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PROLOGO 

En muchos países en vías de desarrollo la radiodifusión se uti
liza con fmes de modernización, introducción de nuevas tecnolo
gías y promoción y moVilización social. En la mayoría el éxito de 
este medio, el de mayor difusión sobre todo en las areas rurales, es 
iridiscutible. Sin ,embargo, la experiencia ha demostrado que el 
efecto multiplicador de los programas radiofónicos depende consi
derablemente del grado de motivación y participación que se logra 
incentivar por parte de los grupos a los cuales se dirijen estos pro
gramas. 

El extraordinario valor del presente manual estriba precisa
mente en esto, porque.presenta una guía práctica, bien ilustrada 
sobre el cómo lograr este alto grado de motivación y participación. 
El manual fue preparado para Botswana y ha sido un rotundo éxi
to. Antes de su publicación, su guía metodológica fue probada en 
un seminario de la Fundación Friedrich Ebert con resultados muy 
positivos. El manual se convirtió pronto en una de las publicacio
nes más provechosas en su género. La primera edición de 2.000 
ejemplares, destinada a Africa y Asia, se agotó rapidamente. 

El prólogo de la versión inglesa fue escrito por Q. K. J. Masi
re, el entonces Vicepresidente de Botswana. Expresó en el mismo 
su gran satisfacción por esta pragmática guía en el campo de la e
ducación no formal así como su anhelo de que pueda ser usada 
también por otros países. 
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Tengo la plena certeza que la presente edición en castellano 
tendrá una excelente aceptación en América Latina. Por arriba de 
las situaciones e ideosincracias disímiles está todo lo que los países 
menos desarrollados tenemos en común. Tenemos en común el a
traso en el campo, la necesidad de integrar la población rural a la 
economía y vida cultural nacional y la obligación de convertirlos 
en activos partícipes de los procesos de desarrollo y cambio vigen
tes. Y ante todo tenemos en común la tarea de facilitar su cons
cÍentización y su dinámica participación en aquellos programas 
que no buscan sino progreso, justicia y bienestar para todos. Espe
ro que en este sentido el presente manual sea una valiosa contribu
ción a la educación no formal en América Latina. 

Dr. Luis Proaño 

Director General de CIESP AL 
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INTRODUCCION 

El medio radiofónico celebra actualmente sus cincuenta años 
de vida en Amédca Latina. Fue el primero de los grandes medios 
electrónicos de información que llegó al continente. Hoy este me
dio continúa siendo una fuerza potente en todo el continente. 
Más de tres mil quinientas emisoras operan desde el Río Grande 
hasta la Tierra del Fuego. Además llegan las señales de cientos de 
emisoras de otros continentes. En verdad, somos un continente 
privilegiado en ri~lación al número de emisoras que operan y por 10 
menos siete de cada diez latinoamericanos o somos propietarios, o 
tenemos acceso a un aparato receptor. Desde que llegó la radio, 
han llegado otros medios electrónicos como el cine y la televisión, 
pero todavía su alcance es más limitado. La radio es un medio ma
sivo, barato, importante y eficaz como afmnan los publicistas.y 
muchos estudiosos de los medios masivos. 

La radio fue el primer gran sueño de "los difusionistas", a
quellos próceres del desarrollo tecnológico. Para los filósofos del 
"difusionismo", los medios maSivos juegan un papel importante en 
el desarrollo. Primero, los medios cumplen el papel de informar a 
la población acerca de la necesidad de cambio (cambiar costum
bres, tradiciones, prácticas, valores, etc., "tradicionales" por valo
res "modernos", etc.) información acerca de que cambios pueden 
ocurrir, acerca de las posibles alternativas y de los métodos, me
dios y beneficios al adoptar una nueva idea y una nueva práctica 
para hacer una cosa. Segundo, la comunicación es esencial para fa
cilitar una actitud. de cambio, paso previo para la adopción de una 
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tecnología nueva, una semü1a nueva para un cultivo, una dieta di
ferente a la decisión de adoptar un método para la planificación fa
miliar. Tercero, la comunicación puede jugar un papel esencial al 
enseñar las habilidades necesarias para que los cambios nuevos ten
gan éxito. 

Los resultados de la primera década de desarrollo no fueron 
halagadores. Havens, (1972) escribe; "es dolorosamente obvio que 
ha fracasado, al evaluar los resultados escasos de los esfuerzos por 
mejorar la calidad de vida en la mayoría de los países del Tercer 
Mundo, como también los intentos por parte de los países capita
listas avanzados por prolongar la vida de los sectores menos favore
cidos dentro de esos mismos países. La brecha entre países ricos y 
pobres se hizo más notable y dentro de países del Tercer Mundo 
los grupos privilegiados aumentaron su control y su fuerza de ex
plotación sobre los sectores más pobres. 

Se comenzó una segunda década de desarrollo con una cierta 
conciencia que era necesario hacer cambios dentro del modelo ca
pitalista de desarrollo. Las agencias internacionales de desarrollo, 
y los organismos nacionales de desarrollo comenzaron a hablar de 
un modelo más participativo. Se lanzó el concepto de la participa
ción popular como un elemento nuevo y vital en el proceso de 
cambio. Los pobres deben participar en la planificación y la ejecu
ción de los programas de desarrollo que los afectan. Al mismo 
tiempo se debe solicitar la contribución de sus recursos como tam
bién asegurarlos que los programas les van a beneficiar. 

La participación popular fue un avance interesante en la pers
pectiva de un desarrollo más horizontal, más humano y menos tec
nológico. Simultáneamente se comenzó a hablar de otros concep
tos como: comunicación horizontal, acceso, auto-gestión etc. Se 
promovieran seminarios, publicaciones, ensayos, proyectos, etc., 
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para. lanzar y operacionalizar estos conceptos. 

La realidad del subdesarrollo es inmensamente más compleja 
y el mismo concepto de desarrollo entró en crisis. El subdesarro
llo es el producto del desarrollo aforado de- unos pocos países ex
plotadores. El modelo del difusionismo fue reemplazado, por el 
modelo de la dependencia. Para los teóricos de la dependencia, la 
penetración extranjera, la tecnología y la información son factores 
causantes del subdesarrollo. Teóricos como: Quijano; De Janury; 
Sunke1, Dos Santos, etc., analizan el fenómeno desde la perspecti
va de países "Céntricos" y países "Periféricos", donde los grupos 
hegemónicos del Centro marginan y explotan a los países margina
dos o periféricos. 

Ahora bien, como hay un sector explotado y un sector explo
tador, los sectores explotadores controlan, entre otras cosas, los 
medios de comunicación. Pertenecen a un mismo sistema de con
trol y de explotación. DíazBordenave (1978), insiste que el papel 
de los medios de comunicación en una sociedad,está determinado 
por el modelo socio-económico y político,dentro del cual opera la 
socieda~ y desarrollo es s~lo una opción que una sociedad toma en 
un momento histórico determinado. Si la sociedad está profunda
mente estratificada y dominada por élites poderosas y opresivas, es 
evidente que operará un modelo de desarrollo diferente/que en una 
sociedad más democrática y más abierta al avance social y la parti
cipación popular. 

El informe final de la reunión de la UNESCO sobre el tema 
de: Auto-gestión, Acceso y ParticipaCión,que se realizó en Belgra
do (1977) afirma 10 siguiente: 

Si los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad, 
se deduce lógicamente que la introducción de un modelo de 
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medios comunitarios, esto quiere decir, el uso democrático y 
participativo de los medios para propiciar una solución a los 
problemas especificados por la misma comunidad supone un 
intento por cambiar la infra-estructura socio-política .... 

Hubo un acuerdo general sobre el hecho que una participa
ción efectiva, y aún más, auto-gestión; implica una transfor

. mación básica de la comunicación y de la política comunica
tiva y en muchas sociedades no se puede contemplar sin cam
bios sociales fundamentales, y éstos no se darían a través de 
los medios únicamente ni a un solo niveL ... 

El Informe Final del Primer Seminario Latinoamericano 
(CIESPAL, Quito, 1978) sobre Comunicación Participativa aftrma: 
La comunicación participativa, como un proceso, solo se puede en
tender a través de un análisis de los medios masivos, como una par
te integral del sistema político-económico de América Latina, ca
racterizado como capitalismo dependiente. Por esta razón los me
dios masivos en todo el continente se encuentran generalmente en 
manos de grupos hegemónicos y cuyos intereses sirven. Bien sea 
como una expresión de los intereses del Estado, o de los grupos e
conómicos, los medios masivos cumplen ful}ciones ideológicas bien 
defmidas. Estas funciones incluyen; la reproducción, refuerzo y 
legitimización de las relaciones sociales de producción y la manipu
lación o imposición de los intereses de las clases dominantes sobre 
los intereses de los dominados. 

Detrás de todas las reflexiones se plantea algo fundamental: 
La necesidad absoluta de cambios políticos y estructurales como 
una condición esencial para facilitar una relación de poder distinto 
entre dominadores y dominados. Desarrollo adquiere una dimen
sión totalmente nueva: Se trata de una liberación. Liberación de 
la explotación y de la alienación, de la dependencia económica y 
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cultural, de un mundo mágico de consumo y de los mecanismos de 
sistemas de valor extranjeros o extranjerizan tes. 

Se plantea por 10 tanto un modelo de desarrollo que promue
ve la liberación integral de las personas y de las sociedades de toda 
explotación y de las estructuras de injusticia que condicionan la 
distribución de los recursos disponibles a la humanidad. Jouet 
(1979) afIrma que la ideología de la comunicación participativa se 
relaciona como el avance de un nuevo paradigma de desarrollo, ba
sado en el auto-desarrollo y la redistribución de los recursos entre 
grupos sociales. Hay necesidad de un nuevo orden en la sociedad 
que debe reemplazar las actuales estructuras injustas de explota
ción. 

Uno de los elementos vitales de este nuevo orden tendrá que 
ser la participación de las personas. Las personas son los agentes 
de los procesos de cambio y por lo tanto, su participación no se 
puede ver simplemente como un elemento de desarrollo, o como 
una opción a la disposición de los planifIcadores del desarrollo, 
más bien se debe reconocer como una condición para el desarrro
110. 

Por 10 tanto, para -nosotros, desarrollo se entiende esencial
mente como el desdoblamiento de la potencialidad de las personas, 
se trata de un proceso que aumenta el espacio de acción de las per
sonas y de los gl'UpOS en una sociedad. El nuevo movimiento po
pular endógeno de desarrollo ha favorecido un nuevo interés en el 
desarrollo humano. Muchos grupos no ponen como su objetivo 
principal, el aumentar el ingreso económico, más bien su preocupa
ción se situa en un esfuerzo por participar y emancipar. 

Volvemos ahora a la parte central de nuestra reflexi{m. Si a
ceptamos como prin,cipio, la necesidad de una nueva relación de 
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poder dentro de las sociedades y una nueva visión de la persona co
mo actor y participante de su proceso de liberación, se plantea 
ahora el nuevo papel para la radio dentro de este proceso. Es par
ticularmente interesante que se plantee esta problemática dentro 
de América Latina por dos razones básicas: (a) en América Latina 
es el continente donde más se ha proliferado la creación de estacio
nes radiofónicas en los últimos veinte años y (b) aunque la inmen
sa mayoría de estas emisoras son comerciales e importan o copian 
modelos extranjeros, es cierto también que se trata del continente 
donde hay movimientos populares que han promovido experien
cias en la comunicación horizontal o participativa utilizando una 
combinación de medios interpersonales, audio-visuales y masivos. 
Se dan por lo tanto, los dos sistemas; el primero, un sistema radio
fónico netamente comercial basado en patrones y modelos extran
jeros y el segundo, es un sistema radiofónico más participativo e i
dentificado con el proceso de desarrollo. 

Es interesante notar que el investigador norteamericano Lass
well, conocido pbr muchos como uno de los "fundadores" de la 
ciencia de la investigación en la comunicación, afirmó en 1972 que 
parecían existir dos paradigmas contrastantes. El llamó el primero 
al modelo "oligárquico" que está al servicio de los centros transna
cionales de poder: "en el esfuerzo por consolidar un orden oligár
quico mundial, se utilizan los instrumentos de la comunicación pa
ra adoctrinar y entretener". Lasswell dio al otro modelo el nom
bre de "participativo" y afirmó que: "Los medios masivos ofrecen 
oportunidades que generan y re-editan el pasado, presente y futuro 
del hombre común y fortalecen' un sentido universal y diferencia
do y un interés común" 

El segundo "modelo" de la comunicación es lo que nos inte
resa aquí, el modelo participativo. Beltráp (1976) afirma en ésta 
perspectiva: "la comunicación no es simplemente una cuestión téc
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nica que se trata independientemente de las estructuras económi
cas políticas y ,culturales de la sociedad. Se trata más bien de un 
asunto político, determinado básicamente por esta estructura y 
que a la vez, c<;mtribuye a su permanencia. Y como consecuencia, 
la búsqueda por un camino de salida de esta situación se logra al 
pasar de una comunicación vertical y no democrática a una comu
nicación horizontal y democrática.". 

White (1980) analiza esta misma problemática a través de las 
consecuencias del proceso' de modernización que afecta a los paí
ses del Tercer Mundo. Se crea gradualmente una alianza entre 
campesinos, trabajadores urbanos, intelectuales, líderes religiosos y 
tecnócratas, frustrados con la ineficacia y la corrupción de los go
biernos de turno. El objetivo de esta alianza es de formular un sis
temas de símbolos alternos y de metas tanto socio-políticas como 
culturales para la nación. Y como algo 'central en los nuevos sím
bolos es la validación de la cultura indígena y un aprecio por los 
grupos popular'es no europeizados como fuentes de la cultura na
cional. 

Los movimientos populares y los grupos urbanos alienados de 
los países dependientes aliados entre s(,aún son los protagonistas 
del esfuerzo hada modelos diferentes o alternos de la comunica
ción y hoy la lucha ha entrado en el ámbito internacional. Grupos 
de naciones vinculadas en movimientos internacionales, tales como 
las Naciones No Alienadas, empiezan a organizar una estructura 
política, económica y cultural hacia la: liberación y el auto-desarro
llo. Con este esfuerzo se están formando nuevas ligazones horizon
tales de comunicación así como la base de una semiología unifica
dora. 

Dentro de esta perspectiva ideológica de desarrollo, se pueden 
indicar cuatro principios básicos que hay que considerar al iniciar 
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la planificación de un sistema de comunicación que concuerda con 
las tendencias emergentes de grupos y naciones que buscan su au
to-desarrollo y su liberación. Este proceso que hemos definido an
teriormente como el desdoblamiento de la potencialidad de las 
personas, el aumentar el espacio de acción de los grupos y las per
sonas dentro de la sociedad. 

1.- La estructura vertical y jerárquica de los medios de comunica
ción que se extiende desde los centros de control de las na
ciones desarrolladas hasta las aldeas aisladas y marginadas en 
el Tercer Mundo, representa un obstáculo al desarrollo. 

Se deben promover nuevos canales horizontales a todos los 
niveles. Al nivel internacional estas redes horizontales debe
rían facilitar. acceso directo entre los países en desarrollo que 
viven problemas similares y tienen metas económicas, políti
cas y sociales comunes; (el diálogo Sur-Sur); a nivel na.cional, 
deben facilitar intercambios entre grupos y movimientos po
pulares; y a nivel regional, coordinar los movimientos popula
res en la zona. 

2.- Los medios deberían facilitar el acceso a la organizadón de 
los grupos técnicos urbanos y los grupos populares para que 
los medios puedan convertirse en una extensión de la estruc
tura comunicacional formada por los grupos que buscan la in
dependencia nacional. Como los medios están en manos de 
empresas privadas que generalmel1te implican su dominio por 
los intereses transnacionales de publicidad y por las élites lo
cales dependientes de los centros de poder de los países capi
talistas -ambos son hostiles a los movimientos populares in
dependientes- se hace necesario alguna forma de control gu
bernamental o de los medios para poder asegurar un acceso 
más amplio y justo. 

3.- El contenido de los medios no debe reflejar los símbolos cul
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turales de las naciones desarrolladas, sino los símbolos que se 
están formando por la alianza entre los movimientos popula
res y los líderes culturales que buscan una liberación socio
culural. 

4.- Para poder neutralizar el modelo jerárquico dependiente de 
los medios, se hace necesario'desarrollar estructuras de comu
nicación participativa que aseguren que los grupos marginales 
tengan acceso a la información que es relevante para el enten
dimiento de los procesos decisorios y que pueden hacer su 
contribución a este proceso. 

En resumen, el modelo que aquí se plantea es un modelo de 
auto-realización donde la radio, o cualquier otro medio de comuni
cación juegan un papel de animador, facilitador y promotor. En 
ningún caso se trata de la radio como un medio aislado, sino como 
un elemento de una estrategia, basado en la promoción popular, la 
organización o movilización de los sectores populares hacia su libe
ración y el auto-desarrollo de su potencialidad humana. 

Muchos estudiosos consideran que un principio de solución 
radica en una buena planificación. Muchos proyectos de desarro
llo fracasan prácticamente antes de iniciarse porque no cuentan 
con una buena planificación. Cuando hoy día se habla de la nece
sidad de la participación popular en el proceso de planificación, se 
promueve un gran ideal, pero la verdadera prueba comienza cuan
do se operacionaliz.a el proyecto. Esta operacionalización se logra 
a través de una buena planificación. Entendemos como el proceso 
de la planificación como un· proceso racional, lógico, analítico y 
sintético, que partiendo de un análisis fija un objetivo u objetivos 
hacia los cuales se encamina una acción coordinada para lograrlos 
en un tiempo determinado y con la mayor eficacia posible. 

Proaño (1980) indica once pasos en el proceso de planifica
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clon, que él llama, determinación de 10 que debe ser realizado, 
Los pasos son los siguientes: 

1.- Análisis de la situación. 

2.- Identificación y definición de los problemas, sus interrelacio
nes y sus relaciones con el medio ambiente. 

3.- Diagnóstico y pronóstico. 
4.- Apreciación de los políticos existentes. 
5.- Formulación de alternativas. 
6.- Determinación de los costos y beneficios. 
7.- Fijación de metas y objetivos. 
8.- Fijación de políticas y procedimientos. 
9.- Asignación de recursos. 
10.- Programación. 
11.- Cronogr;unación o especificación de los requisitos de tiempo 

para los objetivos y programas. 

Se podrían añadir más pasos todavía, sobre todo en relación a 
la evaluación del proyecto. Sin embargo, no es el propósito de es
ta sección analizar los problemas relativos a cada momento de la 
planificación con los problemas del desarrollo, 10 cual se puede en
contrar en cualquier libro sobre teoría y práctica de la planifica
ción, sino analizar, aunque sea muy brevemente, el proceso desde 
una perspectiva de la participación popular. 

Proafío (1'980) cita la "comunidad planificadora" que se en
tiende como la reunión de representantes genuinos de la población 
y representantes gubernamentales que aportan sus conocimientos 
capacidades y esfuerzos en la búsqueda de soluciones para la satis
facción de las necesidades de dicha población. Es por 10 tanto una 
comunidad en diálogo, por el cual sus componentes se benefician y 
enriquecen mutuamente a través del intercambio de sus peculiares 
conocimientos. 
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Se pueden m~ncionar seis momentos o instancias de la parti
cipación comunitaria en el proceso de planificación. 

Un primer momento puede llamarse momento previo, cuando 
se toma la decisión de intervenir, de iniciar una acción del desarro
llo. Es el momento cuando generalmente hay menos participación 
popular porque la decisión inicial se toma a nivel nacional o en el 
nivel más alto de la estructura técnico-administrativa de una re
gión. y cuando se trata de colaboración internacional, la decisión 
primaria se toma, en parte por 10 menos, fuera del mismo país. 

Un segundo momento se refiere a la identificación de necesi
dades. El objetivo central en este momento es develar la realidad 
objetiva y subjetiva de los grupos sociales a fm de identificar los 
problemas que confrontan y que necesitan ser resueltos en el pro
ceso de acción sodal, contanto, para el efecto, con la participación 
activa y consciente de los grupos sociales involucrados en el proce
so de comunicación. Encalada (1980) indica que se busca que esta 
participación sea consciente, activa, y sistemática en la identifica
ción de sus propias necesidades. 

La metodología de la participación comunitaria en la identifi
cación de las necesidades comunitarias pro:viene de diferentes fuen
tes. Una de ellas es la metodología sic o-social de concientización 
de Paulo Freire, especialmente la metodología de inve~tlgación te
mática. También se puede mencionar la metodología de la investi
gación-acción. En América Latina se ha usado una gran variedad de 
técnicas para apoyar los procesos de investigación de la realidad de 
las comunidades deonde se propone desarrollar el proyecto. Estas 
incluyen: periódico popular y rural; teatro popular, audio-cassette; 
centros de comunicación popular y muchos otros (O'Sql1ivan y 
Kaplún, 1978). 
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Una tercera etapa se refiere al establecimiento de metas y co
bertura. El objetivo central de este momento e~ clasificar las nece
sidades comunitarias, y darles una calificación de prioridad en rela
ción a sus percepciones y situaciones culturales, políticas, econó
micas, educativas de la comunidad, y en función de los recursos 
disponibles dentro y fuera de la comunidad. Es evidente que la co
munidad esta en mejores condiciones que cualquier agente exter
no, de identificar la potencialidad de todos los recursos: humanos, 
técnicos, materiales, fmancieros, culturales en función de las nece
sidades y por donde empezar primero el trabajo. 

La participación de la comunidad en este momento es obvia
mente vital y se puede lograr a través de reuniones, seminarios, en
cuestas, censos y otros. Lo importante es tomar la comunidad co
mo un agente activo en el proceso y respetar su aportación. 

El cuarto momento se refiere a la programación, cuando se 
formulan los objetivos el desarrollo de un plan estratégico y el plan 
operativo. Aunque se considera fundamental la participación de la 
comunidad en este momento, no se tiene experiencias conocidas 
en realidad. Algunas veces se realizan talleres y seminarios, pero a
penas se conoce como una consulta en vez de una participación. 

El quinto momento se refiere a la implementación. Si en el 
pasado se ponía aquí el mayor énfasis de la participación comuni
taria, era porque generalmente, se requería de la comunidad para 
financiar las obras o servicios, para ofrecer mano de obra ylo mate
riales del lugar. En realidad más que una participación, se trataba 
de una especie de pago o contribución por tener la obra en su co
munidad. Actualmente en comunidades más conscientizadas no se 
puede proceder unilateralmente así, más bién se tienen que crear 
comités por sectores y/o por comunidades y planificar la aporta

. ción de la comunidad. 



21 Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 

El sexto momento, fmalmente, se refiere, a la evaluación. A
quí la participac:ión apenas se da porque en verdad son pocos los 
programas que se evaluan sistemáticamente. 

ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION PARTICIPATIVA 

Beltrán (1979); White (1980); Jamison y McAnany (1978); 
O' Sullivan y Kaplún (1979), Y muchos otros autores relatan expe
riendas e informan sobre ensayos de desarrollo y participación po
pular en América Latina. Jamison y McAnany, hablando específi
camente sobre la radio, detallan cuatro metas para la comunica
ción en desarrollo: motivar, informar, ensefiar y cambiar conducta. 
En relación al uso de la radio para motivar citan casos: la experien
cia de Acción Cultural Popular en Honduras con el Movimiento de 
Promoción Popular Campesino (White, 1976) "Radio Santa María 
en la República Dominicana (Cabezas, 1975) y el Movimiento de 
Educación Popular en Brasil (de Kadt, 1970). Lo que parece estar 
sucediendo, afirman los autores citados, es que durante los últimos 
cinco años en los proyectos de desarrollo se hace un énfasis fuerte 
en motivar a la gente pobre de las zonas rurales a ayudarse para 
cambiar su situadón. Si anteriormente los programas radiofónicos 
se dedicaban a ensefiar a leer y a escribir, como si esta actividad 
fuera suficiente para motiviarlos a inscribirse, ahora se motiva a las 
personas a luchar por cambiar su situación a través de una activi
dad en común. Para trabajar en grupo se ne.cesita una motivación 
y la radio la sugiere. 

Una segunda actividad se refiere a la función de informar, o
frecer noticias, avisos, disponibilidad de servicios, prácticas nuevas 
que se pueden implantar, etc. Es una función que la radio desarro
lla con mucho éxito. 

La tercera actividad se refiere a la función de enseñar. Con
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viene distinguir aquí entre la habilidad congnitiva de leer y escribir 
y una habilidad psicomotora o práctica, como por ejemplo, cons
truír una pared, una letrina etc. En América Latina se ha aprove
chado la radio para varias experiencias en este sentido y con resul
tados satisfactorios. Hay que insistir, sin embargo, que la realiza
ción de una de éstas tareas en forma aislada no satisfacerla el con
cepto de auto-realizacibn y promoción popular que hemos indica
do arriba. 

La cuarta actividad que la radio realiza es cambiar la conduc
ta de los perceptores. Cuando un aviso del Ministerio de salud re
comienda a la población el uso dé sal, legumbres y otros, en su die
ta, se está promoviendo un cierto cambio en la conducta de esa po
blación. Lo mismo sucede cuando se dan instrucciones a la pobla
ción acerca de como deben votar, llenar planillas, etc. 

Estas cuatro funciones tipifican las posiblidades de la radio 
como parte de una estrategia de promoción popular, y de auto-de
sarrollo. Es evidente q;ue su eficacia será mayor en la medida que 
la misma población tiene acceso al medio, participa en la planific:t
ción y la ejecución de las estrategias, al mismo tiempo que la radio 
se expresa en el idioma de los perceptores. 

Para realizar estas funciones se pueden desarrollar varias estra
tegias radiofónicas. A continuación indicamos algunas caracterís
ticas de estas estrategias. En primer lugar tenemos la transmisión 
abierta; cuando se lanza el mensaje al aire y sin tener grupos orga
nizados para recibirlo y discutirlo. La esencia de su eficacia está 
en la calidad y el contenido del mensaje. Tiene que ser tan intere
sante como para mantener el interés del público perceptor. El 
contenido de los programas puede venir de los productores en el 
estudio, de grabaciones en el campo, la fábrica, etc. Tiene que ser 
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un contenido bien elaborado y de mucho interés para el público 
perceptor. 

Una segunda estrategia puede definirse como radio campañas. 
Esta estrategia ha sido utilizada relativamente poco en América La
tina. Se trata de movilizar una gran cantidad de personas durante 
un período definido y para atacar un problema espedfico. Por e
jemplo, la campaña de alfabetización en Cuba durante los años 
1960 y 61, o las campañas de salud en Tanzania, donde, durante 
doce semanas en el año 1973, más de dos millones de personas de 
las zonas rurales participaron. Se construyeron más de setecientas 
mil letrinas y se mejoraron notablemente otras medidas de salubri
dad. Una movilización tan numerosa requiere de mucha planifica
ción con todo un sistema de apoyo a través de afiches, manuales, 
instructivos etc. Pero sobre todo se necesita de un fuerte apoyo 
político, un compromiso de más alto nivel para garantizar su éxito. 

Una tercera estrategia puede definirse como grupos de per
ceptores organizados. se reunen regularmente para oir y discutir el 
mensaje radiofónicco, generalmente con el apoyo de algún material 
impreso y un monitor o maestro auxiliar. Este es el modelo de la 
mayoría de las escuelas radiofónicas en América Latina. Los gru
pos de perceptores pueden reunirse para alfabetizarse o para apren
der alguna técnica o práctica nueva en relación a sus cultivos, su 
dieta, salud, etc. En esta estrategia los grupos tienden a organizar
se por un tiempo indefinido a diferencia de las campañas que son 
por un tiempo definido. 

Una cuarta lestrategia puede definirse como radio foros. Ro
gers (1977) define el radio foro como un pequeño grupo de perso
nas que se reunen regularmente para recibir un programa radiofó
nico específico, que los participantes luego discuten. Sobre la ba
se del programa y la discusión, los participantes fijan una línea de 
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acción inmediata. Este último aspecto diferencia el radio foro de 
las escuelas radiofónicas por lo general. El foro está dirigido hacia 
una acción específica, apoyado generalmente con material impre
so o audio-visual, y técnicos del'Ministerio de Agricultura, Salud, 
etc., mientras las escuelas radiofónicas centran su esfuerzo en la 
solidaridad grupal y la acción educativa. Los radio foros se desa
rrollaron inicialmente en Canadá y luego en La India y su orienta
ción específica fue hacia las prácticas agrícolas modernas. Se da 
una combinación de estrategias; interpersonal y grupal y si funcio
na un buen sistema de retroinformación, su eficacia puede ser sig
nificativa. 

Dos experiencias recientes con radioforos dirigidos a un pú
blico rural, en América Latina; el proyecto de Educación Básica 
Rural en Guatemala y el experimento con CALFORU en Uruguay, 
usaron audio cassette en vez de una transmisión radiofónica como 
tal. El proyecto de Uruguay es de un interés particular por el in
tento de lograr la auto-expresión por parte de los grupos de per
ceptores y volveremos sobre el caso más adelante. 

Finalmente, tenemos los Grupos de Animación, una experien
cia con raíces en las ex-colonias francesas del Africa. En teoría es 
algo diferente a los foros y a las escuelas radiofónicas, por un énfa
sis especial en la participación de la comunidad en la defmición de 
sus problemas, el papel no directivo del animador, el grado de con
ciencia necesaria por parte de la comunidad por comprender la na
turaleza de sus problemas y fmalmente, la característica de la auto
ayuda en el desarrollo de sus proyectos de acción. 

El trabajo de Jamison y McAnany evalúa un gran número de 
proyectos de desarrollo, utilizando alguna de las estrategias men
cionadas arriba. Cada estrategia tiene ventajas y limitaciones, pero 
en todo caso es importante insistir que una parte de su eficacia de
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pende de factores controlados por el proyecto, pero otra parte, y 
generalmente la parte más significativa, depende de factores que el 
proyecto no controla. Por ejemplo, una afirmación que aparece 
constantemente en proyectos de desarrollo es que los campesinos 
necesitan de más información para mejorar la calidad y cantidad 
de sus cultivos. El proyecto se organiza para ofrecer la informa
ción requerida, pero tantas veces se pierde la perspectiva de la ver
dadera causa del problema. El campesino puede tener, objetiva
mente hablando, una necesidad para más información, pero, si no 
tiene como aprovechar la información ofrecida o, aunque tomara y 
aprovechara la información, de todas maneras no se mejoraría su 
situación real, su problema, en definitiva, no es por 10 tanto, la fal
ta de información sino la imposibilidad de aprovecharla por razo
nes estructurales y/o institucionales ( O'Sullivan, 1979, McAnany 
y otros, 1979). 

Por lo tanto es necesario postular objetivos realizables en.to
dos los proyectos de desarrollo y es evidente que aquí hace falta la 
participación de la comunidad. Al mismo tiempo hay que valori
zar el proceso por el cual se logra la participación de la población. 
El éxito de un programa no se mide únicamente por el producto fi
nal, el aumento del ingreso y de la productividad, también es im
portante caminar con una comunidad en su crecimiento espiritual 
y de su conciencia crítica frente a su realidad. 

Es aquí donde vemos la valiosa aportación de un libro como 
este, titulado "Manual para Grupos de Aprendizaje Radiofónico" 
que la Fundación Friedrich Ebei:1: y el Centro para Estudios Supe
riores de la Comu.nicación para América Latina (CIESPAL) nos o
frece a través de :¡u admirable colección INTIY AN. Se trata de un 
verdadero manual, producto de años de experiencia y de una refle
xión constante en un país Africano. En este sentido, estimo que 
Bostwana nos presenta una interesante experiencia educativa digna 
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de ser conocida. 

Se trata de un país relativamente pobre, en Jos primeros años 
de su vida independiente, sin embargo, ha logrado un avance nota
ble en su programa de educación no formal a través del uso de téc
nicas comunicativas que integran los sistemas comunicativos tradi
cionales de ese país con los sistemas modernos del medio radiofó
nico. Botswana es un país Africano, lejos de América Latina, pero 
con problemas educativos y sociales comúnes a todos los países en 
vías de desarrollo. Para un gran sector de la población, la educa
ción escolar formal todavía no es una realidad. 

Se utiliza la radio tanto para la alfabetización como para la 
integración y promoción de ]a comunidad. 

Es particularmente apropiado que la Fundación Friedrich 
Ebert y CIESPAL ofrezca este manual a América Latina, porque 
en este continente se ha desarrollado en forma notable el medio ra
diofónico. Más de tres mil quinientas emisoras operan en todo el 
continente, y más de cien de estas se dedican casi exclusivamente a 
la programación educativa. Este manual les va a facilitar un traba
jo mucho más sistemático. El proceso de la planificación en el 
cual tanto hemos insistido, queda plasmado aquí con gran detalle 
y con la ayuda de gráficas ilustrativas amenas y de gran contenido 
educativo. 

El manual contiene un total de once capitulo s, ordenados en 
una secuencia lógica. Primeramente, se aclara que es un grupo de 
Aprendizaje Radiofónico, y aquí los lectores latinoamericanos i
dentificarán un modelo similar al de varios grupos de las escuelas 
radiofónicas, como asimismo al de los grupos que utilizan la técni
ca del radiocassette. En el caso de Botswana ha sido posible orga
nizar campañas nacionales para buscar soluciones a problemas na
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cionales. En América Latina, por factores como las distancias, vías 
de comunicación y otros, se trabaja preferentemente a nivel regio
nal o local. 

La parte central de este manual se refiere al proceso tanto de 
la planificación como de la ejecución y la evaluación de las campa
ñas. Aquí el lector encontrará un sinnúmero de sugerencias y de 
recomendaciones, basadas en la experiencia del trabajo diario. Es 
particularmente importante, desde el principio, involucrar a la po
blación que será atendida por la campaña, en una forma activa y 
consciente en todo el proceso como tal. Aquí se ubica un verdade
ro reto, porque generalmente las campañas se desarrollan con muy 
poca participación de la población afectada y aquí encontramos 
una de las razones fundamentales para el fracaso de tales progra
mas. 

La experiencia pasada nos demuestra que el medio radiofóni
co funciona mejor cuando está integrado en un conjunto de estra
tegias comunicativas. Además del mensaje radiofónico, se utilizan 
rotafolio, guía de estudio, monitor y otros. La integración de esta 
estrategia en un conjunto organizado y sistemático es lo que le da 
su eficacia. La estrategia también resalta la importancia de la co
municación interpersonal, y la participación del grupo en todo·el 
proceso de la campaña, desde la selección del problema que se 
quiere solucionar hasta la evaluación del proceso total. 

Este manual para Grupos de Aprendizaje Radiofónico será de 
mucho provecho para todos aquellos que trabajan en la promoción 
popular, la organÍ2;ación comunitaria y los programas de educación 
de adultos. 

Jeremiah O'Sullivan-Ryan 
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INT:RODUCCIONAL MANUAL 

Soy tu guía y 

te' acompañaré, 


durante 

todo e,1 


manual 


Este manual muestra la fonna de conducir una Campafia para 
Grupos de Aprendizaje Radiofónico (GAR) en todos sus principa
les aspectos. Está disefiado para que lo utilicen los organizadores 
de campafias, asf como maestros, administradores, personal espe
cializado en planificación o cualquier otra persona que pudiera es
tár interesada en el tema. Esperamos también que 10 usen los estu
diosos sobre Educación para Adultos como un modelo sobre el 
manejo de la educación no formal (ENF). 

El contenido del manual se basa en experiencias obtenidas en 
Botswana. Algunas de las lecciones que se obtuvieron con estas 
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experiencias se pueden transferir directamente a cualquier otro 
país; algunas podrían transferirse pero con ciertas modificaciones, 
y otras (creemos que son muy pocas), probablemente no serán úti
les fuera de Botswana. 

Si uds. tienen tiempo para hacerlo, les sugerimos que lean el 
manual íntegramente. Es un libro bastante pequefío, y sus diferen
tes partes resaltarán con más claridad dentro del contexto de toda 
la obra. 

Hemos producido también una guía de estudios que acompa
fía el manual. Esta guía podría utilizarse para que el potencial per
sonal de la campafia atraviese por todo el complejo proceso de có
mo conducir una campafia radiofónica simulada. Podrían haber 
errores durante el proceso de simulación que arruinarían a una 
campafia verdadera, pero todo esto podrá luego rectificarse. El 
contenido íntegro de la guía de estudios ha sido debidamente pro
bado y sugerimos a Uds., pues, que la utilicen. 

El manual y la guía de estudios han sido en parte preparados 
como ejemplo de nuestra creencia de que los educadores no forma
les pueden y deben compartir herramientas prácticas de trabajo así 
como los más comunes estímulos académicos: artículos, libros, do
cumentos, conferencias. Este libro es una herramienta. Siéntanse 
Uds. libres de utilizarlo, así como cualquier cosa que éste conten
ga, en la forma que deseen. Si tienen alguna pregunta o comenta
rios al respecto, estaremos muy felices de escucharlos y de poder 
a nuestra vez utilizarlos. De todos modos, vamos a agradecerles 
mucho si llegamos a conocer cómo se está utilizando este manual. 
Si Uds. tienen tiempo para hacerlo, sírvanse escribirnos a la si
guiente dirección y cuéntenos acerca de sus experiencias: 

"Manual on RLG Campaígns" 
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CAPITULO PRIMERO 

1._ ¿ Qué es una campaña para grupos de apren~ 

dizaje radiofónico? 

El rY1odelo de una campaña 
para grupos de aprendizaje 
radiofón ico (GAR) t\en€ las 
siguientes coro.cterísticcts 

- Un tema de importancia nacional para gran número de par
ticipantes voluntarios, organizados en grupos de aprendizaje radio
fónico compuestos de 5 a 20 personas cada uno. La mayoría de 
los grupos se reunen exclusivamente con motivo de la campaña. 

- Cada grupo tiene un dirigente adiestrado, que conduce al 
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grupo cuando escucha la transmisión radial de la campaña y cuan

do estudia el material impreso de apoyo a la misma. 

_ La transmisión radial, al igual que los materiales, cubre úni
camente una limitada cantidad de información. 

Los grupos se reunen dos veces por semana, durante un 
breve período de alrededor de cinco semanas. 

- En cada reunión, los grupos de aprendizaje radiofónico dis
cuten, comentan y hacen preguntas respecto a 10 que han estudia
do. Todo ello se envía al cuartel general de la campaña por medio 
de un formulario de información, que será analizado por el Gobier
no y utilizado para orientar planes de acción y políticas guberna

mentales. 

- A través de la radio, se contesta una muestra importante d~ 
las preguntas re.cibidas. 

- Los GAR pueden decidir realizar alguna tarea de acción a
decuada para sus necesidades. 

1.1. 	CUANDO DEBE UTILIZARSE UNA CAMPAÑA PARA 
GRUPOS DE APRENDIZAJE RADIOFONICO y CUANDO 
NO. 

Una campaña para grupos de aprendizaje radiofónico permite 
que una. cantidad limitada de importante información llegue con 
poco costo y de manera efectiva a un número muy grande de per
sonas a la vez. El método puede utilizarse con el fin de hacer con
sultas entre números considerables de personas; también puede uti
lizarse para inducir a que se realice alguna acción. Así pues, se tra
ta de una herramienta importante y útil para la educación no for
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mal. Sin embargo, no puede empleársela en toda situación, por lo 
que hemos limitado su uso a situaciones en que: 

a) Tengamos un mensaje de importancia verdaderamen
te nacional. 

b) Se pueda encuadrar dentro del método de los GAR. 
, c) El tema sea suficientemente interesante como para 

provocar discusión. 
d) Exis¡:an personas competentes para planificar y llevar 

a cabo la campaña. 
e) Haya suficiente dinero. 

Existen una serie de situaciones en las que no se debe utilizar 
el método de campañas para los GAR, por ejemplo en el caso de 
que: 

a) El mensaje en cuestión tenga un significado meramente local 
en vez de nacional. 

b) La audiencia sea muy específica en vez de general. 
c) Haya buenas razones para decidir que es necesario un progra

ma educativo a largo plazo. 
d) Existan importantes intereses de un tipo tal como para que 

no puedan manejarse dentro de una campaña masiva. 

Botswana ha conducido dos grandes campañas para los GAR: 
Una en 1973 y la otra en 1976. Sus organizadores tomaron la ex
periencia en GAR obtenida en Tanzania, donde, a la ,vez, se ha
bían beneficiado de los trabajos "1'ealizados con foros radiofónicos 
para campesinos (!ll el Canadá, India, Ghana y otros lugares. En 
los apéndices se incluye bibliografía e información acerca de estas 
experiencias. 

Algunos ejemplos de las campañas para los GAR que ya se 
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han llevado a cabo con éxito son: 

La popularización del Plan Nacional de Desarrollo en Bots

wana y Tanzania. 


Explicaciones acerca de las elecciones generales en Tanzania . 


. Salud e higiene nacional en Tanzania. 


Décimo aniversario de la independencia en Tanzania. 


Consulta pública acerca de la propuesta de un plan de acción 
gubernamental de principal importancia en Botswana. 

~ 

~ 


Desde este punto en adelante, el manual trata del proceso 
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mismo de las campañas para los GAR. Con tal propósito, hemos 
utilizado el interés real, pero aún no realizado, de Botswana en 
conducir una campaña a nivel nacional para los GAR respecto a hi
giene ambiental. 

Se debe hacer notar que lo que trataremos aquí es el proceso 
mismo de la campaña y no el tema de ésta. 

Cuando sea factible, ilustraremos nuestros argumentos con e
jemplos tomados de la campaña para los GAR realizada en 1976 
sobre Políticas acerca de Tierras Pastizales Tribales (PTPT) y la 
campaña sobre el Plan Nacional de Desarrollo realizada en 1973 

para los GAR. 

Estos ejemplos se presentan en recuadros para separarlos 

También se usan los recuadros para dar ejemplos detalla
dos sobre los puntos de vista que desearnos dejar senta
dos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2._ Comenz,u al comienzo. 

2.1. UNA VISION GENERAL DEL TEMA 

La campaña para los GAR tiene que comenzar en alguna par
te: por sí misma no puede echar a andar. Y, de cierta manera, las 
etapa~ iniciales de la campaña son las más intrincadas ya que, natu
ralmente, suceden antes de que de la idea de la campaña se haya 
podido desarróllar un plan y su propio impulso y organización. 

En esta sección vamos a describir en forma realista cómo la i
maginaria Campal1a de Limpieza que proponemos podría llevarse a 
cabo en Botswana desde la más temprana etapa en que se la conci
be hasta la etapa en que se establece la organización y comienza a 
funcionar. 

El diagrama que se anota a cOf';nuación, indica los diez pasos 
del proceso. El procedimiento en cuestión será diferente en cada 
país en cuanto a su detalle, pero si se recorren todos estos pasos, 
resultará esencialmente igual en todas partes. Debemos comenzar 
por el comienzo. 
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Debemos 
COY1letl lOr 

pOY'" el 
comi IU\ z.o! 

1. 	 Después de la identificación, las pri
meras ideas sobre el tema de la Cam
paña. 

1 

2. Consulta preliminar. 

1 

3. Investigación preliminar sobre el con.

tenido de la Campaña. 

i 

4. 	 Producción del Plan preliminar de la 

Campaña, discusiones con el Comité 
Coordinador de Extensi6n Rural 
(CCER). 

.... 

Diez pa.sos~al iniciode 
la Compaña. 
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5. 	 Presentación al Gabinete de un memorandum explicati
vo del proyecto, a fin de que se emita instrucciones pa
ra: 
a) Establecer la organización de la campaña. 
b) Otorgar a la Campaña su necesaria alta prioridad. 
c) Conseguir fondos para la Campaña. 
(N.B.: Con el fm de poder seguir adelante con nuestra 
operación, vamos a suponer que el Gabinete dará su vis
to bueno. Pero, obviamente, esto no sucederá necesaria
mente de la misma forma en todas los casos, y el visto 
bueno podría ser una decisión tomada por otros funcio
narios de alto rango.). 

6. 	 El Comité Coordinador de Extensión Rural se reune y: 
a) Toma nota de las instrucciones emitidas por el Gabi

nete. 
b) Aprueba formalmente la Campañ.a de Limpieza y le 

da prioridad... 
e) Nombra un Coordinador de la Campaña. 
d) Ordena al Coordinador de la Campaña que tome con

trol de la misma. 
e) Nombra los miembros de agencias del Comité de 

Limpieza. 
f) Decide sobre la fecha para la primera reunión del Co

mité de Limpieza. 

7. 	 El Coordinador de la Campaña prepara un plan detalla
do para la Campaña y 10 discute individualmente con ca
da agencia involucrada (y, por supuesto las agencias se 
reúnen formal e informalmente, según cuál sistema re



42 D. Crowley - A. Etherington - R. Kidd 

sulte más útil, para tratar y convenir sobre sus funciones 
individuales y colectivas). , 

1 

8. 	 El Comité de Limpieza se reune para: 

a) Discutir, enmendar y dar los últimos toques al plan. 
b) Convenir sobre un calendario de reuniones y un siste

ma para que cada agencia se mantenga informada del 
progreso y exigencias de la Campaña. 

c) Establecer los grupos de trabajo de la Campaña y los 
grupos de distritos y de ciudades. 

L 

9. 	 Los grupos de Trabajo de la Campaña se reunen para: 

a) Asegurarse que todos sus miembros estén familiariza
dos con el plan general de la Campaña. 

b) Revisar en detalle sus propias tareas dentro de la 
Campaña. 

c) 	 Convenir sobre un calendario de reuniones y un mé
todo de trabajo. 

¡ 

10. 	 Los Grupos de Distritos y Ciudades se reunen para con

venir en: 
a) Las tareas y las personas que serán responsables de 

llevar a cabo cada tarea. 
b) Un calendario de reuniones y un método de trabajo. 
c) Un sistema para comunicarse con el Coordinador de 

la Campaña. 

2.1.1. Primeras ideas sobre el tema para la campaña. 

Parece que las campañas para grupos de aprendizaje radiofó
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nico han tenido comienzos semejantes en todas partes. El Gobier
no central, a menudo influenciado por los departamentos de edu
cación para adul::os de las universidades, como fue el caso de Tan
zania y Botswana, es quien normalmente decide que tiene un men
saje muy importante para comunicar al pueblo y del que debe ob
tener alguna información de retorno. Así, pues, el Ministerio del 
ramo (yen el caso que usando como ejemplo, el Ministerio de Sa
lud) lanza inicialmente la idea, delineando el proyecto que, en este 
caso, se llamará la Campaña de Limpieza. 

La Campaña de Limpieza aspira a promover: 
1. Agua segura .. 
2. Letrinas. 
3. Sistemas para eliminación de basura. 
4. Manejo higiénico de los alimentos. 

En esta etapa, nuestra campaña todavía es apenas una idea: 
aún no se ha establecido ninguna organización para ella. La con
sulta e investigación iniciales serán llevadas a cabo por la persona o 
la agencia interesada en promover la idea. Obviamente, aún no 
existen reglas para manejar este trabajo preliminar. Pero aquellos 
que estén interesados en la idea de la Campaña deberán aguzar su i
maginación respecto a la misma y extender el interés y respaldo 
preliminares entre sus colegas profesionales desde el comienzo mis
mo. 

En el caso de Botswana, el Ministerio de Salud informa de su 
interés a la Unidad de Desarrollo Rural (UDR), la que proporciona 
los funcionarios para el Comité Coordinador de Extensión Rural 
(CCER) interministerial. 
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¡la Campaña 
de L¡l't\piet~ 
e s utlQ ""'VII I 
bver.1I ideo..-

//) 

Se ve que existe una respuesta inicial positiva, y el Departa· 
mento de Salud y el Comité interministerial esbozan las fechas pa
ra el período que se propone para la Campaña, el mismo que no se
rá sino dentro de veinte meses todavía. Se discute entonces la idea 
con los distritos y las agencias de educación no formal. Este pro
cedimiento podrá variar algo de país a país, pero tiene que ser con" 
siderado de todos modos. Es de máxima importancia un procedi
miento correcto. 

2.1.2. Consulta preliminar. 

Una de las mayores críticas que se hacen ttlas campañas para 
los GAR es que son resultado de la planificación de arriba hacia a
bajo (vertical) y que desorganizan o interrumpen a programas ya 
planificados, estas campañas son muy grandes y tienen que ser 
conducidas por varias agencias. Si se involucra con suficiente anti
cipación a gente de todos los niveles posibles tanto para la identifi
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([Por qué no m~~ 
lo diJi5teanteS? 

Ya -tengo . 
un programa, 

1) 
--~~---.:::~~---
cación (o, por 10 menos, para refinar el tema de la campaña) como 
en el diseño, mismo de la campaña, las críticas quizás sean menos 
fuertes. De todas maneras, llevándolas a cabo adecuadamente, las 
tareas preliminares ayudan a las campañas de los GAR en el senti
do de que: 

a) 	 Se logra que el tema de la campaña pueda llegar tan correcta
mente como es posible a la totalidad de la audiencia de los 
GAR,y 

b) 	 Se obtiene el apoyo de los muchos profesionales que deben 
estar involucrados en la planificación y conducción de una 
campaña para los GAR. 

Recordando, pues, el tema propuesto para la Campaña de 
Limpieza, la consulta preliminar deberá: 

a) 	 Informar a todas las personas a quienes el asunto concierne a
cerca de la Campaña para los GAR que se está proponiendo. 

b) Establecer las fechas propuestas. 
c) Tratar sobre quién deberá estar implicado en su conducción. 
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d) Descubrir los efectos que la Campaña de Limpieza pudiera te
ner sobre otros programas. 

e) Tratar de minimizar los conflictos y de acrecentar al máximo 
la cooperación. 

f) Buscar sugerencias sobre la forma en que la Campaña pueda 
conducirse de mejor manera. 

g) Ver cuánta ayuda adicional podría necesitarse, y 
h) Escuchar con cortesía y debatir ampliamente las objeciones 

que se presenten. 

En Botswana, esta consulta tendría lugar principalmente a 
través de las agencias profesionales de educación no formal y los 
Comités de Desarrollo de los Distritos (CDD). Otros países ten
drán sus propias agencias sub-nacionales pertinentes a las que ha
brían de utilizar. 

Esta primera consulta preliminar indicará si la idea de condu
cir una campaña obtiene una respuesta razonablemente positiva o 
si no es ése el caso. 

. .,
Si \a reocclon es negazS:'

es mejor abandonar 
la idea o volver otra 
vez a pensar 

JI 
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Para los propósitos de este manual, vamos a suponer que la 
respuesta es favorable. De modo que ahora ya está claro que los 
promotores de la, Campaña van a continuar adelante, así es que su
gerimos que la próxima eta:pa sea una investigación preliminar so
bre el contenido de la Campaña. 

¿Quieres que se 
h"q" r" Cá"'l'aña.~ 

2.1.3. Investigación preliminar sobre el contenido de la campaña. 

Esta investigación preliminar trata de descubrir una serie de 
cosas importantes acerca del tema propuesto para la Campaña. En 
términos muy amplios, trata de descubrir: 

a) 	 Los problemas e inquietudes de la gente sobre los tópicos su
geridos de la Campaña (agua, letrinas, eliminación de basura y 
manejo de alimentos). 

b) 	 Si estos tópicos son factibles en una campaña para los GAR. 

Las personas que promueven la Campaña podrán realizar esta 
investigación por sí mismas, o pueden pedir a otros que la hagan. 

Algunas de las cosas que será necesario investigar se enumeran 
a continuación: 
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Les presel1to 
al. \nvesbgador
Evaluador de 
la Campaña 

Encantado 
de 

conocerles 

INQUIETUDES PARA LA INVESTIGACION 


a) ¿Cuále~ son los problemas que tiene la gente? 
b) ¿Cuáles son las soluciones a estos problemas? 
c) ¿Cuáles son las restricciones que existen al aplicar estas solu

ciones? 
d) ¿Cuáles intereses creados se ven amenazados con las solucio

nes? 
e) ¿Cuánto costarán 1as soluciones (al individuo, a la familia, a 

la nación)? 
f) ¿Cuáles son las actitudes de la gente? 
g) ¿Qué es lo que la gente cree? 
h) ¿Qué es lo que la gente hace o practica en la actualidad? 
i) ¿Qué lenguaje usa la gente al hablar de estas cosas? 
j) ¿Qué clase de conceptos erróneos tiene la gente? 
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k) ¿Cuáles son las políticas que existen en la actualidad y aque
llas propuestas? 

1) ¿Qué antecedentes existen sobre alguna acción anterior 
ca de este tema? 

m) ¿Cuáles variaciones regionales deben tomarse en considera
ción (problemas, solución, lenguaje, etc.)? 

Método de Investigación. 

Habrá que comenzar obteniendo y leyendo: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Informes oficiales (por ejemplo, de los Ministerios). 
Planes Nacionales de Desarrollo. 
Informes de Investigación. 
Resúmenes Estadísticos. 

Se debe preparar una lista de tópicos que necesitarán de dis
cusión ulterior. Con esta lista en mano, habrá que entrevistar a 
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personajes pertinentes, como por ejemplo: 

a) Trabajadores de campo. 
b) Maestros. 
c) Funcionarios gubernamentales. 
d) Miembros del público. 

Habrá que concentrarse más en escuchar y en comprender 
que en hacer cálculos. Lo que se lea y escuche se debe luego esta
blecer en categorías, bajo encabezamientos como los que se han in
dicado anteriormente, y despues, más o menos en un mes más, se 
hablará con los promotores de la Campaña acerca de lo que se ha 
obtenido. 

¿Existe suficiente información como para que el personal a
decuado pueda escribir los materiales con más profundidad, 
conocimiento y sensibilidad? 

¿Existe suficiente información como para permitir a los pro
motores den nueva forma a los primeros objetivos tentativos 
de la campaña con auténtica exactitud? 

Si fuera preciso tener más información, se necesitará un enfo
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que mucho más sistemático; habrá que tomar en cuenta qué infor
mación se necesita y luego compararla con los recursos emanados 
de la investigación. 

Quizás habrá que hacer un estudio especial o estudios de ob
servación participativa. 

Sin embargo, creemos que, por 10 menos en el caso de Bots
wana, se puede conseguir gran cantidad de información de los do
cumentos existentes o por medio de personas conocedoras de la 
materia. 

Si son aceptables los resultados de la consulta e investigación 
preliminares, éstos harán que la Campaña de Limpieza se torne en 
una realidad. Con ello, comienza a tener su impulso necesario, y 
los promotores d.e la Campaña pueden proceder a la preparación 
de un plan preliminar. 
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CAPITULO TERCERO 

3._ Plan pre1liminar de la campaña. 

Nuestra experiencia aconseja que la mejor forma de preparar 
respuestas a las preguntas que podrían hacerse acerca de la Campa
ña propuesta (y que se necesitarán para contestar a preguntas im
previstas) es preparar y programar el calendario de un plan prelimi
nar, amplio y extenso, para la totalidad de la Campaña. Es una ta
rea que debe realizarse en una etapa temprana. Creemos que el 
mejor momento para ello es después de haber completado la inves
tigación y consulta preliminares, y antes de tomar el paso formal 
de acercarse al Gabinete para llegar a una decisión acerca de la 
Campaña. 

La primera tarea es preparar un calendario muy aproximado 
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con el fin de dar a la Campaña una elemental perspectiva en el 
tiempo. Muy pronto necesitará refinarse, pero el calendario que a 
continuación mostramos servirá para los propósitos de los promo
tores cuando preparen el plan preliminar de la Campaña. Suponga
mos que todo esto lo estamos escribiendo a mediados de 1989: 

1990 1991 

FEBRERO IMARZO-JULIO ISEPT.-DIC.!ENERO-MAYOI JULIO-AGO·ISEPT.-DIC 

Planificacion y EvaluaTaller de Adiestra- Reclutamiento Campaña 
e onduccÍón de ción yadiestra miento del yadiestramientc 
la campaña elaboranliento personal y de dirigentes de 
piloto ciónpara el producción los GAR. 

personal del inde material 
de la forme 

final.Campaña 

En ésta y en las próximas páginas aparece la primera idea de 
los profesionales acerca del proyecto de plan general para las tareas 
que habrán de realizarse si es que va a funcionar la Campaña de 
Limpieza. En esta etapa el plan es todavía muy tosco, pero se lo 
reHnará rápidamente conforme los promotores lo vayan discutien
do con las agencias pertinentes. 
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PRIMERA PARTE: UNA VISION GENERAL 

Para poder comprender el resto del plan, los lectores de este 
librito deberán tener una amplia perspectiva de lo que es la Campa
ña, que incluya sus metas, el público al que debe llegar, su costo y 
sus necesidades de personal. 

SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO 

Esta parte del plan trata sobre todo del trabajo que los pro
motores creen que debe realizarse en el campo. Hace énfasis en la 
delegación de tareas a niveles de distrito, ciudad y poblado, en 
donde habrán de establecerse los Grupos de Distritos, Ciudades y 
Poblados. También trata sobre las tareas que deben llevarse a cabo 
en áreas remotas a las que normalmente no llegan los medios de 
comunicación colectiva y los servicios de extensión. Además, con
sidera tareas de campo para 'realizarlas entre trabajadores migrato
rios, organizaciones no gubernamentales, escuelas, etc. 

TERCERA PARTE: ADIESTRAMIENTO 

Habrá que adiestrar a muchas personas en una campaña para 
los GAR, algunas en tareas simples, otras en tareas complejas. La 
Segunda Parte e:,tablece los puntos de vista de los promotores so
bre lo que tendrá que hacerse. 

CUARTA PARTE: MATERIALES 

Las campao.as para los GAR utilizan gran cantidad de mate
riales impresos. Alguien tiene que estar a cargo de producirlos. La 
Cuarta Parte enumera los materiales que hay que producir. 

http:campao.as


56 D. Crowley - A. Etherington - R. Kidd 

QUINTA PARTE: TAREAS PARA EL COORDINADOR DE LA 
CAMPAÑA 

Los promotores opinan que habrá necesidad de un Coordina
dor de la Campaña (CC) trabajando a tiempo completo. 

Esta es una lista preliminar de las muchas tareas que el Coor
dinador tendrá que realizar durante la Campaña. 

SEXTA PARTE: OFICINA DEL COORDINADOR DE LA CAM
PAÑA 

Se necesita una oficina para apoyar al Coordinador de la 
Campaña durante todo el período del proyecto. La Sexta parte in
dka 10 que esta oficina va a necesitar. 

3.1. UNA BREVE VIS ION GENERAL DE LA CAMPAÑA. 

(A9vít¡e~~ 
visiot1 gene.r.'jVas a tener 
mucho que leer. 

METAS: 

Promover la existencia de un medio ambiente más higiénico, 
al fomentar: 
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1. Agua segura. 
2. Letrinas 
3. Eliminación de basura. 
4. Manejo higiénico de los alimentos. 

PUBLICO AL QUE HAY QUE LLEGAR: 

- 100.000 adultos, en 7.000 grupos de aprendizaje radiofóni
co. 

- Como p'J.blico secundario: todos los escolares, los trabaja
dores migratorios. 

METODO: 

a) 10 programas radiofónicos, transmitidos a los GAR durante 
cinco semanas. 

b) Cada GAR deberá tener un dirigente de grupo debidamente a
diestrado. 

c) Los GAR utilizarán material de estudio en las 10 sesiones. 
d) Los GAR discutirán el contenido de cada sesión, tomarán me

didas prácticas respecto a ello cuando sea pertinente, e infor
marán acerca de sus sesiones de estudio/acción a los organiza
dores de la Campaña. 

COSTOS: 

Se necesita un donante para fmanciar el proyecto de la si
guiente manera: 

- Trabajo de campo y adiestramiento US$ 60.000 
- Materiales US$ 80.000 
- Consultas US$ 25.000 
- Evaluaci6n US$ 10.000 
- Misceláneo US$ 25.000 

Total: US$ 200.000 
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PERSONAL: 

La mayor parte de las tareas serán realizadas por personal que 
en la actualidad trabaje en las agencias existentes. Esto representa 
la contribución nacional a la Campaña. El personal adicional prin
cipal serán el Coordinador de la Campaña y personal de apoyo. 

Q~~i;;~I1! Ahora 5~1ll3'. 
I h que hacer _I@

uie~ vul€lo~ve ay LY~ 
~~"o ~ 

3.2. TRABAJO DE CAMPO. 

NIVEL TAREA RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE PO
PLAN. NERLO EN PRACTICA. 

Nivel de 
distrito y 
Ciudad 

a) Establecimiento 
de gru p os de tra
bajo. 

b) Procedimientos 
de operación de 
los grupos. 

e) Métodos de co
municación con 

Gru po de Trabajo de cam

po y Adiestramiento con 
Grupos de Distritos. 

Grupo de Distritos 

eICC. 
d)Procedimientos 
para presupuestos 

y con tabilidad. 


e)Diagrama de flujo 
de las operaciones 
de los grupos, in
cluyendo trabajo 
en el campo, adies
tramien to, etc. 

f)Instruccion es e in- J 
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-
terrogatorios a los 
Grupos de Pobla
dos. 

g)Adiestramiento y e
quipamiento a los 
dirigentes de los GAR.. 

h)Existencias. 
i)Mediación en discor 

dias. 
j)Preparación de inD r-

mes. 

Nivel de 
Poblados 
y Parro
quias. 

a)Establecimiento de Gru po de Trabajo de cam-
Grupos de Pobla po y Adiestramiento con 
dos y Parroquias. Gru pos de Distritos. 

b)Trabajo de redu
tamiento. 

c)Adiestramiento 
de dirigentes de 
10sGAR. 

d)Procedimientos 
para emitir infor
macién. 

e)Tran sporte. 
f)Visitas a los GAR. 

Grupos de Distritos, Gru
pos de Poblados, miem
bros del parlam en to, c aci
ques y concejales. 

Grupos es 
peciales 
(habitan
tes rura
les distan 
tes). 

Se necesita un siste- Funcionarios para desarro 
ma móvil. 110 en áreas remotas y fun

cionarios de plan ificac ió nI 
desarrollo rural con Grupo 
de Trabajo de Campo y A
diestr amien too 

Grupos de Distritos. 

Trabaja
dores 
migrato
rios. 

Desarrollo de un sis- Grupo de Trabajo de Cam

tema de "trabajo de po y Adiestramiento. 
campo" por medio 
del COITeo con ade
cuado respaldo ra
diofónico. 

Grupo de Trabajo de 
Campo y Adiestramiento. 

3.3. ADIESTRAMIENTO. 


Habrá que adiestrar a muchas personas en una campaña de a



60 D. Crowley - A. Etherington - R. Kidd 

prendizaje radiofónico: algunas en tareas simples, otras en tareas 
complejas. El siguiente cuadro establece la primera idea tentativa 
de los promotores sobre lo que habría de hacerse. SE NECESITA 
UN ESTUDIO CUIDADOSO. 

PERSONAS ~IESTRAMIENTO PA RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA 
A LASQUE ~A LA TAREA QUE SE CONTENIDO IMPLEMENT ACION. 
HABRAQUE NDICA A CONTINUA
ADIESTRAR GION. 

a)Trabajos de comités. Grupos de Grupo de Trabajo de Grupo de Trabajo de 
Distritos y Campo y adiestra- Campo y Adiestra-

b )Instrucciones e in te-Ciudades miento. miento. 
rrogatorios a trabaja
dores de campo. 


c)Adiestramiento a 

dirigen tes de los GAR. 


d)Organización de re
du tamiento móvil. 


Grupos de a)Trabajo de grupos Grupo. de Trabajo Grupos de distrito y 
Poblados de po blados. de Campo y Adies· ciudades. 
y Parro tramiento. 

quias 
 b)Trabajo de reclu

tamiento. 


c)Adiestramiento a 
dirigentes de los GAR. 

d)Visitas de campaña 

a los GAR. 


e)Preparación de In
formes. 


a)Transporte y logís-Personal Grupo de Trabajo Grupos de distrito. 
rica.de reclu de Campo y Adies

tamiento 
 tramiento. 

móvil 


b )Procedimie'ntos de 
rec lutamiento. 


c)Preparación de In
formes. 
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Observa
dores par
ticipantes. 

Función de investi
gación y redacción. 

Grupo de Evalua
ción y Consulta 

Grupo de Evaluación 
y Consulta. 

Personas 
encargadas 
de tareas 
prácticas 

Tare:as relacionadas 
con insumas físicos 
para la Campaña, por 
ejemplo, planchas de 

concreto, alambre de 
mal1a. 

Grupo de acción. Concejos de distritos 
y ciudades. 

Empaca
dores y 
choferes 

Tareas tales como el 
empaque de materia
les para su despacho 

Coordinador de 
la Campaña 

Coordinador de Cam
paña. 

Codifica
dores 

Codificar la informa
ción obtenida de los 
formularios de in for
me de los GAR_ 

Grupo de Evalua
ción y Consulta 

Grupo de Evaluación 
y Consulta 

I 
Traduc
tares 

Traducción de mate-
dales de enseñanza 
(por ejemplo, la 
guía de estudios). 

Grupo de enseñanza 
de materiales. 

Grupo de Materiales 
para Enseñanza 

¡Espero..l To.mbién 
r,eces<t:o.s adiestrarte. 
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Formularios Administrativos: de Evaluación/Con-

Mol CI Q0ique )te ha blo. 
el Jete de la ImpfQnta 
del Gobierno.Tenemos 
m vcho trabajo por de
lante.¿ Podrías man
darno5 10 toneladac. 

~¡---'-.,--::-==fl-

D. Crowley - A. Etherington - R. Kidd 

3.4. MATERIALES PARA LA CAMPAÑA. 

Materiales de Estudio: 


Prog~amas radiales (10) 

Guía de estudios (10 capítulos) 

Ilustraciones para rotafolios (10) 

Cartel con agenda 

Formularios para informes 


Materiales para adiestramiento 

de Dirigentes de los GAR: 


Guía de estudio (versión abre

viada) 

Programas radiales (10 progra

mas, cada uno de 5 minutos de 

duración, en casette) 

Ilustraciones para rotafolio~ 


Formularios para informes 


ele pare I? 
....... 


Equipo: 


Radio 

Rotafolios 


Materiales para trabajo 

de campo: 


Materiales de adiestramiento pa

ra: 

A) Grupos de Distrito y Ciudades 

B) Grupos de Poblados y Parro

quias. 
Formularios para reclutamiento 
de dirigentes de los GAR. 
Formularios para informes de vi
sitas a dirigentes de los GAR. 
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Formularios de planificación Formulario de registro para diri
y presentación de informes gentes de los GAR. 
Formularios para entrega de Registro del Grupo. 
equipos. Formularios para informes 

Formularios para observadores 
participantes. 

3.5. TAREAS PARA EL COORDINADOR DE LA CAMPAÑA. 

1. 	 Preparación de un plan detallado (para la Campaña). 
2. 	 Planificación y conducción de una campaña piloto. 
3. 	 Establecimiento, respaldo y programación de comités y gru

pos. 
4. 	 Conducción de un taller de adiestramiento para los grupos de 

trabajo de la Campaña de Limpieza. 
5. 	 Comunicación con Grupos de Distrito y Ciudad. 
6. 	 Monitoreo y ajustes en el progreso de los grupos de trabajo y 

los Grupos de Distrito y Ciudad. 
7. 	 Manejo de las finanzas del proyecto. 
8. 	 Mantener informado al Gabinete y al Gobierno. 
9. 	 Publicidad. 
10. Informes al Gobierno, donantes, y otros. 
11. Arbitraje. 
12. Mediación, 
13. Dirección. 
14. Mantener el espíritu del 	 Es uno corgQ pesada

L------=-,----,riJ¡JJJiII!&!.---J 	pero plan iflcando ) 
mi 

objetivo. 

) 
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3.6. 	OFICINA DEL COORDINADOR DE LA CAMPAÑA. 

Esta oficina deberá estar en capacidad de actuar como secre
taría, comisariato y centro de comunicaciones de la Campaña. Va 
a necesitar: 

1. 	 Personal adecuado: Un asistente para el Coordinador de la 
Campaña, una secretaria competente a tiempo completo y un 
mensajero. Además, en una serie de etapas de la Campaña se 
va a necesitar personal a medio tiempo. 

2. 	 Un sistema de archivos para los registros de: 
a) Gastos. 
b) Reuniones. 
c) Reclutamiento. 
d) Radios 
e) Informes de distritos y ciudades. 
f) Distribución de equipos. 

Las cosas pue
den marchar bie.n 
si la oficinade fa: 
Campaña t¡ef1~ 
personal y eqv! 
po adecuado_- 
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3. 	 Facilidades para comunicaciones~ 
a) Radio. 
b) Telefono. 
c) Correo. 

4. 	 FacilidaJes para almacenar y empacar los suministros de la 
Campaña. 

5. 	 Transporte: Un rubro diferente y muy necesario. 
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CAPITULO CUARTO 

4._ 	 Establecimiento de la organización de la 

campaiíta. 

4.1. 	PRESENTACION DEL PROYECTO AL GABINETE 

Debemos tener presente, hoy y siempre, que las campañas pa
ra los GAR son un importante compromiso que afecta a decenas 
de miles de personas. De modo que tener información correcta 
desde el comienzo no solamente es una buena idea sino que es una 
necesidad. Hay que estar seguros de que la información sea correc



68 D. Crowley. A. Etherington. R. Kidd 

ta porque en esta etapa ya aparecerá la gran probabilidad de con
ducir una campaña a nivel nacional sobre higiene ambiental: La 
Campaña de Limpieza. Y debido a que la intención es de que la 
Campaña llegue a cubrir todo el país, que penetre a decenas de mi
les de hogares, y porque debe recibir prioridad sumamente alta si 
es que ha de tener éxito, necesitará de un indudable respaldo ofi
cial. 

En Botswana, este respaldo podría ser del Gabinete. En los 
países de uds. quizás no sea asunto para la atención del Gabinete, 
pero de todos modos habrá que obtener el compromiso y el visto 
bueno de la autoridad nacional competente que pueda respaldar a 
este tipo de campaña a nivel nacional. Para propósitos de nuestra 
idea, diremos que es el Gabinete :!l que deberá dar apoyo a la Cam
paña. 

Será necesario preparar un memorandum en el que se expli
que cuidadosamente la propuesta de la Campaña. Si el Gabinete 
expresa su conformidad, tendrá que emitir una orden indicando 
que: 

a) Debe realizarse la Campaña. 
b) Debe establecerse la necesaria organización para ella. 
c) Debe darse alta prioridad a este proyecto; y 
d) Debe conseguirse financiación para la Campaña. 

Term iv1oron -tUS 

díoc; -fdci les. 
Adelante Con la 
Campaña.. 
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4.2 	 COMITE COORDINADOR DE EXTENSION RURAL 
(CCER) 

Una vez que el Gabinete haya dado su firme respaldo oficial, 
es asunto del Comité Coordinador de Extensión Rural crear una 
organización amplia y operativa para que dirija la Campaña. Más 
adelante presentamos un organigrama para la Campaña de Limpie
za. 

El Comité Coordinador de Extensión Rural es en Botswana la 
unidad que se ocupa de coordinar a nivel nacional todos los aspec
tos de planificación e información sobre Educación no Formal 
(ENF). En el país de Uds. debe haber un organismo semejante: 
podría estar formado como comité, al igual que el CCER; podría 
tratarse de una serie de comités; o podría ser un solo funcionario. 
Pero, cualquiera que fuera su forma, su papel será semejante al del 
CCER y tiene fundamental importancia si se desea llevar a cabo 
una campaña para los GAR. 

Constantemente debemos recordar que las campañas para los 
GAR san de gran envergadura y que afectan a muchas agencias. 
Por 10 tanto, la C.ampaña debe tener el visto bueno de todas ellas, 
las mismas que: 

a) Deben estar informadas acerca de la Campaña; 
b) Deberán estar de acuerdo con la Campaña; 
c) Deberán indicar formalmente su apoyo a la misma. 

Además, en la primera reunión tendrán .que: 

a) Nombrar un coordinador de la 
campaña. 

b) Ordenar al coordinador de la 
campaña que tome el mando de la Campaña 
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de Limpieza. 

c) Nombrar a los miembros de agencias de la Cam
paña para Limpieza. 

d) Anunciar la fecha de la primera reunión del Comité 
de Limpieza. 

j E ¡(celen te E ¡ 
Gcblerno :0 ha 
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En Botswana, el CCER será' el que haga toda esta !abor de ha
bilitación. 

Todas las agencias de extensión y de Educación no Formal par
ticipan en el Comité, y es el Comité el que obtendrá la aprobación 
formal del Gobierno para la Campaña. En Botswana, la Campaña 
deberá estar bajo la supervisión de un subcomité interministerial 
del CCER (el Comité de Limpieza), y en el país de uds. :¡erá nece
sario tener un grupo supervisor semejante. 
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Grupos de la Campaña: 
1. 	De trabajo de campo 

y adiestramiento. 
2.De producción de ma
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3.De evaluaciónfconsul
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4. De acción. 
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4.3. EL COORDINADOR DE LA CAMPAÑA 

El CCER nombra al Coordinador responsable de la campaña 
para los GAR. Deberá tratarse de una persona experimentada en 
la educación no formal; un administrador con amplia experiencia, 
capaz de soportar un ritmo intenso de trabajo y de trabajar bajo 
presión. Deberá delegar responsabilidades: la carga de trabajo es 
excesiva para que se la pued;¡ realizar de otra manera. 

Es necesario asegurarse que el Coordinador de la Campaña a
suma sus funciones a su debido tiempo. 

En la campaña sobre tierras pastizales tribales realizada en 
Botswana, no se tuvo un coordinador sino mucho tiempo des
pués de haberla iniciado. Y cuando se nombró al coordina
dor, éste demoró en asumir sus funciones, demora que ocasio
nó trabajo extraordinario a otras personas, lo que impidió el 
cumplimiento de las fechas límites y provocó mucha fricción 
y gran cantidad de trabajo acumulado para el mismo coordi
nador cuando finalmente hizo su aparición. 

La primera tarea del Coordinador es preparar un plan detalla
do para la Campaña, refinando el plan preliminar que fuera produ
cido por sus promotores. 

Una vez hecho esto, el Coordinador deberá discutir el plan 
con cada una de las agencias involucradas en la Campaña con el fin 
de obtener su apoyo en principio con respecto a tareas convenidas 
para efectuarse hasta ciertas fechas límite. Así se da a cada agen
cia la oportunidad de revisat la ayuda que se ha sugerido para la 
Campaña y de hacer comentarios sobre otros aspectos del plan. 
Fundamentado en las sugerencias de las agencias, el plan será toda
vía enmendado, y finalmente presentado a la primera reunión del 
Comité de Limpieza. 
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4.4. EL COMITE DE LIMPIEZA 


í5í! Algvien tiene 

"> 
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la Cam ponct. 

Este comité estará d Cüordinador de la Campa
ña, como presidente, y tendrá miembros de todas las agencias que 
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tienen participación significativa en la Campaña de Limpieza. Sus 
miembros deberán pertenecer al personal de alto nivel de sus pro
pios departamentos, y deberán estar en capacidad de comprometer 
y obligar a aquellos departamentos en las acciones que el comité 
convenga. 

Básicamente, el Comité de Limpieza tiene tres funciones: 

a) Dar al Coordinador de la Campaña la asistencia que éste soli
cite. 

b) Pasar revista y dar asistencia durante el curso de la Campaña. 
c) 	 Mantener perfectamente informados a sus propios departa

mentos y agencias. 

El Comité de Limpieza probablemente se reunirá cada tres o 
cuatro meses. 

En su primera reunión, el Comité de Limpieza da la aproba
ción final al plan de la Campaña. Además, los miembros deberán 
ponerse de acuerdo sobre: 

a) 	 Un calendario de reuniones del comité, y un sistema para 
mantener informadas a sus propias agencias sobre la marcha y 
exigencias de la Campaña. 

b) 	 La nómina de miembros de los grupos de trabajo. 

4.5. GRUPOS DE TRABAJO DE LA CAMPAl'J'A 

El próximo paso es establecer grupos de trabajo para que asu
man las siguientes tareas especializadas: trabajp de campo y adies
tramiento, producción de materiales de enseñanza, evaluación y 
consulta, acción e interpretación de datos. En su primera reunión, 
cada grupo deberá: 

a) 	 Asegurarse que todos los miembros estén familiarizados con 
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el plan gené:ral de la Campaña. 
b) Revisar en detalle sus propias tareas dentro de la Campaña. 
c) Convenir sobre un calendario de reuniones y un método de 

trabajo. 

A continuadón damos un resumen del trabajo de cada uno de 
estos grupos: 

4.5.1. Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento 

Las tareas de este grupo se describen con más detalle más ade
lante. Esencialmente, este grupo (cuyos miembros deben ser per
sonas versadas, con experiencia en trabajo en el campo) deberá pla
nificar y manejar: 

a) La publicidad en el campo. 
b) El trabajo de los Grupos de Distrito y Poblados, incluyendo 

un sistema para reclutamiento de dirigentes de los GAR. 
c) Adiestrami,~nto a los dirigentes de los GAR. 

4.5.2. Grupo de Materiales para Enseñanza 

El Grupo de Materiales para Enseñanza tiene que preparar to
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dos los materiales de "enseñanza" de la Campaña: 

a) Programas radiales. 
b) Guías de estudios. 
e) Ilustraciones para rotafolios. 

Los miembros de este Grupo deben tener experiencia, aunque 
no hay ningún misterio respecto a la producción de materiales y 
ese trabajo puede realizarse en cualquier país en vías de desarrollo. 

4.5.3 Grupo de Evaluación/Consulta 

Este grupo tiene que: 
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a) Medir la ef,:!ctividad de la transmisión del mensaje de la Cam
paña. 

b) Organizar la respuesta al mensaje de la campaña que ésta trae 
a sus organizadores. 

Las tareas son difíciles, y necesitan de espe~ialistas experi
mentados. 

4.5.4. Grupo de Acción 

Este es el g,Tupo que, en el caso de la Campaña de Limpieza 
sobre Hgiene Ambiental, tiene que organiZar los aspectos relacio
nados con la acción de la campaña.. Su trabajo incluye: 

a) Diseñar tipos pilotos de letrinas y de sistemas de eliminación 
de basuras. 

b) Decidir acerca de los tipos más adecuados para las diferentes 
regiones del país. 

c) 	 Producir 10:; materiales para las letrinas y sistemas de elimina
ción de basuras más adecuados para las regiones que se han 
investigado. 

Este g,Tupo deberá ser una combinación de expertos en sanea
miento y administradores y deberán trabajar en estrecha colabora
ción con el Coordinador de la Campaña para asegurar que: 

a) El mensaje de la campaña y el grupo de acción estén perfecta
mente de acuerdo. 

b) Se haga llegar ,los materiales a las regiones pertinentes en for
ma segura ya su debido tiempo. 
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4.5.5. Grupo de Interpretación de Datos 

Este grupo deberá estar compuesto por el Coordinador de la 
Campaña, personal de evaluación y funcionarios del Ministerior de 
Salud. Su tarea es la de interpretar los datos obtenidos en la Cam
paña de Limpieza para poder ayudar a preparar un informe ade
cuado respecto a ella. 
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4.6. GRUPOS DE DISTRITOS Y CIUDADES 

El último paso en el establecimiento de la org<l:nización de la 
Campaña es instituir los Grupos de Distritos y Ciudades. La tarea 
de llevar a .cabo la Campaña en los distritos y ciudades tiene que a
signarse a agencias que estén operando en esas áreas. La primera 
tarea será celebrar una reunión y convenir en: 

a) Las tareas, y las personas responsables para llevar a cabo cada 
una de ellas. 

b) Un calendario de reuniones y un método de trabajo. 
c) Un sistema de comunicación con el Coordinador de la Cam

paña. 

Más adelante en este manual se dan descripciones detalladas 
del trabajo de todos los grupos mencionados. 

4.7. PRINCIPIOS DE ORGANIZACION 

Hemos de~.crito los pasos que deben darse desde la primera 
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concepción de la Campaña hasta el establecimiento de la organiza
ción necesaria para su conducción. En esta última parte del caf.Úr 
tulo quisiéramos recordar algunos principios de organización que 
tiene decisiva importancia. 

4.7.1. Allanar las diferencias desde el comienzo 

Diferencias de opinión acerca de consideraciones tan impor
tantes como: 

a) Si es que debe realizarse una campaña a escala nacional. 

b) Prioridades; y, 

c) Los métodos de la ensefianza deben aclararse en las etapas 

preliminares. 

Desde este momento en adelante, cuando la campafia ya es o
perativa, todas las partes del plan deberán ponerse a prueba frente 
a un criterio único: "¿Funciona?". y los grupos de la campaña 
tienen que trabajar solidariamente. 

En la campafia sobre tierras pastizales, tuvimos un sistema 
bastante adecuado, pero como las consultas realizadas antes 
de la campafia misma no fueron completamente pertinentes, 
aparecieron diferencias ideológicas una y otra vez que estro
pearon la armonía de las operaciones. Esto fue en desmedro 
de las muchas lecciones positivas que nos dejó la campaña. 
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4.7.2. Utilizar procedimientos 	como base para que funcione la 
campafia. 

Las campafias para los GAR siempre son emocionantes, pero 
no funcionan a menos que se las prepare meticulosamente. Podría 
parecer que los procedimientos no son una parte interesante en es
tas operaciones, pero son de importancia básica para él éxito de 
cualquier campafia para los GAR. Es así, pues, que hay que asegu
rarse de establecer procedimientos muy claros para cada una de las 
tareas. Posteriormente, habrá que verificar estos procedimientos. 
Al haber puesto suficientemente a prueba nuestros procedimientos 
en Botswana, encontramos que la simulación por medio de esceni
ficaciones resulta de mucha ayuda para llevar a cabo esas pruebas, 
y por ello sugerimos a Uds. que lo hagan también. 

BIEI~ 	 MAL 

4.7.3 	La dirección de una campafia para los GAR debe ser auto-su
ficientes 

No puede pla.nificarse ni manejarse adecuadamente una cam
pafia para los GAR si la hacen personas que tienen que realizar 0
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tras labores normales. Debe asignarse a una persona o unidad ex
clusivamente para la dirección de la campaña, lo que bien podría 
ser que llegue a significar un cargo a tiempo completo, o que algún 
departamento tenga que dejar su trabajo normal para poder condu
cir la campaña. 

4.7.4. Asegurarse del personal adecuado 

Hay que recordar nuevamente que se trata de una gran orga
nización cuyo propósito es manejar un asunto de importancia na
cional. De modo que habrá que asegurarse que la organización 
cuente con el personal adecuado. 

La Campaña sobre el Plan General de Desarrollo realizada en 
1973 se organizó con apenas ocho profesionales en su perso
nal. Pero no hubiera sido necesaria la enorme cantidad de ar
duo trabajo que fue menester realizar para mantener el con
trol de la campaña si la organización hubiese estado mejor or
denada desde su comienzo. 

En la Campaña sobre el Programa de Tierras Pastizales Triba
les todas las agencias gubernamentales pertinentes se involu
craron, pero aún así el número del personal en la organiza
ción central fue inadecuado. Unas cuantas personas tenían 
exceso de trabajo, y en cambio se incluyó a un cierto perso
nal innecesario. 

1I 1I 
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4.7.5. Hacer uso de recursos de otras agencias 

La organización de la campaña deberá evitar el error de tratar 
de manejarla sin ayuda. Es conveniente usar a las demás agencias 
disponibles. 

La Campaña sobre el Programa de Tierras Pastizales Tribales 
fue una campaña en la que participaron una gran variedad de 
agencias. Una sola agenda no hubiera podido manejar una ta
rea de semejante envergadura, y fue necesario pedir ayuda a 
muchas otras agencias. 

Si cada agencia conoce cuál será su tarea, y si lo sabe a su de
bido tiempo, podrá desempeñar su papel en la campaña con menos 
interrupción a sus trabajos normales. 

4.7.6. Asegurar una clara comprensión 

A5eg.JresQ. que 
cG\da. <:I.gel"ci""
comprenGla. foU 
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I~ campanc:l.. 
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Una campaña requiere de gran cantidad de trabajo. Cuando 
se pide ayuda a alguna agencia, ésta deberá tener una clara idea del 
alcance de su compromiso. Cuando no se lo aclara desde el co
mienzo, podría luego haber mucho resentimiento por el exceso de 
demandas que exige la campaña. 

4.7.7. No hay que sobre-centralizar la organización 

Habrá qne organizar el trabajo en forma tal que se lo realice 
desde el mejor lugar, por lo que habrá que descentralizarlo tanto 
cuanto sea necesario para ayudar al trabajo de la organización. El 
reclutamiento de los GAR, el adiestramiento y demás trabajos de 
campo, podrán realizarse mejor si los manejan organizaciones que 
operan en los distritos, regiones o provincias. Hay, pues, que com
prometerlas desde las más tempranas etapas de planificación de la 
campaña. 

4.7.8. Mantener infonnado al personal de la campaña 

Las personas que trabajan en la campaña deben tener una i
dea muy clara respecto a sus propias tareas, pero también tienen 
que conocer cómo éstas están relacionadas con la campaña total. 

En la Campaña sobre Tierras Pastizales Tribales nos asegura
mos, por, medio de seminarios y conferencias a nivel central 
y de distrito, que todos estábamos percatados en qué consis
tía nuestro propio papel y cómo éste se encuadraba dentro 
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del esfuerzo general de la campaña. Se preparó un boletín de 
consulta para mantener a la gente informada sobre todos los 
aspectos de la campaña. El boletín proporcionaba informa
ción sobre cambios de planes, que todos debían saber, y pe
día a los distritos que envíen información sobre la marcha de 
sus trabajos. 

4.7.9. Asegurarse que haya suficiente dinero 

Las Campañas para los GAR son comparativamente baratas 
en términos de costo per cápita. Pero aún así, utilizan sumas de 
dinero comparativamente altas. Hay que financiar adecuadamente 
a ~a campaña a fin de que hayan suficientes fondos para cada etapa 
y para todos y cada uno de los rubros que constan en la lista de 
costos. En cualquier lugar donde Uds. estén, encontrarán excelen
tes economistas y contadores que pueden ayudarles a realizar este 
aspecto del trabajo si es que Uds. mismos no son muy diestros en 
él. 

4.7.10. Asegurarse que haya un sistema de contabilidad 

Las exigencias de las campañas en cuanto a funcionarios de 
contabilidad, administradores y aolditores, son diferentes de aque
llas que tratan de asuntos oficiales normales. Habrá que pedir ayu
da a auditores para preparar los procedimientos idóneos para la 
campaña. 
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En la Campaña sobre Tierras Pastizales Tribales, consultamos 
a auditores desde el comienzo. Su actitud fue positiva e hi
cieron muchas sugerencias útiles y prácticas respecto a los 
procedimientos contables. Nos ayudaron cada vez que lo pe
dimos. 

Este es el fin del 
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CAPITULO QUINTO 

5._ El medio y el mensaje - los materiales de 

ensenan~~a. 

Los materiales de estudio para la Campaña serán parte impor
tante y visible de ésta para todos los miembros de los GAR. Aun 
aquéllas personas que no saben leer y escribir podrán pedir que se 
los lea. Y, naturalmente, se los puede leer más de una vez. 

En este capítulo deseamos hablar sobre los materiales de en
señanza, y cómo pueden prepararse. 
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5.1. LOS MATERIALES ESTAN DISEÑADOS COMO UN PA
QUETE 

Las campañas para los GAR utilizan un paquete de materiales 
de estudio. Cada parte del paquete encaja y concuerda con las de
más. Para la Campaña de Limpieza, el paquete contendrá lo si
guiente: 

a) Una guía de estudios en diez unidades. 
b) Diez programas radiales . 

. c) Unas 40 ilustraciones para rotafolios. 
d) Diez formularios de informes. 
e) Quince sobres oficiales dirigidos a los organizadores 

de la campaña. 

En algunas campañas, el paquete puede incluir material adi
cional de lectura; por ejemplo, una versión popular de propuestas 
que haga el Gobierno sobre sus planes de acción. 

En la Campaña sobre Tierras Pastizales Tribales de 1976, 
se entregó a cada GAR dos copias de la versión popular 
del Documento Blanco emitido por el Gobierno acerca 
del tema en cuestión. Esto dio mayores detalles sobr, 
los planes de acción gubernamentales que los que pro
porcionaba la guía de estudios, y también explicó parte 
de los antecedentes para las propuestas. 

Existen varias y muy buenas razones para que estemos sugi
riendo el uso de más de un medio de comunicación en una campa
ña para los GAR. Ellas son: 
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Creemos que se puede contrarrestar la naturaleza impersonal 
de los materiales utilizándolos dentro de un paquete para que los 
GAR escuchen, lean y discutan conjuntamente los asuntos allí pre
sentados. 

Los materiales, no. deben ha~erse.demasiad~ personales; ~ 
pero eso en SI mIsmo no tIene lmportancla. La tarea ;
fundamental de los materiales es la de dar información y - , 
de promover la discusión. La parte más importante de ' 
una campaña para los GAR es que: ! i. 
a) Los Gar deben discutir el tema presentado en las uni- .../~_~ 

dades de estudio de la campaña; y 
b) Deben enviar sus opiniones a los organizadores. 

Si se usa m:l.s de un medio de comunicación en el paquete, se 
~uede disponer que cada medio actúe como refuerzo de los otros; 

esta variedad lo hace más interesante. 
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Radio 1I a) Actuar como reloj despertador para reunir a los 
miembros de los GAR en el momento de la 

transmisión. 
b) Hacer que la introducción al tema sea vívida, in

teresante y familiar; normalmente a través de 
una mezcla de narración y de escenificación. 

e) Resumir, a través de la narración, el mensaje de 
cada programa individual. 

d) Contestar (as preguntas enviadas por los CAR. 
e) Hacer publicidad a la Campaña y alentar a la 

gente para que participe. 

Unidad de 
la guía 
de estu
dios. 

a) Repetir en prosa el mensaje del programa. 
b) Proporcionar un pequeño volumen de material 

escrito (400-500 palabras por unidaq) que debe 
leerse en voz alta, normalmente por el dirigente. 

c) Dar algo que cada miembro pueda luego llevar 
consigo y leer (o hacer que se le lea) entre reu
nión y reunión y después de la campaña (un li
bro de referencia y el símbolo de pertenecer a 
un programa masivo de estudio. 

Rotafolios 

Fonnula
ríos de 
inForme 

Sobres (con 
la dirección 
previamente 

escrita y 
porte paga
do.) 

a) 	Reforzar los aspectos del mensaje contenidos en 
el programa radial y la unidad de la guía de estu
dios. 

b) Ilustrar el tema de la reunión por medio de 3 o 4 
grandes fotos, mapas o dibujos por cada L1nidad. 

c) Ayudar a proporcionar un punto focal para la 
discusión. 

d) Mostrar aspectos del tema de la campafta que las 
gentes pueden haber oído pero jamás visto en 
realidad. 

a) Proporcionar preguntas para que los GAR las 
discutan. 

b) Ser el instrumento de consulta por medio del 

cual los GAR se comunican con el Gobierno. 
c) Proporcionar información acerca de la asistencia, 

recepción, selección de la transmisión, duración 
de la reunión, etc., que son los indicadores sobre 
el éxito o Fracaso de la campaíla. 

d) Dar la oportunidad a los GAR para que hagan 
preguntas al Gobierno. 

a) Enviar los Formularios de informes a los organi
zadores de la campaila. 

b) Enviar cartas y el registro de los miembros a los 
organiz.adores de la cam paüa. I~ 



91 Manual, de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 

5.2. EL PROCESO DE LOS GAR 

Estos materiales deberán estar disefiados en forma tal que 
puedan amoldarse al proceso de los GAR. Cada parte del paquete 
de materiales deberá ayudar y complementar a las otras partes. 

Ya lo dijimos antes, pero quizás valga la pena repetirlo, que 
los materiales se usan de conformidad con los siguientes pasos cla
ramente indicados: 

1. Preparar el lugar de la reunión 
, y materiales de estudio. 

2. Dar la bienvenida a los 

miembros. 

3 Encender el radio. 

4. Referirse a las imágenesres 
del rotafolios. 
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.5. Apagar el radio. 

6. Leer la.guía de estuQio 

8. Llenar el f<;>rmulario de inf~r• 
me. 

9. Convenir acerca de alguna acci6n 
iñdividual o colectiva. . .. 

7. Discutir cada pregunta. 10. Levantar la sesi6n. 
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5.3. 	 LOS MATERIALES DEBEN ESTAR RELACIONADOS LOS 
UNOS CON LOS OTROS 

Todas las partes del paquete deben encajar entre sí. Esto sig
nifica que para cada unidad: 

a) El radio, el rotafolios y la guía de estudios comparten un 
mensaje común. 

b) En una parte del paquete habrá referencias relacionadas con 
las otras partes. 

Por ejemplo, la narración del radio podría in
cluir frases tales como: 

- "Vean la ilustraci6n 9A. que les muestra ..... ~ 
"En la guía de estudios Uds. leerán que ... " 

"Una pregunta que les pedimos discutir 

- es.... " 

Esto no quiere decir que cada parte tiene que repetir exacta
mente 10 que han dicho las otras, ni que el contenido se va a divi
dir entre todas ellas. 

Los profesionales no están de acuerdo respecto a cuál es la 
parte más importante del paquete. Nosotros tampoco esta
mos muy seguros, ni siquiera después de haber participado en 
dos grandes campañas. 

Cada parte es importante, y es eso lo que debemos recordar. 

Cada parte tiene sus propias limitaciones, por ejemplo: 

a) Las ilustraciones del rotafolio no pueden hacer compren
der cierta información que en cambio el radio maneja muy 
bien. 

... 
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b) Una vez que el programa y sus repeticiones han concluído, 
no puede hacerse referencia nuevamente al radio. 

c) La guía de estudios no puede escenificar el mensaje en la 
misma forma como puede hacerlo el programa radial. 
Cada una de las partes del paquete debe encajar con las de
demás. y debemos recordar que estamos tratando de pro
ducir un "paquete" y que ninguna parte de los materiales 
puede hacer llegar, por sí misma, el mensaje de la Campaña 
en una manera adecuada. 

Tenemos c¡ue resolver 
esto. Todas {as parix!;
d~1 paqye:te $00 t 

Importan ~S.· 

5.4. LOS MATERIALES DEBEN "VALERSE POR SI MISMOS" 

Habiendo dicho que los materiales tienen que diseñarse como 
parte de un paquete, ahora nos vamos a contradecir, en el sentido 
de que los programas radiales, las ilustraciones de los rotafolios y 
las unidades para las guías de estudio tieneFl que ser compren
sibles por sí mismos así como deben serlo cuando se los usa como 
parte del paquete. Esto 'se debe a que todos ellos van a utilizarse 
individualmente, sin apoyo de los otros. Nuestra experiencia nos 
muestra que: 
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a) Los programas radiales van a tener una gran audiencia que no 
pertenece a los GAR. 

b) 	 La guía de estudios va a ser leída fuera de las reuniones de los 
GAR, tanto por los miembros como por quienes no son 
miembros. 

'PRIMERi\ 
SESION 

«i{if( 
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c) 	 Las ilustraciones de los rotafolios van a ser contempladas fue
ra de las reuniones, y ya se ha observado que los GAR exami
nan a todas las ilustraciones en la primera reunión. 

Por 10 tanto, los programas radiales, la guía de estudios y los 
rotafolios deben ser previamente puestos a prueba para ver si se 
pueden valer por sí mismos y si funcionan en conjunto. Los for
mularios para informes aparentemente se usan solamente en las 
reuniones de estudio de los GAR junto con el resto del paquete, 
pero tienen que probarse previamente con el resto de los materia
les. Sugerimos que esto se logrará mucho mejor en la prueba pilo
to. M~ adelante se da un ejemplo de un formulario de informe to
mado de la campaña sobre Política de Tierras Pastizales Tribales. 

5.5. 	 ¿QUIEN ESCRIBE LOS MATERIALES? 

Hay que preparar materiales, y en esta sección queremos tra
tar sobre quién puede hacerlo en la mejor forma. 

En el diagrama que contiene la organización de la Campaña 
habíamos dicho que debe haber un Grupo encargado de la produc
ción de materiales, el que será responsable ante el Coordinador de 
la Campaña. 

En la campaña acerca de las Tierras Pastiz.ales, 
un grupo de cuatro personas produjo todos 
los materiales de enseñanz.a. 

Sin embargo, existen dos opciones adicionales. Los materia
les pueden ser escritos por una sola persona, como fue el caso de la 
campaña sobre el Plan General de Desarrollo. 
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También pueden escribirse en un "taller" que reúne a una se
rie de personas que trabajan intensamente durante períodos cortos 
para producir los materiales básicos, que luego se corrigen y se 
compaginan después del taller. 

No hay nigún misterio en la redacción de materiales para 
campañas de los GAR. Creemos que el desempeño exitoso de este 
trabajo no depende de que haya habilidad y experiencia excepcio
nales para escribir entre los miembros del Grupo de Materiales de 
Enseñanza. La redacción del material, al igual que el resto de la 
organización de la campaña, puede realizarla gente razonablemente 
educada, gente preparada para meditar bien sobre el trabajo que 
desempeña, y a quien le importa la tarea qúe cumple. Si inicial
mente los miembros del Grupo son inexpertos ¡por algún lado han 
de comenz~r! Se ayudarán en estas tareas si observan los linea
mientos y procedimientos indicados en este manual, incluyendo 
las pruebas previas, y las modificaciones ulteriores de su trabajo. 

No :>edesaf\ime 
preparando mate
¡.¡al €Seri to. Re
Cfviere trGl.ba..io in 
tenso J mvc.ho ooi
dadQ ipero tu sr 
pved€i'S haco.rlo l 

5.6. EL PROCESO DE REDACTAR EL MATERIAL 

Sugerirnos utilizar el siguente proceso para redactar los mate
riales de enseñanza. Luego de cada uno de los pasos, presentamos 
un ejemplo de todo lo que podría estar incluído en la redacción 
del material para b. Campaña de Limpieza. 
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5.6.1. Hay que recordar las metas generales de la Campaña 
La meta general de la Campaña de Limpieza 
es mejorar la higiene ambiental de la nación. 

5.6.2. Dividirla en objetivos específicos 
Específicamente, esto significa fomentar el 
uso de: 
-agua segura 
-letrinas 
-eliminación higiénica de la basura 
-el manejo higiénico de los alimentos 

5.6.3. Asignar estos objetivos entre las unidades 
Se podría dividir los objetivos en la siguiente 
forma: 
Unidad 1 -Introducción y revisión gene

ral. 
Unidades 2 - 3 Agua segura. 
Unidades 4-5 - Letrinas 
Unidades 6-7 - Eliminación de basura 
Unidades 8-9 Manejo de alimentos 
Unidad 10 - Revisión de la Campaña y 

guías para futura acción. 

5-,6.4. Para cada unidad de estudio, hay que decidir sobre los obje
tivos de aprendizaje y los objetivos respecto al comporta
miento 

Por ejemplo, para la eliminación higiénica de basura, quere
mosque nuestra audiencia: 

a) Apred'da que la basura es malsana.y peligro
sa. 
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b) Cambie su comportamiento a fm de que 

comience a usar y continúe usando un siste


No me verds f~ ma seguro y efectivo para eliminar la basura. 


In5 rr6t.imos ~~n \ 
pdg ¡nas porqul~ 
hay v"flvcno ~', 
qve leer. 

5.6.5. Hay que formular preguntas para discusión, que animarán a 
los GAR para que hablen sobre: 

a) Lo que han aprendido. 
\ 	 b) Los problemas que encaran en su zona. 

c) Qué acción van a tomar. 

Estas preguntas podrían ser: 

PI - ¿Por qué c~s malo dejar regada la basura? 

P2 - ¿Cómo considera ud. que la basura es un problema en su 


pueblo? 
P3 -Si es un problema ¿qué puede hacer ud. para e1iminar la ba

sura? 
P4 - ¿Qué podrían hacer Ud., sus vecinos y sus dirigentes para e

vitar que en el futuro se siga acumulando basura? 
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5.6.6. Redactar la guía de estudios a fm de que proporcione la in
formaci6n e ideas necesarias para que los GAR discutan es
tas preguntas 

Esta parte de la guía de estudios podría incluir: 

a) Una descripción de lo que es la basura. 
b) Una descripción de los peligros para la salud que implica la 

basura: 
-Engendra microbios. 
-Atrae moscas que acarrean microbios. 
-Es peligrosa para los niños. 

c) Una descripción de algunos métodos para eliminar basura, 
tanto desde el punto de vista c0munal como individual. 

d) Algunas personas con quienes se habla sobre los peligros de la 
basura y lo que debe hacerse acerca de ello. 

e) Cómo conseguir ayuda para desarrollar un sistema de elimina
ción de basura. 

Al fmal de este capítulo se presenta un primer borrador de 
cómo podría ser una guía de estudios acerca de la basura. 

5.6.7. Decidir que tres o cuatro ideas se desea reforzar utilizando 
el rotafolios 

Buscar fotografías adecuadas o encargar a un fotógrafo o ilus
trador que las haga. 

Por ejemplo, podría decidirse que para esta unidad se necesi
tará ilustraciones que muestren: 

a) La basura desparramada en un pueblo. 
b) Niños jugando entre basura, y uno de ellos a punto de lasti

marse la mano. 
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c) 	 Una fosa comunal para la basura y un sistema de recolección. 
d) 	 Una fosa individual de una familia en la que se recoge la basu

ra. 

5.6.8. Decidir cuáles serán los puntos principales de la pieza teatral 
transmitida por radio. 

Informar a los actores sobre estos puntos y hablar con ellos a
cerca de cómo escenificarlos. 

La pieza podría tener los siguientes incidentes: 

a) Un niño llorando que se ha lastimado la mano con una lata 
herrumbrada. 

b) 	 Su madre lo lleva al centro de salud. 
e) 	 La enfermera le venda la mano cortada. 
d) El número de niños que se lastiman en esa forma y los otros 

peligros para la salud que significa la basura. 
e) La madre y la enfermera opinan sobre lo que debe hacerse 

respecto al problema. y salen en busca de las autoridades del 
pueblo como un primer paso encaminado a su solución. 

5.6.9. Escribir la narración que acompañará a la pieza teatral 

Esta p.odría: 

a} Pasar revista a los puntos principales de la pieza. 
b) Discutir con un médico sobre los peligros que significa la ba

sura para la salud. 
e) Sugerir las cosas que podrían hacerse para tratar el problema 

de la basura~ 
d) Sugerir que los GAR tomen alguna acción en la limpieza del 

pueblo. 

5.6.10. Escribir el resto del programa radial 
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a) La introducción del programa. 

b) La revisión de programas anteriores. 

c) La introducción de la pieza teatral. 

d) La descripción del rotafolios. 

e) El fin del programa, con un breve recordatorio a los dirigen


tes de los GAR sobre 10 que a continuación deberán hacer. 

5.6.11. Grabar el programa radial 

Si uds. no saben hacerlo, hay buenas radiodifusoras en todas 
partes. Pídanles su ayuda. 

5.6.12. Diseñar el formulario para el informe 

Más adelante presentamos la primera parte del formulario pa
ra informe que utilizamos en cada una de las sesiones de la Campa
ña en la que se hizo consultas acerca de la Política sobre Tierras 
Pastizales Tribales. Cada uno de estos formularios incluía estas sie
te preguntas en el comienzo. Si Uds. desean ver los formularios 
completos de esa campaña, los podrán encontrar en el apéndice. 

LEFATSHE LA RONA 

1. 	No. del dirigen te del grupo............ , .... . 

2. 	Nombre del dirigente del grupo.............. . 

3. 	Nombre del poblado y parroquia, o poblado y tierras o ciudad....... " 

4. 	 Nombre del Distrito/Ciudad................................... . 

5. 	¿Cuántas personas estuvieron presentes en la reunión? ........ . 

6. 	¿Qué hora de transmisión estuvieron escuchando? (Poner un círculo alrededor del 

día y hora). 

Lunes 5 pm [1] Martes 7pm~ Sábado 8:30 pm ~ 

Sábado 5:30 pm I!I 
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7. 	 ¿Por cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la transmisión? (Poner un 
círculo alrededor de UNA respuesta) 

1/2 hora III 1 hora'l2I 1-1/2 hora[J] 2 horas!!] 

2-1/2 horaJ]} 3 horas[§! Más de 3 horasIll 

5.6.13. Hacer una prueba previa de los materiales 

Hay que pedir a miembros del público, semejantes a la au
diencia que será nuestra meta, que utilicen cada uno de los artícu
los contenidos en los materiales de enseñanza, tal como si estuvie
ran ya dentro de la campaña. Esto es: 

Que lean la guía de estudios. 

Que escuchen el programa radial (en una grabadora) 

Que observen las fotografías del rotafolios 


Ver qué problemas se presentan al usar estos materiales. Es
tos problemas podrían ser: 

El tipo de ir:1prenta es muy pequeño. 

El vocabulario es muy difícil. 

Hay dificultad en identificar a los diferentes personajes por la 

radio. 

Mala compr¡ensión de las ilustraciones. 

La narración es muy rápida. 

Los párrafo!> son muy largos. 

Las ideas nc son claras. 

Preguntas que implican respuestas de sí/no solamente; no hay 

posibilidad de discusión. 


5.6.14. Hacer qUf~ un profesional revise los materiales 
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Los materiales de la Campaña de Limpie?-a pasarán luego al 
Ministerio de salud para que allí se verifique si están de acuerdo 
con las políticas del Ministerio sobre eliminación de basura. En el 
país de Uds., serán necesaria una revisión profesional semejante. 

5.6.15. Modificar los materiales 

Si los resultados de las pruebas previas muestran que es nece
sario hacer algún cambio, habrá que cambiar los materiales y vol~ 
verlos a poner a prueba. 

5.6.16. Usar estos materiales en la campaña piloto 

En la campaña piloto, se usarán los materiales como un pa
quete con los GAR verdaderos. 

Sugerimos prestar especial atención a: 

a) Que las partes encajen bien unas con otras. 
b) Los formularios para informes (que solamente pueden poner

se a prueba previamente en conjunto con el resto del paquete; 
por sí mismos no pueden ser probados). 

5.7. CONCLUSION 

Para terminar esta sección, vamos a enumerar algunas orienta
ciones que creemos que Uds. hallarán de utilidad al preparar y con
siderar los diferentes materiales. 

5.7.1. Radio programas 

Hablamos de grupos de aprendizaje RADIOFONICO y no de 
aprendizaje a través de rota folios o de guías de estudio. La hemos 
llamado campaña para grupos de aprendizaje radiofónico debido a 
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tres razones: 

a) 	 El radio es el único medio disponible para llegar a gran núme
ro de personas al mismo tiempo. Las campañas de los GAR 
intentan precisamente eso. 

b) 	 No hay suficientes maestros para ir de un sitio al otro, de 
modo que el "maestro" está en el estudio de la estación radial 
y puede enseñar a miles y (en el caso de Tanzania) hasta a mi
llones de person~. . 

c) 	 En muchos países Jóvenes, la tasa de analfabetismo es todavía 
muy alta. De modo que resulta difícil para muchos miem
bros de los GAR'poder tomar parte activa en la lectura de la 
guía de estudios, por ejemplo. Pero cuando es el radio el que 
envía un mensaje verbal, mensaje que todos los oyentes pue
den escuchar, todos los miembros pueden tomar parte en la 
campaña. 

El radio es, por supuesto, una PARTE del paquete y debe es
tar relacionado con los rotafolios, ya que éstos proporcionan las i
mágenes para que el grupo las mire a la vez que escuchan al radio. 

Recuerden) 
la radio es 
parte d"d 

pa.qvete. 
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Este también proporciona el escenario para la lectura de la guía de 
estudios, haciendo que de ésta emanen muchos temas (en vez de 
proporcionar las respuestas). Creemos que una revista radial, com
puesta de diferentes partes (múska, narración, escenificación, en
trevistas, etc.) es probablemente la forma más interesante y vivaz 
de presentar una programación radiofónica. 

Ahora damos un ejemplo del formato radial usado en la cam
paña acerca de la política sobre tierras pastizales tribales: 

PARTESDELPROGR~1A: 

1. 	 Música de introducción; algo 
vivaz y distintivo. 

2. 	 Presentación: el título y nú
mero del programa. 

3. 	 Una sección de preguntas y 
respuestas; el narrador lee 
las preguntas tomadas de 
los formularios de infor
me, identifica al GAR que las 
ha formulado, y cualquier otrcl> 
narrador o funcionario o Minis 
tro contesta a la pregunta. 

4. 	 Breve revisión de programas 
anteriores. 

5. 	 Introducción al tópico de es
te programa. 

6. 	 Escenificación. 

7. 	 Resumen de la escenificacÍór, 

OXIMADO: 

30 segundos 

10 minutos 

1 minuto 

1 minuto 

10 minutos 

2 minutos 
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8. 	 Introducción y explicación de 
las ilustraciones del rotafolios, 
dejando suficientes pausas a 
fin de que los GAR las obser
ven cuidadosamente. 

9. 	 Cierre, recordando a los diri
gentes de los GAR sobre los 
siguientes pasos que tienen 
que tomar e invitando a los 
miembros del público a que 
se unan a los GAR o a que 
escriban solidtando la guía 
de estudios. 

10. Música de cierre. 

Total: 

3 minutos 

1 minuto 


30 segundos 


29 minutos 

RecuerdeY1. 
Un programa 
voriado mal'\tier¡e 

1.._ 

despleru¡· 	
/ 

la avdí~e.la. 
\\ 

' 

http:avd�~e.la
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Al producir los programas radiofónicos, el productor debe re
cordar bajo qué condiciones estarán estudiando los GAR: por e
jemplo, la recepción podría ser pobre. Para ayudar a enfrentar es
te problema, sugerimos lo siguiente: 

a) 	 No se deben incluir muchas voces diferentes en una escenifi
cación o discusión, y hay que asegurarse que sea posible dife
renciar claramente las voces. 

b) 	 Mantener un buen ritmo de dicción; hacer que los actores y 
narradores hablen tan lentamente como sea posible sin que 
por ello dejen de ser naturales. Si, por razones de personifica
ción, uno de los actores tiene que hablar rápidamente, hacer 
que repita el mensaje, o que otras personas lo repitan, talvez 

En la campaña sobre tierras pastizales. la hora más popular 
para los grupos rurales fue a media semana por las tardes, des
pués de terminado el día de labores, y conforme la recepción 
comenzaba a mejorar luego de la puesta del sol. Los GAR 
que vivían en las ciudades prefrrieron escuchar las transmisio
nes ya entrada la noche, puesto que trabajan hasta tarde. 
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preguntándole alguna cosa para aclarar el mensaje. 
c) Si es posible, utilizar a actores radiales con experiencia, que 

sepan hablar con claridad y no se interrumpan el uno al otro. 
d) 	 Repetir las transmisiones para permitir que los GAR escojan 

la hora más conveniente para sus labores diarias y tomando 
en cuenta las condiciones de recepción. 

Otros puntos que: hay que tomar en consideración son: 

e) Asignar suficientes fondos para la producción de programas 
radiales. En nuestra experiencia respecto a producción de pa
quetes de materiales para los GAR, sabemos que hay la ten
dencia de dar énfasis a los materiales escritos, a expensas del 
material hablado. Aparentemente, la guía de estudios impre
sa es más p(!rmanente y dura más que los programas radiales. 
Sin embargo, tenemos muy poca evidencia de que la gente 
use la guía de estudios una vez que se terminan las reuniones 
de la campaña, y aunque cada programa radial dura solamen
te por el término de la transmisión, se lo puede repetir una y 
otra vez. 

f) Los programas radiales deben ser previamente puestos a prue
ba. Esto puede organizarse estableciendo paneles de: 
- Profesionales, para verificar el contenido de la transmisión. 
- Una muestra de la audiencia a la que se pretende llegar, pa-

En la campaña ¡obre tierras pastizales, muchos radioes
cuchas de los (;AR oyeron una o más repeticiones de los 
programas radiales. /~lIIII" 
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ra descubrir hallazgos respecto a la comprensión (por ejem
plo, un ritmo demasiado rápido, demasiadas voces, vocabu
lario difícil) así como lo que gusta y no gusta de la transmi
sión. 

g) 	 Recordar que los programas radiales van a ser escuchados por 
miles de GAR y generalmente por una audiencia de radioes
cuchas no organizados. A este último grupo se le puede aten
der en la siguiente forma: 

0- Explicándoles los antecedentes de la Campaña. 
0- Revisando los programas anteriores. 
10- Invitándoles a unirse a los GAR e indicándoles la forma de 

hacerlo. 
0- Invitándoles a escribir pidiendo el paquete de materiales de 

enseñanza. 

5.7.2. Guía de Estudios 

Como su nombre lo indica, la guía de estudios "guía" a los 
miembros de los GAR al pasar a través de los diferentes tópicos de 
la Campaña. No se trata de un libro de texto, ni tampoco es un 
curso por correspondencia. Contiene: 

a) 	 Una pequeña cantidad de material escrito (alrededor de 400 a 
500 palabras por unidad) que proporciona tedas los puntos 
principales de información que cada miembro necesita si ha 
de estar informado y ser capaz de participar en las. discusiones 
de los GAR. 
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b) Las'preguntas de la discusión. 

Al redactar la guía de estudios, debe recordarse que muchas 
personas en el público tendrán la facultad parcial de leer y escribir 
o serán totalmente analfabetas. 

El 40°/0 é~el público que escuchó la campaña sobre las 
tierras pastizales indicó que no podía leer la guía de es
tudios; sin embargo, asistió al mismo número de reunio
nes como aquellos que sí podían leer y escribir. 

Hay que recordar, así mismo, que el público puede no estar 
muy acostumbrado a participar en aprendizaje organizado y en
cuentra difícil integrar 10 que escucha por el radio o leen en la guía 
de estudios con aquello que conoce a través de su propia experien
cia. 

Puede ocurrir, además, que el público tenga creencias o senti
mientos muy fuertes respecto al tema de la campaña, que habrán 
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de sacarse a la luz y debatir o discutir cuando sea necesario. 

Empieza por el comienzo 
y con ti nua sisternat¡'w

\'Y) ente en la s igu iQnte torma 

Al redactar la guía de estudios, sugerimos los siguientes linea
mientos: 

Dividirla en unidades, una para cada reunión de los GAR. 
Recordar que mientras más información detallada se incluya, 
será menor la posibilidad de recordarlo todo. 
Hacer que las frases sean cortas y que generalmente conten
gan una sola idea. 
Dividir la página en párrafos cortos, de modo que la vista del 
lector observe una variedad de cosas y no solamente una mo
nótona página del texto. 
Ilustrar lo que se dice, dando ejemplos interesantes y utilizan
do dibujos y diagramas. 
Evitar la jerga técnica cada vez que sea posible; y cuando de
ba utilizársela, explicarla muy cuidadosamente. 
Hacer que cada capítulo sea corto, de modo que el dirigente 
del GAR pueda leerlo en no más de 15 a 20 minutos. 
Usar frases idiomáticas, refranes y expresiones populares 
cuando sea adecuado para ayudar a que las nuevas ideas con
tenidas en la guía de estudios se puedan encuadrar con actitu
des que son conocidas por todos. 
Usar un tamaño de tipo de imprenta mediano o grande (por 
ejemplo, de 10 puntos). 
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posible que los GAR se reúnan por las tardes cuando 
hay mala iluminación. Hacer que la lectura de la guía de 
estudios sea. lo más fácil posible usando un tipo de im
prenta grande . 

.-¿ 
/ -

El 6ltimo punto es, como siempre, hacer una prueba previa 
del borrador de la guía de estudios. Se puede hacerlo entregándola 
a personas que son representadvas del público al que se tendrá por 
meta. Hay que pedirles que la lean en voz alta, y tomar nota de las 
dificultades que tengan, así como poner a prueba su comprensión 
del texto. Todo esto puede hacerse simple y rápidament~, y pro
ducirá resultados útiles, al menos para demostrar que se está ha
ciendo 10 que es (:orrecto. La prueba piloto da otra oportunidad 
para hacer una prueba previa de la guía de estudios. 

5.7.3. El Rotafolios 

Se usa el rotafolios para ilustrar 3 o 4 puntos en cada reunión 
de los GAR, que puede ser por medio de fotografías de gran tama
ño (A3), dibujos o mapas montados sobre un rotafolios. Hacia el 
final de la reunión, se hace su presentación a través del radio y el 
narrador hace una pausa, dejando un poco de tiempo para que el 
grupo observe la imagen, pero no la comente. 
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La guía de estudios también debe contener referencias al ro
tafolios. Sugerimos el siguiente proceso para producir el rotafo
líos: 

a) Enumerar los mensajes de cada capítulo/unidad. 
b) Decidir qué aspectos de esos mensajes pueden ilustrarse y qué 

es lo que las fotografías deben mostrar. 
c) Tomar las fotografías de la siguiente forma: 

Usar fotografías de 6 x 6 en vez de 35 mm, a fin de obte
ner una ampliación más nítida. 

- Tomar una serie de fotografías sobre el mismo tópico, va
riando la ~xposición y el ángulo. 

-- Tomar la fotografía desde el nivel del ojo. 
Tratar de producir fotografías "suaves" de bajo contraste 
(la impresión tiende a aumentar el contraste y hace que las 
fotografías se vean más obscuras). 

- Tomar la fotografía contra un fondo simple (más fácil de 
eliminar que un fondo muy complicado). 
Eliminar cualquier distracción obvia o motivo de ambigue
dad. 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 115 

Finalmente, como siempre, las fotografías deben ponerse a 
prueba previamente y modificarse. Las pruebas previas pueden, 
así mismo, ser algo sencillo. Hemos encontrado que es suficiente 
preguntar a un cierto número de personas de nuestra futura au
diencia que nos expliquen qué está sucediendo en cada fotografía, 
con lo que rápidamente puede identificarse cualquier mala com
prensión o íncerddumbre. Si entonces puede descubrirse dónde 
está el problema, habrá que modificar la fotografía, usar otra foto
grafía en vez de ella, o volver a tomar otra. Si en un caso semejan
te, el fotógrafo no se siente molesto ni se pone a la defensiva, cree
mos que es buena idea traerlo con nosotros a fin de que compren
da, de primera mano, la forma en que se interpretan sus fotogra
fías. 

Una fotografía de un trabajador en extensión agrícola 
que conversaba con un campesino fue interpretada co
mo la de un pariente, ya que tradicionalmente solo los 
parientes p.elcmanecen con el sombrero puesto al hacer 
visitas. La fotografía se remendió simplemente quitán
dole el sombrero. 

Me.ale'3~ 'lIJe ""ya veni
d" . Teh '3" f<obl..""''' 
<"., rr,i seme'1teYt;t de 

m9!'& . 
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¿ So (o puet;jen u$ar:;e 

fcttogrof"ta:; en e( 


' ,;; 
i 

NO) pueden ~~:r5e tatTlblelrotafo (io ? ~clibuío~1PetC <11 i!JvQJ qve las 
fo+o~r-q [(as, deben pOr'lerse . . 

"--a. pl'v~~freviam~~ 

En este capítulo hemos tratado de indicar a Uds. que no hay 
ningún misterio en la redacción de los materiales de enseñan
za. Para demostrarles esto, en las siguientes páginas les damos 
un ejemplo del PRIMER BORRADOR de una unidad del pa
quete (sin el programa radial) producido en un seminario so
bre campañas para los GAR realizado en Gaborone. (No han 
sido puestos a prueba, y las imágenes de los rotafolios ten
drían que ser más grandes) pero ilustran el tipo de borrador 
que puede ser producido por personas que, en su mayoría, ja
más han escrito material de enseñanza anteriormente. 
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5.7.4. Ejemplo 

GÚIA DE ESTUDIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA 
(PRIMER BORRADOR) 

ectJerclenJ esta. 
porte de la guía fue 
e5cri ta ene.! 'Sern:nar(o 
de. 105 GAR e~ (:íaboyone. 

\ E¡s un pr,mer ensayo '(ve 
no hOl sido pvesto

rueDa. 

~ 
OVil 

a 

Unidad 6 - Eliminación de Basura 

Esta unidad trata sobre eliminación de desperdicios. En ella 
vamos a tratar sohre: 

Los problemas de una deficiente eliminación de desperdicios. 
Qué puede hacerse para mejorar nuestro medio ambiente con 
una mejor eliminación de los desperdicios. 

ALGUNAS ENFERMEDADES COMUNES 

Todos queremos vivir en un ambiente saludable, pero en 
nuestro país hay varias enfermedades comunes tales como: 

Diarrea 
Disentería 
Bilarcia (esquistosomiasis) 
Enfermedades de los ojos 

Muchos de nuestros niños se ven afectados por estas enferme
dades y pueden morir debido a ellas. A menudo estas enfermeda
des son causadas por nuestro arobien te sucio. Desper4icios tales 
como restos de comida, tarros de cerveza y latas son medio para 
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cría de moscas y ratas. 

Las moscas y ratas son portadoras de enfermedades. Llevan 
enfermedades desde la basura hasta nuestro alimento y nuestros 
cuerpos. Este alimento contaminado, que comemos, nos produce 
enfermedades al estómago, tales como diarrea. Los niños peque
ños pueden morir debido a la diarrea. Por lo tanto, la basura que 
dejamos alrededor de nuestras casas y en las calles de nuestro pue
blo favorece a las moscas y ratas y a la propagación de las enferme
dades. 

.. .. ,. 
J!PILCffi. ~ 

.... 

~an\3~. " ~IT~ro~<UL ,. 

LA BASURA ES PELIGROSA 

Eliminación de los Desperdicios. 

Para proteger nuestra salud, debemos mantener limpio el am
biente que nos rodea. No debemos permitir que la basura perma
nezca alrededor de nuestras casas, sino que debemos eliminarla pa
ra que las moscas y ratas no puedan criarse en ella. 

Podemos eliminar a la basura quemádola. Si la quemamos, 
las mOScas y ratas no pueden alimentarse con los restos de la comi

'"
.. Qt / U. ...~ I 

~;-::.:..--

• v 11;· .~ ~ · {# <S> ~ 

" ~ ~}~~. _u~~~ 
....,-~-

" 4? 
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da. También podemos enterrar a la basura. Una fosa poco profun
da, cavada a poca distancia de nuestra casa, puede servir como un 
buen lugar para botar la basura. Cada vez que depositemos desper
dicios en esa fosa, debemos cubrirla con tierra para evitar que las 
moscas y ratas se críen allí. 

En algunos pueblos y ciudades grandes, como Mochudi, Fran
cistown y GabOIone, hay un servicio de recolección de basura. En 
la mayoría de los pueblos, los municipios no pueden proporcionar 
un servicio adecuado, y se deja a la basura sin recoger. Aun en es
tos pueblos y dudades podemos ayudar a que nuestros hogares 
sean higiénicos si quemamos y enterramos nuestra basura. 

Los hogares limpios significan hogares sanos. Hay que man
tener limpia a la casa, y animar a los vecinos a que hagan lo mismo. 

ALGUNAS COSAS PARA CONVERSAR 

1. ¿Qué tiene de malo dejar regada la basura? 
2. ¿En qué forma se considera que la basura es un problema en 

su pueblo? 
3. Si es un problema, ¿qué podemos hacer para eliminar estos 

desperdicio:; ? 
4. ¿Qué puede hacer ud. y sus vecinos para evitar que en el fu

turo la basura se continúe acumulando? 

ALGUNAS COSAS PARA HACER 

Después de este proyecto, puede mejorarse la salud y limpie
za de su hogar, eliminando la basura. Esto puede hacerse sí: 

Se queman las cosas que pueden quemarse. 
Se entierran las cosas que no se pueden quemar, tales como 

latas, botellas, etc. 
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Para un pn.mer ensayo)cyeo 
que fue un capítulo de IG\ 6v(a 
bo.-stante bveno. Miremos ~ 
cont!rIlJQClór-¡ a fgunasdustroclones 

de! rotafol 10. 

• [as mOScas So""'Poy~dOYa5
<:le e>'\f.e'(rne~des '

¿Es+ay,llimpía esta agua? 

De5huyal'l 
la basura 

las mOScas secr[an en la !::asuro. 
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HlervaY\ ~l 09 
cviclad~Clmente , 
e<t.ltl s€'ij'vra . 

Estas 11'V'ShaciQn.4?S 
fV€.ron p'r~l'C\rad~s por 

.lbS. pC\d:~i el pan tes del 
Seminarlo.·de Gabc>rone. 
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CAPITULO SEXTO 

6.- Trabajo de campo . 

'" y los GAQ dehm(las comf'a~~~ de loó>¿'Vl.ve.,.., es ~ '. . 
estar resp:¡.fdaaos con 

ca",? bt.J€nCl orgon¡ zaC10l1 en 
tmbajode ~.:¡M( re'f,.l¡er~t'lde. ~uy 

Clseson'a y. a.poyo o-furgack 

Esto es el trabajo de campo: a menudo una tarea ingrata pero 
es el punto vital de una campaña exitosa. 
-------------------------~-----------~-----------

El trabajo de campo de la Campaña deberá ser llevado a cabo 
por: 

a) Trabajadores de extensión a nivel de poblado (especialistas 
en desarrollo de la comunidad, en agricultura y salud). 

b) Otros funcionarios estatales a nivel de poblado que estén in
volucrados en la Campaña (por ejemplo, maestros de escuela 
o enfermeras de los dispensarios.) 
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c) Dirigentes locales (por ejemplo, concejales y dirigentes tradi
cionales). 

d) Personas especialmente interesadas y competentes, que no 
sean las enumeradas en los párrafos a, b y c. 

Todos ellos estarán respaldados por sus supervisores de distri
to y ciudad, quienes a la vez reciben apoyo y asesoría del cuartel 
general de la campaña. 

Este capítulo describe cómo establecer y organizar el sistema 
para el trabajo de campo. 

6.1. ORGANIGRAMA. 


'COMITE COORDINADOR DE! 
BXTENSION RURAL 

COMITE DE LIMPIEZA 

2. Grupo de Producción de Materiales. 

LA CAMPAÑA. 
COORDINADOR DE 

3. Grupo de Evaluación y Consulta. 
4. Grupo de "Acción". 
5. Grupo de Interpretación de Datos y de Consulta. 

GRUPOS MOVILES 
GRUPOS DE DISTRITO Y 

PARA AREAS REMOCIUDAD 
TAS. 

Lae:. p:::l\--tes de 
este orgQfHgra
ma de.ben fun
cionar juntos. 
R:tro e\ca.prtulo 
tmbaio de cam
po? (!<St,vd io.vemo5 

sQ.pa ro damente 

GRUPOS DE TRABAJO: 
1. Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento. 

GRO POS DE POBLADOS 
y PARROQUIAS 

GRUPOS DE APRENDIZAJE RADIOFONICO 
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6.2. ORGANIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

El punto dé partida es la necesidad de descentralizar. El tra
bajo de campo de la campaña no puede ser conducido desde el 
centro. 

En la Campaíia sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se 
llev6 a cabo en Botswana en 1973, quince estudiantes univer
sitarios altamente motivados que trabajaban desde el centro 
formaron a 1.500 GAR. Estos grupos de trabajadores tuvie
ron mucho éxito al reclutar a un gran número de GAR, y el 
arduo trabajo fue un reto emocionante para los universitarios. 
Pero no dio a los GAR la diaria asesoría y respaldo, en el mis
mo lugar de la acción, que éstos necesitaban. Los trabajado
res gubernamentales en extensi6n, que hubieran podido dar 
tal apoyo local, no estuvieron comprometidos en el trabajo 
de campo de la campaña. 

De modo, pues, que las campañas tienen que edificarse alre
dedor del sistema de extensión que ya existe en el país. No debe 
usarse un cuadro especializado de trabajadores de campo. He aquí 
nuestras razones para dar este consejo: 
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a) Las campañas se harán solamente de vez en 
cuando, de modo que no necesitan de un cua
dro permanente de trabajadores. 

b) Cuando se las hace, necesitan gran cantidad 
de personal de campo debido a la escala de la 
campaña, pero esto puede manejarse coordi
nando e integrando el trabajo de los cuadros 
ya existentes de trabajadores de campo duran
te un período de tiempo bastante corto. 

. ( ¡¿ Pero COtrlo incOT"rora~ a 
campaña) dent.ro de.! SI ste
rna á/-e e.x:tensiót'l e")<.isten
te eVl e..1 

La organizaci6n es un aspecto rr, uy importante del trabajo en 
la educaci6n no formal en países en vías de desarrollo. Se ha 
realizado trabajo bien organizado para educaci6n masiva de a
dultos en naciones socialistas tales como China, Cuba y Tan
zania, donde el partido político oficial proporciona la organi
zaci6n. En Botswana, que en un país multipartidista, se ha 
llevado a cabo una exitosa organizaci6n a través de los servi
dores públicos y el e:obierno local . 

Esto nos hace regresar a nuestro anterior punto de partida: 
Las agencias de extensión deben estar comprometidas desde el ca
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mienzo. No se trata, pues, de un apoyo simbólico; tienen que es
tar suficientemente convencidas acerca de la importancia de la 
campaña como para poner a su personal a disposición voluntaria 
para el trabajo de campo de la misma. Es así que la campaña debe 
tener el consenso activo de las agencias de extensión. 

De modo que uds. deben: 

a) 	 Asegurarse que el mensaje de la campaña conlleve un alto ni
vel de prioridad nacional, que pueda verse que es directamen
te pertinente a las agencias de extensión que se desea involu
crar; o 

b) 	 Asegurarse que el mensaje de la campaña es de tal importan
cia que, du.rante el período que dure ésta, ciertos asuntos es
trictamente departamentales podrían, por medio de un con
venio, dejarse a un lado en consideración a los mejores intere
ses de la campaña. 

Por ejemplo, la campaña sobre tierras pastizales de 1976 que 
trataba de temas conexos como ganadería y tierras pastizales, 
involucró a trabajadores de campo en salud y maestros de es
cuela. En la Campaña de Limpieza que se propone, que trata 
de sanidad ambiental, se pedirá a los trabajadores de exten
sión agrícola que sean parte de la organización de la Campa
ña. 
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c) 	 Desarrollar un plan nacional sobre educación no formal a lar
go plazo, en que a cada ministerio preocupado del desarrollo 
rural se le pida sugerir el contenido para una o más campañas 
que, 

- Podrían tratar acerca de sus propios mensajes prioritarios, 
y 

- Podrían estar respaldadas por los demás ministerios. 

El Coordinador de la Campaña debe reunirse con cada agen
cia de extensión y hablar sobre el papel que tendrán en la campaña 
sus trabajadores de campo. Hay que ser específico. Hay que des
cribir el trabajo del personal a nivel de oficina principal, distrito y 
poblado, y el tiempo requerido para ello. Esto ayudará a la agen
Cia a: 

a) Tomar una decisión respecto a su participación dentro de la 
Campaña. 

b) Ver claramente a qué clase de compromiso, en cuanto a ho
ras/hombre y meses del año, se está asignando a su personal. 

Más adelante se da un ejemplo de descripción de trabajo y 
tiempo ocupado para cada categoría de personal: trabajadores a ni
vel de oficina principal, distrito y poblado. El Coordinador de la 
campaña deberá usar esas hojas y el diagrama que aparece en la 
parte final del manual como base para sus tratos con cada agencia 
de extensión. 
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Una vez qu.e cada agencia de extensión ha convenido en com
prometer a su personal para este trabajo, el Coordinador de la 
Campaña deberá. pedir a los superiores de la agencia que informen 
de esta decisión al personal a nivel de oficina principal, distrito y 
poblado. Es sumamente importante que el personal a todo nivel 
conozca que su agencia: 

a) Está plenamente comprometida con la Campaña. 
b) Aprueba y requiere de la participación en tareas específi

camente convenidas durante todo el período de la Cam
paña,y 

c) 	 Aclara qu.e actividad regular (si la hubiere) debe ponerse 
temporalmente a un lado. 

Estos convenios y compromisos implican que la oficina prin
cipal de la agencia: 

a) 	 Ahora enfoca su atención en los especiales requerimientos 
de la campaña, lo que podría significar que: 

b) 	 Durante el tiempo de la campaña no se logrará realizar 
cierta parte de trabajo que en otras circunstancias es regu
lar, y 

c) 	 Que, conforme sea necesario, se harán arreglos necesarios 
y especiales en relación con exigencias poco usuales de 
transporte, viáticos para los trabajadores en la campaña, 
etc. 

Ahora sírvanse desdoblar el diagrama de flujo para el trabajo 
·de campo y adiestramiento que hallarán en la parte posterior del 
manual. De ahora, y a todo lo largo de esta sección, nos vamos a 
referir a este diagrama conforme se intensifican las tareas del traba
jo de campo y adiestramiento durante toda la campaña. Con esto 
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en mente, observemos las tareas del Grupo de Campo y Adiestra
miento. 

En la franja superior horizontal del diagrama, Uds. habrán de 
fijarse en los meses de los años comprendidos entre 1990 y 1991: 
la planificación total y período de ejecución de la campaña. La se
gunda franja horizontal (de color verde) abarca las tareas que ha
brá de realizarse respecto al trabajo de campo y adiestramiento. 
La tercera franja (de color rojo) se relaciona con las tareas totales 
del Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento que, como ven, 
comienza en febrero de 1990. La cuarta franja (de color azul), re
lacionada con las labores de los Grupos de Distritos y Ciudades, 
muestra el trabajo que comienza con el "taller" del grupo de los 
distritos en septiembre de 1990 y termina en septiembre de 1991. 
La quinta franja, de color amarillo, abarca las tareas de los grupos 
de poblados y parroquias, que comienzan en noviembre de 1990 y 
se completan en septiembre de 1991, para los propósitos de la 
Campaña. 

El diagrama de flujo es una realista demostración sobre 10 que 
es el Comité de Limpieza propuesto en Botswana. En el país de 
Uds. quizás hay restricciones administrativas o de otra índole que 
necesitarán de la preparación de un diagrama algo diferente. Les 
rogamos sentirse completamente libres para utilizar éste y otros 
diagramas que aparecen en el manual, en la forma que uds. deseen. 
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¡PERO CUIDADO!. El período de trabajo establecido en es
te diagrama de flujo es el período mínimo razonable. A toda costa 
hay que evitar tratar de realizar este trabajo en menor tiempo. Por 
ejemplo, en un país con una población muchísimo más grande, po
dría ser necesario un período de preparación mucho mayor. 
¡HAY QUE SER REALISTAS l. 

6.3. GRUPO DE TRABAJO DE CAMPO Y ADIESTRAMIENTO 

Para esta sección, nos referimos a la franja roja del diagrama. 

El trabajo de campo tiene que ser: 

filA a) Planificado; 
~~, b) Organizado; 
VII/I//í !1!iI~ c) Chequeado 

) Replanificado (cuando fuera 
necesario). 

Además, los materiales tienen que producirse con el fin de o
rientar al. personal de campo. Si se trata de una campaña a nivel 
nacional, debe haber un grupo de trabajo responsable por el traba
jo de campo y adiestramiento a nivel nacional. El grupo que se ha
ga cargo de esta tarea deberá contar con representantes de las agen
cias de extensión y de otros organismos pertinentes. En vista de 
que la organización del trabajo de campo está tan íntimamente re
lacionada con el adiestramiento (del personal a nivel de distrito y 
poblado y de los dirigentes de los GAR), ambas funciones deberán 
ser manejadas por una sola entidad: el Grupo de Trabajo de Cam
po y Adiestramiento. 
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El grupo estará presidido por el Coordinador de la Campaña, 
y compuesto por representantes de alto rango de cada agencia 
principal involucrada en la campaña. Para la Campaña de Limpie
za, éstos serán: 

:J' ~ @
~ Ítj0 líl<~ '-~I1;': I ~~ ~.~~¡ '1'I 1 j-¡ I 

i> I ~1i~ ;--··_····1---1l~ L~ ~ 11 f.11f'J\5~"~ DEfl'If<TAMIEN'TllSM ISTRo Mll'liSTRo 1MINISTRO ECVcAC(ON , 
1 VNI\fGlZ'SlTARl05 IIN 
(2 I SXLtUD De U",d4.t J~ Gd"""DE: <5013 lA~r<.ICVLTUIí'A 11~'!.2'..iÍ'¿líi>:; . el<:TtRNOS--,loCA'::.. 

Debido a que éste es un grupo de trabajo y no meramente o
tro comité, los miembros del grupo deberán ser personas con sufi
ciente experiencia que les permita prestar asistencia práctica en las 
tareas del mismo. El trabajo tomará gran parte de su tiempo dis
ponible, y las agencias a las que pertenecen deberán hacer las adap
taciones adecuadas para poder dar cabida a su compromiso dentro 
del grupo de trabajo. 

6.3.1. Planificación 

La primera labor es la de hacer un plan para las tareas de tra
bajo de campo y adiestramiento de la campaña. Su punto de parti
da deberá ser el plan preliminar preparado por el Coordinador de 
la Campaña, aquel tosco documento inicial que necesita refinarse a 
fm de que realmente sea eficiente y operativo. Ello significa espe
cificar las tareas que deben realizar cada categoría de trabajador 
(en la organización) y el período duran te el cual estas tareas ha
brán de realizarse. 

La exitosa organización de campo exige que a cada miembro 



d) Eran poc:JoS. 
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de la misma se le asigne tareas claras y realistas. Cada persona tie
ne que conocer exactamente 10 que se espera que haga, y tiene que 
ser capaz de hacerlo. Ya que se espera que un gran número de per
sonas ( con experiencia, vigor y motivación diversos) lleve a cabo 
el mismo tipo de tareas, las tareas en sí mismas deben ser sencillas 
y no debe haber exceso de ellas. Esto se logrará si se decide que 
puede esperarse (lue una persona más bien común y corriente y sin 
cualidades excepcionales pueda lograr como meta de su trabajo, y 
si todo esto se define como la expectativa normal para sus labores. 

En la Campaña sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 

1973 se usó un pequeño número de trabajadores de cam

po muy excepcionales (estudiantes universitarios) y ellos 

cumplieron en forma excepcional con sus obligaciones. 


En la campaña sobre tierras pastizales de ~ 976 se ocupó a 

los trabajadores de campo de la nación (800 de ellos) y se 

esperó que realicen un número de tareas relativamente 

modesto, 10 '=:Iue cumplieron muy bien. Esto funcionó de

bido a que las tareas: 

a) Estuvieron claramente especificadas; 

b) Fueron realistas; 

e) Eran relativamente sencillas; y 


fHacer~:-l 
las tareas f 

sean .. ···... 
~-::. 
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Si se voltea la página, se podrá observar una de estas descrip
ciones de trabajo, que trata sobre las tareas del Grupo de Trabajo 
de Campo y Adiestramiento. Esperamos que uds. estarán de a
cuerdo en que las tareas se presentan claras y realistas. También se 
calcula la cantidad de tiempo de trabajo que se empleará en cada 
tarea, 10 que es una información necesaria para la planificación ge
neral de la Campaña y para cada agencia, que necesitará conocer 
cuánto tiempo de su personal estará utilizado en la campaña. 

MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO DE CAMPO Y ADIES
TRAMIENTO - PERSONAL A NIVEL NACIONAL (DESCRIP
CION DE TRABAJO Y TIEMPO DEL MISMO) 

TAREA PERIODO OlAS DE 
TRABAJO 

miento. Febrero 1990 
1. Presencia en seminario de adiestr1 

10 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 135 

2. Producción del plan para campa
ña piloto Marzo 1990 5 

3. Monitoreo de preparaciones y 
conducción de campaña piloto Abril-julio 1990 5 

4. Producción del plan para Cam
paña Nacional Agosto 1990 5 

5. Planificación y conducción de 
taller piloto para grupos de 
distritos Septiembre 1990 5 

6. Planificación y conducción de 
taller piloto para grupos de 
poblados y servicios/apoyo! 
monitoreo a cursos de adies
,ramiento para grupos de po
blados Oct.-Dic. 1990 10 

7. Monitoreo de trabajo de cam
po Enero-Mar- 1991 4 

8. Planificación y conducción de 
cursos piloto para dirigentes 
de los GAR y servicio/apoyo 
en cursos de distrito para di
rigentes de los GAR Abril-Mayo 1991 10 

9. Monitoreo de trabajo de cam
po pre-Campaña y Campaña Mayo-Agst. 1991 3 

10. Redacción de informe sobre 
trabajo de campo de la Cam
paña Octubre 1991 3 

60 
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No !o,;,e, pero 
ya se que se. 
espera de rn I 

Metas de Reclutamiento 

Un aspecto en la definición de 10 que son las tareas claras es 
el de cuantificar lo que debe hacerse. Los trabajadores de campo 
tienen que saber cuántos dirigentes de grupo deben reclutar en un 
período de tiempo dado. Se debe fijar metas para cada trabajador 
de campo. 

En la campaña sobre tierras pastizales de 1976, esto se defi
nió en base de una mezcla de "corazonadas y matemáticas" 
(CM). 

En la primera campaña nacional llevada a cabo en Botswana 

-
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(la campaña sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 1973) un 
grupo altamente motivado de quince estudiantes universita
rios había reclutado a 1.500 dirigentes de los GAR. 

Al planificar ]la campaña sobre tierras pastizales, se sugirió 
que la meta ohtenida en la anterior campaña sobre el plan na
cional podría uiplicarse, y que por ende la penetración de la 
campaña podía ser aún más profunda al emplearse en ella a 
todos los trabajadores gubernamentales en extensi6n, fijándo
les las siguientes cuotas: 

270 trabajadores en desarrollo agrícola 
y de la comunidad, a razón de 10 GAR 
cada uno: 2.700 GAR 

350 directores de escuela primaria, a 
razón de cuatro GAR cada uno: 1.400 GAR 

200 educadores para la salud, a razón de 
dos GAR cada uno: 400 GAR 

4.500 GAR 

Las metas para cada categoría de trabajador de campo se 
plantearon de conformidad con lo que parecía posible de ma
nejar. En realidad, a través de este método se reclutaron a 
3.500 GAR, 10 que no llegó a alcanzar la meta fijada. Aún 
así, el número fue sumamente alto para un país con la pobla
ción de Bótswana. Además, la experiencia nos permite ser 
más realista de región a región sobre el número de GAR que 
podrían funcionar. El sistema de corazonadas y matemáticas 
(CM) ha sido reemplazado por un conocimiento detallado 
(que surge de la experiencia práctica) de 10 que en verdad es 
factible. Como resultado de este conocimiento, podríamos 
seguramente aumentar el número de los GAR de manera con
siderable. Sin embargo, hemos de recordar que por algún la-
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-
do se debe comenzar con la experiencia de la campaña, y que 
las corazonadas y las matemáticas son una forma de empezar 
tan buena como cualquier otra. 

Las metas no solamente proporcionan un objetivo claro para 
los trabajos de extensión, sino que también ayudan a "adminis
trar" o "controlar" a los grandes números de gente involucrada. 
Al establecer cuotas para cada distrito y poblado, se puede prede
cir y por consiguiente planificar el número específico de dirigentes 
de los GAR que habrán de adiestrarse en cada área. Sin este siste
ma controlado de reclutamiento de dirigentes, se corre el peligro 
de tener un exceso de candidatos que lleguen en un fin de semana 
al centro de adiestramiento de los GAR, y poquísimos que lleguen 
en el siguiente. 
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Para los propósitos de la Campaña de Limpieza, debemos in

dicar que la meta de reclutamiento será dos veces mayor que aque
lla que se utilizó en la campaña para tierras pastizales: 7:000 GAR, 
que cubren alrededor de un tercio de la población adulta de Bots
wana. 

Todo esto puede lograrse: 

a) 	 Poniéndose en contacto con aquellas personas que trabajaron 
como dirigentes en las anteriores campañas sobre el Plan Na
cional de Desarrollo y sobre tierras pastizales. 

b) 	 Con un intensificado conocimiento de las estrategias y técni
cas para redutamien too 

e) Con el empleo de nuevas categorías de trabajadores de campo 

(por ejemplo, concejales, otros funcionarios públicos), y 


d) Aprovechando la capacidad aumentada (obtenida a través de 

la experiencia) del personal a nivel de distrito y poblado. 


La camparía sobre tierras pastizales ha demostrado que con 
un claro diseño para el adiestramiento y con la información ade
cuada, los grupos de distritos pueden manejar estos cursos por sí 
solos. Esto significa que pueden reclutarse y adiestrarse números 
aún mayores de dirigentes para los GAR. 
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La educación para adultos en el Tercer Mundo y en otras par
tes a menudo ha sufrido porque es un campo privado de ope
raciones de muy pequeños números de educadores profesio
nales para adultos. Nuestra experiencia en las campañas nos 
muestra que los servidores públicos, debidamente informa
dos, -son excelentes adiestradores y disfrutan de su trabajo; 
cuidadanos modestos, muchas veces sin mayor educación, pe
ro debidamente entrenados, se convierten en excelentes diri
gentes de los GAR y gozan haciendo este trabajo. Todos di
cen que la educación para adultos debe ir directamente al 
pueblo: una forma de hacerlo es utilizando a la gente que no 
tiene ninguna educación profesional especial, y dándole ta
reas directas y simples. ¡Yeso sí funciona!. 

Si 7.000 es la meta nacional ¿cómo vamos a determinar las 
metas individuales o regionales? Estas metas individuales deben 
tomar en consideración el aumento de trabajo en equipo e interde
pendencia entre los trabajadores de extensión a nivel de poblado. 

Esto nos sugiere adoptar metas para grupos de poblados en 
vez de metas para trabajadores individuales de extensión. Cada 
grupo de poblado podrá asignar las varias responsabilidades a cada 
uno de sus miembros, teniendo presente la meta fijada. 

Los siguientes lineamientos pueden usarse para fijar las metas 
de grupos de poblados, en base proporcional per cápita: 
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La población total de Botswana es de alrededor de 700.000 
personas. 7.000 grupos significa un grupo por cada 100 habitan
tes. Al establecer la meta de reclutamiento de dirigentes en una re
gión: 

a) Hay que consultar la población total estimada; por ejemplo, 
en la población de Moijabana hay 941 personas. 

b) Hay que reclutar un dirigente por cada 100 habitantes; por e
jemplo, 9 dirigentes en Moijabana. 

Reclutar un dl
::) ,.....'gel'\te 1'01" ca.dc. 
\ \100 ha b, tan'WS. 

"----_. -_. 
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A9V(c¡uiero 
hablar- de algo 

IVY\\?ortClV1te. 

Aquí queremos mencionar algo muy importante. Uno de los 
grupos de la Campaña se llama "Grupo de Producción de Materia
les", cuya tarea es la de producir los materiales de "enseñanza" pa
ra la Campaña. Ellos, como grupo en sí, no tienen ninguna otra ta
rea, pero en cambio hay que producir cantidades considerables de 
otros materiales para otros propósitos. Por ejemplo, el Grupo de 
Evaluación y Consulta necesita materiales para la evaluación del 
mensaje y la comunicación de retorno. 

El Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento tiene que 
producir todos los formularios para reclutamiento, materiales para 
los cursos de adiestramiento, materiales para los rotafolios, y mate
riales para publicidad (incluyendo breves anuncias, o "cuñas", por 
radio) que necesitan los Grupos de Distrito y Ciudad y de Pobla
dos y Parroquias. A continuación damos un ejemplo de una lista 
completa de estos materiales. Uno de ellos, el formulario para re
clutamiento de dirigentes de los GAR, se presenta a continua
ción. 
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MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMPO: 

1. Materiales para Adiestramiento de los Trabajadores de Campo 

1.1. Manual-Visión General de la Campaña 

-Lista de Tareas 

-Notas para Charlas Publicitarias 

-Estudio Modelo de Reclutamiento 

-Sección de Preguntas y Respuestas (con rela
ción a las preguntas más frecuentes que se ha
cen durante el trabajo de reclutamiento.) 

1.2. Formularios para Planificación de Reclutamiento 

2.1. Guión para la Escenificación 
2.2. Imágenes de Rotafolios para Charlas Publicitarias 
2.3. Afiches 
2.4. Hojas Sueltas 

3. Breves Anuncios Radiales ("Cuñas") 

4. Formularios de Reclutamiento 

4.1. Reclutamiento de Dirigentes 
4.2. Reclutamiento de Miembros 

5. Formularios de Informes de Visitas 
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LEFATSHE LA RONA - FORMULARIO PARA RECLUTAMIENTO DE I>IRIGENTE DE GAR 

(Cuando se reclute un dirigente para GAR, ESCRIBA CON LETRAS DE IMPRENTA su nombre y 
complete las demás preguntas. AL FIN DE CADA MES, envíe este formulario con los nombres y deta

sobre los dirigentes reclutados durante el mes. Mantenga una copia para su registro. Devuelva a: 
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6.3.2. Organización 

Una vez que se haya preparado un plan para el trabajo de 
campo, es menester ponerlo en práctica. Aquí la labor del Grupo 
de Trabajo de Campo y de Adiestramiento es la de adiestrar a los 
grupos de distrito para que pongan en práctica el plan, lo que pue
de llevarse a cabo conforme la siguiente secuencia de cursos: 

1. 	 "Taller" nacional para los grupos de distrito a fin de que revi
sen y discutan el plan general de trabajo de campo; 

2. 	 El curso inicial para personal a nivel de poblado, donde los re
presentantes de los grupos de distrito aprenden a adiestrar a 
su propio personal por medio de cursos similares; 

3. 	 El curso inicial de adiestramiento para los dirigentes de gru
pos, donde los representantes de los distritos aprenden a con
ducir cursos similares en sus propios distritos. 

La utilización del curso inicial de adiestramiento para dirigen
tes de los GAR para adiestrar también al personal del distrito dió 
buenos resultados en la campaña de tierras pastizales. El personal 
del distrito comprendió todos los aspectos necesarios para la con
ducción de cursos (tanto en el aspecto programático como logísti
ca) y regresó a sus hogares dispuesto a utilizar estos conocimientos 
en la organización de cursos similares dentro de su propio distrito. 

Hemos t~TlídD esl.e curso 
COn tt"o..bo..jo..do,""1!S d.e ca."tr\I'O. 


Ahol"tI. pued.e.," I"'I!n.l'_ 


%a..T Ul10 SI!._ 

~.-~ -mejo.."t 

~n 'TI vt~ 
, f: ro s PUl! 

b[Q~. 

http:tt"o..bo..jo


146 D. Crowley - A. Etherington - R. Kidd 

"Mon !toreo ({se refiere a I~ 
¿¡v10t11toreo 7 obs'<'.rvQ0IirJ y COVll proba CAÓI1 del 

¿Qué ~lIle(e decir adelat'\to de los tmba(os Qe*' ? 
VCl;rrós nl've.les. Esmse 

hace: 

6.3.3. Monitoreo 

a) 	 Con pedidos a los grupos de distrito para que envíen co
pias de su correspondencia con el Coordinador de la Cam
paña. 

b) 	 Asegurándose que los grupos de distrito tengan ciertos 
puntos fijos en su agenda a fin d~ que regularmente pue
dan discutir asuntos de interés para el Coordinador de la 
Campaña. 

c) 	 Organizando visitas inesperadas a las áreas de campo du
rante los diversos cursos de adiestramiento y períodos de 
reclutamiento; y 

d) 	 Tomando en cuenta los comentarios que lleguen infor
malmente a los miembros del grupo de trabajo de campo 
y adiestramiento. 

En las campañas sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la de 
tierras pastizales de 1973 y 1976 respectivamente, descubrimos 
que el monitoreo es necesario y que éste no significó exigencias es
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pedales para nadie, habiendo resultado realmente útil. Recomen
damos, pues, que en la organización de campañas en los países de 
Uds. se establezca un sistema simple de monitoreo conforme las 
ideas descritas anteriormente. El reclutamiento en cada distrito se 
puede controlar por medio de informes de progreso que, en su 
conjunto, pueden ser indicativos de la situación nacional. El Gru
po de Trabajo de Campo y Adiestramiento deben facilitar a los 
Grupos de Distrito)ineamientos y formularios con tal propósito. 

6.3.3.1. Grupos de Distrito y Ciudad 

Hay que referirse a la franja azul en el diagrama de flujo en lo 
que respecta a esta sección. La administración de la campaña en 
cada distrito y dudad estará a cargo de un grupo de trabajo o 
"equipo" compuesto de los jefes de cada agencia que esté compro
metida en la Campaña, y que trabajan en el distrito (o ciudad). 

Para la Campaña de Limpieza, éstos serán: 

- El planificador del distrito 
El funcionario agrícola del distrito 
El funcionario de desarrollo de la co
munidad del di1ltrito 
El funcionario médico del distrito 
El funcionario de educación del distrito 
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Cada grupo elegirá a su propio presidente y secretario, quie
nes organizarán reuniones basándose en un estricto calendario. 
También serán responsables de comunicarse con el cuartel general 
de la campaña. Como "grupo de trabajo", no es únicamente una 
entidad responsable de la toma de decisiones, sino que cada miem
bro tendrá que realizar alguna labor a más de su participación en 
las reuniones. 

Estos grupos deben: 

a) Estar involucrados desde el comienzo de la campaña. 
b) Recibir instrucciones precisas sobre sus tareas y la forma de 

manejarlas. 
c) Recibir recursos para poder cumplir con su trabajo (finanzas, 

transporte, personal en el campo, materiales, etc.) 
d) Estar respaldados con asesoría y apoyo. 

Su principal trabajo se describe en mayor detalle en la próxi
ma página. Se 10 puede resumir como: 

a) 	 La organización de un grupo específico de GAR por medio 
de: 

(i) 	 Adiestramiento y supervisión a los trabajadores de exten
sión en su trabajo de reclutamiento. 

(ii) 	Organización de reclutamiento móvil en áreas remotas. 

b) 	 La organización de cursos de adiestramiento para dirigentes 
de los GAR. 

c) La organización de respaldo en el campo durante la Campaila. 
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PERSONAL PARA DISTRITO O CIUDAD: MIEMBRO DEL 
GRUPO DE DISTRITO O CIUDAD (DESCRIPCION DEL TRA
BAJO Y TIEMPO DEL MISMO). 

TAREA PERIODO 
DIAS DE 
TRABA~ 

JO. 

1. Participar en el ta11er del gr 
po de distrito 

2. Participar en reuniones del 
grupo de distrito (planifica
ción, coordinación, monito
reo). 

3. Adiestrar a los trabajadores 
de extensión (planificar y 
conducir un curso para to
dos los trabajadores de 
campo a nivel de poblado) 

4. Monitoreo del progreso del 
reclutamiento de dirigentes 
de los GAR en reuniones in
forma.tivas mensuales con 
los trabajadores de campo, 
y envío de informes de pro
greso a1 cuartel general de 
la Campaña 

5. Organización de programa 
de reclutamiento móvil en 
áreas .remotas no cubiertas 
por los trabajadores de ex
tensión 

~. 

Sept. 1990 

Oct. 1990 
Dic. 1991 

Oct. 1990 
Dic. 1990 

Ene.-Abr. 1991 

Ene.-Abr. 1991 

5 

15 

10 

5 

7 _.
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6. Adiestramiento y equipa


1 miento de los dirigentes 

de los GAR (planificación 

y conducción de un curso 

de adiestramiento durante 

el cual se distribuyen ma
teriales para la Campaña) IMayo 1991 
 8 

7. 	Información a los trabaja
dores de campo sobre el 
trabajo de respaldo a los 
GAR /Jun.-Agst. 199] 3 

8. "Mediación" durante la 
Campaña (por ejemplo, 
reemplazo de radios, a
rreglar disputas, etc.) IJul.-Agst. 19911 5 

9. Redacción del informe 
sobre el trabajo de cam
po de la Campaña Sept. 1991 2 

60 

En el texto no se ha hecho ningún comentario especial sobre 
este tema. Según nuestra experiencia, la necesidad de "media
ción" es escasa. Sin embargo, debe pensarse en algún tipo de con
tingencia para manejar aquellas situaciones en que las Cosas no 
marchan bien. Las personas que forman los GAR, así como toda 
otra persona en todas partes, están perfectamente capacitadas para 
solucionar la mayoría de los problemas comunes. 

Para poder llevar a cabo las tareas conforme la descripción de 
los trabajos del Grupo de Distrito, será menester asignar una serie 
de tareas de "segunda" a varios miembros del Grupo de Distrito (o 
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Ciudad): 

a) Organizar las reuniones del Grupo de Distrito (o Ciudad). 

b) Comunicarse con el cuartel general. 

c) Planificar las operaciones a nivel de distrito. 

d) Coordinar el transporte para reclutamiento y adiestra


miento de los dirigentes de los GAR. 
e) Hacer gastos y dar cuenta de los fondos del proyecto. 
f) Facilitar toda la necesaria administración (invitaciones, alo

jamiento, alimentación, transporte, entrega de materiales 
de la Campaña) para los cursos de adiestramiento de diri
gentes de los GAR y cursos de instrucción a los trabajado- I 

res de campo. 
g) 	Supervisar y recibir información por parte de los trabajado

res de campo. 

Se tiene que organizar dos procedimientos para revisar las la
bores de reclutamiento. Cada grupo de poblado deberá reunirse 
una vez por mes, informar acerca de su trabajo de reclutamiento, y 
discutir cualquier problema que hubiera surgido. Posteriormente, 
los representantes del grupo (trabajadores en extensión agrícola y 
desarrollo de la comunidad) deberán presentar su información en 
la reunión mensual a nivel de distrito. Esto da la mejor oportuni
dad para que el personal de distrito pueda realizar su monitoreo 
sobre el progreso de las labores de reclutamiento. 

Hay que realizar una tarea adicional: Organizar un grupo mó
vil para reclutar dirigentes de los GAR en áreas remotas en donde 
no hay trabajadores de extensión. 



152 D. Crowley - A. Etherington - R. Kídd 

Esto implica: 


a) Conseguir mapas (para poder identificar 

los lugares remotos y preparar un itinera

rio ). 

Dar instrucciones y proporcionar al equi

po móvil los materiales necesarios para 

el trabajo de publicidad y reclutamiento. 


c) Organizar el transporte. 

d) Pedir al Coordinador de la Campaña que pase breves anun


cios por radio (cuñas) a fin de advertir anti
cipadamente a los habitantes de esas zonas). 


~. r@
@; 

6.3.3.2. Grupos de Poblados y Parroquias 

Hay que hacer referencia a la franja amarilla del diagrama al 
tratar de esta sección. El trabajo frontal de campo será llevado a 
cabo por grupos de poblados en áreas rurales y grupos de parro
quias en áreas urbanas. El grupo de poblado estará compuesto 
por: 
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El trabajador en extensión agrícola 

El trabajador en desarrollo de la comunidad 

El trabajador en extensión de salud 


- El director de las escuelas primarias 

El grupo de parroquias estará compuesto por: 

-' Trabajadores urbanos de campo (trabajadores 
en desarrollo de la comunidad y salud) 
Directores de escuelas primarias 
Concejales municipales . 

"Una importante restricción al trabajo efectivo sobre 
educación no formal en el Tercer Mundo es la coordi
nación a todo nivel de los trabajos realizados por las 
agencias de educación no formal. La campaña sobre 
tierras pastizales realizada en 1976 demostró que en 
tareas específicas, cuando todas las personas involu
cradas están bien informadas y conocen exactamente 
10 que tienen que hacer, la coordinación y coopera
ción sí funcionan.") 
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En términos generales, el trabajo de cada miembro del grupo 
consiste en: 

a) 	 Organizar la publicidad general para la campaña dentro del 
poblado e informar sobre ella a los dirigentes tradicionales, 
concejales y otras personas de prestancia. 

b) Reclutar e instruir a los dirigentes de los GAR. 
c) Ayudar a los dirigentes de los GAR en la conformación e in

formación de esos grupos. 

Este trabajo se indica en mayor detalle más adelante. 

El grupo de poblados debe funcionar COMO UN GRUPO. 
Estará adiestrado como grupo, y deberá reunirse regularmente para 
planificar y revisar el trabajo realizado de conformidad con las me
tas y fechas límites. El grupo de poblados deberá asignar a cada 
m:embro una parte del área geográfica en la que el grupo tiene que 
cumplir con su meta de reclutamiento. Esta tarea tiene fundamen
tal importancia en la totalidad de la Campaña, ya que es este grupo 
el que recluta a las personas que van a dirigir a los GAR. Todo el 
país tiene que estar cubierto en una campaña auténticamente na
cional. 

Pay-ece 
muc\'10 

tv-obojO 
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MIEMBRO DEL GRUPO DE POBLADO O PARROQUIA (DES
CRIPCION DEL TRABAJO y TIEMPO DEL MISMO). 

TAREA PERIODO 
OlAS DE TRABAJO 

Trabajadores Direc tore s 
de extensión Escuela 

1. Participar en cu::so de adiestra
mien to p ara trabajadores de ex
tensión 

2. Participar en reLniones de gru
po de poblados :planificación 
y coord¡nación) 

3. Organización de publicidad gene· 
ral sobre la Campaña (charlas en 
reuniones celebradas en el pobla

do; asociaciones campesinas, orga
:lizadones voluntadas, etc.) 

4. Reclutamiento en in formación 
a dirigentes de los GAR 

5. Actuar como instructor de los 
dirigentes de los GAR 

6. Ayudar a los dirigentes de los 
GAR en la forma:ión e instruc
ción de sus gru p os 

7. Dar asesoría y respaldo a los 
GAR durante la Campaña 

8. Recibir información de los 
GAR y sus dirigentes al fi
nalizar la Campaña 

Dic. 1990 

Ene.Dic.1991 

Ene.-Feb. 1991 

Ene.-Abr. 1991 

Mayo 1991 

May.-Jun.1991 

Jul.-Agst. 1991 

Sept. 1991 

5 5 

10 10 

3 3 

10 6 

5 -

10 6 

10 -

7 -. 

60 30 

Durante la campaña sobre tierras pastizales se dio a los grupos 
de poblados claros lineamientos respecto a la división de sus áreas 
de responsabilidad. 
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A los maestros, quienes normalmente están fijos en JM al sus escuelas, se les asignó el "área colectora" alrede
dor de la escuela. 

b) 	 A los trabajadores de extensión en salud se les pidió 
que recluten dirigentes para los GAR de entre los pa ~ cientes externos que acuden a los dispensarios médi
coso 

R1 
~ , • I e) A los trabajadores en extensión agrícola, quienes I 

\ ; \ I 


normalmente trabajan en áreas fuera del poblado, se lllJ les pidió que se concentren en esos remotos lugares. 

d) 	 A los trabajadores en desarrollo de la comunidad se 
les asignó labores de reclutamiento en partes del po
blado alejadas de la escuela y dispensario médico. 
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El método de "corazonadas y matématkas" (CM) para reclu
tamiento que se utilizó en la campaña sobre tierras pastizales 
de 1976, resultó efectivo en vista de que nos era imposible 
predecir cómo iba a funcionar cualquier otro método de re
clutamiento antes de ensayarlo, ya que exiten muy pocos pre
cedentes en otras partes. La cobertura fue muy amplia, pero 
aún dentro de las áreas cubiertas por los trabajos de exten
sión, se pasaren por alto a considerables números de ciudada
nos que pudieron haber sido reclutados si se hubiese prestado 
mayor atención a esas zonas. En áreas que no estaban cubier
tas por trabajadores de extensión, algunos ciudadanos se inte
graron a la Campafía por su propia iniciativa, ya que no se hi
zo ninguna organización especial para el reclutamiento en 
esas zonas. Las personas que habían sido pasadas por alto 
eran habitantes de zonas rurales muy remotas y eran, precisa
mente, entre todos los ciudadanos aquellos que nunca debie
ron haber sido omitidos. En futuras campañas, los grupos 
móviles de reclutamiento serán los que encaren ese problema. 

La campaña sobre tierras pastizales también pasó por alto a 
grandes números de trabajadores migratorios. Este puede ser un 
gran problema el':. otros lugares, y habrá que tomar medidas espe
ciales para incluir a los trabajadores migratorios. 

6.3.3.3. Trabajo Recl u tamien to 

¿Cómo se l1~va en rC.llidad a cabo el trabajo de reclutamien
to? Las siguientS!s IriSU ...ciones deberán usarse para orientar a los 
grupos de poblados y parroquias al conducir su trabajo de recluta
miento: 
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Lo primero 
e.¡; planificar 

lo ,,!ve voy a 

hacer 

PLANIFICACION 
a)Elaborar la meta de reclutamiento para el grupo de poblados 

y parroquias. Luego decidir cuántos dirigen es de los GAR de
ben reclutarse en las diferentes partes de las áreas de recluta
miento, y asignar la meta, en cuanto a número de dirigentes, 
que debe cumplir cada miembro del grupo. 

b)Organizar sun calendario de reuniones públicas, para explicar 
la Campaña y asignar las tareas que los diversos miembros de 
los grupos deben desempeñar en tales reuniones (publicidad, 
charlas, contestar preguntas, distribuir folletos). 

c) Preparar y hacer referencia a una lista de dirigen
tes anteriores de los GAR. 

Llevar a Cabo el Trabajo de Reclutamiento 

Conducir una serie de reuniones con las siguientes personas y 
organizaciones: 

a) Dirigentes del poblado (dirigentes tradicionales y otros tales 
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como concejales, miembros de comités de desarrollo de la po
blación.) 

b) 	 Toda la población en una reunión pública. 
c) 	 Grupos basados en las escuelas (maestros, estudiantes, asocia

ción de padres y maestros). 
d) 	 Grupos religiosos, otras organizaciones (cooperativas, grupos 

femeninos y de jóvenes). 
e) 	 Otras personas (por ejemplo, dirigentes de los GAR de cam

pañas anteriores). 

En cada reunión, realizar las siguientes tareas: 

a) 	 Dar una "charla sobre la campaña" (usualmente un rotafolios 
ya preparado que contenga información esencial sobre la 
campaña para los GAR y cómo los escuchas pueden involu
crarse en ella). 

b) Contestar preguntas acerca de la Campaña. 
c) Invitar a las personas que asisten a la reunión a que formen 

sus GAR y escojan sus dirigentes. 
d) Distribuir folletos informativos que den un resumen de la 

charla sobre la Campaila, permitiéndoles que los utilicen a fin 
de persuadir a otras personas, que no hayan estado presentes 
en la reunión, a que se unan a la Campaña. 

¿Que 7 

¿ l-odc1\1lo hoy 
más? 
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Organizar otras formas de publicidad para explicar la Campa
ña a personas que no estuvieron en las reuniones organizadas. 

a) 	 Hablar a individuos y a pequeños grupos informales. 
b) Colocar afiches y entregar folletos informativos en la escuela, 

dispensario, lugar de reunión comunal, correo, tiendas, igle
sias, etc. 

c) Hacer que los escolares entreguen folletos informativos a sus 
padres. 

d) Hacer arreglos especiales para aquellas personas que viven fue
ra de las áreas cubiertas por el grupo de población. 

Organizar el reclutamiento de los dirigentes de los GAR. Ex
plicar a cada dirigente: 

a) 	 Las tareas de dirección. 
b) 	 Cómo puede escoger su ayudante. 
e) 	 Cómo puede reclutar más miembros. 
d) 	 Las fechas, lugar y transporte disponible para asistir al curso 

de adiestramiento de dirigentes de los GAR. 

Hacer visitas posteriores para alentar y respaldar al dirigente 
del GAR antes y después del curso de adiestramiento. 

Perdot1-enme ~ 
Voy o. 

desconsar 
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Hemos encontrado que hay cuatro puntos adicionales respec
to al trabajo de reclutamiento que también son de importancia: 

a) 	 Hacer "subir a bordo" a los dirigentes tradicionales y a los 
políticos locales. Esta gente tiene mucha influencia en la po
blación. Si no son debidamente consultados, no van a brin
dar su ayuruL. 

b) 	 Nadie debe ser dejado de lado como miembro del grupo. 
Cualquier persona puede participar: jóvenes o viejos, ricos o 
pobres, alfabetos o analfabetos, partidarios u oponentes del 

gobierno. 

No,Y'lI.JnCQ es 
tarde para a.prell 

Estoy 
l/le) o 1'0 rtl 
a.p,.ender 

trUCO<i> 

nLlel/OS 


c) 	 En algunas de las regiones más remotas, la gente quizás esté 
demasiado dispersa como para formar un grupo. En eSe caso, 
los trabajadOl'es de campo deberán persuadir a las personas 
para que escuchen individualmente o para que formen un 
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GAR de dimensión extraordinariamente pequeña. 

d) En regiones en las que no hay una sola persona que sepa leer 
y escribir, de todos modos debe formarse un GAR y se debe 
alentarlo para que escuche las transmisiones radiales. Cuando 
el trabajador de campo visite al GAR, puede tomar nota de 
los puntos principales para así obtener su información de re
torno. 

Se deben mantener registros especiales durante toda la Cam
paña. Los registros de reclutamiento son particularmente impor
tantes porque indican a los organizadores el grado según el cual los 
trabajadores de campo parecen estar acercándose a sus metas de re
clutamiento, y dan también una visión sobre cómo son los dirigen
tes de grupos ya reclutados. En páginas anteriores se encuentra un 
formulario que ha sido usado con éxito en una de las campañas en 
Bostwana. Ustedes pueden usarlo como deseen. Observen que nor
malmente debe ser llenado por un miembro del grupo de poblados 
que esté reclutando a dirigentes de los GAR. 

El Dirigente de los GAR 

¿A qué clase de personas reclutan los trabajadores de campo? 

Aquí tenemos los criterios para seleccionar dirigentes de los 
GAR en Botswana: 

Método de Selección 

Los dirigentes de los GAR pueden escogerse en tres formas 
diferentes: 

a) El grupo escoge de entre sus miembros a una persona respeta
ble, que sepa leer y escribir. 

b) El trabajador de campo conoce a una persona capaz dentro 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico _ 163 

del grupo, y sugiere al grupo que la escoja. 
c) El trabajador de campo escoge a una persona capaz en la co

munidad y le pide organizar un grupo. 

Los Dirigentes de Jos GAR son Dirigentes, no son Maestros 

El dirigente de Jos GAR no es ningún experto ni ningún maes
tro. Su trabajo es dirigir a los GAR durante su reunión de estu
dios, cumpliendo con las siguientes tareas: 

a) Manejar el radio. 

</ 
b} Voltear las imágenes del 

rotafolios. 

J> 

~ (i (1)l fltPi¡
le 'p--

~b 
d) Dirigir una discusión. c) Leer la guía de estudios. 

e) Escribir un informe. 



1'64 D. Crowley ~ A. Etherington ~ R.. Kidd 

Además, en las campañas que tienen algo de "acción", el diri~ 
gente de los GAR deberá motivar y conducir a su grupo para llevar 
a cabo el proyecto de "acción" requerido. En la Campaña de Lim
pieza, recibirá instrucciones prácticas sobre técnicas de construc
ción de letrinas a fin de que pueda dirigir y asesorar a su GAR res
pecto a esta actividad. 

Calificaciones del Dirigente de los GAR 


El dirigente de los GAR deberá: 


a) Saber leer y escribir. 

b) Ser aceptable al grupo. 

c) Ser competente para realizar el trabajo. 


Un Par de Dirigentes 


Hay muchas tareas de dirección, y es por ello que el dirigente 
de los GAR debe escoger a una persona más para que 10 ayude, por 
ejemplo, para leer la guía de estudios o para voltear las imágenes 
del rotafolios. Al regreso del curso de adiestramiento, el dirigente 
debe dar cuidadosas instrucciones a su asistente a fin de que éste 
sepa lo que debe hacer. Si el dirigente de un GAR se enferma o 
tiene que viajar, su asistencia podrá reemplazarlo en sus funciones. 

Me g\lsta 
COYl1pal'tl( 
el traba¡o 
con mi 
QS 1".> ten te 

~ 
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Habilidad para Organización 

Es útil tener una cierta habilidad para organización. Los diri
gentes de los GAR tienen que utilizar alrededor de diez diferentes 
pie:las de equipo o materiales. También tienen que ser capace~ de 
conducir a sU GAR a través de una serie de etapas. 

Habilidad para trabajos de Oficina 

Ya hemos dicho antes que los dirigentes de los GAR deben 
saber leer y escribir, puesto que si son absolutamente analfabetos 
van a hallar muy difíciles a los cursos de adiestramiento. Sin em
bargo, no es vital que puedan leer y escribir tan bien como, por e
jemplo, un egresado de la escuela primaria. Un dirigente que cree 
no poder ayudar a su grupo suficientemente bien cuando lee la 
guía de estudios o llena el formulario de informe, deberá buscar a 
otra persona (podría ser un escolar que ya sepa leer} para que cum
pla con esas tareas 'bajo su dirección. 
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Dirigentes Voluntarios 

Debe considerarse que los dirigentes de los GAR hacen un 
trabajo voluntario, similar al de cualquier ejecutivo de una organi
zación voluntaria. Los dirigentes de los GAR, sin embargo, conlle
van adicional respeto y mayor categoría dentro de su ambiente. 

Tipos de GAR 

Un grupo de aprendizaje radiofónico, para propósitos de or
ganización, es un grupo de cinco a veinte personas que se ponen de 
'acuerdo para reunirse regularmente durante un corto período bajo 
el mando de un dirigente adiestrado. Podría tratarse de: 

Una familia Un grupo de estudiantes 

Un grupo de compañeros de trabajo Un grupo de vecinos 
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Un grupo organizado ya existente, como por 
ejemplo, grupos patrocinados por las iglesias, 
grupos femeninos, cooperativas, etc. 

Un grupo "público" abierto (todos los habi
tantes del área se unen a él). 

Otras Formas de Trabajo de Campo 

Breves Anuncios Radiales (Cuñas) y Envíos Masivos por Correo 

Para respaldar el trabajo de campo, también se puede usar 
breves anuncios radiales (cuñas), que podrían ser mensajes de un 
minuto de duración, transmitidos constantemente durante el día. 
Estos anuncios darán información al público acerca de la Campa
ña, datos sobre el reclutamiento y fechas importantes (por ejem
plo, las fechas en que se llevarán a cabo los cursos de adiestramien



re 
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to para dirigentes). Habrá que usar horas especiales de transmisión 
para estos breves anuncios radiales. 

I\\ 	 ('Z~ ~\eNf LA C'AM~ 
\.\, I jl/V \ I)'t:- \.J MPIEZ4i ';111?;1( IJ~\ANSE A UN 

g ~__ 	 SRU PO ENEL 
ool'iDE V/ill:~li'&:¡ 

Una vez que se ha recibido información acerca de los dirigen
tes de los GAR reclutados, habrá que establecer un sistema masivo 
de envíos por correo para hacerles llegar publicidad (por ejemplo, 
un boletín informativo sobre la Campaña) e invitaciones. Al entre
gar los sobres al correo, se los debe presentar ya divididos por zo
nas postales para facilitar el despacho. 

/ji:::~ ,.::::=e::~-;;;. ,--,~@ 
~ . 	 _:::VA.-:::~ 

.. 

:::.:~ 
=..~ §GiFz:.~_ ... .. 
.~ 	 ~~~~ 
~~.p .....•.... :.~..... 

..... ~~. ~ :2 lt~j >_~--P ":::. .~.... ' 

Organizaciones Nacionales fpor ejemplo, la Asociación Cristiana 
. de Jóvenes, Cooperativas, Iglesias). 

También debemos acercarnos a las organizaciones nacionales 
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que tengan ramificaciones que abarquen a todo el país para yue 
respalden a la Campaña. Ellas pueden ponerse directamente en 
contacto con sus miembros, pidiéndoles que participen en la Cam
paña. 
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CAPITULO SEPTIMO 

7.- Adiestramiento. 

jpJ !E1jRSONAL
NACIONAL 

(~(Q)) 

IlY[RIGEroTES DE 
'tOS GRUJ1!?tOS DE APR~TDnZ 

R.AJDIOJFO.N"ICO 

{ 10((J ro » 
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7.1. INTRODUCCION 

Todas las partes de la Campaña para los GAR tienen que fun
cionar bien. Ninguna tiene valor verdadero a menos que todas las 
demás funcionen flufdamente ya que no es tarea fácil el que dece
nas de miles de personas trabajen armoniosamente por todo el 
país. Pero esto sí se puede lograr si todas las personas implicadas 
en las tareas conocen lo que tienen que hacer, convienen en hacer
lo, y reciben el adiestramiento necesario para ello. 

El plan preliminar de la Campaña muestra los diferentes nive
les. en los que se necesita adiestramiento para la Campaña de Lim
pieza. En este capítulo se establece la forma en que se habrá de 
manejar esta operación de adiestramiento masivo. Cada rango en 
la ..)rganización adiestra su personal de la siguiente forma: 

7.2. ADIESTRAMIENTO POR ETAPAS 

El sistema de adiestramiento "por etapas" está diseñado para 
que la responsabilidad de adiestramiento tenga lugar en el sitio co
rrecto. El sitio correcto es siempre el que está más cerca del lugar 
en donde se neva a cabo el adiestramiento. Por eso, se hace algo 
de adiestramiento a nivel central, un poco a nivel de distrito o ciu
dad, y otro poco a nivel de poblado o parroquia. Una vez que ha
ya sido entrenado el personal de la Campaña a nivel nacional, el 
Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento es responsable de 
diseñar el programa esencial para los grupos de distrito y ciudad, 
)os grupos de poblados y parroquias y los dirigentes de los GAR. 
La puesta en práctica (y la modificación debido a las condiciones 
locales) de cada uno de estos programas de adiestramiento es, no 
obstante, responsabilidad del rango pertinente en la organización. 
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a) 	 El Coordinador de la Campaña organiza el adiestramiento del 
personal de la Campaña a nivel nacional. 

~--~-----------

b) 	 El Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento dirige el 
curso de adiestramient~ para los Grupos de Distrito y Ciudad. 

'~.~.. 
c) 	 Los Grupos de Distrito y Ciudad entrenan a los trabajadores 

de los poblados, a nivel rural remoto y a nivel de parroquias, 
quienes a su vez son los que adiestran a los dirigentes de los 
GAR. 

En cada etapa, se mantiene el CONTROL por medio de: 

a) 	 Un paquete preparado en el cuartel general de la Campaña y 
diseñado por el Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramien
to. 
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b) 	 Instrucción práctica sobre el uso del paquete, en forma de un 
curso inicial de adiestramiento en cada etapa, conducido por 
el Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento y con per
sonal de los Grupos de Distrito y Ciudad. 

Como resultado de este sistema, el adiestramiento se realiza 
en el lugar adecuado. Además, las personas apropiadas quedan así 
capacitadas para cumplir con las tareas de adiestramiento. El siste
ma permite a los trabajadores en extensión, que normalmente no 
realizan labores de adiestramiento, llevar a cabo esta tarea. Y esto 
aumentó la capacidad de adiestramiento del sistema de extensión 

. mucho más allá de sus límites normales. 

En la Campaña sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 1973 
en Botswana, ocho prófesionales en educación para adultos 
estuvieron efectivamente a cargo de la misma y tomuon las 
principales iniciativas. Los logros de este pequeño grupo fue
ron prodigiosos, y en muy poco tiempo sus realizaciones fue
ron sorprendentes. Sin embargo, a la larga se demostró que 
existía una brecha operativa, por ejemplo entre los dirigentes 
de los GAR en el campo por un lado, y el Gobierno, por el o
tro. El personal gubernamental regular casi en su totalidad 
no estuvo involucrado en las operaciones, de modo que no 
pudo luego continuar los trabajos comenzados en la campáña. 

f«( 

En la campaña sobre tierras pastizales de 1976, la utilización 
del personal gubernamental regular hizo posible aumentar la 
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cobertura nacional en forma considerable. Esto también de
mostró que una gran cantidad de'trabajo en educación no for
mal puede ser hecho eficazmente por personas sin ninguna 
experiencia especial en ella. Otra ventaja es que un trabajo si
milar sobre educación no formal puede luego ser llevado a ca
bo por estos funcionarios públicos. La continuidad ES, pues, 
posible.) 

7.3. PLAN DE ADIESTRAMIENTO 

En el plan preliminar de la Campaña hay una sección acerca 
de adiestramiento. Pero ese plan era preliminar y necesitaba ser re
finado. En la siguiente página mostramos una versión refinada de 
ese primer plan: una tabla que indica: 

a) Quiénes deben ser adiestrados. 
b) 
e) 
d) 
e) 
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Fecha Person as adiestra~ 
das 

Adiestradores No. de Perso· 
nalp or .di""trar 

No. de 
Cursos 

Adiestramiento para las siguientes ta
reas 

Febrero 
1990 

Personal de l. 
Campaña a ni· 
ve1 nacional 

Co ordinador 
de la Campa.1a 
y pe rson al de 
apoyo 

20 1 

I 
a) Orien tación total a la Campaña. 
b) Tareas específicas de a.gencia conforme el 

plan preliminar del Coordinador de la 
Campaña.. 

Sepe. Grupos de Grupo de Traba· 100 2 a) Adie.trar grupos de poblados y parro· 
1990 Distrito y 

Ciudad 
jo de Campo y 
Adiestramiento 

quias para reclutamiento. 
b) Monitoreo del progreso de reclutamiento 

de dirigentes de los GAR. 
e) Organización de redu tamíento m 6vil en 

áreas remotas. 
d) Adiestramiento y equipamiento de diri

gentes GAR. 
e) RedacciÓn de in forme. 

Noviembre Grupos de Pobl.· Grupos de Dis trit o 1.000 14 al Organizar publicidad general. 
Diciembre dos y Parroquia. y Ciudad. b) Redutar dirigentes de los GAR. 
1990 e) Adiestrar dirigentes de los GAR. 

d) Apoyar ·a los GAR antes y durante l • 
Campaña. 

e) Recibir información de los GAR al final 
de la Campaña. 

Abril- Dirigentes de los Grupos de Pobla· 7.000 50 a) Conducir reuniones de los GAR. 
Mayo 1991 GAR. do y Parroquias con 

respaldo administra
tivo de los Gru p os 
de Distritos y Ciu . 
dad. 

b) Otras tareas organizatívas entre las reu
niones de los GAR. 

e) Man ejar y man ten e r los radios. 
d) Dirigir a los GAR en proyectos de acci6n 

y dernostraciones prácticas de la construc
ción de le trin as. 

---~ ..  - -  ---- 
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7.4. ADMINISTRACION DEL ADIESTRAMIENTO 

Los cursos de adiestramiento tienen que ser rigurosamente or
ganizados. Creemos que la inadecuada organización es uno de los 
problemas verdaderamente grandes de la educación no formal. 
Muy frecuentemente parece que el educador de adultos está con
tento por el mero hecho de que pone su corazón en la tarea que 

realiza (10 que por supuesto es importante, pero no es suficiente). 
Otros profesionales se organizan con más cuidado para lograr las 
metas aspiradas, y pueden enseñar mucho al educador de adultos si 
éste tiene la humildad y el deseo de aprender. 

--------------- @ig~
.)j 

Observemos un ejemplo: 

Este piloto de avión es responsable de sus pasajeros, de su tri
pulación y su aparato. El educador de adultos es responsable de 
sus colegas, sus clientes, y, a menudo, de gran cantidad de equipo. 
El trabajo del educador de adultos es tan importante como, por e
jemplo, el transporte aéreo. Tiene que ser manejado con la misma 
meticulosa responsabilidad. 
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Gran parte de la organización profesional tiene que hacerse 
con referencias a listas de procedimientos: lo que se llama "listas 
de verificación". Por ejemplo, un piloto usa la lista de verificación 
en forma responsable para asegurarse de sus responsabilidades an
tes de que se eleve su avión, y usa así mismo listas de verificación 
en todas las demás etapas de cada vuelo. 

En la siguiente página se da un ejemplo de una lista de verifi
cación para un curso de adiestramientoo 

Deta Ile de -toreas 
Conforme a los 
siguientes títulos: 
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n 
a) Programa. 
b) Materiales y equipo. 
e) Personal y adiestramiento de personal. 
d) Invitaciones y publicidad (por ejemplo, cuñas radiales) 
e) Transporte. 
f) Alojamiento y alimentación. 
g) Reembolsos de viajes. 

LJ U Ll 
Debe responsabilizarse a una persona y darle una fecha límite 

para cada tarea. Así, con esta lista de verificación, se tiene un or
den del día para las reuniones del comité que es responsable de di
rigir el curso. Si en todas las etapas se usa esta lista inteligente
mente, el curso de adiestramiento producirá los resultados desea
dos. y si se la prepara a tiempo y se la usa correctamente, ayudará 
a evitar carreras desesperadas de última hora. 

LlST A DE VERIFICACION DEL CURSO DE ADIESTRAMIEN
TO 


cosas 
Il'l'\porton 
Entiéndalos 

bien 

a} PROGRAMA.- Ver calendario detallado. 

b) MATERIALES Y EQUIPO.- Ver lista separada. 
Almacenamiento 
Seguridad 
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Sistemas que se usen y personal para despacharlos. 

c) 	 PERSONAL Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL.
Número de personal requerido para el curso 
Calendario de adiestramiento para el personal 
Alojamiento y alimentación para el personal 
Transporte para el personal 
Autorización para permitir al personal que abandone su tra
bajo regular 
Invitación al personal para que asista al curso de adiestra
miento (propósito, fechas, transporte y otros asuntos admi
nistrativos) . 

d) 	 INVITACIONES Y PUBLICIDAD.
Cartas de invitación a los dirigentes de los GAR (NB: Que 
traigan su propia ropa de cama, utensilios para comer, etc.) 
Cuñas radiales 
Anuncios en reuniones públicas. 
Afiches. 
Datos por la prensa. 
Notas informativas a padres de familia a través de los escola
res. 

e) 	 TRANSPORTE.
Preparación de un programa de transporte que incluya: 
a) Transporte para las personas que se adiestran, o 
b) Hacer que esas personas lleguen al curso por su cuenta (los 

costos de transporte se reembolsarán a su llegada). 

f) 	 ALOJAMIENTO.
Alojamiento para ...........hombres 
.........................mujeres (a veces con niños pe

queños) 
Sala de conferencias grandes 
Salas para adiestramiento de grupos (dividir para 10 el núme
de participantes esperados). 
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Sala/oficina para reuniones del personal 
Bodega. 
Baños. 
Espacio para comedor. 
Personal de limpieza. 

g) 	 ALIMENT ACION.
Menú. 
Lista de verificación de los alimentos. 
Cocinero en jefe. 
Personal necesario. 
Instrucciones a los cocineros sobre el calendario del curso. 

h) 	 REEMBOLSOS DE VIAJES.
Sistema de anticipos para reembolsos (incluyendo los regis
¡;ros adecuarlos). 

7 ,:,.- EL DISEÑO Y CONDUCCION DE UN PROGRAMA DE 
ADIESTRAMIENTO. 

Hasta este momento, en este capítulo, hemos hablado sobre 
un sistema de adiestramiento "por fases" o "por etapas" para la 
campaña de los GAR. También hemos hablado acerca del manejo 
de este programa de adiestramiento. Ahora tenemos que pasar al 
diseño y conducción del mismo. 

diagrama que presentamos a continuación muestra los pa
sos que tienen que darse al diseñar y conducir un programa 
de adiestramiento para la Campaña de Limpieza. En cada 
curso vamos a seguir los mismos pasos. 
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DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

[ESCOGER LOS METODOS DE ADIESTRAMIEl'J'I'()[ 

ELABORAR EL CALENDARIO Y EL 
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 

PREPARAR Y PONER A PRUEBA LOS 
MATERIALES DE ADIESTRAMIENTO 

INSTRUIR POR ADELANTADO 
AL PERSONAL DE ADIESTRAMIENTO 

ACERCA DEL CURSO 

CONDUCIR EL CURSO 


En las siguientes páginas vamos a revisar cada uno de estos pa
sos. 

7.5.1. Primer paso Definir los objetivos del curso 

Esto es bastante sencillo y no requiere de gran cantidad de 
teorías difíciles. Habrá que diseñar los objetivos del curso con el 
fin de que establezcan 10 que el curso deberá lograr. Después del 
curso, los participantes deberán ser c,apaces de Gumplir tareas que 
antes de él no les era posible hacer. Si el curso sale bien, los parti
cipantes habrán logrado los objetivos que se establecieron. 

Las tareas deben ser: 
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~) Claras en cuanto a los procedimientos. 
b) Realistas. 
c) Dentro de la capacidad de todos los participantes. 

Las listas de tareas para cada rango en la organización se indi
can en: 

Página 134 (Grupo de Trabajo de Campo y Adiestramiento). 
Página 149 (Grupos de Distritos o Ciudad). 
Página 155 (Grupos de Poblados o Parroquias). 
Página 163 (Dirigentes de los GAR). 

7.5.2. 	 Segundo paso - Escoger los métodos de adiestramiento a
propiados 

Una vez definidos los objetivos del curso, el siguiente paso es 
escoger los métodos de adiestramiento. 

Existen muchos métodos posibles para escoger. Se debe esco
ger métodos de adiestramiento que: 

a) Estén de acuerdo con los objetivos. 
b) Sean posible:; de manejar dentro del tiem po disponible. 
c) Sean aceptables por todos los participantes. 

En la siguiente página se da una lista de posibles métodos de 
adiestramiento, su descripción y usos. La lista no es completa, pe
ro incluye métodos que hemos encontrado especialmente útiles en 
el adiestramiento de las personas involucradas en campañas para 
los GAR. Escojan aquellos que uds. crean que son adecuados. 
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METODO 

a) Presentar un tema. 
maestro ante un grupo. 
Presentación por unConferencia 

b) Dar información. 

e} Fomentar entusiasmo por un tema: 


DESCRIPCION 

I 
Demostración I Presentación que mues a) Mostrar una técnica, procedimiento 

tra a la gen te lo que se o proceso. 
debe hacer b} Dar información 

I 

Ejercicio l. Ejercicio en el que los al Desarrollar habilidades y luego eva· 
práctico . p articip an te s a pre nden luarlas 

haciendo alguna cosa b) Desarrollar auto·confianza en la rea· 
lización de ciertas habilidades.

I 

Discusión I Interacción dentro de a) Estudiar un asunto o problema. 
un grupo donde todos b) Analizar o evaluar una, experiencia 
expresan sus puntos de real o simulada. 
v ¡sta ace rc a de un tópi. 
ca específico. 

a] Discutir problemas dentro de un 
delo 
Estudio mo· IUna descripción de al· 

guna situación especí. contexto. 
fiea (escrita o escenifi· b) Presentar la discusión de problemas 
cada) que es discutida similares dentro de un estudio mo· 
por el grupo delo 
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-
~ 
Técnicas de Usar un estímulo pa Se puede usar la esc eníficación o cine 
proyección ra q u e las persona s para presentar problemas que encarar 
(por ej., es disCll tan sit lladon es los participantes. Ambas cosas ayudan 
cenificación, de la vida re al a ver la situac ión en forma más objetiva 
cine) de modo que los pa'rticipantes puedan 

verlas y observarlas en forma crítica. 

Represen ta Se pide a dos o más a) Dar a los individuos la oportunidad 
ciones indivíduos que respon

dan espontáneamente 
a una situación dada, 
actuando y reaccionan
do en la forma que creen 
que sus "pe rson ajes" 10 
harían en la vida real. 

de ver actitudes, sentimientos y pa
peles de otr os. 

b) Identificar formas alternas para re
solver un problema 

S im ulación Invo luc ra a los partici
pante, en una situación 
semejan te a un proble
ma d" la vida real, que 
exige de ellos que res
pondan y que procuren 
b usc ar solu dones alter
nas. 

a) Permitir a los individuos a que ex
perimen ten situaciones en las que 
hay qu e tornar alguna decisión pero 
sin asumir las consecuencias de sus 
decision es. 

b) Examinar problemas y solucione 
pote nciales de ntro de ciertas situa
cían es diarias. 

Sugcren cías En ~ez de atacar un pro a) Recoger muchas ideas para disc u
improvisadas blema en forma lógica, 

e sta -,écnica an ima a la 
gente a sugerir muchas 
ideas rápidamente, sin 
evaluarlas. Solamente 
en una etapa posterior 
se evalúa a cada idea. 

sión. 
b) Provocar muchas ideas. 
c) Adquirir soluciones espontáneas a 

los problemas. 

Vamos a ver ahora tres ejemplos de 10 que consideramos co
mo métodos apropiados para ciertas tareas especiales de adiestra
miento: 

A. OBJETIVO 

Adiestrar a los miembros de grupos de distrito para obtener 
información por parte de los miembros de grupos de poblados. 
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Método 

Escenificar una de las reuniones mensuales entre un miembro 
de un grupo de distrito y los trabajadores de campo. Utilizar esce
nificación "en vivo" o en videotape. Las relativas ventajas y des
ventajas de cada sistema se indican a continuación. 

Ambos SOn 

útiles y tienen 
$uS . -I -I 
d .ebi I loa.,. es. 

ESCENIFICACION VIDEOTAPE 

a) No es costoso. a) Es caro y a veces no es confiable. 
b) Involucra a los par b) Es una presentación más "segura"; 

ticipantes. puede prepararse antes del curso y 
corregirla o añadir comentarios pa· 
ra obtener el efecto requerido. 

c) Exige de cuidadosa c) Problemas de percepción: el me
preparación durante dio puede obscurecer el mensaje. 
el curso. 

En la escenificación en vivo o en videotape, se debe conocer 
los principales problemas que se enfrentan. Hacer que el funciona
rio del distrito responda de conformidad con ello.. Si hay tiempo. 
es bueno escenificar una reunión "buena" y una reunión "mala". 
Después de la escenificación, habrá que pedir a los participantes: 

a) Que identifiquen otros problemas que pudieran presentar los 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 187 

trabajadores d.e campo y cómo se los debe tratar. 
b) Que hagan comentarios sobre la manera en que el funcionario 

del distrito manejó a la reunión. 

NB: En esta situación, hay que evitar un sistema que se ase
meje al de una "aula de estudios" o "conferencias", en que los par
ticipantes aparentemente se sienten involucrados pero en realidad 
no toman ninguna parte activa. 

B. 	 OBJETIVO 

Adiestrar a los miembros del grupo de poblados en el uso de 
materiales preparados por el cuartel general (rotafolios y notas pa
ra charlas usando las imágenes de rotafolios) para que presenten 
una Charla sobre la Campaña. 

Método 

La Charla sobre la Campaña es importante, de modo que los 
trabajadores de campo tienen que saber presentarla. Nuestro mé
todo ha sido qLe los trabajadores de campo las practiquen con 
charlas presentadas a los grupos de adiestramiento y simulando 
que se trata de una charla verdadera, aparentando que los demás 
miembros del grupo son su público real. Después de cada charla, 
los participantes hacen comentarios sobre la misma con el propósi
to de ayudar al orador a mejorarla. 

Nuestra experiencia tiende a demostrar que los trabajadores 
de campo que son novatos en este tipo de trabajo, son sensibles a 
la crítica que reciben después de cada charla de ensayo. Frecuen
temente piensan que tal crítica significa un ataque personal. He
mos resuelto es!:e problema usando el sistema de una charla "exa
gerada" (sobredramatízada) al comienzo de la sesión de prácticas 
de los oradores. 
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La charla "exagerada", presentada por un dirigente del curso, 
está horriblemente mal hecha y debido a ello es tan tonta, tan ex
cesiva, tan irreal, que también resulta chistosa. La charla sería algo 
así: 

A callarse todos. He venido para hacer algo bueno para Uds., 
y Uds. no pueden tener la boca cerrada. Bueno, ya. ¿Hay al
guien sordo aquí? ¿Hay alguien sordo? Tú, viejo, ¿eres 
sordo? Dénle un codazo, se está durmiendo. Bueno, ahora 
escuchen. Estoy a cargo de la Campaña de Limpieza en este 
pueblo. y necesitamos una Campaña de Limpieza porque to
dos Uds. son sucios. No se puede caminar en este pueblo sin 
que se pegue algo en los zapatos ... ni sin caerse sobre alguna 
persona que debería estar haciendo algo mejor que estar sen
tada entre los matorrales. Así es que les vamos a decir lo que 
tienen que hacer para ser más civilizados ... 

=-= 
~.. \.. \. 

.~~_.._-" \~-

La charla continúa, y el "orador" hace caer el rotafolios, obs
truye la visibilidad de los participantes, se desconcierta ante algu
nas de las imágines y habla a una velocidad que resulta inentendi
ble. 

Después de la charla. se pide al "actor" que haga comentarios 
sobre su actuación, y dice: 
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Esto es, naturalmente, todavía parte de la actuación "exage
rada". Después se pasa en la televisión un videotape de la actua
ción y se pide a los participantes que comenten sobre cualquier as
pecto de la charla. En esta situación, el videotape es sumamente 
útil como una forma de demostrar a la gente lo que en realidad o
currió en la actuación para que tenga una base para hacer sus co
mentarios. Estos comentarios de evaluación se registran en hojas 
de papel simple. El "actor" reacciona a la crítica en forma exagera
da, lo que es también parte de la actuación. Al finalizar la sesión, 
el presidente explica los procedimientos de evaluación que se usa
rán en las sesiones de práctica del grupo, y recuerda a los partici
pantes que debe considerarse a la eValuaci&n como una ayuda,de 
ninguna manera como un ataque personal. Luego los participantes 
se dividen en grupos para a su vez practicar la forma de presentar 
una charla. 

C. 	 OBJETIVO 

Adiestrar a los dirigentes de los GAR 
en la conduc~ión de reuniones de estudio 
de los grupos. 
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Método 

Hay que recordar que la principal tarea del dirigente de los 
GAR es la de hacer más fáciles las reuniones, y presidirlas. Nuestra 
opinión es que no se necesita ser un experto ni ser una fuente de 
información sobre el contenido del programa para desempeñar esa 
función. El contenido, o información, 10 proporcionan los mate
riales de enseñanza (programas radiales, guía de estudios, rotafo
Hos, etc.). El principal papel del dirigente de los GAR es, pues, 
conducir al grupo a través de una agenda standard y utilizar mate
riales en ciertas etapas de ella. 

1L0s dirigentes de los GAR son dirigentes y no maestros, o por 
o menos esa es la forma en que los consideramos en Botswa 

¡na. La diferencia es muy importante. No tenemos suficien-I 
~es maestros a la disposición, ni siquiera en el sistema escolar! 
formal, y jamás podríamos conseguir suficientes maestros en 
iel sistema de educación no formal para un tipo de enseñanza 
'cara-a-cara". Este sistema depende de los ciudadanos comu-

UfI es y corrientes, en todos los niveles de vida, que cumplen 
on una serie de tareas sencillas. 

En vista de que la mayoría de los dirigentes de grupo tienen 
límitada educación formal y entrenamíento~ las tareas de dirección 
deben ser sencillas. Estas tareas son: 

a) Manejar y mantener un aparato de radio. 

b) Leer la guía de estudios en voz alta. 

c) Manejar el rotafolios. 

d) Conducir una discusión después del programa. 

e} Llenar el formulario de informe después del programa. 


Al hacer que estas tareas sean sencillas y al compartir la direc
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ción entre un "presidente" y un "secretario", la dirección del gru
po puede extenderse aún hasta aquellas personas que son analfabe
tas. 

CICLOS DE ADIESTRAMIENTO 

Estos ciclos son un método que ha funcionado bien en Bots
wana para adiestrar a dirigentes de los GAR. El adiestramiento de 
dirigentes tienen que ser tan práctico como sea posible. Tiene que 
organizarse en forma tal que simule, durante el curso de adiestra
miento, lo que se espera que el dirigente de los GAR va a ha~er du
rante la campaña. 

La principal tarea de adiestramiento es la de dar práctica a los 
dirigentes en la conducción de un grupo por medio de una agenda 
st.lndard. Estos ensayos de prácticas, en grupos pequeños, cónsti
:uyen el núcleo del curso. Por turnos, cada uno de los dirigentes 
conduce al grupo durante toda la reunión de estudio. Los dirigen
tes trabajan en "parejas" (es decir, un dirigente y un asistente) de 
modo que pueden practicar como conducir una reunión con la a
yuda de otra persona: el secretario. Cada uno de los materiales del 
programa (el programa radial en casette, la guía de estudios, el for
mulario de informes) se abrevia a fin de poder hacer un máximo de 
sesiones de prácdca. Cada participante deberá tener una oportuni
dad para practicar. Cada sesión es evaluada por los grupos, de mo
do tal que todos los participantes aprenden a mejorar la dirección 
de una sesión. 

De esta manera, el trabajo de dirección de grupos se presenta 
como una serie concreta de tareas. Los dirigentes del grupo llegan 
a conocer las técnicas de educación para adultos como un "ejerci
cio" o una serie de pasos programados. Deliberadamente se evita la 
"teoría" para estos ejercicios, ya que la teoría es innecesaria y den
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tro del tiempo disponible no es de esperarse que las restricciones 
resulten de ayuda. 

Preparar materia Dar la bien : Encender el Mostrar las imágenes del 
les y lugar de  roCa folios 
reunión miembros 

Leer la guía Disc u tir las Llenar el formula
de estudios preguntas rio de informe y 

de la guía levan tar la sesión. 
de estudios 

Este es nuestro último ejemplo para la selección de un méto
do adecuado para adiestrar a la gente a que cumpla una de las ta
reas de la Campaña. 

EL MENSAJE COMUN y EL ADIESTRAMIENTO COMUN 

El personal a todo nivel de la organización necesita recibir al
go de adiestramiento. Cualesquiera que sea su nivel, el propósito 
común será el mismo: Conducir la campaña de lós GAR de manera 
efectiva. Así es que hay que asegurarse que sea esencialmente el 
mismo mensaje el que se transmita a todos los trabajadores de la 
Campaña en cada curso de adiestramiento. Cada participante a
diestrado deberá tener una visión igual sobre lo que es la Campaña, 
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y deberá ser capaz de expresarse claramente acerca de ella usando 
los mismos términos. El mensaje común simplifica la tarea de a
diestramiento y hace posible que todos quienes trabajan en la 
Campaña tengan un punto convergente durante el período que du
re la misma. 

Un ejemplo importante del mensaje común y adiestramiento 
común es que los participantes a todo nivel tendrán la oportunidad 
de simular una reunión de los GAR. Todos ellos deberán experi
mentar cómo funciona en la práctica un GAR, ya que, obviamen
te, todos los que trabajan en la Campaña tienen que tener alguna 
idea de cómo es un GAR. 

TODOS TENEMOS 
EL fv1rSMO PROPOS l-'O 

Pero aunque el mensaje es el mismo y algo del adiestramiento 
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será común para todos los trabajadores de la Campaña, habrá im
portantes diferencias entre los distintos niveles. Por ejemplo, los 
dirigentes de los GAR tienen que ejercitarse en los pasos que han 
de dar para conducir las sesiones de estudio, ya que ésta es su prin
cipal tarea. Los trabajadores de campo tienen que conocer qué es 
10 que debe suceder en una sesión de los GAR y cómo adiestrar a 
sus dirigentes para que 10 logren hacer con éxito. Los miembros 
de los grupos de trabajo tienen que saber lo que pasa en las sesio
nes de estudio y tienen que respaldar a los trabajadores de campo 
en la tarea de adiestra.r a los dirigentes de los GAR. 

Es sumamente considerable la cantidad de adiestramiento que 
deberá llevarse a cabo en la Campaña de Limpieza. Cientos de fun~ 
donarios gubernamentales y miles de dirigentes de los GAR deben 
ser entrenados para que cumplan con su papel en la Campaña. Se
rá de utilidad si algunos de los elementos de los cursos son comu
nes para todas estas personas. Hemos dado un ejemplo en la pági
na anterior: la simulación de una sesión de estudio de los GAR, 
que debe hacerse en todos los cursos. OtrGS ejemplos serían: 

- PreSentación en videotapé. - Una escenificacÍón sencilla, 
que pueda ser actuada por los 
participantes del curso. 

- Una canci6n Hpegajosa" a
cerca de la Campaña. 

- La charla sobre la Cam paña, 
basada en un rotafolios prepa
rado por el cuartel general. 
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7.5.3. 	 Tercer paso - Establecer un horario para cada curso de a
diestramiento 

El siguiente paso es organizar las experiencias para el adiestra
miento y ponerlas dentro de un horario. En la siguiente página se 
presenta un ejemplo del horario usado para los cursos de adiestra
miento de los dirigentes de los GAR. Luego, en las páginas. .. a 
... se verá un muestrario de algunas notas detalladas que sirven en 
la conducción de este programa de adiestramiento. 

Para que un curso sea efectivo, los participantes necesita'h: 

a) Variedad, tanto en formato (alternando entre situaciones en 
las que se hallen grandes grupos así como. otras con grupos 
pequeños) y en método (charlas, modelos de estudios, esceni
ficaciones, ejercicios prácticos, etc.). 

b) Retribución, es decir, comida decente, entretenimiento, buen 
humor, atención vivaz y comprensiva por parte del personal 
de adiestramien too 

c) Sustento: Buenas comidas, momentos libres para descansar y 
estirar las piernas, bebidas calientes. 

d) Un buen ritmo. El curso tienen que conducirse a un ritmo 
que mantenga a todos despiertos e interesados, y que a la vez 
permita a los participantes sentirse gratificados y que tienen 
éxito. 

e) Disposición favorable por parte del personal de la Campaña 
para aclarar inmediatamente y de buen grado los problemas 
de los participantes, aun cuando tengan muchas cosas qu ha
cer y los problemas parecieran ser irritantes. 



HORARIO 

HORA SABAOOVIERNES DOMINGO 

7:00 Llegada de participantes. 

8:00 
.." 
.."..... 
~ 

i 
10:00 

= 10:30~ 
. 5 

a,¡ '"' ,.¡:: 
12:30 Almuerzo ~ 

2:00 Discurso inaugural .( Registro en grupos. 

>
~ 

DesayunoDesayuno 

Explicación de ejercicios de 

práctica. 

Ejercicios de práctica (en 

grupos). 


Refrigerio Refrigerio 

Continuación de ejercicios 
de práctica. 

Almuerzo 

Explicación sobre "Condu
cir la. discusión". 

Con tinuación de ejercicios 
de' p rác tica. 

3:30 Refrigerio~ Refrigerio.

Ü 4;00 Registro en gru pos (cont.) Continuación de ejercicios de, 
práctica_eS 

5:00 I Reunión del Reunión del personal 

6:00 I Comida Comida 

7:30 I Conducción de un GAR Películas
\CI 

(demostración). Películascr. 

Otros trabajos de dirección y preguntas so
bre orga niz ación . 
Ejercicios de práctica adicionales • 

Distribución de radio y materia
les de estudio • 
Viáticos. 

Almuerzo 


Partida de los participantes. 


.-1 



Descripción en 
Horario 

Hota 

: 2,0(\ Dís<:UI'SO inallgll' 
tal 

.2:;30 

Registro en gru2,30 
!\:oo pos. 

i 

: 


\ 

( 
í 

f 

i 

5:00 Reúniíln del 
6:QO lIersonal. 

7;30 Conducción 
.. 9:30 de IIn G¡\R 

(demostra"I ción)., 

1 

'----  . 

Objetivos 

14 bnportancia de: 
a) La ConJulta 
b) El dirigente del 

grupo 

Recolee ción de datos 
sobre el dirigente del 
grupo. 

:el cuest;ion¡¡rlo de 
"antes" es ~ prúne~ 
ra parte de la evalu.· 
ción para adquirir co
noclmientos., 

Formulmo de ,eem· 
bobo. de viajes: ¡nfor
mación y costo de 
transporte, 

Evaluar el p{ograma 4e 
hoy y preparar progra. 
ma de mañana 
Demostrar los p'lSOS en 
III cond\lcción de un GAR. 

NOTAS DETALLADAS 
VIF.RNE.~ 

Pescripción detallada ele 
Pilefto de QuIlO 

1. Dís<:liriO escrito por un dignarano 
2, 	 Discurso del vicepresidente en vi. 

deotap~ (cuando hay el equipo 
dlaponible1 

1. Env/o de grupo. (aproximadamente 12 
dqente. cada uno) a las salas de grupos, 
cada uno cpnducido por un adiestrado,r. 

2. En cada grupo el adiestrador, 

a) Entrega la cupeta y bolígrafo. 
b) Ayuda a los dirigentes a Uenar for

mululo de regislro y cuestionario 
sobre eonoebnlentos. 

e) Prepara tarjeta de identificación 
(nombre, pr~edencia). 

d) Ayuda. dirigentes a nenar for
muluio de reembolsos de viaje. 


3. 	Un. persona pasa de grupo a grupo 
Uenando el nÚmero de registro de 
cada dirigen te en la cubierta delli. 
bro de In stru cclones y al mismo tiem· 
po hace una lista de estos nombres y 
números. 

Miembros: adiestradores, miembros de 
grupo de distrito. edllcadores de adlllto$. 

l. Presentar el horario y objetivos del 
curso. 

2. Demostración en ,,¡vo d. un GAR. 
3. 	Muestra de diapositivas revisando la 

_uencia e indicando las importan-
re s características en cada paso de 
la conducción. 

MaterlaJea 

1. 	 Diseruso del dignatario lo· 
cal. 

2. Pel/cula del vicepresidente. 

1. Lista en papel de grupo, a· 
diestrad{lres~ número" de 
habitación. 

2. Qupeta del curso. bolígra· 
fos, tarjetas de identifica· 
ción, alfileres. 

3. Formulario de registro. 
cuestionario de conoei. 
mientos, formularios de 
reembolsos de viaje. 

Hormos. 
Notas de .diestradore$. 

Notas .obre las charlas. sillas; 
maieriales, afic~ea con agen.' 
da, diapositivas, proyector 
dé diapositivas. 

f 

a. 
Q.. 
!'I) 
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~ 
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O 
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Q.. 
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~ 

o' 
~ 
::1.... 
8 

1-' 
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Hora 

8:00: 
8:30! 

8:30 

10:30 

2:00 
2:15 

2:15 
5 :00 

Descripción en 
el Horario 

Explicacíb" de 
ejercicios de 
prác tica. 

Ejercidos de 
práctica. 

Explicación so- Explicar las técnicas de Ese enificación de u na disc usión bien diri 1. Materiales, guión. I 

bre "Cómo Di
rigir una Discu· 
sión'). 

la buena dirección de 
una discusión. 

gida (en contraste con la escenificación 
"ex agerada" de las 8:00). 

2. Notas sobre "Cómo Dirigir 
ttnn Discusión". 

Continuación Más prácticas e infor:" 
de ejercicios lnac ión de retorn o. 
de práctica . 

Objetivos 

Mostrar a los participan
tes cómo habrán de diri
girsc los ejercicios de 
prác tica. 

Prácticar y recibir infor
mación de retorn o sobre 
el trabajo de dirección-
de los GAR. 

SABADO 

Descripción detallada de Diseño 
del Curso 

Charla corta. Procedimiento de evalua
ción que habrá de demostrarse: 
a) Una corta escenificación (exagerada) 

de cómo hacer un mal trabajo en di
rección. 

b) Puntos de evaluación que se registran 
en papel simple. 

a) 	 30 mino por ejercicio. Preparación/Bien
venida, 2 min.; cinta magnetofónica, 5 
min.; lec_tura, 3 min.; discusión y redac
ción de informe, 15 mino Evaluación e 
información de retorno. 5 mino 

b) Adiestrador conduce primer ejercicio, 
luego pide al grup o que se divida en 
parejas. Aquellas más ex perímentadas 
son las que conducen los ejercicios 

-iniciales. 
c) 	 Evaluación: La pareja que ha dirigido 

hace comentarios sobre el rendimiento 
primero; luego se pide a los miembros 
que comenten. El adiestrador registra 
comentarios en hoja de observación, 

Materiales 

1. Instrucciones en papel. 

2. Materiales, equipos y guión 
para escenificación. 

Sala de grupo: 

1. Afiche con los pasos de la 
dirección. 

2. Hojas -de observación. 

3. Gr,abadoras de cassette. 

00 



DOMINGO 

Descripción detallada de DiseñoObjetivos MaterialesHora Descripción en 
d~l Cursoel Horario 

12:00 Clausu ra Discurso Discurso escrito' que lee el Secretario del Discurso preparado. 
Consejo u otra dignatario local. 

8:00 Otras tareas de 
10:00 dirección y a

suntos org¡>ni
z ativ os. 

Distribución10:30 
de radio s y ma· 
teriales p ara la 
campaña. 

12:00 

Dine ro p ara el 
viaje. 

Comprensión de: 
a)To dos los demás as

pe e tos del trabajo de 
los GAR. 

1:> )Problemas en la con
dueción de un gru po. 

El domingo de mañana cada grupo lee y 
discute las notas en el libretín de guía a
cerca de "Reunión Org¡>nizativa de la Cam
paña" y "Otras Tareas de Dirección". Ha
brá que referir a los dirigentes de grupos 
a la agenda, pasos en la conducción, y ho

.jas de horado radial en la parte frontal 

. del rota folios. 

1. 	Se distribuyen radios y baterlas a cada 
grupo. Se debe llenar el formulario de 

entrega del radio. Luego el adiestrador 
debe explicar cómo usar el radio y ayu· 

dar a los mlembros a que prac tiquen. 
Habrá q uc referír a los miembros a las 
explicaciones que aparecen en el libre· 
tín. 

2. 	 Se distribuyen los otros materiales de 
la campaiia. Pedir a cada miembro que 
complete la ;nforrtlaciótl sobre su nÚme
ro de registro y distrito. Verif1car que 
é'sto se haga correctamente en cada foro 
mulario de inform e s. 

3. 	Entregar dinero para viajes y hacer que 
los dirigentes firmen el recibo (utilizan
do la hoja de reembolsos de viajes pre· 
parada en la tarde del viernes.). 

Rotafolios, sillas, libretín de • 
gu ía para los dirigentes. 

1. 	 Radios, baterías, formula. i 

rio de entrega del radio. 

2. 	 Materiales para la Campa
ña. 

3. 	 Formularlo de reembolso 
de viaje. 

[ 

c.. 
~ 

.,§ 	
~ 

~ 
~ 

i:= 
c..
Ñ' 

t.!. ro 

~ 
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1=;
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7.5.4. 	 Cuarto paso - Producir y poner a prueba los materiales de a
diestramiento 

Así como es necesario que el mensaje de la campaña sea a to
do nivel, debe haber también una constante producción de mate
rial de estudio durante todas las etapas. Hay que adiestrar a los di
rigentes de los GAR para que desempeñen un número' de tareas es
tablecido durante las sesiones de estudio, y es debido a ello que los 
materiales que se utilicen en los cur~os de adiestramiento deberán 
ser versiones abreviadas de los materiales que se utilizarán en la 
Campaña verdadera. Tienen que abreviarse debido a las re(;triccio
nes de tiempo. 

Los materiales de estudio para los cursos de adiestramiento 
de los GAR deben ser preparados por el Grupo de Materiales de 
Enseñanza. Sin embargo, todos los demás materiales para los cur
sos de adiestramiento serán responsabilidad del Grupo de Trabajo 
de Campo y Adiestramiento. 

En la siguiente página presentamos una lista de todos los ma
teriales de adiestramiento que deben prepararse para uno de los 
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cursos: para el curso de adiestramiento dedicado a los dirigentes de 
los GAR. 

LISTA DE EQUIPO Y MATERIALES.

A.- Equipo: 

a) Equipo para videotape. 

o) Proyector de diapositivas. 

c) Proyector de películas. 

d) Grabadoras d,e cassette, baterías, cassettes. 

e) Marcadores, "masking tape" I papel simple. 

f) 2 mapas para cada distrito. 

g) caballetes para rotafolios. 


B.- Materiales para el Curso de Adiestramiento (para cada Diri

gente}: 
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a) Carpeta. 
b) Guía de estudios para el curso de adiestramiento. 
e) Libretín con manual para dirigentes de grupos. 
d) Bolígrafos. 
e) Tarjetas de identificación y alfileres. 
f) Formulario de registro. 
g) Formulario para reembolso de viaje. 
h) Formulario para entrega del aparato de radio. 

C.- Materiales para la Campaña (para cada Dirigente): 

a) Aparato de radio. 

b) 20 guías de estudios. 

e) 1 versión popular. 

d) 1 rotafolios. 

e) Formularios para informes. 

f) 12 sobres. 

g) Registro de los miembros del grupo. 




---
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D.- Materiales para el Personal de Adiestramiento: 

a) 	 Notas para el personal del curso. 
b) 	 Instrucciones para los adiestradores. 
c) 	 Notas para cada ch!l.rla. 
d) 	 Discursos de i.nauguración y clausura. 
e) 	 Videotapes, diapositivas, etc. 
f) 	 Afiche en que se ilustren los diferentes pasos para llegar a ser 

Dirigente (para colocaren la sala de conferencias y en cada 
sala de sesiones). 

g) 	 Películas para entretenimiento. 

7.5.5. Quinto pasl) - Instrucciones al personal de adiestramiento 

lr\ci~Sílle qVíe~e~
educadores de o.dvlto$ 

pueden desf!/1'Ipeñar Po.p~¡ 

impoda...te <11'1 lA eJ"caei.OÍII 

_~a.dv¡tO$ 

.s i pu.eden ) <; iempre q ve a) Las 1::ar<2Q.S que VQ

'f"'n a r<'.(:t!. zar este;; c./a..-o.mente el, seríadas ) b)qve 
e"5tevt ckhldo.me",le If\Stv-Vldos en €s~s tarea:s.EI perf':¡ <°"0 I d~ 0.«,., t" '" i e.t o -li., e q"e "toe o di.,tr.dn. 

~-_._~-----------------.;......._.... 


http:tarea:s.EI
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La mejor manera para instruir acerca de estas tareas a los 
miembros de los grupos de poblados es hacerlos pasar por un pro
grama de adiestramiento para dirigentes de los GAR y que desem
peñen los papeles de dichos dirigentes, mientras que los miembros 
del grupo de distrito desempeñan el papel de aquellos. Cada paso 
de este proceso será evaluado con franqueza por los participantes 
del curso, y si se sugiere alguna manera para mejorar el curso, se 
prestará oídos a tal sugerencia y se la pondrá en práctica. El pro
pósito es el mismo para todos: Todo el mundo trabajo al unísono 
para llegar al mismo fin, y todo el personal puede prestar su con
tribución para mejorar la Campaña. 

7.5.6. Sexto paso - Conducción del curso de adiestramiento 

Ahora estamos ya listos para realizar el curso de adiestramien
to. Usemos la siguiente lista de verificación, y cuidemos de que el 
curso se desarrolle sin tropiezos: 

Emitir instrucciones cuidadosas al director del curso. 
- Escribir todas las instrucciones en hojas de papel simple. 
- Estar siempre listos para acudir a resolver de inmediato 

cualquier problema que surja. 
- Asegurarse que los objetivos del curso estén explicados con 

claridad y que todo el mundo los comprenda desde el ini
cio mismo del curso. 

- Mantener el ímpetu. No hay que dejar que los participan
tes se aburran al permanecer desempeñando una sola activi
dad por demasiado tiempo. 

- Utilizar humor y música; si el estado de ánimo es bueno, 
los participantes van a estar dispuestos a ensayar cualquier 
cosa. 

- Asegurarse que las com!das se sirvan a tiempo, y de ler po
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sible, que satisfagan a todos los participantes. 
- Hacer que eJl comité directivo conozca cualquier problema 

que encaren los participantes. 
- Poner de antemano a prueba el equípo (proyector, equipo 

de videotape:, etc.). '. 

Soy iCjvC\lito 
~ Un· 
fi loto' 
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CAPITULO OCTAVO 

8._ Evaluación de la campaña. 

(M uy bien. Pero \ 

esta.r €' cerca .Q,.n 

e 50 neCesiU5 


mi ayudo.... 

r (( . 

8.1. QUE ES Y QUE NO ES UNA EVALUACION 

En otras secciones de este Manual hemos evitado decir 10 que 
las cosas no son. Pero, para este capítulo, vamos a cambiar nues
tro sistema. Ya verán porque. 

La evaluación: 

a) NO es un sistema para espiar a los colegas, a los trabajadores 
de campo o a los participantes. 

b) NO es una forma de humillar a la gente. 
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c) NO se trata de una función más o mejor especializada que las 
demás de la Campaña. 

d) NO es difícil de hacer. 

Creemos que la evaluación, más que nada, es un asunto en el 
que debe emplearse el sentido común, haciendo preguntas raciona
les sobre la Campaña para ver si ésta funciona bien, y luego para 
tratar de mejorarla. Aunque es ventajoso tener especialistas en e
valuación que, por ejemplo, estén familiarizados con métodos esta
dísticos, nosotros creemos en cambio que todo el equipo que tra
baja en la Campaña debe estar involucrado en su evaluación. Allí 
no hay ningún misterio. 

Todos pueden contribuir en la evaluación, y en verdad se de
be considerarla como un medio para mejorar las. habilidades y 
competencia del personal, así como para mejorar a la Campaña 
misma. No hay ninguna razón para hacer un trabajo de evaluación 
a menos que sus resultados vayan a ser útiles. Por 10 tanto, uno de 
los temas de este capítulo trata sobre la "diplomacia" de la evalua
ción: Cómo puede crearse un clima adecuado para que se preste a
tención a los resultados de la evaluación, para que se los discuta y 
se los utilice. 

8.2. ¿PORQUE HAY QUE EVALUAR? 

Sugerimos cuatro razones para evaluar las campañas de los 
GAR. Son: 

a) MEDIR EL IMPACTO DE LA CAMPAÑÁ 

¿Qué se aprendió de ella? 
¿Qué tipo de acción fue estimulada? 
¿Cuáles cambios de comportamiento ocurrieron? 
¿Cuáles cambios de actitud ocurrieron? 
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b) 	 INVESTIGAR Y MEDIR EL T AMAf.tO y OPERACION DE 
LACAMPA~rA 

¿Cuántos GAR hubo? 

- ¿Cuán grandes eran los GAR? 

- ¿Cuánto duraban las reuniones? 


¿Qué se d~io en las reuniones? 

¿Cuánta gtmte asistió? 

¿Quiénes eran los dirigentes de los GAR? 

¿Quiénes eran los miembros de los GAR? 

¿Cuánto costo? 

¿Cuántos formularios de informes se recibieron? 


- ¿Qué pasó con los GAR y con sus comunidades inmedia
tas? 

Parece mvcho .. pero 
se.. 	puede hacer 51 se 
planif,'ca y tmbajC\.. 
resve\tamer¡te, 

e) 	 PRODUCIR INFORMACION QUE AYUDARA A MEJO
RAR ESTA CAMPAÑA Y FUTURAS CAMPAÑAS DE LOS 
GAR ASI COMO OTRAS LABORES DE LA EDUCACION 
NO FORMAL. 

- ¿Qué métodos para la producción de materiales resultaron 
exitosos? 
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¿Qué mejoras pueden hacerse a los materiales por medio 
de las pruebas previas? 

- ¿Qué problemas surgen, y cómo se los resuelve? 
- ¿Qué aspectos de la organización de la campaña podrían u

tilizarse en otros aspectos de la educación no formal? 

d) 	 SATISFACER A LOS DONANTES Y ATRAER MAS FON
DOS EN EL FUTURO. 

- Es más probable que los donantes faciliten su fmanciación 
en el futuro si saben que van a recibir un informe claro y 
franco sobre la forma en que se gastaron sus fondos y 10 
que se logró realizar. 

- Será más fácil atraer financiación futura si se ha evaluado 
la experiencia previa, si ésta demuestra haber sido exitosa, 
y si es posible mejorarla aún más. 

Encantado al/u
clClrt Con <::t ¡nero 
'f ecru1pos 7 p€ro 
ten'iJ0;:¡ve SG\ b~r 
si s€V'1Íl 0SadQ 

correc::.tame 

En el resto de este capítulo'vamos a hablar de nuestras ideas 
sobre cómo debe organizarse la evaluación. 

- ¿Cómo evaluar la Campaña? 

- ¿Qué debe evaluarse? 

- ¿Quién debe hacer la evaluación? 
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8.3. COMO DEBE EVALUARSE LA CAMPAÑA 

Lo primero es comenzar con la evaluación desde el comienzo, 
lo que significa que hay que pensar en este aspecto desde el inicio 
mismo de la Campaña. Habrá que incluir a la evaluación dentro 
del memorandum del proyecto, y habrá que asegurar que haya 
fondos y personal adecuados para que se lleve a cabo un buen tra
bajo. 

Si la evaluación es solamente una idea tardía, se van a desper
diciar muchas oportunidades para obtener información pertinente 
y para mejorar la efectividad de la Campaña. En segundo lugar, 
pensamos que es importante que otros miembros del equipo de la 
Campaña se involucren en el trabajo de evaluación, de la misma 
manera en que los evaluadores deben participar en el trabajo de és
tos. Es así que ca.da persona logra conocer mejor la tarea de los o
tros y tiene un visión más realista de las cosas. 

Hay que involucrar al personal de la Campaña para definir los 
OBJETIVOS de la evaluación. Esto se debe a dos razones: 

a) 	 La evaluación puede parecer amenazante. Creemos que si los 
miembros del equipo comprenden a la evaluación y han con
tribuído hacia sus fmes, habrá menos probabilidad de que se 

. sientan amen,azados por ella. 
~------~~--~ 

f"\ COOf"d.\no.dOT de (01 campaño. 
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b) 	 Puede haber la tendencia de que el evaluador únicamente ob
serve aquellas cosas que para él son de importancia. Si se in
vita a otros miembros de la Campaña para que hablen con él, 
se tendrá una opinión mejor equilibrada acerca de 10 que de
bería ser evaluado. Así mismo, creemos que el evaluador de
be comprender todo el resto de tareas necesarias en la Campa
ña. Esto 10 ayudará a darse cuenta de los diferentes proble
mas y a conocer qué clase de información que obtenga va a 
ayudar a los demás a conducir mejor la Campaña. 

Psst Tu 
pve.des resolver 
ese proble.ma ¡ 

.5i d~$p,erto.s 
in teroes e,lA t<?Jos 
los mi ern bros dQ. 
\ o. can'\ ro. t\d 

/, 

Finalmente, creemos que hay que tener un evaluador durante 
todo el tiempo de la Campaña, que debe ser alguien que se sienta 
comprometido con ella y preferiblemente debe tratarse de un in
vestigador de acción. Pero aun así, se necesitará que un evaluador 
desinteresado llegue sin prejuicios al lugar de la escena para poder 
medir los logros de la Campaña con total desinterés. 

http:proble.ma
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS APROPIADOS PARA COMEN
ZAR LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA 

Reclutar al evaluador tan pronto como el proyecto sea una 
realidad. 

Promover una. reunión entre el evaluador y el resto del perso
nal de la Campaña a fin de que convengan sobre las priorida-\ 
des de evaluación. 

Establecer alguna manera para asegurar el contacto regular 
entre el evaluador y el resto del personal de la Campaña. Es
to podría hacerse por medio de una reunión ordinaria entre el 
evaluador y representantes de aquellos USUARIOS de los re
sultados de la evaluación. 

Establecer un Grupo de Evaluación: un grupo de investigado
res sociales quienes darán su respaldo profesional y su expe
riencia al equipo evaluador. 

Preparar un proyecto para el Plan de Evaluación que presente 
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en detalle los datos de evaluación que se van a producir, el 
plazo para ello, y con qué recursos se lo hará. 

Revisar el plan a la luz de los comentarios que hagan el perso
nal de la Campaña y el Grupo de Trabajo de Evaluación. 

"En páginas anteriores sugerimos que los promotores deben pre
parar un borrador de proyecto para toda la campaña. Igualmen
te, ellos y el evaluador deben preparar pronto un proyecto para 
el plan de evaluaoión, y deben distribuirlo entre el personal de la 
Campaña".) 

El plan deberá sugerir: 

- Las metas de la evaluación (¿Qué preguntas queremos ha
cer acerca de la Campaña?). 

- Métodos de evaluación (¿Qué datos necesitamos para con
testar a estas preguntas? ¿Cómo vamos a obtener estos da
tos?). 

Ya hemos discutido antes las posibles metas de la evaluación. 
En la siguiente página se indican los métodos típicos de eva
luación. 



Medición del impacto 1. Encuesta social antes de la caID Datos acerca de conocimientos pertinentes, actitudes, prácticas yao 
de la Campaña paña. ción (por eje., el número de letrinas construídas) -Una comparación 

2. Encuesta social después de la de la audiencia antes y después de la Campaña y/o de la audiencia y 
de quienes no fueron parte de la audiclncia. 

El nÚmero y características de los dirígentes de los GAR. 
l'amaño total de caJa GAR. 
Características de la audiencia (por ej., sexo, edad, educación). 
Asistencia total de cada reunión de los GAR. 
Duración de las reuniones de los GAR. 
Asistencia total a cada reunión de Tos GAR. 
Recepción radial conforme distritos y horario diario. 
Número total de reuniones. 
Número de GAR participante (es decir, aquellos que envían uno o 
más formularios de informes). 
División ;;C'J;;I"l1~". 
Qué sucedió y se dijo en los GAR. 
Relación entre los GAR y su comunidad. 
Costos estimados de: 
1.- Diferentes partes de la Campaña. 
2.- La Campaña total. 
Costos promedio por GAR. 
Costo promedio por participante. 

Identificación de problemas. 
campañas de los GAR ,lO, Campaña piloto. Registro de las razones fundamentales para las decisiones. 
y otros trabajos de la Análisis de las suposiciones, operación, logros, etc. de la Campaña. 
educación no formal. Sugerencias para mejorar la planificación, trabajo en el campo, ma

teriales, evaluación etc. 

Medición del tamaño 
y funcionamiento de 
la Campaña.--......,

Mejorar ésta y futuras 

ticip ante s. 
8. Análisis de costo. 

. Pruebas previas. 

ivo de Evaluación Instrumento o Método de ipo de Información Obtenida 
Evaluación 
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8.4. MAS LINEAMIENTOS 

Nuestra experiencia en el campo de la evaluación nos sugiere 
los siguientes lineamientos: 

8.4.1. 	 Hay que indicar muy claramente los objetivos de la 
Campaña 

Se debe conseguir que el personal de la Campaña especifique 
sus objetivos en forma clara para poder dar al evaluador normas es
pecíficas sobre las cuales habrá que juzgarse a la Campaña. Ade
más, con ésto se podrá ayudar al personal a planificar y organizar 
sus trabajos. 

Talvez se desee que se indiquen objetivos sobre temas tales 
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como ejemplo: 

a) ¿A quién debe llegar la Campaña? 

b) ¿Cuál es la meta, numéricamente, de (i) GAR? 


(ii) miembros de los 
GAR? 

c) ¿Qué se está tratando de enseñar? 
d) ¿Qué cambios de actitudes se desea lograr? 
e) ¿Qué cambios en comportamiento se desea tener? 
f) ¿Qué clase de acción se trata de estimular? 
g) ¿A qué costo? 

8.4.2. Hay que ser selectivos 

Será imposible evaluar y observar todo 10 que pasa en una 
Campaña. Por 10 tanto, desde el inicio el plan de evaluación debe
rá incluir una lista de aquellos aspectos sobre los cuales habrá que 
concentrarse. Es necesario considerar 10 que ya es conocido gra
cias a campañas previas, ya que no siempre se obtiene la misma in
formación necesariamente. Como orientación, se podría conside
rar qué decisiones deben tomarse y qué información será de ayuda 
para esas decisiones. 

En la Campaña de Limpieza, el objetivo más importante es el 
número de letrinas construídas correctamente. Debemos preparar 
todas nuestras "herramientas'.' de evaluación a fin de que conside
ren ESTE objetivo en vez de que traten de lograr, por ejemplo, un 
cambio en las tradicionales prácticas higiénicas. La evaluación, al 
igual que la planificación, exige de selección. Si se carece de sufi
cientes recursos de evaluación, es posible obtener gran cantidad de 
útil información realizartdo entrevistas cuidadosas a un pequeño 
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número de participantes de la Campaña. 

8.4.3. 	 La tarea de evaluación debe equiparse con los recursos dis
ponibles 

Para poder dar cuidadosa consideración y realizar una correc
ta planificación a la evaluación, será menester considerar las necesi
dades de "mano de obra" y finanzas en cada etapa de la evalua
ción. Se desperdicia gran cantidad de la investigación realizilda de
bido a que toma demasiado tiempo en prepararse y por ende llega 
demasiado tarde, o porque nunca llega a dársele forma. Es por ello 
que nuestra experiencia sugiere que hay que hacer que la evalua
ción sea directa y esté claramente dentro de las capacidades exis
tentes. De esa manera, es mucho más factible que oportunamente 
se dé forma a los resultados a fin de que resulten útiles. 

8.4.4. 	 Asegurarse que los grupos de extensión en los poblados y 
que los dirigentes de los GAR entiendan el propósito de la e

. valuación 

Muy frecuentemente se mal interpreta a la evaluación, cre
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yéndose que se trata de evaluar a los participantes (tal como si se 
tratara de un examen), en vez de evaluar la eficacia de la Campaña. 

" Habrá que explicar, usando ejemplos claros y reales, sobre lo 
que se trata de lograr con la Campaña y cómo los grupos de pobla
dos y los dirigentes de los GAR pueden contribuir para llegar a ese 
fin. 

8.4.5. 	 Invitar y estimular a los grupos a que observen e informen 
sobre la Campaña 

Las visitas que se hacen a los GAR permiten obtener expe
riencia de primera mano acerca de la manera en que todo está fun
cionando. Al permitir que el personal de la Campaña observe el 
curso de las reuniones, se puede recibir útiles comentarios basados 
en sus propios y especiales conocimientos sobre los diversos aspec
tos de la planificación, preparación y funcionamiento de la Campa
ña. 

8.4.6. 	 La evalua.cÍón no debe ;nterferir con la Campaña 

Habrá que mantener a la evaluación dentro de una adecuada 
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perspectiva. Su tarea es, en realidad, poner a prueba y ensayar por 
adelantado los materiales que van a usarse en la Campaña, medir el 
tamaño de la misma, y evaluar su impacto. Si no logra hacer todo 
esto, es posible que resulte contraproducente; si se inmiscuye más 
allá de esas tareas, la evaluación podría resultar nociva para los 
propósitos de la Campaña. 

8.4.7. Estimular a los observadores para que sean positivos 

En nuestra experiencia, la evaluación tiende a carecer de equi
librio. Muchos observadores hallan más fácil decir qué fue lo que 
NO funcionó bien y qué problemas surgieron, en vez de indicar los 
éxitos y lo que gustó a los participantes. Ambas cosas son impor
tantes, lo que significa que el personal de evaluación debe estar ca
pacitado para obtener información que permita tener un punto de 
vista equilibrado acerca de lo que está ocurriendo. 

8.4.8. Discutir los resultados antes de preparar los informes 

Discutir los resultados de la evaluación preliminar junto con 
el personal de la Campaña permite a todos dar su interpretación 
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sobre su significado. Esto quiere decir que: 

a) 	 Es más factfble que el evaluador interprete correctamente los 
resultados. 

b) 	 Es más factible que el personal de la Campaña utilice los re
sultados en otra ocasi6n posterior, ya que se ha visto involu
crado en la interpretaci6n de datos. 

¿ QUl~N 

[ VALUA ? 


Si una persona "de adentro" hace la evaluación, tendrá ideas 
preconcebidas como resultado de su participación en la Campafía y 
estará influenciada por los objetivos, métodos y características in
dividuales dél proyecto y por la forma en que todo esto se relacio
na con sus propios valores. Si una persona "de afuera" hace la eva
luación, lo hace desde una posición que le permite tener una com
prensión independiente e imparcial. 
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En la campaña de 1973 sobre el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como en la campaña de 1976 sobre tierras pastizales, no tuvi
mos evaluadores externos, y en esta última se nos criticó fuerte
mente debido a ello. Habrá que tomar una propia decisión en este 
asunto, y si el sentido común nos indica que se debe tener un eva
luador externo, pues entonces así debe ser. Pero aún en el caso de 
que la persona sea "de afuera", estamos convencidos de que el in
vestigador "de adentro" es parte muy necesaria en el personal de 
la Campaña. 

Es d¡{{c,1 entender l~ 
est!1 pasando. Yo te:n9~-) 
un punto de \llstq ) 
¡V'dependiente. ~ 
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CAPITULO NOVENO 

9._ Experimentos y Campañas Piloto 

9.1. PENSAR ENPEQUE~O PARA COMENZAR 

Si jamás se ha trabajado antes en un proyecto de la enverga
dura de una campaña para los GAR, su tamaño talvez parezca inti
midante. Pero como todo el mundo tiene que empezar por algún 
lado y con algo manejable, les recomendamos que comiencen en 
pequeño, con un experimento o con una campaña piloto. 

En Botswana el primer método de una campaña para los 
GAR se condujo por primera vez con menos de treinta GAR 
en un pequeño experimento realizado en 1971. El valor de 
este ensayo fue la confianza que nos dió acerca de la realidad 
y del potencial del sistema. 

Después de un ensayo en pequeño, se podrá pasar a algo un 
poco más grand(~, y se puede probar a hacer una campaña,. piloto. 

La palabra "piloto" tiene varias connotaciones. Para noso
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tros, se trata de un evento que intenta: 

a) 	 Poner previamente a prueba los principales aspectos de la 
Campaña, como por ejemplo, los mensajes, los materiales de 
enseñanza, el adiestramiento, el trabajo de campo, la consulta 
y la evaluaci6n. 

b) 	 Dotar de experiencia a aquellas personas que jamás han traba
jado en una campaña como ésta. 

c) 	 Dflr la oportunidad de hacer un ensayo, en donde se puede 
cometer errores o descubir omisiones sin que por ello se a
rriesgue el éxito de la campaña principal. 

Serán Uds. quienes decidan sobre la escala de su campaña pi
loto. Posiblemente una gran campaña piloto brindará una mejor 
experiencia sobre el trabajo de campo, dará más variedad y hará 
que el personal trabaje más intensamente. Sin embargo, una cam
paña piloto pequeña resulta más fácil de observar. 

La campaña piloto hará que las ideas iniciales de la Campaña 
se tornen en realidad. Por ejemplo, sin que importe el tamaño de 
la campaña piloto que se escoja, habrá que imponer fechas límite 
y el personal tendrá que realizar tareas especificadas dentro de un 
período de tiempo especificado. Se verá que las cosas ya empiezan 
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a moverse y se desarrollará un ambiente de apuros y emergencia. 
Las demandas de la campaña piloto harán que el personal de la 
Campaña salga de su etapa de lectura y discusión y entre a una eta
pa en que tiene qu.e poner en práctica las teorías. 

Recuerden que la audiencia de los GAR está separada de los 
organizadores de la Campaña y del grupo que prepara los ma
teriales de enseñanza. El personal de la Campaña tiene que 
observar 10 que ocurre en la campaña piloto y debe reunirse 
con los GAR. (Hay que asegurarse de que recuerden que son 
sus huéspedes.) La visita que se haga a una pequeña muestra 
de los GAR dará al personal de la Campaña una clara visión 
de 10 que funciona y 10 que no funciona. 

9.2. ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA CONDUCIR CAMPA
J';tAS PILOTO y EXPERIMENTOS 

Recomendamos el uso de grabadoras en vez de radios en las 
campañas piloto. Normalmente. no vamos a querer usar el costoso 
tiempo de las radiodifusoras para solamente alcanzar a una audien
cia pequei'ía. Pero como los mensajes de la Campaña en su mayo
ría no han sido probados aún en esta etapa, será pues mejor espe
rar hasta estar seguros de que el mensaje está claro antes de lanzar
lo al público. 
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Las grabadoras baratas de cassettes funcionaron muy 
bien y dieron muy buen resultado en nuestra experien

~cia en Botswana. Han sido u.sadas en los cursos de adies
tramiento y en varias campañas piloto y experimentos a
penas con problemas de menor importancia. 

Creemos que debe considerarse que una campaña piloto es 
una gran representación escénica, ya que es un ejercicio en que "se 
aprende haciendo", y deberá incluir al personal de la Campaña pa
ra que realice cosas y observe y escriba sobre 10 que ve. Creemos 
que surgirán muchas opiniones y nuevas ideas de la discusión que 
se lleve a cabo después de la prueba piloto. 

9.3. LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PILOTO 

La Campaña de Limpieza Piloto será, en pequeña escala, un 
ensayo de la campaña auténtica. Esta prueba se llevará a cabo en 
un distrito administrativo que ofrezca gran variedad de estilos de 
vida, ocupaciones y geografía. Se la conducirá en veinte poblados 
(cada poblado tendrá cinco GAR pilotos). Además, se organizará 
el siguiente trabajo de campo, de adiestramiento y de apoyo: 

a) Se establecerá un grupo piloto de distrito. 

b) Las autoridades tradicionales y los trabajadores de extensión 
formarán el grupo de extensión piloto para el poblado. 

c) Se celebrarán reuniones públicas para explicar el proyecto y 
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pata escoger los GAR piloto en cada poblado. 
d) Se verificará que haya apoyo general para la construcci6n de 

letrinas. . 

La campaña piloto se desarrollará en julio y agosto de 1990, 
que es la estaci6n .agrícola más inactiva. 

¡Oh! Cuant.o 
debemo~ Cc¡m
biar antes de 

la 9ran 
mpañC1 
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CAPITULO DECIMO 

10.- Acción 

10.1.INTRODUCCION 

La Campaña de Limpieza incluirá un elemento de "acción". 
Esto quiere decir (]ue se hará una serie de tareas prácticas que, se
gún se espera, los GAR convendrán en llevar a cabo como resulta
do de su participación en la Campaña. En el caso de Botswana, la 
"acción" significará un nuevo elemento en la Campaña, ya que ja
más lo habíamos hecho antes. 

En las campañas sobre el Plan General de Desarrollo y el de 
tierras pastizales de Botswana, se pidió a los miembros· de los GAR 
que estudien la información que se les transmitía a través del ra
dio. Se -trató, -casi totalmente, de ver qué era lo que aprendían, 
discutían y comentaban respecto a la información que se les iba 
presentando. En la campaña sobre tierras pastizales, se propuso al
go de acción pero ello resultó ser desatinado, mal organizado, y no 
tuvo éxito. Igualmente, en Tanzania la mayoría de las campañas 
significaron solamente aprendizaje. Pero aquellas sobre "MTU NI 
AFYA" (El Hombre es Salud) y "CHAKULA NI UHAI" (El Ali
mento es Vida) incluyeron aspectos de acción que tuvieron sufi
ciente éxito como para demostrar que el método de campañas para 
los GAR también puede conllevar un substancial elemento de ac
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ción práctica. 
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10.2 EL GRUPO DE ACCION 

Los proyectos de "acción" que habrán de promoverse por 
medio de la Campaña de Limpieza estarán planificados, organiza
dos y controlados por uno de los grupos de trabajo: El Grupo de 
Acción. Este grupo será responsable ante el Coordinador de la 
Campaña. Los cuatro elementos de acción de la Campaña serán: 
La construcción de letrinas, la eliminación de basura, proyectos 
para contar con agua segura, y alimentos en condiciones higiénicas. 
EL Grupo de Acción será responsable solamente de la organización 
de uno de éstos: La cortstrucción de letrinas, que significa realizar 
un solo esfuerzo de una vez por todas. Los otros tres elementos de 
acción continuarán aún después de que concluya la Campaña de 
Limpieza, y por 10 tanto tendrán gue ser manejados en forma dife
rente. 
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La construcción de letrinas de un tipo adecuado para la ma
yor cantida posible de hogares, es un esfuerzo muy grande. Ne
cesitará de diseños técnicos específicos y la organización de un sis
tema de almacenamiento apropiado y eficiente. Estas operaciones 
logísticas son bá.sicas para el éxito de la Campaña de Limpieza. 
Sin embargo, tengamos en mente que estas operaciones son dife
rentes, por su naturaleza, a la mayoría de los demás aspectos de la 
Campaña de Limpieza que tienen que ver principalmente con el 
"aprendizaje" dd tema mismo de la Campaña. 

10.3. 	 RELACION CON OTRAS DEPENDENCIAS MINISTE
RIALES 

Las otras actividades de "acción" de la Campaña serán organi
zadas por aquellos ministerios que ya están equipados para realizar 
este tipo de trabajo como parte de sus funciones normales. Estas 
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son: 

c;r: a) Proyectos sobre agua: Que serán organizados por el Minis
~ terio del ramo en unión con el Ministerio de Educación. 


Trabajando conjuntamente, podrán adiestrar, equipar y su

Dpervisar a un gran grupo de estudiantes universitarios y egre-


I 	 Ósados de colegios secundarios. \n 
¡;,.. Botswona.,lo~ 
es·t.,}(:!la"tes vn"vey- I 
si taV"ios €" ,,¡o.Co.Gio _ I 
n es ¡.... " he.cho \.Jt> 

~=eleJ\te "tr",~ 

Los estudiantes universitarios se portaron muy bien en la 
cam paña de 1973 sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Los 
estudiantes secundarios pudieron también responder muy 
bien a un reto similar cuando sirvieron como enumeradores 
durante el censo nacional de 1971. Estos estudiantes experi
mentados son un prometedor cuerpo de acción y podrían tra
bajar con todo éxito en otras futuras campañas para los GAR. 

A principios de junio (después de los cursos de adiestramien
to para dirigentes de los GAR) este cuadro de estudiantes será en
trenado y posteriormente se les asignará trabajo en diversas partes 
del país hasta fines de agosto. Su tarea será trabajar "cara a cara" 
con grupos de ciudadanos para discutir cómo podrían mejorarse 
las prácticas de manejo del agua en zonas rurales. Se los instruirá 
cuidadosamente sobre actuales prácticas de manejo de agua para 
uso doméstico, los problemas que resultan de tales prácticas, y la 
forma de mejorarlas. 

b) 	 El Ministerio de Gobierno Local será directamente responsa
ble de un programa para eliminación de basura. En las gran
des poblaciones se trabajará junto con los municipios para es
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tablecer un ústema de eliminación de basura, basándose en el 
pago de tarifas. En los pequeños asentamientos, el personal 
de desarrollo de la comunidad promoverá acción individual y 
de grupos para la eliminación de la basura. 

c) 	 El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la preparación y dis
tribución de afiches en clínicas y dispensarios, ilustrando el 
manejo higiénico de los alimentos. Los GAR que estén inte
resados seguirán luego integrándose en estas actividades; pero, 
sin embargo, se concentrarán principalmente en la construc
ción de letrinas durante el período de la Campaña misma. 

CA MPAÑA DE LI MPIElA 

Esto

ro: comer 
<ll,,1'Iilnv:>s 
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

en mi 
Cel SGl <25 

limpHl 

lOA. FINES DEL GRUPO DE ACCION 

CAMPAÑAS DE LETRINAS 

La meta de:~ Grupo de Acción es lograr que dentro de 12 me
ses posteriores a la finalización de las transmisiones radiales de la 
Campaña de Limpieza, el 75 por ciento de todos los hogares en el 
país habrán construído correctamente un tipo aprobado de letri
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nas y las estarán usando higiénicamente (esta cifra se considera co

mo meta realista para Botswana). 


Las tareas del Grupo son: 


a) Obtener datos existentes de investigaciones acerca de letri
nas y, en algunos casos, pedir que se hagan más investiga
ciones. 

b) Decidir qué tipos de letrinas son adecuados para las dife
rentes partes del país. 

c) Preparar un plan para adiestrar a los dirigentes de los GAR 
y otras personas en la destreza que necesitan para la cons
trucción de letrinas. 

d) Disponer la compra y construcción del equipo necesario 
para cada tipo aprobado de letrinas. 

e) Planificar y preparar la distribución de materiales para le
trinas en los depósitos de almacenamiento situados en los 
concejos cantonales y distritos. 

f) 	Controlar la ulterior distribución de estos materiales por 
los concejos a los depósitos de almacenamiento existentes 
en los poblados. 

g) Llevar a cabo una vigorosa y sistemática evaluación. 
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CAP 1 l' U L O f) E C.I M O P R 1 M E R O 

11._Consulta. 

11.1. PORQUE SE CONSULTA 

Las campañas para los GAR han sido usadas principalmente 
para ponerse en contacto y para informar a inmensas audiencias 
sobre asuntos de particular importancia para ellas. Esta sección 
del Manual trata de una opción disponible para los especialistas en 
educación no formal que están interesados en utilizar el método de 
consulta en las campañas para los GAR. 

Las campañas para los GAR son primordialmente una herra
mienta de los pa.íses más pobres donde es necesario el cambio para 
poder progresar. La experiencia obtenida en todo el mundo de
muestra que es más factible que la gente participe positivamente 

.en el cambio cuando se siente involucrada en la decisión que hay 
que tomar respecto al mismo, y es más posible que tienda a resis
tirlo cuando se 10 impone. 

Las campañas para los GAR pueden organizarse en forma tal 
que los miembros puedan ponerse en contacto con el gobierno pa
ra informarle sobre sus opiniones y sugerencias, con relativamente 
pequeño esfuerzo adicional para los organizadores de la campaña. 
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K'ecof"demos, las campa
t'Ía'5 can lo::; G.AR $Or'l 

'3f"(;mdes. 

tamaño de la última campaña para los GAR enl 
Botswana puede colocarse dentro de una perspectiva polí

tica al comparar el tamaño estimado de la audiencia con el 

número de votantes en las últimas elecciones generales para 

la asamblea nacional: 


Elecciones generales de 1974 - 63.690 votantes. 

Campaña para los GAR de 1976 - 54.000 miembros de los 

GAR. 


Parece que hay dos pre-condiciones políticas para que tales 
c"lmpañas de consulta desempeñen un papel realmente democráti
co. 

Estas son: 

1. Los miembros de los GAR deben sentirse libres para: 

a) Apoyar las cosas que aprueban. 

b) Hacer preguntas sobre las cosas que no les s'On claras. 

c) Oponerse a 10 que les disgusta. 


~._' ,- ~', ¡i .>~ :¡,'-'~~! f :, (r'.;t '3\-~~;t~ 

rAr~~O\ 7 0' ~.:) ¿1f."...._.. 
,--..'.~q v ~~ h, 0-!'Y\ 

; :., \i~'~\! / \ \ i
J~~jc-<!}(L~r 

2. El Gobierno debe: 

a) Estar deseoso de hacer una consulta al pueblo. 
b) Comprometerse para utilizar Jos resultados de la consulta 
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en la formulación de futuros planes de acción, y ponerlos 
en práctica. 

Consul-b::mdo al pu~
podemos vii {iz.ar los 
resultados pG1i'"o. fo'frtlvlc¡r 
futuros 'pi Q rHi!S de acció'l 

Si no se cumplen estas condiciones, el aspecto de la consulta 
en una campaña para los GAR será simplemente una falta 
presunción, sin importar cuáles hayan sido sus intenciones o
riginales. 

Se hace la consulta invitando a los GAR a responder a pre
guntas que se les presenta sobre propuestas de planes de acción y 
pidiendo a la vez a los GAR que hagan preguntas al Gobierno acer
ca de sus propuestas. Estas preguntas, o una muestra de ellas, pue
den luego ser contestadas por el Gobierno. 

Al proporcionar al pueblo un medio para presentar sus res
puestas, la consulta ayuda a equilibrar la estructura monolítica de 
"arriba hacia abajo" de las campañas de los GAR. 

Las consultas por medio de campañas para los GAR no reem
plazan a la necesidad de tener cualquier otro tipo de diálogo más 
usual, de "cara a cara", entre el Gobierno y el pueblo. Ambos mé
todos deben considerar~e como complementarios el uno del otro. 
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Los resultados de la consulta, ya sea las respuestas a las pre
guntas del Gobierno y las preguntas que presenten los GAR, se 
pueden utilizar para: 

a) Modificar propuestas sobre planes de acción. 
b) Ayudar en la planificación futura al haberse indicado las pre

ferencias existentes. 
c) 	 Indicar qué necesidades educacionales aparecen y de esa for

ma sugerir el contenido de futuros programas de educación 
no formal. 

El añadir un elemento de consulta significa realizar un esfuer
zo adicional, pero brinda la oportunidad de tener comunicación 
organizada, posible de manejar, y de "ida y vuelta" entre el Go
bierno y el pueblo y el pueblo y el Gobierno. Una campaña de 
consulta no es sino un diálogo en gran escala. 

// 
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11.2. COMO HACER LA CONSULTA 

Sugerimos cinco etapas para organizar la consulta de la Cam
paña. Son: 

11.2.1. Diseñar 	el instrumento de consulta (lo que aquí llamamos 
los formul.arios de informe), lo que incluye decidir qué pre
guntas habrán de hacerse y el formato en que se 'las va a 
presentar. 

11.2.2. Diseñar cómo se habrá de analizar las respuestas a las pre
guntas. 

En la Campaña sobre tierras pastizales, todos los resultados 
fueron analizados por el distrito administrativo para dar la 
respuesta nacional general. Además, algunos resultados se ta
bularon en forma cruzada con respuestas dadas a otras pre
guntas pertinentes. 

11.2.3. Organizar un sistema para procesar las respuestas. 

Se usó la computadora del Gobierno para procesar las res
puestas a las preguntas presentadas en el formulario de la 
campaña sobre tierras pastizales, después de haber codificado 
las respuestas a mano. Este es un campo netamente técnico y 
totalmente alejado del alcance.de este Manual. Si se va a usar 
una computadora, habrá que asegurarse de recibir óptima ase
soría profesional acerca de todo lo que ello implica. 

11.2.4. Interpretar las respuestas y decidir acerca de su significado 
para los planteamientos sobre planes de acción: 

http:alcance.de
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a) ¿Pueden los planteamientos permanecer tal cual están? 

b) ¿Deben modificarse? 

e) De ser así ¿en qué forma? 

d) ¿Qué información adicional se necesita? 


11.2.5. 	Un informe sobre los resultados', incluyendo recomenda
ciones acerca de los aspectos del plan de acción que deben 
enmendarse y los que pueden permanecer sin alteración. 

La Campaña de Limpieza organizará el recibo de la informa
ción de retorno de los GAR acerca de asuntos relacionados con sa
lubridad, pero no se trata de una campaña de "consulta" ya que su 
interés primordial es dar facilidades para que se realice una acción, 
como 10 hemos indicado. Aún así, la cOhsulta es una opción que 
la Campaña de Limpieza tiene, así como la tiene cualquier otra 
campaña, y que puede generar enormes cantidades de información 
de retorno. Como, para propósitos de este manual, hemos decidi
do que la Campaña de Limpieza no va a ser primordialmente una 
campaña de consulta, heroos restringido nuestros comentarios res
pecto a ello a 10 que hemos considerado como las etapas necesarias 
para organizar una consulta, aunque hemos pensado que quizás al~ 
gunos lectores van. a desear mayor información sobre el proceso de 
consulta que puede realizarse en una campaiia para los GAR. 

A9 vi "} hemos 

/Jf 	

'íncIV(do un 

ejemplo real de BotswanCl. 

La campaña sobre tieíníls pas

tizales. Usen este eiemp10 e.n la 
I Y • I ' 

aquI 'Lerm¡nQ
J

Oíma que.. aesee.n ' 
mi trabajo: ¡Hasta Ive'J0l 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 241 

UN EJEMPLO DE BOTSWANA 

Las propuestas que hizo el Gobierno de Botswana para poner 
en práctica un plan de acción respecto a su política sobre tierras 
pastizales tribales implicaban cambios fundamentales en la forma 
en que hasta entonces se u tilizaban los pastizales en ese país. 

Entre otras cosas, se planteaba: 

a) Establecer zonas comunales, comerciales y de reserva en las 
tierras pastizales tribales. 

b) Permitir qUre se otorgue derechos exclusivos para arrenda
miento de tierras en las zonas comerciales. 

c) Establecer un límite en el número de cabezas de ganado que 
podía poseer una familia en las zonas comunales. 

d) Fomentar e]: establecimiento de gr1.,1pos de ganadería con de
rechos exclusivos en las zonas comunales. 

Todo esto significaba un cambio en el sistema tradicional an
terior, que permitía a los dueños de ganado que tengan a susani
males en pastoreo en cualquier sitio de las tierras pastizales triba
les. 

La consulta. se presentó y describió en el Documento No. 2 
de 1975 del Gobierno de Botswana que contenía la política, y ma
nifestaba: 

" ... y es así que el primer propósito del programa de información 
pública es informar acerca de la política planteada. Sin embargo, 
también tiene otros tres propósitos: Estimular el debate público, 
proporcionar información a las Juntas de Tierras, Consejos de Dis
tritos y al Gobierno Central sobre la opinión del pueblo respecto a 
la manera en que la política debe ponerse en práctica localmente e 
iniciar un largo proceso de ayuda al pueblo para que conozca en 
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qué forma puede beneficiarse de esta política (Párrafo 56)." 

"Una vez que haya recibido la opinión del pueblo en la forma 
anteriormente descrita, el Gobierno tomará las medidas adecuadas 
para poner estas opiniones en efecto. Si fuera necesario, revisará la 
política que este documento establece y presentará al Parlamento, 
para su aprobación, los cambios que hayan sido sugeridos por me
dio de este proceso de consulta al pueblo (Párrafo 58}." 

La consulta tendría lugar a través de reuniones pública y con
ferencias, y por medio de una campaña para los GAR. 

11.3. FORMULARIOS DE CONSULTA 

La "herramienta" que hemos utilizado para recabar las opi
niones de los GAR en nuestra campaña ha sido una serie de formu
larlos de informes. En la página ... se incluye una muestra de uno 
de ellos. Los siguientes factores aparecen generalmente en un for
mulario de informes: 

a) Incluye cuatro preguntas para que sean discutidas por los 
GAR. 

b} Tres de estas preguntas tendrán respuestas pre-codificadas 
(preguntas, "cerradas"), tales como: 

- ¿Cree Ud. que los derechos exclusivos para pastoreo en la 
·zona donde Ud. vive deben otorgarse a gro pos, individuos, 
ambos o ninguno? (Poner un círculo alrededor de UNA res
puesta): 

A grupos solamente 1 
A individuos solamente 2 
A grupos e individuos 3 
No se debe dar derechos exclusivos a nadie 4 
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c) 	 Una pregunta debe ser "abierta" para que permita a los GAR 
contestar con sus propias palabras, tal como: 

Si un agricultor rehusa observar el límite establecido para 
el número de animales en esta área, ¿qué. debe hacerse res
pecto a ell<?? 

(Incluir los aspectos más importantes indicados por los miem
bros del grupo) 

., .......................................................................................... .. 


d) 	 También habría una quinta pregunta standard respecto a 
" ¿Qué cosas quisiera el grupo preguntar al Gobierno?" 

e} 	 Habría una ~,eccíón standard en la que se haga preguntas tales 
como: 

(i ) 	 El No. del dirigente del GAR (para que el formulario pue
da analizarse conforme su situación geogránca). 


(íi) Número de asistentes a la reunión. 

(iü) A cuál transmisión radial se escuchó. 

(iv) 	 Duración de la reunión. 
(v) 	Calidad de la recepción radial. 
(vi) 	 Comentarios sobre los materiales. 

f} 	 Tiene una clave de colores para permitir su rápida referencia 
en el radio, para asegurar que los GAR puedan referirse a las 
preguntas en el formulario de informes correcto, y para facili
tar la clasificación de formülarios cuando lleguen al centro de 
operaciones. 

g) 	 Debe presentarse en una sola_hoja (dos caras). 

11.4. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS DE CONSULTA 
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Las preguntas que se presentan en los formularios de infor
mes son, obviamente, de importancia crucial para determinar si la 
consulta va a ser de utilidad. 

Las preguntas deberán prepararse solamente después de: 

a) 	 Haber hablado con los autores de las políticas para saber qué 
preguntas quieren que se les conteste con el fin de facilitar la 
puesta en práctica de la política. 

b) 	 Revisar las preguntas que se han hecho sobre la política en 
discusiones previas (por ejemplo, en la campaña sobre tierras 
pastizales también consideramos preguntas que se plantearon 
en reuniones públicas cuando el Gabinete viajó por todo el 
país presentando su plan de acción). 

c) 	 Un análisis crítico de la política hecho por el grupo que tra
baja en la Campaña a fin de identificar aquellas propuestas 
que son más cruciales y de más trascendencia. 

Todas estas preguntas deberán ponerse a prueba en la campa
ña piloto y las contestaciones deberán tabularse manualmente. 
Buena prueba "química" de la utilidad de cada pregunta es consi
derar sus implicaciones y la respuesta que dé a la propuesta. 

Los formularios de informes generalmente se pueden usar so
lamente en conjunto con el resto del "paquete" de estudios. Por 
ello es que la campaña piloto es también el momento para hacer 
una prueba previa de los formularios de informes. 

También pueden hacerse preguntas en que se pida a los GAR 
que revisen el contenido de cada unidad. Este tipo de pregunta 
puede tener una respuesta concebida en las propias palabras del 
grupo. 
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11.5. PREGUNTAS "ABIERTAS" Y "CERRADAS" 

En la sección 2 anterior hicimos una distinción entre pregun
tas cerradas y abiertas. Las "cerradas" tienen respuestas pre-codi
ficadas, de las que puede escogerse solamente una váHda. La ven
taja es que son relativamente fácil~s y es rápido procesarlas ya sea 
manualmente o en la computadora. La desventaja de las preguntas 
"cerradas" es que los GAR tienen que escoger una de las respues
tas ESCOGIDAS POR LOS ORGANIZADORES DE LA CAMPA
ÑA Y no presentadas con las propias palabras de los primeros. 

Las preguntas "abiertas" es decir, preguntas que no tienen 
respuestas pre-codificadas, permiten a los GAR contestar con sus 
propias palabras. Esto es importante para ellos porque les permite 
decir claramente cuáles son sus opiniones sin que e'sto sea parte de 
un proceso pre-establecido. También son útiles al Gobierno, por
que el mensaje que llega a través de las preguntas abiertas es una 
voz auténtica que viene de los GAR. Las preguntas abiertas tam
bién resultan útiles para los organizadores de la campaña. Pese a 
que las preguntas precodificadas son más fáciles de manejar, se 
pueden utilizar solamente cuando los organizadores tienen una 
idea clara acerca de la posible gama de respuestas. 

Cuando no tienen ninguna idea de cómo serán las respuestas, 
entonces deben utilizarse preguntas abiertas. 

Las preguntas abiertas presentan grandes problemas a quienes 
interpretan los datos. Tienen la dificultad obvia de sintetizar cien
tos o miles de diferentes frases, oraciones y aun párrafos dentro de 
un resumen de tina o dos páginás. 

11.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA CON
SULTA 

¿Qué método se usará para condensar y tabular la informa
ción llegada a través del formul~rio? Para decidirlo, habrá que 
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considerar: 

a) El posible volumen de formularios de informes. 
b) Si se desea analizarlos a todos o solamente un muestreo de 

ellos. 
c) Si la campaña es una consulta, y de ser así, cuándo se necesi

tan los resultados. 

Para la campaña sobre tierras pastizales, nuestras primeras i
deas sobre estos puntos fueron, respectivamente: 

a) 	 3.000-5.000 GAR, a un promedio de respuesta de 500 /0

800 /0 ;;; una gama de 15.000-40.000 formularios de infor
mes (la realidad fue 3.500 GAR, a 700 /0 = 24.000 formula
rios). 

b) Tenemos que analizar todos los formularios de informes ya 
que es importante tener un análisis geográfico de los datos. 

e; Es una campaña de consulta, y se necesitan los resultados tan 
pronto como sea posible. 

Por 10 tanto, habrá una enorme cantidad de datos, todos los 
cuales deberán procesarse rápidamente, 10 que indica la necesidad 
de su análisis por medio de computadora. 

Este es un proceso técnico y habrá que ponerse en contacto 
con el personal técnico pertinente (analista de sistemas y progra
mador) en una etapa muy temprana de la campaña. 

Estos técnicos: 

a) Necesitan que se les avise con anticipación con respecto a su 
gran tarea de perforación de tarjetas y programación. 

b) Tienen que conocer el diseño de los formularios de los cuales 
se elaborarán las tarjetas de datos para perforación. 

Para la campaña de tierras pastizales, utilizamos a la Oficina 
Gubernamental de Computación de Botswana para la programa
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ción y procesamiento en computadoras. 

Q1,lizás sea una buena idea contratar a un programador exclu
sivamente para la campaña .. 

Hay que diseñar un sistema para que la información que con
tienen los formularios se convierta en listados lo más rápidamente 
posible. Esto 10 hicimos en la campaña sobre tierras pastizales, pe
ro quizás un poco más tarde de 10 que hubiera sido ideal. 

En la próxima página hay un diagrama de flujo respecto al sis
tema que usamos para los formularios de informes. 

Utilizamos el siguiente personal: 

1 asesor 20 asistentes 6 traductores 


Esta gente n,ecesita mucho espacio de oficina . 

. Sugerimos los siguientes pasos para procesar las preguntas "abier
tas": 

a) Tomar una muestra al azar de las respuestas. 
b} Leer de 50 a 100 de éstas. 
c) Elaborar una lista o listas de categorías de las reespuestas, por 

ejemplo: 

-Una respuesta básica: Aprueba/Desaprueba/Ninguna prefe
renCla. 


-Sugerencia,s. 

-Críticas. 


(Esta es una tarea de mucha pericia y debe realizarla alguien que 
esté familiarizado con los planteamientos y las demandas de quie
nes elaboraron las políticas.) 

d} Hacer que sl;:an codificadores competentes quienes codifiquen 
las respuestas frente a la lista que se ha preparado. 

e) Hacer verificaciones sobre la exactitud de la codificación to
mando ejemplos al azar. 
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f) 	 Dejar que algunas respuestas queden con las mismas palabras 
de 10sGAR. 

Si Uds. desean conocer más detalles de cómo hicimos el dise
ño y análisis de los formularios de consulta, no tienen sino CJ.ue es
cribirnos. Nuestra dirección aparece al comienzo de este manuaL 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DE FORMULARIOS 
DE INFORMES DE LA CAMPAÑA SOBRE TIERRAS PASTIZALES TRIBALES 
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APENDICE 

FORMULARIOS DE INFORME PARA EL PROGRAMA DE TIERRAS PASTIZALES 
TRIBALES 

01 

FORMULARIO DE INFORME ITJ
LEFATSHE LA RONA 

1. Núniero del dirigente del grupo..••••••........•••. 


/ Nombre del dirigent,~ del gru po......•............. 


3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 
••• * ............ ~ ............................. " • ~ .................... . 


4. 	 Nombre del Distrito/Poblado••....•....•.••. , ..•. ', , .... 

5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reuni6n? . , , ... , .. 

6, 	 ¿A qué hora de la transmisi6n la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y hora). 

Lunes 5 pm DJ Martes 7 pm·0 Sábado 8:30 am m 
Sábado 5:30 pmGJ~ 

7, 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la trans
misi6n? 

(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horaW 1 horalIl1.1/2 horasW 2horasW 

2.1/2 horasW 3 horaslI1 más de 3 horaslIl 

02 03 
CI:J 

04 	050607 
I 	 I I I I 

08 	09 
CI:J 

10 
O 

11 
CJ 

EJEMPLO: Algunas pf€guntas en este formulario de informe piden a Ud. que ponga 
un círculo alrededor de una respuesta. Aquí damos un ejemplo de lo que Ud. debe 
hacer. Responda a esta pregunta: 

¿Cuál' es la capital de Botswana? (PONER UN CIRCULO ALREDEDOR DE UNA 
RESPUESTA) 

Frandstown OJ Gaborone mSelebi-Pikwe:J LobatseW 

La respuesta es Gaborone. De modo que Ud. debi6 haber puesto el círculo alrededor 
de la respuesta corree ta de la siguiente manera: 

Francistown ~oton~ Selebi·Pikwe ru Lobatse [TI 
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8. 	 ¿De qué cosas ha oído Ud. hablar ya acerca de la política sobre 
Tierras Pastizales Tribales? (Anótese las cosas más importantes 
que hayan dicho los miembros del grupo) 

9. 	 ¿Qué es una consulta? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

El Gobierno dice a la gente lo que debe hacer m 
12 

La gente dice al Gobierno lo que debe hacer rn CJ 

El Gobierno y la gen te tratan conjuntamente r:;¡ 
sobre lo que debe hacerse l2.J 

Otros (sírvase explicar). . . • . . . . . • • • • . . . . W 

No sé .•...••....•........•.. ,....... W 


10. 	¿Ha visto alguna vez en su área una de estas cosas: 
(PONER UN CIRCULO alrededor de una respues
ta de cada uno) 

terrenos quebradizos 	 Sí l2:.J No[I] 8 
intrusión de malezas 	 Sí No ITJ 8 

15 
sueldos pelados 	 Sí NoITl CJ 

pastos pobres 	 Sí D No0 8 
malas hierbas 	 Sí No 8 

11. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? 
(Escriba las preguntas en el siguien te es
pacio:) 

.......... '~.""~ ....... ~ .~~ .. .. .
~ 
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01 

FORMULARIO DE INFORIVm[]] 

LEFATSHE LA RONA 

1. 	 Número del dirigente del grupo ...........•..••....•.•... 


2. 	 Nombre del dirigente del grupo.•.........•.•..•. " ..... . 


3. 	 Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

.......... ,. ........ " ... ~ ................... jO ......... " •••• ~ • 


4. 	Nombre del Dístrit::¡/Poblado.•.....•.................•.. 


5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? ................ . 


6. 	 ¿A qué hora de la transmisión la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO ALRED EDOR DEL DIA Y HORA): 

Miércoles 'i pm [IlJueves 7 pm Domingo 8:30 am0 

Domingo 5:30 pm m: 
7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la trans

misión? (PONER VN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horaW 1 horaW 1.1/2 horasffi 2 horas W 
2.1/2 horas [~] 3 horas m más de 3 horasIZJ 

10 
O 

11 
O 

EJEMPLO: Algunas preguntas en este formulario de informe piden a Ud. que ponga 
un círculo alrededor de una respuesta. Aquí damos un ejemplo de lo que Ud. debe 
hacer. Resp onda a e. ta pre gun ta: . 

¿Cuál es la capital de Botswana? (PONER UN CIRCULO ALREDEDOR DE UNA 
RESPUESTA) 

.Francistown [TI Gaborone W Selebi·Pikwe m 
La respuesta es Gaborone. De modo que Ud. debió haber puesto el círculo alrededor 
de la respuesta correcta de la siguient<:: manera: 

FrancistownUl:::::§~ Selebi·Pikwe [TI Lobatse m 
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8. 	 ¿Cuánto es el exceso de uso de los pastizales en el área que Ud. 
conoce? (PONER UN CIRCULO attededor de una respuesta) 

Mucho GJ 
Algo @J 

Muy poCd m 
Nada [4J 

{Sírvase ex plicat.....••.. 
[I] 	

o 

Otros 

No sé m 
9. 	Si hay exceso de uso de los pastizales en su área ¿en dónde están 

e~tas áreas usadas en exceso? (Sírvase escribir los nombres de es
tas áreas) .••..•••..•....•..•......••..•.•..••..••..•.. 

10. Si hay exceso de uso de los pastizales en su área ¿cuáles cree U 
que son las causas principales para ello? (Si los miembros men
cionan cualquiera de estas respuestas, ponga un círculo altededo 
de la palabra SI, pero si no se menciona, poner el círculo altede
dor de la palabra NO): 

Demasiado ganado 

Muy poca lluvia 

Incendios en las 
etapas 

La llúvia que e ro
siona el terre no 

Demasiada gen te 

No hay suficientes 
pozos 

Pastos de mala ca
lidad. 

La tierra siempre 
h a sido pobre 

Otros (explique) ....... 


SíW NoW 

Sí [!] NoW 

Sí [!] NoW 

Sí IJJ NolI] 

SíÜ] NoW 

SíW NOW 
sdJJ No0 

NoW 

SíW No[iJ 

sdTI 

8 

8 
14 
CJ 

15 
CJ 

16 
D 

8 

18 
D 

19 
CJ 

20 
D 
21 
CJ 
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En nuestra área no 
hay exceso de uso 
de pastizales Sí[D No W 

11. ¿Tiene Ud. dificultad en encontrar buenos pastizales para sus 
bueyes en la estaci6n de labrado? (PONER UN CIRCULO alre, 
dedor de una resPJlesta). 

síul No 12] 
12. ¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (escriba las preguntas 

en el siguiente espado:).•............•.•..•••.......... 

001 

FORMULARIO DE INFORME 

LEFATSHE LA RONA 

1. 	 Número del dirigente del grupo ......•......•.•......... 


2. 	 Nombre del dirigente del grupo ••........•..•.•....•... 


3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	 Nombre del Distrito/Poblado •..........•..••.•........ 


5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reuni6n? ....•.......... 


6. 	 ¿A qué hora de la tcansmisi6n la escucharon? (PONER UN 
CIRCúLO alrededor del día y hora) 

Lunes 5 pmW Mar':es 7 pml}] Sábado 8:30 amm 

Sábado 5:30 pm 0 
7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la transmi

si6n? (PONER UN CIRCULO alrededor de u'na respuesta): 

1/2 hora [!] 1 hora[Q 1.1/2 hOI6Sill 2 horas m 
2.1/2 horas 0 3 horas W más de 3 horasW 

22 
CJ 

23 
CJ 

p4 Q506 07 
I 	 I I I 

~ 

8 
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8. 	 El Gobierno dice que a la gente con poco ganado debe dársele 
una oportunidad junto con los grandes propietarios para bene
ficiarse de la política. Esto no quiere decir que se dará a la gen
te un rancho gratis o ganado gratis. ¿En qué formas podría be
neficiarse de esta política el pequeño propietario? 
(Escriba las formas más importantes que mencionen los miem
bros del gru po) .•.•.......•..••.........•••••.••......•.• 

" . .. " . . . . " .. . .. " " " " . . . . ,,- . " . " " .. . . . " . " " ..~ 	 " 

9. 	 ¿Cree Ud. que debe darse derechos exclusivos para las tierras pas 
tizales en su área a grupos, individuos, a ambos o a ninguno de I O 
ellos? (pONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

A grupos solamente [!] 
[1]A individuos solamen te 

Tanto a gru p os como in

dividuos o 

No debe darse derechos 

exclusivos a nadié m 


10. ¿Cree Ud. que los grupos o los individuos deben tener preferen-I 13 
cía cuando se asigne tierras en áreas comerciales? 
(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

Los grupos deben tener 
p referencia sobre los 
individuos 

Los individuos deben 
tener preferencia sobre 
los grupos 

Deben ser iguales 

No sé 

r:;"1 
LlJ 

~ 

l2J 
[1J
ITl 

11. ¿Cree Ud. que las solicitudes de uha 'área con exceso de uso 
de pastizales debería tener preferencia sobre aquellas prove- : 
nientes de áreas con mejores patizales? (PONER UN 
CIRCULO alrededor de una respuesta). 

Debe darse preferencia 

a las solicitu des de áreas 
 [ilcon exceso de uso 

c:::J 

O 
14 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 255 

Debe darse prf,ferencia 

a las solicitudes de áreas 

con mejores pastizales 


Ambas deben:¡er igua

les 


No sé 

12. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escribir las preguntas 
en el espado siguiente)......•.......•.••.... , •.••...•. 
.. .. .. ~ .... ,. iI .. ~ .... iI .....,. ... ~ ................. " ............. lO • lO .... ~ "' ...... jI<.... .. 


"' ...............: ...................................................................... "' .... " . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,,' .......................................................... ;, ................ 
~ 

o 01 
FORMULARlO DE INFORME 

LEFATSHE LA RONA 

1'. 	 Número del dirigente del grupo.•••..•.•...• , .. " •..•... 
02 	03 
c:r:::J2. 	 Nombre del dirigente del grupo..•.•.•.•.....••..•. '" .• 

3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 
04 0506 07 
[ 	 lit I 

4. 	Nombre del Distrito{Poblado •..•.........•••.•.•..•.... 


5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? ..•.•.•. , ..••.•• 
08 09 

6. 	 ¿A qué hora de la transmisión la escucharon? (PONER UN c:r::::J 
CIRCULO aIre dedor del día y hora) 

Miércoles 5 pm [TI Jueves 7 pm lIJ Domingo 8:30 am m 
Domingo 5:30 pmm 

7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo el grupo reunido después de la transmi
sión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horaW 1 horaCi] 1.1/2 horas 0 2 horas 0 11 
O 

2.1/2 horasm :> horas[Q] más de 3 horasW 

8. 	Es importante conocer la capacidad de sustentación de un pe
dazo de terreno ya que ésto nos indica el número máximo de 
ganado que debel"Í;} pastar allí. ¿Cuáles son las diferentes CQ
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sas que afectarán esta capacidad de sustentación? (Si los miem
bros mencionan cualquiera de estas respuestas, poner un c írcu
lo alrededor de la palabra SI; si no fuera mencionada, poner el 
círculo alrededor de NO). 

Cantidad de lluvia 

Calidad de los pastos 

Cantidad de agua para 
el ganado. 

Cantidad de áreas que
madas 

El g;rado hasta el cual 
se maneja bien el ga
do. 


Cantidad de maleza 

espinoza. 


Otros (Sírvase explicar) 


sil]] NoW 

sd::!] NoITl 

Sí [!] No[I] 

sdlJ NoW 

sd}] No 

sdJ] NOW 

sdlJ No[I] 

9. 	 ¿Qué prácticas cree que Ud. que podría hacer ahora para mejorar 
la producción de su ganado? 
(Si los miembros mencionan cualquiera de estas respuestas, po
ner un círculo alrededor de la palabra SI; si no lo mencionan po
ner el círculo alrededor de NO). 

Pastoreo rota tivo 


Destete precoz 


Mejora de la cría 


Alimentac ¡ón compie
mentaría 


Abrevadero diario 


Descornar los anima
les. 


Castrar los an imales 


Atención veterinaria 


Otros ,(ex pliq ue) 


Sí GJ NolI] 

Sí W NoW 


Sí GJ NoW 


Sí GJ NoW 


Sí W No0 


W No[iJSí 

Sí NOWGJ 
Sí W No [1] 
Sí [i] No0 

"·~···"···"~~···········"···"~·······'.'·4· 

1 O. ¿Cuál cree que Ud. que es el beneficio más importante del buen 
manejo del ganado y tierras para la gente que vive en su área? 
(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

12 
O 
13 
CJ 
14 
CJ 

.-15 
~D 

17 
CJ 

8 


22 
CJ
23 
CJ 
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Un aumento en el número del ganado [TI 

Un aumento en la calidad del ganado ill 

Ingresos más altos debido al ganado W 

Mejor tierra para pastoreo [TI 

Ningún bene:lcio GJ 

Otros (explique) ............................... . rn 


11. ¿Qué preguntas quiere hacer su grupo'? (Escriba las pregun tas 
en el siguiente espacio) ............................................................. . 

.. .. .. ............ ..... " .................................... ,. ........ .
~ ~ 

~ ~ ~.. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . ... .. .. .. ...... ............. .................. . 


01 
FORMULARIO DE INFORME m 

LEFATSHE LA RONA 

1. 	 Número del dirigente del gru po ...•••.•••....•.••.••... 

2. 	 Nombre del dirigente del grupo.••.•..•.. , ......•••.... 

3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	 Nombre del Distrito/Poblado..•.••.••...••.•.... , .•... 

5. 	 ¿Cuántas'personas asistieron a la reuni6n 7 .•...•.... '.•..•. 

6. 	 ¿A qué hora de la tr .. nsmisi6n la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y hora) 

Lunes 5 pm[!] Martes 7 pmW Sábado 8:30 amlJJ 

Sábado 5:30 pm8J 

7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después di: la transmi· 
sión? (PONER un drculo alrededor de una respuesta) 

1/2 horalJJ 1 horJU 1.1/2horasl2J 2 horas[±] 

2.1/2 horas [TI .3 horas W más de .3 h orasW 

28 
O 

02 	03 
CI:J 

04 	0506 07 
I 	 I I I 

10 
:::::::J 
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8. 	 ¿Dónde cree Ud. que .deben trazarse los límites de las tierras 
pastizales comunales en su área? (Slrvase escribir indicando 
puntos específicos para los límites) 

9. 	 ¿Hay su ficiente tierra en su área como para que parte de ella 
se pueda dividir en zonas para ranchos comerciales? (PONER 
UN CIRCULO alrededor de una respuesta). 

Sí IT1 
No m 
Nosé0 

Si su respuesta fue SI, ¿dónde deberían estar estos ranchos 

comerciales? (Sirvase indicar lugares específicos) ............ . 


10. ¿Cuán importante cree·Ud. que es que en su área se reserven 
tierras para pastoreo futuro? (PONER UN CIRCULO alrede
dor de una respuesta) 

Muy importante ITJ 
Importante ~ 
No es importante [] 

11. ¿Cuáles de los siguientes usos de la tierra cree Ud .. que es el más 
importante? ¿Reservar para pastoreo futuro, reservar para tra
bajos agrícolas con arado, reservar para caza? (PONER UN 
CIRCULO alrededor de una solamente) 

Reservar para pastoreo futuro liJ 
Reservar para trabajos agrícolas I!l 
con arado 

Reservar para caza [1] 

12. ¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba las preguntas 
en el siguiente espacio) 

8 


8 


~ 



Manual de Grupos de Aprendizaje Radiofónico 259 

01 

FORMULARIO DE INFORME W 
LEFATSHE LA RONA 

1. Número del dirigente del grupo ...................... . 


"2. Nombre del dirigente del gru po ......••..•.•.......... 


3. 	 Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	 Nombre del Distrito/Poblado ..•..........•........•... 


5. 	 ¿Cuántas personas ashtieron a la reunión? ......•.•.•.... 

6 , ¿A qué hora de la transmisión la escucharon? (PONER UN 

CIRCULO alrededor del día y la hora) 


Miércoles 5 pm lI1 Jlleves 7 pm [I] Domingo 8:30 am0 

Domingo 5:30 pmm 

7. 	 ¿Cuánto tiempo estu'i'oreunido el grupo después de la trans
misión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horalI] 1 hora I]J 1.1/2 horas 0 2 horasGJ 

2.1/2 horas W 3 horasW más de 3 horas{Z] 

02 	03 
CCJ 

04 	0506 07 
I 	 I I I 1 

08 09 
c:r:::J 

10 
O 

11 
O 

8. 	 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los cercados? 
(Escribir las cosas más importan tes que hayan dicho los miem
bros del grupo) .......... " .............•... ',' .....•............••. 

9. 	Cuando la gente desea. cercar el terreno, ¿cuáles son algunas 
cosas importantes que de be considerarse antes de realizar el 
cercado? (Si los miembros mencionan alguna de estas res
puestas, poner un círculo alrededor de la palabra SI; si no 
mencionan, poner el círculo alrededor de NO). 
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Préstamos ·para pagar el cercado Sí[!] No0 

Permiso de la Junta de Tierras 
para hacer el cercado Sí[¿] No0 

El sitio donde está ubicada la 
tierra c altiva ble 	 Sí [!] No0 

Cuánto .ganado se posee SíITl No0 

Movimiento de animales de 
caza sdTI No0 

Acceso (caminos y senderos) Sí [!] No [TI 
Otros (sírvase ex plic ar) sdIJ No0 

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


10. 	¿Cúan importante cree Ud. que es reservar en su área tierras 
para animales de caza? (PONER UN CIRCULO alrededor de 
una respuesta). 

Muy importante [TI 

Importante [~] 


No es importante [TI 


11. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba las pregun
tas en el siguientes espacio). 

. . ', .. 

01 
FORMULARIO DE INFORME W 

LEFATSHE LA RON A 

1. 	 Número del dirigente del grupo...•................•.. 


2. 	 Nombre del dirigente del grupo...................... . 


3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pue8lo 

12 
O 

8 

14 
CJ 

8 
16 
D 

8 
8 

19 
D 

02 03 
cr::J 

04 	 05 0607 
I I I I I 
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4. 	Nombre del Distrito/Poblado.•.....•.................. 


5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? .............. . 


6. 	 ¿A qué hora de la transmisión la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y la hora) 

Lunes 5 pm[D Martes 7 pm0 Sábado 8:30 am0 

Sábado 5:30 pmEJ 

10
7. 	 .Cuánto tiemPO estuvo reunido el grupo después de la trans O 

misión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 hora[Q 1 hora0 1.1/2 hora0 2 horas0 

11
2.1/2 horaslIJ 3 horas~ más de 3 horas0 CJ 

8. ¿Porqué va a 	tomar tanto tiempo antes de que ocurran los 
cambios? ( escribir las cosas más importantes que mencionen 
los ~ie.~!>.ros del grupo) . 

........ ~ ..... ~ ....................... n 04 u ........ ~ .................... .... ~...~ ....... ·s......... ................. ~ ............. "'t0' ••~~ ........... . 


9. 	 ¿Cree Ud. que debe establecerse un límite para el número total 
de animales que se permita tener a cada persona en un áreaco
munal? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

Sí 

No 

No sé 

10.Si se estableciera un límite para el número total de animales 
que s~ permita tener a cada individuo o grupo en un área co
munal ¿quién cree Ud .. que debería decidir acerca de ello? 

(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 


Las Juntas de Tierras· 


El personal del Ministerio de Agri- f21 

cultura. 	 ~ 

F3lEl Comité de Conservación ~ 


El jefe 0 


12 
O 

13 
CJ 
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,El cacique o 
El Concejo del Distrito ~ 
El Comisionado del Distrito [2] 
La reunión de "kgotla" o 
Otros (sírvase explicar) w 

11. Si se establece un límite para el número de animales permiti- , 
dos en su área comunal y Ud.' posee más que ese númerQ ¿cuál 
de estas cosas haría? ¿Mudarse a otras tierr¡ls de pastorea,dar 
en préstamo el ganado, vender algo del ganado, unirse a un 
rancho comunal? (PONER UN CIRCULO alrededor de una 
respuesta) 

Mudarse a orras tierras de pastoreo w 
Dar en préstamo el ganado o 
Vender algo del ganado o 
Unirse a un rancho comunal o 
Otro (sírvase explicar) o 

12. Si un campesino rehusa observar el límite establecido para el 
número de animales en su área, ¿qué puede hacerse acerca de 
ello? (Escriba laS cosas más importantes que han dicho los 
miembrqs del grupo) 

13. Al controlar el número máximo de ganado en un pedazo de 
terreno, debe contarse al ganado dado en préstamo como que 
pertenece a la persona que lo tiene o a su dueño? (PONER 

UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

La persona que lo tie\le [JJ 
El dueño o 
No sé 12] 

14. ¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba las preguntas 

14 
CJ 

~ 
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en el siguiente espacio.1 

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


01 

FORMULARIO DE INFORME 0 
LEF ATSHE LA RONA 

1. 	Número del dirigen te del gru po•..•••.•...•••..••.....•• 

2. 	Nombre del dirigente del grupo. " .••.•••.•.... , ...••... 

3. 	Nombre del poblade- y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	Nombre del Distrito/Poblado•.••••.• , ••......••.....•. 

5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? .............. . 


6. 	 ¿A qué horas de la transmisión la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y la hora) 

Miércoles 5 pm [2J Jueves 7 pmm Domingo B: 30 am [2] 

Domingo 5 :30 pmGJ 

7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la trans
misión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 hora [2] 1 hora 1.1/2 horas 0 2 horas 0 
2.1/2 horas 0 3 horas 0 más de 3 horas 0 
B. 	 ¿Qué clase de grup os existen ya en su área que ayudan a la 

gente a trabajar conjuntamente acerca de algÚn problema co
mún? (Sírvase enumerar los grupos en su área) 

9. 	 Si algunas o todas las personas del Grupo de Aprendizaje Ra· 
diofónico están interesadas en formar un grupo de campesi· 
nos, ¿qué piensan ellos sobre estas cosas? (PONER UN 
CIRCULO alreded·:¡r de una respuesta para cada una de las 
contestaciones). 

~ 
04 Q506 07 

I 	 I I L I 

.JQ..
LJ 
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a) 	 Permitir que sea un De acuerdolD En desacuerdol%l No sé 
administrador el que 
controle el ganado 

b) 	 Pagar un administra- De acuerdo!D En desaeuerdol2l No sé 
dor a que controle 
el ganado 

e) 	Vender algo de'lga- De acuerdolD En desacuerd ol2l No s 
nado para pagar por 
el cercado, pozos~ete;, 

d) Permitir que sea un Dé acuerdolD 'En desacuerdo,1:2I No s 
administrador quien 
decida cuándo se de
be vender el ganado 

10. ¿Cree Ud. que aquenas personas que todavía no tienen asig

naciones de tierra para pastoreo deberían tener preferencia 

sobre aquellas que ya las tie~en? (PONER UN CIRCULO al

rededor de una respuesta) 


Se debe dar preferencia a aquellas 
personas sin otras asignaciones de [i]tierras 

Se debe dar preferencia a aquellas 

personas con otras asignaciones de 

tierras ' o 

Ambas deben ser iguales o 

[3]No sé 

11. Tres re glas para asigv,ar tierras en áreas comerciales han sido 

sugeridas en la política. Estas son: 


al 	Los gtul?os tienen preferencia sobre los individuos. 

b) 	 Las solicitudes de áreas con exceso de pastoreo 

tienen preferencia sobre aquellas con mejores pas

tizales. 


el 	Aquellas personas que no tienen ya otras asignac 


ciones de tierras de pastoreo tienen preferen<;ia 

sobre aquellas que sí las tienen. 


¿Cuál de estas cosas es LA MAS importante? 
(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

a) GJ 
b) [2] 
e) 0 

8 

8 

~ 

~ 

8 

8 
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12. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba las preguntas 
en el siguien te esp ado) 

. . . . .. . .. . . . . . . . .. ... ,. ,. . ,. . ..~ 	 ~ 

01 

FORMULARIO DE INFORME 0 
LEFATSHE LA RONA 

1. 	 Número del dirigentE: del gru po.....•.•....•.•.•.•..•. 

2. 	Nombre del dirigente del grupo•.•..•••..••••..•....•. 

3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	Nombre del Distrito/Poblado••.••...•••.•.••••••••..• 

5. 	 ¿Cuántas personas asistieron a la reunión 7...•.•......... 


6. 	 ¿A qué horas de la transmisión la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y la hora) 

Lunes 5 pm [2J Mattes 7 pm 0 Sábado 8:30 am0 

Sábado 5:30 pm 0 
7. 	 ¿Cuánto tiempo estuvo reunido el grupo después de la trans

misión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horaGJ 1 hora I~ 1.1I2}¡ oras0 2 horas8J 

2.1/2 horas 0 3 h'lras0 más de 3 horas0 

0405 0607
I ¡Ir I 

!l. 	 ¿Qué mejoras podri'a Ud. sugerir en la forma en que las Juntas 
de Tierra asignan terrenos? (Escriba las cosas más importantes 
que han dicho los miembros del grupo). 

9. ¿Quién cree Ud. q'.le es EL MAS responsable para que fun
cione bien la P'olítica sobre tierras Pastizales Tribales? 
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(PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

El pueblo de Botswana GJ 
El Gobierno de Botswana o 
Otros (sírvase explicar) o 

1 O.La Política empezará a funcionar despacio. ¿Qué es la prime
ra cosa que Ud. y sus vecinos harán ahora para que las cosas 
comiencen a mejorar? (PONER UN CIRCULO alrededor de 
un a resp uesta): 

Comenzar a tener una mejor 
administración del ganado GJ 
Formar un gru po de campesinos 

Hablar con el Departamento de 
Agric ult ura o 
Comenzar a poner cercados 8] 
Hablar con la Junta de Tierras o 

Convocar una reunión de "kgotla" 
para discutir la política o 
Hablar con el Comité para Desarro
llo del Poblado o 
Hablar con el funcionario asistente 
de Desarrollo Comunal o 
Otros (sírvase explicar) o 
Nada ~ 

11. ¿Cuáles son las form as en que Ud. puede in fluir en la manera 
en que funcione en su área la Política sobre Tierras Pastizales 
Tribales? (Si los miembros mencionan cualquiera de estas 
contestaciones, poner un círculo alrededor de la palabra SI; 
sino lo mencionan, poner un círculo alrededor de NO)· 

Hablar con el representante Sí GJ No 0 
local al Parlamento 

Hablar con el Consejero del sd~J N00 
Distrito 

Hablar con el cacique 

Dccidil: sobre los lím ites para 

sd1J 
Sí GJ 

NoliJ 

No0 
el pastoreo comunal 

Convocar una reuníón de sd2J No0 
"kgotla" 

12 
O 

13 
O 

~ 

2:1 

6 
8 
~ 
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Formar grupos 

Enviar estos formularios de 

S{Q 
Sí GJ 

in formes al Gob',erno 

Hablar con los vecinos 

Otros (sírvase explicar) 

Si GJ 
r71 

Si L!...J 
No [TI

r:;-¡
NoL!J 

12. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba lás pregUl~-
tas en eLsig«iente ,~spacio) . 

01 

FORMULARIO DE INFORME [!QJ

LEFATSHE LA RONA 

1. 	Número del dirigente del gru po.....•..•.••.....•••... 

2. 	 Nombre del dirige Me del grupo••.••.•.••......•..•••. 

3. 	Nombre del poblado y parroquia o poblado y tierras o pueblo 

4. 	Nombre del Distrito/Poblado.......•................... 


5. 	 ¿Cuántas personas asistieoon a la reuni6n? .•...••.••.•... · 

6. 	 ¿A que hora de la transmisión la escucharon? (PONER UN 
CIRCULO alrededor del día y la hora) 

Miércoles 5 pm.GJ Jueves 7 pm0 Domingo 8:30 am0 

Domingo 5:30 pm G:J 
7. 	 ¿Cuánto. tiempo estuvo reunido el grupo después de la transmi

sión? (PONER UN CIRCULO alrededor de una respuesta) 

1/2 horaGJ 1 hora 12] 1.1/2 horas0 2 horas 0 . 
2.1/2 horasGJ 3 horas 0 más de 3 horas 

8. 	 ¿Qué cree Ud. que debería cambiarse en la Política de Tierras 
Pastizales Tribales para mejorarla? (Escriba las ideas del gro po 
sobre cómo podría mejorarse la política): 

8 
.~ 
L.J 

04 OS ~8 º:I 	 I [ I I 

10 
O 

11 
CJ 
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..................................................... 


. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .." .. . .. .. . .. .. .. ..~ 

9. 	 ¿Qué partes de la política quisiera Ud. conocer mejor? (Si los 
miembros mencionan cualquiera de estas contestaciones, poner 
un círculo alrededor de la palabra SI; si no lo mencionan, en
tonces poner un círculo alrededor de NO) 

La consulta . Si [J] No [!] 
Los problemas actuales Sí ~ No [!] 
Los animales de caza Sí [!J No W 
Las ideas que están tras la solu
ción de los problemas ;¡ctuales Si 12] No [!] 
Mejor administración de tierras 16 

CJy ganado 	 Sí C!] NoW 

8División de la tierra en zonas Sí [!] No~ 
sd:!] No [!]Tierras reservadas 6 

r:!JCercados Sí GJ No [!] 
Cuándo van a ocurir los cambios? SfEJ No [!] ~ 
Asociaciones y ranchos comunales Sí [2J N00 8 
Ranchos comerciales SíEJ N00 ~ 
El trabajo de las agencias guber
namentales SíC!] NoW 8 
Qué podemos hacer ahora? Si[:!] No[i} 8 

.J,.
Agua 	 SiC!] No [!] 8" 8Otros (sírvase explicar) sfEJ No0 

Nada 	 SiC] N00 8 
10. ¿Cuántos miembros del Grupo de Aprendizaje Radiofónico 

quisieran unirse a un rancho comunal de alguna clase, y cuán
tos preferirían continuar pastando su ganado como 10 hacen 
actualmente? (Anote el número de miembros que escojan ha
cer cada una de estas cosas) 

El número de miembros que quisieran unirse a 

un rancho comunal es: ~ 

El número de miembros que preferiría continuar 

pastando su ganado como lo hacen ahora es: ~ 

El número de miembros que no saben es: 	 ~ 
El número total de miembros es: 	 ~ 
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11. Si algunos o todos los miembros del Grupo de Aprendizaje 
Radiofónico prefieren continuar pastando su ganado como 
lo hacen ahora, sírv,lnse dar las razones para ello. (Si los 
miembros mencionan cualquiera de estas contéstaciones, ,po
ner un círculo aliededor de la palabra SI; si no lo menciona, 
entonces poner un círculo alrededor de NO): 

El sistema actual es satisfactorio 


No quieren trab~\Íar con otros 

campesinos Sí [2J No 0 
Quieren administrar su propio 
ganado 

Otros (sírvase explicar) 

12. Si algunos o todos los miembros del Grupo de Aprendizaje 
Radiofónico prefieren formar un rancho comunal, sírvase 
indicar las razones para ello. (Si los miembros mencionan 
cualquiera de e'sta's contestaciones, poner un círculo alrede
dor de la palabra SI; si no lo menciona, poner un círculo al
rededor de NO) 

Más ganado Si [2J NolI] 
Ingresos más altos Sí [!] N00 
Mejor administración Sí GJ N00 
Ganado de mejor calidad Si [!] NoW 
Menos robos de ganado St GJ N00 
Los grupos son una buena cosa Sí GJ N00 
Otros (sirvase explicar) Sí EJ No[2J 

13. 	¿Qué preguntas quiere hacer su grupo? (Escriba las preguntas 
en el síguien te espac io) 

37 
O 

40 
CJ 
41 
CJ 

él 
& 
44 
CJ 

~ 
46 
CJ 
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SOPA DE LETRAS 

CC - Coordinador de la Campaña 
CDD - Comité de Desarrollo de Distritos 
CCER - Comité Coordinador de Extensión Rural 
CM - "Corazonadas y Matemáticas" 
ENF - Educación No Formal 
FI - Formularios de Informes 
GAR - Grupos de Aprendizaje Radiofónico 
PND - Plan Nacional de Desarrollo 
PTPT Políticas sobre Tierras Pastizales Tribales 
UDR - Unidad de Desarrollo Rural 

t/..'Sledti'5 deJen /'d.6nse 
~O)1(.Jnd;do~ jiJo/ 11/0' f~ 

ci>>> todas las aire v/a7"y.Js 
,ve se Ám uSdcb. 47(// 

'esdDj' v n<l2 
\{~ 


http:v/a7"y.Js
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Esperam05 que res haya 
gus·tado el Manua l. 

Por favor mándenos 
SV~5 comentat-ios. 

AJan Petra David Crowley Ross Kidd 
Ethe- Ruhr
rington Roewendahl 

(que dibujó 
las ilustraciones) 
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