilizo tisted en esos miomnros? 
35.Si conrest6 SI, -QL16 restilrdws le ha dado f'cruiliiar o ahonar en eSOS niomenrcoos?___ 
36. Qu6 fertilizantes o) ahonos ha usado para el ciritivo tie P~APA? (lfncuestaa'or: puede 

,narcarvarias adterwatiras) 
_____ Nitratn de Arnnio___ ESriercol, v'Uanio 

Supcrfibsfilno triple die calcio _____ )ro (C~ 
_____ toriro tie Por.so ____ No sahe, no(recuerda 

537. 	Ha escuchado o recihido Alguna infibrnaci6n solbre qu fertilizanres hay quj6 usar
 
para la PAPA?
 

___Si ___No (pise ai Li prig. 43) 
38. 	Ctmo o die qui~n Jo ha recihido o)escuchado? (I'_ncueswaa'or.-[eerie alernanr'as)
 

___6__Raio___0_ Vecino o) amigo
 
E____xIc osron st a Fam iliar
 
I-loja VoLante _____ )ro (QCrIIJ: )
 

_____ (trso die Capacitacio'n ____ No sabe, no recuerdla
 
39.qQu6 	fertilizantes (lecia la inf'ormacioin qu6 hay qju6 usar para LIprimera y segunda
 

fertilizacion die PA PA? (Iincueswaaor: [eerie ailernativas)
 
Er, la Primevra [errili7zaclon:
 

8 No sahe, no rectirrda
 
En la Segunda [errilizacron:
 

8 No sab':, n.) rcrierda 
40..Ha usado utrd cMsofcrrilizantcs para el culuivo die PAPA? ('Encuestaldor: Comparar 
iii respuesta a'e Lipr%,. 16 con Liprig. .39para i'eriiiciryv marcarbL respuesta) 

Si, 6 s(5) correctalnenie - DO_)iosi pro no us() PotasiI) 
No ID Sirsi no~I s() nIinlguln( 

-- lijrI Si peril noI us() Nitralt ____ No ,ibc, rno rCmucrd~i 
I)ijrr %ipc'rio Ino 1151)(:51(11 Triple 

41ISi conicsWo 	 No, Por (Jir nor ir ad csos(1 f51ert ii a1ntres? ___________________ 

42.Si contesto SI, QL16 resutiadir Ic hra (Lidol usar esrs ficrtiiilc%? __________ 

43.a) j11a tenidir traquc eI Papa Curt en St CLI(1IiSO deCPAPA? 
_Si _No 239
 



CAPiTULO IX
 

b) C6mo sabe qud es Papa Curu? (Encuestador: Puede marcar variasalternativas) 
SI las hojas est.in comidas en forma de media luna 
Son de color marr6n oscuro 
Otros? QCCuil?: 

c) C6mo ha combatido el ataque de Papa Curti? 
44. 	 iHa escuchado o recibido alguna informaci6n sobre c6mo se controla el Papa Curu? 

Si I No (pasea a preg. 50) 
45.C6mo o de quiIn to ha :ecibido o cscuchado? (Encuestador:Leerle alternativas)
 

Radio Vccino o amigo
 
Extensionista Familiar
 
Hoja Volante Otro QCuAI?:
 
Curso de Capacitaci6n No sabe, no recuerda
 

46.qC6mo decia la informacion qu6 hay qu5 combatir el Papa Curi? (Encuestador: 
Puede marcarvarias alhernatitas) 

Haciendo aporques altos 
__ Recoger con la mano los adultos qu6 se encuentran durmiendo durante el dia 
__ En la nochc sacudir las planrtas en tin balde para qu6 caigan 1os Papa Curus 

Sf se cncuentra un Papa Curti en 5 plantas, aplicar insecticida 

_ Otro QCuil?: ) 
__ No sabe, no rccuerda 

47qUs6 usted csos conscjos para combatir cl Papa Curu? (Encuestador: Compararki 
respuesta de b preg.43 C con &apreg. 46 paraverificary marcarbi respuesta) 

Si los us6 correctamene _ Dijo si pero s6lo us6 insecticida 
No 

48.Si contest6 NO, Por qud no us6 los consejos para combatir cl Papa Curu? __ 

49.Si contest6 SI, Qu6 resultados lc di6 usar los consejos para comibatir el Papa Curu? 
50.a) Ha tenido ataquc de Rancha o Seca seca? 

Si No
 
b) C6mo sbac qu6 cs ILancha o Seca scca? (Encu,'stador:Puede martarvarias
 
a/ternativas)
 

CUando en las hojas, tallos y brotcs hay manchas negrms 
. Cuando en las papas hay manchas de color marr6n de Lspecto hurnedecido y 

forma irregular 
_ Otro ( CuAI?: ) 

c) C6mo ha combatido el ataquc de Rancla o Seca seca? 
51 .Ha escuchado o recibido alginm informaci6n sobre cem)o se controla la aL-ncha? 

S_ -No (paseaI4 pre. 57) 
52. 	C6mo o de quin Jo ha rccibido o cscuchado? (IE'ncuestador:Leerle alternativas) 

Radio Vecino o amigo 
Fxtensionista Familiar 
Iloja Volante ()tro (Cuil?: ) 
Curso de Cap;, .taci6n No sabc, no rctuerda 

53.qC6mo decia la infirrmaci6n qt5 hay qu6 conbatir la Rancha? (I.ncuerta.or:puede 

mar, gr varias aternati,as) 
Usar semilla sana sin Rancho o Scca seca 
S-acer aporqucs altos para qui palps no sc enfermen 
A__A lhta cecliar ftingic idas coimo Polyram Combi,inicio dc la i,' 


Dithanc o Antracol
 
Dcsptuus de la fleraciotn cchar (tp.avit o Cobox
 

240 	Otro QCuil?: ) 

No sabc, no recuerda240__
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54.qUs6 usted esos consejos para combatir la Rancha? (Encuestador: Comparar la
 
respuesta de la preg. 50y ki 53 para verificary narcarla respuesta)
 

Si los us6 correctamente __ Dijo si pero no us6 semilla sana 
No __ Dijo s, pero no us6 fungicida
 

55.Si contest6 NO, Por qu6 no us6 los consejos para combatir la Rancha?
 
56.Si contest6 SI, Qu6 resultados le di6 usar los consejos para combatir la Rancha?
 
57.qC6mo sabe qu6 la PAPA esti madura para la cosecha?
 

- Cuando al frotar la ciscara no se pela la PAPA 
-Otro (Cul?: ) 
-No sabe, r., recuerda 

b) Cuiintos dias antes de la cosecha de PAPAS corta el follaje? 
Dias 

c) Despus de la cosecha, Selecciona o escoge las PAPAS para clasificarlas por tamafio? 
Si 	 ___No 

58. Ha escuchado o recibido alguna informaci6n sobre ]a cosecha de PAPAS? 
Si 	 _ No (pasea lapreg.64) 

59.qC6mo o de quidn lo ha recibido o escuchado? (Encuestador:Leerle alternativas)
 
Radio Vecino o amigo
 
_xtensionista Familiar
 
Hoja Volante Otro QCui?: )
 
Curso de Capacitaci6n No sabe, no recuerda
 

60.Qu6 decla la informaci6n sobre la cosecha de PAPA?
 
_ Cosecha cuando las PAPAS estdn bien maduras (qud al frotar no se pele la
 

cascara)
 
_ Cortar el follaje 15 dfas antes de la cosecha
 

- Despuds de la cosecha, seleccionar y clasificar las PAPAS
 
-Otro QCu.il?: )
 

61. 	 Us6 esos consejos para cosechar la PAPA? (Encuestador:Compararlarespuesta de la 
preg. 57 y la 60paraverificary marcarki respuesta) 

_ Sf los us6 correctamente
 

No
 
_Dijo si pero PAPAS no estaban maduras
 

- Dijo si pero no cort6 follaje 15 difs antes
 
- Dijo sf pcro no clasifica PAPAS
 

__ No sabe, no recuerda 
62.Si contest6 NO, IPor qu6 no us6 los consejos para Iacosecha de PAPA? 
63.Si contest6 SI, Qu6 resultados Ic di6 usar los consejos para la cosecha de PAPA? ___ 

64.iHa hecho el anfilisis de suelo? 
_Sf No 

65.qHa escuchado o recibido alguna informaci6n sobre el anilisis de suelo para el 
cuhivo de PAPA?? 

Si ___No (pasea i preg. I medios) 
66.qC6mo o de quidn lo ha recibido o escuchado? (Encuestador:Leerle alternativas) 

Radio Vecino o amigo 
Extensionista Familiar 
Hoja Volante Otro QCuil?: ) 
Curso de Capacitaci6n No sabe, no recuerda 
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67.Segd.n la informaci6n o consejos recibidos, C6mo debe hacerse cl andilisis de suelo? 
(Encuestad,: puede marcarvariasalternativs) 

_ 	 Dividir el terreno en lotes iguales (de color, pedregosidad, forma, pendiente, 
suelos pesados o ligeros) 

Sefialar 10 o 20 puntos en zig zag 
Con una palana derecha hacer un hueco de 20 cms y sacar I tajada de suelo 

de 3 a 3 cms. de espesor 
IJuntar en un balde limpio todas las muestras y mn.zclar bien 

Separar medio Kg. y ponerlo en una bolsa pistica con un papel con el 
nombre y demis datos del agricultor 

Mandarlo a la EEA. Andenes-Cusco 
INo sabe, no recuerda 

68. Ha usado esta informaci6n o consejo para el andilisis de suclos? 
Si No 

69.Si contcst6 NO, ,Por qu6 no us6 !os consejos para hacer al an~isis de suelos? __ 

70.Si contest6 SI, Qu6 resultados le ha dado hacer el andlisis de suelos? 

MEDIOS DE COMUNICACION 

1. 	 Tiene usted radio? 
_ 	 Si, funciona No 

Sf,pero no fimciona 
2. 	 iHa escuchado el Program "Andenes la Voz del INIAA" en la radio? 

__Sf 	 __ No (pasea preg 16) 
3. En qu6 radioemisora lo ha escuchado? 
4. A qu6 hora(s) lo ha escuchado? 
5. Cudntos dfas a la semana lo ha escuchado? 
6. 	 Qud consejos o informaciones de las qu se dan en el Programa Andenes la Voz del 

INLAA recuerda? Espccifique lo maxinmo posiblc 
7. 	 Le parecen 6itiles los consejos e informaciones qu6 se dan en el Programa? 

___Si (paseal preg.9) __ No 

8. 	 Si dijo NO, Por qU?
 
9. Si dijo SI, Por qi?
 
10.qLe parecen claros los consejos c informaciones qu6 se dan en el Programa?
 
II.Si dijo NO, Por qu?

12.Si dijo SI, Por (ud? 

13.qCrce usted qud los consejos e inforniaciones qu6 se dan en el Programa se pueden 
usar (aplicar)? 

__Si (pasea kl preg.15) No 
14.Si dijo NO, Por qu? 
15.Si dij zSI, Por qu? 
16.qHa recibido usted alguna hoja como 6sta? (Fncuestador:mostrarlela hoja) 

S_ 	 No ('pase a preg 25) 
17qCuintas hojas ha recibido ustcd? 
18qPara quLcultivos cran las hojas? 
19. Quidn se la ha entregado? 

El Scctorista Un vecino o amigo 
En un Curso de Capacitaci6n242 	 oo_ 

-- Otro (QZual?:) 

an leido?o se la20qLa ha leido
__Sf 	 . No (paseapreg23) 
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21.Le ha parecido fRicil o dificil entenderla? 
22.qQu6 es lo qu6 le parece diffcil? 
23.jPor qu6 le parece dificil? 
24.qQud consejos o informaciones de las qud dan en las Hojas recuerda usted? 

(Especifique lo maximo posible) 
25. Le gustarfa recibir (o seguir recibiendo) esta clase de Hojas? 

Sf __.No 

Si contest6 SI, Por qud le gustaria de recibir este tipo de Hojas? 
26. 	 Ha asistido usted ulimamente a algtin curso de capacitaci6n sobre agricultura en su 

Comunidad? 
Sf No (paseapreg.33) 

27.iA cuintos Cursos ha asistido? 
28. 	Sobrc qud cultivo fieron los cursos de capacitaci6n? 

PAPA _ Otro QCuil?: 
29.En el curso qu6 asisti6, Se hizo demronstraciones en una parcela? 

Sf No 
30. Lc b.n parecido 6tiles los consejos qud recibi6 en el Curso de Capacitaci6"n? 

__ Si (pase a Lip reg. 32) __ No 
30.Si dijo NO, Por qud? 
31.Si dijo SI, Por qud? 
33 C6mo le gustarfa recibir los consejos o informaciones sobre agricultura? 

1. __ Por la radio 	 4. Por los tres medios 
2. 	__ Por las Hojas 5. __ Por ninguno de los tres medios 
3. 	 - Por los Cursos de Capacitaci6n 6. __ Por otro medio QCul?: ) 

7. No sabe 

iMuchas Gracias! 
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UN FJEMPLO DEL 
DESARROLLO Y 
APLICACION DE LA 
METODOIOGiA 

En 1986, el Instituto de Investiga-
ci6n y Promoci6n Agropecuaria, 
INIPA, del Per6, (anteriormente 
conocido como INIAA), buscaba 
c6mo reorganizar su programa de 
extensi6n. lJna e'.aluaci6n de la 
metodologia de capacitaci6n-
visita, que habia sido aplicada 
hasta entonces, mostraba indices 
de cobertura no mayores del 12% 
y muy bajos niveles de adopci6n 
de tecnologias mejoradas entre los 
pequefios agricultores. Todo ello, 
a pesar de un alto costo en perso-
nal e insumos, que la instituci6n 
dificilmente podia sostener por si 
misma. 

Ei Proyecto Comunicaci6n 
para la Transferencia de Tecnolo-
gia Agropecuaria (CTTA) comen-
z6 su trabajo en el INIPA, en 
Perdi, en Octubre de 1986, con el 
objetivo de probar una metodo-
logia de comunicaci6n que, con 
los recursos existentes en la 
instituci6n, incrementara los 
indices de cobertura y adopci6n 

de tecnologias nuevas y/o mejora-
das entre los peque;os agricultores. 

SELECCION DE LA ZONA 
PILOTO Y LOS CULTIVOS 
PRIORITARIOS 

Para el disefio y prueba de la 
metodologia de comunicaci6n se 

seleccion6 una zona piloto en la 
sierra, por estar las prioridades del 

Gobierno enfocadas hacia esta 
direa del pals. La primera zona 
seleccionada fu6 el Valle d, 
Yanamarca, en Huancayo, en la 
sierr- central. Esta zona reunia las 
condiciones adecuadas para
 
disefiar y probar en ella una
 
metodologia que pudiera luego
 
ser extendida a otras regiones:
 

* Es un centro importante de 
producci6n de papa y cereales, 
cultivos cuya producc;6n el 
Gobierno estaba interesado en 
incrementar. 

0 	Habia en la zona varios centros 
de investigaci6n: una estaci6n 
experimental del INIPA, un 
centro de investigaci6n del 
Centro Internacional de ]a Papa 
(CIP) y otro de !a Universidad 
Nacional del Centro. Esto 
aseguraba la disponibilidad de 
tecnologias para los cultivos 
seleccionados. 

* 	Contaba con condiciones
 
socioculturales homogdneas.
 

* 	Habia en la iegi6n una oficina 
regional del INIPA, lo que faci
"litabaaspectos administrativos y 
las labores de institucionaliza
ci6n de la metodologia resultante. 

* Las condiciones agroecol6gicas 
y las caracterfsticas de sus habi
tarites hacian esta zona repre

sentativa de toda la sierra cen
tral del pals. 

Desafortunadamente, un 

incremento de la violencia polftica 
en la zona, oblig6 al Proyecto a 
abandonarla a los pocos meses, y a 

proponer al INIPA una nueva 
selecci6n. 
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La nueva zona seleccionada caci6n Tdcnica, cuyo director pas6 
fu6 el Callej6n de Huaylas, en a ser el responsable del mismo a 
Ancash, en la sierra-norte, donde nivel nacional y la contraparte de 
se produce papa, mafz y cereales. los asesores de AED. 
Esta zona reunfa tambidn muchas El responsable del Proyecto 
de las condiciones apuntadas en la regi6n fu6 el Director del 
anteriormente. Funcionaba allf Centro de Investigaci6n y Promo
una oficina regional del INIPA y ci6n Agropecuaria (CIPA), oficina 
la estac-6n experimental de regional del INIPA. La Oficina 
Tingua. Dentro del Callej6n de de Comunicaci6n T&nica de di-
Huaylas se seleccion6 in irea pi- cha oficina regional fu encargada 
loto menor, en el distrito de de ]a ejecuci6n del Proyecto en la 
Marcari, que abarcaba seis comu- zona, con ]a asesoria del persoral 
nidades campesinas y alrededor de de AED. Dicha oficina contaba 
4,000 agricultores que cultivaban con dos comunicadores agrfcolas, 
papa, maiz y trigo en tierras de un dibujante, dos locutores 
riego y secano situadas en diferen- radiales, un encargado de equipo 
tes pisos agroecol6gicos entre los de impresi6n y una secretaria. 
1,800 metros. y los 4,800 metros Con dicho personal mantenia un 
sobre el nivel del mar. programa radial diario de 20 

Una vez seleccionada la zona minutos de duraci6n en una de las 
se decidi6 trabajar con los tres cul- radioemisoras de la regi6n, y pro
tivos principales de la inisma: ducia un ntimero de folletos sobre 
papa, maiz y trigo. Estos cultivos temas agropecuarios. La falta de 
son manejados en forma rotativa o evaluaci6n de estas actividades no 
paralela por todos los agricultores, permitia conocer su impacto real 
por lo que hay montentos en el ca- entre los agricultores de la zona. 
lendario agricola en que los tres Para la ejecuci6n de las activi
cultivos estin siendo trabajados al dades del CM[A en la regi6n, la 
mismo tiempo. Por otro lado, instituci6n incorpor6 en la Oficina 
estos cultivos se enmarcaban en las de Comunicaci6n T6cnica un 
politicas y prioridades de la dibujante mis y un locutor-produc
instituci6n y del Gobierno. tor de radio a tiempo completo. 

El Proyecto CITA comenz6 La AED mantuvo Un asesor 
sus actividades en esta nueva zona de largo plazo, y Applied 
piloto en Enero de 1987. Communication Technology 

(ACT), empresa encargada de la 
evaluacion, puso tambien Lin 

ORGANIZACION asesor para esta funci6n, quien a 
ADMINISTRATIVA DEL partir de 1988 pas6 a formar parte 
PROYECTO EN LA ZONA del equipo de AED como 

especialista en ciencias sociales del 
El INIPA encarg6 la cjecuci6n del 
Proyecto a la Oficina e Comuni-

Proyecto, a cargo de las labores de 
diagn6stcio y evaluaci6n. 696909*86000066 
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En Marcardi habla una oficina 
de extensi6n, con un extensionista 
que cubria las cinco comunidades 
de la zona. 

El CTTA di6 una importan-
cia fundamental a la capacitaci6n 
del personal institucional de exten-
si6n y comunicaci6n en la ejecu-
ci6n de los pasos de la metodologia 
propuesta y en la gerencia y mane-
jo de las actividades de la misma. 
Proporcion6 asi mismo capacita-
ci6n en las habilidades necesarias 
para un uso mis eficiente de los 
medios de comunicaci6n, como la 
radio y los materiales grAficos. Esta 
capacitaci6n se extendi6 a personal 
de orras instituciones de desarrollo 
de la regi6n. 

EJECUCION DEL 
DIAGNOSTICO 

En Enero de 1987 se comenz6 el 
diagn6stico analizando la docu-
mentaci6n existente de estudios 
agron6micos, socioecon6micos, 
poblacionales y culturales sobre la 
regi6n. 

Las primeras reuniones con 
los investigadores permitieron te-
ner una idea inicial de los avances 
de la investigaci6n en los cultivos 
seleccionados y los principales 
problemas que, desde su perspecti-
va, enfrentaba la producci6n en ]a 
zona. En opini6n de los investiga-
dores, la mayoria de esos proble-
mas se debian a tin muy bajo co-
nocimiento y uso de tecnologias
mejoradas por parte de los agricul-

la causa principal de este hecho. 
Se analiz6 tambin con los investi
gadores ]a oferta de tecnologias 
disponibles para enfrentar los pro
blemas apuntados y su adecuaci6n 
a las caracteristicas de la zona y de 
los agricultores. 

Reuniones posteriores con 
los extensionistas mostraron sus 
puntos de vista sobre los proble
mas de la producci6n, asi como 
una serie de limitaciones para cu
brir sus ireas de influencia y una 
descoordinaci6n con los investiga
dores que tenia como consecuen
cia ]a desactualizaci6n de sus 
conocimientos y el no disponer 
de tecnologias apropiadas para 
transferir a los agricultores. 

Unas primeras visitas al 
campo y los primeros contactos 
con los agricultores de la zona 
permitieron conocer sus percep
ciones generales sobre los princi
pales problemas y sus perspectivas 
sobre las posibles soluciones a los 
mismos. Se tuvo asi una idea ge
neral de los problemas percibidos 
por los t&nicos y por los agricul
tores, desde sus perspectivas 
particulares. 

Con los resultados de estas 
primeras reuniones se formularon 
los aspectos en que se enfocarfa la 
investigaci6n mis profunda de los 
problemas de la producci6n y de 
las caracterfsticas de los agriculto
res, asi como las prirneras hip6tesis 
al respecto. 

Para recoger la informaci6n 
entre los agricultores de la zona se 
decidi6 usar 6cnicas cuantitativas, 

tores. Las bajas coberturas de ex- como las encuestas, y cualitativas,
0.g
• 0 0 ., , tensi6n fueron mencionadas como como la observaci6n de las 
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pricticas agrfcolas, los grupos 
focales y las entrevistas abiertas a 
informantes-claves. Para cada una 
de stas t&nicas se prepararon los 
instrumentos de investigaci6n 
correspondientes. 

Se consider6 conveniente 
que las t&nicas de investigaci6n 
fueran aplicadas en Quechua, el 
idioma de los agricultores, porque 
de esta manera ellos podian enten-
der mejor el sentido de las pregun-
tas y expresar mejor sus opiniones 
sobre los temas de los que se les 
pedfa informaci6n. 

Esto oblig6 a una cuidadosa 
selecci6n de los encuestadores y de 
todo el personal que aplicaria las 
diferentes tcnicas de investiga-
ci6n. Para ello se convoc6 a estu
diantes de las carreras de agrono
mia y de ciencias sociales de la 
universidad y el instituto t&nico 
de Huaraz, capital del departa-
mento de Ancash. De los que res
pondieron a la convocatoria se se-
leccion6 a aquellos que demostra
ron capacidad en el manejo del 
Quechua, en la interacci6n con 
agricultores y una cierta experien
cia en trabajos similares de reco-
lecci6n de informaci6n de campo. 

El personal asif seleccionado 
fu6 capacitado en los objetivos de 
la investigaci6n y en el manejo de 
las diferentes t&nicas e instru-
mentos para la misma. Estos ins-
trumentos, como los cuestionarios 
y gufas, estaban escritos en caste-
Ilano, pero ellos debian aplicarlos 
cn Quechua, y lienarlos traducien-
do las respuestas al castellano. 
Como prictica de la capacitaci6n 
se probaron los instrumentos con 

una muestra pequefia de agriculto
res y, en base a esa prueba, se 
hicieron los ajustes necesarios a los 
mismos para una mejor compren
si6n y utilidad. 

Los datos recogidos en el 
campo eran revisados y tabulados 
diariamente, y la recolecci6n de 
informaci6n llev6 algo mds de una 
semana. El anilisis de los resulta
dos fu6 presentado y discutido 
con los investigadores y los 
extensionistas, determinAndose los 
problemas que se enfocarian en el 
trabajo de trasferencia y la' tecno
logias que se promoverian en el 
mismo para cada momento del 
ciclo agricola del manejo de cada 
cultivo priorizado. 

LA FORMULACI6N Y 
EJECUCION DE LA 
ESTRATEGIA 

Contenidos 

Para los tres cultivos seleccionados 
se determinaron tecnologfas sobre: 

* 	preparaci6n del terreno para la 
siembra 

* 	se!ecci6n de semillas 
* 	distanciamientos de siembra 

entre surcos y entre semillas 
* 	fertilizaci6n: cuando abonar y 

cuinto abono usar 
# labores culturales (aporques, 

riegos, deshierbos) 
# prevenci6n y control de las 

plagas y enfermedades mis 
importantes 

* 	cosecha oportuna y
almacenamiento. 0 a 0 0 0 0 0 0 0 a0 0 0 • 
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Los contenidos que se 
difundfan a travds de los diferentes 
medios eran continuamente con
sultados con los investigadores, a 
fin de asegurar su validez. Otro 
tanto se hacfa con los ajustes que 
resultaban de la prueba de las 

tecnologias en el campo. 


Etapas 

Se dividi6 la estrategia en dos 
etapas, correspondiendo cada una 
de ellas a los ciclos agricolas 
integrados de los tres cultivos 
priorizados. La primera etapa tuvo 
como objetivo ]a promoci6n de las 
tecnologfas entre los agricultores, 
para probarlas y ajustarlas a la 
capacidad de 6stos para adoptarlas 
y Ilevarlas correctamente a la 
prictica. Esta promoci6n sirvi6 
tambidn para disefiar y probar 
materiales de comunicaci6n 
grificos y formatos radiales los 
que, una vez ajustados al interds y 
comprensi6n de los agricultores, 
se produjeron y difundieron en 
forma masiva en la segunda etapa. 

De esta forma, en los ciclos 
agricolas combinados de los tres 
cultivos (de Junio de un afio a 
Junio del siguiente) se podrian 
probar y ajustar las tecnologfas y, a 
la vez, los elementos de una 
estrategia efectiva para su transfe-
rencia. Dicha transferencia 
comenzarfa en forma masiva en la 
segunda etapa, correspondiente al 
ciclo siguiente de los cultivos. 

*.,......... ..... 

Medios y Materaies de
 
Comunicaci6n
 

Se pidi6 a los investigadores de 
cada cultivo que prepararan unos 
manuales en forma de gufas sobre 
cada cultivo, para la capacitaci6n 
de los extensionistas de la zona. 
Estas gufas contenfan todas las 
recomendaciones tdcnicas para el 
mejo: manejo de cada momento 
del :ultivo. Su objetivo era 
ofrecer a los extensionistas una 
informaci6n uniforme para que 
pudieran ofrecer todos los mismos 
consejos sobre los mismos 
problemas. 

El diagn6stico indic6 que el 
85% de los agricultores de la zona 
piloto tenfa acceso a la radio. Al 
preguntarles por sus preferencias 
sobre por qu6 medios les gustaria 
recibir informaci6n sobre agricul
tura, el 73% pidi6 que se les die
ran materiales escritos, como folle
tos, por ejemplo. Aunque el indice 
de analfabetismo en la zona era de 
aproximadamente un 40%, en el 
88% de las familias habfa alguien 
que sabia leer, y podia leer los ma
teriales a los dema's. La inclinaci6n 
de los agricultores por los mateia
les escritos estA en que 6stos pue
den ser consultados cuando se ne
cesitan, y entonces siempre se bus
cari a alguien que los lea, si uno 
mismo no sabe leer. 

Por otro lado, la Oficina de 
Comunicaci6n T&nica del INIPA 
en la regi6n hacia ya programas de 
radio y producfa materiales grifi
cos, aunque, como ya se dijo, sin 

un mdtodo ni estrategia determi
y sin evaluar su impacto. El 
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uso sistemitico de la radio y de 
materiales grificos, en el marco de 
una estrategia cuidadosamente 
disefiada, no representaba para la 
instituci6n nuevos gastos, sino 
s6lo reprogramar los recursos ya 
existentes para c!logro de una 
mayor efectividad el impacto. 

En la primera etapa de la 
estrategia se produjeron unos grd-
ficos lamados Hojas Volantes para 
la promoci6n de cada una de las 
tecnologas. Estas Hojas Volantes 
eran unas hojas mimeografiadas 
en las que se desglosaba en forma 
secuencial la forma de aplicaci6n 
de cada tecnologfa o comporta-
miento agricola que se queria pro-
mover. Este material grifico, bara-
to y ficil de producir, permitia ha-
cer ilegar a muchos agricultores las 
tecnologias y evaluar ademis con 
ellos los c6digos visuales y grificos 
(dibujos, tipos de letras, formatos) 
mas adecuados para la mejor 
transferencia de cada tecnologfa 
en particular. 

Con esta experiencia se pro-
dujeron, en la segunda etapa, unos 
manuales en forma de Guias 
Didecticaspara cada cultivo. Estas 
Gufas Didficticas estaban divididas 
en lecciones, cada una de las cua-
les correspondia a la explicaci6n 
de una tecnologia o un comporta-
miento agricola mejorado. 

La distribuci6n de los mate-
riales grAficos de la prirnera etapa 
permiti6 probar y evaluar dife-
rentes canales de distribuci6n, 
hasta encontrar la combinaci6n 
mds efectiva para hacer Ilegar los 

materiales a la mayor cantidad de 
agricultores. 

En ]a primera etapa se usaron 
tambidn cufias radiales diarias para 
promover las tecnologias y com
portamientos agricolas correspon
dientes a cada momento del 
cultivo, y programas radiates se
manales para coxplicar las tecnolo
gias promovidas a travis de las 
Hojas Volantes. El trabajo con la 
radio en esta etapa permiti6 pro
bar diferentes formatos, persona
jes, y mtisica para la producci6n 
de programas mAs efectivos en la 
segunda etapa. 

Asi, por ejemplo, se crearon 
personajes radiales que flegaron a 
ser muy famosos y creidos por los 
agricultores de la zona. Se incor
por6 tambi&n progresivamente el 
uso del Quechua en las cufias y 
programas radiales hasta que 6stos 
fueron emitidos totalmente en 
Quechua en la segunda etapa. En 
la segunda etapa se difundfan pro
gramas radiales diarios de 20 mi
nutos de duraci6n con diferentes 
formatos para capacitar en el ma
nejo de las tecnologias y reforzar 
su adopci6n y aplicaci6n correcta. 

En la segunda etapa, con 
instrumentos grificos y radiales 
comprobados, la estrategia tom6 
la forma de un curso de educaci6n 
a distancia compuesto por las 
Gufas Didicticas y los programas 
radiales. Los agricultores recibie
ron las Guias por los diferentes 
canales de distribuci6n que 
demostraron ser eficientes, y 
estudiaban las lecciones guiados 
por los programas radiales llama
dos "Didicticos". Estos programas 

didlicticos eran complementados 
en los difas siguientes por ,,,,,,,,,,,,,,,
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programas "Reforzadores", en los 
que se resolvian las dudas recogi-
das en las visitas de monitoreo y 
retroalimnentaci6n en el campo. 

El curso de educaci6n a 
distancia permniti6 Ilevar las 
tecnologias a ntchos agricultores 
a bajo costo. Paralelamente se 
prograrnaron cn las cornunidades 
CapacitacionesGrupalesen mo-
mentos claves de los cultivos, para 
reforzar I estudio de las lccciones 
correspondicntes al rnanejo de los 
cultivos en csos mornenros. A 
dichas capacitaciones asistian por 
igual hornbrcs y nujcrcs de las 
comunidades. Los extensionistas, 
por su parte, seguian sus activida-
des de capacitacin individual y 
de grupos, y cstablecian parcelas 
demostrativas para mostrar el 
nanejo de las tecnologfas 

promovidas y los resultados que 
se obtenian con las mismas. 

Esta integraci6n de medios 
masivos, grupalcs c individuales, 
actuando en forma complemcnta-
ria, Ilevaba de mancra eficiente y 
oportuna la capacitaci6n sobre 
tecnclogias a cada vcz rnayores 
coberturas de usuarios. 

LOS RESULTADOS 

Un monitorco permanente de la 
recepci6n, comprensi6n y acepta-
ci6n de los consejos promovidos, 
se realizaba a travs dc visitas 
peri6dicas al campo, donde sc 
observaban los comportanlientos 
agricolas de los gricultorcs, y se 

analizaban Con cIIos las nuevas 
propucstas sobrc tccnologias y 

comportamientos nuevos o 
mejorados. Estas visitas al campo 
servian adenis para recoger las 
dudas que iba surgiendo en los 
agricuiltores sobre las nuevas 
pricticas, a fin de responderlas en 
los prograrnas radiales. 

La primnera cvaluaci6n 
formativa, realizada a la mitad de 
la piiniera etapa mostr6 que, a 
pcsar de que la estrategia estaba 
atin ci la fase de ajuste, la recep
ci6n de las nueve tecnologfas 
prornovidas hasta entonces iba del 
10% dc los agricultores, en el caso 
de la toma de muestras del suclo 
(una actividad totalmente nueva 
para los agricultores) al 70% en el 
caso de la forma correcta dc 
preparar el terreno para ]a siembra 
de la papa. En promedio, el 52 % 
de los agricultores habia recibido 
las recomendaciones dadas hasta 
ese momento. La adopci6n de esas 
tecnologfas iba desde 5% en la 
toma de muestras para el anilisis 
de suelo, hasta el 55% en la 
correcta preparaci6n del terreno 
para la siembra dc papa. 

Dc las tccnologias adoptadas 
destacaban algunas como cl uso de 
distanciaientos corrcctos para la 
siembra dcl maiz, quc pas6 de Lin 
4% de agricutorcs quc lo hadan 
en el moncnto del diago6stico, a 
un 43,5% de adopci6n y un 16% 
de agricultorcs quc lo habian 
aplicado correctanentc hasta cse 
mnornnto dc la evaluaci6n. Otra 
tccnologia quc UVu)till increnen
to draimitico en cl conocirniento y 
la adopci6n fiu6 lade cfertilizvr dos 

vcces cl maiz, una al mornent( de 
la sicmbra, y otra al mocnto del0 , , , 0 0 0 0 0 * 
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aporque. Esta prictica pas6 de un 
2% en el momento del diagn6sti-
co a un 44% que lo habia hecho 
asi al momento de la evaluaci6n. 

La segunda evaluaci6n 
formativa, realizada a la mitad de 
la segunda etapa, mostr6 que un 
67% de los agricultores habii 
recibido, en prornedio, las 17 
tecnologias prornovidas hasta ese 
momento, y un promedio de un 
48% las habia adoptado y puesto 
en prdctica. El fcrtilizar dos veces 
el maiz, por ejemplo, pas6 de Lin 
44% de la primera cvaluaci6n a 
un 53% en la segunda. 

EXTENSION DEL USO DE 

LA METODOLOGiA 


Estos resultados mencionados 
hicieron que las autoridades del 
INIPA decideran, en 1988, 
extender el uso de la metodologia 
desarrollada por el CITA a dos 
nuevas regiones. una en fa costa 
norte (departarnenro de 
Lambaycque) y otra en la sierra 
sur (departaniento ie Puno). 
Se buscaba asi validar la 
metodologia en estas dos nuevas 
condiciones y comprobar su 
eficacia en las mismas. 

En las dos nuevas regioncs 
las actividades estmvieron tambien 
a cargo de las Oficinas ic 
Comunicaci6n T,"cnica v en am-
bas se capacitaron los equipos lo
cales en la mctodologia prol)uesta, 
al mismno tiempo quc se iban 

realizado en la zona piloto de 
Marcari. 

En 1989 el uso de ia 
metodologia se extendi6 a nueve 
regiones mis. Para capacitar los 
equipos encargados de las activi
dades en las nuevas rcgiones, los 
asesores del CTTA disefiaron una 
serie de talleres te6rico-praicticos 
de capacitaci6n sobre los diferen
tes pasos de la nietodologia. En 
dichos talleres, los represenrantes 
de las regiones eran reunidos en 
determinadas ciudad-s para recibir 
la capacitaci6n correspondiente a; 
paso de ia metodologia que debian 
ejecutar, regresando luego a sus 
lugares a capacitar a su personal y 
a ejecutarlo con ellos. De esta 
manera, las regiones Ilevaron a 
cabo sus propios diagn6sticos,y 
disefiaron, ejecutaron y cvaluaron 
sus propias estrategias. 

Un esfuer-o por desarrollar 
la investigaci6n y promoci6n 
agropecuaria privada llev6 al 
Gobierno dc Ierti a crear la Fun
daci6n para cl Desarrollo del Agro 
(FUNDEAGRO). H CITA 
aport6 su experiencia y meto
dologia en la organizaci6n ie 
empresas privadas ic transferencia 
de tecnologia y en a promociln 
del uso de scmillas mejoradas 
entre los productores de difcrcntes 
zonas del pals. en apoyo a los 
Conlits Regionales de Semillas 
creados por IUNI)'AGRO. 

ejecutando los pasos tic la misma. 
La ejecuci6n ie dichos pasos tuvo 255
las mismas caracteristicas tie lo 666666066996009 
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LAINSITUCIONALIZACION giones con los fondos necesarios 
para el desarrollo de las actividades. 

La instituci6n, ahora reorganizada La asesorfa de AED termin6 
como Instituto de lnvestigaci6n en Septiembre de 1990, pasando 
Agropecuaria y Agroindustrial todas las actividades a manos del 
(INIAA), adopt6 formalmente cl personal de la instituci6n, quienes 
C'ITA corno un proyecto se han encargado de continuar las 
institucional de investigaci6n y capacitaciones necesarias al perso
desarrollo de estrategias de transfe- nal de las regiones que se incorpo
rencia de tecnologia, asignando la ran a la actividad, y de aplicar la 
responsabilidad de su ejecuci6n a metodologia a nuevos cultivos y 
la Oficina de Proyecci6n de la In- crianzas. 
vestigaci6n y proveyendo a las re-
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