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Es una afirmación evidente que entre las problemas 
más cruciales de la actividad agrícola en América Latina 
está la transferencia de tecnología, especialmente, entre los 
pequeños y medianos agricultores. 

Los adelantos e innovaciones de tipo científico y tec
nológico que se transfieren a Latinoamérica benefician, ge
neralmente, a la agricultura empresarial lo que contribuye 
a aumentar . aún más las diferencias económicas, sociales y 
culturales existentes entre los grupos que ejercen la agri
cultura tecnológica y los que ejercen la agricultura tradi
cional. 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que no bas
ta solamente investigar y descubrir nuevos conocimientos 
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científicos y tecnológicos, sino que, tiene igual y acaso ma
yor importancia crear sistemas eficientes de comunicación 
para transmitir esos nuevos conocimientos a los agriculto-: 
res y lograr la aplicación de las innovaciones tecnológiCas 
al mejoramiento de la productividad, todo ello en beneficio 
de nuestras sociedades. Es decir que para los países en de
sarrollo resulta tan provechoso impulsar programas de in-:
vestigación y experimentación agrícola como difundir la tec
nología agrícola por medio de un eficiente sistema de co
municación. 

Específicamente, la investigación concluye en la ne
cesidad, puesta de manifiesto en el proyecto de Desarrollo 
Sur Cauca - Norte de Nariño, de realizar un estudio ten.:. 
diente a determinar los canales de comunicación usado$ por 
los campesinos de la región para, a través de ellos, inducir 
en los habitantes del área · rural la adopción de las prácti
cas que se consideren necesarias para lograr mayor pro
ductividad. · · · : 



l. INTRODUCCION 

1 . 1 .  EL PROBLEMA 

En Colombia, país en vía de desarrollo, el Sector Agropecuario 
contribuye aproximadamente con el 28.7 por ciento (10.690,5 millones 
de pesos en 1970) del producto nacional bruto, y ocupa un porcentaje 
elevado de la fuerza de trabajo del país. En el año 1964 la población 
económicamente activa ubicada en el sector agropecuario representa
ba el 47,3 por ciento del total del país <7) . 

. El papel que este sector desempeña en el proceso de desarrollo 
es básico, siendo sus facetas más significativas : Proveer de alimentos 
y fibras a una creciente población ; facilitar materias primas para el 
fortalecimiento de los sectores no agrícolas ; obtener mediante expor
taciones, que en el año de 1969 fueron de 2.882 millones de pesos, las divi
sas necesarias y constituir un mercado estable para los productos y 
servicios que se originan fuera del sector. 

De acuerdo con datos de la oficina de programación y Evalua
ción del Ministerio de Agricultura (7) , dentro de la estructura socio
económica del país se pueden evidenciar tres grupos definidos de agri
cultura : 

Grupo l. Tradicional y marginal, constituido por el 70 por ciento 
la tierra. Este sector está afectado por problemas. de orden económico 
(minifundio, bajos ingresos, etc.) ,  de orden social (alto crecimiento de
mográfico, desnutrición, analfabetismo, etc.) de producción (baja pro
ductividad, baja rentabilidad, uso de técnicas empíricas, etc) . 

Grupo 2. Agricultura de transición, formado por un 24 por ciento 
de campesinos que operan un 24 por ciento de la tierra. 

Grupo 3. Agricultura Empresarial, constituido por un 6 por cien
to de agricultores que operan un 70 por ciento de la tierra. 

Esta situación ha traído como consecuencia un impresionante 
contraste entre la agricultura de tipo comercial o de productividad

· 
y 

la agricultura de tipo tradicional o de subsistencia. 

Hay evidencias de que uno de los problemas más cruciales de la 
agricultura colombiana es la transferencia y adopción de nuevas tecno
logías, a nivel del pequeño agricultor. Además las innovaciones tecno
lógicas y los adelantos en la experimentación agropecuaria que bene
fician principalmente a la agricultura empresarial contribuyen a au
mentar cada vez más el abismo social, cultural y económico existente 
entre este grupo de agricultura y la tradicional. En consecuencia, si 
no se soluciona esta preocupante realidad, mediante procesos acele
rados de desarrollo, el país pronto podría afrontar una situación alta-

56 -



mente explosiva, dado que la diferencia de ingreso por hectárea y por 
hombre ocupado, entre el minifundista y el empresario, se ensancharía 
peligrosamente. 

El Gobierno Nacional consciente de esta anomalía estructural 
y como una estrategia de cambio, ha previsto instrumentos y políticas 
de acción debidamente planeados, para acometer los programas de me
joramiento económico y social de esas zonas marginadas, mediante la 
integración y coordinación de las entidades del sector agropecuario, y 
la participación activa y consciente del campesino colombiano. Estos 
programas se denominan Proyectos de Desarrollo Rural y son coordi
nados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

En tales proyectos de desarrollo no sólo es importante relacionar 
las etapas del proceso de adopción con los medios de comunicación 
existentes en el área rural, sino también conocer las necesidades rea
les del grupo, antes de tratar de persuadirlos. ya que en los individuos 
el proceso de cambio se opera por concatenación de factores que de
terminan una cierta conducta. Es posible así decidir qué mensajes se 
envían y cuál es la combinación adecuada de los medios de comunica
ción, para iniciar el proceso de doble vía, del diálogo. 

No basta solamente investigar y descubrir nuevos conocimien
tos, sino que es igualmente esencial crear sistemas eficientes para co
municar esos nuevos conocimientos a los agricultores y lograr la apli
cación de las innovaciones tecnológicas al mejoramiento de la produc
tividad de las empresas agrícolas . 

En síntesis, resulta de mayor urgencia para los proyectos de de
sarrollo acelerar la difusión de tecnología agrícola por intermedio de 
una eficiente comunicación, que tratar de impulsar programas de in
vestigación y experimentación, en las circunstancias actuales . .Anali
zando lo anterior ,se puso de manifiesto en el Proy-acto de Desarrollo 
Sur Cauca - Norte Nariño la importancia de reálizar un estudio ten
diente a determinar los canales de comunicación usados por los cam
pesinos de la región para a través de ellos inducir a los habitantes del 
área rural la adopción de las prácticas que se consideren necesarias. 

1 . 2. JUSTIFICACION 

La extensa área del proyecto, cerca de 184.639 hectáreas, su alta 
población, 164.500 habitantes. Las características bien marcadas de su 
marginamiento:  minifundio extremo con una concentración del 92 por 
ciento de propiedades entre una y diez hectáreas, baja producción y 
productividad en las explotaciones agropecuarias (12) , urgen los resul
tados de esta investigación, para que el Agente de Cambio, utilizando 
los medios de comunicación que usa y desea el agricultor, pueda enviar 
la información adecuada, asegurando así no sólo una mayor receptibi
lidad a las innovaciones por parte del usuario campesino, sino permi-
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tiendo a la Institución disminuir los costos puesto que no se utilizarán 
lo.s� f!anales de comunicación que el campesino no usa, ni desea. 

La información debe orientarse a desarrollar programas especí
ficos . para los agricultores en las diferentes categorías de adopción y 
de esta manera desarrollar un plan educacional, lógico y consistente, 
que tenga en cuenta al máximo. las contribuciones recíprocas de los 
diferentes grupos de · adaptadores. 

Los resultados de esta investigación · serán de utilidad para ade
.lantar una verdadera y positiva comunicación entre el Agente de Cam
bio y los agricultores, contribuyendo a disminuir la no aceptación de 
nuevas técnicas, ampliamente conocidas como buenas para mejorar 
los niveles de vida de la población, lo que está contribuyendo al estan
camiento del desarrollo económico y social del país. 

Además, si se establece la relación que existe entre las caracte
rísticas de la gente que se va a estudiar y el uso de los medios de co
mUnicación, es posible hacer generalizaciones en zonas similares. 
.. . Posteriormente se podrán ensayar metodologías para la ejecu
ción y evaluaCión de campañas de comunicación, que contribuyan a 
realizar el verdádero cambio socio-económico de las comunidades ru
rales. 

. . . 
1 . 3  . .  OBJETIVOS. 

· · 1 .3.1. General. Determinar los canales de comunicación más 
usados por los agricultores del área rural del Proyecto Sur Cauca -
Norte Nariño. 

1.3.2. Específicos : 

1.3.2.1. Determinar el uso de los canales de comunicación ex
tracomunitaria. 

1.3.2.2. Determinar el uso de los canales de comunicación intra
comunitaria. 

1.3.2.3. Determinar los canales de comunicación que el campesi
no considera más adecuados para recibir la información que necesita. 

1.3.2.4. Determinar el uso de los canales de comunicación en la 
súlución de problemas. 

1.3.2.5. Determinar la posible relación existente entre el sexo, la 
escolaridad Y' el uso de los canales de comunicación. 

El studio se realizó en el Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cau
ca . - Norte Nariño. Para la recolección de datos, tabulación, análisis 
y publicación de resultados, se dispuso de 8 mese¡¡ a partir de noviem
br� de 1973. 
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2 .  REVISION DE LITERATURA 

2 . 1. PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUR CAUCA 
NORTE NAKIÑO. 

El Proyecto fue creado por el ICA, con el fin de coordinar la ac� 
ción de los organismos del sector agropecuario y de -otras entidades pri� 
vadas que trabajan en la zona, en busca del mejoramiento socioecon6-
mico de la población campesina. · · ·· ·· - ·  

Está conformado por los municipios que comprendían las Agen
cias de Extensión Rural de la Unión <Nariño) y el Bordo (Cauca) y 
por otros municipios cercanos. · · · 

2.1.1. Características del área. La ·ZOna del Proyecto cubre QS" 
pecíficamente los municipios de Rosas, La Sierra . La Vega, el · Patía; 
Mercaderes y Bolívar en el sur del Departament0 del Cauca. Arboleda, 
La Cruz y Taminango en el Norte del Departamento de Narifio. 

El área limita al oriente y occidente por las Cordilleras Occidert� 
tal y Central respectivamente, al Norte con el Municipio de Timbio Y' 
al Sur con los de Sari Lorenzo, Buesaco y El Tablón, con una extensión 
aproximada de 184.639 hectáreas, de las cuales 24.237 éstán ex�lotadás 
con cultivos anuales, 55.760 con pastos y 15.93 con tierras en descan-
so, Gallo y Bernal (12). · 

El renglón agrícola más explotado en toda el área del Proyecto, 
es el maíz, que se cultiva en todos los climas. Se cakulan cerca de 
50.000 hectáreas sembradas en este cereal. con una producción prome
dia de 700 a 900 kilos por hectárea. Otros cultivos que se exPlotan en 
menor escala son : cacao, frijol, plátano, café, aaiía de azúcar, yuca y 
maní en las zonas cálidas y templadas. En clima frío predominan los 
cultivos de papa, trigo y arveja, Gallo y Bernal (12). 

Estos mismos autores señalan que en general, los suelos . son 
manejados en forma rudimentaria y no se aplicat:l prácticas adecua� 
das de conservación. Los renglones pecuarios más comunes son: ga� 
nado. bovino, · porcino, aviar y caballar. En cuanto al ganado bovino se 
explota principalmente el de cría. con una capacidad de carga de 0,5 
a 1 cabeza por hectárea. Existen altos índices de mortalidad y morbi
lidad debido al desconocimiento de planes de sanidad anhpal. 

2.1.2. Características de la Comunidad Rural. Según . el Departa
mento Nacional de Estadística, (DANE) (8), el área rural del Proyecto 
tiene aproximadamente 28.971 · familias . El número promedio de perso
nas por familia es de siete. La tasa de crecimiento de la población es 
baja en general, pero si se tiene en cuenta el número de habitantes de 
la zona, se puede ver que de no realizar planes concretos para utilizar 
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la mano de obra inactiva, en muy poco tiempo se tendrá que hacer 
frente a serios problemas sociales. 

El crecimiento demográfico del área del proyecto ha sido en ge
neral lento, debido en gran parte a la fuerte migración hacia otras re
giones del país, especialmente al Departamento del Valle del Cauca 
para buscar trabajo: los hombres en los ingenios azucareros y las mu• 
jeres en el servicio doméstico. Dentro de la misma zona se suceden 
migraciones de jornaleros a los municipios circunvecinos, principal
mente en la época de cosecha del café y en la de siembra y recolec
ción del maíz, Gallo y Bernal (12) . 

No fue posible encontrar información muy actualizada sobre los 
niveles de desempeño de la zona. Sin embargo, los datos obtenidos por 
el DANE en el XIII censo de la población realizada en 1964 muestran 
que en esta área. el desempleo de personas mayores de doce años al
canzaba al 60 por ciento. Por observación directa, se puede decir que 
dicha situación no ha cambiado. 

En cuanto a tenencia de tierra, de acuerdo con Gallo y Bernal 
(12) , existe un alto minifundio en la zona yoa que el 92 por ciento de 
propietarios tienen entre 0.5 y 10 hectáreas ; son muy pocas las fincas 
consideradas como comerciales. Es común dentro del área del proyec
to, el arrendamiento de parcelas y algunos llegan a tener dos y tres 
parcelas en sitios distintos, lo cual resta eficiencia a su labor. 

Estos mismos autores señalan que en el área del proyecto, la 
niñez campesina escasamente llega al quinto de primaria. El analfa
betismo, patrón común en los campesinos adultos (30 a 40 por ciento) 
se ha estado incrementando. 

Es importante tener en cuenta en esta investigación el complejo 
cultural o subcultural al cual pertenecen los habitantes del área de es
tudio, ya que tienen características étnicas, económicas. religiosas, 
tradicionales Y' familiares, muy definidas y particulares. Para Gutié
rrez de Pineda (16) , los habitantes del proyecto de desarrollo Sur Cau� 
ca - Norte Nariño pertenecen al complejo Andino o Americano. Su 
base racial es el indio que en varios lugares se le encuentra como ele
mento puro. Su economía se basa principalmente en la actividad agro
pecuaria. Es típico de este complejo el minifundio alterno con el la
tifundio y dentro de éste, la explotación ausentista e indirecta de la 
gran propiedad. 

2.2.  EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACION 
EN EL AREA RURAL. 

2.2.1. En Colombia. Granada y Velandia (14) , en la investiga
ción del área rural del sur del Huila, encontraron que las visitas (ver 
capítulo 3, definición de términos) son el medio más usado por los agr:i-1 
cultores para solucionar sus problemas en tanto que la radio es el me-

60 -



dio de comunicación extracomunitario más utilizado por los habitantes 
del proyecto, así como el más adecuado para hacerles llegar informa
ción agropecuaria y social. Sustentando así tres de los objetivos de
terminados en el presente trabajo e identificándose con los resultados 
obtenidos por Muñoz y Alba (21) , en el estudio del área del Proyecto 
Oriente de Cundinamarca. 

Los mismos autores. Muñoz y Alba (21) , encontraron que no 
existe relación significativa entre el sexo y la audiencia de programas 
agropecuarios, asistencia a reuniones y exposición a cine (Zona I y 
ll) . Esto nos dá argumentos teóricos para pensar que la hipótesis plan
teada al respecto en esta investigación puede ser rechazada, dado al
gunas características socioeconómicas de similitud en las dos áreas 
de desarrollo rural. 

En el Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, Franco 
(10) , halló que en la comunicación ínter-personal las fuentes más im
portantes son los amigos y parientes. Este análisis se ajusta a lo rea
lizado por Gutiérrez y Mcnamara (17) , En Girardota (Antioquia) , don
de la mejor fuente de información estaba constituida por familiares y 
amigos. Igualmente Peña y Pinzón (22) , encontraron que los medios 
de comunicación que más llegan al campesino son el extensionista y 
las comunicaciones interpersonales. 

Según estos trabajos todo parece indicar que la comunicaci�n 
de tipo interpersonal tiene una frecuencia y una influencia mayor que 
la comunicación masiva, explicable por factores culturales, recursos 
económicos limitados y el bajo nivel educativo de nuestro campesino. 

En el estudio realizado por Guarnizo (15) . en cuatro proyectos 
del INCORA (Antioquia, Caquetá, Córdoba y Tolima) se halló que los 
medios masivos de comunicación más importantes para los entrevis
tados fueron en su orden : radio, prensa Y' folletos, confirmando lo in
vestigado hasta ahora sobre el papel de la radio en comunicación y lo 
encontrado por Franco (10) . A igual conclusión llegaron Arévalo y Al
ba (4) , ya que las investigaciones en Colombia indican que casi el cien
to por ciento de los jefes de familia oyen radio directamente. O sea 
que entre todos los medios de comunicación masiva, la radio es el 
que más usa el campesino colombiano. 

En cuanto a preferencias sobre programas radiales escucha
dos por los agricultores hay una concordancia en los resultados de 
las investigaciones. En Girardota se encontró que el 86 por ciento de 
los entrevistados no conocía ningún programa agrícola, ya que la ra
dio, según Gutiérrez y Mcnamara, (17),  se usa más como fuente de 
recreación que de información. Consecuente con lo anterior Muñoz y 
Alba (21) y Granada y Velandia (14) encontraron en sus respectivas 
investigaciones sobre canales de comunicación que los programas ra
diales preferidos. en su orden, son : noticiosos, musicales y agropecua
rios. 
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Gómez y Gutiérrez (13) , hallaron que el orden en cuanto a pre
ferencia radial era de música, novelas y noticias. Hurtado (lB) , enci:m
tró los mismos resultados con líderes rurales de la provincia de Ri
caurte. 

Corroborando lo anterior Arévalo y Alba ( 4) en el trabajo sobre 
análisis de las investigaciones de comunicación en Colombia, determi
naron que la mayoría de los campesinos usan la radio, principalmente, 
para oír noticias y música . . 

Alba y Rincón · (2) , en un estudio tendiente a determinar los ca
nales de comunicación que usan algunos líderes rurales para obtener 
información agropecuaria, encontraron que el medio adecuado para 
obtener esa información es la radío. No así Hurtado (18) , que en un 
trabajo similar con líderes de la Provincia de Ricaurte, encontró que 
el medio adecuado para obtener la . información agropecuaria es el ex
tensionísta. aunque la radio sigue siendo un canal de comunicación 
masiva importante. 

Esta diferencia en los resultados, presumiblemente se debe al 
tipo de líderes escogidos en los dos trabajos. Alba y Rincón (2) selec..1 
cionaron los de Acción Cultural Popular que estaban influidos por la 
radio como medio para obtener información. Los líderes de la Provin
cia de Ricaurte fueron escogidos por los Agentes de Cambio de la Fe
deración de Cafeteros, cuyo trabajo les permitía mantener con ellos 
una estrecha relación. 

Respecto a la prensa, en las investigaciones antes citadas se evi
denció la importancia de su utilización como segundo medio de comu
nicación masiva. Igualmente Arévalo y Alba (4) , determinaron que en 
Colombia la prensa es el segundo medio masivo de comunicación usa
do por los campesinos, identificándose con el estudio realizado por 
Franco (10) en Filadelfia, Departamento de Caldas y por Muñoz y Al
ba (21) en el Departamento de Cundinamarca. 

Importante en el uso de canales de comunicación es analizar su 
relación con el proceso de adopción que es el conjunto de etapas o fa. 
ses que un individuo experimenta desde que sabe de la existencia de un 
elemento cultural o un hecho social, hasta que hace uso continuado de 
él. Por lo tanto para que las diferentes etapas de este proceso se pre
senten, es necesario contar con la presencia de ciertos estímulos, algu
nos de ellos dirigidos desde fuera de la comunidad y todos relacionados 
con ella. 

Los medios masivos de acuerdo con Alba (1) ,  son especialmente 
útiles en las dos primeras etapas del proceso de adopción. La de Co
nocimiento. cuando el individuo se dá cuenta de la innovación por pri
mera vez y la de Interés, donde el individuo trata de obtener la ma
yor información posible sobre las ideas. 
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Es conveniente anotar que el proceso de adopción de innovacio
nes en Colombia es altamente similar al modelo norteamericano, se
gún Deustshman y Fals Borda C9) , quienes hallaron en Saucio (Cundi
namarca) que las tendencias a la innovación se relacionan con el uso 
de medios masivos de comunicación, teniendo constante el factor es
colaridad, y que los campesinos ''retardados" en la adopción de la 
idea, tenían gran dependencia de los canales intrapersonales y de los 
intracomunales. 

Esto tiene similitud con lo encontrado por Arévalo y Alba (4) , 
quienes afirman que existe una relación directa entre la exposición a 
medios masivos de comunicación y la adopciónó temprana de tecno
logía. 

En un estudio realizado por Aristizábal (5) , en los municipios de 
Chinchiná, Palestina y Villamaría, Departamento de Caldas. se encon
tró que en la difusión de información sobre "Roya del Cafeto",  los me
dios masivos de comunicación más efectivos fueron la radio y los car
teles. Valencia (24) determinó que en nuestro medio, los vecinos y ami
gos tienen más influencia en la adopción de prácticas, explicable por 
el carácter tradicionalista de las comunidades rurales. 

Alba et al. (3) , en un estudio con Agentes de Cambio del ICA en
contraron que la forma ideal para comunicarse los extensionistas con 
los agricultores es por medio de demostraciones de método y/o resW� 
tados. 

2.2.2. En Latinoamérica. Lamentablemente no fue posible con
seguir datos sobre el uso de los medios de comunicación masiva en 
otros países de Latinoamérica. Tales datos podrían ser de una utilidad 
preponderantemente práctica para quienes se interesan en todo lo re
lacionado con la información, sea en el campo agropecuario, político, 
cultural, social o comercial. 

En América Latina según McNelly y Torres (20) . hay no sola
mente carencia general de materiales de referencia sobre métodos de 
investigación en materia de información, sino que existe una águada 
carencia sobre metodología de las investigaciones sociales. Esta falta 
incide más fuertemente en eL campo de la investigación sobre comuni
cación masiva. 

Aunque las conclusiones de los estudios realizados en otros paí
ses no tienen validez práctica en nuestro medio, los resultados obteni
dos y las hipótesis probadas en otras regiones, podrían ser sometidas 
a prueba en diferentes culturas, sirviendo de punto de partida para el 
establecimiento de teorías con validez científica las cuales podrían ser, 
eventualmente, llevadas a la práctica para la planificación de campa
ñas de comunicación. 

Spector et al. (23) , de un estudio realizado en el Ecuador, com
parando tres formas de comunicaciones, presentaron entre otras las 

- 63 



siguientes conclusiones: La radio es más efectiva en la comunicacwn 
para alfabetos y personas mejor educadas que los medios audiovisua
les. La comunicación por radio y por otros medios (audiovisuales ex
cluyendo radio) son cada uno superiores al otro para cierta práctica. 

Hyman et aJ. (19) , entrevistaron a más de 400 expertos en de
sarrollo de 4 regiones del mundo (América Latina. Africa, Asia Meri· 
dional y la Cuenca Mediterránea) y 13 países incluyendo Colombia. Ha· 
llaron que los medios de comunicación más usados por los informantes 
eran : 1)  carteles, 2) libros, folletos o volantes, 3) películas, 4) periódi· 
cos, 5) radio, 6) otras ayudas audiovisuales. Cabe anotar que en los 
dos primeros lugares figuran medios impresos, y que dichos medios 
se destinaron únicamente a la población alfabeta y a las personalida•-' 
des locales. 

En el Proyecto Puebla de México (6) ,  cuyo objetivo principal es 
aumentar rápidamente los rendimientos de un cultivo alimenticio bá
sico entre pequeños productores, la unidad fundamental de trabajo 
fue el grupo y se usaron más los medios masivos : folletos, mapas ra· 
fu y � �&�. 

• 

Un estudio con 532 familias de agricultores en Norte América, 
indicó que la radio era la causa del 5,9 por ciento de los cambios in
formados y que este canal se considera como un medio de información 
superior a los otros medios masivos, Umberger (25) . 

Lerner, citado por McNelly y torres (20) , encontró que la tranr 
sición de los individuos del tradicionalismo al modernismo, estaba re
lacionado con el uso de los medios de comunicación para las masas, 
con el grado de alfabetización y con el urbanismo. Estudios realizados 
en otras partes del mundo proporcionan resultados similares, prefe
rentemente los encontrados por Me Nelly y Torres (20) . 

Varios estudios efectuados sobre la difusión de información in
dican que las personas que la reciben con anterioridad a otros, tienen 
en general más altos niveles educativos. ocupacionales y socioeconómi· 
cos. 

3. METODOLOGIA 

El procedimiento aplicado en la presente investigación se ade
lantó con los campesinos del área rural del Proyecto de Desarrollo 
Sur Cauca - Norte Nariño. Sin embargo, proyectos similares podrían 
conducirse en áreas rurales del país, con posibles adiciones o modifi
caciones en los métodos o técnicas del estudio de conformidad con sus 
propios objetivos, condiciones Y' recursos disponibles. 
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3 . l .  DEFINICION DE TERMINOS. 

3.1.1 .  Canales de Comunicación. Los medios por los cuales se 
puede transmitir un mensaje a las comunidades rurales. 

3.1.2. Canales Extracomunitarios. Son aquellos medios en que 
el mensaje se originaba fuera de la comunidad. Entre estos canales fi
guran : folletos, libros, revistas, manuales, radio, prensa, cine, televi
sión. almanaques y cartillas. 

3.1.3. Canales Intracomunitarios. Son aquellos medios en que 
el mensaje se originaba dentro de la comunidad. Entre estos canales 
están : reuniones, demostraciones, cursillos, giras y días de campo. 

3.1 .4. Canales Extracomunitarios que participan de intracomuni
tarios . Son aquellos medios en que no se conocía con seguridad si el 
mensaje se origina fuera o dentro de la comunidad. Entre estos cana-i 
les están: los carteles, las cartas circulares y las hojas volantes. 

3.1.5. Visitas . Se considero como visitas, las consultas que ha
cía el entrevistado cuando tenían un problema al despacho de un téc� 
nico. de las autoridades, a la sede de una institución, a la casa de un 
amigo y/o vecino, al almacén agropecuario y a las droguerías. 

3.2 .  LIMITACIONES. 

En este estudio se tuvo varías limitaciones de tiempo, de perso
nal y de recursos económicos. Además : 

3.2.1. Por ser ésta una investigación de tipo social, se tuvo di.; 
ficultad en el carácter personal y la percepción mental del entrevistado. 

3.2.2. No se determinó la periodicidad e nel uso de algunos ca
nales de comunicación. 

3.2.3. Existen pocos trabajos y literatura sobre el uso de ca
nales de comunicaciones en Colombia. 

3 . 3 .  FORMULACION DE HIPOTESIS. 

Conscientes de la necesidad de determinar la relación que pue
de existir entre los canales de comunicación más usados en el área de 
estudio Y' algunas características de sus habitantes, se formularon las 
siguientes hipótesis : 

3.3.1. La radio es el canal de comunicación más adecuado pa
ra hacer llegar información agropecuaria y social a los habitantes del 
área del proyecto. 
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3.3.2. El sexo de los habitantes del área del proyecto está rela
cionado con la audiencia de programas agropecuarios, la lectura de 
prensa, la asistencia a reuniones y la exposición al cine. 

3.3.3. La escolaridad de los habitantes del área del proyecto está 
directamente relacionada con la lectura del material impreso (prensa, 
revistas, cartillas, libros, folletos. cartas circulares, hojas volantes, 
manuales y almanaques) . 

3 . 4 .  MUESTRA. 

El área del proyecto cuenta con 28.000 familias . aproximadamen
te. Antes de iniciar el presente estudio se determinó mediante un mues
treo aleatorio simple el tamaño de la muestra representativa para es
ta área, tomando como variables críticas la escolaridad y el sexo. 

La fórmula empleada tanto para escolaridad como para sexo, y 
sólo válida para poblaciones grandes fue la siguiente: 

N = 

En donde: 

n Tamaño muestra 

t2 . PQ 

d2 

t 1,96, valor en la tabla de t a nivel de error del 0,05 

P Proporción de personas analfabetas 

Q Proporción de personas alfabetas 

d - Límite de seguridad. 

Para el caso de variable sexo, P correspondió a la proporción de 
hombres y Q a la de mujeres. · 

· 

Reemplazando par aescolaridad se tienen: 

n = 

1.962 (0,35) (O. 65) 

(0,05)2 
= 350 

Reemplazando para sexo se tiene : 

n 
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Al promediar estos datos se obtiene un tamaño de muestra de 
362 encuestas, y se decidió hacer 370 en total. 

Para distribuir la muestra (370 encuestas) en los seis mumc1p10s 
seleccionados se empleó el cálculo proporcional CWi) de acuerdo con 
el número de familias que tenía cada municipio (Ni) y con el total de 
familias a estudiar en el proyecto (N) . 

La fórmula usada fue 

N 
Wi = 

Ni 

La proporción obtenida (Wi) , multiplicada por el n señaló el nú
mero de encuestas por municipio. 

La selección de las veredas en los munic1p10s se hizo al azar y 
con un mínimo de 10 por ciento de veredas por municipio, bajo el cri
terio de encuestar, aproximadamente. 8 familias por vereda. 

3.5 .  ELABORACION DEL CUESTIONARIO. 

El formulario contenía 32 preguntas, las cuales incluyeron los 
siguientes .· aspectos : 

Información General sobre · el Entrevistado( edad, sexo, escolari
dad, saber leer y escribir, ocupación y tenencia de tierra) .  

El uso dé los canales de comunicación : extracomunitarios( radio, 
cine, T.V. , periódicos, revistas . folletos, almanaques, cartillas , ma
nuales, libros) ; intracomunicatarios (reuniones, demostraciones, cur
sillos, días de campo y giras) y los extracomunitarios que participan de 
introcomunitarios (carteles, hojas volantes y cartas circulares) .  

El uso de canales en l a  solución de problemas. 

El canal más adecuado para hacerles llegar información. 

3 . 6 .  PRUEBA DEL CUESTIONARIO. 

Como la organización de un cuestionario está directamente su
peditada a la clase de información que se quiere obtener, del medio fíJ 
sico del área a investigar y del tipo humano a encuestar, se consideró! 
de suma importancia hacer un chequeo preliminar del cuestionario . 
con el fin de comprobar su comprensión y confiabilidad. 

La prueba se hizo con 25 campesinos seleccionados al azar en el 
área del proyecto. Luego de analizar y tabular estos resultados se pro
cedió a efectuar algunas modificaciones de forma, lo que permitió una 
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mayor rapidez en el diligenciamiento del formulario y facilitó la in
terpretación uniforme de parte de los entrevistados. 

3 .  7. APLICACION DEL CUESTIONARIO. 

Para la recoleccióón de datos se contó con la colaboración direc
ta en el campo de 15 prácticos agrícolas y la supervisión de dos inge, 
nieros agrónomos y un médico veterinario, funcionarios del Proyecto 
de Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño. 

Oportunamente se realizó unas charlas de entrenamiento con es
te personal. Se recalcó la importancia de su participación en la inves. 
tigación, detallándose entre otros las siguientes observaciones : En ca
da vereda donde se fuese a aplicar el formulario se encuestaría un 40---
50 por ciento de mujeres. Esto con el objeto de realizar comparaciones 
entre los dos grupos, considerando el sexo, además porque en las labo• 
res de extensión hay que tener en cuenta la importancia de la mujer 
en la toma de decisiones. 

En cada una de las familias seleccionadas se encuestó sólo al Je
fe del hogar (hombre o mujer) si no se encontraba ninguno, se interro
gaba a lde la familia de la finca más próxima. 

Para la aplicación del cuestionario, primeramente el encuesta
dm: hacía su presentación personal en una forma agradable y sencilla, 
est ableciendo una atmósfera de amistad, para ganar la confianza del 
entrevistado, seguidamente explicaba los objetivos generales de la vi
sita, dando una idea del estudio que se estaba realizando. 

Se hizo énfasis en la necesidad de no presionar o dirigir las res.,' 
pu���tas a los entrevistados, evitando las preguntas que pudieran in
fluir en la contestación. 

Aproximadamente en cada familia seleccionada se gastó en la 
tm,la de los datos de 30 a 45 minutos, dependiendo esta duración entre 
otr.os factores de la hora, el sexo y la misma aptitud personal del en
trevistado. 

3 . 8 .  ANALISIS Y TECNICAS ESTADISTICAS. 

En primer lugar se sometió la totalidad de los formularios al pro� 
:ew de codificación y tabulación ; seguidamente en las oficinas de Bio
metría se perforaron las tarjetas para luego ser llevadas al compu
tador IBM 370. 

Se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas : 

3.8.1. Diferencias de proporciones para determinar los canales 
extracomunitarios e intracomunitarios más usados, así como el más 
adecuado para recibir información. 
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3.8.2. Chi-cuadrado (X2) para someter a prueba la hipótesis 
que asumía la posible relación existentes entre el sexo y la audiencia 
de programas agropecuarios, la lectura de prensa, la asistencia a reu· 
1iones Y' la exposición al cine. 

3.8.3. Prueba de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov para so
'lleter a prueba la relaciónó de escolaridad y la lectura de materiales 
impresos. 

La segunda y tercera pruebas estadísticas se programaron me
diante el sistema denominado "Paquete estadístico para Ciencias So
ciales", S.P.S.S. ,  específico para estas ciencias. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la inves
tigación, con su correspondiente análisis y discusión. 

4 . 1 .  CARACTERISTICAS DE LOS INFORMANTES. 

4.1.1.  Sexo. Del total de informantes, 53 por ciento son hombres 
y 47 por ciento mujeres . Esta distribución se debe en parte a la meto
dología seguida al aplicar el cuestionario (ver materiales y métodos) .  

4.1 .2. Edad. Del total de informantes. 18,2 por ciento estaba en
tre 20 y 29 años ; 31 ,6 po rciento entre 30 y 39 años ; 25,9 por ciento entre 
40 y 49 años Y' el 23 por ciento de 50 o más años. No respondió el 1 ,3 
por ciento. 

4.1.3. Escolaridad. Aproximadamente el 42 por ciento de los 
hombres y de las mujeres tiene de tres a cuatro años de escolaridad, · 
aunque el 15 por ciento de los hombres tiene cinco o más años de es- . 
tudio comparado con sólo el 5,2 por ciento de las mujeres . 

Se halló que del total de entrevistados, el 20 por ciento era anal� 
fabeto (Tabla B-1, Anexo) . Resultado� similares obtuvieron Muñoz y 
Alba (21) en el Proyecto de Desarrollo Rural Oriente de Cundinamarca. 
Se encontró un porcentaje mayor de analfabetismo en las mujeres que 
en los hombres (25,4 y 16 por ciento . respectivamente) . 

4.1.4 Ocupación. Se encontró que 37,6 por ciento de los entrevis
tados se ocupaba en labores agrícolas ; 12,2 por ciento en labores agro
pecuarias, 44,8 por ciento en labores dbmésticas y el 5,4 por ciento en 
otras ocupaciones. 

4.1.5. Tenencia de tierra. El 66,5 por ciento de los informantes 
son propietarios ; 31,9 por ciento no lo son y 1,1 por ciento menciona 
otras formas de tenencia de tierra. No respondió el 0,5 por ciento. 

Es importante anotar que aunque un alto porcentaje de los cam· 
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pesino$ poseen fincas propias, éstas son minifundios <0,5 a 10 hectá
reas) , lo que lleva a la mayoría de la población a desarrollar una agri.: 
cultura de subsistencia, que obliga a diversificar aún más el tamaño 
de las parcelas y a marginarse de la economía del mercado. 

4.2 .  USO DE LOS CANALES DE COMUNICACION. 

4.2.1. Comunicación Extracomunitaria. En la Tabla 1, se ve el 
orden de preferencia de los canales extracomunitarios usados por los 
habitantes del área de estudio. 

4.2.1.1. Ra:dio. Del total de informantes 88,6 por ciento oye radio 
y 10,8 por ciento no, (Tabla 1).  Se puede observar que la radio es coni 
siderada como el canal extracomunitario más utilizado por los cam
pesinos del área de estudio. 

Al comprar estadisticamente el uso de la radio con el de la 
televisión, canal que le sigue en importancia se halló diferencia signi..i 

TABLA l .  Canales de comunicación extracomunitarios usados por los 
campesinos del Proyecto de Desarrollo Rusal Sur Cauca 
- Norte Nariño, en 1974. 

U s a  No Usa No respondió T o t a 1 
Canal 

N % N % N % N % 

Radio 328 88,6 40 10,8 2 0,6 370 100,0 

T; V. 230 62,2 132 35,7 8 2.1 370 100,0 

Cine 197 53,2 168 45,4 5 1,4 370 100,0 

Prensa 190 51,4 179 48,4 1 0,2 370 100,0 

Almanaques 101 27,3 236 63,8 33 8,9 370 100,0 

Revistas 67 18,1 267 72,2 36 9,7 370 100,0 

Cartillas 51 13,8 283 76.5 36 9,7 370 100,0 

Folletos 50 13,6 288 77,8 32 8,6 370 100,0 

�ibros 39 10,5 289 78,1 42 11,4 370 100,{) 

Manuales 13 3,5 311 84.1 46 12,4 370 100,0 
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ficativa al nivel del 0,01 (Tabla 2) , o sea que la radio es el medio ex-'. 
tracomunitario más usado por los campesinos del Proyecto de Desa
rrollo Sur Cauca - Norte Nariño. Este resultado se identifica con los 
encontrados por Muñoz y Alba (21) y Velandia y Granada (14) , aun
que en estos estudios la prensa ocupó· el segundo lugar en cuanto a 
su uso entre los medios considerados como extracomunitarios. 

Esta preferencia por la radio, como medio extracomunitario 
más utilizado por los campesinos en el área del proyecto, podría d�: 
berse entre otras razones a factores económicos como el bajo costo del 
aparato radial transistorizado ;  culturales ya que llega a todos los nive
les de escolaridad y de tiempo que no interfiere las labores de cam
po. La radio alcanza actualmente la mayoría de la población rural, 
incluyendo alfabetos y analfabetos. Según datos del Departamento Ad
ministrativo Nacional de Estadistica (DANE) ,  en Colombia hay apro
ximalamente un radio por cada hogar. 

Este resultado hace considerar la limitación que señala Fried
rich (11) para el uso de la radio, que sirve muy bien para despertar 
inquietudes, llamar la atención sobre una situación o problema, dar 
datos y otros aspectos generales, pero no siempre se presta para la 
enseñanza de habilidades especialmente cuando éstas son complicadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior. es de vital importancia en ex
tensión, combinar la utilización de la radio con otros medios de comu-

---o---

TABLA 2. Comprensión entre el uso de la radio y la televisión en el 
Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño, 
en 1974. 

Medios Proporción 

Radio 0,886 

Televisión 0,622 

z 
Calculado 

7,925 

z 
Tablas 

2,33 

Slgaificancia 

0,01 

nicación,nicación los cuales mediante la enseñanza práctica, hacen que 
el campesino aprenda la técnica "haciéndola y repitiéndola". Se re
cuerda que la radio en nuestro medio rural, es especialmente útil en 
las dos primeras etapas del proceso de adopción de innovaciones : CO· 
NOCIMIENTO E INTERES. 

- 71 



4.2.1.1.1. Programa preferido. Los programas radiales preferi
dos por los informantes del estudio, son en su orden : los noticiosos 
(44,9 por ciento) ; los musicales (21,4 por ciento) ; los agropecuarios 
(8,6 por ciento) ; los que transmiten novelas (8,6 por ciento) ; los reli
giosos (2,8 por ciento) y otros tipos de programas (2,9 por ciento) . No 
oye radio (19,8 por ciento) . 

Tanto para los hombres como para las mujeres las noticias fue 
el programa preferido, siendo mayor el porcentaje de los primeros. El 
orden en cuanto a preferencias de programas radiales está de acuerdo 
con los resultados de las investigaciones realizadas por Muñoz y Alba 
(21), Gutiérrez y Me Namara (17) . Gómez y Gutiérrez (13) y Kelsey y 
Hearne, estos últimos citados por Franco (10) . 

Debe tenerse en cuenta que la música, las novelas y las noticias 
son la base de la programación de la mayoría de las emisoras más sil)-� 
tonizadas en el área del proyecto. Además, la radio es uno de los pocos 
medios de entrenamiento que tiene el hombre del campo. 

Lo anterior está de acuerdo con lo encontrado en esta investiga-1 
ción, donde se obtuvo que de los 370 encuestados, el 79,2 por ciento uti
liza la radio para informarse de lo que sucede en el país. Los resulta
dos se muestran en la Tabla 3. La mayoría de los entrevistados se in-i 
forma de lo que sucede en el país, la región y la vereda en su resi
dencia. 

4.2.1 .1.2. Como se ve en la Tabla 4, La Voz del Río Cauca de 
Cali es la emisora más escuchada por los campesinos del área de estu
dio. Esta es una &misora de gran potencia de la cadena Caracol, sin
tonizada no sólo por las noticias <7 a.m .• 1 p.m. y 7 p.m.) sino por las 
novelas y la música. En este sentido, su programación tiene mucha 
relación con el resultado anterior donde las noticias y la música son 
los programas preferidos por los campesinos. 

Radio Sutatenza, emisora de cubrimiento nacional, con una de 
las subestaciones en Cali y eon programación variada (música, noW 
cías y aspectos agropecuarios) tiene bastante sintonía en el área del 
proyecto. Se observó que Ecos de Pasto es sintonizada preferentemen
te por el tipo de música que trasmite. 

El 56,6 por ciento de los hombres y el 33,1 por ciento de las mu
jeres escuchan la Voz del Río Cauca. El número de O)''entes de radio 
Sutatenza es similar para hombres y mujeres. (Tabla 4) . 
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TABLA 3. Canales de comunicación que utiliza los campesinos del 
Proyecto de Desarrollo Rural Sur Canea - Norte Narino 
para informane de lo que sucede en el país, la región y 
la vereda, en 1974. 

El país La región La vereda 
Canal 

N % N % N % 

Radio 293 79,2 198 29.3 2 0,5 

Pren¡¡.a 30 8,1 15 4,1 

Amigos y vecinos 16 4,3 194 52,4 333 90,0 

Reuniones 5 1,4 2 0,5 

Otros canale� 3 0.8 4 1,2 

No se informa 28 7,6 22 5,9 3 0,8 

No respondió 3 0,8 23 6,2 26 7,0 

T o t a 1 370 100,{) 37{l 100,0 370 100,0 

4.2.1.1.3. Hora en que se escucha el pmgrama preferido. De los 
informantes, 16,5 por ciento oye el programa preferido a las '1 p.m . ;  
12,4 por ciento d e  12 a 1 p.m. y 10,8 por ciento a las 7 a.m. Parece que 
estos resultados están en concordancia con el horario de noticias de la 
emisora más sintonizada, Voz del Río Cauca, y con los datos encontra-· 
dos de que el 48,4 por ciento de los hombres y el 30 p�r ciento de las 
mujeres, escucha programas a esas horas. Además para Muñoz y Alba 
(21) , quienes encontraron resultados similares, tales horas coinciden 
con los períodos de descanso de los campesinos. 

4.2.1.1.4. Audiencias de programas agropecuarios. Un 48,1 por 
ciento de los informantes escucha programas agropecuarios y 51,4 por 
ciento no. Sin embargo en cuanto a preferencias, los programas agro
pecuarios constituyen sólo el 8,6 por ciento. 

En la Tabla 5 se observa la relación entre la escolaridad en hom
bres y mujeres y la audiencia de programas agropecuarios. Los hom
bres, parece que dado su ocupación directa en el campo, escuchan 
más los programas agropecuarios que las mujeres. 

En la Tabla 6 se observa el alto porcentaje de oyentes de pro
gramas agropecuarios que no recuerdan el nombre del respectivo pro
grama, lo que parece ser debido a que estos programas agropecuarios 
son oídos muy esporádicamente por los campesinos. 
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TABLA 4. Emisoras por las que escuchan su programa preferido 
los campesinos del Proyecto de Desarrollo Rural Sur Can
ca - Norte Nariño, en 1974. 

Hombres 
Emisora 

N 

Voz del Río Cauca 111 

Radio Sutatenza 33 

Ecos de Pasto 9 

Radio Galeras 5 

Radio Eco 4 

Radio Ciudad de Cali 3 

Emisora Mariana 

Otras emisoras 

No oyen radio 

T o t a 1 

5 

16 

12 

198 

% 

56,6 

16,8 

4,6 

2,6 

2,0 

1,5 

2,6 

7,2 

6,1 

100,0 

Mujeres T o t a i 

N 

57 

32 

15 

14 

8 

4 

14 

28 

172 

% N 

33,1 168 

18,6 65 

8,8 24 

8,1 19 

4,7 12 

2,3 7 

5 

% 

45,4 

17,6 

6,5 

5,1  

3,2 

1,9 

1,4 

8,1 30 8,1 

16,3 40 10,8 

100,0 370 100,0 

TABLA 5. Relación entre la escolaridad y la audiencia de progra
mas agropecuarios según el sexo de los habitantes del Pro
yecto de Desarrollo Rural Sur Cuenca - Norte Nariño, en 
1974. 

Escolaridad 

No estudió 

1 - 2 años 

3 - 4 años 

5 o  más años 

T o t a 1 

74 -

Audiencia de programas agropecuarios 
Hombres Mujeres 

Si escucho No escucho 
N % N % 

17 8,7 

35 17,9 

53 27,0 

23 11,7 

128 65,3 

13 6,e 

9 9,7 

29 14,8 

6 3,1 

67 34,2 

Si escucho 
N % 

No escucho 
N % 

16 9,3 27 

12 7,0 36 

18 10,5 54 

4 2,3 5 

50 29,1 122 

15,7 

20,9 

31,4 

2,9 
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La mayoría de los informantes dijo oír programas por Radio Su
tatenza entre las 4 y las 6 de la mañana. Iguales resultados encontra
ron Muñoz Y' Alba (21) y Velaudia y Granada (14) . 

4.2.1.1 .5. Disposición a oír programas agropecuarios. Del total 
de informantes 85,4 por ciento desea escuchar programas agro�ecua
rios ; 13,8 por ciento no desea y 0,8 por ciento no respondió. Se recuer
da que el porcentaje de preferencia a los programas agropecuarios tue 
sólo 8,6 por ciento, mientras 48,1 por ciento de los informantes escucha 
estos programas. 

Según Velandia y Granada (14), quienes encontraron id�nticos 
resultados, las personas tienden a responder que :sí dt.lsean oír estos 
programas, aunque realmente no estén dispuestos a hacerlo, ya sea 
por falta de tiempo, de interés o de comprensiór.J. de la pregunt�. Ade
más porque la pregunta al ser formulada por un funcionario del sector 
agropecuario prácticamente resultaba dirigido hacia la respuesta pó
sitiva. 

El porcentaje tan elevado de personas que respondieron que si 
deseaban escuchar programas agropecuarios en esta investigación pa� 
rece ser debido, entre otras razones a la anterior consideración. Para 
futuros estudios es importante tener en cuenta esta observación para 
hacer las correspondientes correcciones sea en la f0rma o el contenido 
de · la respectiva pregunta del cuestionario. 

TABLA 6. NQmbre de los programas agropecuarios más escuehados 
por los habitantes del Proyecto de Des-arrollo Rural SUi' 
Cauca - Norte Narifio, en 1974. 

Nombre N % 

Caracol en la tierra 34 9,2 

Buenos días campesino 15 4,0 

Amanecer campesino 7 1,9 

No recuerda 110: 29,7 

Otros programas 7 1,9 

No oye 190 51,4 

N o respondió 7 1,9 

T o t a 1 370 100,0 
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Se halló una mayor preferencia (48,6 por ciento del total de infor
mantes) por los días considerados como de descanso, para escuchar los 
programas agropecuarios, (Tabla B-2, Anex.o) . Sin embargo parece que 
más impprtante para el campesino es la hora que el día, ya que sus 
ocupaciones de campo, la mayoría de las veces, no le permiten oír los 
programas agropecuarios, aunque quisiera. 

Respectg a la hora para escuchar estos programas, se encontró 
que el mayor porcentaje de entrevistados prefiere la de las 5 a.m.,  
seguida por 6 a.m. y 4 p.m. (Tabla B-3, Anexo) . Muñoz y Alba <21) 
determinaron que las preferencias por determinadas horas, estaba re
lacionada con la ocupación de las personas. Así pues, las horas prefe
ridas por los campesinos coinciden en su mayoría con las horas de 
descanso. 

El 74 por ciento de los hombres y el 54,4 por ciento de las mujeres 
que prefieren las horas de 5 a 6 a.m. para escuchar los programas 
agropecuarios, tienen más de 40 años. 

Detallando más la información se tiene que el 56,6 por ciento de 
los hombres que desea escuchar programas agropecuarios tiene tres 
o más años de estudios, mientras que sólo el 15,8 por ciento de ellos 
es analfabeto. 

En cuanto a emisoras, el 38,7 por ciento del total desea escuchar 
los programas agropecuarios por Radio Sutatenza ; 27,6 por ciento por 
la Voz del Río Cauca ; 9,5 por ciento pOT Ecos de Pasto ; 3,2 por ciento 
por la Voz de Galeras y 6,2 por ciento mencionó otras emisoras. No res
pondió el 13,8 por ciento. 

4.2.1.2. Televisión. El 62,2 por ciento de los informantes ha visto 
televisión y el 35,7 por ciento no, (Tabla 1) .  

Aunque este medio ocupó el  segundo lugar en uso, dentro de los 
extracomunitarios, se debe considerar que esta utilización no es co
tidiana ni regular, por lo cual puede ser dudoso su efecto educativo. 
El 25,9 por ciento de los informantes ha visto televisión recientemente, 
es decir hace menos de dos meses y el 27,3 por ciento entre dos y doce 
meses. 

Según lo observado en el área de estudio, el campesino ve tele
visi6n aprovechando las salidas que hace a los municipios del pro
yecto y a las capitales vecinas Cali, Popayán y Pasto. 

Se determinó que el 59,3 por ciento de los informantes que ven 
televi:aión son hombres y 40,7 por ciento son mujeres. El porcentaje 
más elevado de hombres se podría explicar porque es la persona de la 
familia que por su ocupación, visita en forma más regular los cen
tros urbanos, mientras que la mujer generalmente permanece en el 
hogar donde no hay aparatos de televisión. 
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Teniendo en cuenta el alto costo de los receptores, los bajos in
gresos de los campesinos, la falta de electrificación rural, la mayor 
audiencia urbana y el contenido comercial de la programación, es di
fícil suponer que la televisión sea utilizada en breve tiempo por el Es
tado en programas específicos con mensajes agropecuarios y especia
les dirigidos a los campesinos marginados de los Departamentos de 
Cauca y Nariño. 

Sin embargo, dado su gran uso en el área rural, como medio ex
tracomunitario, se podría pensar según Muñoz y Alba (21) en la po
sibilidad de transmitir información agropecuaria y social por televi
sión, mediante circuito cerrado y video casset, precisamente para 
aprovechar la combinación de visión, sonido y movimiento que ofrece 
este canal. 

Se puede concluir que la televisión es un medio que llega al cam� 
pesino del área del proyecto y que hay motivación e interés hacia el 
uso de este canal por parte de él. Falta sin embargo investigar más a 
fondo su uso en el sector rural, considerando los programas preferi
dos, el horario, etc. 

Se determinó también en este estudio la relación entre la esco
laridad y la exposición a la televisión de los habitantes del Proyecto 
de Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño. (Tabla B-4, Anexo) . 

4.2.1.3. Cine. Del total de informantes, 53,2 por ciento ha vi!;to 
cine no agropecuario y 45,4 por ciento no. (Tabla 1) . 

Dentro de los medios extracomunitarios, ocupó el tercer lugar en 
cuanto a su utilización, pero es importante tener en cuenta las limi
taciones que tiene el uso de este medio de comunicación en el sctor 
rural (pocas oportunidades de salir los campesinos a los centros, falta 
de tiempo, escasez de recursos económicos, falta de transporte, etc.) ,  
comparándola con el uso de  la  radio y la prensa. 

Respecto al cine agropecuario, el 26,5 por ciento de los informan
tes lo había visto y 71,1 por ciento no. El 2,4 por ciento no respondiÓ!. 
En general, los campesinos habían tenido oportunidad de ver el cine 
agropecuario en su propia vereda, a través de las unidades del Servicio 
de Extensión del !CA y de la Federación de Cafeteros. 

Estos resultados indican la poca exposición de los campesinos del 
área de estudio al cine agropecuario, debido posiblemente a la falta 
de adecuadas vías de penetración a las veredas, poca disponibilidad 
de películas y de equipos de proyección. 

Teniendo en cuenta el interés mostrado por los campesinos para 
ver este tipo de películas <observación personal en las entrevistas) ,  se 
debe analizar la gran cantidad de público que se puede alcanzar con él 
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y pensar en utilizarlo en forma seguida para poder tener resultados 
más prácticos y objetivos en los programas de desarrollo rural. 

4.2.1.4. Prensa. Aproximadamente la mitad de los informantes 
lee o le leen la prensa. Este canal de comunicación ocupó el cuarto lu
gar en uso, dentro de los extracomunitarios (Tabla 1) .  

El porcentaje de campesinos que leen prensa e n  el área d e  es
tudio, se podría incrementar, sino fuera entre otros motivos por el de
plorable estado de la carretera central que une la ciudad de Popayán 
con los municipios del pro�·ecto, lo que dificulta su distribución y a la 
falta de sitio:. de expendio en las veredas. 

El 33,8 por ciento de los informantes leen la prensa por las noti
cias ; el 12,7 por ciento por temas de agricultura y ganaderíay el 4,6 
por ciento por mejoramiento familiar y otros temas. Estos intereses 
están relacionados con el periódico preferido . .  El país, cuyo principal 
contenido es noticioso. Idénticos resultados encontraron Velandia y 
Granada (14), en el Sur del Huila, no así Muñoz y Alba (21) ,  quienes 
en el Oriente de Cundinamarca hallaron que el periódico más leído era 
El Campesino. 

El País, es el periódico más leído en la zona (Tabla 7) , debido 
posiblemente entre otras razones a la influencia de ganaderos del Va
lle del Cauca que poseen fincas en esta área y al movimiento comer
cial que se hace entre los Departamentos del Valle y del Cauca. 

La prensa la consiguen preferentemente en los municipios del 
proyecto, el día domingo. Explicable por ser la ocasión en que los cam
pesinos van al pueblo a misa y/o al mercado. 

Según lo observado en el área de estudio, el bajo porcentaje · de 
lectores que tiene "El Campesino" hace pensar que este períodico no 
se lee debido posiblement a que su contenido es más educativo que no
ticioso Y' a su deficiente distribución en el área. 

4.2.1.5. Almanaques. Del total de informantes el 27,3 por ciento 
lee almanaques y el 63,8 por ciento no, (Tabla 1) . Ocupa el quinto lugar 
el uso, dentro de los medios de comunicación extracomunitarios. 

Los almanaques más leídos son El Bristol y El Creditario. Gene
ralmente el primero es obtenido en droguerías, tiendas y almacenes y 
el segundo lo consiguen en las oficinas de la Caja de Crédito Agrario. 

De acuerdo con Muñoz y Alba (21) ,  el almanaque Bristol es con
sultado principalmente para informarse sobre los cambios de las fases 
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TABLA 7. Nombre de los períodicos leídos por los campesinos del 
Proyecto de Desarrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño, 
en 1974. 

Nombre N % 

El País 61 16,5 

El Espectador 38 10,3 

El Tiempo 36 9,7 

El Campesino 29 7,8 

Occidente 14 3,8 

Otros periódicos 11 3,0 

No leen 179 48,4 

N o respondió 2 0,5 

T o t a 1 370 100,0 

lunares, para programar siembras, cosechas, etc., y el Creditario Para 
informarse sobre algunas prácticas y anotar fechas importantes. 

4.2.1.6. Revistas. El 72,2 por ciento no lee ni le leen revistas y 
tan sólo un 18,1 por ciento lo hacen. Como se observa en la Tabla 1, las 
revistas ocupan el sexto lugar en cuanto a su uso dentro de los medios 
de comunicación extracomunitaria. 

Las revistas son utilizadas en la zona, como medio de distribu
ción y entretenimiento. Entre las preferidas por los campesinos están 
las que tienen tópicos sobre temas misceláneos, modas y cine. 

4.2.1.7. Cartillas. Del total de informantes 13,8 por ciento lee o 
leen cartillas Y' 76,5 por ciento no. Las cartillas mencionadas por los 
campesinos fueron algunas como la Charry, obtenidas por los hijos que 
asisten a la escuela y las cartillas distribuidas por Acción Cultural Po
pular, A.C.P.O. Estas últimas obtenidas por intermedio de algún ve
cino o amigo en las escuelas de los municipios del proyecto. 

4.2.1.8. Folletos. Un reducido porcentaje de los informantes lee 
o le leen folletos. Como se aprecia en la Tabla 1 ,  ocupó el octavo lu1 
gar de uso, dentro de los medios considerados como extracomunitarios. 
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Los folletos más leídos son los de carácter agropecuario tanto del 
ICA, como de la Federación de Cafeteros, obtenidos en las respectivas 
oficinas de estas entidades. 

4.2.1.9. Libros. Del total de informantes sólo el 10,5 por ciento 
lee o le leen libros. La Biblia es el libro más leído, luego siguen otros 
de carácter religioso y de aventuras. 

4.2.1.10. Manuales. El 3,5 por ciento del total de informantes 
ha leído manuales y el 84,1 por ciento no. Ocupó el último lugar en uso 
dentro de los medios de extracomunitarios (Tabla 1). Los pocos ma
nuales mencionados son los del ICA y de la Federación de Cafeteros. 

4.2.2. Comunicación Intracomunitaria. En la Tabla 8, se presen
tan los diferentes canales intracomunitarios y la frecuencia con que 
los usan los informantes. 

4.2.2.1. Reuniones . Uno de los medios intracomunitarios más 
utilizados por los informantes es la reunión. Esta preferencia en uso es 
similar a la encontrada por Velandia y Granada (14) , en el Proyecto 
de Desarrollo del Oriente de Cundinamarca. 

Al comparar estadísticamente el uso de las reuniones con el uso 
de las demostraciones, que ocuparon el segundo lugar, se halló dife
rencia significativa al nivel del 0,01 (Tabla 9) . Para los campesinos 
del área de estudio, las reuniones son el canal intracomunitario más 
usado. 

TABLA 8. Utilización de los diferentes canales de comunicacwn in� 
tracomunitaria por los campesinos del Proyecto de Desa� 
rrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño, en 1974. 

Han No han Sin 
asistido asistido respuesta Total 

N % N % N % N % 

Reuniones 247 66,8 120 32,4 3 0,8 370 100,0 

Demostraciones 51 13,8 306 82,7 13 3,5 370 100,0 

Cursillos 30 10,6 322 87,0 9 2,4 370 100,0 

Giras 18 4,8 338 91,4 14 3,8 370 100,0 

Días de campo 16 4,8 340 91,9 14 3,8 370 100,0 
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TABLA 9. Comparación entre el uso de las reuniones y demostracio
nes por los habitantes del Proyecto de Desarrollo Rural 
Sur Canea - Norte Nariño, en 1974. 

Canales Proporción Z Calculada 

Reuniones 0,666 

Demostraciones 0,138 

17,384 

Z Tablas Significancia 

2,33 0,01 

En las reuniones los temas sobre acción comunal son los preferi
dos por los campesinos del proyecto (20,8 por ciento) , siguen luego dos 
educativos (17 por ciento) , los agrícolas (11,6 por ciento) y los de me
joramiento familiar (3,5 por ciento) . También mencionaron preferencias 
por la ganadería, el crédito y otros temas <11,2 por ciento) . 

En las reuniones . sobre acción comunal, los campesinos se infor
man de los adelantos de la comunidad y sus problemas principales. Se 
observó en la zona el marcado interés de sus habitantes por los temas 
educativos;  ya que la mayoría de los informantes tienen hijos en la es
cuela y asisten a reuniones de padres de familia. 

La escuela de la respectiva vereda, es el lugar preferido 
'
por los 

campesinos del proyecto para realizar las reuniones. Algunos mencio
naron preferencia por la residencia de un amigo y/o vecino y otros por 
la casa cultural. 

El 72,6 por ciento del total de informantes desean asistir a las 
reuniones los días sábados y domingos (Tabla B-6, Anexo) , prefiriendo 
por lo general las horas de la tarde, (Tabla B-5, Anexo) . 

Se determinó que mientras en las mujeres el 7,6 por ciento no de
sea asistir a reuniones, en los hombres solamente el 1,1 por ciento tie
ne este mismo criterio. La mayoría de hombres y de las mujeres que 
desea asistir a reuniones tienen tres o cuatro años de escolaridad. 

4.2.2.2. Demostraciones, cursillos, giras y días de campo. Estos 
canales de comunicación, como puede verse en la Tabla 8, son muy po
co utilizados por los campesinos del área del proyecto. Las actividades 
de las pocas prácticas a las que afirmaron haber asistido los campesi
nos, fueron realizados por el ICA (Tabla 10) . 
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4.2.3. Canales de comunicación extracomunitarios que partici
pan de intracomunitarios . 

4.2.3.1. Carteles. El 81,1 por ciento de los informantes han visto 
carteles y el 17,8 por ciento no. El 1,1 por ciento no respondió. 

El 52,2 por ciento de los entrevistados ha visto carteles de pro
paganda, generalmente política; el 20,3 por ciento de mensajes agro
pecuarios, la mayoría sobre la roya del cafeto ; el 7 por ciento no re
cuerda el mensaje del cartel y el 1,4 por ciento mencionó haber vis
to otro tipo de carteles . El 17,8 por ciento no ha visto carteles y el 1,3 
por ciento no respondió. 

La mayoría de los informantes recuerdan haber visto los carteles 
en los municipios del proyecto, sin sitio específico y en las residencias 
del pueblo (Tabla B-7, Anexo) . 

· 

TABLA 10. Uso y tema preferido de las demostraciones, cursillos, gi. 
ras y días de campo por los habitantes del Proyecto de 
Desarrollo Rural Sur del Canea - Norte de Nariño en 1974. 

Demostraciones Cursillos Giras Días de campo 
Tema 

N % N % N % N % 

Sin respuesta 13 3,5 9 2,4 14 3,8 14 3,8 

Agrícola 33 8,8 10 2,7 12 3,2 14 3,8 

Ganadero 7 1,9 6 1,6 1 0,2 4 0,5 

Mejoramiento 

Familiar 7 1,9 9 2,4 1 0,2 

Otros temas 4 1,2 14 3,9 4 1,2 

No han asistido 306 82,7 322 87,0 338 91,4 340 91,9 

T o t a l  370 100,0 370 100,0 370 100,0 370 100,0 

Es importante, profundizar más en el estudio de los carteles, ya 
que este tipo de material impreso que puede lanzar un buen mensaje 
promotivo o de interés, a pesar de que no implica una extensa lectu
ra, requiere un mínimo de tiempo por parte de los campesinos y es eco� 
nómico para ellos. 
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4.2.3.2. Hojas volantes y cartas circulares. Del total de informan
tes sólo 7,6 por ciento ha leído hojas volantes, generalmente de propa
ganda comercial y política, adquiridas en las vías carreteables de los 
pueblos. 

Unicamente 1,9 por ciento del total de entrevistados ha leído car
tas circulares. Su uso es prácticamente desconocido en el área del pro
yecto. Los · pocos campesinos que han resibido comunicación por este me
dio, mostraron gran satisfacción e interés . 

Se recuerda que la carta circular más que un método de enseñan
za, es un medio de información y de promoción. Pero por su condición 
de mensaje personal es un medio complementario que tiene indudable 
importancia para la tarea educativa que adelanta el extensionista, da
do el motivo de complacencia y valoración social que tiene para el cam
pesino. 

4.2.4. Uso de canales de comunicación en la solución de proble
mas. Del total de informantes 72,2 por ciento busca información para 
solucionar problemas sobre agricultura, ganadería o del hogar ; 23,4 por 
ciento no lo hace ; 4,1 por ciento consideró que no ha tenido problemas y 
el 0,3 por ciento no respondió. Parece, entre otras razones, que los cam
pesinos que no buscan información prefieren resolver los problemas por 
su propia cuenta, tal vez por falta de tiempo y/ o de conocimiento sobre 
el lúgar o de la persona donde acudir. 

Se encontró que 97,3 por ciento de los campesinos que buscan in
formación para solucionar sus problemas, lo hacían mediante visitas 
(ver Capítulo 3, definición de términos) y sólo el 2,7 por ciento emplea
ba otro medio. O sea que las visitas son consideradas por los campesi
nos del área de estudio, como el medio más usado en la solución de sus 
problemas sobre agricultura, ganadería o del hogar. 

Del total de entrevistados, el 59,4 por ciento obtenía la informa
ción para solucionar sus problemas a través de los técnicos (médicos, 
agrónomos, veterinarios, prácticos agrícolas) a través de las institucio
nes <entidades del sector agropecuario, centros de salud y hospitales) ;  
5,9 por ciento por los amigos y/o familiares ; 3,5 por ciento a través de 
almacenes y droguerías ; 1 ,4 por ciento por la:s autoridades y 1,9 por cien
to se informaba por otros medios. 

4.2.4.1. Visitas a los organismos del sector agropecuario. en la 
Tabla 11 se observa el alto porcentaje de informantes que visitan la Ca
ja Agraria, en comparación con 1� que van a las otras entidades, lo que 
es explicable si se considera que uno de los problemas principales del 
campesino colombiano, es la falta de recursos económicos para el explo
tación de sus parcelas. 

La mayoría de los informantes visitan las oficinas de la Caja Agra
ria para tratar asuntos de crédito. El 46.8 por ciento de ellos tiene 3 
a 4 años de escolaridad. 
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A la Acción Comunal, segunda entidad que más visitan los cam
pesinos, han ido principalmente a reuniones y cursillos sobre problemas 
comunales por ser miembros de ella. Esta preferencia por la Acción 
Comunal se explica por las grandes necesidades de la zona en obras 
de infraestructura : luz, carreteras , escuelas, etc. 

La tercera entidad que más visitan, es el ICA. Lo han hecho por 
los siguientes motivos, en su orden : consecusión de créditos, consultas 
en general, agrícolas, ganaderas y de mejoramiento familiar. Según lo 
observado en el área de estudio, hay un consenso general de buscar al 
ICA principalmente por servicios de crédito, lo que está haciéndole per
der su filosofía de entidad técnica y educativa. Debe pensarse que aun
que el crédito en un medio adecuado y útil para llegar al campesino, no 
es el único fin de los programas de desarrollo rural. Hay que hacer 
crédito pero en forma educativa . 

TABLA 11. Visitas a las entidades del sector agropecuario por los babi-
tantes del Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cauca - No-
te Nariño, en 1974 

Si ha No ha Sin 
visitado visitado respuesta T o t a 1 

Organismo 
N % N % N % N % 

Caja Agraria 218 58,9 151 40,8 1 0,3 370 100 

Acción Comunal 143 38,6 224 60,5 3 6,9 370 100 

ICA 101 27,3 265 71,6 4 1,1 370 100 

INCORA 45 12,2 322 87,0 3 0,8 370 100 

Aso. de Usuarios 26 7,0 329 88,9 15 4,1 370 100 

INDERENA 3 0,9 352 95,0 15 4,1 370 100 

El 82 por ciento de los que van al ICA son hombres y el 18 por 
ciento mujeres. 

El 13,4 por ciento de los hombres que han ido al ICA tienen 5 o 
más años de escolaridad, lo que no se presenta en las mujeres. 

Las razones expuestas por los informantes para no visitar el ICA 
fueron en su mayoría porque ''no se les ha ofrecido" y por desconoci
miento de la entidad. 
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El motivo principal de las visitas al INCORA ha sido por crédito 
y parcelación. La mayoría de los informantes desconocen la finalidad 
y servicios del INDEREMA. Al IDEMA va:n casi todos los campesinos 
a realizar compras de víveres. 

4.2.5. Canal más adecuado para. hacerles llegar información agro
pecuaria y social . 

Como se puede apreciar en la Tabla 12, las reuniones ocupan el 
primer lugar, como medio más adecuado para los habitantes del área 
de estudio para recibir información agropecuaria y social, seguida por 
la radio, visitas a la finca, etc. 

TABLA 1%. Canales de comunicación más adecuados para recibir la 
información social y agropecuaria, según los habitantes 
del Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Na· 
riño, en 1974. 

Medio N % 

Reuniones 90 24,3 

Radio 87 23,5 

Visita sa la finca 84 22,7 

Revista o revistas Y' folletos 23 6,2 

Demm;traciones 22 5,9 

Folletos 15 4,1 

Cursillós 9 2,4 

Libros 7 1,9 

Cartillas 4 1,1 

Otros medios 16 4,1 

No desea nintormación l1 3,0 

No respondió 2 0,5 

T o t a 1 370 100,0 
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Al aplicar la prueba estadística de proporciones se encontró que 
Iio hay diferencia significativa al nivel del 0,05 entre las reuniones y 
la radio y entre las reuniones y las visitas a la finca (Tabla 13) . De 
acuerdo con este resultado se rechaza la primera hipótesis planteada 
en esta investigación que dice: la radio es el canal más adecuado se
gún los habitantes del área de estudio, para hacerles llegar informa
ción agropecuaria y social, ya que las reuniones, la radio y las visi
tas a la finca, indistintamente, son consideradas por los campesinos 
como los medios más adecuados para recibir esta información. 

Se observó que los campesinm\ en el área de estudio, son cons
cientes de la importancia, no sólo de recibir la información, sino de po
der dialogar, de tener oportunidad de preguntar, de poder ozjetivizar 
la eriseñanza; De ahí el alto porcentaje de informantes que prefieren 
las reuniones, donde se transmite al mismo tiempo información perso
nal a un significativo número de individuos, facilitando así el intercam
bio de experiencias y el desarrollo de los campesinos a través de su 
participación en discusiones. 

Otro alto número de entrevistados prefiere las visitas a la finca, 
las cuales permiten ganar la confianza de los campesinos, facilitando 
un íntimo contacto de estos con el extensionista. Se recuerda que el uso 
de este medio de comunicación, requiere de una alta financiación. 

TABLA 13. Comparación entre los principales canales considerados 
más adecuados por los habitantes del Proyecto de Desa
rrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño, para hacerles lle
gar información agropecuaria y social, en 1974. 

Canales Proporción Z Calculada Z Tablas Significación 

Reuniones 0,243 

y 0,400 1,645 N.S. 

Radio 0,235 

Reuniones 0,247 

yo 0,652 1,645 N.S. 

Visitas a la finca 0,227 

Es importante resaltar que son mujeres la totalidad de los in
formantes que no desean recibir información agropecuaria y social. 

Se determinó en esta investigación que los hombres prefieren co-
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mo medio más adecuado para recibir información las visitas a la finca; 
seguido por las reuniones y luego la radio. En cambio las mujeres pre
fieren en primer lugar la radio, seguido por las reuniones y las visitas 
a la finca. Esto presumiblemente podría deberse a que en el campo, la 
ocupación de la mujer en la casa, le permite tener un contacto casi 
permanente con la radio ; además la información así recibida no in
terfiere con sus programas radiales preferidos. Mientras tanto el hom
bre desea recibir la información en una .forma directa en su trabajo 
de campo, donde la pueda aplicar prácticamente. 

Los mayores porcentajes de hombres y mujeres que deseaban 
recibir información tanto por radio, reunidos y visitas a la finca, tienen · 
entre 30 y 39 años de edad. Por otra parte la mayoría de los entrevistai 
dos que desean recibir la información por medio de folletos y revistas 
son hombres. 

4.2.6. Relación sexo y el uso de medios. Los resultados aparecen 
en la Tabla 14. 

Existe relación significativa al nivel del 0,01 entre el sexo y la 
lectura de prensa. Los hombres leen más prensa que las mujeres. 

Existe relación significativa al nivel del 0,01 entre el sexo y la 
audiencia radial de programas agropecuarios. Los hombres oyen más · 
este tipo de programas, que las mujeres. 

Existe relación significativa al nivel del 0,01 entre sexo y la asis
tencia a reuniones. Los hombres asisten más a reuniones que las mu. 
jeres. 

Existe relación significativa al nivel del 0,01 entre sexo y la ex
posición al cine agropecuario. Los hombres ven más este cine que las 
mujeres. 

!Uxiste relación significativa al nivel del 0,05 entre sexo y la ex
posición a cine no agropecuario. Los hombres ven más este cine que 
las mujeres. 

De acuerdo con estos resultados, se acepta la segunda hipótesis, 
ya que el sexo está relacionado con la lectura de prensa, la exposición 
al cine, la asistencia a reuniones y la audiencia de programas agro
pecuarios. 

Este resultado es muy importante y debe tenerse en cuenta en 
la planeación de campañas de comunicación, en la formación de polí
ticas de procedimiento en desarrollo y en la introducción de innovacio
nes tecnológicas en esta área rural. 

4.2.7. Relación escolaridad y lectura de materiales impresos. La 
tercera hipótesis expresaba que la escolaridad de los habitantes del 
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TABLA 14. Relación entre el sexo de los habitantes del Proyecto de 
Desarrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño y el uso de 
algunos medios de comunicación, en 1974. 

X2 X2 
Variables 

Calculado Tablas Significancia 

Sexo vs uso de prensa i2,4284 6,635 0,01 

Sexo vs sintonía de pro-

gramas agropecuarios 47,1467 6,635 0,01 

Sexo vs asistencia a reu-

niones 16,8413 6,635 0,01 

Sexo vs exposición a ci-

ne agropecuario 10,6800 6,635 0,01 

Sexo vs exposición a ci-

ne no agropecuario 5,6195 3,841 0,05 

área de estudio está directamente relacionado con la lectura de los ma
teriales impresos (prem;a, revistas, folletos, almanaques, cartas circu
lares, hojas volantes, cartillas, manuales y libros) . 

La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos al aplicar la prue
ba estadística. 

Se encontró relación significativa al nivel del 0,01 entre la esco
laridad y la lectura de prensa, revistas y almanaques.  Para lectura de 
libros se encontró relación significativa al nivel del 0,05. 

Las cartillas no tienen relación directa con la escolaridad de los 
habitantes del área de estudio. 

Según efOtos análisis se acepta la hipótesis para la prensa, revista, 
almanaques y libros y se rechaza para el caso de las cartillas. 

En relación a los folletos, los manuales, las hojas volantes y las 
cartas circulares, no se tuvo en cuenta la prueba estadística, por consi
derarse que el número de informantes que lee estos materiales es muy 
bajo( inferior al 10 por ciento de la población) . 
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TABLA 15. Relación entre la escolaridad de los habitantes del Pro· 
yecto de Desarrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño del 
área del estudio y la lectura de materiales impresos., en 
1974. 

X2 X2 
Variables 

Calculado Tablas Significancia 

Escolaridad vs. lectura de 

prensa 33,9729 9,2110 0,01 

Escolaridad vs. lectura de 

revistas 24,3259 9,2110 0,01 

Escolaridad vs. lectura de 

almanaques 9,2183 9,2110 9,01 

Escolaridad vs. lectura de 

libros !8,4334 5,9910 0,05 

Escolaridad vs. lectura de 

cartillas 5,8743 5.9910 N.S. 

Sin embargo, se encontró que de los siete entrevistados que leen 
cartas circulares, seis tienen más de tres años de escolaridad. Asimis
mo de los trece informantes que leen manuales, once tienen más de 
tres años de escolaridad. 

5 .  CONCLUSIONES 

l.  La radio (88,6 por ciento) es  el  canal extracomunitario más usa
do en el área rural del proyecto, sobre todo para informarse de 
lo que sucede en el país. Le siguen la televisión (62,2 por ciento), 
el cine (53,2 por ciento), la prensa <51,4 por ciento) , los almana
ques y las revistas. 

2 .  De los acontecimientos regionales y veredales los campesinos se 
informan en la finca, principalmente, por intermedio de los veci
nos y amigos. 

- 89 



3. . La Voz del Río Cauca de Cali, es la emisora más sintonizada en 
. el área del proyecto. Los programas preferidos en su orden, son: 
noticiosos, musicales y agropecuarios ; generalmente escuchados 
a las 7 a. m.,  1 p. m. y 7 p. m. 

4; Apróximadamente la mitad de los informantes oye programas 
agropecuarios. El más sintonizado es Caracol en la tierra, trans
mitido por la Voz del Río Cauca de 4 l/2 a 6 a. m. 

5. El 85,4 por ciento de los informantes desea escuchar programas 
agropecuarios. La mayoría prefiere su transmisión por radio Su
tatenza, los días sábados y domingos entre los cinco y las seis 
de la mañana. 

6. Aunque las dos terceras partes de los informantes ha visto tele
visión, ha sido en forma muy ocasional, en los municipios del pro
yecto Y' en las ciudades cercanas. 

7. Aproximadamente la mitad de los informantes ha visto cine no 
agropecuario, en los municipios del proyecto. Sólo el 26,5 por 
ciento ha estado expuesto al cine agropecuario. 

8.  En relación con los materiales impresos, El País es el periódico 
más leído en el área del proyecto ; los almanaques Bristol y Cre
ditario son los más leídos. En cuanto a las cartillas, los folletos, 
los libros y los manuales son medios de comunicación muy poco 
usados por los campesinos del área rural del proyecto . . 

9 .  Las reuniones (66,8 por dento) son el canal intracomunitario más 
usado en el área del proyecto ,seguido por las demostraciones 
(13,8 por ciento) , -cursillos (10,6 por ciento) , giras y días de cam
po. 

10. La escuela es el lugar preferido para realizar las reuniones, los 
días sábado y domingos, en horas de la tarde. 

11. Un reducido número de campesinos ha asistido a demostracio
nes, cursillos y giras Y' días de campo. Estas prácticas son reali
zadas generalmente por el ICA, a pesar de que en la zona traba
jan también otras entidades del sector agropecuario. 

12 . El 81 por ciento de los informantes ha visto carteles . La mayo
ría de .propaganda política en los municipios del proyecto. 

13. Las hojas volantes y las cartas circulares son prácticamente des
conocidas por los campesinos del proyecto. 

14. Las visitas a técnicos y entidades es el canal más usad() en la 
solución . de problemas sobre agricultura, ganadería y del hogar. 
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La Caja Agraria, Acción Comunal y el ICA, en su orden, Son las 
entidades del sector agropecuario más visitadas en el área del 

proyecto. 

15 . Las reuniones (24,3 por ciento) , la radio (23,5 por cieoto) y . las 
visitas a la finca (22,7 por ciento) son con:;;ideradas, indistinta
mente, por los campesinos como el medio de comunicación más 
adecuada para recibir información agropecuaria y social. 

16. Existe relación significativa al nivel del 0,01 entre el sexo Y''!Tla 
lectura de prensa, la audiencia de programas agrc?ecuarios y 
la asistencia a reuniones. Al nivel del 0,05 se encontró relación 
entre sexo y la exposición al cine no agropecuario. 

·' ·:T 
17. La escolaridad está directamente relacionada con la lectMra de 

prensa, revistas y almanaques al nivel del 0,01. .Con la lectura 
de libros es significativa al nivel del 0,05. Mientras qué para lec
tura de cartillas no se encontró relación directa con la carac.te
rística anterior. 

6. RECOMENDACIONES 

l .  Utilizar las reuniones para la transmisión de información agro
pecuaria y social a los campesinos del proyecto y realizarlas pré
perentemente lo:;; días sábados y/o domingos, ojalá en horas de 
la tarde y en las escuelas de las resoectivas veredas del trabajo. 

2 .  Utilizar la radio en la transmisión d e  información agropecuaria 
y social. Tener muy en cuenta el orden de emisoras más �intoni
zadas por los campesinos del proyecto : Voz del Río Cauca, Radio 
Sutatenza, Ecos de Pasto, y la preferencia de la muier· por la 
radio para la difusión de información sobre mejoramiento fami
liar. 

3 .  Utilizar las visitas a la finca como medio para hacerles .. llegar 
información agropecuaria a los campesinos del proyecto. Aun
que es un medio de comunicación costoso y de poco cubrimiento, 
se recomienda su uso, dada la gran cantidad de informantes que 
lo desearon. 

4 .  Incrementar l a  proyección d e  películas agropecuarias eP e l  ár.�a 
rural del proyecto. 

·. 

5 .  Fomentar el uso d e  las cartas circulares, ya que es U!)., medio de 
comunicación que gusta al campesino. Debe usarse con preferen
cia en programas de mejoramiento familiar. 

6. Utilizar los días de campo, las demostraciones y las giras como 
medios prácticos de enseñanza a los campesinos del proyecto. 
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Resaltar a nivel re�ional y nacional su importancia, para que el 
presupuesto solicitado para estas prácticas sean situados opor
tunamente y en forlllti eficiente. 

7. Informar a los campesinos, especialmente por radio y reuniones, 
sobre los servicios que prestan las entidades gubernamentales 
que trabajan en la zona del proyecto y/ o sobre otros temas de in
terés para el Proyecto. 

8.  Tratar de objetivizar en los campesinos la finalidad de los servi
cios educativos y técnicos del ICA y no dar solamente una fiso
nomía de entidad crediticia. 

9.  Importante usar los mercados del IDEMA, como medio de distri
bución de información y de material impreso, especialmente en 
los programas de mejoramiento familiar. 

10. Debe tenerse en cuenta que la comunicación interpersonal de
sempeña un papel importante en la introducción de innovaciones 
en el área rural del proyecto por medio de los agentes de cambio. 
Además es conveniente pensar en utilizar adecuados líderes ru
rales, previamente entrenados en forma sistemática para el de
sarrollo de los programas. 

11 . Teniendo en cuenta que hay una serie de elementos culturales y 
económicos que afectan el número de exposiciones a medios ma
sivos, una tarea importante de los agentes de ·cambio, sería el 
adiestramiento de su clientela en relaciónó al uso de comunica
ción masiva. Esta comunicación debe tenerse en cuenta en el 
planteamiento y difusión de programas agrícolas. 

12. Debe investigarse en la zona del Proyecto sobre la efectividad de 
los canales de comunicación, especialmente en la adopción de 
ciertas prácticas, comparando los costos que se invierten por 
persona en cada uno de estos canales. 

7. RESUMEN 

, .. En el Proyecto de Desarrollo Sur Cauca - Norte Nariño del ICA, 
se r�alizó un estudio para determinar los canales de comtmicación usa
dos .por los campesinos. 

Para la recolección de datos, tabulación, análisis Y' publicación 
de resultados se dispuso de 8 meses a partir de noviembre de 1973. 

Los objetivos del estudio fueron : 

l .  Determinar el uso de los canales d e  comunicación extracomu
nitaria. 
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2 .  Determinar el uso de los canales de comunicación intercomuni
taria. 

3. Determinar los canales de comunicación que el campesino con
sidera más adecuados para recibir la información que necesita. 

4 .  Determinar el  uso de los canales de comunicación en la solución 
de problemas. 

5 .  Determinar la relación existente entre sexo, la escolaridad y el 
uso de los canales de comunicación. 

Mediante un muestreo aleatorio simple se determinó el número 
de campesinos a encuestar. 

Para recoger la información se usó un cuestionario que contenía 
32 preguntas sobre características generales del entrevistado y el uso 
de los canales de comunicación. 

Se comprobó la comprensión y confiabilidad del cuestionario pro
bándose con 25 campesinos del proyecto seleccionados al azar. Luego se 
hizo la codificación y tabulación para posteriormente hacer su procesa
miento en un computador IBM-370. 

Las técnicas estadísticas utilizadas fueron: diferencia . . de pro
porciones, chi-cuadrado y la prueba de dos muestras de Kolmogorov -
Smirnov. 

Se encontraron los siguientes resultados : 

l .  La radio (88,6 por ciento) es el canal extracomunitario más usa
do en el área rural del proyecto, seguido por la televisión (62,2 
por ciento) , el cine (53,2 por ciento) y la prensa (51,4 por ciento) . 

2.  La Voz del Río Cauca, de Cali, es la emisora más escuchada en 
el área rural del proyecto. 

3. Los programas radiales preferidos son en su orden : noticiosos, 
musicales y agroPecuarios, generalmente escuchados a las 7 a. 
m. ; 1 p. m. y 7 p. m. 

4. El canal intracomunitario más usado en el área rural del pro
yecto es las reuniones (66,8 por ciento) seguido por las demos
traciones (13,8 por ciento) , los cursillos U0,6 por ciento) , las gi
ras y los días de campo. 

5 .  L a escuela e s  el lugar más preferido para realizar las reuniones, 
especialmente los días sábados y domingos en las horas de la 
tarde. 

· 
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6.  Las visitas (97,3 por ciento son el canal de comunicacwn más 
usado por los campesinos en la solución de problemas sobre agri
cultura, ganaderia y del hogar. 

7. Las reuniones (24,3 por ciento) , la radio (23,5 por ciento) y las 
visitas a la finca (22,7 por ciento) , indistintamente, son conside
radas por los campesinos, como el medio más adecuado para re
cibir información agropecuaria y social. 

8 .  · Existe relación significativa al  nivel del 0,01 entre el  sexo de los 
campesinos del proyecto y la lectura de la prensa, la asistencia 
a reuniones, la audiencia de programas agropecuarios y la ex
posición al cine agropecuario. Al nivel del 0,05 se encontró rela
ción entre sexo y la exposición al cine no agropecuario. 

9 .  La escolaridad de los campesinos está directamente relacionada 
al nivel del 0,01 con la lectura de prensa, revistas y almanaques. 
Para lectura de libros se encontró relación directa al nivel del 
0,05 entre la escolaridad y la lectura de cartillas. 

8. BIBLIOGRAFIA 

l .  ALBA, R.V. 1971. Técnicas y métodos de comunicacwn masiva ; 
su uso en programas de desarrollo de la comunidad. Bogotá, ICA. 
Programa Nacional de Comunicación de Masas. 10 hñ (Hoja In
formativa N9 006) . 

2 .  y H. RINCON. 1970. Canales de comunicacwn que usan 
algunos líderes rurales para obtener información agropecuaria. 
Revista ICC. (Colombia) 5 (1) : 17-41. 

3 .  ; A.R. NOVOA B. y R. ROJAS C. 1970. Dificultades de los 
agentes de Cambio del ICA para obtener y comunicar informa
ción apropecuaria. Bogotá, ICA, Departamento de Ciencias So
ciales. 55 h. (Publicación N9 7) . 

4 .  AREVALO, M. y V.  ALBA R. 1973. Análisis de las investigaciones 
en comunicaciones en Colombia. Bogotá, ICA, Programa Nacio
nal de Comunicación de Masas. 118 h. (Mecanigrafiado) . 

5. ARISTIZABAL, R. 1972 Influencia de la comunicación masiva en 
la difusión de información sobre la "Roya del Cafeto". Tesis lng. 
Agr. Manizales, Universidad de Caldas, Fac. de Agronomía. 70 h. 
(Mecanografiado) . 

6. CENTRO INTERNACIONAL DE MAIZ Y TRIGO. s.f. El proyec
to puebla 1967-69. México. 120 p. 

94 -



7. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1974. Programas 
agrícolas ; evaluación 1973, Programación 1974 y Proyecciones 
1975. Bogotá, OPSA. 299 p. 

8.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTA
DISTICAS. DANE. 1973. Censo Agropecuario 1970-1971 ; datos pre
liminares. Bogotá. 16 p. 

9 .  DEUTSCHMAN, P.J. y O .  FALS BORDA. 1962. La comunicación 
de las ideas entre los campesinos colombianos. Bogotá, Universi
dad Nacional de Colombia, Fac. de Sociología. 24 p. (Monografía 
Sociológica NQ 14) . 

10 . FRANCO, S.A. 1971. Valorización y análisis de las necesidades de 
la comunidad rural. Manizales, Universidad de Caldas; Fac. de 
Agronomía. 268 p. (Multilith) . 

11. FRIEDRICH, O.A. 1971. Intensifiquemos el uso de la radio en 
la capacitación campesina. Santiago de Chile. 29 p. (Mecanogra
fiado) . 

12. GALLO, A. y F. BERNAL. 1973. Información básica para el pro
yecto de desarrollo rural Cauca - Nariño. Cali, !CA, Reg. 5. 113 
h. (Mimeografiado).  

13 . GOMEZ, LUCILA y A. GUTIERREZ. 1970. Encuesta sobre radio
difusión entre campesinos. Bogotá, ACPO. 84 p. (Documento de 
trabajo NQ 13) . 

14. GRANADA, MARIA CRISTINA y PATRICIA VELANDIA. 1974. 
Canales de comunicación que usan los habitantes del área rural 
del Sur del Huila. Tesis Sociológica. Bogotá, Universidad de San
to Tomás, Fac. de Sociología. 68 h. (Mecanografiado) . 

15 . GUARNIZO, MARIA E. 1967. Evaluación de Progreso Campesino, 
periódico mensual del INCORA para sus beneficiarios campesi
nos. Bogotá, INCORA. 62 p. (Mimeografiado) . 

16. GUTIERREZ DE PINEDA, V. 1968. Familia y cultura en Colom
bia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Departamento de 
Sociología . 413 p. 

17. GUTIERREZ, S.J. y R.L. Me NAMARA. 1968. Algunos factores 
que afectan el proceso de la comunicación en una vereda colom
biana. Revista !CA (Colombia) 3 (3) : 143-154. 

18. HURTADO, R.G. 1972. Canales y dificultades de los líderes rura
les de la provincia de Ricaurte para obtener información agrope" 
cuaria. Tesis Ing. Agr. Tunja, Universidad Pedagógica y 'l'ecnoló
gica de Colombia, Fac. de Agronomía. 92 h. (Mecanografiada) . 

- 95 



19. HYMAN. ; G.N. LEVINE Y' C.R. WRIGHT. 1967. La inducción del 
cambio social en las colectividades en vía de desarrollo. Bélgica, 
Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo Social. 247 p. 

20. Me NELLY, J.J. y A.A. TORRES. 1963. El uso de los medios de 
comunicación en una capital Latinoamericana ;

· 
estudio de la me

todología y teoría empleada en la investigación relacionada con 
la comunicación para las masas. San José, Costa Rica, Programa 
Interamericano de Información Popular. 84 p. 

21 . MUl'lrOZ, G.M. y V. ALBA R. 1974 Canales de comunicación que 
utilizan los habitantes del Proyecto de Desarrollo Rural Oriente 
de Cundinamarca. Bogotá, ICA, Programa Nacional de Comunica
ción de Masas. 75 h. <Mecanografiado) . 

22. PEl'lrA, A.R., e ISABEL PINZON. 1966. Plan de campaña. Bo
gotá, IICA-CIRA. 17 p. 

23 . SPECTOR, P. et al. 1963. Comunicación y motivación en Desarro
llo Comunal, un experimento. Washington, Institute for Interna
tional Services. 114 p. 

24. VALENCIA, C. y D. VALENCIA. 1970. Análisis de la adopción de 
prácticas agrícolas en cuatro cultivos : café, plátano, pasto y ca
ña, en la región de Cunabia, Pereira. Tesis lng. Agr. Manizales, 
Universidad ed Caldas, Fac. de Agronomía. 103 h. 

25. UMBERGER, H.  1940. La influencia de la instrucción por radio 
en la agricultura práctica. In : Josephine H. MAC LATECHEY, 
Education on the ori. 3er. anuario Inst. Education by radio Colum
bus, Ohio Sta te Univer. pp. 274-290. 

ANEXO A .  

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACION DE MASAS 

CANALES DE COMUNICACIONES QUE USAN LOS HABITANTES DEL 
PROYECTO DE DESARROLLO DE SUR CAUCA-NORTE DE NARil'lrO 

Vereda : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Municipio : . . . . . . . . . . . . . . .  Depart. :  . . . . . . .  . 

l .  INFORMACION GENERAL SOBRE E L  ENTREVISTADO. 

l .  Edad . . . . . . años 

3 .  Sabe leer? SI . . . .  NO . . . .  

96. -

2. Sexo M . . . . . .  F . . . . .  . 

4. Sabe escribir? SI . .  NO . .  



5 .  Cuál fue e l  último año d e  estudio que ganó de: 

Primaria : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Secundaria : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Otro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6 .  Cuál es su ocupación:  agricultor . . .  ganadero . . .  agríe. 
gan . . . .  Hog. 
Otro . . . . . . (Cuál) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7.  La tierra que usted trabaja es propia? SI. . . .  NO 

2 .  CANALES DE COMUNICACION. 

8 .  La última vez que usted tuvo problema sobre agricultura, ga. 
nadería o de hogar, buscó información? SI . . . .  NO . . . .  No ha 
tenido problema . . . .  

Dónde? A quén? 

9 .  Cómo obtuvo esa información? 

10 . En general cómo se informa de lo que pasa en: 
en país la región la vereda 

Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · .  · · · · · · · · · · 

Dónde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  · · · · · · · · · · · · · 

MASIVOS. 

11. Oye usted radio? SI . . . .  NO 

12. Cuál es la emisora que más oye? 

13. De todos los programas de radio que usted oye ,cuál le gusta 
más? (anotar sólo uno) . 

POR CUAL EMISORA A QUE HORA 
. . . . . . .  � . . . . . . . . .  " . .  . 

A.M. P.M . 

. . . . . .  MUSICA 

NOTICIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NOVELAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . 

AGROPECUARIOS 
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RELIGIOSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

HUMORISTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

OTRO (S) CUAL (S)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

14. Escucha programas agropecuarios? SI . . . .  NO 

15. Cuál programa agropecuario escucha más? 

NOMBRE EMISORA HORA 

A.M. P.M. 

16. Le gustaría escuchar programas agropecuarios? SI . . . .  NO . . . .  

17. Cuáles días preferiría para escuchar programas agropecua
rios? 

DIA (S) EMISORA HORA 

A .M. P.M. 

De A De A 

18. Ha visto cine o películas? 

SI NO DONDE CUANTO HACE QUE 
VIO LA ULTIMA? 

Agropecuarias 

Otras películas . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19. Ha visto televisión? SI . . . . NO . . . . 

DONDE? CUANTO HACE? 

20 . Lee la prensa o periódicos? SI . . . .  NO . . .  . 

21 . Le leen el (los) periódicos? SI . . . .  NO . . .  . 

22. Cuál es el periódico que más lee o le leen? (anotar sólo uno) . 

Nombre del periódico 

98 -
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23. Lee o le leen en este periódico ternas sobre : 
Agricultura . . . .  Ganadería . . . .  Mejoramiento Familiar . . . .  Otro (cuál 
es) ? . . . .  

24. Fuera del periódico qué otras cosas lee o le leen? 

CLASE SI NO NOMBRE DONDE LO CONSIGUE? 

Revistas 

Folletos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Almanaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  

Cartas circulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hojas volantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  

Cartillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . .  · · .  · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Otro (cuál) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

25. Ha visto afiches o anuncios? SI . . . .  NO . . . .  

26. Cuál es el mejor que recuerda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

27. En dónde lo vio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

28. Ha asistido usted a :  

SI NO QUE TEMA LE GUSTO MAS? 

Reuniones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Demostraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Cursillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Días de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Otro (cuál) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

29. Preferencias para las reuniones : 
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Dia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

AM. P.M. 
Hora : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Lugar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

30. Ha ido usted a: 

SI NO A QUE? (motivo principal) POR QUE? 
(si la respuesta es NO) 

Caja Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

INDERENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  

INCORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ASOCIACION DE USUARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

ACCION COMUNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .  

PINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

SEC. DE AGRICULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ALCALDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

FEDECAFE COOPERATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

OTRO (cuál) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

31 . Principalmente sobre qué tema desea usted información (e!pe
cificar) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32. Por qué medio le gustaría recibir la información que necesita 
para resolver los problemas de su finca? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Encuestador (iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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ANEXO B 

TABLA B-1. Clasificación de los habitantes por escolaridad, en el 
Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nal'iño, 
en 1974. 

Escolaridad N % 

No estudió 74 20,0 

Uno o dos años 102 27,6 

Tres a cuatro años 154 41,6 

Cinco o más años 38 10,4 

No respondió 2 0,4 

T o  t a 1 370 100,0 

TABLA B-2. Días considerados más adecuados por los habitantes del 
Proyecto de Desarrollo Rural Sur Cauca -Norte Nariño, 
para escuchar programas agropecuarios, en 1974. 

Día N % 

Sábado 73 19,7 

Domingo 67 18,1 

Todos los días 61 16,5 

Lunes a viernes 40 10,8 

Sábados y domingos 33 8,9 

Cualquier día 17 4,6 

Lunes o viernes 13 3,5 

Otros días 10 2,7 

No desea escuchar pro. agropecuarios 51 13,8 

No respondió 5 1,4 

T o t a l  370 100,0 
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TABLA B-3. Horas preferidas por los habitantes del Proyecto de De· 
sarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño para escuchar 
programas agropecuarios, en 1974. 

Hora N % 

5 A.M. 64 17,3 

6 A.M. 34 9,2 

7 A.M. 25 6,8 

8 A.M. 1-5 4,1 

9 A.M. 27 7,3 

10 A.M. 10 2,7 

2 P.M. 22 5,9 

3 P.M. 21 5,7 

4 P.M. 30 8,1 

5 P.M. 17 4,6 

6 P.M. 18 4,9 

Otras · horas 32 8,5 

No desean escuchar pro. agropecuarios 51 13,8 

N o respondió 4 1,1 

T o t a 1 370 100,0 
Í�' . '·' •.o.,...---· 
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1'ABLA B-4. Relación entre la escolaridad y la exposición a la tele
visión de los habitantes del Proyecto de Desarrollo Ru
ral Sur Cauca - Norte Nariño, en 1974. 

Exposición a la televisión 
Si ha visto No ha visto No respondió 

Escolaridad 
N 

No estudió 26 

1 - 2 años 62 

3 a 4 años 110 

5 o más años 32 

% 

7,1 

16,8 

29,9 

8,7 

N 

45 

37 

44 

5 

% 

12,2 

10,1 

12,0 

1,4 

N 

3 

2 

o 

1 

% 

0,8 

0,5 

0,0 

0,3 

TABLA B-5. Horas preferidas por los habitantes del Proyecto de De
sarrollo Rural Sur Canea - Norte Nariño para asistir 
a reuniones, en 1974. 

lloras N % 

2 P.M. 79 21,4 

3 P.M. 57 15,4 

4 P.M. 54 14,6 

1 P.M. 46 12,4 

10 A.M. 26 7,0 

8 A.M. 19 5,1 

5 P.M. 11 3,0 

Otras horas 18 4,8 

No desea escuchar pro. agropecuarios 14 3,8 

No respondió 7 2,0 
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TABLA B-6. Días considerados por los campesinos del Proyecto de 
Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño, como más 
adecuados para realizar las reuniones, en 1974. 

Días N % 

Domingo 137 37,0 

Sábado 128 34,6 

Viernes 50 13,5 

Lunes 12 3,2 

Cualquier día 9 2,4 

Otros días 20 5,5 

No desea asistir a reuniones 14 3,8 

T o t a 1 370 100,0 

TABLA B-7. J.Jugares mencionados por los habitantes del Proyecto de 
Desarrollo Rural Sur Cauca - Norte Nariño donde vie
ron los carteles, en 1974. 

Lugar N % 

Municipio del proyecto 104 28,1 

Vereda del Proyecto 78 21,1 

Residencias del pueblo 78 21,1 

Carreteras 6 1,6 

Escuelas del Proyecto 6 1,6 

Tiendas 2 0,5 

Otros lugares 15 4,1 

No han visto carteles 66 17,8 

No respondió 8 2,2 

T o t a 1 370 100,0 
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