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La importancia que tiene la divulgación científica en el avance y progre-
so del sector agrario es innegable. Debido a su naturaleza práctica, la agri-
cultura como ciencia, ha generado esquemas particulares para llevar el 
conocimiento científico a los agricultores. Los medios impresos han sido 
históricamente los responsables de este cometido. 

Muchas instituciones oficiales y particulares se han enfocado en la difu-
sión de los avances científicos y tecnológicos, sin embargo, el formato no 
es accesible a un público general.

La presente investigación se enfoca básicamente a la documentación 
de las técnicas actuales de producción siguiendo modelos de publicacio-
nes agrícolas en los Estados Unidos, Reino Unido y países latinoamerica-
nos como Brasil o Chile, en las cuales se muestra en guías ilustrativas la 
secuencia de pasos de una técnica determinada. El punto fundamental 
de estos libros es mostrar o revelar lo que los expertos hacen y porque lo 
hacen.

Como Ingeniero Agrícola, adquirir la función de especialista, corres-
ponde a los fundamentos y técnicas adquiridos a través de las asignaturas 
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estudiadas y practicadas.  Las principales áreas a considerar son: Horticul-
tura, Fruticultura, Producción Agrícola, Forrajes, entre otras. Estas áreas 
son de carácter netamente pragmático, por lo que se convierte en un mar-
co de referencia básico en el modelo de la revista que se pretende editar.

Los beneficios potenciales que la edición de esta revista prevé son alen-
tadores, ya que en un análisis de las publicaciones que han sido revisadas 
existen coincidencias en cuanto al contenido. 

Diferentes publicaciones tienen en común cuatro puntos: Aspectos 
prácticos, Procedimientos (herramientas e instrumentos de evaluación), 
Producto final y recolección y Consejos para conserva y aprovechamiento. 
Adicionalmente esta investigación pretende incluir los beneficios que la 
incorporación de los productos obtenidos representa a nivel alimenticio. 
El criterio básico es la producción en huertos familiares o de traspatio, 
pero con la posibilidad de extrapolarse a ambientes de mayor extensión.

El producto final de eta investigación es la propuesta para el formato de 
una publicación agrícola de carácter práctico e ilustrativo que muestre de 
forma flexible pero fundamentada los avances científicos y tecnológicos 
tanto a un público especializado como a uno general.

En cuanto a la metodología es necesario hacer énfasis que la investiga-
ción será la metodología Know how.
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Elaborar guías técnicas relativas a la producción agrícola 
y a la alimentación usando la tecnología “know how”.

Objetivo general

Objetivos particulares

Evaluar la funcionalidad de las guías técnicas en cuanto 
a claridad, utilidad, comprensión y formato en diferentes 
perfiles de usuario final.

Integrar las guías técnicas desarrolladas en el formato 
de una revista, que involucren técnicas de producción agrí-
cola y alimentación. 

Presentar la propuesta de la revista “A&A, Agricultura y 
Alimentación”, con artículos de producción agrícola para el 
consumo familiar.
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En el presente capítulo se exponen las referencias 
teórico-conceptuales de la investigación. Esto es con la 
finalidad de compartir los alcances y limitaciones de la 
presente. En primer lugar, se describen las publicaciones 
sobre temas agrícolas considerando su historia en México 
y sus característica, en segundo lugar, se exhibe la defini-
ción y aplicaciones de la tecnología Know How1  y final-
mente, se incluye la definición de seguridad alimentaria y 
las formas de difusión de la tecnología agrícola.

CAPÍTULO 1
MARCO DE REFERENCIA

  1Know How del inglés Saber hacer
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1.1 Las publicaciones sobre temas agrícolas

La historia de las publicaciones que versan sobre temas agrícolas no ha sido claramente 

documentada, sin embargo, en el proyecto “De la ciencia ingenieril a la ciencia académica 

1880-1970” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se hace un análisis histórico 

de las publicaciones agrícolas en el ensayo titulado: Los impresos agrícolas en México y la 

comunicación del conocimiento agrícola. Dicho ensayo muestra los antecedentes funda-

mentales para esta investigación.

Según Saldaña & Urbán Martínez,2006 “Debido a su naturaleza práctica, la enseñanza de 

la agricultura generó esquemas fundamentales para llevar el conocimiento científico a los 

agricultores”. En México, la modernización de la agricultura generó estos esquemas no solo 

como una forma de incrementar la productividad, sino que también como una respuesta al 

diferencial existente de una clase social a otra y entre el medio rural y las ciudades, siendo 

esta última menos prioritaria.

1.1.1 Antecedentes históricos

Históricamente la agricultura ha estado asociada con la pobreza y con las condiciones 

que esta conlleva, como son la falta de servicios, de alfabetización, de infraestructura, 

entre otras. Estas condiciones obligaron al gobierno, a los hacendados y a otros actores 

relacionados con la modernización agrícola a desarrollar procesos que permitieran impul-

sar el potencial de la tierra.

Los primeros antecedentes de la importancia de la capacitación agrícola y de las publica-

ciones agrícolas datan desde la época del Porfiriato (por lo menos lo que ha podido docu-

mentarse y de los cuales hay evidencia). En el México Independiente la pobreza era el gene-

ralizado común denominador y ante tal situación, la necesidad de implementar herramientas 

y aprovechar los recursos para el desarrollo económico del país llevó a los actores políticos 

a profundizar en la organización y evolución del motor básico de la economía, la agricultura.  
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En el pensamiento político del México independiente se expresó la idea de la mo-

dernización  e influyó en la generación de y evolución de los mecanismos para su en-

señanza. Y es como estos primeros textos de carácter pragmático aparecieron. La pu-

blicación de estos textos no era una novedad hacia el final del siglo XIX, ya que hay 

muestras anteriores a esta fecha. Estos primeros intentos se basaron en la reedición de 

escritos españoles, como los que aparecieron incluidos en la revista Semanario agríco-

la, del año 1850. (Fujigaki Cruz, 2001)

Aunque casi imperceptibles, hay trabajos que atrajeron la atención sobre la espe-

cificidad de los cultivos locales, como fue el Manual de agricultura y ganadería meji-

canas, de Pérez Gallardo, un libro que, a pesar de ser impreso en Francia, abordó el 

panorama mexicano. En este tipo de manuales se  combinaba la información general 

existente sobre las labores agrícolas (elección del terreno, métodos de abonado, siem-

bra, etc.), sin el apoyo en los resultados de experimentación original. El objetivo de 

estos manuales era servir de consulta a los productores, y no eran libros de texto, de 

tal manera que la simplicidad con que se trataban cada uno de los temas, si bien no 

permitía profundizar en los métodos de cultivo, tampoco dificultaba su lectura. (Salda-

ña & Urbán Martínez, 2006)

La publicación de textos e imágenes funcionó como un mecanismo para la diseminación 

del conocimiento entre el público interesado en la innovación tecnológica. La formación de 

lectores también significó la preparación de autores de divulgación, ya que la propaganda 

agrícola, dirigida a un público analfabeta en el lenguaje científico, requería una reelabora-

ción de la teoría y los procedimientos complejos para sólo informar procedimientos senci-

llos y resultados prácticos de manera accesible.

Como consecuencia de la aplicación de dichos textos y manuales, fue surgiendo la in-

quietud de estudiar los fenómenos asociados con la resultados obtenidos, era de esperar-

se que no se lograran los objetivos planteados por aquellos documentos extranjeros que 

difícilmente correspondían con la geografía nacional, sin embargo, dichas experiencias 
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desembocaron en la institucionalización del conocimiento agronómico en dos vertientes 

fundamentales, por un lado el saber científico formal y la necesidad de consolidar el saber 

empírico a través de la experimentación.

Las publicaciones agrícolas que se habían estado publicando sufrieron un cambio en su 

formato y orientación. Con el surgimiento de las estaciones experimentales y de la Escuela 

Nacional de Agricultura en 1854, los esquemas de divulgación de las ciencias agrícolas cam-

biaron su formato, básicamente mostraban resultados de la investigación en ésta área, pero 

ahora con carácter y vocablos netamente científicos que se orientaban a la preparación del 

especialista, sin considerar que el número de población  era en su mayoría analfabeta.

La concepción de una agricultura moderna, es decir, capitalista y científica, implicaba la 

transformación de las estructuras agrarias heredadas de la colonia. A lo largo de las prime-

ras décadas del siglo XIX se debatió y luchó por  el establecimiento de una nueva forma de 

tenencia de la tierra, aunque en lo esencial se conservaron unidades productivas coloniales, 

como las haciendas y las comunidades campesinas indígenas. (Fujigaki Cruz, 2001)

El proceso de modernización, fue iniciado y encaminado por aquellos que contaban con 

recursos para hacerlo (básicamente hacendados y políticos) y que valiéndose de esos re-

cursos buscaban la sistematización y mejoría del rendimiento de sus unidades productivas. 

Una de las herramientas que utilizaron fue la implementación de técnicas que se había 

estudiado y aplicado con éxito en otros países. La aplicación y diseminación de estos textos 

se hizo a través de imágenes, esquemas ilustrados y fotografías con la finalidad de facilitar 

su comprensión. 

El desarrollo  de estos materiales fue evolucionando paulatinamente y poco a poco se 

fue consolidando una aproximación de mayor enfoque científico. De tal forma que para los 

años cuarenta se fundaron dos   en materia de modernización agraria; dichas instituciones 

fueron: La oficina de estudios especiales que impulsaría la formación de cuadros técnicos 

aptos para la aplicación del paquete tecnológico moderno, así como la formación de los 
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cuadros científicos que atendieran a su perfeccionamiento, además, se creó el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas. (Schwentesius Rinderman , 1992)

Ambas instituciones, aunque una la primera de carácter privado y la segunda público, 

compartían un mismo objetivo: La modernización de la agricultura mexicana de la mano con 

el desarrollo científico-tecnológico.

El diseño del proceso de modernización partió de la hipótesis de que la ciencia y la téc-

nica son neutrales y que por lo tanto el adoptar una metodología generada y probada ple-

namente en el extranjero, era posible reproducir en México, los resultados obtenidos en el 

país de origen de la tecnología y así incorporarlos al progreso científico técnico. (Schwente-

sius Rinderman , 1992)

La aproximación y aseveración hecha en el pasado, tiene un sustento claro y varios pun-

tos favorables, es decir, el hecho de haber planteado una tecnología en un país más desa-

rrollado que el nuestro, pero que utiliza recursos genéricos, más que una regla, bien puede 

considerarse como antecedente y guía, sin embargo, es necesario hacer una evaluación de 

las particularidades que los ecosistemas presentan. Dentro de los puntos favorables es po-

sible retomar, en primer lugar, como se menciona previamente, las herramientas metodoló-

gicas, la claridad de los objetivos de la tecnología y la factibilidad de su aplicación.

Las desventajas de imitar experiencias que no correspondían o corresponden con la 

geografía nacional, incluyen básicamente dos aspectos, el primero es la demanda de re-

cursos, particularmente la acción y presión que la aplicación de un paquete tecnológico 

ejerce en el suelo y otros recursos naturales, por el otro lado, el costo de la asimilación 

tecnológica. Por lo tanto el uso de recursos tanto monetarios como no monetarios ha sido 

con el paso de los años un ir y venir sin dirección ni sentido. Al mencionar los beneficios, 

fortalezas y desventajas que el adoptar una tecnología extranjera supone, es necesario 

mencionar también las desventajas que ha representado para nuestro país el haber he-

cho un uso de estos criterios sin ninguna evaluación, por ejemplo, cuando se adoptaron 
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La Educación Agrícola debe considerar dos vertientes, por un lado, la científica, orienta-

da al estudio y resolución de problemas específicos con el objetivo de mejorar la producti-

vidad de la agricultura como motor de la economía nacional, por el otro lado, la pragmáti-

ca, orientada a la asimilación de los paquetes tecnológicos por parte de los productores y 

actores agrícolas.

Para Eswara Reddy, 2011,  la agricultura no solo incrementa la productividad de forma 

significativa, sino que tras adoptar un paquete tecnológico también promueve la adopción 

por sí misma como el estudio de su efecto en la educación agrícola. La mejoría en la segu-

ridad alimentaria a nivel familiar, tiene dos vertientes básicas en las que se puede trabajar 

1.1.2 Características o elementos de las publicaciones de temas agrícolas

paquetes tecnológicos modernos que habían mostrado un importante incremento en la 

productividad y que únicamente contemplaron los efectos a corto plazo, sin importar los 

efectos futuros y permanentes.

La historia reciente de las publicaciones agrícolas ha mostrado una clara evolución 

hacia el saber científico. Según el estudio de Villa Issa 2008 la investigación  científica 

y tecnológica en agricultura es relativamente pequeña y casi en su totalidad financiada 

por el sector público. Los recursos destinados a esta representan una pequeña pro-

porción del PIB sectorial. En 1998 se registraron 122 instituciones que realizan inves-

tigación; varias de ellas son universidades o institutos estatales de investigación y la 

mayoría tienen programas de investigación poco flexibles  para enfrentar la dinámica 

de los mercados actuales.

El INIFAP es la principal institución mexicana de investigación agropecuaria  y fo-

restal y cuenta con 8 centros regionales, 81 estaciones experimentales y  6 Centros de 

Investigación Disciplinaria.
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para mejorar, por un lado y en primera instancia, el suministro y por el otro, el acceso, al 

generar ingresos que permitan mejorar el nivel adquisitivo de las familias.

En lo referente al suministro, el contenido de las publicaciones agrícolas debe proveer el pro-

cedimiento técnico, que es la secuencia de pasos invariables mínimos para obtener un resultado. 

En  sentido estricto el objetivo es generar alimentos partiendo de los recursos con que se 

cuenta. En el medio rural por ejemplo; la tierra, semillas, mano de obra. En el medio urbano; 

la utilización de patios, azoteas, reciclaje de materiales y de insumos. 

El primer punto es entonces la generación de alimentos tomando como unidad funda-

mental a la familia. En cuanto al segundo aspecto que se refiere al acceso, la clave está en 

que la producción de alimentos que además de proveer a las familias con alimentos nece-

sarios para cubrir sus necesidades básicas, también posibilita la obtención de excedentes 

que pueden comercializarse para poder generar recursos monetarios o no monetarios para 

acceder a más y mejores alimentos. 

Actualmente, la difusión del conocimiento técnico agrícola se diferencia en dos vertien-

tes fundamentales: La primera es técnico-científica y la segunda pragmática. En el primer 

caso, las publicaciones están a cargo de las instituciones que tienen el comando de la inves-

tigación y que por lo tanto se considerar como oficiales. Los organismos gubernamentales 

las utilizan como herramientas y las promueven. 

Dentro de las publicaciones agrícolas que gozan de mayor reconocimiento a nivel nacio-

nal están los boletines y guías técnicas editadas por instituciones como INIFAP2, SENASICA3, 

CIMMYT4, esencialmente, su función es la edición de los resultados obtenidos y de cada 

parámetro técnico informativo. En general estos materiales tienen un valor muy significati-

vo ya que son el resultado de un proceso de investigación de muchos años, sin embargo su 

 2INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
 3SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
 4CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.



8

público fundamental son ingenieros  o técnicos que pueden entender dicho lenguaje. En la 

(figura 1) INIFAP, 2012 se puede apreciar la portada de uno de estos ejemplares. El título: 

Guía técnica para producir nuevas variedades de cítricos en el Valle de Santo Domingo B.C. 

Figura 1. Portada. Guía técnica para el área de influencia del Campo experimental Todos Santos.

Tomando como referencia la portada puede asumirse que se trata de una publicación 

que busca la adopción de un paquete tecnológico en una zona específica, resultado de la in-

vestigación y que está dirigido a personas que cuenten con la capacitación para lograr los re-

sultados esperados y únicamente podría ser exitoso en la zona mencionada. En cuanto a la 

organización del contenido, en general el formato es el de un libro de texto, es decir, aunque 

aparenta ser una guía que muestra los pasos que deben seguirse, en realidad es la revisión 

bibliográfica correspondiente a dicho cultivo considerando las variedades mencionadas. 

Resulta útil en el marco de un modelo participativo de producción, en el que se requiere 

contar con la parte técnica y con la parte empírica, teniendo la experiencia del productor 

como referencia y al especialista como analista. El formato de esta revista está asociado con 
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el trabajo que se realiza en las estaciones experimentales donde el objetivo primordial es 

probar técnicas específicas que ayuden a mejorar el rendimiento de un cultivo en particular 

en un área determinada. En este sentido, es necesario identificar y diferenciar las necesida-

des de la población y las condiciones de seguridad alimentaria a las que nos enfrentamos 

en México y el mundo. 

Existen dos aspectos relacionados con el problema de alimentar a las personas del mun-

do. El primero es la compleja tarea de producir suficientes cantidades de los alimentos de-

seados para satisfacer las necesidades alimenticias y el segundo es la distribución equitativa 

del alimento (Eswara Reddy, 2011).

En este sentido, los resultados de la investigación que se desarrolla en las estaciones 

experimentales puede contribuir en el primer caso, sin embargo, poco tiene que ofrecer en 

el segundo caso ya que el hecho de trabajar bajo un esquema que contempla las variables 

ambientales como eje rector, hace que la tecnología desarrollada sea prácticamente inflexi-

ble y por lo tanto, puede incrementar el rendimiento pero no la distribución.   

Figura 2. Índice. Guía técnica INIFAP, 2012.

Es indiscutible que esta re-

vista goza de un amplio reco-

nocimiento, y es por ello que 

el gobierno federal le brin-

da soporte y confiabilidad. 

En cuanto a la presentación, 

como se había mencionado 

previamente, es muy técnica. 

En la (figura 2) INIFAP, 2010, 

se puede apreciar el contenido 

y aunque no es igual en todas 

las publicaciones de INIFAP, si 

es muy general.
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Figura 3. Contenido. Guía Técnica INIFAP, 2012.

En cuanto al contenido que se muestra en la (figura 3) INIFAP, 2012, el acceso al mismo 

está limitado por el lenguaje, el formato y la falta de proyección. Es decir, el lector requiere 

de formación o experiencia previa que le permita adquirir el mensaje correcto.  

    

Otra de las publicaciones que goza un buen posicionamiento a nivel nacional es: “Clari-

dades  Agropecuarias”, esta revista es una de las publicaciones regulada por el Sistema Inte-

gral al Sector Agropecuario SICSA. A simple vista, esta revista cuenta con una presentación 

atractiva y a pesar de que el título está claramente relacionado con el contenido,  para una 

persona que no busca esa información en particular, resulta de poco interés. En la (figura 4) 

(SICSA) se puede apreciar la portada, las inferencias que se pueden hacer del contenido son 

variadas y van desde la expectación de encontrar  información estadística, puntos de vista 

relacionados con la situación  actual de dichos cultivos e incluso alternativas productivas. 

Sin embargo, cada número de Claridades Agropecuarias cubren únicamente la situación de 

los cultivos básicos en cuanto a volumen y precio. Esta información es muy valiosa para los 

productores que tienen la capacidad de producir volúmenes comerciales.
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Esta revista tiene un objetivo muy específico el cual es informar de la situación actual de 

cultivos que se consideran básicos. Esta revista se edita bajo la responsabilidad de Apoyos y 

Servicios A la Comercialización Agropecuaria ASERCA, que aunque es un organismo descen-

tralizado de SAGARPA provee información útil para los productores en cuanto al volumen 

que se produce en el país y a los precios nacionales e internacionales.

Cada ejemplar de esta revista incluye los datos estadísticos correspondientes a los culti-

vos básicos, clasificados como granos y oleaginosas se encuentra el maíz, trigo, frijol y sorgo 

para el ciclo otoño-invierno y se anexa la soya para el ciclo primavera-verano. Además de 

esta información estadística, cada volumen inicia con una editorial que es una suerte de 

análisis de la situación del agro mexicano y su situación competitiva frente al mundo.

Y como distintivo, cada revista incluye un reportaje que marca la tendencia de algún 

cultivo particular, cubriendo sus tendencias e información estadística actualizada en cuanto 

Figura 4. Portada Revista Claridades Agropecuarias, 2013
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a la producción y comercialización del mismo. En la figura 5 (SICSA), se puede apreciar el 

contenido de dos números diferentes de dicha revista, se puede apreciar que se sigue un 

esquema único e inflexible para su edición.

Figura 5. Contenido de dos números diferentes de la revista Claridades Agropecuarias, 2012.

Como se mencionó previamente, cada revista incluye un reportaje con alguna eva-

luación, análisis o tendencias de un cultivo particular, en la figura 6 puede apreciarse 

uno de esos reportajes, que además ha sido seccionada en tres partes debido a la am-

plitud de la investigación.
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Figura 6. Reportaje de la revista Claridades Agropecuarias (ASERCA), 2012.

Es necesario mencionar que hay tres revistas que tienen una proyección importante ya 

que se encuentran en el índice de Revistas Científicas o en portales científicos internaciona-

les como REDALYC (REDALYC) y Scielo (SCIELO): Agrosíntesis, Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, y Revista Chapingo en sus distintas versiones.
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La primera, Agrosíntesis, figura 7, es una revista comercial. Es decir, se enfoca en los 

proveedores de insumos y en la difusión y coordinación de la propaganda comercial en el 

sector agrícola. En lo que refiere a la Revista Mexicana de Ciencias  Agrícolas y a la Revista 

Chapingo (figura 8), su orientación es totalmente científica, es decir, exponen estudios de 

caso, revisiones, investigación por y para investigadores.

Figura 7. Revista Agrosíntesis.
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Figura 8. Revista Mexicana de ciencias Agrícolas
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Estas publicaciones son referencias importantes para la presente investigación en cuanto 

a la relevancia de la información, al alcance que estas tienen, a los mecanismos de distri-

bución, entre otros, sin embargo, ninguno de los modelos que se han presentado cubre el 

formato de la publicación que se pretende editar.  

Para efectos ilustrativos, los modelos principales que se consideran en cuestiones 

de formato son modelos americanos y británicos que se enfocan en la transmisión del 

conocimiento científico a través de sistemas que explican paso por paso una técnica.

En países desarrollados, el uso de revistas que utilizan guías gráficas en las que se 

muestra lo que los expertos hacen, como y para que lo hacen, no es una novedad, se han 

estado editando desde los años ochenta y hoy en día gozan de un amplio reconocimien-

to y demanda, su publicación y distribución es totalmente comercial y la facilidad de su 

comprensión permite su utilización tanto por pequeños productores, entendiendo éstos 

por la unidad mínima que es una persona desarrollando un huerto de traspatio, o bien 

por grandes unidades productivas. La experiencia es la base fundamental de este tipo de 

revistas, ya que al ser recomendaciones, no se enfocan únicamente a las experiencias 

productivas positivas, sino que también toman ventaja de las negativas para convertirlas 

en consejos y recomendaciones.

El propósito de esta revisión, no es ni copiar ni traducir estos ejemplares, sin em-

bargo, si se les considera como antecedentes claros y útiles para orientar el rumbo de 

esta investigación. 

Un ejemplo particular es la revista Británica “Grow your own”. Se trata de una publica-

ción mensual que cubre diferentes cultivos en cada número, en general utiliza dos formatos 

regulares, uno de ellos es el uso de guías paso a paso como puede apreciarse en la figura 9 

y el otro el de labores culturales que deben revisarse y aplicarse de forma mensual como se 

muestra en la figura 10.



17

Figura 9. Procedimiento paso a paso revista Grow Your Own, Veg, 2010
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Feed the tree with fruit-
promoting potash bebore any 
buds satar to break. Comfrey 
pellets have the perfect ba-
lance of nutrients.

Apricots may start to blossom 
by the end of this month. Pro-
tect these vulnerable flowers 
from forst, and hand pollina-
te, to ensure that your trees 
set a good crop of fruits.

Finish planting bare-root trees 
by the end of the month. 
Apply a top-dressing of ferti-
lizer and top up with a thick 
mulch.

Young fruitlets should now 
be clearly visible on the 
tree - thin them it necessary. 
Complete formative pruning 
of trees.

As temperatures rise and 
the days lengthen, keep new 
trees well watered and weed-
free. Tie in new growth of 
fans as it appears, using soft 
garden twine.

Maintain a moist, weed-free 
enviroment for your tree. If 
birds are a problem in your 
area, net against possible 
attack.

January

April May June

February March

Figura 10. Procedimiento mes por mes. Revista Grow Your Own Veg, 2010.

A diferencia de las publicaciones de circulación nacional, la simplicidad del lenguaje y el 

uso de elementos gráficos y en forma de secuencia, hacen de estas revistas herramientas 

útiles cuya vigencia puede extenderse por mucho tiempo y que contemplan la posibilidad 

de implementar, modificar o cambiar los parámetros considerados.

1.1.3 La difusión de la ciencia y la tecnología agrícola a través de  
          publicaciones en México

Como se ha mencionado previamente la difusión de la ciencia y la tecnología consta de 

una serie de herramientas y actores que persiguen un objetivo común el cual es mejorar la 

productividad del campo.

Sin embargo, la necesidad de innovar a nivel productivo tiene hoy en día una connota-

ción distinta al desarrollo rural. Es decir, lo incluye pero no es su único objetivo. Siendo su 

objetivo principal la producción de alimentos no solo en el medio rural sino también en el 
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urbano ya que ambos tienen recursos limitados para poder producir sus propios alimentos 

y cuya dimensión de pobreza alimentaria es alarmante.

Para hablar de difusión del conocimiento es necesario mirar hacia el origen del mismo. El 

desarrollo de nuevas y mejores tecnologías incluye el proceso de regulación del mismo, el 

cual está a cargo de SAGARPA. Y considerando el enfoque de difusión de ciencia y tecnología 

en favor de la producción de alimentos bien puede considerarse como extensionismo.

El término extensionismo se utilizó por primera vez en 1872 por la Universidad de Cam-

brige para describir innovaciones educativas particulares. Su misión era la de llevar los avan-

ces educativos de las universidades a personas ordinarias (Eswara Reddy, 2011). El término 

fue adoptado después en Estados Unidos de América por las universidades en régimen de 

“tierras concedidas” (Land Grant Colleges), establecidas para la enseñanza de la agricultura, 

a fin de definir sus programas de difusión de conocimientos agrícolas entre los agricultores 

(Swanson, 2010).

En México este sistema se relaciona con la creación de las estaciones experimentales, 

que hoy en día son las principales proveedoras de innovación tecnológica, aunque no son 

las únicas que desarrollan programas de innovación, ya que también están las universidades 

y otras instituciones del sector privado como puede apreciarse en el cuadro 1.

En México se ha probado el Modelo de Difusión de Innovaciones, el cual es un paradigma 

específico de generación y transferencia de tecnología, que ha adquirido el carácter de un  

verdadero modelo de desarrollo rural (Sepúlveda, 1992). Es importante destacar que existe 

la ley de desarrollo rural y que el desarrollo de programas gira en función de dicha ley.

Los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agrícola son INIFAP, Fundaciones 

Produce que son reguladas  por un órgano de coordinación federal, la Coordinadora de Fun-

daciones Produce (COFUPRO). Estas instituciones son de carácter autónomo y financiadas a 

partes iguales 50:50, por los niveles federal y estatal.
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Cuadro 1. Composición del gasto público en investigación agrícola y en personal de investigación en 2006

Las fundaciones Produce son los agentes con mayor influencia para determinar el 

alcance, la prioridad y el contenido de la agenda del programa nacional de investi-

gación agrícola. Sin embargo, su enfoque es muy diferente ya que el extensionismo 

originalmente se orienta a brindar educación en materia agrícola fuera de las aulas, es 

decir a los productores y las propuestas de dichas instituciones son locales, presencia-

les y demandan recursos específicos.

Aunque en México la intención es mejorar la productividad del campo a partir del desa-

rrollo de opciones tecnológicas, el formato es muy complejo y depende de otros recursos 

para lograr un acercamiento con el productor. Por ejemplo, la impartición de talleres o cur-

sos especiales.Es presumible que el enfoque de extensionismo es muy distinto para cada 

país e incluso para cada región.

“Con el tiempo, el término se ha interpretado de muchas maneras: transferencia de tec-

nología, que se refiere a la transmisión de información técnica, es decir, nuevas variedades, 
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recomendaciones de fertilizantes, etc.; asistencia  técnica, que en muchos casos era similar 

al enfoque de transferencia de tecnología, pero se orientaba más hacia un enfoque global 

a el extensionismo, es decir, prácticas de cultivo y manejo de rebaños; servicios de asesoría, 

que incorporaban un enfoque de gestión agrícola.

 Cualquiera que haya sido la metodología o la terminología usadas,  ésta casi siempre se 

caracterizaba por un enfoque lineal del extensionismo, que limitaba la atención prioritaria 

a la explotación agrícola y consideraba al agricultor como un participante pasivo. Eso dio 

lugar a la difusión de tecnología y de conocimientos sin considerar la situación individual de 

los agricultores, y a su aislamiento de las fuerzas del mercado. 

A menudo lo anterior derivó en aumentos de producción, pero no siempre se tradujo en 

mayores ingresos. Este enfoque fue el más utilizado por los sistemas tradicionales de exten-

sión, incluso por México, hasta la década delos ochenta. El sistema de extensión tradicional 

estaba dominado por profesionales cuyos conocimientos se limitaban a cuestiones de tecno-

logía” (McMahon, 2011).

Entonces la difusión de ciencia y tecnología agrícola como parte del extensionismo, poco 

se ha establecido y probado en México en lo referente a publicaciones orientadas a la utili-

zación de los recursos locales en la producción de alimentos.

En el apartado anterior se mencionaron las principales publicaciones agrícolas que exis-

ten en México, sus características y objetivos. En este punto de la investigación es impor-

tante  exponer la forma en que se conduce la difusión de la ciencia y tecnología agrícola, su 

origen y sus actores.

En México no existe la extensión agrícola, el productor recibe capacitación y asistencia 

técnica cuando busca acceder o accede a alguno de los programas de SAGARPA. Esta asis-

tencia se imparte a través de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), cuya función es 

establecer la relación entre el programa y el beneficiario en el marco de la explotación agrí-
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cola. Por lo tanto si no se tiene el estatus de agricultor no es posible acceder a los beneficios 

de la capacitación.

En este sentido hay muchas limitaciones para llevar el conocimiento científico y tecnoló-

gico a la población en función de la producción de alimentos. Las más importantes son: La 

regulación y aproximaciones teórico-prácticas del extensionismo, la naturaleza científica de 

los centros de investigación, la falta de coordinación entre el proveedor de conocimiento y 

el beneficiario, entre otras.

Muy pocos actores se enfocan a la liberación del conocimiento de forma sencilla, directa 

y funcional hacia la población. Si se le suma la complejidad del bagaje científico que se utili-

za en los recursos abiertos para el público general y los medios para su disposición, (medios 

digitales) puede considerarse que estamos en cero. No se necesita una revolución en la difu-

sión de ciencia y tecnología agrícola, sólo se requiere tender un puente entre la innovación 

y los beneficiarios. Las publicaciones deben ser usadas como herramienta y no como límite 

de acceso a la información.

Este acercamiento entre proveedores y actores requiere el replanteamiento de la 

innovación con el objetivo de que sea flexible, que pueda reproducirse y que pueda 

medirse. La educación y la formación son dos de los más poderosos instrumentos en 

la lucha contra la pobreza y en favor del desarrollo. Es importante especificar los as-

pectos que afectan a la difusión de la ciencia y la tecnología. Por un lado tenemos la 

difusión que se refiere a la utilización y asimilación de la información. La utilización de 

la información implica poner el conocimiento a trabajar, es decir ponerlo en práctica 

(Eswara Reddy, 2011).

En la (figura 11) pueden apreciarse las fuentes de información y los usuarios de la misma. 

Es importante destacar la variabilidad de las fuentes y de los posibles usos. Es este caso, la 

información se organiza en las siguientes áreas y los usuarios también están indicados, solo 

a nivel documentación.
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Figura 11. Mapa conceptual para el almacenamiento de colecciones de información 

Fuente: Eswara Reddy, 2011
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1.1.4 Difusión de la ciencia y tecnología agrícola

La difusión de la información relacionada con la producción agrícola ha experimentado 

una serie de modelos. Es decir, patrones que pueden delimitar claramente el procedimiento 

por el cuál ésta se ha desarrollado en diversos países. 

Así mismo, son múltiples las instituciones que se han encargado el monitoreo, aplicación, 

supervisión y evaluación (sólo en pocos casos, es  poco frecuente que se evalúen todos los 

modelos, sobre todo si sufren crisis o si fracasan). En su mayoría los sistemas de asesora-

miento (Advisory Systems) son monitoreados o regulados por FAO en coordinación con los 

departamentos de agricultura nacionales.

1.1.4.1 Modelo de Transferencia tecnológica

Uno de los modelos más importantes que ha existido a través de la historia es el modelo 

de Transferencia Tecnológica.

El modelo de Transferencia tecnológica (World Bank, 2012) prevaleció durante el colo-

nialismo y reemergió con intensidad durante los años 1970 y 1980, cuando el sistema de 

Capacitación y Visitas (T & V por sus siglas en inglés Training and Visits) fue establecido en 

muchos países asiáticos y en  países subsaharianos. Este modelo “top-down” ofrece princi-

palmente recomendaciones específicas de investigación, en especial para el cultivo de ali-

mentos básicos, a todo tipo de productores (grandes, medianos y pequeños). 

El Modelo tradicional de transferencia tecnológica incluye cinco procesos en los que se 

puede actuar en cada nivel e idealmente se debe cubrir la transferencia tecnológica en to-

dos los niveles para lograr la mayor eficiencia. En la figura 12 se aprecian las cinco áreas de 

modelos de transferencia tecnológica tradicional.
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Figura 12. Modelo tradicional de transferencia tecnológica para la producción de alimentos y materias primas

En la primera fase la transferencia consiste en proporcional semillas de buena calidad 

genética y sanitaria, insumos para la producción y la capacitación para el uso. 

La segunda fase considera la capacitación del productor durante el proceso productivo, 

en este sentido, el apoyo y la capacitación de los expertos se hace a través de universidades, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y por organizaciones internaciona-

les, como parte del extensionismo.

La fase del manejo post cosecha y proceso se refiere a las acciones que se aplican una vez 

concluido el ciclo del cultivo y que son importantes al momento de comercializar el produc-

to, en este sentido la transferencia se aplica para lograr mejor calidad lo que se traduce en 

mejores precios y por lo tanto mayores ganancias. En este aspecto se incluyen técnicas para 

cosechar, innovaciones en maquinaria, capacitación en indicadores de madurez, el objetivo 

final es incrementar la calidad y precio del producto final.

El siguiente paso es el proceso de comercialización, en esta fase, actúan factores que 

involucran procedimientos como lo son las tácticas de venta y negociación, además de éste 

tipo de tecnología, la maquinaria es un elemento importante en esta sección.

La última fase corresponde con el consumidor o usuario final. Es importante conside-

rar las cualidades del producto para buscar su competencia ya que para poder vender un 

producto es necesario que exista demanda del mismo, en este sentido la planificación de 

los cultivos es la pieza fundamental de la transferencia tecnológica. Además de estudiar 
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la demanda, es necesario investigar las características del cultivo y la afinidad del mismo 

con las características del lugar, la idea es reducir costos y aprovechar los elementos con 

que se cuenta.

Este enfoque generalmente utiliza métodos de persuasión para convencer a los agricul-

tores de las variedades y prácticas de producción que deben utilizar para aumentar sus ex-

portaciones agrícolas productividad y mantener así la seguridad alimentaria nacional, tanto 

para la población rural y la población urbana del país. 

El objetivo principal de este modelo de extensión es aumentar la producción de alimen-

tos, lo que ayuda a reducir los costos de los mismos.  La aplicación de este modelo tanto en 

el sector público como privado ha generado la privatización de tecnologías, así que la forma 

en que algo se hace resulta en un modelo secreto que sólo los formuladores pueden usar 

ya que sólo ellos lo conocen. Este Know How se convierte en la fórmula secreta del éxito de 

algunas empresas, productores o países.

1.1.4.2 Servicios de asesoría

En los Servicios de asesoría, tanto los extensionistas públicos y privados, al responder a 

las preguntas específicas acerca de la producción de los agricultores, en particular proble-

mas, todavía suelen utilizar los servicios de asesoramiento a largo plazo.

En la mayoría de los casos, los agricultores reciben “consejo” para utilizar una determina-

da práctica o tecnología para resolver un problema identificado o la restricción de produc-

ción. Las organizaciones públicas de extensión deberían validar la información disponible de 

investigación sobre la eficacia de los diferentes insumos o métodos para resolver problemas 

específicos, de manera que los agricultores pudieran recibir información objetiva y valida. 

La mayoría de las empresas de suministro de insumos utilizan técnicas persuasivas de 

asesoramiento al recomendar insumos técnicos específicos para los agricultores que quie-
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ren resolver un problema particular y / o mantener su productividad. Aunque la mayoría 

de las empresas utilizan métodos persuasivos para vender más productos y aumentar sus 

ganancias, un modelo alternativo del sector privado consiste en apoyar programas de pe-

queñas plantaciones donde las empresas exportadoras tienen los agentes de campo que 

pueden tanto asesorar como supervisar a los productores por contrato para asegurar que 

los insumos de producción específicos y prácticos se sigan.

1.1.4.3 Educación No Formal

Educación No Formal (ENF)-En los inicios  de la extensión en Europa y América del Norte, 

este paradigma dominó cuando las universidades dieron capacitación a los campesinos que 

no podían pagar o no tenían acceso a educación formal en diferentes áreas de formación 

profesional y técnica en agricultura.

Este enfoque se sigue utilizando en la mayoría de los sistemas de extensión, pero la aten-

ción se está desplazando más hacia la formación de los agricultores en cómo utilizar las 

habilidades específicas de gestión o manejo y / o conocimientos técnicos para aumentar su 

eficiencia en la producción o para utilizar específicas prácticas de manejo, como el manejo 

integrado de plagas (MIP).

  Tanto la educación no formal y la extensión de facilitación (como se describe a con-

tinuación) comúnmente ayudan a los agricultores con recursos e intereses similares a orga-

nizarse en diferentes tipos de grupos de productores o de auto-ayuda, sobre todo si quieren 

aprender a diversificar o intensificar sus sistemas de producción, especialmente en la bús-

queda de nuevos, cultivos de alto valor u otros productos.

2.1.4.4 Facilitación de Extensión

Este enfoque ha evolucionado con el tiempo a partir de los métodos de extensión partici-

pativos utilizados hace 20-30 años y ahora se centra en conseguir agricultores con intereses 
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comunes para trabajar más estrechamente para alcanzar tanto objetivos individuales como 

comunes. Una diferencia importante es que los agentes de extensión de primera línea tra-

bajan principalmente como “agentes de conocimiento” para facilitar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje entre todos los tipos de agricultores (incluidas las mujeres) y jóvenes rurales. 

Bajo este modelo de extensión, el personal de campo de primera línea trabaja con diferen-

tes grupos de agricultores (por ejemplo, los pequeños agricultores y agricultoras, agriculto-

res sin tierra, entre otros) para determinar primero sus necesidades e intereses específicos. 

Una vez que sus necesidades e intereses específicos se han determinado, entonces el 

siguiente paso es identificar las mejores fuentes de conocimiento (por ejemplo, los agri-

cultores innovadores que ya están produciendo y comercializando productos específicos, 

especialistas en la materia, investigadores, técnicos del sector privado, representantes de 

bancos rurales) que pueden ayudar a estos grupos diferentes temas específicos y / u opor-

tunidades.

Por ejemplo, la mayoría de los cambios en los sistemas agrícolas que pueden ser fácil-

mente adoptadas por los pequeños agricultores y agricultoras ya han sido creados por los 

agricultores innovadores en otras comunidades o distritos.

2.1.5 El uso del lenguaje cotidiano en la difusión de la ciencia y 
          la tecnología agrícola

El aprendizaje permanente constituye en la actualidad el principio rector de las estrate-

gias de política para alcanzar objetivos que incluyen desde el bienestar económico de los 

países y la competitividad hasta la realización personal y la cohesión social. 

En países como Chile, el extensionismo se ha adoptado como programas de capacitación, 

tal es el caso del “Programa de Capacitación de Agentes de Extensión de los Programas de 

Transferencias Tecnológica del Instituto de Desarrollo Agropecuario” INDAP, 1991. En este 
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programa están documentados los aspectos a cubrir para considerar la capacitación agrícola 

como una forma de extensionismo enfatizando en el proceso educativo que implica.

Las características de los contenidos, la clasificación de los procedimientos y la estruc-

turación de las sesiones de capacitación se explican ampliamente, por lo tanto este docu-

mento resulta ser un gran referente para este proyecto, a continuación se describen los tres 

puntos previamente mencionados.

1.1.5.1 Determinación de contenidos

La determinación de contenidos involucra un procedimiento a partir del cual se estable-

cen los contenidos de la asistencia técnica. Es importante recordar que en este programa, la 

asistencia técnica se considera un proceso educativo y ello implica el trabajo en comunida-

des, sin embargo, el proceso que se establece resulta muy útil para la presente investigación 

ya que constituye un importante antecedente en la generación de contenidos. 

El primer paso, es el conocimiento parcial. Para poder generar tecnología a transferir, es 

necesario identificar las necesidades de la comunidad. El primer paso es hacer una convoca-

toria a los grupos que pueden beneficiarse del programa de capacitación. En segundo lugar 

es importante realizar un diagnóstico para identificar las oportunidades de acción. En este 

caso es recomendable iniciar con acciones de resultados inmediatos, puede ser una campa-

ña de vacunación para el ganado por ejemplo.

 Otro factor importante en la obtención de estos resultados rápidos es enfocarse en el 

momento agrícola (siembra, cosecha, entre otros), para identificar oportunidades de ac-

ción. El último factor a considerar el la capacidad del equipo. Lo ideal en este sentido es 

contar con equipos multidisciplinarios.

De continuar con la unidad de capacitación en la misma comunidad, se recomienda en un 

segundo año valerse del diagnóstico inicial, de la experiencia y del contacto con personas e 
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instituciones. Otros factores adicionales son: Determinar la importancia de la actividad pro-

ductiva, dimensionar el tiempo y los recursos y responder a las necesidades de la población. 

En el cuadro 2 puede apreciarse un esquema de determinación de contenidos.

Cuadro 2. Ejemplo de un esquema de determinación de contenidos

1.2 La tecnología Know How en la Agricultura

En el sector agrícola como en cualquier otro sector requiere que la toma de decisiones  

se oriente a la mejoría de la productividad. El proceso de toma de decisiones en agricultura 

se basa en la información de que dispone el agricultor, los empresarios, los que elaboran las 

políticas para el campo, entre otros.

En nuestro país existen organismos que se dedican al desarrollo y gestión de nuevas y 

mejores tecnologías, por ejemplo INIFAP y SAGARPA en el ámbito gubernamental y UNAM, 

IPN, UACh, entre otras, en el área académica. Estas últimas, tienen un propósito mucho más 
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amplio, ya que no solo se dedican a la investigación, sino que también están asociadas con 

la enseñanza. En ambos casos, la gestión de la información es incompleta, ya que el usuario 

final que es el agricultor, se ve escasamente beneficiado de este proceso.

En Estados Unidos, la gestión del conocimiento agrícola es de suma importancia y es por 

eso que se fundaron las Universidades Agrícolas de Tierras Concedidas o  LGCAs (por sus 

siglas en inglés Land Grant Colleges of Agriculture). La misión de dichas universidades es 

cubrir con tres aspectos fundamentales: Enseñanza, Investigación y Extensión.

Este modelo de transferencia tecnológica se refiere a la Creación, Diseminación, Organi-

zación, Difusión,  y uso de la información.

El Know How en agricultura es el proceso de transferencia tecnológica y en él se pueden 

distinguir cuatro fases: Desarrollo, Documentación, Diseminación y Difusión. Es por ello que 

se le llama Modelo 4Ds (Eswara Reddy, 2011), cuyos componentes pueden apreciarse en la 

figura 13.

Figura 13. Modelo 4Ds de transferencia tecnológica
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La experiencia es la fuente del conocimiento práctico, y en agricultura, éste se utiliza en 

favor de una mayor productividad en todo sentido. Actualmente, el enfoque sustentable 

contempla no solo rendimiento por unidad de superficie o por costo/beneficio sino  tam-

bién la posibilidad de mantener condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades de 

futuras generaciones.

Entonces, el Know-How actual debe cubrir dichas consideraciones.  Para tal efecto 

es necesario hacer una distinción entre técnica y tecnología ya que suele haber una 

confusión entre estos términos al referirse a uno y a otro de forma indistinta, entorpe-

ciendo el análisis de los beneficios al no hacer una clara distinción entre la fuente de 

la mejoría.

Para efectos de ésta investigación, se denomina técnica a la forma precisa de hacer o 

producir algo. Tecnología por su parte, implica el proceso de generación de técnicas, su eva-

luación, validación y difusión, así como de los medios y procedimientos directos e indirectos 

que la implementación de técnicas supone.

En un sentido amplio, tecnología es la forma en que una sociedad produce sus bienes y 

los recursos humanos necesarios para generarlos y transformarlos. Por lo que se le consi-

dera como el elemento más dinámico en el desarrollo de la sociedad y fundamental en el 

desarrollo de las fuerzas productivas (Schwentesius Rinderman , 1992).

La tecnología  involucra a varios actores, principalmente en el sector agrícola, es por ello 

que se le atribuye el carácter de dinámica, ya que evoluciona y siempre supone una mejoría, 

es decir que lejos de desestimar los resultados negativos, asume la dirección con el objetivo 

de beneficiarse de dicha experiencia.

El “saber hacer” agrícola incluye a investigadores, empresas, instancias legales, grupos 

comerciales, medios, herramientas, distribución, personal capacitado, entre otros, lo que 

permite un sin número de posibilidades para implementar y desarrollar técnicas.
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 La innovación tecnológica puede desarrollarse en diversas fases que  contribuyen con 

la mejoría en la productividad de los insumos aplicados y considera a la información como 

insumo principal.

Las fases de la transferencia tecnológica que pueden aplicarse en el sector agrícola son: 

Transferencia de Materiales, Transferencia de diseño y Transferencia de Capacidad.La trans-

ferencia de materiales involucra el uso y desarrollo de nuevos materiales o insumos, por 

lo tanto el uso de semillas mejoradas, plantas, maquinaria, agroquímicos, instalaciones y 

equipos se consideran parte de este proceso.

La transferencia de materiales es a su vez parte de lo que se considera “tecnología 

agrícola” la cual se entiende como una ciencia aplicada que utiliza los conocimientos 

obtenidos de la investigación científica para crear máquinas, procesos y nuevas varie-

dades de plantas y animales. 

Estas tecnologías se emplean para mejorar los métodos de producción, procedi-

mientos de procesado, transporte y distribución de los bienes agrícolas (Vere, 1999). 

Por lo que se  asume que la innovación tecnológica se orienta a la  evolución de las 

áreas previamente mencionadas.

Otra fase de la transferencia tecnológica es la transferencia de diseño, en la cual lo más 

importante es el uso y aplicación de dibujos o esquemas de ejecución, fórmulas y libros 

usados por científicos y técnicos que son transferidos a un objeto.

El Know How, actúa en este nivel. Esta actividad puede involucrar traducciones de libros, 

entrenamiento en algún idioma para científicos y técnicos y capacitación a corto y mediano 

plazo. En el caso de esta fase de transferencia tecnológica hay cinco etapas que deben consi-

derarse: Creación, Organización, Diseminación, Difusión y Uso de la información para lograr 

el último objetivo de contribuir en un significativo incremento de la productividad (Eswara 

Reddy, 2011).  La Creación en lo referente a Know How, se conoce también como AAR (por 
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sus siglas en inglés After Action Reviews o Documentar Después de Actuar) y es una discu-

sión de un proyecto o una actividad que permite a los individuos involucrados aprender por 

si mismos lo que está pasando, porque pasa, porque va bien, que necesita implementarse y 

que lecciones se pueden aprender de esa experiencia.

La Organización de la información corresponde al arreglo sistemático de los hallazgos 

obtenidos en el proceso de AAR, que a pesar de su nombre, puede realizarse en cualquier 

momento para transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito, el proceso 

de organización se conoce también como “knowledge harvesting” o “cosecha o aprovecha-

miento del conocimiento”.

Aprovechamiento del conocimiento es un enfoque que permite que el conocimiento tá-

cito o Know-How de los expertos o de alto rendimiento en una organización sea capturado 

y documentado. Este Know-How se puede poner a disposición de otros en varias formas: 

a través de programas de capacitación, manuales, mejores prácticas y bases de datos de 

gestión del conocimiento. 

El conocimiento en las organizaciones existe en dos formas: el conocimiento explícito, 

que es fácil de capturar y compartir, y el conocimiento tácito, que es más experimental e 

intuitivo, por lo que es más difícil de articular. La recolección del conocimiento es  tratar de 

hacer el conocimiento tácito más explícito. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a ha-

cer un mejor y más amplio uso del conocimiento experimental  de sus miembros.

El objetivo final de la cosecha de conocimiento es la captura de procesos de toma de de-

cisiones de los expertos con tal claridad que alguien más pueda repetir los mismos procesos 

y conseguir los mismos resultados. Una vez que la captura y sistematización que la organiza-

ción de la información supone, es necesaria la diseminación.

La diseminación es la comunicación de la información e implica la participación de varios 

actores que van desde el generador de dicha información hasta el usuario final. En este 
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procedimiento las herramientas se aplican y buscan extenderse para lograr el impacto plan-

teado en los procesos anteriores. Su éxito es fundamental, cuando el conocimiento llega a 

donde se requiere.

La difusión corresponde a la utilización y asimilación de la información, por lo tanto es 

una  fase consecutiva que se beneficia de la creación, organización, diseminación y se con-

vierte en el puente entre la información y su uso. Es importante asegurarse de que el co-

nocimiento que se ha capturado sea tanto accesible como aplicable y que los usuarios se 

beneficien del mismo. También tendrá que tenerse en cuenta su valor en el tiempo: la reco-

lección conocimiento puede resultar en documentos relativamente estáticos que, en algún 

momento, se convierten en fuera de fecha por lo que tendrá que ser renovada continua-

mente para que puedan conservar su valor.

El uso de la teoría Know How es fundamental para cubrir estos aspectos, ya que el pro-

ducto final se manifiesta en esquemas de transferencia directa con el formato de “How To” 

o como hacer. Esencialmente  se trata de esquemas que explican todo el procedimiento que 

debe seguirse y que al utilizarse se transformará con el paso del tiempo y la repetición en 

una habilidad adquirida.

1.2.1 Definición de la tecnología Know How

Know-How es la pericia, destreza, habilidad o conocimientos que se adquieren gracias 

a la experiencia y a la práctica prolongada. “Saber hacer” es poder resolver problemas con 

soluciones prácticas.

El Know How es parte de la teoría de administración de conocimiento, el cual es consi-

derado como el recurso más valioso dentro de una organización.“Saber hacer” algo es un 

hábito, una rutina o bien un esquema ya que su adquisición consiste en la repetición prácti-

ca. Y el “cómo hacer” representa la vía de adquisición del conocimiento práctico por adies-

tramiento, valga la redundancia, practicando. Es decir, se inicia de cero y paulatinamente se 
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adquiere cierta habilidad. Cada operación inteligente mejora la siguiente, cada acto incre-

menta la habilidad. Es decir, en el conocimiento práctico se da una clara parcialidad, nunca 

se puede alcanzar la perfección, ya que siempre se está mejorando (Análisis de la distinción 

entre Knowing how y knowing that en la obra de Gilbert Ryle).

La administración del conocimiento consiste en la aplicación del conocimiento colectivo 

para lograr los objetivos de la organización y trata de asegurar que las personas tienen el 

conocimiento que necesitan, cuando y donde en el momento justo y en el lugar indicado 

(FAO, 2010).

A nivel organizacional, se considera al conocimiento como el Know How o Acción aplica-

da, que busca hacer mejor lo que debe hacerse.

También considera que existen dos tipos de conocimiento. Por un lado está el conoci-

miento explícito que es el que  puede capturarse o escribirse en bases de datos. Por ejem-

plo; manuales, procedimientos escritos, buenas prácticas, lecciones aprendidas y resultados 

de investigación. Por el otro lado, está el conocimiento tácito que se refiere al conocimiento 

individual, que aunque es mucho menos concreto, es muy valioso debido a que proporciona 

contexto, ideas, experiencias. Éste requiere de contacto personal para poder compartirse de 

forma confiable y efectiva.

Particularmente en agricultura, el Know How y la administración del conocimiento son 

parte del extensionismo, ya que su principal objetivo es transformar el conocimiento en 

“saber cómo” hacer algo.

Como se ha discutido previamente el know how en agricultura se puede explicar con-

siderando cinco fases que son: la Creación, Organización, Diseminación, Difusión y Uso. 

El Know How es entonces la suma de conocimientos del saber especializado y de la expe-

riencia volcados en el procedimiento y realización técnica en la obtención de un resulta-

do, producto u objetivo.
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1.3 La Seguridad Alimentaria Familiar

El concepto de seguridad alimentaria a nivel normativo, tiene sus orígenes en la década 

de los años 70, en esta primera aproximación, el suministro a nivel internacional era el pun-

to de referencia para poder evaluar las condiciones de seguridad alimentaria en una región 

o país. Su concepción era la siguiente: Asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e 

internacional de los precios de los alimentos básicos (Sen, 1983). 

La importancia de la esta primera aproximación a la seguridad alimentaria es precisa-

mente que se busca que todos los países encaminen sus políticas en materia alimenticia en 

un mismo rumbo y que  a partir de ella se ha marcado la evolución y por lo tanto la relevan-

cia y particularidad de las políticas alimenticias de cada país.

Posteriormente, hubo un cambio de enfoque, aunque no total, si diferente. En la 

definición que se logra en 1983, se buscaba establecer un equilibrio entre la demanda 

y el suministro. El principal objetivo era “asegurar que todas las personas tengan en 

todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan (FAO., 

1983)” A diferencia de la definición original, ésta se enfoca en el acceso a los alimen-

tos, lo cual involucra por un lado el volumen de producción y por el otro los recursos 

que se tienen para el acceso.

Éste cambio fue realmente significativo, ya que consideraba el estado de seguridad ali-

mentaria en los hogares y  las personas además de las regiones y países. Lo más valioso de 

esta definición es el introducir el concepto de acceso, el cual es uno de los componentes del 

concepto actual de seguridad alimentaria.

En años posteriores, la evolución del concepto de seguridad alimentaria recibió im-

portantes contribuciones del informe del Banco Mundial sobre la Pobreza y el Hambre 

(Bank, Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Coun-
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tries., 1986), el cual se concentró en la dinámica temporal de la inseguridad alimenta-

ria, es decir marco la relación entre la estacionalidad de los cultivos, el almacenamien-

to y el acceso. El informe distingue entre la inseguridad alimentaria crónica, asociada 

a problemas de pobreza continua o estructural y a bajos ingresos, y la inseguridad ali-

mentaria transitoria, que supone periodos de presión intensificada debido a desastres 

naturales, crisis económica o conflictos.

La definición generalmente aceptada de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) 

da mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye el acceso 

a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los alimentos y la estabilidad del 

suministro. Ha permitido hacer intervenciones normativas dirigidas a la promoción y recu-

peración de opciones en materia de medios de subsistencia.

Los enfoques en los medios de subsistencia, son fundamentales en los progra-

mas de desarrollo de las organizaciones internacionales. Se aplican cada vez más 

en contextos de emergencia e incluyen los conceptos de vulnerabilidad, afrontar 

riesgos y gestión de riesgos. En pocas palabras, conforme queda en el pasado el 

nexo entre seguridad alimentaria, hambruna y malas cosechas, gana terreno el 

análisis de la inseguridad alimentaria como producto social y político (Devereux 

& Simon, 2001).

A partir de esta evolución conceptual, FAO (por sus siglas en Inglés: Food and Agricultu-

ral Organization; en Español: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) ha establecido prioridades normativas de las que deriva el “doble enfoque” 

que tiene la finalidad de combatir el hambre combinando la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles con programas que buscan incrementar el acceso directo a los alimentos en los 

sectores más necesitados.

Como se muestra en el cuadro 3, el primer componente se ocupa de medidas de recupe-

ración para establecer sistemas alimentarios con capacidad de recuperación. 
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Cuadro 3. Doble enfoque de seguridad alimentaria

Los factores que afectan a esta capacidad de los sistemas alimentarios son la estructura 

de la economía alimentaria en su conjunto, así como sus componentes, como la producción 

agrícola, la tecnología, la diversificación de la industria alimentaria, los mercados y el consu-

mo. El componente 2 evalúa las opciones para dar apoyo a los grupos vulnerables. El análisis 

de la vulnerabilidad ofrece una perspectiva de la dinámica de la seguridad alimentaria que 

requiere dar atención especial a los riesgos y a las opciones para su gestión.
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Ambas modalidades tienen previsto reforzarse mutuamente, y la interacción positiva en-

tre ambas debería fortalecer la vía hacia la recuperación.

Por ejemplo, la gestión de riesgos va más allá de dar ayuda a las víctimas de una crisis de-

terminada mediante la atención a sus necesidades inmediatas de alimentos. Hay una serie 

de opciones disponibles para promover la seguridad alimentaria a plazo más largo a través 

de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, con miras a prevenir o mitigar los riesgos.

En esta investigación, el punto más importante en cuanto a seguridad alimentaria es el 

fortalecimiento de los medios de subsistencia, considerando a la familia como punto de 

referencia. Y el doble enfoque es una herramienta que muestra la relación entre el incre-

mento de la productividad y el acceso a más y mejores alimentos. En ambos casos existe 

un importante potencial de beneficiarse con la transferencia tecnológica que es el punto 

medular de la presente investigación.

1.3.1 Definición de seguridad alimentaria familiar

La definición actual de seguridad alimentaria destaca los niveles primarios que son el 

individual y el familiar, ya que es donde reside la oportunidad de actuar con los recursos 

que ya existen en lugar de crearlos, lo que supone un mayor impacto con el uso de menos 

recursos y con ventajas potenciales, que con el paso del tiempo pueden convertirse en ver-

daderos indicadores de crecimiento económico y social que derivan en desarrollo.

Muchas organizaciones dedican importantes recursos a este rubro. FAO es el órgano in-

ternacional que vincula todos los esfuerzos que se hacen en favor de la seguridad alimen-

taria familiar y es por ello que la concepción que ésta tiene es fundamental en cualquier 

aproximación a la seguridad alimentaria en cualquier nivel.

Los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año disponen de acceso a la 

cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus integrantes requieren para llevar una vida 



41

activa y saludable. En el hogar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de garanti-

zar la disponibilidad de alimentos, ya sea que la familia los produzca o los compre, a fin de 

satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. La situación nutricional de cada miem-

bro del hogar depende del cumplimiento de diversos requisitos: los alimentos disponibles 

en el hogar deben distribuirse conforme a las necesidades individuales de sus integrantes; 

los alimentos deben tener la variedad, calidad e inocuidad suficientes; y cada miembro de la 

familia debe gozar de buena salud para aprovechar los alimentos consumidos (FAO, 2012).

A pesar de la competitividad de FAO, ningún marco conceptual es capaz de modelar 

todos los aspectos involucrados en el complejo proceso que determina la seguridad alimen-

taria de hogares; la importancia relativa de un factor sobre otro varía de país a país, entre 

regiones dentro del mismo país, como también entre comunidades y entre hogares por lo 

que se requiere de un estudio específico para poder actuar sobre la seguridad alimentaria. 

Sin embargo, la identificación de los factores de la seguridad alimentaria de hogares, las 

interrelaciones entre ellos y los mecanismos o procesos básicos que explican el comporta-

miento de los hogares, son conocimientos claves para el diseño de alternativas más eficien-

tes y más efectivas que buscan la seguridad alimentaria de los hogares (Dehollaín, 1995).

Los factores interrelacionados, determinantes de la Seguridad Alimentaria y el bienestar 

nutricional familiar son:

– Suficiencia de alimentos a través del mercado y de otros canales. La disponibilidad 

de alimentos en los hogares requiere que éstos estén disponibles en los mercados locales, 

para lo cual es necesario que exista la producción, la acumulación de existencias y el co-

mercio internacional de alimentos; un fallo o deficiencia en cualquiera de estos eslabones 

contribuye a la inseguridad alimentaria (Eide, Oshaug, & Eide, 1992)

– Estabilidad de los suministros y acceso. Para lograrla debe existir estabilidad de la 

producción y de los precios entre las diferentes zonas. Es importante tener una ade-
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cuada infraestructura de mercado para garantizar la estabilidad de los suministros, al 

igual que la capacidad de almacenamiento que afecta tanto la seguridad en el ámbito 

nacional como local y familiar (Frankenberger & McCaston, 1998). En este último la 

vulnerabilidad puede reducirse con la producción de subsistencia en el hogar y con la 

conserva de alimentos.

– La capacidad de los hogares para adquirir los alimentos que pueden ofrecer el mer-

cado y otras fuentes. Depende de los niveles de ingresos y de los precios y de la infraestruc-

tura de mercado y carreteras. Dado la fragilidad de muchas economías rurales, los proble-

mas con la accesibilidad (sistemas inadecuados de comercialización, distribución), pueden 

ocasionar serias afectaciones nutricionales. 

El acceso insuficiente de los hogares a los alimentos puede ser crónico debido a la pobre-

za o transitorio debido a malas cosechas, mal año ganadero, pérdida del empleo, problemas 

de importación, desastres naturales, entre otros (Chen & Kates, 1994). Cuidados adecuados 

a determinados grupos, en particular a los niños, que permita entre otros aspectos adecua-

da distribución intrafamiliar de alimentos. 

Los cuidados consisten en la dedicación, en el hogar y en la comunidad, de tiempo, aten-

ción y ayuda para cubrir las necesidades físicas, mentales y sociales de los niños en creci-

miento y otros miembros de la familia. Estos cuidados redundan en el uso óptimo de los 

recursos humanos, económicos y sociales.

 Particular importancia tiene la alimentación de los niños (amamantamiento y prác-

ticas de destete) lo cual depende del apoyo nutritivo y emocional de los que prestan 

cuidados, en particular las madres por lo que se hace indispensable la educación ma-

terna; sin descuidar de que es necesario el apoyo de toda la familia al ser esta la unidad 

social económica de mayor responsabilidad para el bienestar nutricional por lo que hay 

que considerar las funciones, conocimientos, limitaciones de tiempo, ingresos y recur-

sos y motivaciones de los miembros del hogar y de la familia en general. 
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Un aspecto importante en los países en desarrollo es la distribución de los alimentos en 

los hogares; en ocasiones la suficiente disponibilidad de alimentos en los hogares no garan-

tiza a todos sus miembros un consumo suficiente de los mismos, ya que se le da prioridad 

a determinados miembros de la familia de acuerdo con su posición en el hogar y no sus 

necesidades nutricionales.

 Que los alimentos disponibles por la familia se repartan de acuerdo con las necesidades 

individuales primeramente tiene que existir el deseo de comprar alimentos específicos dis-

ponibles en el mercado o de cultivarlos para el consumo doméstico, esto está relacionado 

con los hábitos alimentarios, el control de los ingresos dentro de los hogares y los conoci-

mientos nutricionales. 

En el ámbito de la comunidad es importante el disponer de una suficiente organi-

zación y prestación de cuidados de los grupos vulnerables, tanto directamente - eva-

luando la comunidad sus propios problemas y decidiendo las medidas apropiadas -; e 

indirectamente mediante la capacidad de la comunidad de sobrevivir en un ambiente 

ecológico y económico hostil. 

Además de la participación comunitaria otros mecanismos son los programas de ali-

mentación, los subsidios alimentarios y los sistemas de seguridad social. Las personas 

desposeídas, los refugiados y las personas desplazadas son ejemplos particulares de 

grupos que dependen de la asistencia exterior para satisfacer sus necesidades nutri-

cionales (FAO/OMS, 1992).

– Adecuada prevención y control de las enfermedades. Que sean suficientemente va-

riados, de calidad e higiénicos los alimentos permite a cada miembro de la familia que tenga 

un adecuado estado de salud (como factor importante también en la Seguridad Alimenta-

ria) beneficiarse desde el punto de vista nutricional de los alimentos consumidos en lo cual 

influyen el control de los ingresos, las limitaciones de tiempo, los hábitos alimentarios y los 

conocimientos nutricionales. Para que la ingestión de alimentos de por resultado efectos 
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nutritivos deseables el organismo debe estar libre de enfermedades y principalmente de 

las infecciones que impactan negativamente en la utilización de los nutrientes y la energía 

alimentaria (sobre todo las enfermedades diarreicas y respiratorias, el sarampión, los pará-

sitos intestinales y el SIDA repercuten en gran medida en el estado nutricional) ya que el es-

tado de salud influye en la digestión, absorción y utilización biológica de los nutrientes. Las 

infecciones son de por sí perjudiciales para el estado nutricional, ya que reducen el apetito, 

y la ingestión de alimentos, y aumentan la demanda metabólica y la pérdida de nutrientes. 

El estado de salud de los individuos depende, entre otras cosas, del estado nutricional 

de los mismos, de los conocimientos nutricionales, de las condiciones de salud e higiene 

en los hogares y comunidades y de la atención recibida. Por ello se hace necesario mejo-

rar las condiciones de salud ambiental y los servicios de salud para romper el complejo 

malnutrición - infección. Las condiciones de salud ambiental incluye los problemas del 

agua contaminada, la evacuación insana de los desechos humanos y del hogar y la de-

ficiente higiene alimentaria y personal en los hogares y en los lugares de elaboración y 

comercialización de alimentos. 

Los servicios de salud contribuyen a mejorar el bienestar nutricional a través de las vacu-

nas (impiden que se contraigan enfermedades), servicios terapéuticos (acortan la duración 

de las enfermedades) rehidratación oral (reduce la gravedad y consecuencias de las en-

fermedades diarreicas); además reforzando los servicios de salud se puede promover más 

eficazmente la lactancia materna y prácticas apropiadas de destete, así como los cuidados 

en el hogar y la alimentación de los niños enfermos, cuidados apropiados antes del parto, 

servicios de asistencia en el parto, asesoramiento y enseñanza nutricional y apoyar estra-

tegias apropiadas para la prevención de carencias de micronutrientes. En estos servicios de 

salud reviste vital importancia la APS responsable de los cuidados sanitarios comunitario 

(Acosta, 1994).

– Además a estos factores debemos agregar el factor tiempo ya que es este quien 

determina el tipo de inseguridad alimentaria familiar. Dado el hecho de que garantizar la 
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seguridad alimentaria de los hogares es una condición necesaria para mejorar el estado nu-

tricional pero no es suficiente lleva a distinguir en el plano familiar dos tipos de inseguridad 

alimentaria: la crónica y la transitoria (Frankenberger & McCaston, 1998).

La inseguridad alimentaria crónica se debe a una dieta insuficiente mantenida durante 

períodos prolongados a causa de la incapacidad mantenida de los hogares para adquirir los 

alimentos necesarios ya sea por las compras en los mercados o por la producción, y por ello 

tiene como origen la pobreza por lo que merece políticas de incremento del suministro de 

alimentos, orientación selectiva de la asistencia al desarrollo o las transferencias de ingreso 

a favor de los pobres y la ayuda a los pobres para que tengan mejor conocimiento de las 

prácticas de nutrición y salud (Acosta, 1994).

La inseguridad alimentaria transitoria deriva de una disminución temporal del acceso a 

los alimentos necesarios por parte de los hogares debido a factores como la inestabilidad de 

los precios de los alimentos, de los ingresos o del suministro de productos (producción); la 

variación estacional de la producción y de los precios también favorecen la inseguridad ali-

mentaria transitoria de los hogares pobres al igual que los cambios repentinos en los precios 

y en los ingresos que de prolongarse, esta situación puede llevar a inseguridad alimentaria 

crónica y al deterioro del estado nutricional. 

La inseguridad alimentaria transitoria podría paliarse estabilizando los suministros y ayu-

dando a los grupos vulnerables con programas de empleo de urgencia, transferencia de 

ingresos o alimentos (Acosta, 1994).

1.3.2 La capacitación como herramienta para mejorar la seguridad 
           alimentaria familiar

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

desarrollan  habilidades y destrezas, que  permiten un mejor desempeño a partir de los 

recursos con que se cuenta. 
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En este proceso se distinguen cuatro etapas: El diseño, la implementación, el monitoreo 

y la evaluación.  

La capacitación agrícola está sujeta a una serie de condiciones que se transforman en 

limitaciones. En primer lugar, a nivel diseño; ya que el origen de la información proviene de 

distintas fuentes que pueden clasificarse en formales e informales, para efectos prácticos, 

estas son: La formal y la informal. En el caso de la formal, ésta es el resultado de la investi-

gación, ya sea de estaciones experimentales públicas o privadas, como son universidades, 

centros de capacitación o bien proveedores de insumos agrícolas. 

Por su parte la informal, es resultado de las experiencias de los agricultores. El problema 

más importante que implica esta diferencia en el origen de la información es precisamente 

el diseño, ya que normalmente la información formal tiene un formato muy técnico y espe-

cializado, mientras que en el caso de las fuentes informales rara vez concluyen en un diseño, 

es decir que su transmisión es por tradición oral.

En segundo lugar, implementar una técnica, aplicar nuevas tecnologías, aplicar progra-

mas, entre otras actividades, supone el uso de recursos. Los apoyos gubernamentales por 

lo general o al menos en países en desarrollo incluyen o se extienden máximo a éstas dos 

fases, el diseño y la implementación, lo que definitivamente no es suficiente, ya que la trans-

ferencia es incompleta y no genera recursos suficientes por sí misma como para logar un 

establecimiento total y convertirse en algo rentable.

La contribución que la  capacitación puede hacer para el desarrollo agrícola es innegable, 

sin embargo dos aspectos cuestionables de la misma son su efectividad y eficiencia.

Los escasos resultados que llegan a obtenerse no se documentan y a pesar de que se 

consideran insatisfactorios, esta percepción se basa en aproximaciones empíricas, así que 

es necesario y urgente desarrollar instrumentos de monitoreo que permitan la evaluación 

de los programas de capacitación.
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El éxito en el desarrollo agrícola y rural depende de las acciones individuales de millones 

de familias rurales, cuyas decisiones se formulan por la información, los conocimientos y las 

tecnologías que les resultan asequibles.

La investigación y la extensión apoyan este desarrollo al mejorar las instituciones 

nacionales de investigación en agricultura y los servicios de extensión rural y agrícola 

a través del consejo político, el apoyo técnico, los proyectos y programas, los estudios 

y los talleres. 

Actualmente, los sistemas nacionales de investigación agrícola y extensión se enfrentan 

a muchos desafíos y oportunidades.  Las limitaciones serias en la planificación y la gestión 

financiera de la investigación agrícola, en la organización y la gestión de las instituciones de 

investigación y en las estrategias de transferencia de tecnología se han identificado a través 

de algunos análisis y valoraciones. De forma semejante, los sistemas de extensión, a menu-

do, resultan poco investigados y se usan viejos enfoques de provisión de servicios y métodos 

de extensión (FAO, Research Extension , 2011).

Al mismo tiempo, los desarrollos en biotecnología y bioseguridad, los temas del cambio 

climático, la inseguridad alimentaria, el importante aumento de las cadenas agroalimenta-

rias, las demandas para un mayor potenciamiento del mayor productor rural, y en los cam-

bios en la información y en las tecnologías de la comunicación se combinan para suministrar 

muchas oportunidades nuevas para el crecimiento y la renovación de los sistemas naciona-

les de investigación agrícola y extensión. 

La principal contribución en  cuanto a seguridad alimentaria familiar, es el beneficio de 

saber cómo obtener productos y beneficios a partir de los recursos con que se cuenta o 

echando mano de lo mínimo de inversión de la cual se obtendrá un beneficio. Llevar el cono-

cimiento a cualquier clase de familia implica trabajar en los cuatro aspectos de la capacita-

ción. De esta manera será posible establecer parámetros orientados mejorar la efectividad 

y eficiencia de la capacitación como parte del extensionismo agrícola.
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1.3.3 Relación entre agricultura y alimentación

La alimentación es el componente básico de las necesidades jerárquicas de los seres 

humanos, desde la aparición del hombre marcó el rumbo de la evolución, transformando 

al hombre nómada y recolector en hombre sedentario quien en su intento  de asegurar su-

ministro de alimentos de forma estable, domesticó plantas y animales. Las relaciones que 

existen entre la agricultura y la alimentación son muchas y muy variadas, van desde la evolu-

ción de la humanidad, como se ha mencionado previamente, hasta vínculos muy complejos 

como la equidad de género en el sector agrícola.

Muchas de ellas serán enumeradas en esta sección, no sin antes considerar datos que 

ayudaran a una mejor comprensión de las mismas. Como se mencionó previamente, el su-

ministro de alimentos es la primera necesidad humana. Los vegetales y animales constitu-

yen las dos fuentes de alimentos fundamentales. En este sentido, resulta interesante que 

existen en el mundo 270,000 plantas conocidas por ciencia, 7 000 han sido usadas como 

alimento de las cuales 120 se cultivan actualmente. De estas 120 plantas, 90 son cultivadas 

para producir el 5% de los alimentos de uso humano, 21 especies producen el 20% y 9 es-

pecies proveen el 75% de los alimentos que consumimos. Hay 30 especies de plantas cuya 

producción individual excede  10 millones de toneladas al año y 6 especies animales que 

producen un millón de toneladas al año en forma de carne (Eswara Reddy, 2011).

Esta dependencia en pocas y específicas especies acarrea vulnerabilidad a los sis-

temas de producción y por lo tanto a la seguridad alimentaria. Epidemias, escasez, 

baja calidad, altos precios, son solo algunas de las afectaciones que la poca diversidad 

concede. La relación básica es producción-disponibilidad. Sin embargo, la producción 

no es el único factor importante para establecer la disponibilidad y el consumo. La ca-

lidad, cantidad, variación y preferencias del consumo dictan el cómo, cuanto, cuando, 

y de que calidad deben producirse los alimentos. Si bien es cierto, no es posible resol-

ver todos los problemas y actuar en todas dimensiones, lo importante es iniciar en un 

punto y tratar de moverse a otros niveles.
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CAPÍTULO 2

En el presente estudio se propone el uso de dos  estra-
tegias de validación de la información, el primero consistió 
en probar una guía técnica en forma de folleto y evaluar 
la percepción del usuario. El segundo procedimiento con-
sistió en la elaboración de talleres en donde se reporta la 
experiencia del usuario respecto a la información.

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA VALIDACIÓN 
METODOLÓGICA DE LAS GUÍAS HOW TO
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2. Estudio técnico para la validación metodológica de las guías How To

Para el presente estudio se propone el uso de dos  estrategias de validación de la infor-

mación, el primero consistió en probar una guía técnica en forma de folleto y evaluar la per-

cepción del usuario. El segundo procedimiento consistió en la elaboración de talleres en los 

cuales la información se reporta a partir de la experiencia con el usuario de la información.

Se plantea que ambas estrategias se utilizaran de forma constante como herramienta de 

evaluación de contenidos. Para este propósito se desarrollaron las dos pruebas de valida-

ción de la información, que como dicta la teoría “How To” puede llevarse a cabo a través de 

la experiencia y de la comprobación. Por lo tanto, se utilizaron dos recursos, el primero fue 

una encuesta; el folleto se entregó y se evaluó la percepción del usuario.

Para el segundo, se preparó la investigación documental y las guías “How To” son el resul-

tado de la colección de experiencias por parte del usuario final.

La primer prueba consistió en la evaluación de un tríptico elaborado con el modelo “How 

To” para la producción de un cultivo, en éste caso, ajo.  La selección del cultivo no responde 

a un interés particular. El único criterio que se consideró para su elección fue el procedi-

miento a evaluar, el cual puede aplicarse tanto en pequeña como gran escala.

El primer paso fue desarrollar el tríptico “How To” para el cultivo de ajo. El proceso 

de documentación es muy importante. La recolección de información se expone en este 

estudio técnico como el marco de referencia para la redacción de cada artículo que inte-

grará la revista.

Es importante notar que la revisión documental que se muestra en este apartado, se 

muestra para ilustrar los pasos que el especialista debe seguir, pero que no corresponden a 

lo que textualmente se ilustrará en la guía técnica, es decir, es previo a la adaptación para el 

auto acceso a la información; la guía “How To”.
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El primer paso es recolectar la información, presentarla y evaluarla, este procedimiento 

se llevará a cabo para lograr un formato estandarizado lo que no significa que será indispen-

sable para cada volumen. 

En este estadio inicial, el vocabulario y el formato son los elementos a evaluar de mayor 

peso, posteriormente tendrán que considerarse aspectos como importancia o relevancia 

de los cultivos que se proponen, procedimientos de seguimiento y contacto para futuros 

resultados del uso de la revista.

En el caso de los talleres, el procedimiento consta de cinco pasos, el primero es la deli-

mitación y segmentación de contenidos, el segundo es la documentación, el tercero es la 

adaptación, el cuarto corresponde a la aplicación del taller y el quinto a la adaptación de la 

guía “How To” en su versión, final.

Esta forma de evaluación es muy efectiva porque en el primer paso responde a una de-

manda por parte de la población, las necesidades poblacionales se recolectan a través del 

uso de buzón de sugerencias, de no ser así se recurre a un análisis de necesidades a través 

de información estadística; por ejemplo, el uso de censos.

El segundo procedimiento es idéntico a la elaboración por testeo de las guías “How To” 

usando folletos, este es un paso estándar, la información no necesariamente debe ser ex-

tensa, pero si precisa y debe depurarse hasta simplificarse sin perder su eficacia y precisión.

El tercer paso y probablemente el más complicado es la adaptación, es normalmente 

un verdadero desafío si se considera que el conocimiento empírico, el estilo y técnicas de 

aprendizaje de cada usuario puede ser muy variable, por lo que el lenguaje a pesar de ser 

sencillo debe ser muy específico y contar con apoyo visual e incluso audiovisual.

La validación se hace durante el taller, ya que además de la demostración práctica se 

cuenta con una fuente directa de retroalimentación, ya que las dudas que el usuario mues-
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tre, podrán enriquecer la experiencia para la elaboración de la versión final de la guía. Fi-

nalmente, la edición cubre los aspectos teóricos pero permite además la integración de 

consejos prácticos que durante el taller ayudaron a aclarar las dudas de los participantes.

2.1 Como cultivar ajo / marco de referencia

En esta fase del proceso corresponde al especialista técnico, en este caso, el Ingeniero 

Agrícola, que con base en su experiencia y formación, es fundamental en la toma de deci-

siones en cuanto al contenido. Es importante recordar que el objetivo de las guías “How To” 

es hacer disponible la información teórica en un lenguaje cotidiano para cualquier lector.

A continuación se muestra la secuencia de pasos a considerar para la elaboración de una 

guía “How To” requerido. Dicha secuencia será en adelante referida como “Check List”.

2.1.1 Check list para la elaboración de la guías “How To”

El primer paso es la selección del cultivo; varios autores, revistas y reportes concuerdan 

en puntos muy específicos para la selección de un cultivo en el cual trabajar  (Extension, 

2013. Corporation, 2013. Ocampo., 2010). Estos son:

• Importancia económica, social y alimenticia: Se refiere al consumo per cápita, pre-

ferencia por el producto e importancia nutricional o como componente de la dieta.

• Temporalidad: Se refiere a clasificar y especificar el ciclo de cultivo completo.

El segundo paso es la revisión de la temporalidad del cultivo. Se bebe incluir los si-

guientes datos:

• Fecha de siembra.

• Duración del ciclo de cultivo. Fecha de cosecha.

• Condiciones ambientales. Es importante destacar el uso de lenguaje cotidiano para         

la publicación.
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El siguiente criterio es la descripción de las labores culturales que involucran de la pre-

paración del suelo a la cosecha. Todo este procedimiento debe incluir las ilustraciones y los 

esquemas que se usarán en la publicación final. Recordar que el lenguaje debe ser cotidiano 

y claro. La objetividad debe asociarse con evidencia física respaldada por múltiples inves-

tigaciones o bien por la experiencia en campo, una publicación de esta naturaleza no es 

campo de investigación o experimentación, el objetivo es informar y aplicar. 

• Descripción del suelo o área de siembra. Hay dos opciones: Maceta y directo en suelo.

• Siembra: Indicar el procedimiento y enfatizar en las fechas idóneas de siembra.

• Labores culturales: Indicar el nombre genérico, el procedimiento (indispensable in-

cluir diagramas e ilustraciones), los indicadores importantes para realizarlo, incluir 

fechas o periodos en que deben realizarse.

• Cosecha: Debe especificarse los indicadores físicos para la cosecha, es necesario ser 

muy explícito y reducir el término medio con la finalidad de evitar la ambigüedad.

Las recomendaciones que se hacen, deben ser genéricas, pero deben incluir importantes 

observaciones cuando es necesario especificar. Es posible e importante realizar implemen-

taciones a la parte documental teórica, siempre y cuando correspondan con experiencias 

previas del autor (el autor puede enriquecer las guías “How To” con retroalimentación de 

sus experiencias tanto positivas como negativas para que el usuario final tenga acceso a 

información de la mejor calidad posible).

El cuarto paso puede ser el último o penúltimo dependiendo del autor. Como pe-

núltimo paso; la elaboración de un calendario-guía de actividades puede contem-

plarse a manera de conclusión o como herramienta adicional. Si el cuarto paso es el 

último, éste debe incluir, a manera de conclusión, consejos finales.Para finalizar, es 

importante hacer una selección de las fuentes empleadas o  de lugares de referencia  

para conseguir información adicional. Deben citarse las fuentes más representativas, 

aunque el documento de referencia, es decir la investigación documental sí debe in-

cluir todas las fuentes. 
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2.1.2 Check list. Guía How To: Como cultivar ajo en maceta

1. Importancia

a) Importancia económica: Este cultivo es muy importante ya que a pesar de ser usado 

como condimento, su consumo es relativamente elevado.

- Consumo per cápita 400 gramos (SAGARPA, 2010).

b) Importancia social: El principal uso de este cultivo es como condimento y se considera 

esencial en la gastronomía mexicana.

c) Importancia nutricional: Como tal, su consumo no es significativo, sin embargo es am-

pliamente utilizado en medicina alternativa, sus principales propiedades son como antio-

xidante, anticoagulante y reductor del colesterol (Nutrition & you, 2009-13).

2. Temporalidad

a) Fecha de siembra: primavera y otoño. Los mejores meses para siembra en ambos ciclos 

en la mayoría de los estados productores del país son Febrero y Octubre (INIFAP, Guía 

para cultivar ajo en Aguascalientes).

b) Cosecha y Duración del ciclo de cultivo: El ciclo promedio de las distintas variedades de 

ajo es de 110 días (Urbano).

c) Condiciones ambientales: En general no es un cultivo muy demandante en cuanto a 

características climáticas especiales, de hecho se distribuye ampliamente en el territorio 

nacional, en cuanto a las características del suelo, este cultivo se beneficia de suelos 

areno-arcillosos (Green).
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3. Labores culturales

  A) PREPARACIÓN DEL TERRENO

 a) En maceta: Se requiere una maceta con un mínimo de 25 cm de profundidad. 

 b) Directo en suelo, en la figura 14 puede apreciarse el suelo ya preparado para siembra.

  - Eliminación de malezas

  - Incorporación de composta si es posible.

Figura 14. Preparación del terreno.
Fuente: Ruiz, 2013.

Es importante realizar un calendario del cultivo (cuadro 4), el que se muestra a con-

tinuación es un calendario para cultivar ajo según la Real Sociedad de Horticultura del 

Reino Unido (RHS). Es una referencia relativamente confiable, ya que se ha elaborado 

con referencias genéricas.

Cuadro 4. Calendario de cultivo.
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B) SIEMBRA

• Se recomienda arar el suelo con anterioridad a la siembra, si la plantación se 

hace en huerto familiar hay dos opciones, formar pequeños surcos o realizar 

hoyos para colocar la semilla, que en este caso es el bulbillo o diente de ajo.

• El diente de ajo se coloca con la base hacia abajo, entre 4 cm y 5 cm de profundidad, 

la distancia entre plantas debe ser de por lo menos 10 cm y la distancia entre líneas 

debe ser de entre 25cm  y 30 cm. (eHOWhome).

• En maceta, el volumen recomendado por planta es de 3lt. (Huerto de Urbano, 2013)

C) RIEGOS 

• El primer riego debe hacerse al momento de la siembra, el ajo no tolera encharca-

mientos de tal forma que el riego debe ser suficiente (como indicador, la superficie 

debe estar húmeda sin mostrar charcos). (Valdez, 2013)

• Como referencia puede considerarse un riego de una pulgada por semana. (Ba-

chmann, 2001)

• El segundo riego se recomienda a los diez primeros días de la siembra.

• A partir del segundo riego, los riegos se aplican de seis a siete riegos con un 

intervalo de entre 15 y 20 días dependiendo de las condiciones climáticas, ante 

la constante recurrencia de altas temperaturas, es necesario realizar riegos más 

frecuentemente y en mayor número.

• Normalmente se aplica un total de siete a nueve riegos, aplicando el último a 20 días 

antes de la cosecha.

• Cuando el cultivo es en maceta o contenedores, es necesario realizar los riegos 

de forma más frecuente aunque son ligeros (Howcast, 2013).
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D) LABORES DE CULTIVO

• Si la siembra se hace directo en suelo, se recomienda hacer rastreo para mullir el sue-

lo, deshacer terrones y eliminar malezas, esto se hace a los ocho o diez días después 

del primer riego. (INIFAP, Guía para cultivar ajo en Aguascalientes)

• Si es en maceta en general no se aplica ninguna labor.

E) CONTROL DE MALEZAS

• El control mecánico o manual es el más recomendable para la obtención de ajos 

libres de químicos, y si la extensión es pequeña, no es necesario la aplicación de quí-

micos al igual que en macetas.  (Huerto de Urbano, 2013)

F) PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

• La prevención puede ser una de las formas más eficientes de control y puede reali-

zarse en varios niveles. En primer lugar, es importante verificar la calidad de la semilla 

partiendo de la apariencia de la misma, en este caso debe considerarse, la consisten-

cia, ésta debe ser firme, la apariencia, debe estar libre de manchas que no correspon-

den con la coloración convencional.

• Otro aspecto que puede controlarse es la presencia de plagas, malezas y enferme-

dades que se encuentran en latencia en el suelo, en este caso puede aplicarse un 

proceso de solarización del suelo. Este proceso consiste en cubrir la superficie donde 

se va a colocar el huerto con plástico en la época del año más cálida y por varios días 

(Bachmann, 2001). 

• El primer paso para realizar cualquier tipo de control de plagas o enfermedades es la 

identificación.

• Las plagas más comunes son caracoles, babosas, trips, áfidos, entre otras.
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• Normalmente, cuando el cultivo se hace en contenedores o en espacios pequeños 

puede evitarse la aplicación de agroquímicos. En el caso de plantaciones comerciales, 

es necesario realizar la identificación del agente que causa enfermedades.

4. COSECHA

• Para proceder a la cosecha pueden considerarse dos parámetros, el primero es 

físico, es decir, depende de la apariencia y el segundo es la fecha de siembra 

como referencia. En este sentido, dentro de los indicadores más importantes 

o representativos está la coloración de las hojas.  Dependiendo de la fecha de 

siembra, el cambio de coloración en las hojas puede ser un indicador de cose-

cha, en condiciones normales, una coloración café en un 40% de las hojas marca 

el momento de la cosecha. Debe considerarse que las hojas que deben estar en 

color café son las inferiores, normalmente cinco o seis hojas superiores deben 

estar aún verdes. Las fechas de cosecha varían dependiendo de la fecha de siem-

bra, normalmente se realiza entre Junio y Agosto.

5. MANEJO POST COSECHA

• El ajo es una planta que requiere de un proceso post cosecha llamado curado o se-

cado. Algunas personas limpian el bulbo utilizando agua, sin embargo, es importante 

que la humedad residual no sea excesiva ya que puede causar pudrición del bulbo. 

• El proceso de secado dura un promedio de 10 a 14 días  y se hace en la planta com-

pleta.

• Para el secado se recomienda hacer atados de plantas completas, es decir con tallo 

y raíz, y colgarlas en áreas con buena ventilación, una vez que estén secas, pueden 

colocarse en bolsas de arpilla o red que permitan que el aire circule a través.
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• Si los ajos se van a utilizar para autoconsumo es importante mantenerlos en condi-

ciones de ambientales relativamente constantes, sin cambios de temperatura o hu-

medad repentinos,  además deben revisarse de forma periódica con la finalidad de 

mantenerlo en buenas condiciones, ya que posterior a la cosecha, múltiples patóge-

nos pueden atacar a estos bulbos.

2.2 Formato How To

En esta sección la información que se documentó en la sección anterior se debe “tradu-

cir” a un lenguaje cotidiano, el uso de imágenes es esencial en esta sección.

2.2.1. Como cultivar ajo

A) SIEMBRA

Para sembrar ajo en maceta necesitas:

• Una maceta de 30 cm de profundidad, se rellena con tierra para maceta o tierra del 

lugar mezclada con tierra de hoja o composta.

• Las semillas se obtienen de una cabeza de ajos, cada diente es una semilla, procura 

que la cabeza tenga buen tamaño, que el color y olor sea normal y que esté firme y 

libre de manchas negras.

• Para sembrar, cada diente se coloca en la maceta con la parte puntiaguda hacia arriba 

a cinco centímetros de profundidad, se cubre y se riega.

• Pueden sembrarse varios ajos en una maceta, pero el tamaño de la cabeza será me-

nor, en una maceta de 30 cm de ancho por 30 de profundo, pueden sembrarse entre 

3 y 4 dientes máximo.



60

B) RIEGOS

• Se debe regar al momento de la siembra, el segundo riego se realiza a los 10 días de 

la siembra, y de ahí se realiza riego cada 15 días, se realizan de 7 a 9 riegos en total.

• Es importante no regar en exceso, es suficiente cuando la superficie de la maceta se 

ve húmeda pero sin charcos.

C) CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS

• Una plaga puede ser un insecto, una larva, un caracol, entre otros. Hay que tratar de 

colocar las macetas en un lugar en el que pueda revisarse tan seguido como sea posi-

ble. De esta manera, la plaga puede controlarse quitando éstos insectos con la mano.

• En el caso de las enfermedades, casi siempre se deben a la presencia de hongos 

y bacterias y por lo general causan pudrición, en este caso la planta se pierde 

y debe retirarse para evitar contagio, si en una maceta hay varias, es necesario 

retirar la planta enferma y separar la maceta de otras, porque lo más seguro es 

que todas las plantas estén enfermas.

• En el caso de las malezas, solo se tienen que retirar.

D) COSECHA

• La cosecha se realizará cuando las hojas de la base se pongan de color café y cuando 

5 o 6 de la punta continúen en color verde. 

• Para cosechar, se rasca un poco y se jala la planta completa.

• Después, se pueden lavar la cabeza de ajo, pero debe sacudirse bien para evitar que 

quede mojada, después se seca colgada donde halla buena ventilación.
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2.3 Elaboración de guía How To

Una vez que la información ha sido seleccionada es muy importante transformarla bajo 

criterios de leguaje cotidiano, uso de imágenes significativas y orden o secuencia lógica.

Para la elaboración de la revista se utilizó el programa Publisher versión 2010, que cuenta 

con plantillas pre elaboradas de diseño de folletos, de tal forma que los parámetros de im-

presión ya están preestablecidos.

En el paso anterior, ya se determinó que el proceso “How To” consta de cinco fases; 

Siembra, riegos, control de plagas, enfermedades y malezas, cosecha y curado o conserva.  

Aunque la idea de este proyecto es la creación de una revista, el primer paso para probar 

su viabilidad es probar la herramienta que quiere utilizarse, en este caso es el enfoque 

“How To” aplicado.

2.3.1 Proceso de evaluación de las guías “How To”

Una forma eficiente de evaluar y validar la tecnología “How To” es probarla directamente 

en el usuario final. En este sentido, los aspectos que deben enfatizarse en la evaluación son: 

la presentación a nivel visual y la claridad del lenguaje.

El primer instrumento que se pondrá a prueba es la guía técnica para cultivar ajo en ma-

ceta, esta guía se desarrolló en forma de folleto ilustrativo. Se repartieron 150 folletos y se 

aplicaron el mismo número de cuestionarios.

Se solicitó a los participantes que leyeran el folleto y respondieran el cuestionario, en 

este caso además de evaluar la calidad visual y en la redacción, también se evaluó el poten-

cial en la aceptación e intención de aplicación la tecnología propuesta.
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El primer material es el folleto guía técnica (figura 15, 16, 17, 18, 19 y 20) El proceso de 

evaluación consistió en invitar a los participantes a leer el folleto, después se les pidió res-

ponder un cuestionario. El propósito del cuestionario (ANEXO 1) es evaluar la calidad del 

folleto y la intención de aplicación del mismo. 

Figura 15. Folleto. Guía técnica: Como cultivar ajo en maceta, portada.
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Figura 16. Folleto, siembra de ajo en maceta
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Figura 17. Folleto, Riegos y control de plagas, enfermedades y malezas
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Figura 18. Folleto, cosecha



66

Figura 19. Folleto, curado y conserva



67

Figura 20. Folleto. Contacto
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2.3.2 Taller de nutrición. Guía técnica: Como usar el plato del bien comer

El segundo procedimiento de evaluación consistió en el desarrollo de un taller, para lo 

cual se hizo la documentación del taller, se organizó, y se colectó la experiencia de los par-

ticipantes, los pasos se sistematizaron y se escribió la guía técnica. Para la impartición del 

taller, se hizo una convocatoria abierta, se inscribieron un total de 20 participantes, se divi-

dieron en dos grupos por lo que el taller se impartió dos veces. 

La duración fue de tres horas en las que los participantes aprendieron a usar el plato 

del bien comer, a calcular el número de porciones de alimentos que deben consumir para 

contar con una dieta saludable y para finalizar, el taller incluyó una sección para el cálculo 

de porciones de los alimentos. El taller se documentó a través de video y con los resultados 

obtenidos, se elaboró la guía técnica.

2.3.2.1 Planeación del taller

El taller se organizó en tres sesiones, en la primera se impartió el tema: Como usar el 

plato del bien comer, el objetivo fue hacer que los participantes aprendieran a clasificar la 

variedad de alimentos que forman el plato del bien comer. Para ello, se consideró una diná-

mica con los participantes a partir de una lluvia de ideas sobre el tema tratado, así como la 

elaboración del plato del bien comer y la exhibición del material frente al grupo para lograr 

una retroalimentación entre todos los participantes.

En la segunda sesión fue aprender a usar la pirámide alimenticia, el objetivo fue 

que los participantes enlistaran la cantidad de porciones por cada grupo que deben 

consumir por día, para lograr una dieta correcta. Finalmente, la tercer sesión consistió 

en como calcular las porciones, el objetivo fue lograr que los participantes calcularan 

las porciones de los diferentes grupos de alimentos. Ello, a través de la creación de 

menús reales contemplando el plato del bien comer, la pirámide nutricional y el ta-

maño de porciones.
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Cuadro 5. Planeación del taller de nutrición, sesión 1
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Cuadro 6. Planeación del taller de nutrición, sesión 2



71

Cuadro 7. Planeación del taller de nutrición, sesión 3
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CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE

• GUÍA TÉCNICA: “COMO CULTIVAR AJO EN MACETA”.
• GUÍA TÉCNICA. NUTRICIÓN: PLATO DEL BIEN COMER, 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA Y CÁLCULO DE PORCIONES.
• REVISTA “A&A, AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN”
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Para la evaluación de resultados se elaboró una guía técnica para cultivar ajo, en un for-

mato de folleto, el cual fue el instrumento de valoración del modelo “How To”, descrito 

anteriormente (vease pág. 62). Dicho folleto se realizó en Microsoft Publisher 2010, se im-

primió y se mostró a un total de 150 participantes, considerados como la muestra a evaluar.

A continación se presenta el folleto denominado, Guía técnica: Como cultivar ajo en ma-

ceta, como objeto de evaluación. La información mostrada es un procedimiento paso a paso 

sobre como cultivar ajo en una maceta.

3.1 Guía técnica: Como cultivar ajo en maceta

Figura 21. Guía técnica: Como cultivar ajo en maceta. Folleto frente
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3.2 Descripción de la muestra

La evaluación de la Guía técnica:Como cultivar ajo en maceta, se realizó con un público 

muestra descrito en el cuadro 8. Dicha evaluación consiste en mostrar la guía y aplicar un 

cuestionario sobre la presentación de la información acerca del cultivo de ajo. 

Conviene mencionar que la distribución de los folletos y aplicación del cuestionario no 

corresponde a una motivación específica, simplemente, se utilizaron los recursos disponi-

bles. De manera positiva, se obtuvo que la participación de personas con diversos perfiles 

educativos, socioeconómicos y demás demostró la flexibilidad del modelo “How To”.

Figura 22. Guía técnica: Como cultivar ajo en maceta. Folleto vuelta
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La pregunta 1) evalúa la accesibilidad a la información por parte del usuario, es decir la 

claridad con que se presenta la información acerca del cultivo de ajo. La intención es deter-

minar si la información es clara y precisa para los usuarios de la Guía técnica: Como cultivar 

ajo en maceta. A continuación se muestra la pregunta: 

1) ¿La información me pareció?

 a) Clara/sencilla de entender

 b) Comprensible

 c) Incomprensible

Cuadro 8. Descripción de los participantes

3.3 Análisis de resultados

Una característica importante del modelo “How To” es que permite probar la información 

presentada directamente con el usuario final. En este sentido, los aspectos que deben enfa-

tizarse en la evaluación son: la presentación a nivel visual y la claridad del lenguaje, como se 

menciono en el capítulo anterior. El primer instrumento que se pondrá a prueba es la Guía 

técnica: Como cultivar ajo en maceta, la cual se presenta en forma de folleto ilustrativo. Para 

la evaluación se repartieron 150 folletos y se aplicaron el mismo número de cuestionariosT
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Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos en el cuestionario para la pri-

mera pregunta.

Se aplicaron 150 cuestionarios y se repartieron la misma cantidad de trípticos, obtenien-

do los siguientes resultados: 138 personas de 150 consideró que la información es clara o 

sencilla de entender, el resto consideró que la información es incomprensible y a ningún 

participante le pareció confusa. El cuestionario de aplicó en perfiles no definidos, amas de 

casa, estudiantes, profesionistas y adolescentes. (figura 23)

Figura 23. Gráfico de la pregunta 1. Cuestionario de evaluación. Claridad de la información

De esta recolección de datos también puede enfatizarse que 56 personas solicitaron una 

copia adicional del tríptico, representando un 37%, lo que significa que usuario se interesa 

en compartir la información con otros usuarios potenciales.

Se sabe que la evaluación puede señalar fenómenos que requieren una mayor aten-

ción o estudio: una suposición en la medición es que las herramientas de evaluación 

pueden usarse con propósitos de diagnóstico. Puede definirse diagnóstico en forma 

amplia como una conclusión alcanzada con base en la evidencia y opinión por medio 
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de un proceso de distinción de la naturaleza de algo y descartar conclusiones alterna-

tivas (M, 2010). 

En este caso, este resultado destaca la naturaleza práctica del procedimiento, sin em-

bargo, el diagnostico puede ampliarse, desarrollando alternativas en la presentación de la 

información en la cual se incluyan instrucciones más detalladas. No obstante, resultaría muy 

complejo expresar el procedimiento en estructuras más sencillas. 

Una forma que podría estudiarse es el uso del modo imperativo, en el cual solo se ex-

presan comandos como en una receta. El resultado sería más una guía de recomendaciones 

que una guía técnica como tal.

Ésta consideración, de reducir la cantidad de información escrita no debe descartarse, ya 

que muchas revistas como “Grow your Own” utilizan este formato para expresar recomen-

daciones de que hacer y que no mientras se cultiva (DO´s and DON´Ts).

Hay tres  factores que permiten evaluar esta sección, todos ellos relacionados con el 

formato y la organización del contenido gráfico. El primero de ellos, es el tamaño de las ilus-

traciones; después de revisar varios folletos prácticos como es el caso del “Manual técnico 

para el establecimiento y manejo integral de las áreas verdes urbanas del distrito federal” 

el cuál presenta cada paso a seguir ilustrado con esquemas que facilitan la comprensión del 

procedimiento, sin embargo es muy importante contemplar que dicho manual está dirigido 

a personal con capacitación técnica acorde a las labores a realizar.

Por lo tanto, el punto que más se debe destacar es la posibilidad de combinar esquemas 

y no solo fotografías como se plantea en el formato original.

El segundo de los factores es el tamaño de las ilustraciones. En este sentido, el formato 

puede ser diferente de tal forma que en lugar de contemplar un tríptico como el formato 

ideal, bien podría emplearse un folleto tamaño carta que cubra frente y vuelta para aprove-
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char y distribuir el área del mismo. A pesar de estas apreciaciones, es importante verificar el 

contenido y el formato al probarlo nuevamente especialmente en personas sin una forma-

ción académica especifica.

El tercer factor, es el lenguaje; la lingüística indica que es importante recurrir a for-

mas de lenguaje no marcado; el modo imperativo y descriptivo debe predominar en 

todo el documento, sin embargo; vale la pena incluir tips en el que el autor permita 

demostrar o compartir sus experiencias previas y personalizar el documento.

El folleto o guía debe ser pragmático, lo que implica cubrir las siguientes funciones para 

sea un sistema de innovación de conocimiento (Research, 2012): 

1. El desarrollo del conocimiento y su difusión: En este caso, es importante analizar las 

fuentes del conocimiento de tal forma que sean confiables y verificables. Universidades, 

centros de desarrollo de tecnologías y productores pueden consolidarse como el principal 

inventario de generación de contenidos.

2. La dirección en la investigación e identificación de oportunidades: Es importante 

constituir una organización que asuma el rol de colección de información, verificación y edi-

ción.  En la documentación se plantea el uso de tecnología para poder establecer las redes 

de difusión de la misma.

3. La experimentación y manejo del riesgo y la incertidumbre por parte de los 

emprendedores: Entendemos por emprendedores a los coordinadores y facilitadores 

de los materiales de capacitación, puede ser por proyecto o por publicación, la idea es 

que el iniciador de un proyecto puede aportar conclusiones del proceso completo.

4. La formación de Mercado: A pesar de no plantear un enfoque comercial, es muy 

importante cubrir las áreas referentes al mercadeo, una buena estrategia de “venta” puede 

ser la diferencia en el éxito del extensionismo. 
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5. Recursos de movilización: Para el establecimiento y fundación del proyecto debe 

considerarse  aspectos económicos, una organización bien estructurada puede lograr resul-

tados, donaciones y  la venta de la publicación no deben descartarse del proyecto.

6. Legitimación: Lo que se publique debe verificarse a través de la aplicación o 

experimentación.

7. Desarrollo de posibles externalizaciones: Una vez desarrollado un material debe po-

nerse en manos de los usuarios.

Estas consideraciones implican que la dimensión del proyecto debe superar al piloteo y 

que para facilitar el extensionismo, debe establecerse formalmente el órgano integrador. En 

las últimas preguntas se evaluó la intensión de uso del folleto, la respuesta fue muy alenta-

dora al obtener un 87 % de la población total que espera obtener resultados al usar el folleto 

y que además lo recomendaría. 

La percepción del material es muy importante, si el lector se concentra en el algoritmo 

planteado y en su aplicación, se espera satisfacción en su uso. Uno de los aspectos más 

importantes de la extensión es  lograr motivar al usuario final a continuar y confiar en el 

uso de tecnología de transferencia de información. En este caso, se recomienda llevar un 

seguimiento con voluntarios para reforzar la opinión sobre la percepción del proyecto y para 

verificar su validez y si vigencia.

Uno de los resultados más destacados es que se han recibido y registrado correos 

electrónicos solicitando más materiales; éste resultado no estaba contemplado den-

tro de la investigación, sin embargo el uso de herramientas online puede ser un 

recurso que puede beneficiar potencialmente a ésta investigación. En general los 

mensajes recibidos se relacionan con la solicitud de más y variados contenidos, ser-

vicios de asesoría y capacitación, así como expectación por la edición de la revista 

que se está promoviendo.
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Los límites del proyecto consistieron en probar el formato y el contenido de la publica-

ción, sin embargo es claro que como proyecto de extensionismo, requiere de formalizar los 

objetivos, de convertirse en una organización que permita unir a los actores del proceso y 

para lograr verdaderos beneficios en favor de la comunidad.

3.4 Guía técnica. Nutrición: plato del bien comer, pirámide   
      alimenticia y cálculo de porciones

El contenido de la guía refiere la siguiente información, la cual fue impartida en un taller 

descrito en el capítulo anterior. (vease página 68)

 La nutrición es el conjunto de procesos y hábitos relacionados con la alimentación humana, 

comprender el tema inicia con el plato del bien comer. Pero, ¿Qué es el plato del bien comer?

El plato del bien comer es una guía visual para integrar una dieta correcta que puede 

adecuarse a las necesidades y posibilidades de la población. Representa los tres grupos de 

alimentos que deben consumirse en cada comida para  tener una nutrición adecuada.

Una dieta correcta debe ser:

• Completa: Que contenga todos los nutrimentos, se deben incluir alimentos de los 

tres grupos.

• Equilibrada: Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí.

• Inocua: Que no esté contaminada con toxinas, insectos, gérmenes, bacterias, etc.

• Suficiente: Que cubra las necesidades nutrimentales.

• Variada: Que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas.

¿Cómo se usa, el plato del bien comer?

1. Lo primero es identificar los alimentos por grupo (figura 24) 
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Figura 24. Plato del bien comer

2. Los colores son importantes, el plato del bien comer está organizado en colores por 

grupo representando un semáforo, lo que significa, como se muestra en el cuadro 9.

• El rojo: Consumo limitado o reducido

• El amarillo: Consumo con precaución

• El verde: Es de libre consumo

Cuadro 9. Los colores del plato del bien comer
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3. ¿Cómo usar el plato del bien comer?

• Cada comida debe incluir al menos un alimento de cada grupo.

• Comer la mayor variedad de alimentos.

• Reducir el consumo de sal y grasas.

• Tomar suficiente agua.

¿Como mejorar la nutrición?. La respuesta esta en la pirámide nutricional (figura 25), se 

trata de una guía para saber cuántas porciones de los diferentes grupos de alimentos de-

bemos consumir. No es universal, varía según la edad, el sexo y la calidad de los alimentos, 

pero si puede usarse como referencia general.

Figura 25. Pirámide nutricional
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Aunque las porciones en número parecen muchas, en realidad no lo son, es por eso que 

se debe calcular el tamaño de cada porción. Por ejemplo, si en el desayuno se consumen 

2 tortillas, equivale a dos porciones del grupo de pan y cereales, si se agrega una pieza de 

pan, son tres porciones solo en el desayuno, si se consume arroz y dos tortillas en la comida, 

entonces se tendrán alrededor de seis porciones cubiertas. Así que es muy importante con-

siderar el tamaño de las porciones y sus equivalencias.

¿Como medir porciones?

Las porciones de hoy en día rebasan en gran medida la cantidad necesaria de alimentos. 

Una forma fácil de calcular porciones es relacionarlas con objetos comunes. (figura 26)

Para mejorar la nutrición ahora contamos con tres herramientas:

1.  El plato del bien comer para tener una dieta variada y balanceada.

2. La pirámide nutricional para saber el número de porciones.

3. La guía de tamaño de porciones para saber el tamaño ideal.

Figura 26. Porciones
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La información presentada anteriormente fue elaborada específicamente para el taller, 

el cual representó un verdadero desafío, respecto a el tipo de público. Sin embargo, una 

una experiencia enriquecedora, fue que permitió acercarse al usuario final de la informa-

ción y probó ser una herramienta efectiva, en este caso se recurrió a una cuota de recu-

peración correspondiente únicamente a la cuestión de los materiales. Como parte de la 

evaluación se pudieron observar los siguientes puntos:

Los aspectos que coincidieron en ambos grupos fueron:

• La dieta normal tiene un elevado número de grasas y azúcares, el 16 de 20 partici-

pantes indicaron que en sus familias hay personas con problemas como diabetes o 

hipertensión.

• Las porciones que se consumen de forma regular son muy grandes, 8 de 20 partici-

pantes muestran sobrepeso.

• Las dietas según los diarios reportados, son muy poco variadas y se consume una 

cantidad de porciones muy superior en cuanto a carbohidratos.

La respuesta de los participantes fue muy entusiasta y admiten que no sabían lo que es 

una dieta correcta y como lograrla.

De acuerdo con la evaluación y resultados obtenidos de ambas guías, tanto la Guía técni-

ca: Como cultivar  ajo en maceta, como la Guía técnica. Nutrición: plato del bien comer, pi-

rámide alimenticia y cálculo de porciones, se comprobó que en ambos casos la información 

presentada a los ususarios es satisfactoria, clara y precisa, respecto al tema que propone 

cada una de ellas.

Cabe mencionar que  los resutados generados a partir de la aplicación del modelo “How 

To”, fueron satisfactorios, lo que lleva a un siguiente paso que es la propuesta de la Revis-

ta A&A Agricultura y Alimentación, en la cual se tiene contemplado el desarrollo de otros 

temas relacionados con la agricultura y la alimentación.
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3.5 Revista A&A. Agricultura y Alimentación

La revista A&A Agricultura y Alimentación (figura 27-35), se desarrolló a través de la apli-

cación de la tecnología “Know How “, la que a su vez utilizó en la Guía técnica: Cómo cultiva 

ajo en maceta y en  la Guía técnica. Nutrición: plato del bien comer, pirámide alimenticia y 

calculo de porciones, como herramientas para desarrollar la misma. 

La aplicación de la tecnología “Know How”,  permitió el desarrollo de herramientas que 

funcionan en la generación de contenidos para la revista y que pueden ampliarse al aplicar-

se a una variedad de temas relacionados con la agricultura y alimentación.

La revista a su vez se transforma en un medio a través del cual las familias pueden tener 

acceso a la capacitación presentada de forma sencilla y sistemática, lo cual beneficia el ac-

ceso a más y mejores alimentos y a una mejoría en los hábitos de consumo.

La creación de la revista  y el procedimiento a través del cual se obtuvo tienen como ob-

jetivo asemejarse a la distribución y eficiencia de revistas como “Grow your Own”, la cual 

goza de prestigio, popularidad entre los usuarios y que funciona como un modelo eficiente 

de extensionismo.

Figura 27. Portada de la revista A&A, Agricultura y alimentación
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Figura 28. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación

Figura 29. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación
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Figura 30. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación

Figura 31. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación
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Figura 32. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación

Figura 33. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación
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Figura 34. Interior de la revista A&A, Agricultura y alimentación

Figura 35. Portada y contra portada de la revista A&A, Agricultura y alimentación
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de este proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones. 

1. La investigación documental debe expandirse a investigación experi-

mental para verificar las fuentes, el procedimiento, los materiales y los resulta-

dos. El modelo Know How fue eficiente en la elaboración de guías técnicas que 

sumaron la documentación y la experiencia del usuario y que contribuyeron al 

desarrollo de la revista.

2. El desarrollo y uso de guías técnicas con base en folletos y talleres son 

parte del Know How de la revista Agricultura y Alimentación, lo que implica que 

son necesarios para el desarrollo de nuevos contenidos, siendo opcional la he-

rramienta a utilizar.

3. En cuanto al formato; es muy importante trabajar en la facilitación de la 

comprensión de contenidos, es muy importante usar esquemas claros y fotos 

reales para ilustrar el procedimiento.

4. En cuanto a la divulgación; debe considerarse la expansión a través de 

otros medios que no sean los impresos, es decir, trabajar en la creación de 

blogs, el uso de redes sociales y en cursos interactivos que muestren videos que 

documenten los procedimientos. La impartición de talleres es la experiencia y 

herramienta más enriquecedora y confiable que puede usarse para esta meta.

5. La organización; se requiere de especialistas de diversas áreas, tales 

como diseño gráfico, nutriólogo, médico, entre otros, para iniciar este proyecto 
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y debe constituirse como una organización formal y de carácter legal para poder 

obtener ingresos que brinden independencia financiera y que a su vez se actué 

como órgano benefactor. La sugerencia es actuar a través de las universidades y 

organismos de educación como facilitadores de la extensión.

6. Respecto a la experimentación, uno de los principales factores a conside-

rar es la posibilidad de verificar los contenidos, en este caso hay varias alternati-

vas. La primera sería trabajar en campos o huertos de voluntarios, consistiría en 

realizar convocatorias en las cuales se establezca el plan de acción y que puedan 

integrarse cursos presenciales para otros participantes. La segunda es convocar 

a investigadores que estén dispuestos a compartir sus hallazgos y permitan do-

cumentarlos en el formato que buscamos en la publicación. Y una tercera posi-

bilidad sería el establecimiento de un campo de investigación.

7. La publicación; como tal, se augura una buena aceptación en zonas ur-

banas y rurales, aunque su elaboración depende de la constitución de una or-

ganización que pueda ofrecer certidumbre en la publicación periódica, Hoy en 

día la mayoría de las publicaciones obtienen sus recursos gracias a la publicidad; 

dicha alternativa no debe descartarse. La otra es la venta de la misma, que no es 

el principal objetivo, y la última es obtener benefactores y becas para financiar 

la edición.

8. El proyecto involucra a varios actores para poder funcionar, y con-

tinuar con el monitoreo a través de correo electrónico, crear una organi-

zación y una imagen para éste organismo es un punto fundamental en la 

consolidación del mismo.
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9. No debe considerarse únicamente a expertos en el área agrícola, el pro-

yecto es flexible, de tal forma que pueden integrarse especialistas de otras áreas 

que concuerden en beneficiar a las familias y a su seguridad alimentaria. En este 

caso, se integró un diseñador gráfico; es indispensable formar un equipo multi-

disciplinario.

10. El formato mostró una muy buena aceptación por parte del usuario fi-

nal. La presentación es clara y sencilla de tal forma que casi cualquier persona 

podría aplicarlo sin importar su nivel académico. Las guías How To están diseña-

das para seguir pasos sencillos y obtener un resultado que es lo más importante 

desde la apreciación del usuario final.

11.  Esta propuesta tiene la finalidad de mostrar el procedimiento para ela-

borar una revista y que éste pueda reproducirse, con la finalidad de considerar-

se como una forma de extensionismo con el último fin de beneficiar a las fami-

lias en cuanto al suministro de alimentos y mejorías en hábitos de alimentación.

12.  El desarrollo del piloto de la revista se completó y se estima que puede 

iniciarse su publicación formal ya que se han delimitado las formas de validación 

de contenidos, el siguiente paso es concentrarse en la distribución de la misma, 

cuya meta es lograr la distribución e importancia de la que gozan publicaciones 

tales como Grow your own y otras revistas de la misma categoría. 
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Verduras y Frutas Cereales Leguminosas y Alimentos de 
origen animal

Aportan principalmente 
agua, fibra, vitaminas 
(antioxidantes) y minerales.

Aportan principalmente 
energía.

Aportan principalmente 
proteínas, hierro, grasas y 
vitaminas.

Verduras: Acelgas, betabel, 
brócoli, calabaza, chayote, 
chile poblano, coliflor, elote, 
espinacas, flor de calabaza,  
jitomate, nopales, quelites, 
tomate, zanahoria.

Productos de maíz: (Tortilla, 
tlacoyos, tamal, atole, 
peneques). 
 
Productos de trigo: (Pasta, 
tortilla, pan, galletas, 
pasteles). 
 
Avena, amaranto, arroz, 
cebada, tubérculos (papa, 
camote, yuca).

Leguminosas: Alverjón, frijol, 
garbanzo, haba, lenteja, soya. 

Frutas: Chabacano, 
chicozapote, ciruela, durazno, 
guayaba, lima, mamey, 
mandarina, manzana, melón, 
naranja, papaya, plátano, 
pera, toronja, zapote.

 
Alimentos de origen animal: 
Huevo, pescado, pollo, pavo, 
carne de res, puerco, vísceras, 
leche, queso, yogurt, etc.

Fuente: http://www.fns.org.mx/index.php?IdContenido=46&IdSubContenido=53
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