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RESUMEN 

El estudio consistió en conocer los cam
bios logrados en los agricultores antioque
ños por las enseñanzas de los extensio
nistas. Hasta el presente, en Colombia no 
se ha hecho ningún estudio sobre el "Im
pacto" que las organizaciones de extensión 
están produciendo en los agricultores ,1 

pesar de que hay unas que cuentan COIl 

m¡ís de 40 años de existencia. 

El estudio se realizó en el Departamen
to de Antioquia. La población rural del 
Departamento en 1969 era de 1.298.441 
o sea el 43.1 % del total. En Antioquia 
trabajan las tres organizaciones de exten
sión incluidas en el estudio: d Ins tituto 
Colombiano Agropecuario (lCA), la Fe
derac ión de Cafeteros y la Secretaría de 
Agricultura de Antioquia. 

El objetivo central, de este estudio, fue 
determinar el número de prác ticas apren
didas por los agricultores de las ensel1lidas 
por los extensionistas y el número de es 
tas prácticas que fueron utili zad as por los 
agricultores. Las prácticas, tanto las apren 
didas como las utilizadas, se asociaron con 
ciertas variables seleccionadas probando hi
pótesis nulas formuladas con: la escolari
dad , la edad, la capacidad económica , el 
conocimiento de conceptos agrícolas y la 
exposición de medios mas ivos de comuni
cación de los agricultores . 

Como instrumento de investigación se 
utili zó un cuestionario que incluía infor 
mación sobre los aspectos analizados. La 
mues tra se sacó independientemente para 
cuda orga nización en base a I3s listas de 

los agricultores atendidos que tenían los 
extensionistas. El total de agricultores en 
las list as incluía solo un cinco por cierto 
de los posibles agricultores de Antioqui". 
Se hicieron 370 entrevistas: 136 para el 
l CA, 127 para la F ederación y 107 para 
la Secretarí" de Agricultura de Antioquia, 
du ra nte los meses de agosto y septiembre 
de 1971. Las variables independientes, ex
cepto la escolaridad y la edad, se definie
ron en base a grupos que formaron escalas 
arbitrarias. Así los clientes se colocaron 
en una escala de ucuerdo a I"s respuestas 
que dieron a los indagadores de las va
riables. Las pruebas estadísticas, utilizadas 
fueron : El Ji-cuadrado, el análisis de va
r1 uncia y el coeficiente dc correlación. El 
nivel de significancia utili zado para recha
zar las hipó tes is nulas fue el 0.05 . 

El estudio muest ra que el impacto de 
las organizaciones de extensión es diferen
te pa ra cada o rgani7ac ió n, cuando se mide 
en términos de núme ro de prác ticas apren
didas y de niímero de prúclicas utilizadas. 
La Federación de Cafeteros es la que más 
impacto ha causado en los agricultores 
con un promedio de 4.7 prácticas apren
didas y 4.3 prácticas utilizadas, seguida 
p::lr la Secreta ría de Agricultura con un 
promedio de 2.7 pr(lc tic"s " prendidas y 
2.ñ prúcticas utilizadas y por último el 
1 A con un promt:dio de 2.6 prác ticas 
aprendidas y 1.7 prác ticas utili zadas por 
los agricultores que son clientes que SlIS 
servicios. La cliente la de las orga nizacio
nes mencionadas, también presenta dife
rencias significativas en cllanto a la resis
tencia, la ocupación y la motivaci n ex-
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Irínseca de los agriculto res. A~ í m ismo la 
relación ent re las fu c n t ",~ de ingreso de 
los ag ric ultore~ y las prác ticas cru:eña
un', por los extcns io nb t<ls preseotó di fe
lenc ia ~ i gn i f ic:.\ t i va entre las o rgan izncio 
nes. Las va r iabJeq utili¿¡luas en e l es tu
dio d ifie ren significa tiva mente entre las 
organi:t.aciones excepto la edad de los agri
cultores O dien tes. A l usoc ia r e l número 
de prál: ti cas aprendidas O el número de 
prácticu, uti lizadas , por el lotal de los en
t revÍ!> lndos, con las var iables de l estudio, 
se encontró una asociación positivu signi fi
:ntiva ya que se rcc hazuron las hipótesis 
nulas, excepto para la edad de los agri 
ultore~ . Al cxa minnr la a~ociación de la 

variables en cadu 11n~1 de las organizacio
nes los resu ltados [unon diferentes a los 
cncontrad03 para el lotal, <e.í: 1I) Par:! los 
agriculto res del leA se enconlJó que el 
número de prúc ticils aprendidas. lo mismo 
que los util izados, e~taba <e.ociado po
, it iva mcDte con la capacidad económica, 
el conucimiento de conceptos ¡¡grícolas y 
la cxpo~ici6n a medios masivos de comu 
nicación (c0ntuclo con el mundo exterior). 
b) Parn lo, ,Igri~ u ltorc, tic la Federación 
de Cafeteros. se encon tró que e l numero 
d" pníetka~ aprendida\. lo m ismo que las 
utilizadas, estaba a~o¡;jado pos itivamente 
con la escolaridad y la capacidad econó 
m ica y usociado negat ivamente con la 
ec.llld. e l Pam los agr icultore, de la Se
cretarí:t de Agr icu lturn. no se encontró 
ni .1¡;Unfl .lsociac ión con los va riab les ana
li¿¡¡Jo.,. Se pre~enlÓ una tend l!ncia ne· 
gal iva ct'll la escolaridad y la capacidad 
ccor.Óm ica. 

El impacto de las organiLac iones de ex· 
tens ión cs mu y limi tado, medido en tér 
m inos del núm ero de pr{¡cticas aprendi · 
das por la acti vidad de los ex tens ionistas. 
el número de prácticas utili;w das y las c¡) 
ra teríslicas de la cl ientela , a pesa r de que 
los a¡¡rieu Itore~ entrevistados se sacaro n 
de u n grupo se lecto que constituye so lo 
un 5% de los posibles agricultores de l 
Departam en w . Los resultados ind ican que 
e, necesar io que cada uno de los orga
nismos que trabajan en extensión haga 
una revisión de su polít ica y proced imie n· 
tos empleados pa ra a lca nza r los objetivos 
qu e busca n. Du ran te d icha revisión es 
conveniente considerar el efecto que para 
a lcan zar los obje ti vos ti enen: a) La re~ i
de nc ia y ocup¡¡ ción de los agr iculto res 
h) La re lación de las pr<Íc ticas enseñadas 
CO:l las fu ente:> dc ingrcso de los cli en tes. 
e) El efecto económico que d ichas práct i
cas ti enen tan to en s u ~ ingresos co mo en 
e l costo de impl ant ac ión de las m ism as. 

Los resultados de las a ~oc i ac iones he
, has a la to ta lida d de los entrevistados re
fu erzan las teorías de que el mayllr a pren
di zaje y adoptac ión de pr<Íc ticas depende 

del mayor grado de: a ) La escolaridad ; 
b) "ex posición de medios masivos de co
mu nicac ión" ; e) "la capacidad económica"; 
y u) "el cono('im iento de co nceptos agTÍ-

~ 
olas"; pero las a~oc i aciones hechas para 

cada una de la>, o rganizaciones presenta 
ron diferencias fu nda menta les que refuer 
zan la necesidud de una revisión de la 
política y proced imientos empleados por 
ellas pa ra alcan:w r los obje tivo 

MMARY 

1 his ~ t ll dy was carried o ut to fi nd 
ut the accomplish mcnts oI the farm cr 


of Antioquia due to the extension 

agenl's teac-h ings. Up lO the p resent 

no impact ~ llIdy has heen made in 

Colomhiu !"c¡¡ardles,~ tha t sorne extcn

~ ion serv ice~ have heen working for 

more Ihan 40 years. 


'fhe ~ t.udy \VOS conúucted in tbe 

Sw te of Anlioqui'l . Jn J96!1 the rura l 

popuIa ticm 'va . 1.29R.44 1, that h. 43. 1 

pe!" cent oi th e to tal population. 


here are three moio extensión agen

c ies included in the study: The Colom

hiao Agricultural lru;titute (lCA), the 


ationa l Federation oí Cofree Growers 

lInd the Stntc Deparlament of Agricul

tlI re . 


T he main objetive was Lo determ ine 

f rom t h e praetiees taugl1t by extension 

agents which n umber was Jearn ed and 

which one was applied . B oth numbers 

,ve re associated with other selectcd 


variables, testingnull hypoth esis based 

on th e f ollowing: schooling, age, econ

om ic capacity, knowledge of agricul

tura l concep ts a nd exposure to mass 

m edia of comunication. 


The da ta ror the swdy werc obta ined 

by Illea ns o f a questiona ire. A sa mple 

wa, d rawn fo r ever y agency fm m the 

list o f fa rmcrs served by each one. 

T h":! fam l ers in the ¡ists were on!y 5% 

of the to ta l in the state. 


A number of 370 interviews wer e 

car r ied ou t: 136 for leA, 127 fo r t h e 

F eder ation , a nd 107 for the S tate Dep

a r tm en t oí Agriculture, in August aud 

September 1971. 


The indcpendcn t va riables , exccpl fo r 

\chooling and age , were based on arbi

tra ry seales. Therefore, the farmers 

were ra nked in a sea le ac.co rding 10 

the a nswers given to var iable indica tors. 

Thc s t a ti~ ti ca l tests applied werc: chi 

square . leas t square ¡¡nalysis of variance 

and cocfficien t o f corre lation. The 

meani nful levcl used to reject the r. ull 

hypoth csis was 0.05. 
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The study showed that the impaet 
is' diffe¡enl for every ageney if mesureú 
in terms of praetices learned and ap
plied. The Coffee Federation has lhe 
bigge5t with an average of 4.7 practices 
learned and 4.3 applied, followed by 
the Stale Departament of Agricultt¡re 
with 2.7 and 2.6, last comes lCA with 
2.6 anú 1.7. 

The farmers served by cvery "geney 
also 5how meaninful differcnces in place 
of residence, occupation and motiva
tion. The were also rneaninful dif
ferences for cvery agency between the 
sources of incomc and the practices 
taught by the agents. The variables in 
the study except for the age also show 
rneaninful differences for evcry agency. 
A positive correlation \Vas four.d for 
the whole samplc between practices 
learnell ;md applied . aceording to the 
variables used except for the age. 

When thc correlation within tht: 
agencies was eXamined it was found 
lhat there were sorne differences from 
those found fo r tbe whole sample. a) 
(01' the TCA clicnts Ihe practices learned 
a ~ \Vell as lhose applied wcre PO~ ilivcl y 

correlatell with the economic capacity, 
knowledge of agricultural conccpts and 
exposure LO the rnass media. b) For the 
Federation clients the correlation was 
positive for schooling and eeonomie 
capacily and negative for lhe farmers 
agc. e) For those ervcd by th e State 
Dcpartament of Agriculture no corre
lation \Vas found but Ibere \Vas a neg
ative tcnllency for s ooli ng and econ
o mi:.: c¡¡pacity. 

Thc results show that is necessary 
for every agency LO revícw its poliey 
and ¡he proeedures uscd to reach tbe 
des ired goals. F or tbis r view it is 
,·ery importanl to consider the influenee 
o( tbe following: a) Residenee and occ
upation of the farmer. b) e rrelation 
hctwecn practiccs taugbt and sourees 
nf ¡nmm . e) E nomic eff et of such 
practice ' on farme . income as well a 
un the Co, ¡ of application. T hc correl
alion fou nd for the who e sarnple 
,howccl Ihat more raelices lcarned and 
adupted resulted (rom a h igher degree 
of: a) 'ehooling, b) rnass media xposu 
re e) ~conom ie capaeity aod d) know
leclgt: of agTÍcnlt ural eonccpt. 
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l. INTRODUCCION 

Uno de los tipos de evaluación que se acostumbra en extensión es el 
de "impacto" o "resultado", el cual trata de conocer los cambios logra
dos en la mentalidad de los agricultores por la enseñanza de los exten
sionistas. La evaluación se hace mediante una comparación entre el pa
sado y el estado actual de los objetivos propuestos. Cuando el pasado 
no está bien delimitado, esta medición se puede hacer con un análisis 
de lo alcanzado en los objetivos propuestos. mediante la recolección cien
tífica de datos. los cuales se analizan, para determinar lo logrado en di
chos objetivos . Para calificar un servicio , no bastan los informes sobre el 
número lle visitas recibidas en la oficina o hechas a la finca, el número 
de demosíraciones realizadas , o la simple cuantificación de otras activi
dades . Esto es un índice del trabajo hecho por los extensionistas, pero 
no un índice de lo aprendido y menos un índice de los cambios operados 
en las costumbres de los agricultores . 

El objetivo central de los servIcIos de extensión en Colombia, con
siste en inducir a los agricultores a adoptar nuevas técnicas. Así vemos 
que el objetivo del servicio de extensión del Instituto Colombiano Agro
pecuario es : "promover la utilización de las investigaciones disponibles 
para mejorar el desarrollo de la agricultura y la ganadería en forma inte
gral en todo el país , lo mismo que realizar estudios sobre métodos y ma
teriales de divulgación de los resultados de la investi~ación" (12). Con 
el fin de alcanzar estc objetivo, la política del servicio está dirigida a 
solucionar los problemas económicos y sociales de los campesinos, tra
bajando con aquellos quc puedan aumentar la producción y la produc
tividad 

En Colombia , desde el 15 de octubre de 1928, día en que la Fe
deración Nacional de Cafeteros firmó el contrato con el Gobierno Na
cional. se comprometió a ofrecer un servicio a los cafeteros sobre los 
mejores sistemas de cultivo . el uso de fertilizantes. herramientas, ma
quinaria, ete., (9). En 1959, el XXI Congreso Cafetero reorganizó el 
servicio de extensión de los programas de Fomento, consciente de los 
problemas que afectaban al cafetero. Así, se transformó el servicio asig
nándole como función principal la de "capacitar al productor cafetero 
y a su familia. principalmente en técnicas agropecuarias, para que a través 
ele su aplicación pueda tener mayores ingresos y contribuÍr así activa
mente al mejoramiento de su nivel de vida y al de su comunidad" (14). 
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A. Area del Estlldio. 

El estudio se realizó en el Departamento de Antioquia, que tiene 
una área de 62.870 kilómetros cudrados, con topografía bastante 
quebrada. La población del Departamento se estimaba para 1969 
en 3.019.503 habitantes (11). Esta población estaba distribuída así : 

Urbana 1.720.719 56,9 por ciento 

Rural 1. .298.441 43.1 por ciento 

De acuerdo con los datos provisionales del censo agrícola de 1970 
(7) , en los 37.626 kilómetros cuadrados en explotación h¡¡bía 196.297 
parcelas, de las cuales 122.883 estaban manejados por propietarios, 
10.969 por arrendatarios y 62.445 por otros. 

El resto de la superficic de Antioquia (25.244 kilómctros cuadrados) 
incluía los baldíos, carreteras, ciudades, ríos, etc. 

El censo cafetero de 1970 (8), muestra que en Antioquia se tenía 
50.169 fincas cafeteras, con una superficie de 3.431 kilómetros cua
drados. El promedio de las fincas cafeteras era de 16.8 hectáreas, 
con un promedio de .3.09 hectáreas en café. De estas fincas 49.874 
estaban manejados por propietarios, 218 por arrendatarios y 77 por 
otros. 

B. Población. 

Con el fin de estimar mejor el impacto motivado por las actividades 
de extensión, se definió como población al total de clientes o usua
rios del servicio que figuraba en las listas que tenían los extensio
!listas y los prácticos agrícolas. 

En base a las listas de clientes que se obtuvieron en agosto de 1971, 
las tres agencias del Instituto Colombiano Agropecuario estaban aten
diendo 1.401 usuarios (ver apéndice A), las ocho agencias o "Sec
cionales" de la Federación de Cafeteros atendían 5.500 usuarios 
(ver apéndice 3) , Y las 31 agencias de la Secretaría de Agricultura 
3.131, basado en un promedio de 101 usuarios para las 10 Agen
cias que suministraron listas (ver apéndice E). 

Suponiendo que en 1971, en Antioquia se tuviesen las mismas 
196.297 fincas o parcelas es tablecidas en 1970 y que los tres ser
vicios de extensión estuviesen trabajando con 10.000 agricultores, 
se tiene que los se rvicios estaban atendiendo aproximadamente el 
5 por ciento de los agricultores en Antioquia. Esto sin considerar 
los Jesempleados y jornaleros que pueden llegar a más de un 10 
por cient.o del total. 

C. El Problema. 

El problema consiste en la necesidad de conocer hasta que punto 
el objetivo central de extensión se ha cumplido. En otras palabras, 
si los · agricultores o usuarios están aprendieudo las prácticas que 
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los extensionistas enseñan y si las están ut ilizando . Al mismo tiem
po. determinar algunos facto res que estún incidiendo en el apren
di zaje y en la utilizac ión de esas prácti cas aprendidas. 

'4 
Específicamente. se ha querido conocer el impacto que en Antioq uia 
han hecho las tres organizaciones de extensión: E l Jnstituto Co
lombiano Agropecuario, la federac iÓn acional de Cafe teros y la 
Secretaría de Agricultura de Antioquia . 

D. 	 i mportancia del ES/lidio . 

El estudio es importante. 110 solo pan.! cada una de 18.5 tres organiza
iones involucradas en el \:!studio. sino para todo el país. por los si

guientes motivos: 

J'.' 	 Aporta información sobre las prácticas enseñadas a los usuarios 
y lus reacciones de los mismos hacia di chas p rácticas. 

2'·' 	 Se obtiene información en algunos aspec tos. lo que permite in
troducir modificaciones al si stema de trabajo . 

3'.' 	 Muestra a l ~uno:, aspectos que denuncian la necesidad de mayo
res esfuerzos, con el fi n de hacer el trabajo de extensión más 
efect ivo. 

4'.' 	 Sirve de base para futuros estudios que se haga n. tendien tes 
él responder preguntas más específicas . 

5':' 	 Desde un pun to de vista teórico puede servi r para desarrollar 
una nueva política y filosofía cn las organizaciones de ex tensión. 

E. 	 Objetivos del Estudiu. 

El objetivo de este estudio fue determinnr el número de prácticas 
aprendidas por los cl ientes de los se rv icios de extensión debido a 
los actividades de los ex tensionistas y el número de prácticas de 
aquellas nprcnd idas. uti lizadas por los mismos. Así mismo, la aso
ci ación que d ichas prácticas pudiera tener con cie rtas variables se
leccionadas. 

Al buscar este objet ivo cenU·al. se anaJi laron los siguien tes obje
ti vos específicos: 

1e' 	 La cl ;entela de l serVI CIO de ex tensión en cuanto a su ocupación, 
rcsiden~'ia y motivación extrínsec¿¡ . 

2~' 	 La re lación en tre las prácticas aprendid as por los usuarios con 
las fuentes de ingresos de los mismos. 

3'.' 	 Los efectos de las pnícticas aprendidas. 

4" 	 Las razo nes pa ra no ut il izar algunas de las prácticas aprendidas. 

F. 	 Hipótesis del Estudio. 

Para buscar el objeti vo cen tral de este es tud io se probaron las si
guientes hipótesis nulas : 
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1~ 	 No hay asociaclOn entre el número de prácticas aprendidas por 
los usuarios, de las enseñadas por los exetnsionistas y su es
colaridad. 

2~ 	 No hay asociación entre el número de prácticas aprendidas por 
los usuarios, de las enseñadas por los extensionistas y su edad. 

3~ 	 No hay asoCiación entre el número de prácticas aprendidas por 
los usuarios, de las enseñadas por los extensionistas y su capaci
dad económica. 

4'! 	 No hay asociación entre el número de prácticas aprendidas por 
los usuarios, de las enseñadas por los extensionistas y su nivel 
de conocimiento de conceptos agrícolas. 

5~ 	 No hay asociación entre el número de prácticas aprendidas por 
los usuarios, de las enseñadas por los extensionistas y su expo
sición a medios masivos de comunicación. También, se buscó 
la asociación entre el número de prácticas utilizadas por los 
usuarios, con los mismos factores empleados para el número de 
prácticas aprendidas, probando hipótesi ~ nulas. 

G. Definición de Términos. 

En el estudio se mencionaron ciertos términos que se u ti!izan con 
los siguientes sentidos: 

ORGANIZACION DE EXTENSION: Como se utiliza aquÍ, se refie
re a las actividades organizadas por el 1 CA, la Secretaría de Agrí
cultura y la Federación de Cafeteros. para llevar a los agricultores, 
usuarios o clientes nuevas técnicas e ideas. 

EXTENSIONISTA: Un profesional , Agrónomo , Vetcrinario o prác
tico. empleado por el se rvicio de extensión para trabajar con los 
agricultores. 

AGENCIA DE EXTENSION: Este término se refiere al área geo
gráfj¡;a donde trabajan uno o varios profesionales ex ten sionistas La 
agencia puede tencr de uno a seis frentes de trabajo. 

FRENTE DE TRABAJO: Este término se refiere a la región donde 
trabaja un práctico extensionista. Los frentes de trabajo del ICA son 
parte de Ui1 Municipio, los de la Federm:ión y Secretaría pueden in
cluír varios Municipios . 

USUARIOS O CLIENTES: Generalmente son agricultores o jefes de 
familia, incorporados en listas por los cxtensionistas , con el fin de 
registrar los \lsuarios con quienes estaban trabajando o habían tra
bajado. Solo los hombres se consideraron elegibles para el estudio, 
aunque algunas listas incluían mujeres. 

PRACTICAS APRENDIDAS: Este término se refiere a las prácticas 
que los usuarios dijeron haber aprendido de las enseñadas por el 
extensionista. 

PRACTICAS UTILIZADAS: Este término se refiere a las prácticas 
que los usuarios cnt revistados dijeron haber llevado a cabo en sus 
finca s. 
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2. 	 REVISION DE UTERATURA 

Como se mencionó en la Introducción , el aprendizaje y la adopción 
de prácticas por parte de los agricultores o usuarios es el objetivo central 
del servicio de extensión en Colombia. La adopción es un proceso de '" 
cambio en el individuo, y cs ejemplo de como se efectúa todo tipo de 
aprendizaje. El proceso ue la adopción es definido por Rogers (15) ca
1110 "un proceso mental a través del cual pasa un individuo desde la 
primera vez que oye hablar de una innovación hasta su adopción final". 
Es te proceso lo conceptualiza en cinco e tapas o pasos; conocimiento, in
terés, evaluación, juicio y adopción. 

Para que una práctica o innovación sca adop tada por un agricultor, 
éste tienc que percibir la práctica como algo que le ayudará a solucionar 
alguno de sus problemas . Esta importancia es enfatizada por Rogers (15) 
quien afirma que la adopción de una innovación o práctica depende de 
la percepción de sus características por los adoptantes . El mismo autor 
describe ci nco carac terísti cas importantes el e una práctica: 

L. 	 Ventaja rela tiva, o superior idad de la práctica comparada con 

la que reemplaza. El aumento de utiliuades es una de las di

mensioncs ue la vcntaja relativa . 


2. 	 Compat ibilidad , o adaptabiliuau de una práctica a los valores 

y ex periencias pasadas. 


.3. 	 Complejidad , o grado de uifi cu!tad para entender y usar la 

práctica. 


4. 	 ()ivi sibi Iiuau, o pos ibilidad de ensayar la práctica en áreas limi

tadas y por partes. 


Comunicabilidad. o r~lci lidacl dc divul gar él los demás los re
~ ul( ados de una pr{¡ctica . Aquí la visibilidad de la práctica tiene 
espec ial influencia en sus adopciones. 

Perce pción es uno de los componentes de la actitud (4) Y las actitu
des ayudan a determinar no solo lo que una persona ve sino cómo lo 
ve. Aguuclo (2), menciona algunos trabajos en donde varios autores han 
encontrado asociación entre la adopción de prácticas y las actitudes, así 
como también con factores tales como status económico, posición social, 
educación, nivel de vida y otros. 

La adopción uc prácticas o proceso de cambio socio-cultural tiene 
dos funciones básicas: la acción del cxtcnsionista y la reacción de los 
clientes. La reacción de los clientes depende de sus actitudes y compor
tamiento, los que a su vez dependen de la motivación que tengan los 
el ientes (13). 

El beneficio pr<lctlco, y en especial el mayor ingreso de dinero, es 
la mejor motivación, no por el dinero en sí, sino porque éste es un 
elemento que se puede cambiar por todo o casi todo aquello que se 
necesita para satisfacer las neccsidades presentes. Los agricultores o cam
pesinos no son necesariamente resistentes al cambio en sí. sino que como 
dice Byrness (5), algunos agricultores lo que con más frecuencia resisten 
es lo que perciben como cambio o práctica en sí. 
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Según Rogers (15), los primeros en adoptar no son los miembros 
más respetados del sistema, sino aqucIlos que se desvían de las normas 
tradicionales, quizás, por estar descontentos con el status qua. Los inno
vadores agrícolas se identifican con otros grupos de referencia, exteriores 
a su comunidad, que dan con su conscnso validez a su conducta. 

En Colombia, los estudios de evaluación de Servicios de Extensión, 
considerando la adopción de prácticas agrícolas por los usuarios, son 
muy escasos. Agudelo (2), en un estudio con 50 agricultorcs, en Gi
rardota. encontró un porcentaje mayor de desconocedor s que de conoce
dores de las prácticas enseñadas por los extensionistas, con una baja di
fusión y adopción ue las mismas. Al utilizar tres prácticas enseñadas por 
los extensionistas en el árca, encontró que sólo 16 de los 50 agricultores 
entrevistados dijeron haber utilizado semillas mejorada de maíz, siete 
haber fertilizado la caña de azúcar y solo seis haber utili zado vacunas 
contra aftosa. 

Correa (6), en un cstudio con vi¡-jcultores del Municipio de Sope
trán, encontró que éstos se podían clasificar entre baja y medianamente 
adoptadores. Ellos conocían las prácticas por otras fuentcs o medios dife
rentes al servicio de extensión. De los 25 viticultores entrevistados ni uno 
solo era altamente adoptador, de acuerdo a la escala preparada. 

3 . METODOLOGIA 

A. Instrumento de Investigación. 

Como instrumento de investigación se utilizó un cucstionario que se 
sometió a dos ensayos antes de recolectar los datos para el estudio. 
El cuestionario incluye información sobre los aspectos analizados. 

B. Selección de la Muestra. 

La muestra fue sacada independientemente por cada una ue las tres 
organizaciones, para el Instituto Colombiano Agropecuario"', para 
la Federación Nacional de Cafeteros~'*, y para la Secretaría de 
Agricultura de Antioquia '~":< * , porque éstas contaban con diferentes 
números de agencias y de usuarios o, clientes atendidos. 

El ICA tiene en Antioquia 3 agencias de extensión con número va
riable de frentes dt.: trabajo. De cada agencia se seleccionaron al azar 
tres frentes de trabajo, por la imposibilidad de entrevistar usuarios 
en todos y de la lista de usuarios del frente ue trabajo seleccionado. 
bastante actualizada, se eligieron al azar 15 usuarios para un total 
de 145, de los cuales solo se pudieron entrevistar 136. Los usuarios 
atendidos en cada frente de trabajo y los entrevistados aparecen en 
el apéndice A. 

A partir de aquí, ICA se utiliza en lugar de Instituto Colombiano 
Agropecua rio. 

::::;:" 	 A partir de aquÍ, Federación se utiliza en lugar de Federación Na
cional de Cafeteros. 
A partir de aquÍ, Secretaría se utiliza en lugar de Secretaría de 
Agricultura de Antioquia. 
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La Federación tiene en Antioquia ocho agencias de extensión lla
madas "Seccionales" con un número variable de frentes de trabajo 

Para el estudio se seleccionaron al azar tres agencias y en cada una 
de éstas se escogieron al azar 3 frentes de trabajo. De las listas de 

~ 

usuarios de los frentes de trabajo seleccionados se eligieron al azar 
15 clientes de cada una, para un total de 145 clientes, de los cuales 
solo se pudieron entrevistar 127. Los usuarios atendidos en cada 
frente de trabajo y los entrevistados aparecen en el apéndice C. 

La Secretaría tenía 31 agencias dc extensión: 8 centros regionales, 

15 sub-oficinas de centros regionales y 8 núcleos experimentales (ver 

apéndice D) . 


En vista de que en la Secretaría hubo una reorganización en 1969. 

para el es tudio sólo se consideraron aquellas agencias que tenían 

más de dos ailos de estar en el mjsmo sitio. Unieamente 13 de las 

agencias llenaron este requisito ". Diez de las trece agencias de ex

tensión suministraron listas de usuarios atendidos en respuesta a una 

solicitud hecha por el Director de la División Operativa y de sus 

asis tentes. El número de usuarios fue muy pequeño, comparado con 

el número de usuarios de las otras organizaciones, pero de cada lista 

se eligió una muestra al azar y se entrevistaron 107 usuarios de la 

Secretaría, porque muchos no se pudieron entrevistar por no ser ele

gibles. El número de clientes de cada lista y las entrevistas hechas 

aparecen en el apéndice E. 


C. R ecolecci6n de Datos. 

Los datos se obtuvieron por medio de entrevi stas personales, realiza

das por estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Mede

llín , y algunas por el autor, en los meses de agosto y septiembre de 

1971. Los estudi antes que cursaban el 4'! año de carrera , fueron en

trenados por el autor, hasta quedar totalmente famjliarizados con 

el cuestionario. 


Relativamente pocos fueron los agricultores seleccionados a quienes 

no fue posible entrevistar, ya que si no se entrevistaron en sus fin

cas o en el lugar de su trabajo, se entrevistaron en el pueblo, donde 

acostumbran reunirse, los sábados y domingos. 


Una vez seleccionados los clientes para la entrevista, los entrevista 

dores se desplazaron a los frentes de trabajo a cumplir su cometido. 

Cuando el cliente vivía en Medellín no se consideró elegible para 

el cstudjo. pero sí cuando vivía en el pueblo. En general, muy po

cos usuarios se nega ron a responder las preguntas de la entrevista. 


D. Clasificación de las Variables 1 nde/Jelld ientes. 

Algunas de las variables independientes utilizadas en el estudio se 

Jefinicron en base a grupos quc formaron escalas arbitrarias (16) , 

hechas con algunos indicadores de la variable. En esta forma los 

clientes se colocaron en la esca la de acuerdo a las respues tas que 

dieron a los indicadores . 


La selección se hizo con el Asistente del Director de la División 

Operativa de la Secretaría de Agricultura de Antioquia. 
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E. 	 Capacidad Económica. 

La capacidad económica de los usuarios se midió en base a valores 
o puntos dados a las respuestas dadas por ellos a las preguntas se
leccionadas. Las respuestas se valoraron en la forma siguiente: 

Indicador Va[or Asignado 	 Respuesta 

Casa 	 2 Propia 


1 Alquilada 


O Otra situación 


Te/1encia de [a Tierra 	 .3 Propia 


2 Alquilada 


1 Otra situación 


O Aparcería 


Superficie Tierra 	 Menos de 3 hectáreas 

De ') a 4.9 hectáreas 

De 5 a 9.9 hectáreas 

De 10 a 19.9 hectáreas 

De 20 a 39 .9 hectáreas 

D · 40 a 99.9 hec táreas. 

Más de 100 hectáreas 

Costo Mercado O TVlen . de $ 100.00 
s 'manales 

1 Dc tal.OO a S 200.00 

2 De S 201.00 a $ 300.00 

.3 De 301.00 [\ , 400.00 

4 Má s ( le 400.00 

La suma de los valor s o puntos de los cuadros indicadores sumi
nistran el puntaje total para cada usuario . La escala arbitraria tenía 
así una amplitud de cero a quince. 

F. 	 COllocimientos de Conceptos Agrícolas. 

El conocimiento de conceptos agrícolhs se midió de acuerdo a las 
respuestas que dieron a tres de ellos, tenidos como básicos en as
pectos agropecuarios. En el análisis de las respuestas , el trabajo 
de Aguirre (3), se tomó como criterio básico, ya que utiliza los 
eventos sociales y sus interacciones y las diferencias de acuerdo a 
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los niveles de abstracción incluídos en la formación de conceptos. El 
autor menciona cinco características: Forma, Contenido, Uso, Fun
ción y Significado. Agudelo (1) , utilizó este sistema para medir la 

~ 
adopción de prácticas en Girardota. El conocimiento de conceptos 
agrícolas se determinó en base a la siguiente descripción de las ca
racterísticas: 

Forma: El que conoce su aspecto externo. La realidad en el sentido 
de que se conoce por el nombre o por la forma en que se presenta. 
Contenido: El que conoce los elementos o partes que lo forman. Es 
un producto de ciertos elementos. 

Uso: El quc conocc como se apli ca. Para lo que se utiliza o modo 
operativo de los hechos . 

Función: El que conoce el fin al cual se dirige, lo que se busca 
con su utilización. 

Significado: El que conoce cl porqué de cllo, la cualidad objetiva 
que conduce a hechos y realizaciones y por lo cual, además de exis
tir, es valiosa. Muy importante en su relación con otros hechos. Las 
respuestas dadas se clasificaron en uno de estos grupos y se les 
dieron los siguientes valores o puntos: 

Valor CaracterÍst icas 

O No se aplica o equivocada 
1 No sabe 
2 Forma 
3 Contenido 
4 Uso 
5 Función 
6 Significado 

El cucstionario tenía estas tres preguntas: 

a) ¿Qué entiende por fertilizante o abono químico? 

b) ¿Qué entiende por vacuna? 

c) ¿Qué entiende por semilla mejorada? 

Sumando los valores o puntos de las tres preguntas, se obtuvo una 
escala arbitraria que tenía una amplitud de cero a dieciocho. 

G. Exposición a Medios Masivos de Comunicación. 

La exposición a medios masivos se midió con estas preguntas: 


a) ¿Tiene usted radio? 

b) ¿Oye algún programa para agricultores? 

c) ¿Leyó usted algún periódico en las últimas cuatro semanas? 

d) ¿Cada cuánto va usted al pueblo? 

e) ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Medellín? 

f) ¿Ha ido a Medellín? 
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A las respuestas a éstas preguntas se l~s dieron los siguientes valores 
o puntos que sumados daban una escala arbitraria así: 

Indicador Valor Respuesta 

Radio O No tiene 

1 'Tiene radio 

2 Oyó programa agrícola 

Periódico 	 O No leyó 

1 	 Leyó al menos uno 

Visita el pueblo 	 O Cada 15 días o más 

1 	 Mínimo una vez a la 
semana 

2 	 Vive en el pueblo o lo 
visita dos o más veces 
por semana. 

Visitó MedeIlín 	 O Nunca lo ha hecho 

1 	 Hace más de un año 

2 	 Hace más de 15 días pero 
mcnos de un año. 

3 	 En los últimos 15 días. 

La suma de estos valores o puntos dio el total de exposición a medios 
masivos de comunicación del usuario. La escala arbitraria tenía una 
amplitud de cero a ocho. 

H. Método de Análisis. 

Al reunir todos los datos , estos se convIrtieron en númcros a través 
de un código. Como los datos incluían variables discretas y conti
nuas, se utilizaron varias pruebas estadísticas. 

Para las variables discretas, se utilizó Ti cuadrado (X2
) con el fin 

de determinar si las frecuencias observadas provenían de muestras 
de la misma población; en otras palabras: si no había diferencias. 
Para las variables continuas se utilizó el Análisis de Variancia (Prue
ba de F) para analizar las diferencias entre las organizaciones en 
relación a las variables y el coeficiente de correlación que se utilizó 
para determinar la asociación mediantc el rcchnZü o aceptación de 
las hipótesis nulas . 

Sc usó el nivel de significancia dc 0.05 par:.! rechazar las hipótesis 
y determinar diferencias significativas entrc las organizaciones. 
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4 . ANALlSIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

En este capítulo se presentan los datos recogidos de los agricultores .. 
entrevistados de las tres organizaciones de extensión. Los resultados se 
presentan bajo dos sub-divisiones: (A) Objetivos específicos del estudio, 
o comparación de las tres organizaciones en relación a variables selec
cionadas, y (B) Resultados relacionados con las hipótesis. 

A. Comparación de las Orgallizaciones de Extensión. 

Esta comparaclOn sc hizo al analizar ciertas características de los en
trevistados. Estc análisis da una idea de la clientela de las organiza
ciones, del impacto que están produciendo y ayudan a entender los 
resultados dc asociación entre las prácticas aprendidas y/ o utilizadas 
con las otras variables consideradas en el estudio. 

B. Ocupación Principal . 

Una de las preguntas del cuestionario fue diseñada para determinar 
la ocupación principal de los entrevistados. Las respuestas dadas se 
agruparon en tres categorías: (a) Agricultores. (b) Asalariados en 
agricultura. (c) Otros. El grupo de Otros incluía aquellos cuya 
ocupación principal no era agricultura sino que empleaban la mayor 
parte de su tiempo en ocupaciones tales como medicina, comercio, 
empIcados en el pueblo, etc. 

Los datos se presentan en la Tabla 1. Los resultados del análisis 
estadístico por el método de Ji-cuadrado dieron un valor X~ de 
49.293 el cual indica que había diferencia significativa entre las 
organizaciones en relación a la ocupación principal de los entrevis
tados al nivel 0.01 de signifieancia, con cuatro grados de libertad. 

La información de la Tabla 1, indica que un grupo relativamente 
grande de entrevistados empleaban la mayor parte de su tiempo en 
una ocupación distinta a la agricultura. En efecto, el 12, el 16, y el 
25 por ciento de los entrevistados del JCA, Federación y Secretaría, 
respectivamente, corresponden al grupo dc Otros y el 33 , el 7, y el 
6 por ciento de los entrevistados del lCA, Federación y Secretaría 
corresponden al grupo de asalariados en agricultura. Esto quiere de
cir, que a pesar de la afirmación de que el servicio es rural, las 
organizaciones trabajan con algunos individuos que no soo agriculto
res o campesinos genuinos. 
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TABLA 1. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones 
de Extensión por su ocupación principal. Antioquia, 1971. 

Porcentajes por organización 

Ocupación ICA Federación Secretaría X2 P 
Principal W = 136 N~ = 127 N~ = 107 

Agricultura 
Asalariados en 
Agricultura 
Otras 

55 

33 
12 

77 

7 
16 

69 

6 
25 

49.293 .01 

TOTAL 100 100 100 

N~ = Número de entrev is tados para cada o rganización dc ex tensión . 

C. Lugar de Residencia. 

Los datos relacionados al luga r de residencia de los entrevistados 
se presel1l"an en la Tabla 2 . Los resultados del análi sis estadístico por 
el método de ji-cuadrado dieron un valor X~ de 19.324 el cual indica 
que hay diferencia signifi ca tiva entre las organizaciones en relación 
al luga r de residencia de los entrevistados a l nivel 0.01 de significan
cia, con dos grados ele libertad . n efecto, 40 por ciento de los en
trevi stados de la Secretaría viven en el pueblo, 20 por ciento de los 
de la Federación y ninguno del l CA. Al compa rar estos resultados 
con los de la Tabla 1 se obse rva una tendencia similar en lo que 
se relaciona a entrev istados cuya ocupación principal está en el 
grupo de O tras. La Secre taría trabaja más que la Federación y el ICA 
con usuario que no emplean mucho tiempo en agri cultura y con más 
usuarios qu res ide n en el pueblo o á rea urbana. 

D. AtJotivación Extrínseca. 

La motivación extrínseca se utilizó para reconocer en los entrevista
dos algo hecho para aumentar la producción de sus cultivos. Se es
peraba que la respues ta fuera positiva ciento por c iento , pero como 
indica la Tabla 3 es te no fue el caso . 

TABLA 2. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones de 
Extensión por su lugar de residencia, A ntioqllia 1971. 

Porcentaje por Organización 
Lugar de ICA Federación Secretaría p 
Residencia N~' = 136 N~ = 127 N~ = 107 

Pueblo 
(Urbana) 
Rural 

O 
100 

20 
80 

40 
60 19.324 .01 

TOTAL 100 100 100 

N~ = Número de en trev istados para cada organización de ex tensión. 
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TABLA 3. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones de 
Extensión por la motivación extrínseca de los entrevistados, 

Antioquia 1971 

Porcentaje por Orgallización '. 
Motivación JCA Federación Secretaría X2 P 
Extrínseca W = 136 N9 = 127 N? = 107 

Ninguna 16 2 15 
Algo 84 98 85 14.525 .01 

TOTAL 100 100 100 

N~ Número de entrcvistados para cada organización de extensión. 

Los resultados del análisis estadístico por el método de Ji-cuadrado 
dio un valor X~ de 14.525, el cual indica que había una diferencia 
significativa entre las organizaiones en relación a la motivación ex
trínseca de los entrevistados al nivel 0.01 de significancia con dos 
grados de libertad. En efecto , el 16, el 2 y el 15 por ciento de los 
entrevistados del JCA, Federación y Secretaría, respectivamente, di
jeron que no habían hecho nada para aumentar la producción de 
sus cultivos. Esto quiere decir q,ue el servicio de Extensión trabaja 
con algunos usuarios que no tienen interés en las prácticas que se 
enseñan o que no tienen fincas, lo cual no se justifica, ya que hay 
mucha gente que necesita verdaderamente del servicio de extensión 
y no tienen acceso a él. 

E. Relación de las Prúcticas Aprendidas con las Fuentes de Ingreso. 

Las pnícticas que los entrevistados aprendieron de los extensionistas 
se relacionaron con sus fuentes de ingresos; principal y secundarias. 
Los entrcvistados se clasificaron en cinco grupos basados en esta 
relación: (a) Todas las prácticas aprendidas estaban relacionadas 
con la fuente principal de ingreso. (b) Por lo menos una práctica 
estaba relacionada con la fuentc principal de ingresos. (c) Las prác
ticas aprendidas estaban relacionadas con la fuente secundaria de 
ingresos. (d) Las prácticas aprendidas no estaban relacionadas en 
las fuentes secundarias de ingresos y (c) No habían aprendido nin
guna práctica . 

Los datos se presentan en la Tabla 4 y los resultados del análisis 
X2estadístico por el método de Ji-cuadrado dieron un valor de 

174.818. el cual indica que había diferencia significativa entre las 
organizaciones, en cuanto a la relación entre las prácticas aprendidas 
y las fuentes de ingreso de los entrevistados al nivel 0.01 de signifi
cancia, con ocho grados de libertad. Por los resultados se deduce 
que hay asociación entre la relación práctica aprendida - fuentes de 
ingreso con la organización a que pertenecían los entrevistados. En 
efecto, 64 por cicnto de los entrevistados de la Federación estaba en 
el grupo uno , o sea que todas las prácticas aprendidas estaban rela
cionadas con su fuente principal de ingresos, mientras que la Secre
taría tenía 21 por ciento y el ICA sóJo tenía 2 por ciento. 
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Los datos de la Tabla 4 también muestran que un porcentaje relativa
mente grande de los entrevistados, aprendió prácticas que no esta
ban relacionadas con sus fuentes secundarias de ingresos. Estos re
sultados serán de mucha importancia para el trabajo de extensión 
ya que el enseñar prácticas no asociadas a los problemas de aquellos 
a quienes van dirigidas, seguramente van a encontrar una resistencia 
al cambio bastante grande . 

TABLA 4. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones de 
Extensión por la relación entre las prácticas aprendidas con sus fuentes de 

ingreso, Antioquia 1971. 

Porcentaje por Organización 

X2Relación de las prácticas lCA Federación Secretaría P 
en la fuente de ingreso N9 = 136 N9 = 126 N9 = 107 

Todas relacionadas a la 
fuente principal 2 64 21 

Una o varias relacionadas 
a la fuente principal 22 2 15 

Una o más relacionadas 
él las fuentes secundarias 11 22 19 

Ninguna relacionada a 
las fuentes 29 2 20 174.818 .01 

Ninguna práctica 
aprendida 36 10 25 

TOTAL 100 100 100 

N~ = Número de entrevistados para cada organización de extensión. 

F. Efecto de las Prácticas Adoptadas. 

A los entrevistados se les solicitó clasificar los efectos de las prácti
cas que habían utilizado en su finca. Estos datos se presentan en 
la Tabla 5. Los resultados del análisis estadístico, por el método 
Ji-cuadrado, dieron un valor X2 de 66.720, el cual indica que había 
diferencia significativa entre las organizaciones, en relación a la cla
sificación de ios efectos de las prácticas por los entrevistados al 
nivel 0.01 de significancia con seis grados de libertad . 

Aunque la mayoría de los entrevistados dijo que las prácticas habían 
aumentado la producción, un número relativamente grande no había 
adoptado ninguna práctica. Este porcentaje fue mayor para el ICA 
(45 por ciento), seguido por la Secretaría (25 por ciento) y la 
Federación (lO por cicnto). 
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TABLA 5. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones 
por su clasificación de los efectos de las práticas adoptadas, Antioquia 1971. 

.. 
Porcentaje por Organización 

X 2Clasificación lCA Federación Secretaría p 
N? = 136 N? = 127 N? = 107 

No adopción 45 10 25 

Aumentó producción 48 69 67 

Oiros efectos 5 2 4 66.720 .01 

No sabe ':' 2 19 4 

TOTA L 100 100 100 

El uso dc las nuevas práetias es tan reciente que no se ha podido ob
servar los efectos que su utilización trae . 

N'! = Nlll11ero de entrevistados para cada organización de extensión. 

G. Razones para no utilizar Prácticas Aprendidas. 

A los entrevistados que no habían utilizado una o varias prácticas 
de las aprendidils, se les preguntó por qué no lo habían hecho. Las 
razones dadas por quienes contestaron la pregunta, se presentan en 
la Tabla 6 agrupadas en base a las siguientes. características: (a) Ven
taja Relativa. (b) Compatibilidad. (e) Complejidad. (d) Falta de 
dinero. (e) Falta de tierra. (f) Otros . 

A19u1las respuestas típicas para cada grupo fueron: 

(a) 	 Ventaja Relativa: "No las necesito" , "es muy difícil llevarlo 
hasta allá", "porque tengo pereza", "porque es muy perezoso 
y no tengo necesidad". 

(b) 	 Compatibilidad: "Por desconfianza, creo que todo es mentira", 
"porque entiende más uno que éllos", "me da fastidio", "por
que me falta gallinas de raza que son las que necesitan vacu
nas", "el terreno no es propio para eso", "le tengo poca fe", 
"por experiencia sé que no se puede hacer", "porque se quema 
el árbol". 

(e) 	 Complejidad: "No he aprendido bien", "no recuerdo lo que 
me enseñaron", no sé cuál es el abono propio para la tierra", 
"no terminaron de enseñarme". 

(el) 	 Falta de dinero: "Por falta de plata", "si compro abono tengo 
~ue aguantar hambre", "no tengo capacidades económicas", 
'pur falta de fondos", "porque soy muy pobre", "porque son 
muy costosos". "no hay con que comprarlos", "si lo compro 
no tengo con que mercar". 
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(e) 	 Falta de tierra: "No cultivo", "no, tengo donde sembrar", "la 
tierra es muy pequeña y no hay en que hacer ese trabajo". 

([) 	 Otras: "No me han visitado", "falta de oportunidad", "no es 
fácil conseguirlo", "no me han invitado" , "no he cuadrado 
bien la finca", "porque otros fracasaron " . 

La información de la Tabla 6 indica que la compatibilidad con 
valores y experiencias pasadas y la falta de dinero son las razones 
predominantes para no utilizar las prácticas. La falta de dinero se 
reunió en un solo grupo para observar la importancia del aspecto 
económico en la utilización de prácticas. La capacidad adquisitiva 
de los campesinos es baja y es difícil hacerlos invertir lo poco que 
tienen en algo que representa un riesgo. Este riesgo es mayor cuanto 
más pobre sea el campesino, lo cual hace que se dedique a proteger 
su subsistencia cultivando variedades que producen poco, pero pro
ducen algo cada año a pesar de las inclemencias y faIta de técnicas. 

TABLA 6. Comparación de los entrevistados de las organizaciones por 
las razones expuestas para no hacer las prlÍcticas que les enseñaron, 

Antioquia. 1971 

Razón ICA Federación Secretaría 
W = 78 N,> = 29 N~ = 28 

Ventaja relativa 8 L4 18 

Compatibilidad 4 41 28 

Complejidad 13 14 14 

Falta dinero 36 24 18 

Falta tierra 20 3 4 

Otras 19-  4 18 

TOTAL 100 100 100 

N'.' = Número de entrevistados que dieron una razón en cada organización 
de extensión. 

H. 	 Prácticas e Hipótesis Nulas . 

Una característica de esta subdivisión es que está hecha de variables 
continuas, a las cuales se les aplicó el Análisis dc Variancia y el Coe
ficiente de Correlación para determinar la asociación de las prácticas 
a las variables consideradas . 

r. Prácticas Aprendidas. 

A eada pníctica mencionada por el entrevistado se le dio puntaje de 
uno; así. el entrevistado que mem:ionó siete prácticas tiene un 
puntaje de siete. Para esto se tuvo como criterio el hecho de que 
cada práctica, por sencilla que parezca, sufre en el individuo el 
mismo proceso mental de la adopción. aunque' el tiempo necesario 
sea variable. 
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Los resultados del análisis estadístico por el método de análisis de 
variancia dieron un valor F de 36.82, el cual indica que había dife
rencia significativa entre las organizaciones, en relación al número 
de prácticas aprendidas por los entrevistados. al nivel 0 .01 de sig
nificancia con 367 grados de libertad (Tabla 7) . 

TABLA 7. Comparación de las tres organizaciones de Extensión por las 
prácticas aprendidas y utilizadas por los entrevistados, Antioquia, 1971. 

pPrácticas ICA Federación Secretaría Total F 
N,? = 136 N~ = 127 N~= 107 N~=370 

Aprendidas 

Promedio 2.6 4.7 2 .7 3.3 

Puntaje mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puntaje máximo 9.0 13.0 8.0 13.0 

Desviación standard 2.3 2 .. 3 2.0 2.41 36.82 .01 

lJt ilizadas 

Promedio 1.7 4 .3 2.6 2 .8 

Puntaje mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puntaje máximo 7.0 11.0 8.0 11.0 

Desviación standard 1.8 2.1 1.9 2.28 59.28 .01 

N'! Número de entrevistados para cada organización de extensión. 

Los datos de esta tabla muestran que los entrevistados de la Federa
ración habían aprendido más prácticas (4.7 en promedio) que los 
del ICA (2 .6 en promedio) y la Secretaría (2.7 en promedio). 

J. Prácticas Utili zadas. 

Los resultados del análisis dc variancia. dieron un valor F de 59.28, 
el cual indica, que había diferencia significativa entre las organiza
ciones en relación al número de prácti cas adoptadas por los entrevis
tados, al nivel 0.01 dc significancia, con .367 grados de libertad 
(Tabla 7) . 

Los datos de esta tabla muestran que los entrevistados de la Federa
ción habían adoptado más prácticas (4.3 en promedio) que los del 
ICA (1.7 en promedio) y que los de la Secretaría (2.6 en prome
dio). Los usuarios de las tres organizaciones han utilizado menos 
prácticas de las aprendidé:s, lo cual puede interpretarse en el sentido 
de que varias prácticas se encuentran en un nivel igual, o inferior 
al del .iuicio, según los pasos de Rogers (15). La Tabla 8 presenta 
la distribución de los entrevistados de las organizaciones de acuerdo 
al número de prácticas aprendidas y utilizadas. 
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TABLA 8. Comparación de los entrevistados de las tres organizaciones por su clasificación de acuerdo al número 

de prácticas aprendidas y utilizadas, Antioquia 1971. 

Punta;e por Organización 

Número lCA Federación Secretaría 
prácticas N? = 136 N? = 127 N? = 107 
aprendidas 

Aprendidas Utilizadas Aprendidas Utilizadas Aprendidas Utilizadas 

o 36 45 10 10 25 25 
, 1 2 7 2 2 3 6 

t,;) 
~ , 2 6 12 4 6 16 14 

3 16 17 6 9 18 20 

4 18 11 18 20 23 22 

5 12 5 29 28 8 9 

6 6 2 14 11 4 2 

7 2 1 10 8 2 1 

8 o más 2 O 7 6 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

N? Nl¡mero de entrevistados para cada organización de extensión. 



K. Escolaridad. 

Los datos de la Tabla 9 muestran que el promedio de años termi
nados en la escuela po r los entrevi stados es de 2.7 años, pero este 
promedio varía con las organizaciones, siendo la Secretaría la que 
trabaja con usu a rios cuya educación es mayor (3.4 años) compara
dos con la Federación (3.2 años) y el lCA (1.7 años). El análisis 
de variancia dio un valor F de 17 .91 .. el cual indica que había dife
rencia significativa entre las organizaciones, en relación a los años 
cllt'sados cn la escuela por los entrevistados, al nivel 0.01 de signifi
c<IIleia, con .367 grados de libertad. 

La hipótesis nula se a nunció así: "No hay asociaclon entre el nú
mero de pníclicas aprendidas, por los usuarios, de las enseñadas por 
lü ~ extensioni stas y su esco laridad". 

La asociaciOn cntrc escolaridad y las prac tIcas aprendidas por los 
usuar ios y la asoc iación entre escolaridad y pníc ticas utilizadas por 
los mismos. por el coeficiente de correl ación , se presentan en la 
T abla 10. Estos resultados indican que hay asociación al nivel 0.05 
de s ign ifi cancia porquc la hipóles is nula fue rechazada a ese nivel. 

TABL A 9. Comparación de las Tres Organizaciones de Extensión de 
A cuerdo il Variables Selecciolladas que se utilizan en el Estudio, 

Al7tioquia, Septiembre 1971. 

Variables lCA 
N?= 136 

1. Escolaridad 1.7 

2. Edad 46.2 

3. Capaci dad 
Económica 6.7 

4. Conocimiento 
de conceplos 
agríco las 7.8 

5. Comunicac ión 
masiva 3.5 

Promedio de Organizaciones 

Federación 
N?= 127 

3.2 

48.4 

9.3 

10.8 

5.2 

ec retaría 
1'!= 107 

3.4 

46.1 

7 .9 

9 .8 

5 .8 

Total 
W=370 

2.7 

46 . 

8.0 

9.3 

4.7 

Valor F 

17.91 a 

1.38 

28.10 a 

20.65 a 

75.56 a 

N~ = N úmcro de enlrev istados para caua organización de extensión. 

a Significativa a l nive l ue .0 l de significancia. 
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Cuando se calculó el coeficiente de correlación para cada organiza
ción, la hipótesis nula fue rechazada únicamente para los entrevista
dos de la Federación, al nivel 0.01 para las prácticas aprendidas, 
y al nivel 0.05 para las prácticas utilizadas. Para los entrevistados 
del ICA y la Secretaría, 1" hipótesis nula fue aceptada. Es de interés 
el hecho de que en la SCI..,daría se presentó una dirección negativa, lo 
que puede interpretarse en el sentido de que hay una tendencia a 
que los clientes más educados de la Secretaría aprendan y adopten 
menos prácticas que los menos educados. 

L. Edad. 

La Tabla 9 prcsenta la edad promedio de los entrevistados de las 
tres organizaciones las cuales es bastante similar. El análisis de va
rianda indica quc no hay diferencias entre las organizaciones, en 
cuanto a la edad de los entrevistados. La hipótesis nula se enunció 
así: "No hay asociación entre el número de prácticas aprendidas 
por los usuarios, de las enseñadas por los extensionistas y su edad". 

Los resultados del análisis de asociación, por el coeficiente ue co
rrelación , respaldan la hipótesis nula pero con una cierta tendencia 
negativa (ver Tabla 10). 

Al observar el coeficiente de correlación para cada organizaclOn, 
la hipót sis nula fue rechazada por los entrevistados de la Federa
ción al nivel 0.01 de significancia, pero no por los del ICA y la 
Secretaría. Es interesante observar que en las tres organizaciones 
hubo una tendencia negativa y en el caso de la Federación hay una 
asociación negativa entre las prácticas aprendidas y las utilizadas, 
con la edad. Esto indica que para la Federación los usuarios más 
jóvenes aprenden y utilizan más prácticas que los más viejos. 

M. Capacidad Económica. 

La hipótesis nula se enunció así: "No hay asociaclon entre el nú
mero de prácticas aprendidas por los usuarios, de las enscñadas por 
los extensionistas y su capacidad económica". 

Como se indicó en la Metodología del estudio, la capacidad econó
mica de los entrevi stados se midió mediante una escala arbitraria, 
con amplitud de cero a quince. Los datos de la Tabla 9 muestran 
los promedios de los puntajes de capacidad económica de los entre
vistados de las organizaciones . El puntaje promedio de capacidad 
económica es mayor para los entrevistados de la Federación (9 . 3), 
seguidos por los de la Secretaría (7.9) Y los del JCA (6.7). Los 
resultados del :l11álisis de variancia indican qut: hay diferencia sig
nificativa al nivelO. 01 de significancia entrc las organizaciones, 
en relación a la t:apacidad económica de los entrevistados. Hablando 

" comparativamente. la Federación trabaja con los usuarios méÍs ricos 
mientras que el I CA con los más pobres. Los resultados del anéÍlisis 
de asociación con el coeficiente de correlación rechazan la hipótesis 
nula al nivel 0.01 de signifieancia (Tabla JO) . Esto indica que 
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TABLA 10. Asociación de las Prácticas Aprendidas y las Utilizadas por los entrevistados de las Organiza

ciones con las Variables Consideradas en el Estudio, Antioquia, Septiembre 1971. 

V a riables 

1 . Escolaridad 

I 
2. Edad 

1-':> 
.0) 3 . Capacidad 
1I Económica 

4 . Conocimiento 
de conceptos 
agrícolas 

5. Comunicación 
masiva 

Total 
N~ = 370 

Apr. Util. 

.12b . 16b 

- . 09 - .08 

.30a .32a 

.26a .31a 

.14a .25a 

Coeficiente de Correlación por Organización 

ICA 
N~ = 136 

Apr. Util. 

Federación 
N~ = 127 

Apr. Util. 

Secretaría 
N~ = 107 

Apr. Util. 

.12 

-.08 

.14 

-.02 

. 23a 

-.28a 

.20b 

-.35a 

- . 14 

-.05 

-.13 

-.05 

. 31a .35a . 28a .24a - . 07 - . 09 

.31a .32a . 09 .14 .08 -.09 

.21b .33a .00 .01 . 00 .02 

a = Significativa al nivel de .01 de significancia. 

b = Significativa al nivel . 05 de significancia. 

N° Número de entrevistados para cada organización de extensión. 



los agricultores con una capacidad economlca miÍs alta aprendcn y 
adoptan más prácticas que aquellos de un nivel económico bajo. 

Cuando el coeficiente de correlación se determinó independiente
mente para cada organización, la hipótesis nula fue rechazada para 
los entrevistados del ICA y de la Federación, al nivel 0.01 de sig
nificancia. Los entrevistados de la Secretaría no sólo sustentaron la 
hipótesis, sino que mostraron una tendencia negativa . Esto sc puede 
interpretar en el sentido de que los entrevistados de la Secretaría, 
con mayor capacidad económica, aparentemente aprenden y utilizan 
menos prácticas quc los de capacidad económica m,ís baja. 

N. Conocimiento de Conceptos Agrícolas. 

La cuarta hipótesis nula del estudio trata del nivel de conocimiento 
de conceptos agrícolas, tal como fue descrita en metodología. La 
hipótesis se enunció así: "No hay asociación entre el número de 
prácticas aprendidas por los usuarios, de las enseñadas por los ex
tensioni tas y su nivel de conocimientos de conceptos agrícolas". 

La Tabla 9 presenta los puntajes promedios del conocimiento de los 
trcs conceptos considerados cn el estudio.' El amílisis dc variancia 
muestra que hay diferencia significativa cntre las organizaciones , al 
nivel 0.01 de significancia. Esto indica que los entrevistados de una 
organización estaban en un nivel de conocimiento dc conceptos 
agl'Ícolas significativamente más avanzado que los de las otras or
ganizaciones. En efecto, los entrevistados dc la Federación tenían 
un puntaje promedio de 10.8 mientras que los dc la teretaría 9.8 
Y los del leA 7.8. Estos promedios, en general. se pueden conside
rar muy bajos, si se tiene en cuenta que se ba an cn tres conceptos 
usados diariamente por los extensjonistas. 

Los resultados del análisis de asociación con el coeficiente de co
rrelación, rechazan la hipótesis nula al 0.01 de significaneia (Tabla 
10) , indicando que hay una asociación entr - los clientes con 
más conocimiento de conceptos agrícolas y el aprendizaje y utiliza
ción de prácticas por los mismos. 

Cuando el coeficiente de correlación se determinó para cada organi
zación , la hipótesis nula fue rechazada únicamente por los entrevis
tados del rCA , al nivelO. 01 de significancia. Este resultado puede 
tomar aquí un significado especial, al considerar que los entrevis
tados del ICA eran los dc menor capacidad económica y escolaridad, 
comparados con los de la Federación y Secretaría. Este significado 
resalta la importancia de enseñar bien al usuario ignorante y pobre 
las prácticas que se desea para que entienda su verdadero signifi
cado. Los entrevistados de la Federación y Secretaría soportaron 
la hipótesis nula, indicando que para su caso no había asociación. 

O. Exposición a Medios Masivos de Comunicación . 

Esta exposición se midió con una escala arbitraria, tal como sc 
indicó en la Metodología, la hipótesis dice: "No hay asociación 
entre el número de prácticas aprendidas por los usuarios, de las 
enseñadas por los ex ten sionistas y su exposición a medios masivos 
de comunicación". 
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Lu Tabla 9 presenta los pUl1tajes promedios para los dientes de 
las tres organizaciones de extensión. El Análisis de Variancia indicó 
que había diferencia significativa entre las organizaciones, en cuanto 
a la exposición a medios masivos de comunicación de sus entrevis
tados, al nivel 0.01 de significancia. En efecto, los entrevistados 
de la Secretaría tuvieron un puntaje promedio mayor (5.8) que 
los de la Federación (5.2) Y los del ICA (3.5). Es notoria la dife
rencia de los entrevistados del ICA con los de otras organizaciones, 
pero esto puede explicarse, hasta cierto punto, ya que estos entrevis
t[ldos vivÍun todos en áreas rurales, tenían bajo nivel de escolaridad 
y baja capacidad económica, comparados con los entrevistados de 
las otras organizaciones. 

Los resultados del análisis de asociación entre la exposición a me
dios masivos de comunicación y las prácticas aprendidas y utilizadas, 
con el coeficiente de correlación, rechazan la hipótesis nula al nivel 
o. Ot de significancia (Tabla 10). Al determinar el coeficiente de 
correlación para cada organización, In hipótesis nula fue rechazada 
únic[ll11ente por los entrevistados del lCA, al ni vel 0.05 de signifi
cancia para el número de prácticas aprendidas , y al nivelO . 01 para 
el 1lümero de prácticas utilizadas. Los entrevistados de la Federación 
y la Secretaría confil"l11an la hipótesis nula. 

Estos resultados pueden tener gran importancia, ya que los 
entrevistados del lCA relativamente son inferiores, en todas las va
ri [l bles consideradas, a los de las otras organizaciones. 

5. CONCLUSIONES 

Es absolutamente necesario que cada uno de los organismos que tr?\
bajan en extensión rural haga una revisión de la política y procedimien
tos empleados para alcanzar los objetivos que buscan. Considerando la 
forma como las organizaciones estudiadas definen los objetivos, estos se 
están logrando en forma muy parcial, influyendo en ello algunos factores 
tales como el tipo de clientela, la falta de percepción en la clientela de 
las ventajas de las técnicas enseñadas o la metodología empleada por los 
extensionistas de las respectivas organizaciones. El impacto de las orga
nizaciones, medido en términos del número de las prácticas aprendidas, 
del número de las utilizadas por los clientes y de la clientela atendida, 
es muy limitado. 

A pesar de que las organizaciones difieren en el tiempo que llevan 
en actividad , el estudio muestra que los tres servicios de extensión solo 
atienden aproximadamente el 5% de los posibles campesinos o agriculto
res del Departamento y las respectivas clientelas presentan características 
diferentes, así : 

A. 	 La clientela del leA en su totalidad vive en el área rural, lo cual 
explica en parte su baja escolaridad, su baja exposición a medios 
masivos de comunicación, baja capacidad económica, bajo nivel de 
conocimiento de conceptos agrícolas y es la que incluye más asala
riados en agricultura. Estos factores pueden influÍr en el bajo grado 
de utilización por parte de los agricultores de las prácticas aprendi
das de los extensionistas y que las principales razones expuestas 
p[lra su no utili zación, sean la falta de dinero y la falta de tierra. 
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B. 	 La clientela de la Federación de Cafeteros de Antioquia incluye un 
porcentaje relativamente alto, que vive en el área urbana de los 
municipios. La ciientela tiene un alto grado de escolaridad, exposi
ción a medios masivos de comunicación, capacidad económica y co
nocimiento de conceptos agrícolas . Las dos últimas caractcrísticas 
son las más altas y las dos primeras un poco inferiores a las de la 
Secretaría de Agricultura. Esto muestra un alto grado de selectividad 
de la clientela. El solo hecho de tener un grado de escolaridad pro
medio muy superior al que se puede encontrar en las éÍreas rurales 
colombianas comprueba la conclusión anterior. La clientela de la 
Federaci6n es la que más prácticas ha aprendido y utilizado de las 
tres organizacion s. 

C. 	 Aproximadamente la mitad de la clientela de la Secretaría de Agri
cultura vive en el ár ea urbana y una cuarta parte del total tiene 
como principal ocupación una diferent a la agropecuaria. I'or otra 
parte, es muy similar en las características medidas a la de la Fede
ración, aunq ue es superior a é ta en el grado de scolaridad y ex posi
ción ;:¡ medios masi vos ele comunicación. No obstante 10 an terior, 
el aprendizaje y la ut ilización ele las prácticas enseñadas pOi" los 
exten ionistas, es Il1U bajo comparado con la clien tela de la Fede
raci6n. 

Al analizar en forma conjunta los clien t s entrevistados, se refuerzan 
las teorías de q ue el mayor aprendizaj y utiliz::lción ele prácticas depen
de del mayor grado de escolaridad , exposición a medios masivos de co
municación, capacidad económica y conocimiento de concepto agrícolas; 
pero al analizar independien temente la clientela de cada una de las OI"ga
nizaciones, se encuentran algunas diferencias así: 

a) 	 En la clientela más rural, pobre, ignorante y aislada, como la del l C , 
se presenta el caso de que los cliente · con más capacidad económica, 
con más conocimientos de conceptos agrícolas y con exposición a 
medios masivos de comunicación, aprenden y por ende utilizan más 
prácticas de las enseñadas por los extensionistas. 

b) 	 En la clientela con más capacidad económica, eon más conocimiento 
de conceptos agrícolas y alto grado de escolaridad y exposlelon a 
medios masivos de comunicación, como es la clientela de la Fede
ración, sólo la escolaridad y la capacidad económica presentan aso
ciación con el aprendizaje y utilización de prácticas. Es muy intere
sante el hecho de que el nivel de conocimiento de conceptos agrí
colas y la exposición a medios masivos de comunicación no muestran 
influencia en el aprendizaje y utilización de prácticas. Esto, quizá 
pueda explicarse por: 1) la confianza que los agricultores tienen 
en los extensionistas; 2) la gran relación de las prácticas enseñadas 
con las fuentes principales de ingreso de los clientes; 3) el alto nivel 
que presenta la clientela en dichas variables. 

e) A pesar de que la clientela de la Secretaría de Agricultura es muy 
similar a la de la Federación, en ella se presenta prácticamente lo 
opuesto a lo que se presenta en la Federación. Los clientes más 
educados y con mayor capacidad económica tienden a aprender y 
utilizar menos prácticas que los de condiciones más inferiores. Con 
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csta 	clientcJa no se refuerza ninguna de las teorías sobre adopción. 
Quizás, esto se deba al hecho de que muchos viven en las ciudades 
y tienen poco interés en los aspectos agropecuarios, por tener otras 
fuentes de ingreso para su subsistencia. Es convenicnte que durante ~ 

el proceso de revisión de la política y procedimientos empleados 
por 	las organi zac iones, se tenga muy presente 10 relacionado con : 

1. 	 Residencia y ocupaclOn de los clientes. Aparentemente hay una 
Ín tima relación entre la utili zació n de prácticas agropecuarias y 
el hecho de que los cli entes vivan en la finca que trabajan y 
dependan del trabajo agropecuario para su subsistencia. Los 
dientes que poseen fin cas como una ac tividad secundaria o 
ingreso extra , no cons tituyen la clientela ideal para el servicio 
de extensión agrícola . Quizá sean mu y edu cados y lleven a ca
bo todas las recomendaciones de los extensionistas , pero con 
ellos no se van a alcanzar los objetivos del Servicio y el inte
rés dc los mi smos en el éxito oe las recomendaciones es muy 
limitado . En ca mbi o, los que dependen en su totalidad de las 
ac tivid ;:¡des agropecuarias deben reci bir todo el esfuerzo del 
Servi cio de Extensión. 

2. 	 Las prácticas que en seilen los cxtcnsion istas deben estar relacio
nadas con la fuen te p rincipa l de ingresos de los clientes, porque 
en estos estarán basadas muchas de las necesidades sentidas de 
los agric ultores o campesinos. Es apenas lógico pensar qu 
aquel las prácticas que no trat aJl de solucionar ningún problema 
de l clicnte, recibi rán poca éltención . si es que la reciben. La 
Fede ración presen ta un caso típico de mucho valor ya que es 
la organ ización en la que la clientela ha aprendido y utilizado 
más práctica s y la que más re lac ión tiene entre las prácticas 
enseñadas y la fuente prin cipa l de ingresos de sus clientes. 

) . 	 El aspecto económico ta nto en lo que se refiere al efecto de 
las p rác ticas utilizadas , como al costo de la adopción de las 
mismas es de gran importancia. La gran mayoría de los que han 
util izado prácticas agropecuarias inform an que éstas aumenta
ro n la prouucción . 

4. 	 La compatibilidad de las prácticas enseñadas por los extensionis
ta s COll las creencias del agricultor es mu y importante. La f:Jlt a 
de compat ibili dad se encuentra casi al mismo nivel que la falta 
de dinero para la no adopción o utilización de las prácticas. En 
pa rte es to se debe a que no se d isponc de la tecnología apropia
d:J para las condiciones de trabajo de los agricultores y a las 

malas expe ri encias de los agricultores o campesinos que han 

originado una percepci ó n desfavorabl e. 
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APENDICE A 

Agencias de Extensión del lCA en Antioquia , Frentes de trabajo. 
Clientcs Atendidos y Entrevistados, Agosto 1971. ~ 

Clientes 
Agencia Frcnte de Trabajo 
Ex tensión Total Entrevistados 

Un ao 

Frontino 

Sonsón 

Orobugo 
La Cartagcna 
Pavón 
El Salado 
Sabanas 

Las Cruces 
Mangurum a 
El Chascal 
Musinga 

Alto Sabanas 
Ll anada s 
Robl alito 
Sirigua 
Tasajo 

44 
37 

11 6 
151 
98 

63 
120 

78 
64 

183 
152 

90 
89 

116 

18 

16 
14 

14 
16 
15 

14 

14 

14 

Total 1.40 1 135 

AP ENDICE B 

Agcncias de Ex tensión de la Federación de Cafeteros en Antioquia , 

Muni cipios por Agcncia y Clientes atendidos, Julio 1971. 


Agencia 
Extcnsión Municipios Clientes atendidos 

Andes 3 752 
Fredoni a 5 450 
Jericó 6 676 
Medellín >:' 15 684 
Occidente 19 580 
Oriente ':< 13 1.217 
Salgar " 4 658 
Sansón 5 563 

Total 70 5.580 

* Agencias de Extcnsión dondc se hicieron entrevi stas . 
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APENDICE C 

Agencias de Extensión de la Federación de Cafeteros en Antioquia donde 
se hicieron entrevistas, Frentes de trabajo, clientes atendidos y 

entrevistados, septiembre, 1971. 

Clientes
Agencia Frentes de Trabajo
Extensión Atendidos Entrevistados 

Medellín 1) Armenia y Heliconia 92 15 

2) Santa Bárbara 127 15 

3) Eb6jico, San Jerónimo. 232 8 
Sopetnín 

4) Valle de Aburrá 222 

Oriente 1) Guadalupc 116 15 

(Nordeste) 2) Yolombó 130 15 

3) San Rafael 206 16 

4) Cocornií 209 

5) San Roquc 354 

Salgar 1) Barroso 1 142 14 

2) Barroso r r 101 16 

3) Bolívar - arriba 125 

4) Com:ordia 103 13 

5) Betulia 144 

6) Bolívar - Cen! ro 25 

127Total 2.128 
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APENDICE D 

Agencias de Extensión de la Secretaría de Agricultura de Antioquia, 

llamadas Centros Regionales, Suboficinas de Centros Regionales y 

nudeos experimentales, septiembre 1971. 

Centros Suboficinas (¡deos 

Chigorodó ,', 

Antioquia • 

Andes 

Rionegro 

Cisl1cros 

Yarumal • 

Caueasia ':' 

Pucrto J:krrío ':' 

Turbo 'o' 

Sopdr<Ín ' 

Cañasgordas • 

Tálllesis 

Abejorral 

Sansón 

La Unión · 

Granada 

Jan Carl os 

Guadalupc 

Yalí 

Entrerríos • 

Santa Rosa 

San Pedro ," 

Z aragosa 

Neeoc lí 

D<lbeiba 

San Luis 

Carolina 

Ituango'" 

Segovia 


Cáeeres 


Casabe 


,~ Agencias de Extensión elegibles para q1 estudio. 
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APENDICE E 


Agencias de Extensi6n de In Secretaría de Agricultura que enviaron 


listas de clientes atendidos y los entrevistados, septiembre 1971. 


Clientes
Agencia Frente Je Trabaio 
Extensión Atendidos ':' Entrevistados 

Rionegro Marinilla 26 4 

Santuario 150 22 

Rionegro 41 4 

La Unión La Unión 96 14 

I tuango Ituango 57 

Puerto Berrío Puerto Berrío 53 2 

San Pedro San Pedro 230 15 

Yarumal Yarumal 24 5 

Campamento 29 :2 

Entrerríos Entrerríos 29 

Cañasgordas Cañasgordas 117 14 

Sopetrán Sopetrán 38 7 

San Jerónimo 43 5 

Antioquia Antioqui~l 74 13 

107Total 1.007 

Número de clientes atendidos que figuraban en las listas enviadas por 
los extensionistas. Algunas li stas incluyen clien tes repetidos hasta tres 
veces, otros que habían fallecido b que habían vendido sus fincas. 
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