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CAPITULO I
 

INTRODUCCION
 

A. IYTRODUCCION
 

1. El Proyecto CTTA
 

Este informe estA basado en los datos recogidos para la E
valuaci6n Formativa, en la localidad piloto para el Proyecto 
-

CTTA en Per6. El Proyecto CTTA (Comunicaci6n para la Transferen
 
cia de Tecnologa en Agricultura) es un proyecto innovativo de
comunicaci6n financiado por la Agencia para el Desarrollo Inter
 
nacional (AID). Este estA siendo implementado por los gobiernos

de Per6 y algunos otros parses en desarrollo con !a asistencia
 
t~cnica de la Academia para el Desarrollo Educativo (AED).
 

El Proyecto CTTA se dedica al desarrollo de una estrategia

de comunicaci6n que integra varios canales, a bajo costo, para

la efectiva transferencia de tecnologfas agricolas disponibles
 
y subutilizadas hacia los agricultores en parses en desarrollo.
 
La estrategia es inicialmente desarrollada y probada en una 
lo
 
calidad piloto en cada uno de los paises participantes y cuan
do es perfpccionada esta es extendida a otras Sreas en esos p2

Ises e institucionalizada. El proceso de desarrollo de la estra
 
tegia comprende las siguientes nueve etapas :
 

a. Investigaci6n para el desarrollo
 

b. Disefto de la estrategia y los materiales
 

c. Prueba del concepto de la estrategia y los materiales
 

d. Producci6n de materiales
 

e. Difusi6n y entrega
 

f. Recepci6n de la audiencia
 

g. Evaluaci6n Formativa
 

h. Evaluaci6n Sumativa
 

i. Seguimiento continuo
 

Capacitaci6n y apoyo son tambi~n funciones continuas y con
 
currentes, llevadas a cabo por el Proyecto CTTA.
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2. Desprrollo de las actividades en Perd
 

El Proyecto CTTA comenz6 su trabajo en Huaraz en Enero de
 
1987. Un primer paso fue la selecci6n de la zona piloto, Marca
 
r5, donde se desarrollarfa y evaluarfa la estrategia de comuni
 
caci6n. La siguiente actividad fue la determinaci6n de cultivos
 
prioritarios y problemas mas importantes en los mismos, asf co
 
mo las respuestas tecnol6gicas que estaban listas (comprobadas)
 
para ser transferidas.
 

Una vez determinados los problemas y seleccionadas las res
 
puestas tecnol6gicas se llev6 a cabo la investigaci6n de la p2

blaci6n meta de la Zona Piloto, para el desarrollo de la estra
 
tegia de comunicaci6n.
 

Los cultivos prioritarios seleccionados fueron-papa, malz
 
y trigo. Los problemas en estos cultivos se concentraban en las
 
greas de preparaci6n del terreno, siembra, labores cultorales
 
y control de plagas y enfermedades.
 

El Proyecto desarroll6 contenidos y mensajes en base a las
 
tecnologfas ofrecidas por los programas de investigaci6n.
 

La estrategia de comunicaci6n formulada dividi6 la interven
 
ci6n en dos aproximaciones subsecuentes, correspondientes cada
una a un ciclo agrfcola de cada cultivo pricrizado.
 

En la primera aproximaci6n, se promueven las tecnologfas en
 
la Zona Piloto, a fin de analizar su capacidad de ser utiliza
des por los agricultores para readecuerlas a su realidad y al
 
mismo tiempo, en el proceso de promoci6n de las mismas, evaluar
 
los mensajes y canales m5s adecuados para tran~erirlas de mane
 
ra mas efectiva e intensa en la segunda aproximaci6n.
 

La interjenci6n comunicacional di6 inicio en Julio de 1997,

correspondiendo al comienzo del ciclo agrfcola del mafz en la
 
zona.
 

Las tecnologfas en la primera aproximaci6n fueron promovi
das por medio del uso integrado de la radio, con cufias radiales
 
de 60 segundos que daban los consejos t6cnicos, complementadas
 
con hojas volantes que desarrollaban los pasos pa-a la aplica
ci6n de los mismos y programas radiales de 20 minutos una vez
 
por semana en los que se explicaban con un tone mas motivador.
 
Todo ello apoyado por las labores de extensi6n desarrolladas 
por el sectorista de la zona, en una interrelaci6n constante.
 

3. iQu6 es la Evaluaci6n Formativa?
 

La Evaluaci6n Formativa es el uso de los m6todos y t6cnicas
 
de investigaci6n durante la vida de un proyecto para recolectar
 
informaci6n que gute la toma de decisiones sobre c6mo hacer que
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ese proyecto funcione bien. Ella determina la validez o debili

dad del proceso de implementaci6n y si los elementos de Lin pro
 
grama estan funcionando eficientemente como fueron planificados.

Ella incluye pero no estA limitada a medidas de si los mensa
jes han sido diserninados como fueron planificados, si ellos han

sido apropiados a la situaci6n local, si ellos ban sido acepta
bles para la audiencia meta, y hasta que punto ellos han sido
 
crefdos y seguidos. Las medidas determinan, entre otras cosas,
 
el porcentaje de la audiencia que recibe los mensajes, el por
centaje de la audiencia que recuerda la informaci6n, el porcen

taje de la audiencia que usa la informaci6n y sus opiniones 92

bre la utiliad de la informaci6n o sus impresiones de los 
re
sultados que ellos han obtenido de las informaciones que han u
 
sado.
 

La Evaluaci6n Formativa tambi6n puede ser requerida para de

terminar cu~n bien se est~n encontrando los objetivos o hasta 
que punto se han producido cambios a la fecha. En este caso pue

de ser vista como una mini evaluaci6n sumativa. Sus datos pue-
den ser comparados con loF de la Investigaci6n para el desarro
ilo, para dar a los administradores (directivos) un diagn6stico

intermedio de hasta donde han llegado los progresos y las Areas
 
que est~n retrasadas. La evaluaci6n formativa por lo tanto faci

lita correcciones oportunas u ajustes 
en el desarrollo del pro
grama.
 

4. Conduciendo la Evaluaci6n Formativa
 

El objetido principal de la Evaluaci6n Formativa, es asis
tir a los implementadores en decidir qu6 cambios son 
necesarios
 
en la forma en que el proyecto estA siendo implementado, si

ciertas areas necesitan reforzamiento, si grandes inversiones
 
en canales seleccionados van a producir mejores resultados,etc.
 
Informaci6n cuantitativa tiene mas utilidad en 
tales tomas de
 
decisi6n. Como resultado el tipo de m6todo de investigaci6n
 
mas usado comunmente en la Evaluaci6n Formativa es el 'survey'

con un tamafio de muestra intermedia. Por ejemplo, uno puede es
tar interesado en determinar cu5nta penetraci6n esta logrando

el componente 6e impresos de la intervenci6n. Parte de la preo

cupaci6n aquf es ser capaz de planificar la inversi6n en impre

sos versus otros canales en lo que queda del proyecto y otra
 
parte es diagnosticar cu~n bien estA funcionando el sistema de

distribuci6n de los impresos. Un 
'survey' podrS determinar cuAl
 
proporci6n de la audiencia-meta ha estado expuesta a los dife
rentes canales usados y por lo tanto, permite seleccionar el ca
 
nal que debern recibir la mayor dedicaci6n de tiempo, enerqfa
 
y financiamiento.
 

Obtener los resultados de la Evaluaci6n Formativa rApido,

es frecientemente un factor importante. El 
incremento en el uso

de micro-computadoras reduce enormente el tiempo que anterior
mente se necesitaha para procesar los datos del 
'survey' y,co
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mo resultado la popularidad de los 'surveys' en la Evaluaci6n
 
Formati,,a est5 incrementaindose correspondiertemente.
 

B. INFORMACION ANTECEDENTE
 

Los datos formalmente presentados en este informe, fueron
 
recolectados en Per6 durarite Diciembrp de 1937, por el Asesor
 
del 	Proyecto CT 'A en este pafs,con la asistencia de la Aseso
ra de Evaluaci6n de ACT, zjue tambi6n estA localizada en el Pe
 
rd. 	El dise~o del 'survey' y el desarrollo del instrumento de
 
recolecci6n de datos fueron su responsabilidad.
 

1. Objetivos
 

La Evaluaci6n Formativa, permite auscultar el resultado de
 
la estrategia de comunicaci6n utilizada en t6rminos de cobertu
 
ra e impacto que se va logrando, a fin de readecuar dicha estra
 
tegia reforzando aquellos aspectos de la misma que lo necesiten.
 

En este sentido, los objetivos de la presente evaluaci6n son:
 

l.-	 Evaluar el nivel de diseminaci6n que ha tenido la informa
ci6n.
 

2.-	 Evaluar los diferentes canales de comunicaci6n utilizados
 
en la estrategia.
 

3.-	 Evaluar el nivel de retenci6n de la informaci6n recibida,
 

por 	parte de los usuarios cubiertos por esta.
 

4.-	 Evaluar el nivel de adopci6n de la informaci6n.
 

Los objetivos anteriores se desglosan en relaci6n a cada u
na de las tecnologas promovidas.
 

2. Dise~o del Instrumento
 

A mediados del mes de Noviembre de 1987, se inici6 el dise 
fio del instrumerto para la recolecci6n de dat'os, obteniendo u 
primer borrador que fue revisado y discutido, modificandolo pa 
ra obtener un instrumento para la prueba de campo. 

Tina vez obtenido el segundo borrador, se llam6 a ocho en.
cuestadores de los que ya hablan participado en anteriores re
colecciones de datos. Con ellos, luego de una capacotaci6n, se
 
realiz6 la primera prueba de campo en la primera semana de Di
ciembre.
 

De la primera-prueba result6 que la estructura del instru
mento era un tanto complicada para los agricultores. Se hicie
ron las modoficaciones necesarias y se llev6 a cabo una segun
da prueba de campo con la doble finalidad de probar el instru
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mento y reforzar la capacitaci6n y entrenamiento de los encues
 
tadores.
 

La revisi6n del instrumento de la sqgunda prueba de campo

se hizo conjuntamente con los encuestadores, para que ellos pu

dieran darse cuenta de los errores cometidos y aclararan sus 
dudas: por otro lado esta retroalimentaci6n con los encuestado
 
res permitia obtener infornaci6n cualitativa, (itil para el di
sejo del instrumenti final.
 

El promedio de tiempo que se determin6 como necesario para

aplicar el instrumento en condiciones normales, fue de 20 minu
 
tos. Dadas las distancias entre las casas y las chacras se caf
 
cul6 un prompdio de 7 u 8 instrumentos a ser aplicados por ca
da encuestador diariamente.
 

3. Definici6n de la Muestra
 

La poblaci6n para la Primera Evaluaci6n Formativa esta com
 
puesta por los Jefes de Familia pertenecientes a las cinco Co
munidades Campesinas que forman parte del Sector de Marcar5 y
 
que en total son aproximadamente 1650 familias.
 

Para efectos del tamaho de la ruestr? se convino en que un
 
10 % del total de la poblaci6n era suficiente para obtener da
tos v5lidos. A su vez se pens6 que el total de casos por Comu
nidad deberfan ser casi iguales para cuatro de las Comunidades
 
que'tienen aproximadamente el mismo tamafio y para Vicos un ma
yor nmero de comuneros por ser la Comunidad mas grande.
 

En relaci6n a la selecci6n de la muestra es necesario expli
 
car que cada una de las Comunidades comprendidas en el estudio,
 
estA dividida por razones organizativas en sectoresT al hacer la
 
la selecci6n se trat6 de que hubiesen agricultores de la mayo
r~a de los sectores que conforman cada Comunidad.
 

Para la selecci6n de la muestra se utilizaron los padrones

electorales o lista de electores de cada una de las Comunidades
 
%,se procedi6 a la selecci6n de acuerdo a npmeros aleatorios,
 
obteniendo una lista de 30 agricultores y 8 reemplazos para las
 
primeras cuatro Comunidades y 60 agricultores y 16 reemplazos
 
para Vicos.
 

De acuerdo a estas consideraciones, la muestra seg6n Comu
nidades se distribu,6 dp la siguiente manera :
 

COMUNIDADES N9 DE JEFES DE FAMILIA %
 

C.C. Copa Chico 31 16.8
 
C.C. Recuayhuanca 30 16.3
 
C.C. Shumay 26 14.1
 
C.C. Siete Imperios 34 18.5
 
C.C. Vicos 63 34.2
 

T 0 T A L 184 
 100.0
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4. La Recolecci6n de Informaci6n
 

4.1. Ubicaci6n de la zona de Recolecci6n de datos
 

Los datos fueron recolectados en el Sector deMarcarg, loca
lizado en 
la Agencia de Carhuaz. Carhuaz estS localizado en el-

Departamente de Ancash. El Departamento de Ancash tiene 
como ca

pital 
a la ciudad de Hluaraz que se encuentra a 400 Kms. de Lim-a
 
en el Callej6n de Huaylas 
-es un valle localizado en los Andes
 
a una 
altitud de 2800 metros, entre dos cadenas de montafias, la
 
Cordillera Blanca y la Cordillera Negra.
 

MarcarA es la primera localidad del Proyecto CTTA y compren

de 5 Comunidades. Los datos fueron recolectados en 
todas ellas:
 
Copa Chico, Recuayhuanca, Siete Imperios, Shumay y Vicos.
 

4.2. El Proceso de Recolecci6n de la Informaci6n
 

El trabajo de campo para la recolecci6n de datos se progra

m6 para la segunda semana de Diciembre. Previamente se enviaron
 
oficios a las autoridades de las Comunidades Campesinas para que

permitieran el ingreso a 6stas para la ejecuci6n de la encuesta
 
y tambi6n se 
elaboraron credenciales para los encuestadores.
 

El trabajo de campo se desarroll6 9e acuerdo al siguiente

programa:
 

Mi~rcoles 9 : C.C. Recuayhuanca
 
C.C. Shumay 

Jueves 10 : C.C. Siete Imperios
C.C. Copa Chico 

Viernes 11 : C.C. Vicos. 

Cada Dia los encuestadores eran trasladados de Huaraz a las
 
Comunidades correspondientes. El que los encuestadores ya hubie
 
sen trabajado anteriormente en el Srea facilit6 su acceso a las
 
Comunidades y el desarrollo del trabajo de campo.
 

Al final de cada dia,las encuestas aplicadas eran revisadas
 
para ver la consistencia do datos y sebalar 
a los encuestadores
 
los errores cometidos. En base a 4stas revisiones se daban ins
trucciones y observaciones cada dia a los encuestadores antes de
 
comenzar su trabajo.
 

4.3. Codificaci6n e Tngreso de Datos
 

Paralelamente a la recolecci6n do datos, so elabor6 el ma
nual de codificaci6n, do forma que al finalizer la semana de ro

col~cci6n fue posible iniciar inmediatamente el proceso do cod'
 
ficaci6n, el que finaliz6 la primera 
semana do Enero.
 

la revisi6n do las encuestas y la codificaci6n fue hecha 
por la Lic. Nelly Palacios, Soci6loga de la Oficina do Comunica 
ci6n T4cnica del INIAA. 
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El ingreso de los datos fue realizado por el Centro de Com
puto de la Universidad Cat6lica.
 

4.4. Procesamiento y An~lisis
 

La tercera semana de Enero fue enviado a la sede de ACT en
California el diskette y se realiz6 ahl el procesamiento de los
 
datos.
 

Los listados de frecuencias fueron recibidos en Per los
en
6ltimos dias de Enero. Dichos listados fueron revisados y se de
tectaron los errores, devolvi4ndose los 
listados corregidos en
los primeros dias de Marzo.
 

Durante el mes de Marzo, se 
analizaron los datos. Resultado de dicho an5lisis es el presente informe, que serS revisado
 
y analizado con el personal de contraparte del Provecto, a fin
de tomar medidas pertinentes de readecuaci6n do algunos puntos

de la estrategia.
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CAPITULC II
 

LOS MENSAlES 

A. 	 LOS MENSAYES DIFUMDIDOS
 

ourante la primera fase de transferencia de tecnolocia, el
 
Proyecto CTTA se crncentr6 en la promoci6n de pr.cticas agrico
las mejoradas para matz y papa. Tambi~n promovi6 el uso del anA
 
lisis de suelo para determinar las necesidades de fertilizaci6n
 
en las parcelas d2 los agricultores.
 

Las recomendacicries especificas difundidas son enumeradas
 
a continuaci6n.
 

i. 	 Mafz
 

a. 	 ZC6mo sembrar matz?
 
Recomendaci6n: Siembra de mafz en surcos.
 

b. 	 ZQu6 diatancia de siembra se usa para mafz?
 
Recomendaci6n: Sembrar las semillas de malz a
 
60 cms. entre plantas y 80 cms. entre surcos.
 

C. 	 ZCu~ntas veces se debe fertilizar el maiz? 
Recomendaci6n: Dos veces. 

d. 	 ZCu~ndo debe fertilizarse el maiz?
 
Recomendaci6n: A la siembra y al primer aporque.
 
0 alternativamente al primer y segundo aporques.
 

e. 	 ZQu6 fertilizantes deben usarse para maiz?
 
Recomendaci6n: Fertilizantes que contengan ni
tr6geno (6rea o nitrato de-amonio), f6sforo (su
 
perfosfato triple de calcio) y potasio (cloruro
 
de potasio). Todo el f6sfo.) y el potasio y la
 
mitad del nitr6geno requerido, deben ser aplica
 
dos en la primera aplicaci6r.. La restante mitad
 
del nitr6geno debe ser aplicado en la segunda a
 
plicaci6n.
 
Tambi6n se proporcion6 informaci6n sobre las can
 
tidades necesarias de fertilizantes para tierras
 
bajo tiego, tierras de 3ecano y para diferentes
 
variedades de mafz en tierras de riego y de se
cano.
 

f. ZC6mo se controla el gusano cogollero?
 
Recomendaci6n: Aplicar con los dedos unos cuan
tos qr~nulos de Dipterex 2.5.%, en el coqollo de
 
la planta: cuando de cada cinCo plantas, hay u
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na o mas coki sintomas de ataque. 

g. 	 C6mo mezclar y aplicar los pesticidas?
 
Recomendaci6n: Poner la cantidad requerida de 
pesticida en un bale con agua y mover bien con
 
un palo. Echar la mzcla en la bomba de mochila
 
y completar la cantidad con agua adicional. Fu
migar en ba direcci6n del viento temprano en un
 
dfa sin lluvia, preferentemente cuando no haya
 
o haya poco viento. No coma, fume o beba cuando
 
est6 aplicando pesticidas. Despu6s de terminar
 
15vese cuidadosamente las manos con jab6n.
 

h. 	 ZCundo y c6mo aporcar? 
Recomendaci6n: Haga el aporque a los 40 - 45 di 
as despu6s de la siembra. Aplicar el fertilizan 
te(s) necesario(s) a una cuarta del tallo de la 
planta y luego amontone la tierra al pie de la 
planta tapando el fertilizante, formando un ce
rro alrededor del tallo de la planta. 

2. 	 Papa
 

a. 	 ZC6mo preparar el terreno?
 
Recomendaci6n: Haga tres'cruzas.
 

b. 	 ZC6mo prevenir las plagas de papa (gusano de tie
 
rra, papa kuru, polilla, piki piki)?
 
Recomendaci6n: Mezclar las semillas con Volat6n
 
en polvo al momento de la siembra. Cuando las
 
plantas comienzan a echar hojas, aplicar Gusa
thi6n -tres cucharadas por bomba de mochila-.
 
Tambi6n aplicar Gusathion dos dfas antes del pri
 
mer y segundo aporque. Al segundo aporque apli
car Volat6n granulado alrededor del tallo.
 

3. 	 AnAlisis de suelo
 

a. ZC6mo sacar una muestra de suelo?
 
Recomendaci6n: Saque muestras de cada esquina y
 
el centro de la parcela. M6zclelas en un balde
 
y ponga en una bolsa de pl~stico un kilo de la
 
tierra mezclada en el balde y ll6vela al CIPA
 
para que la analicen.
 

B. 	 LOS MENISAJES EVALUADOS
 

No todos los mensajes difundidos fueron evaluados. Los que
 
fueron evaluados son los siguientes:
 

1. Siembra de maiz
 

2. Distancias de siembra para matz
 

3. N6mero de fertilizaciones para maiz
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4. Curndo fertilizar el malz
 

5. Tipos de fertilizantes para mafz
 

6. Control de rus3no cogollern
 

7. Preparaci6n del terreno para papa
 

8. Frevenci6n de plarjas de papa
 

9. An~lisis de suelo.
 



CAPITTTTO III 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS AGRICULTORES
 

La informaci6n socioecon6mica es Atil para determinar el
 
tipo de audiencia a la que el Proyecto estA llegando. Una pre
gunta importante comunmente hecha es si el proyecto estA sirvien
 
do a los agricultores grandes que normalmente tambi6n poseen o
 
tienen un gran acceso a los recursos necesarios. La respuesta a
 
esta pregunta es importante desde que el proyecso apunta a ser
vir a todos los agricultores por igual. Tambi6n, los datos de la
 
Zvaluaci6n Formativa son comparables con los de la Investigaci6n
 
para el Desarrollo, s6lo si las caracteristicas socioecon6micas
 
de los agricultores muestreados son similares.
 

En esta Evaluaci6n Formativa, informaci6n sobre edad, ta
mafio de !a familia, nivel de escolaridad, alfabetizaci6n de la
 
familia y Areas cultivadas de mafz, papa y trigo fueron recolec
 
tadas. Las Areas cultivadas de cada cultivo fueron sumadas para
 
obtener el total de la tierra cultivada por cada agricultor. Un
 
resumen de la informaci6n socioecon6mica recolectada, se presen
 
ta a continuaci6n:
 

A. EDAD
 

La mayorfa de los agricultores (69.1 %) entrevistados en
 
la Evaluaci~n Formativa fueron menores de 46 afos (Cuadro 1).
 
El promedio y la mediana de edades de todos los agricultores en
 
trevistados fueron 41.9 y 40.0 afios respectivamente. Estadfsti
cas similares de la Investigaci6n para el Desarrollo fueron 71.1
 
% menores de 46 afios y 40 y 38 afios para el promedio y la media
 
na. Las dos muestras por lo tanto no parecen ser estadfsticamen
 
te diferentes con respecto a &a edad.
 

Cuadro 1: Distribuci6n de la Edad de los aqricultores
 

Edad
 
(aflos) Distribuci6n
 

16 - 25 8.2
 

26 - 35 27.7
 

36 - 45 23.2
 

46 - 55 15.2
 

56 - 65 7.1 

> 65 8.7 

100.0
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B. TAMAO DE LA FAMILIA
 

La mayorfa de los agricultores (63.4 %) tienen familias
con cinco o mas miembrs incluldos ellos mismos 
(Cuadro 2).
promedio y la mediana del 
tamao de la familia de todos los agricultores en 
la muestra fueron 5.6 y 5 resppctivamente. Estadisticas similares de la Investigaci6n para el Desarrollo fueron 69.1 % de familias con 5 o mas miembros y 5 y 5 para el pro
medio y la mediana del tamafio de la familia.
 

Cuadro 2: Distribuci6n del tamao de la Familia
 

Tamafo de la 
 % Agricultores

Familia 
 (N=183)
 

1-2 
 3.8
 

3 - 4 
 32.8
 

5 - 6 
 32.3
 

7 - 8 
 24.0
 

>8 
 7.1
 

100.0
 

C. NIVEL DE ESCOLARIDAD Y ALFABETIZACION DE LA FAMILIA 

Casi 40.0 % de todos los agricultores de la muestra, no
han ido a la escuela (Cuadro 3), pero alrededor del 91% 
 tienen
familias con uno o mas miembros alfabetos (Cuadro 4). 
Estadisti
 cas similares de. la Investigaci6n para el Desarrollo fueron
46.9 % sin escolaridad y 87.7 % de familias con uno o mas miem
bros que pueden leer.
 

Cuadro 3: Distribuci6n del Nivel de Escolaridad
 

Nivel de 
 % Agricultores
 

Escolaridad 
 (N=183)
 

Ninguna 
 39.9
 

Primaria 
 58.5
 

Secundaria 
 1.6
 

100.0
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Cuadro 4: 
 Distribuci6n de la Alfabetizaci6n de la Familia
 

Nzmero de
 
Miembros Alfabetos Aqticultores
de li Farnilia (N=183) 

0 
 9.3
 

1 - 2 
 58.5
 

3 - 4 
 22.4
 

5 -6 
 6.5
 

7 - 8 
 2.3
 

>8 
 0.5
 

100.0
 

0. TEME'TCIA D!' LA TIERRA
 

Alrededor de la mitad de los agricultores (54.3 %), traba
 °
 
jan tirras comlinales 
y la otra mitad (45.7 %) son propietarios

individuales. En la Investigaci6n para el resarrollo, estadfsti
 
cas 9imilares fueron 60.7 
- tierras cornunales y 36.9 % indivi-
duales. 

E. 'A"I....RAS CUJLTIVADAS 

A los agriculiores se les pregunt6, cu.nta tierra ell's 
-cultivaban por cada cultivo que ellos semhraban. Estas Sreas fue 
ron sumadas para obtener el total de Srea cultivada por ca'la a-
gricultor para ese 
ciclo agricola. Las "stribuciones de estas
 
Sreas 
son dadas en el Cuadro 5. Este cuadro muestra que s6lo un 
2.7 % de los agricultores estaban cultivando 0.2 Ma. o menos,

17.9 % cultivaban 0.5 fia. o menos, 23.9 0' de 0.51 a 1.00 Ha. y

el resto (53.2 %) cultivaban mas oe I !a.
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Cuadro 5: Cultivos/Hect~reas cultivadas
 
(Suma de las Areas cultivadas de todos los
 
cultivos)
 

Area (cultivo/ha.) % Agricultores
 

0.1 0.0
 

0.11 - 0.20 2.7 

0.21 - 0.30 3.8 

0.31 - 0.40 6.5 

0.41 - 0.50 4.9 

0.51 - 1.00 23.9 

1.01 - 2.00 34.2 

2.01 - 3.00 13.6 

3.01 - 4.00 3.8 

> 4.00 1.6 

Missing 4.9 

100.0 



CAPITULO IV
 

PRESENrACION DE RESULTADOS 

A. MAIZ
 

El 99 % de los agricultores cubiertos por la muestra, cul
 
tivaban en el momento de la Evaluaci6n Formativa, por lo menos
una parcela de mafz.
 

1. Modalidad.de Siembra
 

Uno de los problemas planteados por los especialistas al
 
inicio del CTTA, fue la modalidad de siembra del mafz en Ia re
gi6n. La costumbre mas extendida es la siembra denominada "a co
 
la de buey"I frente a esta los especialistas recomendaron promo
 
ver la modalidad de siembra "por surcos".
 

La investiaaci6n de base, realizada en Junic de 1987, in
dicaba que un alt~o porcentaje de los entrevistados sembraba su
 
malz en la modalidad "a cola de buey".
 

La siembra de mafz por surcos fue promovida a travs de
 
dos cuilas radiales, una de las cuales promovi6 esta modalidad
 
de siembra ofreciendo como resultado unos choclos mas sanos y
 
grandes, y la,-otra se referfa a la forma en que se debe reali
zar la siembra por surcos, esto es abrir el surco y colocar tres
 
o cuatro semillas a una distancia de un paso por golpe.
 

Cada una de las cuas sali6 al aire, en quechua, tres ve
ces cada dia, durante el mes de Agosto.
 

Se produjo tambi6n una hoja volante de la que se imprimie
 
ron 2000 ejemplares, los que fueron distribuldos en las Comuni
dades del Sector.
 

El 56 % de los ggricultores entrevistados en la evaluaci6n
 
dijo haber recibido informaci6n sobre c6mo debian sembrar su ma
 

°'
,
fz. De estos, 97 recordaban los mensajes correctamente y 74 %
 
habla sembrado su mafz en la modalidad por surcos. De lo anterior
 
se deduce que de la totalidad de entrevistados, un 54 % record6
 
los mensajes y un 44 % los aplic6, sembrando su maiz por surcos
 
en esta camparla.
 

2. Distancia de siembra en mafz
 

Otro de los problemasidefinidos al inicio del CTTA en la 
reqi6rhfue la inadecuada densidad en la siembra del mafz, conse 
cuencia, en parte, de la equivocada modalidad de siembra. La in 
vestiqaci6n de base confirm6 que un alto porcentaje de los Pn
trevistados usaban una distancia de siembra inadecuada, menor 

http:Modalidad.de
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de la tecnicamente recomendable. Esto lievaba a una mayor densi
 
dad de plantas, con las subsiguientes dificultades para realizar
 
las labores culturales, y una mayor facilidad para la transmim
 
si6n y dalos de las plantas.
 

A travs del CTTA se promovi6 una distancia paralla siem
bra de mafz de 60 cms. entre plantas y 80 cms. entre surcos. U
na cufia repetida cuatro veces diarias durante el mes de Setiem
bre, y una hoja volante de la que se imprimieron y distribuye
ron 2000 ejemplares, promovia el colocar tres semillas a una dis
 
tancia de tres cuartas entre cada golpe y en surcos abiertos a
 
unar'distancia de cuatro cuartas entre si. 

E1 61 % de los entrevistados en la evaluaci6n dijo haher
 
escuchado los consejos sobre distancia de siembra. Un 25 .7del
 
total los recordaba correctamente y de estos un 44 % los us6 en
 
forma correcta. De lo anterior se deduce que un 25 % de la tota
 
lidad dellos entrevistados recordaba correctamente los mensajes
 
en el momento de la entrevista y un 17 % habfa, en esta campafta
 
usado un correcto distanciamiento en la siembra.
 

3. Fertilizaci6n de mafz
 

Para responder educativamente a los bajos niveles de fer
tilizaci6n en el cultivo de malz en la zona, el CTTA promovi6
 
tres mensajes:
 

- El prinero se referia al n6mero de veces que hay que fertili
zar. La costumbre en la zona es fertilizar s6lo una yes, gene
 
ralmente al momento de la siembra.
 

- El segundo mensaje se referfa a cuando fertilizar. El consejo
 
indicada dos momentos: a la siembra y en el primer aporque.
 

- El tercer mensaje se referfa al uso de las tres fuentes de fer
 
tilizaci6n: Nitr6geno, F6sforo y Potasio.
 

Estos mensajes fueron difundidos por medio de dos cuilas
 
radiales quo salieron nueve veces diarias de lunes a viernes du
 
rante el mos de Setiembre y parte del mes de Octubre : Una hoja
 
volante que explicaba c6mo y cu~ndo fertilizar y otrahhoja en 
la que se daban las dosis adecuadas do fertilizaci6n, de las que
 
se imprimieron tres mil copias de cada una.
 

Con relaci6n al n6mero de veces que hay que fertilizar, un
 
58 % de la muestra dijo haber recibido el mensajo. De estos un
 
94 % lo recordaba correctamente y un 80 % Io puso en prictica.
 
Esto significa que un 56 % delttotal de la muestra lo recordaba
 
correctamonte y un 47 % de dicha muestra lo adopt6.
 

En lo que so refiere a cu~ndo so debe fertilizar, un 55 %
 
dijo haber recibido el consejo, de estos un 93 % lo recordaba 
correctamente y un 69 % dijo haberlo aplicado. Con relaci6n a 
la mupstra total un 50 % do 1o3 entrevistados recordaba el con
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sejo y un 39 % lo aplic 6 . Esto significa un aumento del 3
 
con relaci6n a los resultados de la Investigaci6n para el a
rrollo seg6n los cuales, s6lo un 2.5 % de los entrevistad er
 
tilizaba correctamente.
 

Un 57 % de los entrevistados dijo haber recibido el conse 
jo sobre los tipos de fertilizantes que se'deben usar, un 69 % 
de los que los escucharon pudo recordarlos perfectamente. Con 
relaci6n a la muestra total entrevistada, un 40 % dijo haber a
plicado lo que escuch6 y lo aplicaron correctamente el 29 % de 
la muestra. En la Investiqaci6n para el Desarrollo result6 que
 
s6lo un 9 % mesclaba varios fertilizantes, mientras que un 8A %
 
s6lo usaba fuentes nitro~enadas.
 

4. Control del gusano coqollero del maf,
 

Esta tecnologia no habfa sido seleccionada para ser trans
 
ferida, pero el desarrollo del trabajo de campo en la zona lle
v6 a que se le considerara y tratara. La reconendaci6n se refe
rfa al uso de Dipterex o Granolate, insecticidas granulados de
 
costo acequible, poniendo en el cogollo de las plantas la canti
 
dad que se puede tomar con los dedos. una dufta radial se repi
ti6 tres veces diarias desde el 10 de Noviembre. La Evaluaci6n
 
Formativa se realiz6 durante la segunda semana de Diciembre (del
 
7 al 11), por lo qu esta cuha habla estado 19 dfas en el afre.
 

Se prepar6 tambi~n una hoja volante sobre el tema,la que 
iba ha ser distribuida cuando se efectu6 la evaluaci6n, y un pro 
grama radial que se difundi6 el dia 27 de Noviembre, un 45 % de 
los entrevistados, no obStante el tiempo limitado de difusi6n, 
dijo haber escuchado el consejo. De estos un 60 % lo recordaba 
perfectamente y un 47 % lo aplic6, esto es, el consejo fue apli 
cado por casi la mitad de quienes lo escucharon. Con relaci6n a 
la muestra total, urh32 % lo recordaba perfectamente, un 22 % 
lo aplic6, pero un 17 % lo hizo correctamente. 

B. PAPA
 

El 99 % de los agricultores entrevistados en la Evalua
ci6n Formativa tenia, por lo menos, una parcela de papas.
 

1. Preparaci6n del &erreno
 

Uno de los comportamientos que, de acuerdo a los especia
listas, el CTPA decidi6 promover fue el de la adecuada prepara
ci6n del terreno para la siembra de papas.
 

E1 comportamiento generalizado entre los agricultores es 
el de una o dos cruzadas a su terreno antes de hacer el surco 
para la siembra. :1 Proyecto promovi6 el que se dieran por lo 
menos tres cruzadas antes do surcar y sembrar. 
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El mensaje fue pronovido por medio de una cui;I'a que sali6
cuatro veces diarias de tunes a viernes, durante el mes de Agos
to, y una hoja volante de la que se 
imprimieron 2000 ejemplares
distribuyrdose en 
la zona 
a travs del Sectorista.
 

De los 184 entrevistados, 70 % dijo haber recibido el men
saje: de estos 87 Z lo recordaba perfectamente y 81 % lo aplic 
.
Con relaci6n al tot-al de los entrevistads, el mensaje lleg6 en
forma efectiva (escuch6 y recordaba) a un 60 % y fue aplicado 
-
correctamente por 
un 49 %.
 

2. Prevenci6n y control de plagas de papa
 

La Investigaci6n para el Desarrollo realizada en el mes 
-
de Febrero de 1997 mostr6 que el problema mas mencionado en el
cultivo de papa era la Rancha (enfermedad producida por el 
hongo Phitoftora inphestans), seguida del ataque de Papa kuru o Gor
gojo de los Andes. Sin embargo el Papa kuru es 
el problema en el queeel agricultor gasta mas 
insumos, sin duda por ofrec6rsele mas soluciones y consejos sobre este problema.
 

CTTA promovi6 mensajes sobre prevenci6n y control de
plagas de la papa, v especfficamente Papa kuru en forma de 
las
 
una
secuencia de comportamiento 
que inclufan el tratamiento de la
semilla en la siembra, con Volat6n en 
polvo, los aporques altos
aplicando volat6n granulado alrededor del tallo de la planta y
Cusathi6n rociado en el 
follaje en ambos aporques.
 

Una curia difundi6 este mensaje 3 veces diarias desde el 
-10 de Noviembre hasta el 
16 de Diciembre (por lo que al momento
de efectuarse la evaluaci6n, el mensaje habfa estado solamente
19 dfas en el aire). Una hoja volante de la que se imprimieron
3000 copias fue distribuida en Octubre durante la huelga de
INIPA y una segunda hoja habla sido distribuida inmediatamente
antes de efectuarse la evaluaci6n. Tambi6n dos programas radia
les sobre el 
tema habian salido al aire.
 

El 
38 % de los entrevistados, dijo haber recibido algfin 
-
consejo sobre c6mo controlar las plagas de papa. fle 
estos, s6lo
una persona pudo repetir correctamente la secuencia de comportamiento suqerida. De (jui6nes dijorarhhaber recibido alq6n consejo sobre c6mo controlar las plaqas do papa, -1 71 % (30 Y de lamuestra total aplic6 alquno de-.stos consojos. 

Este mensaje y sus rerultados requieren una explicaci6n particular. Los aqricultores son practicamente banbardeados prlos la',oratotios y vnndodores de agroinsumos sobre productos pr3 combatir las plagas de papa, y especialam?nt-e (I Papa kuru.Esto explica cue Ios agricultores quo dijeron haber recibido alg6n mensaje sobro osto toma, s6lo un 26 % hizo referencia acomportamientos pro'novidos por el CTTA. El 74 
los 

% hahfa recibido 
otro tipa do mensajo do ntras fuontes. 

Por otro lado, el hecho do que s6Lo una persona fuera ca
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paz de repetir correctamente la secuencia de comportamientos preo

movida por el CTTA, nos indica entre otras cosas que:
 

a) Dado que el ciclo agricola ya hahia comenzado y se en
frentaba el problema especffico del Papa kuru, no era
 
lo mas adecuado el promover una secuencia de comporta
mientos que se iniciaba con el momento de la sier-bra.
 
Io anterior refuerza la hip6tesis de que los mensajes,
 
para que sean efectivos y despierten el interns de los
 
usuarios deben ser oporturos.
 

b) Los mensajes que pre-nueven secuencias de comportamien
tos son mas diffciles de recordar v desoiertan menos a
 
tenci6n. lo anterior rz-fuerza la hip6tesis de que los
menspje deben ser concretos y respuestas inmediatas a
 
proble mas especfficoo.
 

C. ANALISIS DE SUELO
 

Se incluy6,entre las tecnologlas promovidas la que se re
fiere al anilisis de suelo. Se produjo y distribuy6 una hoja vo 
lante con 2000 copias en las que se explicaba como tomar una 
muestra de suelo. 

De las personas entrevistadas en la evaluaci6n, s6lo un 
10 % dijo haber recibido el mensaje, un 5 % pudo recordarlo co
rrectamente y un 5 % (posiblemente los mismos) dijo haberlo lle 
vado a cabo en sus tierras. 
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CAPITULO V
 

EVALUACION DE LOS MENSAJES
 

A. ZQUE FUE EVALUADO? 

Los mensajes/recomendaciones fueron evaluados con respec
to a la recepci6n de la audiencia, recuerdo de la audiencia y u
 
so de la audiencia. En lo sucesivo en este informe los mensajes
 
y las recomendaciones son equivalentes.
 

I. 	Recepci6n de la audiencia
 

A 	todos los agricultores se les pregunt6 si ellos escucha
 
ron las recomendacioncs para cada una de las nueve pr6cticas
 
las, que la informaci6n fue difundida..Los porcentajes de los
 
escucharon y no escucharon los mensajes/recomendaciones difur
 
dos para mafz, papa y an~lis~s de suelo,son presentados en el
 
Cuadro 6.
 

Cuadro 6: Difusion de las recomendaciones
 

% 	DISTRIBUCION DE AGRICULTORES * 

No 	ha recibidoRecibidoRECOMENDACIONES 
recomendaciones recomendaciones 

1. 	 Forma do siembra para 
Malz 56.0 44.0 

2. 	 Distancia de siembra 
lamr marz 61.4 38.6 

3. 	 Cu6ntas veces hay que 
fertilizar el mai'z 58.7 41.3 

4. 	 Cudndo hay quo fertili
zar el maiz 54.9 45.1 

5. 	 Tipo do fertilizantes 

para maiz 57.1 42.9 

6. 	 Control de gusano 
cogollero 45.1 54.9 

7. 	 Preparaci6n del terreno 

pa r papa 	 69.6 30.4 

8. 	 Provenci6n do plagas do 
papa 38.0 62.0 

9. 	 Como sacar muestras 
para an6lisis do suclo 9.8 90.2 

n = 184 
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Las proporciones de la a.diencia que recibieron los diferentes mensajes van del 10 % para anAlisiside suelo a 70 % para

preparaci6n del terreno para papa. Mas del 
50 % de todos los agricultcres entrevistados escucharon las recomendaciones para 
siembra de mafz, distancia de-siembra para mafz, n~mero de fer
tilizacionps para mafz, tipo de fertilizantes para mafz y prepa

raci6n del 	tcrreno para papa. Tambi6n el control del gusano co
gollero fue escuchado por casi 
el 50 % de la audiencia. En efec
 
to 7 de las 9 o 78 % de las recomendaciones fueror recibidas por
mas del 50 % de la poblaci6n-meta, durante la primera fase del
 
proceso de 	transferencia de tecnolojfa.
 

2. Uso de las recompndacinnes
 

A todos los agricultores que dijeron que escucharon las 
-

recomrndaciones se les pregunt6 si ellos 
usaron las 	recomenda
ciones. La distribuci6n de log agricultores por uso de las reco
 
mendaciones es presentada en el Cuadro 7.
 

Cuadro 7: 	 Uso de las recomendaciones por agricultores que reci
 
bieron/escucharon las recomendaciones
 

% DISTRIBUCION DE AGRICULTORES
RECOMENDACIONES
 Ha usado No ha usado
 
Recomendaciones 
 Recomendaciones 
 N = 

1. Siembra 	de mafz 77.7 22.3 103
 

2. Distancia de sie
 
bra para malz 70.8 29.2 113 

3. Cu~ntas veces fer 
lizar mafz 79.6 20.4 108 

4. Cu~ndo fertilizar 
mafz 70.3 29.7 101 

5. Tipo de fertili
zantes para mafz 71.4 28.6 105 

6. Control de qusano
cogollero 48.2 51.8 83 

7. Proparaci6n del 
terrpno para papa 79.7 20.3 128 

. Prevenci6n de pla 
gas de papa 78.6 21.4 70 

* Anilisis de suelc 50. 0 50.0 18 

Todas las recon:mndaciomes, excepto las de control del gusano coqollero y an'li!;is (o suelo, han sido reportadas como Usadas por los agicultoros, por mas del 70 % de los agricultores 
que escucharon las recornendiciones. Las del control del gusano 



22
 

c6gollero y anilisis de uelo fueron usadas por el 48 % y 50 %
de los aqricultores que escucharon ess recomendaciones. 
stas
tasas de "adopci6n" son muy impresionantes parA un proyecto que
reci~n ha emppzac-do. 

3. ,ecuerdo correcto de las recomendaciones
 

ara cada recrmendaci~n, a cada agricultor que dijo que la-reci.i6, se pie 4i Oijera qu6 inra lo que la reco-endaci6n dpc'a. Tas rospuestas fuero comparadas 
con las reco-endaciones corrcas cnunmradas en 91 cap[ftulo [I y el porcentaje -Ke agricultores qcje rocordlaharn correctamente las recomendacionesfue rleterminacdo. :sto se presenta en el cuadro 8 para cada reco
mendaci 6 n. 

CUADRO B 
 % DISTRIBUCION DE AGRICULTORES
 
RECOMENDACIONTES 
 Recuerda 
 Ha usado
 

Correctamente 
 Correctamente 
 N = 
Recomendaciones 
 Recomendaciones
 

1. Siembra de mafz 7.1 74.8 103 
2. Distancia de siem
 

bra para malz
 
a) entre plantas 38.1 
 26.5 
 113

b) entre surcos 43.4 
 28.3 
 113
 

3. Cu~ntas veces fer
 
tilizar mafz 
 95.4 
 75.0 108
 
Cundo fprtilizar
 
maiz
 
a) siembra y pri

mer aporque 
 50.5 
 27.7
 
b) primer y segun
 

do aporque 40.6 
 36.6

c) total 
 91.1 
 64.3 101 

5. Tipo de fertili-
zantes para mafz
 
a) Primora aplica


ci6n 
 58.1 
 41.0 

b) sogunda aplica 

105 

ci6n 79.0 
 61.0 
 105
 

6. Control de gusano
coqollero 
 72.3 37.3 33 

7. freparaci6n del 
terreno para papa 86.7 70.3 128 

8. 2revenci6n do pa
qas de papa -- 1.4 1.4 70
 
Anlisi, de suelo R8.q 50.0 18 

http:la-reci.i6
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El recuerdo correcto, varia de 1.4 % para prevenci6n de 
plagas de papa a 97 ;'para siembra de maiz. Entre mas simple e
ra la recomendaci6n, mas recordable era. La mas compleja de las 
recomendaciones fue prevenci6n de plargas de papa , fue la mas 

difIcil de recordar correctamente.
 

4. Recuerdo correcto versus uso de las recomendaciones
 

De los agricultores que escucharon las reccmendaciones, 

los porcentajes quo las recuerdan correctamente y tambi~n el u
so de 1.as reromendaciones, fueron determinados, esto se presen
ta tambi~n en el Cuadro 8. 

Si los agricultores usaron las recomerdaciones com- ellos
 
las recordaban, entonces altos porcentajes de agricultores que
 
escucharon las recomendaciones no las estaban usando correctamen
 
te. Por ejemplo, de los agricultores que escucharon la recomen
daci6n para distancia de siembra para ma1z, 70.8 % dijo que eL
 

llos las estaban usando (Cuadro 7), pero s6lo el 26.5 % estaban
 
usando la correcta distancia entre plantas y 28.3 % estaban u
sando la correctaldistancia entre surcos (Cuadro 8). Diferencias
 
similares existen para prevenci6n de plaqas de papa (78.6 % vs
 
1.4 %), control de gusano cogollero (48.2 % vs 37.3 %), tipos 
de fertilizantes para mafz (71.4 % vs 41.0 1,,1)y 71.4 % vs 61.0 "1 
para la primera y segunda aplicaci6n respectivamente) etc. 

5. Resumiendo la evaluaci6n de las recomendaciones difun
didas
 

Los datos presentados en este capitulo estfn resumidos en
 
el Cuadro 9. Este cuadro provee porcentajes del total de la mues
 
tra que escuch6 las recomendaciones, las recordaba correctamen
te, usaron las recomendaciones y los que las usaron correctamen
 
te. Los datos del Cuadro 9, tambi~n son presentados grfficamen=
 
te en la Fig. 1.
 

6. Comparaci6n con la mnvestigaci6n para el Dpsarrollo
 

Datos similares no fueron rebolectados en la Trvestigaci6n
 
para el Desarrollo. Sin embarqo, alinque los tipos de fertilizan
 
tes para malz no estaban separados para las diferentes aplicacTo
 
nqs, algunas comparaciones cautelosas puoden ser hechas. Los dA
 
tos de la Investigaci6n para el Dosarrollo, muestran que s6lo
 
el 1.8 % de los agricultores usabAn fertilizantes que provefan
 

"los elementos recom,-ndados -nitr6geno, f6sforo y potasio- compa 
rado al 41.0 % en t;s datos de l; Evaluaci6n rormativa. lambiAn 
en la !nvestJqaci6ri para el Oesarrollo, s6lo el 2. 1 indlicaba 
que wiaban una segundi aplicaci6n tie fertil-.zantes, opuesto al 
61 % que us6 sorrectamente una segunda aplicacifn de fertilizan 
tes en la Wvaluaci6n Formativa. Esta es una mojora impresionan: 
to en las )rcticas de fertilizaci6n de los agricultores, y es
to fue logrado en retativamente corto tiempo 
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Cuadro 9: £valuaci6n re3umrida de las recomendaciones difundi-.
 
das 

% DISTRIBUCION DE AGRICULTORES (N=184) 

RECOMENDACIONES ReiioRecuerdaRecbdo U6s6Usurd6U6 
correctamente correctamente 

recomen. recomen. 
recomen. recomen. 

1. Siembra de maiz 56.0 54.3 43.5 41.8 

Distancia de siembra 
malz 

2. a) Entre plantas 61.4 23.4 43.5 16.3 
3. b) Entre surcos 61.4 26.6 43.5 17.4 

4. Cu6ntas veces hay que 
fertilizar el marz 58.7 56.0 46.7 44.0 

5. Cuando hay que fertili
zar el maiz 54.9 50.0 38.6 35.3 

Tipos de fertilizantes 
para maiz 

6. a) Ira. aplicaci6n 57.1 33.2 40.8 23.4 
7. b) 2da. aplicaci6n 57.1 45.1 40.8 34.8 

8. Control de gusano 
cogollero 45.1 32.6 21.9 16.8 

9. Preparaci6n del terreno 
para papa 69.6 60.3 55.4 48.9 

10. Prevenci6n de plagas 
de papa 38.0 0.5 29.9 0.5 

11. Como sacar muestras 
para an6lisis de suelo 9.8 9.8 4.9 4.9 

PROMEDIOS 51.74 35.62 37.22 25.83 



FIG. 1 EVALUACION FORMATIVA DE LOS MENSAJES 
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CAPITULO VI 

CANALES DE COMUNICACION 

A. INTRODUCCION 

Las recomendaciones fueron difundidas a las comunidades a 
trav6s de la radio, sectorista, hojas volantes, -anco Agrario, 
Universidad Agraria, unaiinstituci6n no guberna-ental de desa
rrollo rural liamada CEDEP. Al interior de las comunidades la 
informaci6n fue tambi6n difundida entre los agricultores por los
 
liderps de la comunidad, amigos, vecinos y familiares. Sin em
1argo los canales principales fueron radio. hojas volantes y el 
sectorista. 60.C, de los aqricultores, indicaron que ellos te
nfan radio v 63 dijo que escuchaban a Don Hilaco -personaje 
creado por l provecto-. 'Pambi6n el 34.2 o'de los aqricultores 
dijo que ellos recibfan hojas volantes. 

Tara cada recomendaci6n que el aoricultor recibio, se le 
pidi6 que indicara las fientes de donde la habia recibido o es
cuchado. 'stas respuestas est~n tabuladas para todas las fuentes 
y todas las recomendaciones en el Cuadro 10. Este cuadro muestra 
que la radio, el sectorista-y la hoja volante, fueron las fuen
tes mas importantes para las recomendaciones -jue los agriculto
res recibieron. Tambi6n muestra que la radio fue la mas importan 
te fuente, para todas Las recomendaciones. 

I. Radio
 

El proyecto cre6 un personaje ficticio con el nombre de -

Don Hilaco, que representa a un t6cnico con experiencia que de 
manera respetuosa, paternal y haciendo uso del idioma local y 

situaciones culturales, entrega sus conocimientos a travs de 
los consejos por la radio, en cuias 1'programas en las que Al 

es el protagonista. 

El 63 Y, de los entrevistados, dijo haber escuchado a Don 
'Tilaco. Las horas mas mensionadas en que sp escucha a Don Mila
co son las 5 a.m. (21 0/) y las 6 a.m. (72 %). Tsto se confirma 
porque el programa radial saLe al aire entre esas horas en las 
que son adem~s transmitidas tres curias. El resto de Las hcras 
mensionadas, puoden ser consideradas v5lidas nuesto que son ho
ras en las que tambi~n son -mitidos mensajes del Pro,'ecto. 

La importancia do la radio es mas visible en el Cuadro 11
 
que muestra la importancia relativa tie los canalss de comunica
ci6n para todos los agricultores -pie recibieron recomendaciones.
 



"'adlro l: -uen'-s de informaci6n de los a rirultores para las pr~cticas aIrfcolas 

% DC DISTRIBUCION DE AGPICULTORES POR PRACTICAS AGRTCGIA (n=1 8 4) 

.iembra Distan- Veces Cuando Tipo de Control Prepara Preven- AnAli
de cia de fertili fertili fertili qusano ci6n te ci6n de sis de 

mafz siembra zaci6n zar zantes cogoll. rrpno- plalas suelo
 

Radio 40.8 40.2 33.2 31.0 33.2 34.2 42.9j 22.8 3.3 

Sectorista 17.Q 18.5 22.9 21.7 21.2 5.4 18.5 I.8 3.3 

Hoja Wolante 1(.3 15.8 15.2 14.1 14.7 6.0 10.3 9.2 1.1 

Amiqo/vecino 4.3 5.4 6.5 5.4 3.8 7.1 7.6 2.7 0.5
 

Familiar 4.3 9.3 12.5 14.7 11.4 4.9 14.1 9.8 
 1.1 

cr r -. ... --- --- --- 1.1i 0.55 

Universidad --- 0.5 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5
 

Comunidad 0.5 0.5 
 0.5 .........-.
 

Rianco Agrario 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 -


,.'o recibi 6
 
informaci6n 4A.0 33.6 41.3 45.1 42.9 54.9 30.4 
 62.0 90.2 

NOTA: I.os agricultores dieron respuestas multiples a cada pregunta. 1'l porcentaje
total de agricultores que rocibieron informaci6n de todas las fuent-s, 
in
clutra doble o triple, dependi6ndo del nilmero de fuentes utilizadns. 



Cuadro 11: 
Uso de las fuentes de informaci6n por los agricultores cjue recfbioron inforrmaci5,
 

'IE DIS i&I 3UC IOC: L! .- . 1CUTCR.z iC !'CzA .. "-C ... 


uentes Sie.ibra Distan-
 deV2ces Cuando ' Cio 2ontrol re:a: a .. n-l ir-
Ce cia de fertili fertili fertili gusano ci 6 n te cin de i demafz siembra zaci6n zar - zantes cojo1l . rreno-


Radio 72.8 65.5 56.5 56.4 57.1 75.9 61.7 60.0 
 33.3
 

Sectorista 32.0 
 30.1 38.9) 39.6 37.1 12.0 26.6 25.7 
 33.3
 
Tioja volante 29.1 25.7 25.9 25.7 25.7 13.3 14.13 24.3 11.1 

Amigo/voci no 7.8 8.8 11.1 9. Q 6.7 15.7 10.9) 7.1 9.6
 

Familiar 
 7.8 15.9 21.3 26.7 
 20.n 10.8 20.3 
 ?5.7 11.1
 

C EP ---.--..---.---...... 1 .6 1.4 ---

Universida--
 --- 1.1 1.9 1.2 0.8 l..
 

Comunidad 
 1.0 0.9 --- 1.11..... ...... 

Banco Agrario 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 --- 0.8 2.9 --

(n-=103) (n=113) (n=108) (n=101) (n=105) (n-83) 
 (n=128 ) (n=70) (n-IS)
 

*TN = Nfimero total de agric'iltores en ]a muestra 
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2. !Tojas volantes
 

EL 34 de los entrevistadmdijo'.4 haber recibido alguna he

ja volante, de estos el prornqciio de hojas recibidas estA entre
2 y 4. En el momento de la eraluaci6n, el Proyecto habla puesto
 
en distribuci6n 8 diferentes hojas, ninguno de los entrevistados
 
dijeron haher recibido las ocho.
 

El:sistema de distribuci6n que ha utilizado el Proyecto 
ha sido el de entregar, a travs del Sectorista, las hojas vo
lantes a las autoridades de las Comunidades y los sectores, ex
plicindolas en una reuni6n al efecto. El acuerdo fue que las au
 
toridades las harfan llegar a cada comunero bajo su autorida
 
explirando su contenido al momento de entregarlas.
 

De los que recibieron hojas, un 63 % la recibi6 directa
menter'del sectorista y unh34 % la recibi6 a travs de una auto
ridad comunal (10 %) o un delegado de Sector (24 %) y s6lo a un
 
46 % les fue explicado su contenido.
 

Fsto hace pensar que los delegados y autoridades no han 
cumplido a cabalidad la labor de distribuci6n y se hace necesa
rio analizar con ellos los motivos de este hecho.
 

No obstante, las hojas volantes parecen ser un instrumen
to efectivo para la transmisi6n de los mensajes, puesto que un

98 % de los entrevistados quisieran recibirlas.
 

El 83 ^ de quienes las recibieron dijeron hab:rlas leido
 
y de estos un 90 % consider6 fhcil su contenido y un 52 % us6
 
los consejos de las hojas con resultados buenos (59 %) y regula
 
res (41 %).
 

Quienes no usaron los consejos de las hojas volantes (23)
 
un 74 % lo achac6 a que las hojas le hablan llegado a destiempo.

S61o un 9 % culp6 al hecho de no haber entendido el contenido de
 
las mismas.
 

La producci6n de hojas ha resultado mas complicada que la

producc16n de las cuflas y los programas ypor otro lado, la huel
 
qg retras6 la producci6n y entrega de algunas de ellas.
 

T3. OPINIONl TE LOS AGRICITLTORPS SOVR .TAS RECOMEMDACIOvES 

1. Claridad de los mensaies
 

A todos los aqricultores que recibipron informaci6n de non
tilaco se les pregunt6 si los mensAjes fueron claros. 94.9 % de
 
estos agricultores respondieron que lea parocian claros. A aque

llos agricultores qie recibieron holas votantes so 
lea progunt3

sobre las dificultades para entendorlas y 90.6 % do ellom cons
 
deraron que eran ffcilem de entender.
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2. tltilidad de los ,riensajes
 

A todos los agricultores que recibierOn me'nsajes do Don !Ii
laco se les pregjuntO si consideraban que los consejos se podfan
 
usar y el 90.5 , de log agricultores log conslceraban Gtiles. 

3. Aplicaci6" de los mensales
 

TI 91 1-dt- los agricultores que recibieron consqjos de Don
 
"!ilaco consideran quo qe pueden aplicar. Entre las razones que

destacan por las que los consejos qe pueden aplicar estAn: por
que estfn a su alcance los consejos 16 %, porque son necesarios


'
 para la buena cosecha 44 1,,,porque io aplicaron y les fue bien
 
9 0. 

De los agricultores que dijeron haber escuchadc a Don Fi
laco, 60.3 % ha aplicado algfn consejo de los qua da y de estos
 
el 59 % (70 agricultores) tuvo buenos resultados y el 31 % dijo


°
haber tenido resultados regulares. El 10 .,0 restante estA esperan

do los resultados de su uso por haber aplicado alguno de los con
 
selos recientemente.
 

El 46.0 % de los agricultores que recibieron hojas volan
tes dijeron haber usado alg~n consejo en sus parcelas.
 

C. COMPARACI!ON CON LA INVESTIGACION PARA SL DESARROLLO
 

En la Investigaci6n para el Desarrollo, no se recolect6 
informaci6n de los canales de comunicaci6n para cada prfctica 
agricola. S61o se les pregunt6 a los agricultores si escuchaban
 
el programa sobre agricultura en la radio o si reciblan alisten 
cia t6cnica y de qui6n. Los datos mostraban que el 34.1 %de t3 
dos los agricultores entrevistados entonces, escuchaban el pro
grama de radio -Amanecer Campesino- y el 15.8 % de todos los a
gricultores habian recibido visitas de t6cnicos (sectoristas y
otros). En la Evaluaci6n Formativa, 9i promedlo de porcentajes
 
para radio y sectorista son 31.3 y 15.5 % respectivamente. Estos

porcentajes no son estadisticamente diferentes rle los de la Tn
vestigaci6n para el Desarrollo. Sin embargo esta comparaci6n de
 
be ser interpretada cautelosamenteo
 

A pemar de todo, pucde concluirse quo los extensionistas
 
siguon llegando a un pequeo grupo de agricultores. Para hacer
 
una estratega de conunicaci6n usando varios canales, efectiva:
 
es nenesario que los extensionistas aumenten su cobertura y el
 
contacto con loA agricultorep p~ra poder proporcionar informam
 
ci6n adicional y explicaciones a las recomendaciones mas comple

jas. En muchos casos las demostraciones se hacen necesarias.
 

D. PREFSRENCIASuDE LOS AGRICULTORES SOSRE CANALES Dr r.CMUjT-

CAC I 0' 

A todos los agricultores.se les pregunt6 a trav6s de quo

canat de comunicaci6n les qustarta recibir is informaci6n aqri

http:agricultores.se
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r-ouestavcola en (-- futuro. rp! ~~ taL'uladas e~n el Cuadro 
12. 

-uadrco 1?: Fre erc-ila rie los a'iric-.1toros por los canales de 

Caralos de 
Th'nunic~ci~ri 

iloja VolaIcnte 

Sectorista 

i /Vricultores 
(T194 ) 

64. 1 

39.1
 

8.2
 

R, ,Vstas6.0 

FarnilicareF 1.1 

Veterinarir) 0.5 
'S..1runo L 
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CAPITULO VII
 

CONCLUSIONES
 

uno de los objetivos del Proyecto CttA es desarrollar, pro
 
bar y demostrar una estrategia de comunicaci6n de multiples ca
nales para la transferencia de tecnologla a los agricultores. -

Los datos muestran que la combinaci6n de canales usados han al
canzado alrededor del 50 % de los agricultores, con la excepci6n
 
del anhlisis de suelo. Sin embargo, con el 50 i de cobertura de
 
la audiencia en la mayorla de los mensajes, puede ser considera
 
do -omo un logro que vale la pena.
 

-1 recuerdo del contenido de las recomendaciones, fue ra
zonablemente buens, excepto para la distancia de siembra de mafz, 
primera aplicaci6n de fertilizantes para malz y la prevenci6n 
de plagas en papa. Estas sin embargo fueron las recomendacionps 
mAs complejas y m~s dificiles de recordar. 'l Eroyecto puede ne 
cesitar dedicar mas atenci.n a las recomendaclones mas comple-
jas.
 

Aa mayoria tie los Agricultores que Pscucharon las recomen 
daciines, dijeron que ellos 1ns usaron. Lo especifico q'ue ellos 
usaron fue interpretado co-o lo quo ellos reccrdaban de cads re 
conendaci6n. Cuando esto fue comparado con las recomendaciones
correctas, se encontr6 clue muchos agricultores estaban usando 
incorrectarrente las recomendaciones. Sin embargo, esto fue mas
 
en las recomendaciones mas complejas y dificiles de recordar.
 

En la transferencia de tecnologla en la zona, el problema
 
fundamental, mfs que la poca receptividad del productor a las 
tecnologlas, es la liritada capacidad de lograr una acecuada co
 
bertura por parte de las instituciones dedicadas a la asistencla
 
t6cnica. De acuerdo a esta primera Evaluaci6n rormativa, en pro
 
medio, el 65 % de los a'3ricultores que han recibido o eccuchado
 
algfin consejo por cualquiera de los medios utilizados, lo rectier
 
an correctamente y de estos, en promedio sin 70 % lo aplica.
 

En la "adopci6n" de los consejos esta es mayor en aquollos 
casos en que la tecnologia promovida no requiere desembolso eco 
n6mico. Este eq el caso dc la prcparaci6n del terreno para la 
siembra de papa y forma y distancia de siembra en el cultivo del 
maiz. Esto confirma lap barreras econ6micas corno los motivon 
principales pars la no adopci6n de detarminados comportamientos 
tAcnicos, tal como fue planteado por los agricultores en la In
vestiqaci6n para al Oesarrollo de la Istrategia del CTTA y la -
Investigaci6n do nase en la zona. 

w.1 medio de mayor coberturo y efectividai parere haber si 
do la radio$ con un 63 "s do cohertura. El personaje creado, non 
Hitaco, ha sido un eficaz instrumento pars facilitar la recopti 
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vidad de los mensajes. A los agricultores les cae simpAtico el
que se haya iersonalizado la emisi6n de los consejos y que Don
Hilaco utilice un tono coloquial y no institucional en su 
emi
si6n.
 

El 
hecho de que los consejos se transmitieron en quachua
n las ct.as y mezclando el castellano y el quechua en los programas ha sido un factor importante er la aceptaci6n y comprensi5n do los viismo, 
 tal como Io manifestaron los agricultores entrevistados.
 

Las hojas volantes no cumplieron sus objetivos completamente por diferentes factores. Entre ellos la dificultad en su
producci6n y dtstribuci6n hicieron que no llegaran a manos do
los agricultores o que llegaran cuando ya no eran oportunas. Es
necesario para un impacto mayor, que las hojas volantes lleguen
a los usuarios al mismo tiempo que los mensajes radiales.
 

las hojas 
,olantes deben ser promovidas paralelamente por
la radio indicando cuando esthn disponibles en manos del extensionista o en las de los delegados de los sectores de las comunidades, presionando asi a estos a que las hojas sean entrega
das a los agricultores.
 

Relacionando las recomendaciones menos recordadas, con los
momentos en que estas se entregaron, se aprecia que son menos 
-
recordadas aquellas que fueron entregadas cuando adn no era el
momento de aplicarlas. Tal es 
el caso de las acciones para prevenir los ataques de plagas en papa, las que abarcaban casi todo el ciclo agricola. Esto nos lleva a deducir que la oportuni
dad de los mensajes es un factor influyente en su comprensi n,
recordaci6n e interds en su aplicaci6n. En el futuro los mensajes derhn emitirse en las 6pocas exactas en que deben ser pues
tos en prActica.
 

Otro tanto ocurre con el planteamiento de secuencias de 
-
acciones versus la'propuesta de una acci6n especifica. Las reco
mendaciones que conlIevan una secuencia de acciones diversas
son menos recordadas 
(o tal vez mns dificiles de e.vnlicar por 
-parte del actricultor), 
tal'-s el caso de.la prevenci6n.de plagas de papa. Cn la medida de lo posible se doberAn desglosar las
tecnoloj(as en acciones concrotas que puedan ser surieridas en 
-
foriA individual on el 
tiempo. Si esto no fuera posible, las tec
nologias clue impliquen socuenclas necesitarAn un rofuerzo muchlmAyor ' el a3oyn de denostraciones personiler. 

FinAlmento., 
se puede d-cir quo el Proyccto ha hccho consl
dorablos progreios pard el primor ano. La evaluaci6n formativatambi~n ha identificado que canales Psthn trabjando bion y qu4
tipos de monsajes nocesitan otros esfuerzos al lado do la radio
para una efectiva transferencia. :rabajar en mejorar la estrate
Oia de m~itiples canales en vez de concentrarse en'uno solo pue
de producir mejoros rosultados en el largo tiempo.
 

http:prevenci6n.de


ANEXO I
 

LA ENCUESTA
 



_________ 

TAiCYECTO DE COYLNUCACION TAR.A LA TPAINSFTUE'CIA DE TECNOLCCIA 

EN AGRICLrTLTRA C.TT.A 

EVALUACI ON FC-.k~tATVA 

rU TOS CENEaLES irstw-amnto %o. 

Encues'tadori ________________ echat 

Crunidad: _____________Sect 	 ort_______________ 

I-Eedl 2.- Se):1 I," F 3.- Nivel educztivo: 

f4 .- ZC.1&rtas personis son~ en ttu farilia? ___________ 

5.-,Cutas personzs en su f&rilia Waben leer? ___________ 

6.- LCu~th.tas parcelas ha se-Ltr;do usted dei 

jCultivo de -f Tp e Exen 16n C; ntidad deTNo. 
&I__C___1_12I _______ ?rcela s I rr1ad 	 7oa__, _ 

7.-	 Tiene usted -adio? 

1. 	 SI_1 _ 2.- NO___ 

ec~do	,)!~ alCu,a !.Oa caro e! ta ?( eC Lz s -*RI X tr.rle un& hoju) 

1Si _ 2. NO __ 

jert'rar el r.z? 

1. 	~ ___ 2 NO(A~A I.A 1!,Ur/ vo 14) 

10.- ZC6-7o o ee quj~n lo ha tecjUJ~ o e jtd?( CJ/ sLeer'le las a, 

1. Fad~o 	 4. VeC"'nO 0o-po

2. Sectorista 	 5. ianiliar 

__)2. 	 i:oja 6 * Otto ( li~ .I (4t 

II.- LC&mo decfa I& ir~for.cj&~ rj.e "ay que tearar el rrasz) 

1, 	For pFjtcos
 

2. 	 A cola de bjeY 

3. 	 tro(ETCFQi_____ 

http:ir~for.cj


12.- jHa sembrado ueted segun el consejo? 

1. SI 
 (PASE A PRECUrrA 14) 2. NO
 

13.- SI DUdO NO .
 L For que no ha sembrado asf? 

ZHa escuch.do o recibido ultiz-ente alguna 

distancia entre 


14 - inforr-c'& sobre a ;uj 
surcos y entre plantas hay que tembrar el "
mafz? 


1. SI 
 2. NO (FA SE A LA HLEG. 19)
 
15.- C6o o de 
quin lo ha recibido c escuchado? (ENCUESTADORi Leerle las
 

al ternat ivas'
 

1. Radio 
 4. Vecino o a;nigo 

2. Sectorlsta 
 5. Familiar
 
3. Hoja 
 6. Otro (ESPECIFIQUE)
 

16.- ZA qui ditncia entre surcos y entre plantas decfa Ia irforr.acidn que
hay que se-brar el rmafz? 

1. Entre plantast
 

2. Entre 5urcost
 

17.- 1 Ha usado usted esa distancla entre surcos y plantasentre para sembear? 

1.SI (PASE A LA PREGUNTA 19) 2. NO
 

18.- SI DIJ O NO. Por que no ha usado esa di1tancia para sembrar?_ --------

19.- ZIa escuchado o recibido ltirarente alruna 
inforr.acl& 
 sobre cu."Itas
 
veces hay que fertilizar el rafz?
 

1. SI _ 2. NO (IASE A LA IRE. 24) 

20- ZC&o 0 ce qu tn lo ha escuchado o recitido? (ESCUESTADO.Rt Leerle las 
alternatlvs) 

1. Radio _4: 
 Vecino o .mir.o 

2. Sector!sta 5. Fnillar 

3. HoJa _ 6. Otro (IESFECIIIQULE) 

21.- jCuintas veces decfa Ia inforrmacl&, que hay que fertilizar el mafa? 

1, Una %ez 3. Tres veces
 

2. Dos veceB 8. No szb5 _ 

2 

http:ESCUESTADO.Rt
http:escuch.do


22.-	 Z Ha fertilizado usted ese ndmero do voe i? 
1. SI (PASE A LA PREGUNTA 24) 2. NO 

23.- SI DIJO NO. jPor que no ha fortilizado usted ese numero do veces? 

24.-	 L Ha escuch'-do o recitido ultLamente altura infor.acl&n Eobre cu.lJohay que fertilizior el rafz? 

I. SI 2. NO (FASE A LA YFEG. 29) 

25.-	 C&'o o de quIn lo ha escuchado o recibido? (ENCL-LSTADJQ3i Leerle las 
alternat ivas) 
1. Radio 4. VecLno o __io 

2. Sect-pritta 
 5. Familiar
 
3. Eoja--__ 6. Ctro (ESFECIFIQLE) 

26.-	 1 Cuardo decfa que hay que fertilizar el rafz,esa Lnf'.aci&-,?(ENCLTS-

TADOca Fue:e r.ircar variis alternativas) 

1. A 	la !ie-tra 3. Al sepundo ;porque 

2. Al -vtmec apcrque 8. .o sate 

27.-	 Ha fertilizado usted en esa forma? 
I. SI (PASE A PREGUWTA 29) 2. NO 

28.-	 SI DIJO NO. L Por que no fertilizo usted asi?
 

29.-	 ZHa eacuchado o recibido ulttmamente altuna informaci6n sobre que tipo
de fertilizanton hay que usar para el mafz? 
1. SI 	  2. NO (FASE A LA USG. 34) 

30-	 ZC&.o o de quiln lo ha eacuchado o recibido? (ENCUESTADOi: Leerle las 
alternat ivas) 

I. Radio 
 lt Vecino a a.Fo 

2. Sectorista 
 5. rxilar 
3. HoJa 
 6. Otro (ESPECITIQUE)
 

3 



31 9-	 'Qul tipos de fertilizante, decfa la tnformaci& que hay que usar para 
el uafz? (ENCLESTA.DOI Leerle)
 

En la prizera fertilizacli& 1.
 

2. 

3. 

8. No S;be 

In la 	seguida fertilizaci&, I. 

20
 

3. 

8. No sabe 

32@- L. Ha usado usted esos ferttlizantes? 

1. Sl- (PASE A LA PRELGUNTA 34) 2.NO 

33.- S1 DIJO NOI Z For que no ha usado usted esois fertilizantes? 

34,, 	 jga e.,cuch;do o recib! _o ultiz-,erte a2 guna info-.-Vaci&x sobre c,o re 
contro'a el &usno co ,ollero del mafz? 
1. Sr 2. NO___ (FASE A LA IrRLEG. 39) 

35.. 	 ZC&-,o o de quiin lo ha Pscuc.,ido o recibido? (F-SCUIESTA DORI Leerle las 
alternati\as) 

. Vecino2. _ _o o ano ._____._. __ 

2. Sectorsta _S____. 	 Familiar 

3# HoJa 	 6. tro (ESFECIFIQNoa)
 

363. CDo ecfa la inPor aci que hay que coftroli_ el utsno co&ollero 

del ma fs? 
R. .z ul proeucto (ret,edio) hay oue u nrarr 

b. jC~mo hy qyJe aplicarlo? 

37.- Usc usted este consoJo para comhatir el gusano cogollero del2. Sctorsta. Fadli4 maz7 

le SI (PASE A LA PEE/39) 2. NO 

38*- Si diJo NO, quc no lo us6? 'por 



39.- LFa escuchado o recibido ultin-.zente alruna infor.cidn sobre c&-o hay 
que preparar la tierra para !a sie.bra de papa?
 

1. SI 	 2, NO (FASE A LA FPEG. 44) 

40.- IC~no o de quiln lo ha escuchado o recibido? (ENCL'STADFI Leerle las 
alternat ivas)
 

I.Radio 
 4. Vecine o alio_ 
2. Sectorista 
 5. Far.iliar 

3. Hoja 6. Otro (ESFECIFIQUE); 

41 	e- Cuintas cruzad--s decfa la Lnformaci6n que h-y que dar para una truena pre 
paracldn del terreno para sembrar papa? 

.N3.ero de cruz-das_ 

No sa!e;_ 

42.- Did usted ese ndmero do cruzadas? 

i1 SI (PASE A LA PREG. 44) 2. NO 

43.-	 Si diJo NO, 1por qui no lo hizo asf? 

04
44 ,- a escucJado 0 recibdo ultLi.aente aluna infor=acidn .obre c&o hay
que 	 evitar Las plataa de papa?
 

1. SI 
 2. NO (FASE LA PREG. 49) 

45 - C&o 0 de qu!Lk lo ha escuchado o recibido 7 (ENCUESTADOR: Leerle !as 
al ternat ivas) 

1. Radio 4. Vecino o ari&o 

2, Sectorlsta 5. Familiar 
3. Roja 6. Otrot (ESPECIFIQLE)
 

46 - iqui decfa la info=.aci&i que hay 
 que 	 -acer para evitar las plagas en 

el cult ivo de papa? 

a. jQuJ productos(re-.edio) hay que usar?
 
be ZC&zo hay que aplicarlos?
 

47.-	 Siguid usted la recomendactdn para evitar las plagas en el cultivo de 
papa? 

1. SI . (PASE A LA PREG. 49) 2. NO
 

48.-	 Si dijo 	NO, Lpor qui no la sigui? 



49 .- Va recil.do alu..a inforracli ulti.L:ete soLre ar.illiss suelos?el de 
1. SI 2. NO (EASE A LA FREG/ 54)
 

50 .- !C&o ha recibido la infortaci&? (E.CLESTADrsi Leerle las alternativaa)
 
1. ?adio 4. Vecino o a.igo 
2. Sectorlsta 5. 7amiliar 
3. Soja 6. Otro (ESfECIFIQUE) 

"51 ..- Qug decfa la'inforr-aci& sobre a.l'lisis deel suelos? 

52.- lHa hecho usted el anlisis de suelo? 

1. SI _ (PASE A LA PREG.54) 2. NO 

53.- LPor qui no lo hizo? 

.SDIOS DE COMLN]CACION
 

54.- ZPa escuchado a Don 
 Hilaco dar inforaci&i sotre agricultura en !a radio? 
1. SI 
 2. NO (FASE LA FREG. 71)
 

55.- jen qui'radioemsor. 
 lo ha escuchado?
 

56 a qul horas lo ha escuchado?
 

57.- jQui coc.sejos o infbrmacimes de las que 
 da Don Hilaco recuerda7ESPECIFIQUE 
LO AXIMO POSIBLE, 

58 .- LLe p.arecen itiles los consejos o informaciones que da Don Hilaco? 
1. Sl 2. NO (kASE A LA FREG. 60) 

59..- Si dice SI por qu __ 
_ 

60 o- Si dice NO por qu _ 

6
 

http:recil.do


61.- Le rrecen claros los ccoisejos que da Don Hilaco? 

1. SI 
 2. NO (FASE A LA FREG 63)
 

62.- Si dice SI por que"?
 

63.- St dice NO por que7
 

64 - ZCree usted que los ccnsejos o infor,'ciones que da Don Hilaco se puede., 
;l icar? 

1. SI 2. NO (FASE A LA FPEG. 66)
 

65.- Si dice SI 
por qui?
 

66.- Si dice NO por qu?
 

67.- LHa usado alguno do los consejos o informaciones que da Don Hilaco? 
1. SI 2. NO (PASE A LA PREG/70)
 

68.- LQui consejos ha usado? ESPECIFIQUE LO HAXIMO POSIBLE.
 

69.- AulE resultados It dieron los consejos quo us6? 

le Buenos resultados 

2. Regulares resultados
 

3. Ningdn resultado
 

8. No sabe 

70.- Si dice NO jpor quo no ha unado lox consejos? 

71@- 1 Ha recibido Lsted &Iguna hoja de estas ultinrmente? 
1. SI 2.-NO (IASE A LA FREG. 83) 

72e" LCuintas Loj;s ha recibldo? 

739- LQuiln te ]as ha entregado 7
 

1. El Sectorista
 

2. El Dtletado del Sector
 

rlI.Necino o -io 

4. Otro ('sIFErCIFI Lv)
 



74.- Cua..do le entretaron I& hcia, zle ex-pltcaron de qui trataba? 

1. SI 2. NO 

75.- La ha lefdo o se la han lefdo? 

1. SI 2. NO
 

76.- Le h. azecido f."cil o diffcil enterncderla7 

I. Fril I (PASE A LA .REG,19) 2. Dificil 

77.- }Q- es lo que le ;arece diffcil7 

78@- For qu- le parece diffcil? 

79.- ZHa usado alguno de los cc-eejos que dicen las hoias? 
i. SI 2. NO (FASE A LA FP, G. 82) 

80.- ZQue consejos ha usado 7 

81- ZQul resultados le diero los consejos qui us6
 

1,. Buenos resultado_
 

2. Regulares resultados
 

3. Nii.&t resultado
 

8, No sabe
 

82,.- Si eice NO, Zpor qui no ha usado los consejos? 

83.- Le Lutara recibir (o seFuir recilbiendo) esta clase de hojas? 

1. SI 2. NO
 

84.- C&,o le gustarf& r.. rtcibir la inform.aci&a
 

I. For radio
 

2. For ,a hojas 

3. For '.os dis medios 

4. For ninguno dz los dos
 

5. For otro medlu (ESfECIFIQUE) 

85.- ZDe qul coss. le Eu~tarfa recbir infor-mactones o comsejoy 7 

II I lV CHAS GCACIAS !!! 8 
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El mtnsa~je ttbe ser asequible; estu es, debe ser faci1 de 
entender do potier en practica. Por t-llo e-., neces-trio cuidar 
los coditaos graficos y linguisticos que en e. se iusin, y 
procurar .juf sri aplicacion este dentro de las posibilidades 
econornicas y tducativas de los agriucltores a los que se 
dirige. 

Con 	relacion a! canaL: 
Se debe ititerenir diretitamente el c lit dis4.ribtiion d E. 
materi alf-s icrafi cos pavu los algrit ul tores. No. han flint.i orin.io 

log citna Ites intup-rcna ls~s cue se pi ani ficaroi, pa ra lIa 
distribucior.. 

Nu 	 ha ci il tjiut p' r si solo reutia las Qa rat tori st. i c~t pait 
lograr .-ohert ui~ii nr-vacicin y capacit.zscior. fa. nt'ct-! ar' 
conbi nar d ' Ueen It-es v. ;na I d t! a( ujFrdtj a s u t-n t ajaS 
respecto a~ eitojs Lv.retcos. 

Con 	 relacion a los Iisuaris: 

Deben establt-cerse mecanisnios de motivacior. ell fo rma di 
incentivos que aien la participacion de lois usuarioc tnrn 
prot.-eso tie 1.ranierenc ia su respuesl.a ell term inics ~Itt 1-1. 
al1imen t t. on y ;d''pc lon. 

El usuario d.±_be set, tratndcic en forma .ndividiial . jp.-ri f-n h, 
medida tie Io~ pisinle - e ilebe propiciai la rmrt*ci pa ion Crpni 
para apo:a r la no I odul ug Ia act ut d" n n l 'i: alt' Wi.l 

t :abajci con crrlJ,)s. 

ESTRATEdIA ., ,imG IF E'. IA SEGUNDA F.TAfA 

La 	 estrategia a se.-ui r en la sogunda etapa, c, de t ransftirenri a, 
c.onsstira en u n cLrco do' educ'ac; on -:. di stanci a en el que 
programas radiales diduct icos e~pl ictirat. hIa loicciories dfu i it.,t,
guias de apreuudizi.,;o stare cad t cul t.vo. IarialIeIa m e riI , o I 
extensionibti d~v a 9-onatt rabajar;. enl parceinls dr- agrii iii 
selecciunadov a fin de qu- .- ut as sirvnnl 4w' o-em~p lo v1 Ft ale ni 

que se e:.rlir i i !-, L :t. 

El aprend i -- ~ I w,t~it dscvaI-i 't rIt V #-%*.I :i1111 1 1) 11 

de ull ex"Ifleri SO :ICI I V .it.& Ill, -. 11111S, sc, iti~3Ii ~ 
diploma qut e r t i li jtue su 4 ud it (it, I rij rrso y aI) O.tr).iof 

Ilos cont ell!ao tit, I c,;us.
 

I 
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A.- Las Guias de Aprendizaje:.
 

En la 
 primera etapa se utilizaron 
 hojas volantes
promocion de para la
las diferentes tecnologias a 
lo largo del oiclo
agricola 
de cada cultivo. 
 Las hojas volantes han servido
individualizar para
el tratamiento de cada tecnologia de
sencilla y concisa. una manera

Paralelamente han contribuido a
agricultores que Ins
se familiaricen 
con la recepcion de
teonicos consejos
por medio de graficos, 
 lo que se refleja en Ins
resultados 
de la evaluacion formativa 
en los que apareven
hojas volantes como 
lus canales preferidos, 

las.
 
a pfesar de no, hnhoIalcanzado la cobertura esperada en su 
distrihucion.
 

Las guias didacticas 
sobre cada 
 vultivo in,-zorpro, alarlexperiencia ganada a ]a
tra'es de las hojas volantes en
presentacion 'uanto a ]a
mas 
 adecuada de los contenidos. 
 Se dividiran
lecciones, en
cada una de las cuales correspondera
comportamiento a un
tecnico determirnado, 
 a ser aplicado en 
la ,ota|a
correspondiente del ciclo agricola del cultivo.
 

Ilcorporaran 
en su presentacion dibujos 
 explicativos
acciones esperadas y, en dt-- I-ts
la medida de lo posible, fotogrnfi.*') quo
ilustren 
 dichas acciones para una 
mayor comprension. El t- , ,sera *.tbreve y claro, y la presentacion de 
los contenid(.s so.euir-a
las reglas didacticas del 
caso.
 

Al 
 final de cada leccion se incorporara 
un resurmen 
y un pf,.tiurio
examen que servira para la autoevaluaclon
lo del agriuct oS. Aaprendido. ,
Al final 
 de cada guia habra tambien un 'adesprendible, rniF.
correspondiente a 
la evaluacion general.
seran Las siiias,'
escritas en castellano y su 
tamano dependera del numt.,,
lecciones que ,Ie
se incluiran 
en cada 
una de ellas.
 

B.- EJ curso radial:
 

El 
curso radial estara compuesto por programas vadiales d,. 10'

duracion de dos tipos 

(1e
 

:
 
-Explicativos de las 
lecciones de Las gutia%
-Reforzadores de las 
lecciones de las guias
 

1. Explicativos de 
las lecciones de 
las _uias:
Estos programas me 
prepararan paralelamente a 
los ruin',iiu..
las lecciones ,i.
de las guias y se referirarn

detalladamente a ella4 ":,p, I ..,tvpJsu contenido. 
Los usuarios los escuchavilnguias, por c1)I) lo que en todo momento havan referen.iai a 1u. mas1wa... 
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2. Reforzadures de las lecciones de las guias:
Cada leccion de un aguja, explicada en un programa radial
correspondiente, 
 sera complementada con 
otros programas donde,
siguiendo el metodo de 
la primera etapa para los contenidos de
los programas radiales, se recogeran los puntos de vista de 
 los
agricultores y sus experiencias respecto a 
la aplicacion de Io
ensenado. 
 Estos programas serviran para reforzar lo explicado en
los programas referidos a las 
lecciones y para retroalimentar

sobre el aprendizaje que se 
este lle'ando a cabo, 
asi como pitra
aclarar Las dudas 
o anadir la informacion que se requiera.
 

Los programas radiales seran 
emitidos en Que-hua, aunque hciwend,,
continuamente referencia al contenido eii castellaio de lIs g,,ins.El curso radial se promovera y complementara a traves de ,una .radiales las que promoveran las tecnologias, el desarroll,, dt. I hlec'cione sy los puntos de consulta sobre lo estudiado. 

C.- El tzabajo de Extension:
 

Al comienzo del ciclo agricola de los cultivos selecci,,ntdj., eISuctorista 
de la zona instalara algunos campos para cada ctuJti.(,
en los que aplicara los contenidos de las lecciones de manera que
puedan servir 
 de ejemplo practico para los agricultores quP

esten siguiendo el curso.
 

Paralelamente 
seguira su trabajo de extension de aCuerdi, a jplan, ajustandolo en 
la medida de lo posible a los temas que 
 se
esten desarrollando 
en el curso radial, 
 del qiae el sectt,1i tsera 
punto de referencia y consulta pars los agricultores.
 

D.- Evaluacion del curso:
 

La evaluacion del curso 
tendra diferentes elif'oques:
 

- Autoevaluacion pot parte del agriucltor,
 
- Evaluacion por parte del sectorista 
- Evaluacion por parte de los evaluadores del CTTA
 

1. Autoevaluaclon por parte del agricuitor:

Al final de cada leccion de Il guia, habra unia 
Joja (on una .Cide preguntas simples referidab 
a us oh, ti oi tie aprendizauj,.
de comportamient(, deflnidob para 
 esa 
 Iecc ion. EI agi',iii{t irIlenara esa hoja de autoevaluacion uyudado par ia radiu a] Ili',
de cads leccion y comprobara asi lo que ha aprendido,y consulta:'a
lo que no re,:uerde o no haya compr'e:dldo bien. 

5 1
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Al final de la guia habra unas hojas desprendibles en las que se 
plasmara una evaluacion global de ]a guia, con referencia a las
 
hojas de autoevaluacion que el agricultor Ileno al final de
 
cada leccion. Esta evaluacion es la que le dara derecho al
 
diploma coriespondiente, por lo que debera hacerla llegar al
 
sectorista de la zona. Este comprobara que las respuestas son,
 
correctas y, si es asi, entregara el diploma al 
 agricultur
 
rellenandolo con el nombre de 
este. Si el examen no estuviera
 
bien hecho, animara al agricultor a repetirlo consultando la guia
 
hasta que responda correctamente.
 

El objetivo del examen es, ademas de evaluar lo aprendido,

fomentar la costumbre de consultar la guia cuando se requiera la 
informacion contenida en Ia misma.
 

2. Evaluacion por parte del sectorista:
 
Aquellos agricultores que por analfabetismo o por cualquier ntrt
 
causa no puedan enviar el examen, podran pedir al sectorista qu'.

les haga el mismo de manera oral y lo llene con sus respuestas.
 
El sectorista pasara el examen a los que se lo soliciten y les
 
entregara los diplomas qeu Ilevara siempre al efecto 
en sus
 
desplazamientos en esa epoca.
 

3.Evaluacion por parte de los evaluadores del CTTA:
 
Los evaluadores del CTTA realizaran una evaluacion 
eminentemrnte
 
cualitativa por medio de ]a aplicacion de los examenes. i qui.mc.
 
no lo hayan hecho ya por si mismos o a traves del sectorista. St;
 
mecanismo de trabajo sera similar al del sectorista para eqtns
 
casos y, al igual que el, entregaran diplomas a quienes responidarn
 
correctamente las preguntas.
 

E. Estimulos para los agricultores que sigan el curso:
 

Los agricultores que sigan 
 el. curso y hagan bien el examen 
currespondiente, recibiran urn diploma que los av'rditarn a] 
respecto. Se coordinava con diferentes instituciones a fin de 
darle al diploma una validez y utilidad mas alla del simple hlehco 
de tenerlo. Se buscara, por ejemplo, que el Banco Agrario 
considere los diplomas como una garantia de conocimiento por 
parte del agricultor que solicite un prestamo, por lo que ,sto. 
serlan un aspecto favorable para la cosecucion de prestamos pirit
los diferentes cultivos. La Unidad AgrariLt y el INIA. 
considerarian el diploma como un aspecto favorable ,,.n it 
seleccion de quienes In tengai como semilleristas, beneficiu'io. 
de proyectos de produccion o sencillamente para brindarles til 
trato preferencial en lo que se refiere a asistencla t.ecnica. 
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Entre los agricultores 
 que sigan el curso, se promnvera III)diploma especial para aquellos que obt.ngan mayores 
 ifdicps deproductividad en cada comunidad por cada cultivo. 
Estos diplomas
especiales 
 serian entregados por las autoridades regionales 
del
Sector 
Agricola en ceremonia especial trasmitida por el programa

radial del Proyecto CTTA.
 

F.- Promocion del trabajo en Grupos de 
 Aprendizaje:
 

Se promovera la formacion de grupos de 
 aprendizaje #n c.'ida
conunidad para que estudien las Guias y eseuchen los pro.rama., ngrupo, a fin de contrarestar en la medida de 
 lo posible los
problemas de analfabetismo y favorecer la asistencia tecnicn te]sectorista atendiendo a grupos en lugar de a individuales.

El sectorista visitaria los grupos y animaria su permitn,.ricia 
como tales.
 

G.-
 Trabajo a traves de las escuelas:
 

Se 
 entregaran Guias de Aprendizaje en las escuelas para qu, loi
maestros puedan cubrir con ellas los 
temas de agricultura de l').
curriculas escolares. 
 El estudjo de estas guias sera exacta:m(r:Te
igual que en el caso de los agricultores. En los casos enjqut
haya interes se podrian proporcionar cassetes grabados con l,,
programas correspondientes de las guias para qua los estudianites

puedan seguir el curso radial. 
 Los alumnos haran l1b mirsm.a,evaluaciones y recibiran los mismos 
 diplomas quf lis
 
agricultores.
 

PLAN GENERAL DE EJECUCION DEL CURSO RADIAL
 

I.- Produccion y prueba de las Gulas de Apreidi-aje: 

Se disenaran, probaran y produciran tres gulas de aprendiza,ie l*,S
que coresponden 
 a los tres cultivos prioritarios seleccionados
 
para ser trabajados por CTTA: 
Papa, maiz y trigo.


guia de maiz sera disenada en el
La mes de Junio y producida !r
el mes de Juliu, =umenzando su difusion en la ultima st.mzrea d.-

Julio.
 
La guia de papa se disenara en Junio y Julio, 
sera producida e-i
Julio y se difundira a partir del mes de Agosto.

Los programas radiales 
 seran producidos paralelamente i i
 
lecciones de las guias.
 

7A 
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2.- Promocion del 
curso radial:
 

El curso sera promocionado por diferentes canales y medios:
 

Radio: Se promovera a 
traves de mensajes radiales cortos, ,n los
que se publicitara , animando ales agricultores a seguirlo.

La mecanica 
del curso se explicara a traves 
 de los programnas

radiales de 20'.
 

Promocion interpersonal: 
 Se visitaran cada una 
 d. lscomunidades, con 
el sectorista de la 
zona, promoviendo reuniiones
comunales en 
 las que se explicara la mecanica diel curs,,, me
animara a los agriucitores 
a seguirlo individualmente 
 -en
 
grupos, y se aprovechara para distribuir las GWlas de \pr'eni e:. 
a Ia mayor cantidad posible de usuarios. 

Afiches; Se elaboraran afiches en 
xerigrafia para prcmo,:rn "Icurso y anunciar los horarios radiales del mismo. 

3.- Difusion del curso:
 

La difusion del curso coincidira con el comienzo del wick]
agricola del maiz 
(primer cultivo) en la zona, 
esto es, er, *i rrAesde Julio, y se extendera hasta ia epoca de la cosecha dei Iti:de los cultivos prioritarios (el trigo), esto es, 
el mes de Jww,

del ano proximo.
 

4.- Evaluacion del curso:
 

En el rues de Diciembre del presete ano se 
evaluaran las gulas
correspondientes a 
los cultivos de maiz y trigo, entregandose ios
diplomas- corespondientes. 
La guia de trigo sera evaluada aj
finald de la cosechga de este grano, 
 es decir, en Junio del anlo
 
proximo.
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GUIA DE APRENDIZAJE DEL CULTIVO DE MAIZ
 

LECCIONES
 

M1. 	Problemas fundamentales en el cultivo del maiz en el CalleJon
 

de Huaylas.
 

M2. 	Semilla, eleccion y preparacion del terreno.
 

M3. 	Siembra (distancia de siembra y primer abonamiento)
 

14. 	 Labores culturales ( riego, aporque y deshierbos)
 

115. 	 Control de plagas: Gusano de tierra, gusano de plantas
 
tiernas y gusano cogolkero.
 

M6. 	Control de plagas: Utush o Gusano de Ia Mazorcu
 

M7. 	Cosecha, almacenamiento y comercializacion
 

LECCION 1. 	PROBLEIAS FUNDAMENTALES DEL CULTIVO DEL MAIZ E' EL 
CALLEJOS DE HUAYLAS. 

Objetivo de conocimiento:
 
Que los agricultores analicen los principales problem., d.t)
 
cultivo de malz en Is zona en terminos de:
 

-Inadecuada preparacion del terreno
 
-Inadecuada densidad y distanciamiento de siembra
 
-Inadecuada fertilizacion
 
-Insuficiente control de plagas y enfermedades
 

LECCION 2. 	SELECCION DE SEMILLAS, ELECCION Y PREPARACIO.'* DEL
 
TERRENO.
 

Objetivos de 	comportamiento:
 
-Que el agricultor seleccione las mejores mazorcas de Ia cos%.cht 
-Quo seleccione los granos de Is parte central de Ia mazora 
-Que no mezcle granos de diferenten variedades para semilla 
-Que elis el terreno donde va a vultivar su maiz con un criri , 
basado en Ia rotacion de cultivos 

-Qzi prepare ..1 terreno haciendo barbecho, limpieaa, do. rrtI71t14 
y pasada de ramtra.
 



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

Objetivos de conocimiento;
 
- Que el agriucltor sepa que los granos de la parte central de la
 
mazorca son los mas adecuados para semilla, por su conformacion,
 
su tamano mayor y uniforme y por su mayor poder germinativo.
 

-La importancia de mantener la pureza de la variedad para lograr
 
mejores precios de mercado y evitar que esta se degenere
 
-Que entienda Ia relacion entre una buena preparacion del terrrno
 
y una germinacion uniforme de las plantas, un mejor
 
aprovechamiento del agua y del fertilizante, una maynr aireacirn
 
del suelo y la prevenciorn de plagas y enfermedades por to a,rion
 
beneficiosa del sol y de sus depredadores naturales.
 

LECCION 3. SIEMBRA (DISTANCIAMIENTO Y FERTILIZACION) 

Objetivos de comportamiento: 
-Que el agricultor: siembre en surcos o camellounes en Jugr de 
a voleo o a cola de buey 
-Que siembre a una distancia de cuatro cuartas eztre surmo y 
tres cuartas entre plantas 

-Que si fertiliza a la siembra, aplique la mitad drol N, too. ,-I"I
 
y todo el H.
 

-Que mezcle bien los furtilizantes y que aplique en purcaco ;ui,
 
punado para dos golpes) a cuatro dedos arriba do la semilla
 

Objetivos de conocimiento: 
-Que el agricultor comprenda que: sembrando en surcos la si.m.ra 
resulta uniforme, se aprovecha mejor el riego, Is fertiizacirij 
y la energ).h y luz solar 

-Que de esta forma se puede hacer mejor el control de las plagas

-Que el fertilizante no debe tocar directamente la semilla porquo 
la quema, sino que debe Ilegar a esta diluido en el aga del 
riego, con lo que la planta lo aprovecha mejor
 

LECCION 4. LABORES CULTURALES (RIEGO, APORQUE ETC.)
 
-- - - - -ee - - e - e - e- - - e ee e - - - - e - e -------- e 

Objetivos de comportamiento:
 
- Que el agricultor controle lax maias hierbas eni so cultut,
 
- Gue realice un aporque cunado In plants Lenga .. i m.dju i , 

- Que fertilice por segunda vei aplicarido In mltad rpstahe ,vti 

nitrogeno, sobrante de Is primern fertillL;acion 
- Que realice tres riegos durazte el cicli 
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---- ----------------------------------------

)bjet:vos de cor)cImiento:
 
- Que el iricu I tor s epa que hay qu* desli ierLal. porq( las

h erbt:s rompi t,.r on Ia )lzint a por el Ifert I zarite, la luz s;(,lar
y el atuad, i io a if,. h,,pederais- le plagais y enf.er i-' .di-.a 
Que (- l jor p e f;vi'rfec , (il enraiz; mio-nto de la J)lalrta, Ia da 
e 1,t Ihi 1 id;td '%1 irldo (tI- 1(a tumbe 1 \ ii Lu 

- Uf 
JYI a 

!ui 
it v 

1 
I-

u: (i a 
ifo 1 

',r'ti IIIi(.i on 
Ci H(idri I.f!IP 

f av\,0rIc 
llif-(.'SS 

, (-I Cret ill iento Ite ;I 

-- ue " .I I .i. o at I 1!I111)(ia: ida no SWu () a I cP 1i.(.i l ,Ien I S 
1li I s -iro a a f I llI l.':i(loi de Ilrvas IvI I ;.'s ) Ia s 

- ' - *. a -u_r :r rer I I fi.,_ i t li Itfll te- i i-. s p1 or 1,7-

LECC I OC . 0:.T :. 1) I '.-G \: GIiA'., )E T i ERA.\ , DF PL \ F.I. q

T 11:H '..\f%' t ' G jiLERO. 

0 b.) f- v s d f cuonj;oT t am 1 ,r .,. 
-Que e. r I (' :,L I a- I I,;L :i I f- IT1() uus ,-vI o. a - I st.f it, tj, U 

-g~ i t I II(I . , , ',-a - [, I !uiu ill''. r . as d i-'e', J. _ 
-Qui- a;.' 1 ]u,- "i':V',.'f I I : {tic'hofiF fll~iS- 1 ' r~l;ItOt ( ' Ilt()'ii l.15] rsF. i,:;a : i ru" lUll ,. guls-aia te Ile'r ", t-: lde it ooil'oi
t i t- a r ri 

-Q ue #-[Tlj,1t-,- iPTI- \, G-,. 5 o Gt \-II.- 5 -7% apt ie l;a . 
r( '., i a._ it-, IlaI ag -rI a cntfllnt qutU ci-a;ciah tl.- or. I ,I 
(iP'(i ,). JIi ' 1' .I-ari, (2_Og I Iero 

e I1 S d(i L o rllr i m i el .O 

Que i S agr" j.' I )r'F5 
-F ;rlto ill I plga, -.l dano que produce, I ota 'it.a(--*. 


apr :ei eo' re- ol ' moment para aplicar lo-, r , ,-
Ur" ( r(f- Id oo s 

LECCI Cj 6- CONTROL DEL UTUSH 0 GUS-\NO .IAZORt:'ERO: 

Objet vos de r.'(,:.tari 'ntiJ:
 
- U12 0 U a td ) p a I',flzc a it1 )1 ag , i_ 1- .
 * f 1- i ('U I t (4'itiif

o. n a.);idit (' ,iS. 3 1*tc a das JaI'a (leteITi[,'Ii " l rejor .-i wi : 
pia Ii. I I 1l r 

' ' I1 I ,I 4? r I:, 1 d'to hF I a - 1r' 

las . I:J ~ do . h101 I 
tit,#' f i t F,- ;a i. I ,I(I , ( i d , 1 0 d 



()bjetivos d(- L.onlcinhiento: 

- Que los agricultores reconozean la plaga Ai dano que causa, 
la epoc'a en que aparece y Ai mejor momento para t ontrolarla. 

LEMC ON 7. ('OEClIA, AVIACENANIENTO Y COMIERCI ALl ZAC ION 

Objeti vos de! eurnpu'amiento: 
Que eA agricuitor: 

-Coseche a ti emup" y cuando I us granos os tan secos M ancha) ) 

Iechosos (utoc I u 
-Teiiga Ias rnavor'as Ai ienor tKemp") pus il en Ins chicras pairu 

evi tar de nst~a mariera puiric jones y ataque de plagas 
-Seque b i n las uazircus , I re sso lencin q1r~uw. 

-Ensaque I ~s granus I piqu" an I 0 Scus pas dejos tillas 
PHbST\S I N pa ra o i tar A a tnqu" de UorAojo 

-Coloque lous anus subre iahurotes Para que NO entren Q11 
contact o con Ina ured ad dl p iso 

- Queoel agr icuItour couioza las condici ones opt imas deC 0. Dni. 
fruto Para lograr mle.Jores preclos en la conercial lzacki 
Q e fh nto el a lmna 7Quo unozca or~ tx'atanu parm mai z traac 

f'i n de I)I(serarI do1 ataque do plagas y (2'Jrservarlo o:1 i U
mejores c'jnd iiones Para Ina comerrci dlizac ion 

r-



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

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

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

GUIA DE APRENDIZAJE PARA EL CI.LTIVO DE PAPA
 

LECCIGNES:
 

P1 PROBLEYIAS GENEPULES DEL CULTIVQ 

P2 SHLECCION Y DESINFECCION DE LA..S SEMILLAS 

P3 ELECC ION Y iHE PAARA I ON D)EL T]ERMN 

P4 SIL'IRRA 

P5 LABORLS CILTIR1V\ES 

P6 CONTROL DE PLAGAS; GUSA'.O DE TI ERPA , EPI TRI X 

P7 CONTpROLDliILAGAYS; PAP\-ILURV 

pIcj PREVEI-NC'I N Y (.70X PRoJ.1 DE ki\.FF.R'iEli.DES 

P9 SELECCIG>. POSITIVA, COSHCHA Y UL\KIFICACION 

P10 ALMACENAMIENTO 

LECCMON 1 . PROBLE>IAS GENERALLS D)EL CILTIVO 

Objet ivos: 
- Que 

cult 
los agricultores analicen 
vo de papa en el (;±1 1e~j.n 

.,>Ial a prepa tacton del 

los problemas 
do Huaylis: 

tf rronri Ipou-as 

fundamental es 

(7ru2 ; s 

do] 

C)0 :e p~~ti; ot;(ir ~ 'lt'es 
*~ ~-uIl ~~d>I nn~1as snnI1 

*Pobre fen 
*Poco contr'ol 

ltivai on, 
dq. 1ak 

ul~orqu.. nloprurtwIos- y bujus 
pIaa yi~i-de Ias ~'F ne 

*Inanieruai(I( ll''~t!,net do l u semil1 a 

LECCION' 2. ~: f1IUI XD1)1-',.YLA\S S>TI 

Ojtiv~os d" wonnpo r imi 
- Que el agricui n use1r~ 

tdiiii IT V) 'I'ii( uIir er: 

to Y15 semi I !a d" fimf)L. 'alidn 
II Jd Va ri etaiJes, li bre dop Pfferridio. 

y de jptaq'as 

K"3 



Objet i vos Lie cnioc inii ento : 
- Que tel ag r i ul tor ajpzenda a r'ecurnocer Las va cit-dad,?s , las 

cai'acteristicas d e la s mi smas, t~kllflo( adecuado y capacidad 
germi nati va de aL'uerdo aLI runero g rosoc de sus brotes 

- ( ue elI a gr icult or ont i enda I at relAC i on en tre unia huena 

s e 1c' 1Onl do ia s em i I 1a y 1la pre-'s ccion die p1gas e rif e rmedudes 
deC "11 Cult ivo 

LECC ION 3. SELECC ION Y P1REP..\AC ION DEL TERRENO 

Objet i yes de (ompe Pt 81111 El ' 

- Que c i ari cult or r-al iIct ro.-aci on de cul tivos 

- Que hi-a h~irb-cho , Ii niiJi za y por Io mnuris tres ci'uza~n anites Cie 

su rc ar 
- Que f-spre entI !poV pe del ,haxcmec v ant es de ruturar el 

- Q~t (1)ot 1, fa Ii e rri I omef-n o it s adec uald CIIf- 11r p flih)re e 

1c v U. It c (n I( (Idee]u1(i 

]) r(lI I A(1 or, I i I CF tiu i i Lue n (i ar r,) I elI c u I t i % u)1fit 

but-rui co~it'chl 

- Qut 'olJ)1ei.Ia 1;a VP I ac 1 011 eritr klai hu-1111 pr'-parPaif 11 

te r reno ,, 1208 adeut~ ~l r deio~turI as p1 an ta's 

-Que comprfEiI Iai pi-ae on ent ri litasper± (espuies deol ran 

e I (on t cc I 11" t 1 ra I (if Iar'vas de p)1 a gas-- y nIe~rdot 

adectiada a reac ioni suel .n (- iljor P provecharli Ien t( d t- I a 

- k IQr1 :I g w I t I120 1' a i (ent 1l1i 

;i del ci 


h~umediad
 

LEMC ON .1. Si EMBRA: 

Obje ti yes de comportami ento:
 
- Que el algricul t.oi' apI i que di staricias adecujadas; de s iembra de
 

ac ticrdi( at ia Va pjedla
 

. HU\() I Ili, I 0] I: I enatrtI1-:r s e I-(re su rco-i ". 2 e otre ~au
 

..'Ia r i i : ) n'11Iatas.- eriltrf s-urcos 2 e~nt re 1)1aritas
 

. Y1ungav : G tOlll pta:,I enfp urosv2 nt r rli tItI'S
 

-Que des intuilce Ii cu I Ia co)n TECTO GO- I lig . de TECTO polr 100(t; 

die ,i mi1I1 a 
0,11 I 5 1ij kIc 1 I;11 4qr e - L 0 In wi~tIl I I n a a 1 Ia, II 

Q 11- (I i 1 JoIImf lw ; I'~ f;od dIlt F' e1 I; l 

t.o d c) 1 I P L ; p n i -rio e cI Fort Ii 1 ;',mlenli urmd -n tre I ws 
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Objetivos de conocimiento: Que el agricultor: 
- Comprenda la relacion entre distancia de siembra y cantidad y 

tamano de los tuberculos en la cosecha 
- Comprenda la relacion entre la desinfeccion de la semilla y la 
prevencion de enfermedades 

- Apreida como desinfectar la semilla (mezcla de desinfectantes y 
dosis de los mismos 

- Aprenda a espolvorear VOLATON en polvo a la semilla antes de 
taparla en el surco 

LECCION 5. LABORES CULTURALES
 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor:
 
- Haga al menos dos aporques a tiempo, el primero al mes y medio
 
de sembrar y el segundo de 20 a 25 dias despues del primero 

- Haga deshierbos oportunos antes de la fertilizacion 
- Fertilice en el primer aporque aplicando el resto del nitrogeno 

sobrante de lI fertilizacion en la siembra
 
- Ap]ique VOLATON granulado alrededor del tallo de la plants al
 
hacer el segundo aporque
 

- Aplique GUSATHION al foliage de las plantas en dJ
 
oportunidades: cuando les brotan ya tres hojas y dos dias aritt-.
 
del primer aporque
 

Objetivos de conocimiento: Que el agricultor comprenda:
 
- La relaccion entre los aporques altos y 

.El buen desarrollo de los tuberculos 

.E1 evitar la postura de huevos de pigas en el tallo 

.EI aprovechamiento del agua, el fertilizante y el sidtcu~nd, 
drenaje
 
.La eliminacion de las malas hierbas, hospederas de plagan. 

- La importancia de la segunda fertilizacion 
- Aprenda a mezclar, dosificar y aplicar correctamente ]ins 
pesticidas VOLATON y GUSAT]IION
 

LECCION 6. CONTROL DE PLAGAS (GUSANO DE TIERRA Y EPRITTX)
 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor realice: 
- Buena preparacion del terra-no 
- Oportunos deshierbos 
- Aporques altos
 
- Riegos adecundos
 
- Aplicaciones oportunas de GUSATHION y VOLATON 
- Rotacion de cultivos 

*I 
] I
 



Objetivos de conocimiento: Que el agricultor 
- Reconozca las plagas y los danos que causan 
- Sepa las epocas en que aparecen, sus causas y los momentos mas 

oportunos para combatirlas o prevenirlas 
- Sepa dosificar y aplicar bien el GUSATHION ( 4 cucharadas por 

bombs de mochila) 

LECCION 7. EL CONTROL DEL GORGOJO DE LOS ANDES 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor realice: 
.Buena preparacion del terreno antes de sembrar 
.Rotacion de los cultivos alternandolos 
.Tratamiento de la ,emilla con VOLATON en polvo en el momtn1 o 
de Ia siembra 
.Aporques altos 
.Tratamiento alrededrod el tallo con VOLATON granulado al primer 
aporque 
.Uso de GUSATHION fumigando ]as hojas en los dos aporques a
 
razon de 5 cucharadas por bomba de mochila de 15 ]itros
 

Objetivos de conocimiento: Que el agricultor 
- reconozca la plaga, los danos que causa, la epoca y razon p,r 

Ia que aparece y el momento mas adecuado para controlai-lb 

LECCON 8. PREVENCION Y CONTROL DE ENFERIEDADES 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor:
 
- Prevenga la rancha y Is marchitez bacteriana
 

0 Haciendo siembras oportunas
 
. Usando semillas sanas, libres de enfermedad ., -,'antiZ,i.A 1-; 
. Usando semillas de variedades tolerantes a Ia rancha 
. Desinfectando las semillas 

- Controle la rancha:
 
.	 Usando RIDOMIL, 4 cucharadas pot bomba de 15 lit,

aplicado al follaje de la plants en dos aplicacion. ., 
10 dias de Intervalo entre ellas 

ObJetivos de conocimiento:
 
Que el agricultor nprenda a rec,,nocer las en'ervneJades, 
causas, sintomas y consecuencias, epocas de apitricion y murwi t,,). 
y productos mas adecuados park su prevencion y control 

1If
 



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

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

LECCION 9. SE! E((ION POSITIVA , COSECHA V CLASIFICACION 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor: 
- Seleccione las plantas sanas y mejores, las marque y de ellas
 

saque en la cosecha las papas de 
 entre ]as que seleccionara y

clasificara las semillas para la proxima siembra
 

- Coseche una 
 vez que la planta haya completadu su ciclo
 
vegetativo
 

- Corte el folla.jt- . -pere de 15 a 20 dias antes de recogt., lus 
tuberculos 

- Coseche colt terreito hlando, a fin tle tio malograr lus frut,s
- Clasifique ]as papas que destinara para semilla de acuer~io a

las plantas marcadas como sanasy de estas,las papas que rtmall 
las caracteri! ticas de t;amanro % forma idecuadas 

Objetivos de corimiento: 
Que el agricultor conozcn y. entienda que:
- Unas buenas s -millas vierien siempre de plantus ,auts 
- Las papas i nrmaduras no t.4I4rien aceptacion en el meroad., n i 
sirven para semilla
 

- El foliage debe curtar:it, para evitar que avancen c iertas

enfermedades y plagas, y a 1:i .-t-z acelerar 
 la maduracioti de las 
papas
 

LECCION 10. ALMACE.NA.IENTO 

Objetivos de comportamiientri:
Que el agricultor almacen- su papa de ',rmit adecuada, con i:-dL'la 
de luz difusa 

Objetivos de conocimiento: Que e! agricultor conozca v 
entienda: 

- El efecto negativo de la obscuridad en el ex:esivo brot.amielo 
de las papas, con brotes largos v delbiles. 

- Las ventajas del almacenamiento con luz difusa para fa'ov '.,: r
el verdeamiento de la semilla, evitar el atajue de plJit~l:s 1 11 
almacenaje, maritener la consistencia y humdad de Ias pa.p:-.,
favorecer los brotes soijos y fuer't-s 

- Como construir su propio ailrvwqr. tie Itiz dif'ug colt ,i t,: i ,l,.. , 
su alcance eii la zona 

17
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--- -------------------------------------------------------
CRONOGRAMA D LA DIFUSION DE LAS LECCIONES SOBRE MAIZ Y PAPA 

.IES SematjfA I Semana 2 Semana 3 Semana 4 

JULIO 1G 2G 3G -IG 19N IP Th 2 

.\GOSTO 2F 2P 31 4P "|P 39NIM 

SEPT. 51 f;G 5M 5P 5P 6T, (;P f;G 

OCTUB. 6P 7P 7P 6M G;N1 7r, 

NOV. 61 1P 8P G.M1 8P 9P 9P 

DIC. 7M 	 10P loP 101' 

ENERO 	 Promoc i on Pronioc i on Promoc i on Promoe i on
 
exameuies 
 examenes examenes examfne'-, 

Nota: Las lecciones marcadas "G" corresponlen a temas L,-r,,-ra , 
as i 

I .- Como real izar una buena muest ra de terreric, 

2 .- Epocas de si embra mas ade'uadas en el ('alle.ion de nt .I la ; 

3.- Como mezckiar v aplicar bien Inrs fer'ti li:-aiits 

4.- Dosis de f t.tiiizait-,, 1tra a maiz ,.n --I Calle,ion de 1iu-iyi1a. 

5.- Como fle.?( Iar . ,iplicar ,it. ! rI- i t r i H., 

La ruJ.i E'\ .r#,%vnir'Ia6 .- eevc, e' ili. i t1 r' a y 

1H
 



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

CALENDARIO DE DIFUSION DE 
LAS 
LECCIONES RADIALES JULIO-DICIE!BRE
 

JULIO:
 
Dia 4.- Promocion del curso 
 Dia 11.- 3G
 

5.- IG 
 12.- Reforzamiento 3G 
6.- Promocior del curso 13.- Promocion curso 
7.- 2- 14.- 1G
8.- Re '(r'am en t , 1G v 2G 15.- Rf orzlim 1ento -IG 

Dia 18.- INm 1)ia 215 19.- trm G
' cr ' v o2G. 
 - '"' 
20.- 11" 27.- 1tfo izi nijvnto 2.M 
.I - Pr r" I (fl iirso 
22 - fur'":arnieritu ]I] y, IP' 

AGOSTO:
 
Dia 1.- 21' 
 15.- 4P


2.- HReftr;:t ierit. 2P I .- Hef-f rzamif,rit( IP 
3. PN' 17 . ] - 1.,f r.ia ;,l tL ,, ." f Itl,a; Il nI l o 3' 13 18. - u! ,.n to .1Pb:e r'.am 

e-ef r x :.:tni rto 21P y 3t 19.- I .zt i;tl ) " "]P

8.- :i 2.- -Pl2 

9.- -Ifor'am 1 enit o 
 3M 23.- te for.'u I f ,n,

1 (). - " "21.- 1. 
11 . - ur.r a in 1 i to 4 F, 2 5 . - f'1 .' ; oen o
12.- k-for'zam iento 3M y 4P 26. - Ri.t mr :m Ief. tc 1 " 5.'. 

2J . - Gariader a 
3 1 . - Ga rad er'i a 

SEPT IENBRE:
 
Dia 1 .- 4G 
 12.- 51 

2.- 6G 13.- Re'or:'tmiento 51' 
5.- 5M 14 .- 5>1 
6 .- ,efor:.amiento 5M 15.- Refor:.'imi ento 5'I1 
7 .- 6G 16. - etf(r:'aml ,nto 5P 
8.- Retfor:,amiento 5 1S.- '
 
9.- 1?e furz: im ento 
 ." 2n). - Ht'0f?r' In e(n 61 

22.- Heformi mentco .5E 28.- 66
 
23.- feo r' :aini en to cGP 
 29.- Re' or-a in i en tos26.- 61' 
 30.- Reforzaniiento-, 

27 . - Helt' ;am ent o 6G 

C CTLB E : 
I)i a 3.- ("1 17.- 6%1

1. - ?o'1'0 1 aII e t o 61) 18.- Refor1'111lrto 61 
5.- 7P 19.- 6 1
C . - H" tIIr 2 ,.'to 7P 20 . - e f 0O1 a nive t (, 6'" 
S.- le'or'zami ,lit (,  y 6P 21 .- Ie f r';IIIje. It , ' 1 
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l1 .- 7P 
24.- 7P
11.- Re'or'zamitento 
7P 
 25.- Reforzamiento 7P
12.- Reforzamiento 7P 26.- 613.- Refor'zamiento 
7P 27.- Reforzami,.nto 01
14.- Refor7amliento 
7P 28.- Reforzamiento 01 

NOVI ENBRE:
Dia 2.- 1' 

18.- Refor'a:;umipnt
3.- "or o 9r,fo .ami ento 6M 21.- Refornamiento 9P
4.- 7P 

22 .- 7P
 

7.- 8P 

8.- R"efCorzamiento HP 23.- Reforamielto 7P824 
 . - X1,9 .- 6I 

25. - RHfor' rn i -t10. - I fe i 1 t () 
Pt 

p 28. - Kanadpr' I ,I I . - -? fo r:am 1er t u Hp 29 . - Ganaderia14.- HP 
30.- Ganade.i'a
 

15.- R*hrzamiento 8p
 
16.- 91) 
17 . - R Fu r z;iri ei to O Pp 

) a I . - l .
 
16.- Retforzamienxto 


L.- btriamient" ]G 
loP
 

19.- 7P
5 - 71M 

20.- 7:
6.- R'f'crz;amiento 
7.1 
 21.- Reforzamiento 
lOP 

7.- 7G

9I- 1T Tz tr i go) 22.- Reforzamien to 1),23.- hefor'amlento12.- lOP 10() 

Ultima semana'
1.3 . - 16? forzam 1en to lop 
 Promocion de14.- Reforzamiento la erle ,e a Jlop 
 diplomas y do Ins15.- h)rro-Reforzamient o lop a I a mayor )rodu(: t iv idar:. 
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ANEXO I .- Ev'EIPLO bJE DISENO-FJRMATO DE GUIA 
DE APRENDIZAJE. 
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ANEXO 2.- EJEMPLO DISENO- FORMATO DEL DIPLOMA
 

PARA LOS AGRICULTORES.
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El 	 mf-n saj t Io.be ser asetq uib1e; stl u es, debe ser faci I de 
entender.. de potter en practica. Par ella es necesariot cuidar 
los codiaus craficos y linguisticos que en el se usen, Y 
procurar jup su aJplicacion este dientra de las posibilidades 
economicas y tidtiativas de los ag,'iucltores a las que se 
dirige.
 

Con 	 relaciori al canaL: 
Se debe iitez\eniv: di reta mpil e ell li d is ri hue ' on dt 
mater ial1es c ra Ci us paia I us 1AicU ItoreS . N(han ftinc onaic 

los canta Ie intL!~~L~vrf ~ C;U se pian it i cza ro pa ?'a I 't 
distri buc on,. 

No 	 ha. (Iiv r -; so'lo las L.aracterl 5t.icat- paif:.-n: que rteuria 
logrart' ocert w: ita *,i vac i uI y oil par i tac i o. L ncesari 
combi naz' d ' leruaw ie5 ct.na I Hs dto a( uerdoi a s u!: t-n t a ja. 
respecto ae-Oo~. ul~pt'etc(S. 

Con 	 relacion a ins cisturios: 

Deben e hhcremecanisnios de mativacioa. r. i !o rma d~ 
i ncerit i ts que ;iimeno Ia parti cijiacion de lois usua:'iu t~ yj 
proceso d e I ran~ x erene a su respuesta ell term it; it, I-i . 
a 1 imen t :i i onl ' ;id pciji. 

El usuario deise set, trat ado; en fourma ndiv idual pori , f-i I 
medida de I c pis i nle i-e debe prop ic ia r Ia pa rt .,!pa - ion c r ja 

para apo.ai la r..eIodulucg a arctu(itd e-t erci in , #mc - 1'i~ 

trabajo con sgrupis. 

ESTRATEGIA ,k 3LGI IV E'. iA S7EGU'DA FTAFA 

La 	 estrategia a segui r en lai segunda etapa, r, de t ransi'vren ia, 

cansistira en un curso de educaci-on , distancia en el que 
programas radiales didacticos explicarat; lais Ieiccioices dLera 
gujas de 3prendizrje sobre codai cult~vu. Farale.lamentc, t'1 

extens ion is h d e .1o zuia ira ha jnar ell pa reelits df- ap~r i *'u T-.-, 

seleccionadov. a fill de (]u-~ e!-tas si rvan c # ejerplo %'jFIale a I c 
que se texpliei A'an, jwi.s . 

El aprendizz:j.' 1wrrc I :-,: Los- :agri*- It ort.- ref' e'*i1i1 p' 
de un examenc le~i*.~U~ itt laS %.111itso* Se i~ c(_... 

I ti t- usidio dt-] 4cur1-o y . 'i :a l 

Joas cont en i c' t i : 
diploma que orurt i Ci~t 



A.- Las Gulas de Aprendizaje:
 

En la primera etapa 
 se utilizaron hojas
promocion de olartes par Ia
las diferentes tecnologias a lo 
 largo del riclo
agricola de 
 cada cultivo. 
 Las hojas volantes han servjdn
individualizar para
el tratamiento de cada 
tecnologia de 
 una
sencilla manera
y concisa. Paralelamente han contribuido a
agricultores que los
se familiaricen 
 con la recepcion de
tecnicos consejos
por medio de graficos, 
 lo que se refleja en Jos
resultados 
 de la ev'aluacion formativa en 
los que apareeen la!.
hojas volantes como 
los canales I)referidos, a pt-sar de ni, h;h:,alcanzado In cobertura esperada en 
su distribucion.
 

Las guias didacticas 
 sobre cada 
 Il,experiencia ganada a traves de las 
cul tivo I rl'p,,ra I 't 

hojas volantes en (uanto a la
presentacion 
 mas 
 adecuada de los contenido.s.
lecciones, cada Se dividiran (,n
una de las cuales correspondera
comportamiento . un
tevnico determinado, 
 a ser, aplicado 
n ia ,.tl.acorresl)ondiente del ciclo agricola del cultivo.
 
Incorporaran 
 en su presentacion dibujos 
explicativos
acciones esperadas y, en la medida de 

,dt- i.t 
Io posible, f(otogr>ja.f-. ;jwit
ilustren 
 dichas acciones para 
una mayor comprensior.
sera 
 breve y claro, y In presentacion de los contenlj(,s 

El I 
*uulr.1
las reglas didacticas del 
caso.
 

Al. final de cada leccion se incorporara tin 
resuren y un
examen" pef=u,.eaaque servira pars la autoevaluacion dello aprendido. Al final de cada guia 
ag;uivjto .SdA,

habra tambien un -.%amndesprendible, 
 correspondlente a Is evaluacion general.
seran Las ,,aiw.
escritas en castellano y su tamano depender'a del 
numez.r,
lecciones que se incluiran en cada 
,Jr
 

una de ellas.
 

B.-
 EJ curso radial:
 

El curso radial estara compuesto por programas vriiales d,. 2(A" eduracion de dos 
tpos :
 
-Explicativos de las 
lecciones de las 
;uias

-Reforzadores de Ias lecciones de Ins guiar
 

1. Explicativos de 
las lecriones de las guJas:
Estos programas se prepararan paralelamente a Jos w . I.co im ,..las lecciones 
 de las gujas y se referirati a 
#!lla
detalladamente su -',j I "i 11contenido. Los tisaricis los escuc,harn Cli(Igulas, por lo que ;en todo momento haran ref'erencit u lau :is1, t.1 
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2. Neforzadores de las lecciones de las guias:

Cada 
 leccion de Un aguia, explicada en un prog?,ama radialcorrespondiente, sera Complementada con otros programas donde,
siguiendo el 
metodo de la primera etapa para los contenidos de
los programas radiales, se recogeran los puntos de vista de 
 los
agricultores y sus experiencias respecto a 
La aplicacion de Io
ensenado. 
 Estos programas serviran pars reforzar lo explicado 
en
los programas referidos a las 
lecciones y para retroalimentar

sobre el aprendizaje que se este llevando a cabo, 
 asi como pars
aclarar las 
dudas o anadir La informacion que se requiera.
 

Los programas radiales seran emitidos en Quechua, aunque hai'iend,
continuamente ref'erencia al 
contenido ern castellatio de las gwita.h.
El curso radial se 
promovera y complementara a traves de cuna!.
radiales las que promoveran las teenologias, el desarrollo de Iah
Jer-cione sy los puntos de consulta sobre lo estudiado.
 

C.- El trabajo de Extension:
 
-


Al 
comienzo del ciclo agricola de los cultivos seleccinadu ,, e ISuctorista de la zona instalara algunos campos para cada 
('u]ti.c(,

en 
los que aplicara los contenidos de las lecciones de manera qiie
puedan servir 
 de ejemplo practico para los agricultores quP

esten siguiendo el cur-so.
 

Paralelamente seguira 
 su trabajo de extension de acuerd, i s.j
plan, ajustandolo en 
la medida de lo posible a -los temas qtje 
 se
esten desarrollando 
en el curso radial, del que el sect,,i!t~j

sera punto de referencia y consulta pars 
los agricultores.
 

D.- Evaluacion del curso:
 

La evaluacion del curso tendra diferentes enfoques:
 

- Autoevaluacion por parte del agriucltor
 
- Evaluacion por parte del sectorista
 
-
 Evaluacion por parte de los evaluadores del CTTA.
 

1. Autoevaluacion por parte del 
agricultor:

A] final de cada leccion de In guia,

de 

habra urna in.ja c-on una .urj,
preguntas simples referidab u los objeti~oi, de aprendi.av,
de comportamient, definidos para esa leccion. El 
 agric tait ,w
Ilenara esa hoja de autoevaluacion ayudado por ia radio a] fia.,
de cada leccion y comprobara asi lo que ha aprendldo,y consultara
 
lo que no reouerde o no haya comprendido bien.
 

E 
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Al final de la guia habra unas hojas desprendibles en las que se
 
plasmara una evaluacion global de la guia, con referencia a Ins
 
hojas de autoevaluacion que el agricultor lleno al final de
 
cada leccion. Esta evaluacion es la que le dara derecho al
 
diploma correspondiente, por lo que debera hacerla Ilegar al
 
sectorista de la zorna. Este comprobara que las respuestas son
 
correctas y, si es asi, entregara el diploma al agricultor
 
rellenandolo con el nombre de este. Si el examen no estuviera
 
bien hecho, animara al agricultor a repetirlo consultando la guia
 
hasta que responda correctamente. 

El objetivo del e:amen es, ademas de evaluar 
fomontar la costumbre de cunsultar Ia guia cuando 

lo aprencddo, 
se requierri I't 

informacion contenida en IR misma. 

2. Evaluacion por parte del sectorista:
 
Aquellos agricultores que par analfabetismo a por cualquier otrx'
 
causa no puedan enviar el examen, podran pedir al sectorista qu
les haga el mismo de manera oral y lo Ilene con sus respuestas.
 
El sectorista pasara el examen a los que se lo soliciten y les
 
entregara los diplomas qeu llevara siempre al tifecto en sis
 
desplazamientos en esa epoca.
 

3.Evaluacion por parte de los evaluadores del CTTA:
 
Los evaluadores del CTTA realizaran una evaluacion eminente'mu.nte 
cualitativa por medio de la aplicacion de los examene. itquietw.!. 
no lo hayan hecho ya por si mismos a a traves del sectorist.a. St. 
mecanismo de trabajo sera similar al del sectorista para eqtns 
casos y, al igual que el, entregaran diplomas a quienes respondan 
correctamente las preguntas. 

E. Estimulos para los agricultores que sigan el curso:
 

Los agricultores que sigan el curso y hagan bien el examen 
correspondiente, recibiran un diploma que lo.s av r,.-d itar a I 
respecto. Se coordinara con diferentes iustituiciones a fin de 
darle al diploma una validez 3 utilidad mas alla del simple hWcho 
de tenerlo. Se buscara, par ejemplo, que el Banco Agrnrio 
considere los diplomas como una garantia de conocimient.o por 
parte del agricultor que solirite tin prestamo, par Io que- ,.sto' 
serian un aspecto favorable ptrn la cosecucion de prestamos patra 
los diferentes cultivos. La Uni dad Agrari t y e] INIAA 
considerarian el diploma como un aspecto favorable (-n III 
seleccion de quienes In tenpan como semilleristas, bereficitios 
de proyectos de produccion o i:encillamente para brindarles t) 
trnto preferencial en ]o que se refiere a asistencia tecnica. 



------------------------------------------------------------
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Entre los agricultores 
que sigan el curso, se promovera un
diploma especial para aquellos que obtengan mayores Indices de
productividad en cada comunidad por cada cultivo. 
Estos diplomas

especiales 
 serian entregados por las autoridades regiojales del
Sector Agricola en ceremonia especial trasmitida por el programa

radial del Proyecto CTTA.
 

F.- Promocion del trabajo en Grupos de 
Aprendizaje:
 

Se promovera la formacion de grupos de 
 aprendizaje "n cida
comunidad para que estudien las Guias y escuchen los programa. 
 n
 grupo, a fin de contrarestar en 
la medida de lo posible los
problemas de analfabetismo y favorecer la asistencia tecnicti del
 
sectorista atendiendo a grupos en 
lugar de a individules.
 
El sectorista visitaria 
 los grupos y animaria su permtnircia
 
como tales.
 

G.-
 Trabajo a traves de las escuelas:
 

Se 
 entregaran Guias de Aprendizaje en las escuelas para qu 
 1i€
 
maestros puedan cubrir con ellas los 
temas de agricultura de lop
curriculas escolares. El estudio de estas guias 
sera exacta:nr:rite

Igual que en 
el caso de los agricultores. En los casos 
en ,|te

haya interes se podrian proporcionar cassetes grabados 
con In$
 programas correspondientes de 
las guias para qua los estudiajites

puedan seguir el curso radial. Los alumnos haran mi
lub rwr,
evaluaciones y recibiran los mismos diplomas 
 que- K.,

agricultores.
 

PLAN GENERAL DE EJECUCION DEL CURSO RADIAL
 

I.- Produccion y prueba de las Guias de Aprendizaje:
 

Se disenaran, probaran y produciran tres gulas de aprendizaje 14h
que coresponden 
 a los tres cultivos prioritarios seleccionadus
 
para ser trabajados por CTTA: 
Papa, maiz y trigo.

La guia de maiz sera disenada en el 
mes de Junio y producida .on
el mes de Julio, comenzando su difusion en 
la ultima semana d,-

Julio.
 
La guia de papa se disenara en Junio y Julio, sera producida ei
 
Julio y se difundira a partir del 
mes de Agosto.

Los programas 
 radiales seran producidos paralelamente a i,

lecciones de las guias.
 



-------------------------------
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2.- Promocion del curso radial: 

El curso sera promocionado por diferentes canales y nedios:
 

Radio: Se promovera a 
traves de mensajes radiales cortos, 
.rtlos
 que se publicitara 
, animando alos agricultores a seguirlo.

La mecanica 
del curso se explicara a 
traves de los progrnmas
 
radiales de 20'.
 

Promocion interpersonal: 
 Se visitaran cada una 
 de las
comunidades, 
con el sectorista de la 
zona, promoviendo reuniolles
cumunales 
 en las que se explicara la mecanica del cur.s(,, se
animara a los agriucltores 
a seguirlo individualmente 
 o, er,
grupos, y se aprovechara para distribuir las Guias de \preni;.-:0jk 
a 
Ia mayor cantidad posible de usuarios.
 

Afiches; Se elaboraran afiches en 
xerigrafia para ptrujmJ%, ,el
curso 3-anunciar los horarios radiales del mismo. 

3.- Difusion del curso:
 

La difusion del curso coincidira con el comienzo d,:-l,)
agricola del maiz (primer cultivo) en la zona, esto es, er, el nesde Julio, y se extendera hasta la epoca de 
la cosecha del Id: ;.de los cultivos prioritarlos (el trigo), esto es, el mes de ,.Jur 

del ano proximo.
 

4.- Evaluacion del curso:
 

En el mes de Diciembre del presente ano se 
evaluaran las guajscorrespondientes a los cultivos de maiz y trigo, entregandose 
 os
diplomas corespondientes. La 
 guia de trigo sera evaluada al

finald de la cosechga de este grano, 
 es decir, en Junio del aiju

proximo.
 



--------------------------------------
GUIA DE APRENDIZAJE DEL CULTIVO DE MAIZ
 

LECCIONES
 

MI. 	Problemas fundamentales en el cultivo del maiz en el Callejon
 

de Huaylas.
 

M2. 	Semilla, eleccion y preparacion del terreno.
 

N3. 	Siembra (distancia de siembra y primer abonamiento)
 

>14. 	 Labores culturales ( riego, aporque y deshierbos)
 

M5. 	Control de plagas: Gusano de tierra, gusano de plantas
 
tiernas y gusano cogolkero.
 

M6. 	Control de plagas: Utush o Gusano de la Mazorca
 

M7. 	Cosecha, almacenamiento y comercializacion 

LECCION 1. 	 PROBLEM1AS FUNDAMENTALES DEL CULTIV' DEL MAIZ E, EL 
CALLEJOS DE HUAYLAS.
 

Objetivo de conocimiento:
 
Que los agricultores analicen los principales prob]e ai del
 
cultivo de maiz en la zona en terminos de:
 

-Inadecuada preparacion del terreno
 
-Inadecuada densidad y distanciamiento de siembra
 
-Inadecuada fertilizacion
 
-Insuficiente control de plagas y enfermedades
 

LECCION 2. 	SELECCION DE SEMILLAS, ELECCION Y PREPARACION DEL
 
TERRENO.
 

Objetivos de comportamiento:
 
-Que el agricultor seleccione las mejores mazorcas de la cos.3chti
 
-Que seleccione los granos de la parte central de la mazorca
 
-Que no mezcle granos de diferentes variedades para semilla 
-Que elija el terreno donde va a vultivar su malz con un cri tri 
basado en la rotacion de cultivos 

-Qkjt prepare el terreno haciendo barbecho, l impiezah, doa r.r. azati 
y pasada de rastra. 
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Objetivos de conocimiento: 
- Que el agriucitor sepa que los granos de la parte central de Ja 
mazorca son los mas adecuados para semilla, por su conformutcion, 
su tamano mayor y uniforme y por su mayor poder germinativo. 

-La importancia de mantener la pureza de la variedad para lograr

mejores precios de mercado y evitar que esta se degenere


-Que entienda la relacion entre una buena preparacion del terr'-no
 
y una germinacion uniforme de las plantas, uti mn. jwr 

aprovechamiento del agua y del fertilizante, una mayor airvaccirj
del suelo y la prevencior, de plagas y enfermedades por In 
beneficiosa del sol y de sus depredadores naturales.
 

LECION 3. SIEMBRA (DISTANCIAM1IENTO Y FERTILIZACION) 

Objetivos de comportamiento:

-Que el agricultor: siembre en surcuos u cumellunes ~tri ]ug-ir ti
 
a voleo o a cola de buey
 
-Que siembre a una distancia de cuatro cuartas erstre survfeo
 
tres cuartas entre plantas


-Que si fertiliza a Ia siembra, aplique la mitad d',l N, t od.. ,!" 
y todo el K.
 

-Que mezcle bien los fertilizantes y que aplique en puro-o ,,
 
punado para dos golpes) a cuatro dedos arriba de la .milla
 

Objetivos de conocimiento:
 
-Que el agricultor comprenda que: sembrando en surcos Ia h wa.' 
resulta uniforme, se aprovecha mejor el riego, la fertiizaciot, 
y la energia y luz solar 

-Que de esta forma se puede hacer mejor el control de las plugas
-Que el fertilizante no debe tocar directamente la semilla purqut. 
la quema, sino que debe llegar a esta diluido en el agiau dii 
riego, con lo que la planta lo aprovecha mejor 

LECCION 4. LABORES CULTURALES (RIEGO, APORQUE ETC.)
 

Objetivos de comportamient.o: 
- Que el agricultor controle laR malas herbas eri si cult i.e 
- Que real ice un lporque cunado la plunt.. tong.j ,, n,.wd. to- I,
- Gue fIertil ice por segunda vez aplicando In mi tad rps t;w #, ..: 
nitrogeno, sobrunte de In primern frtrii;.acio 

- Que realice tres riegob durante el cicl,, 
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ObJetivos de conocimiento: 
- Que el agricultor sepa que hay que deshierbar porque las 
hierbas compiten con la planta por el fertilizante, la luz solar 
y el agua, siendo adenias hospederas de plagas y enfermedades 

- Que el aporque favorece el enraizamiento de la planta, la da 
estabilidad evitando que la tumbe el viento 

- Que la segunda fertilizacion favorece el crecimiento de la 
planta y la formacion de mejores mazorcas 

- Que el riego a tiempo ayuda no solo al crecimiento de las 
plantas sino a la eliminacion de larvas de algunas plagas 

- Que el riego ayuda a trasportar los nutrientes a las plaritas
 

LECCION 5. CONTROL DE PLAGAS. GUSANO DE TIERRA, DE PL\'XTA 
TIERNAS Y COGOLLERO.
 

Objetivos de comportamiento: 
-Que el agricultor haga a tiempo los riegos a fin de destruir por
aho'amiento los huevos y larvas de estas plagas

-Que uplique TAMARON 50 EC, dos cucharadas por bomba de mochila 
de 15 litros, para controlar el gusano de tierra y el de plantas
 
tiernas 

-Que emplee DIPTEREX G-2 5% o GRANOLATE 5G-5% aplicado ai

cogollo de las plantas en la cantidad que cabe en la yema de dos
 
dedos, para el' gusano cogollero
 

Objetivos de conocimiento:
 
Que los agricultores:
 
-Reconozcan la plaga, el dano que produce, la epoca .!n qwi
aparece y el mejor momento para aplicar los remed oi. 
recomendados 

LECCION 6- CONTROL DEL UTUSH 0 GUSANO MAZORQUERO:
 

Objetivos de compostamiento:
 
- Que cuando aparezca la plaga, el agricultor evalue el
 
porcentaje de planta's infectadas para determiiar el mejor momento
 
para el control
 

- Que controle esta plaga aplicando SEVIN-85 PM, a razontd, Fvi 
cucharadas (60gr.) por bomba de mochila de litros15 


- Que r,,alice el control aplicando el insectividn direi-ta.-irl . 
las barbas de los choclos 

- Que haga dos apticaciones del insecticida, von diez dih, ,, 
intervalo con cada uplicacioti
 

11
 



Objetivos de conocimiento: 
- Que los agricultores reconozcan la plaga, el dano que causa, 

la epora en que aparece y eL mejor monento para controlarla. 

LECCION 7. COSECHA, AL.ACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION
 

Objetivos de comportanaiento:
 
Que el agricultor:
 
- Coseche a tiempu Y cuando los granos ,estan secos (cancha) ,
 

lechosos (choclo) 
- Tenga las mazorcas e.l menor timfljp() pos ible en las chacras pitra 

evitar de esta rnriera pudriciones y ataque de plagas 
- Seque bien lis nazorcas, selecci one los IrrilOs 
- Ensaque I Us grarlos y ap.i que ,en ios sacos past i llas de 

PHC'STASIN par-I evi tar el ata:que de gorgojo 
- Colo(Iu ( l(s s ,'os sobre t aburftes )ikr'a que No entren eli 

contacto con la humed ad de pis : 

Ob jetivos de conocimiento: 
- Que el agricultor coriozca las condiciones optimas de ur. nu-i. 

fruto para lograr mejores precios en la comerclalizac.i(.n 
- Que cunozca el mejor tratamiento para el mai z alMa(:enac,, a 

fin de preservarlo de! a ta(lue de plagas y conservarlo en Ias 
mejores condiciones para li comercializacion 
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GUIA DE APRENDIZAJE PARA EL CULTIVO DE PAPA
 

LECCIONES:
 

P1 PROBLEMAS GENERALES DEL CULTIVO 

P2 SELECCION Y DESINFECCION DE LAS SEMILLAS
 

P3 ELECCION Y PREPAARACION DEL TERRENO 

P4 S I EMBRA 

P5 LABORES CULTIRALES 

P6 CONTROL DE PLAGAS; GUSA%*O DE TIERPA, EPITRIX 

P7 CO,;THoL I)F PL.AG..\S; PAPA-IURU 

Pf PR-VENC(ION Y CON'TROL Dt- ENFER.IEDADES 

P9 SELECCIOx POSITIVA, COSECIIA Y CLASIFICACION 

PIO ALMACENAMIENTO 

LECCION 1. PROBLEM..\S GENERALES DEL CULTIVO 

Objetivos:
 
- Que los agricultores anal icen 
los problemas fundamentales del 

cultjvo de papa en el Caliejon de luaylas:
,.lala prepav'acion del t.f rrreno (pocas cru'.as)
.No se practi(-, 1a z'otaclonl do cultivos 
.Mala selection de las .enmillas 
.Pobre fertilizacion, aporqueS inoportunos y bajos
.Pocco control de las plagas y do ]as enfrmedades 
.Inadocuado finliaconami ont) de, Ia semi 1 la. 

LECC ON 2. SELF (CiON Y I)ES I*I:I- 'I ON D IL..\S SE.II.I.AS 

Obj tivos (if- 'omportn mie tnto" 
- Que v l agr icu Ito s Io.('clone 3y use emilla d,. buena IaI 1(1i,tarm no ;ade.uaido , (aractforisti. c as varietales,li bre de enf,rn oi:,iefl 

y de plagas 
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Objetivos de conocimiento: 
- Que el agricultor aprenda a recunocer las variedades, las 

caracteristicas de las mismas, tamano adecuado y capacidad 
germinativa de acuerdo al numero y grosor de sus brotes 

- Que el agricultor entienda la relacion entre una buena 
seleccion de la semilla y la prevencion de plgas y enfermedades 
de su cultivo 

LECCION 3. SELECCION Y PREPARACION DEL TERRENO
 

Objetivos de comportamiento: 
- Que ei agricultor realice rotacion de cultivos 
- Que haga barbecho, limlieza y po lo m,."3s tres cruzas antes de 

su rcar 

- Que e stpere un ticmpo dsplues del :hacmeo v antes de roturar eA 

terreno 
- Que rot ure A- campo y s iembre en e momento mas adecuado 

Objet ivos de c'ou()cimiinto: 
- Que elI ag r icul t(, (uorlozca III relacion entre inia adecuad 

preparacion del terreno y un buen ,esarrollo dcl cultivo y una 
buena cosecha 

- Que compIrenda la relacion entre una buena preparacion ,,l 
terreno y una adecuada germinacion de Jas plantas 

- Que comprenda la relacion entre la espera despues del ,2a:meo 

el control nat ural de larvas de plagas y enfermedades, ia 

adecuada aireacion del suelo y eA mejor aprovechamiento ie 1a 
humedad 

LECCION 4. SIEMBRA 

Objetivos de comportamiento: 
- Que Al agricultor aplique distancias adecuadas de siembra de 

acuerdo a la variedad 
.Revolucion: 4 cuartas entre .Ir-'on : 2 entre plant.as 
.Mariva: 5 cuartas entre surcus y 2 entre plantas 
.Yungay: 6 cuartas ,ntre surcos y 2 ,nt r,' plantas 

- Que de.sinfecte la smill1a con TE-T() 6O- I kg'. de TECTO p,,r 100(; 
de Sm i I la 

- Que enl P 1 i i(if la Sl mlaifea 11,1 lque a I a semi I I eI(-ef 

siireo V()IAI()\ en polvi, 
- Qu,- rt i I au iefl "' sp.* r, 'ituall(ioli h I yf, acc l ,i ~ml apl; 111 I t ,, 

todo A P y K pniho eA Ii Iizante en punado ,ent re 1wn 

semil las 

II
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------ -----------------------------------------------

Objetivos de conocimiento: Que el agricultor: 
- Comprenda la relacion entre distancia de siembra y cantidad y 

tamano de los tuberculos en la cosecha 
- Comprenda la relacion entre la desinfeccion de la s.emilla y la 

prevencion de enfermedades 
- Aprenda como desinfectar la semilla (mezcla de desinfectantes y 

dosis de los mismos 
- Aprenda a espolvorear VOLATON en polvo a la semilla antes de 

taparla en el surco 

LECCION 5. LABORES CULTURALES 

Ob.jetivos de comportamiento: Que el agricultor:
 
- Haga alI menos dos aporques a tiempo, el primero al rues y medio
 

de sembrar y el segundo de 20 a 25 dias despues del primero
 
- Haga deshiecrhos oportunos antes de 1a fortilizaci on
 
- Fertilice en (-l primer aporque apli..raid( l r sto tel nitrogeno
 

sobrante de i fti rilizacion en la iiemhra 
- ApI ique VOL.\TO\ granulado alrededor del tallo de IIa p]ant'a -Il 

hacer el st gudo aporque 
- Aplique GU-SATI ItI ON al fol lage (I las plant as en i
 

oportunidadtos: cuarido les brot an ya tres hojas y dos dias antes
 
del primer, aporquo
 

Objetivos de conocminto: Que el agricultor comprenda: 
- La relaccion ent re los aporques altos y 

.El buen desarrollo de los tuberculos 
.El evitar Ia )ostu'a de huevos de plgas on l t.allo 
.El aprovechamiento del agua, el fort. i lizante y (l adcxiado 
drena,je 

.La eliminacion de las malas hiorhas, hospederas de plaas 
- La importancia de la segurida fertilizacion 
- Aprenda a inezclar, dosificar y apI icar c'orrectament ](,s 

pesticidas VOLATON v GhSATIIION 

LECCION 6. CONTROL )E PLA(;AS (GUISANO DE TIERRA Y EPRITIX) 

Objetivos do (,onport.ami nt-(): Que cl ag'i(cul ior real ice: 
-- -ueila J)r,p;Irar71err i, tI t orren(, 

- port rrrs i( - fi 
- Aporqrr, a I t ,. 

- Rigo. ;ir,'('uado, 
- Aplicawi ones onfr t iina. de GUSAT!IION y VOLATON 
- Rotaciol di(. ,:ultlivos 
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Objetivos de conocimiento: Que el agricultor 
- Reconozca las plagas y los danos que causan 
- Sepa las epocas en que aparecen, sus causas y los momentos mas 

oportunos para combatirlas o prevenirlas 
- Sepa dosificar y aplicar bien el GUSATHION ( 4 cucharadas por 

bomba de mochila) 

LECCION 7. EL CONTROL DEL GORGOJO DE LOS ANDES
 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor realice: 
.Buena preparacion del terreno antes de sembrar 
.Rotacion de los cultivos alternandolos 
.Tratamiento de la semilla con VOLATON en polvo en el mumtr(in 
de la siembra
 
.Aporques altos
 
.Tratamiento alrededrod el tallo con VOLATON granulado al primer
 
aporque
 
.Uso de GUSATHION fumigando ]as hojas en los dos aporques a
 
razon de 5 cucharadas por bomba de mochila de 15 litros
 

Objetivos de conocimiento: Que el agricultor 
- reconozca is plaga, los danos que causa, la epoca y razon per 

la que aparece y el momento mas adecuado para controlarl~i 

LECCION 8. PREVE.NCION Y CONTROL DE ENFERNEDADES
 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor:
 
- Prevenga la rancha y la marchitez bacteriana
 

. Haciendo siembras oportunas
 
0 Usando semillas sanas, libres de enfermedad y garaistizadas
 
. Usando semillas de variedades tolerantes a la rancha 
. Desinfectando las semillas 

- Controle la rancha: 
* 	Usando RIDOMIL, 4 cucharadas por bomba de 13 iitro ,
 

aplicado al follaje de la plunta en dos uplicaciont-b teoti
 
10 dias de intervalo entre ellas
 

Objetivos de conocimiento:
 
Que el agricultor aprenda a reconocer las en'ermewales, u 
causas, sintomas y conscuencias, epocas tie aparlcion y momerti,, 
y productos mas adecuados pars su prevencion y control 

1f;
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-- - - - - - - ---------

LECCION 9. SELECCION POSITIVA 
I COSECHA Y CLASIFICACION 

Objetivos de comportamiento: Que el agricultor:
 
- Seleccione las plantas sanas y mejores, 
 las marque y de ellas
 

saque en la cosecha las papas de 
 entre las que seleccionara y

clasificara las semillas para la proxima siembra
 

- Coseche una vez que la 
 plants haya completado su ciclo 
vegetativo 

- Corte el follaje . espere de 15 a 20 dias antes de recoget' los
 
tuberculos
 

- Coseche con Lerreno blando, a fin te no losnialograr frutos 
- Clasifique las papas que destinara pars semilln dle acuerdo a

las plantas marcadas como sanasy de estas,las papas que riunatl 
las caracteris.ticas de tamano y forma adecuadas 

Objetivos de conocimiento:
 
Que el agricujtor conozca y entienda que:
- Unas buenas semillas vienen siempre de plantas sanas 
- Las papas innmaduras no tienen aceptacion en el mercado ni 
sirven para semilla 

- El foliage debe cortarse para evitar que avancern ciertas 
enfermedades y plagas, y a 
la vez acelerar Is maduracion de las
 
papas
 

LECCION 10. ALACENAIIENTO 
-


Objetivos de comportamiento:

Que el agricultor almacene su papa de formna adecuada, con Y-iste tna 
de luz difusa 

Objetivos de conocimiento: Que el agricultor 
 conozca Y
 
entienda:
 - El efecto negativo de Is obscuridad en el excesivo brotamienrto
 

de las papas, 
con brotes largos v debiles. 
- Las ventajas del almacenamiento con luz dlfusa pars favovtrw..r.

el verdeariento de Ia semilla, evitur el ataque de pjigrni 01: 
almacenaJe, matitener 
 Is conislstencia y humedad de las papi,,

favorecer los brotes saijos 
y fuertes 

- Como construir su propio alma-fn. de Iutz difusa cor nate'. a,.. , 
su alcance en In zona 

17
 



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

CRONOGRAMA DE LA DIFUSION DE LAS LECCIONES SOBRE MAIZ Y PAPA
 

MES Semana I 
 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

JULIO IG 2G 3G 4G IXM P 5G 2M 

AGOSTO 2P .P 31] 4P 4P 3M IM9 5I 

SEPT. 51%1 GG 5M 5P 5P 6P f;P f;G 

OCTUB. 6P 7P 7P 6M 6I 7P 

NOV. 6> 8P 8P 6M 8P 9P9P 

DIC. 7M lOP lop IOP 

ENERO Promocion Proniocion Promocion Promocion
 
examenes examenes examenes examenes 

Nota: Las lecciones marcadas "G" corresponden a temas ge1n.rh'. 
asi: 

1.- Como realizar una buena muestra de terreno
 

2.- Epocas de siembra mas adecuadas en el Callejon de laylas 

3.- Como mezclar y aplicar bien los fertili-auntes
 

4.- Dosis de fertilizatites para mai.- en el Calle,ion de flunyin' 

5.- Como mezclar . tiplicar blen Jos pesticidat 

6.- La erosionj, v.omo ,vitarla y preenirla 
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CALENDARIO DE DIFUSION DE 
LAS LECCIONES RADIALES JULIO-DICIENBRE
 

JULIO:
 
Dia 4.- Promocion del curso Dia 11.- 3G
5.- IG 
 12.- Reforzamiento 3G
 

6.- Promociori del curso 13.-
 Promocion curso
 
7.- 2G 
 14.- IG 
8.- Reforzarninto IG y 2G 15.- Reforzarnient) IG
 

Dia 18.- 1M 
 Dia 25.- 5G 
i9. - Prnmoc iol curso 26 .- 2"1
 
20.- 1P 
 27.- Reforzaniento 21 
21.- Promocion ourso 
2.- Reforzamiento IM y IP 

AGOSTO:
 
Dia I.- 2P 
 15.- 4P
 

2.- Reforzanierito 2P 
 16. - Reforzamiento -IP

3.- 3P 17.- Reforzaini enit o 3M 
-1.- hefor.'amierito 3P 18.- Reforzarni ento -IP 
5.- Re forzarn ftlto 2P y 3P 19.- Rforztml,_rit.() 3. 4P 
8.- 3M 
 22.- 4N
 
9.- Rffor'zami 
ent o 3M 23.- Refoy'znm i tno 1 

I() - -;P 
 24.- 5.,I
11 Re F(, rzain i e1t 4F; O 51o 25.- Re' Fo1z,,l entI 
12.- Rfcor za iierto 3M y 4P 26.- R(for zan1 to 11.1 5 

29.- Garider 1 it 
31.- Gariader i a 

SEPTIEMBRE:
 
Dia 1.- 4G 
 12.- 51- 6G 
 13.- Refo:znnuento 5P
 

5.- 5M 
 14 .- 51
 
6.- Reforzamiento 5M 15.- R ' orzA'mi rnt o 5>1 
7.- 6G 
 16. - R,- t'f)r.am i 'n o B 
8.- Reforzam 1ento 5.1 19.- 6P

9.- Ref urzanm i it ) :_.1 20. - kf }Irzarll ent ( t

22.- R f'o rz;amIr(.1to 5P 28.- 6G
 
23.- Rf r-ilnlie.rit, 
 GP 29. - R-for.am i.n Los 
26.- 6P 30.- Re forzami v n tos 
27 . - R fe, i irn io-r to 6G 

OCTLBRE: 
Di a 3.- 17.- f"1

.1.- I ,el'or-zamient o 6P 18.- R ra ) Iam 6AeI)t 
53. - 7B 19.- ;l

(3.- Re or''arn i,.rit 7P 
 20. - Re foiz~am io(nto 6,1
7.- Reforzainj #-n? o 1

6171, y (P 21.- ';';IfIItv hi 
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10.- 7P 
 24.- 7P
11.- Reforzamiento 7P 
 25.- Reforzamiento 7P12.- Reforzamiento 7P 26.-
13.- Reforzamiento 6M
7P 
 27.- Reforzamiento 6M14.- Reforzamiento 7P 28.- Reforzamiento 6M 

NOVIEMBRE:
 
Dia 2.- 6'1 


18.- Reforaniento
3.- Reforzamiento 6M 9P 
21.- Reforzaniiento 9P4.- 7P 

22- 7P
 

7.- 8P 
8.- Reforzamiento 8P 

23.- Ret orz-,n ento 7P
24.- HP9.- 6M 
25 .- Reforzan i-nt c10.- Reforzanierito 8P8P 28.- Ganadria11.- Reforzamiento 8P 29.- Gir,ader114.- 8P 
30.- Gariaderia
 

15.- Reforiamien to 8P 
16.- 9P
 
17.- Reforzarniento 
 9P 

DICIEMI3RE:
 

I.-EDia
P

2 - Ref or:zamiento 16.- Reforzamiento lopIG 19.- 7P5.- 7M 

20.- 716.- Reforzamiento 7M 21.- Reforzami,:nto7.- 7G lop
22.- Reforzamiento9.- 1OPIT (Tztrigo) 23.- Reforzamienti,12.- lOP 101' 
Ultima -iemana:13.- Reforzamiento 
 lOP 
 Promocion de
14.- Reforzamiento la entrega de
loP diplomas y15.- Reforzamiento de los prerij1

loP a la mayor produc-tividad. 
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ANEXO I.- EJEM1PLO DE DISENO-FORIATO DE GUIA 
DE APRENDIZAJE. 
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ANEXO 2.- EJEMPLO DISENO- FORMATO DEL DIPLOMA
 

PARA LOS AGRICULTORES.
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