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5

RODUCCWN
El sector rural costarricense depende ampliamente de un desarrollo tecnológico ba-
sado en la adaptabilidad de las prácticas agrícolas hacia las varias condiciones de
la producción, que se diferencian por aspectos agroecológicos y socioeconómicos,
como una forma de garantizar una producción económicamente rentable, social-
mente aceptable y ambientalmente compatible y amigable.

En este sentido, los servicios de investigación, transferencia y fomento tecnológico,
estatales o privados, asumen un papel fundamental.

La geografía del territorio nacional y la variabilidad de los ecosistemas, aunado a la
distribución minifundiaria de la tierra y los diferentes sistemas de producción, difi-
cultan y vuelven más compleja la generación y transferencia de tecnologías. La dis-
tribución de la tierra implica un gran número de productores y familias que necesi-
tan atención técnica, pero que, manejan individualmente pequeñas áreas y toman
sus decisiones a este nivel. Por otro lado, los demás factores conllevan a la necesi-
dad de esfuerzos mucho mayores en la investigación y transferencia de tecnologías
adaptadas a las diferentes condiciones agroecológicas y socioeconómicas. Por la
presencia de estos factores, el impacto de determinadas tecnologías puede ser geo-
gráficamente reducido.

Ante esta situación, la tendencia en las organizaciones e instituciones que ofrecen
servicios técnicos al productor es el trabajo con grupos organizados, como un me-
canismo para hacer llegar de forma más rápida y amplia, los conceptos, métodos y
técnicas que se plantean desarrollar en una zona. Es una forma de difundir más am-
pliamente las informaciones a costos de servicios más bajos por unidad de área
atendida. Lo anterior está plasmado en los documentos orientadores del Servicio de
Investigación y Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), desde
el año 1992 (MAG, 1992 y 1995).

Por otro lado, en el trabajo participativo con grupos de productores organizados, la
comunicación agricultor-agricultor asume un papel protagónico, quizás más que la
comunicación técnico-agricultor. Este proceso de comunicación más abierto re-
quiere de algunos elementos importantes para que la información llegue de mane-
ra correcta a todos los participantes de la organización y que las técnicas incorpo-
radas no sean difundidas hacia ambientes o sistemas de producción en donde no
presentan el mismo comportamiento.

En este sentido, pasa a ser una meta importante el logro de mecanismos comple-
mentarios para aumentar aún más la eficiencia del servicio técnico, que sean capa-
ces de ampliar su capacidad de cobertura sin perder el contenido técnico. Así, se-
leccionar grupos de agricultores a través de criterios que permitan que la experien-
cia generada localmente con ellos, pueda ser difundida de manera rápida, segura y



fácil hacia otras áreas similares y por los propios agricultores, es una etapa funda-
mental del trabajo del extensionista para alcanzar aquella nieta.

En este Módulo 11-3 se discute una metodología para la selección de áreas de traba-
jo donde se concentra inicialmente la implementación de acciones de los servicios
de investigación adaptativa y extensión, para luego difundir los resultados y la ex-
periencia generada hacia ambientes agroecológicos y condiciones socioeconómi-
cas similares, contando con el apoyo de los agricultores de esta área.

Tal metodología puede posibilitar la difusión más segura, fácil y sistematizada de
los resultados y experiencias generadas y facilitar la comunicación, puesto que la
difusión se hará sobre una situación concreta dentro de la zona.

Asimismo, esta metodología tiene como objetivo complementar aquella utilizada
por el MAG y otras instituciones para seleccionar áreas de trabajo, a la vez que aña-
de el criterio de la "microcuenca hidrográfica" al criterio de "grupo de agriculto-
res". También busca sistematizar el proceso de selección, tomando en cuenta varia-
bles socioeconómicas y agroecológicas.

Con esto se espera que los servicios técnicos agrícolasl, públicos y privados del
país, puedan aumentar su cobertura bajo criterios que permitan mantener o aumen-
tar la confiabilidad de las recomendaciones, en cuanto a su grado de adaptabilidad
a los diferentes ambientes agroecológicos y socioeconómicos, para el desarrollo de
una agricultura conservacionista.

1 La palabra "agrícola" engloba la producción de cultivos, ganadería en general y actividad forestal,



2TOS CONCEPTUALES DE LA METCT1OGIA

Características principales

La metodología se basa en el desarrollo de la experiencia local, ya sea técnica, me-
todológica, organizativa y/u operativa, en condiciones agroecológicas y socioeco-
nómicas definidas, para luego irradiarla hacia áreas similares, valorando el papel de
los agricultores en un proceso en el cual, la extensión horizontal agricultor-agricul-
tor ocupa un papel fundamental y en donde el extensionista2 cumple el papel de
facilitador y asesor.

Esta metodología asume que:

A pesar de su heterogeneidad, el ambiente en donde ocurre la producción
agrícola presenta características que permiten la identificación y mapeo de
unidades que guardan cierta homogeneidad en cuanto a variables agroeco-
lógicas (biofísicas) y/o socioeconómicas.

Las técnicas que son apropiadas a una pequeña área dentro de cada unidad
"homogénea" pueden ser difundidas al resto del área y a otras áreas simila-
res, sin que sean necesarias nuevas experiencias y esfuerzos de investiga-
ción, adaptación y validación.

La existencia de una pequeña área que sirva como punto de referencia tec-
nológica, metodológica, organizativa y/u operativa, dentro del ambiente en
que se desarrollan las actividades agrícolas locales, facilita el trabajo del ex-
tensionista, quien pasa a tener ejemplos para enseñar dentro de su propio
ambiente, realizados y difundidos por los propios agricultores.

En otras palabras, el método parte del principio de que es más fácil, barato, seguro
y eficiente generar experiencia en pequeña escala para luego irradiarla hacia las
áreas similares, contando con la participación de los productores en el proceso. A
mediano y largo plazo el impacto del servicio puede ser mayor.

El método también asume que las comunidades locales, para hacer uso y manejar
adecuadamente los recursos naturales, no basta con organizarse sin tomar en cuen-
ta los factores geográficos e hidrológicos del medio en que viven. Muchas variables
que estas comunidades plantean manejar, solamente podrán generar un impacto
importante y positivo, si los dos factores citados están considerados.

2 5e refiere al funcionario que ejecuta servicios de extensión y que labora en instituciones públicas o privadas. No se
trata específicamente del extensionista del MAG.

CRITERIOS PE SELECCION PE AREAS PE TRABAJO 7



La homogeneidad del ambiente

Cuando se desarrolla una experiencia en pequeña escala para luego difundirla ha-
cia áreas similares más grandes es fundamental conocer la dimensión de éstas, pa-
ra que la difusión se haga de manera segura y eficiente. Cabe señalar que desde el
punto de vista agroecológico y socioeconómico no existen ambientes iguales. Ni si-
quiera a nivel de dos fincas vecinas se puede hablar de igualdad, ya que en cada
una de ellas existen diferentes personas que toman decisiones basadas en valores,
costumbres, conocimientos y habilidades diferentes. Lo que sí existe son ambientes
que guardan similitudes en cuanto a ciertas variables o conjunto de variables. Estas
variables pueden ser seleccionadas según la importancia que representan para los
objetivos que se persiguen y pueden ser zonificadas según rangos de valores, den-
tro de los cuales se espera un comportamiento relativamente uniforme de las varia-
bles tecnológicas involucradas en el proceso de producción, de la tecnología que
se pretende incorporar y de su impacto.

En este sentido, los ambientes que guardan homogeneidad según variables estable-
cidas pueden ser identificados y mapeados claramente, en diferentes escalas y gra-
dos de detalle, conforme ha sido descrito en el Módulo 11-2 de esta SERIE.

Por ejemplo, el tipo de suelo es una variable importante para el manejo adecuado
de los recursos naturales. Así, esta variable puede ser seleccionada y sus unidades
homogéneas ser identificadas y mapeadas, en diferentes niveles (Orden, Sub-Or-
den, ...) y escalas.

La identificación de estos ambientes "homogéneos", tanto agroecológica como so-
cioeconómicamente, es importante para conocer hacia dónde pueden difundirse
los resultados y las experiencias técnicas generadas en un área determinada.

Tomando como base la literatura sobre el terna, los ambientes "homogéneos" pue-
den ser definidos según el tipo de variables que se toman en cuenta.

Así, se define el ámbito de recomendación como el área que presenta un conjunto
de variables agroecológicas (bioffsicas) dentro de un rango de valores que definen
un patrón uniforme de respuesta de parte de las variables tecnológicas involucradas
en el proceso de producción, las cuales presentarán un comportamiento similar a
lo largo y ancho de su extensión. En este caso se asume que una técnica desarrolla-
da en un área donde prevalecen ciertas variables agroecológicas y esté adaptada a
ellas, puede ser difundida hacia áreas donde los rangos de valores o características
de las mismas variables agroecológicas son similares.

Sin embargo, sólo el ámbito de recomendación definido por las variables agroeco-
lógicas no es suficiente para garantizar que la técnica pueda ser difundida hacia
toda su área. Lo anterior debido a que hay variables socioeconómicas que casi



siempre son determinantes para definir el grado de adaptación de la técnica en un
determinado ambiente. En este sentido, es necesario formular un concepto adicio-
nal de homogeneidad del ambiente, que incluya las variables socioeconómicas más
importantes.

Así, se define el dominio de recomendación como el área que presenta un conjun-
to de variables agroecológicas (bioffsicas) y socioeconómicas dentro de un rango de
valores que definen un patrón uniforme de respuesta de parte de las variables tec-
nológicas involucradas en el proceso de producción, las cuales presentarán un
comportamiento similar a lo largo y ancho de su extensión. Se asume que una téc-
nica desarrollada en un área donde prevalecen ciertas variables agroecológicas y
socioeconómicas y esté adaptada a ellas, puede ser difundida hacia áreas donde los
rangos de valores o características de las mismas variables son similares.

La definición de dominio de recomendación siempre encierra su área dentro del
área del ámbito de recomendación, por ser un detalle de éste.

En el Recuadro 1 se presentan algunas variables agroecológicas y socioeconómi-
cas comúnmente tomadas en cuenta para definir ambientes "homogéneos". Las
variables tecnológicas también listadas en el Recuadro 1 son aquellas relacionadas
con los sistemas de producción, cuyo comportamiento en un determinado ambiente
definen los rangos de valores para las variables agroecológicas y socioeconómicas.

El concepto de dominio de recomendación expresado anteriormente es una adap-
tación de la definición utilizada por el MAG (MAG, 1992), que lo define como la
"recomendación técnica que se le hace a un grupo de agricultores con una proble-
mática agrobiológica y socioeconómica similar, y que por lo tanto la recomenda-
ción es pertinente y válida", lo que equivale a decir que es el área hacia donde una
recomendación técnica es pertinente y válida porque guarda similitudes de condi-
ciones agroecológicas y socioeconómicas para el proceso productivo.

El criterio de que una técnica desarrollada en un determinado ambiente agroecoló-
gico y socioeconómico, puede ser difundida hacia las áreas similares, puede ser
aplicado en diferentes niveles sociogeográficos:

0 Desde una práctica individual hacia áreas donde ella pueda ajustarse agroe-
cológica y socioeconómicamente (dominio de recomendación de la prácti-
ca), conforme lo define el MAG (1992).

Desde una finca con su sistema de producción específico y sus condiciones
agroecológicas hacia fincas con características agroecológicas y socioeconó-
micas similares (dominio de recomendación de la finca).

CRITERIOS PE SELECCION PE AREA5 PE TRABAJO 9



R
ec

ua
dr

o 
1:

V
ar

ia
bl

es
 a

gr
oe

co
ló

gi
ca

s,
 v

ar
ia

bl
es

 s
oc

io
ec

cn
é:

-.
1i

ca
s 

y 
va

ria
bl

es
 t2

cn
c:

6g
ic

as
 n

or
m

al
m

en
te

 le
:-

.-
.z

da
s

en
 c

ue
nt

a 
pa

ra
 d

ef
in

!:.
hi

to
s 

y 
do

m
in

io
s 

de
 r

ec
om

en
da

ci
ón

.

ro
n7

an
ci

.c
 c

or
no

 e
je

ni
rl,

.lo
 e

gí
n 

H
ue

ra
r 

!o
rc

e.
 L

is
 {

w
r-

z,
 q

ue
 [-

T
cf

-,
ef

?;
-,

91
1 

lo
o 

si
gu

ie
nr

es
-le

!o
lc

an
ic

as
 C

er
vc

rA
l y

T
ril

23
rin

: c
lin

ic
s 

A
fto

is
ol

e.
-7

, o
 ii

lc
cp

i;i
oo

ic
'e

 c
on

 c
ar

-,
.c

re
rr

or
ic

as
 jr

ifl
ic

ao
: 7

 e
>

,tu
ra

 In
u2

, l
u 

on
:

lre
n.

1-
io

s:
 p

ic
o

;-
ru

Ji
n,

--
il 

i.a
ria

nc
io

 e
nc

re
rn

,5
!"

lc
il

co
_l

o 
el

 ,i
t1

.2
, k

ui
 i

Lo
7

,,i
0 

50
00

 i-
e,

_7
14

1,
 E

ll 
el

. l
eo

re
-

om
en

4a
ci

on
es

- 
so

br
e 

co
lri

vc
s,

,
si

sr
er

na
s,

 A
e

fc
cl

7.
,Is

 4
e 

si
e;

17
1-

ra
,

:::
?7

T
re

 O
tr

»-
S

 n
iji

H
n-

t:'
,;(

10
10

.)
10

?7
S

,C
O

is
 r

el
3r

o,
,-

-%
-r

ne
n`

e
un

ifo
r.

.r
;e

:.5
,

es
r,

,J
ll,

7:
y 

no
 A

or
rio

liC
 c

lr"
c'

cf
-I

ne
ric

io
n 

rn
u:

v 
/,'

"r
1r

O
rr

r,
.M

re
,

po
r:

 r
c-

..7
Li

er
L.

Y
'

h

4,
,7

1 
1E

'
.s

is
tfm

as
 J

e 
rr

cr
IfI

ss
io

n
co

co
c 

en
 L

.7
e 

n'
in

;
1u

l7
fr

cu
ls

s,
 l'

ui
 5

1C
C

F
v 

iti
ct

r,
o.

hr
ie

ri 
re

 c
.9

,
03

[0
C

l O
i,C

C
IS

ni
O

 o
it 

el
 c

le
 u

t:5
) 

4e
 r

itq
C

11
.1

1,
1.

F
ri:

,
ic

c
sr

ci
ic

us
 C

e 
[-

H
.:V

I)
 4

e 
..-

12
ra

 fa
,n

tl,
ar

.

E
n 

es
re

 4
c,

ni
tH

o 
(le

 r
ec

on
le

,)
,-

1.
3c

-O
n 

Is
o 

ci
C

o 
f-

el
e:

ci
oa

,-
la

 e
l à

re
a 

ril
or

o 
4e

 J
au

ul
 t 

C
c 

La
 P

o,
 r

T
7u

oa
.

,c
c4

,,,
-.

1-
1 

se
t

rc
r 

to
s 

,. 
.ir

ic
ul

-
7-

_-
`r

c7
Z

3 
(le

 o
tr

as
 ,F

,r
e.

as
 A

el

V
A

R
IA

B
LE

S
 A

G
R

O
E

C
O

LO
G

IC
A

S
V

A
R

IA
B

LE
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
A

S
V

A
R

 A
IR

E
S

 T
E

C
N

O
LO

G
 C

A
S

°
G

eo
m

or
fo

lo
gí

a;
0

T
am

añ
o 

de
 fi

nc
as

;
O

T
ip

os
 d

e 
cu

lti
vo

s 
y/

o 
ac

tiv
id

ad
es

;

o 
T

ip
os

 d
e 

su
el

os
 p

re
do

m
in

an
te

s;
0

F
or

m
a 

de
 te

ne
nc

ia
 d

e 
la

 ti
er

ra
;

0
V

ar
ie

da
de

s;

o 
C

ap
ac

id
ad

 d
e 

us
o 

de
 la

 ti
er

ra
;

0
C

ul
tiv

os
 o

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
om

in
an

te
s

0
F

ec
ha

s 
de

 s
ie

m
br

a
y

co
se

ch
a;

0
E

st
ad

os
 d

e 
de

gr
ad

ac
ió

n 
de

 la
en

 e
l s

is
te

m
a 

de
 p

ro
du

cc
ió

n;
e

T
ip

os
 d

e 
m

ec
an

iz
ac

ió
n 

de
l s

ue
lo

;

tie
rr

a;
0

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 d

e 
m

an
o 

de
 o

br
a;

F
er

til
iz

ac
ió

n;

0
P

is
os

 a
lti

tu
di

na
le

s;
P

irá
m

id
e 

de
 e

da
d 

de
 lo

s 
ag

ric
ul

to
re

s;
0

C
on

tr
ol

 d
e 

la
 e

ro
si

ón
;

0
P

ai
sa

je
 (

pe
nd

ie
nt

es
 d

om
in

an
te

s,
 fo

rm
as

 d
e

0
N

iv
el

 d
e 

te
cn

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
is

te
m

a
o

O
cu

rr
en

ci
a 

de
 p

la
ga

s
y

en
fe

rm
ed

ad
es

;

re
lie

ve
,

et
c.

);
de

 p
ro

du
cc

ió
n;

0
N

ec
es

id
ad

es
 d

e 
rie

go
 y

/o
 d

re
na

je
;

o 
Z

on
a 

de
 v

id
a;

O
T

em
pe

ra
tu

ra
s

(p
ro

m
ed

io
, m

ín
im

as
, m

áx
im

as
);

°
D

is
po

ni
bi

lid
ad

de
 h

er
ra

m
ie

nt
as

,
eq

ui
po

s
y

m
áq

ui
na

s;
0

O
tr

as
...

O
E

va
po

tr
an

sp
ira

ci
ón

;
D

is
po

ni
bi

lid
ad

 d
e 

ca
pi

ta
l;

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 la
 ll

uv
ia

;
0

A
cc

es
o 

al
 c

ré
di

to
;

0 
M

es
es

 s
ec

os
;

o 
O

tr
as

0 0

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
en

de
ud

am
ie

nt
o,

A
rr

ai
go

 a
 la

 ti
er

ra
;

0 o

F
or

m
as

 d
e 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n
y

m
er

-
ca

de
o,

C
on

oc
im

ie
nD

o
y

ha
bi

lid
ad

es
 d

e
lo

s

ag
ric

ul
-c

or
es

;
O

tr
as

.



CRITERIOS PE SELECCION LE AREAS DE TRABAJO
11

Desde un área con sus sistemas de producción y sus características propias
hacia una zona similar (dominio de recomendación del área).

Ni los ámbitos, ni los dominios de recomendación, necesariamente poseen áreas
continuas; por el contrario, éstas casi siempre son discontinuas, en función de que
las características agroecológicas y socioeconómicas son muy variables espacial-
mente.

Las áreas de experiencia local

El área que se selecciona en el interior de un dominio de recomendación, destina-
da al desarrollo de experiencia técnica, metodológica, organizativa y/u operativa
para ser difundida hacia todo el dominio, puede poseer variadas denominaciones.
Esta ha sido denominada como área demostrativa, área de innovación tecnológica,
área de desarrollo tecnológico, área modelo, entre otras. Sin embargo, en el ámbi-
to del MAG se acordó denominarla como área piloto, ya que esta denominación re-
fleja de manera satisfactoria los objetivos que se plantean.

El área piloto posee un carácter de innovación tecnológica, y a la vez, de demos-
tración y enseñanza para los técnicos y agricultores del dominio de recomendación.

Presenta el carácter de pionera en el uso de ciertas prácticas mejoradas, agropecua-
rias y forestales. Mientras tanto, no debe ser tornada como un modelo cerrado que
se pueda transferir en su totalidad hacia otras áreas del dominio de recomendación,
ya que estas sólo son similares y no iguales.

Por lo tanto, el área piloto puede ser definida como aquella pequeña área dentro de
un dominio de recomendación, seleccionada según criterios establecidos, cuyo
propósito principal es el desarrollo de una acción con un grupo de agricultores,
donde se introducen prácticas mejoradas para la producción y la conservación de
los recursos naturales, para luego difundirlas hacia otras áreas del dominio. Estas
acciones se desarrollan con el apoyo de técnicas de investigación, extensión y or-
ganización, ya sean corrientes o innovadoras.

Como el área piloto debe cumplir con el propósito de innovar, demostrar y difun-
dir experiencias hacia las demás áreas del dominio de recomendación, ella debe
presentar características agroecológicas y socioeconómicas lo más representativas
del dominio, como una forma de aumentar su radio de irradiación y de reducir las
necesidades de adaptaciones en donde aquellas características son menos simila-
res. Es decir, dentro de la "homogeneidad" del dominio de recomendación, gene-
ralmente hay condiciones agroecológicas y socioeconómicas que son geográfica o
socialmente más importantes o predominantes. En estas condiciones predominan-
tes debe estar ubicada el área piloto, para que sus resultados y experiencias puedan
alcanzar más área y/o más beneficiarios.

1111 ara generad
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El proceso de irradiaciò ri de resultados y experiencias

Una vez desarrollada la experiencia técnica, metodológica, organizativa y/u opera-
tiva en el área piloto, que esté en condiciones de ser difundida hacia otras áreas del
dominio de recomendación, el extensionista puede emprender un trabajo activo de
extensión para involucrar a los grupos de agricultores ubicados en éstas. Puede pro-
mover un proceso de intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias
entre los agricultores del área piloto y de las demás áreas, con énfasis en las inno-
vaciones allí generadas y aprobadas por ellos.

Las metodologías específicas de extensión, para ejecutar este proceso de irradiación
e intercambio de conocimientos y experiencias entre agricultores, son detalladas en
los Módulos del TEMA III de esta misma SERIE.

Las áreas de ampliación del área piloto son aquellas ubicadas dentro del dominio
de recomendación, cuyos grupos de agricultores organizados intercambian expe-
riencias con los agricultores del área piloto y reciben informaciones de éstos, en un
proceso organizado y sistematizado, promovido y facilitado por el extensionista.

El enfoque central de la metodología, el de lograr resultados y desarrollar experien-
cia en pequeña escala para luego irradiarla hacia áreas similares, desde el punto de
vista de la generación y difusión de tecnologías presenta los siguientes aspectos im-
portantes:

Las experiencias son desarrolladas por los propios agricultores en su ambien-
te agroecológico y socioeconómico, asesorados por los técnicos; allí estas
experiencias son visibles, medibles y sentidas por ellos y por los potenciales
usuarios, agricultores vecinos y grupos de agricultores de las áreas de am-
pliación.

Lo anterior aumenta la cobertura del servicio de extensión, ya que los pro-
pios agricultores difunden a sus compañeros las experiencias positivas que
han adoptado.

Baja los costos y reduce las necesidades de medios logísticos del servicio de
extensión, en comparación con la atención a agricultores individuales y/o
aleatoria.

Puede definir más claramente las necesidades de investigación, así como
puede crear mejores condiciones logísticas para la ejecución de acciones de
desarrollo tecnológico a nivel de finca.



CRITERIOS DE SELECCION DE AREAS DE TRABAJO 13

Es importante tener en cuenta que en el proceso de irradiación no se debe pensar
en transferir paquetes tecnológicos completos, complejos o cerrados, sino más bien
técnicas específicas o pequeños conjuntos de éstas y experiencias que se ajusten a
las necesidades de los agricultores de las áreas de ampliación, dentro de cada sis-
tema de producción específico y siempre según un proceso planificado con ellos.

Primero, porque las variables involucradas en el proceso de difusión y adopción de
nuevas tecnologías son múltiples y la complejidad de las interacciones entre ellas au-
mentan en la medida que se consideran más de una practica a la vez. Es mucho más
difícil para los agricultores comprender y aceptar la transferencia de paquetes tecno-
lógicos completos y complejos que introducir técnicas más sencillas dentro de lo que
están acostumbrados a manejar. Al intentar hacerlo complejo, el extensionista pue-
de estar inviabilizando buenas posibilidades de transferencia tecnológica, ya que el
agricultor puede rechazar todo el paquete si un pequeño punto no es de su acepta-
ción o que no se ajuste en su sistema de producción. El concepto de dominio de re-
comendación es más ajustado para prácticas específicas con un número más contro-
lable de variables que para un conjunto de prácticas donde las variables involucra-
das son muchas. En este sentido cabe recalcar que el dominio de recomendación de-
be ser entendido de manera flexible, ya que se trata de similitudes y no de igualda-
des entre un conjunto de variables agroecológicas y socioeconómicas.

Segundo, porque en la definición de los ámbitos y dominios de recomendación se
trabaja sobre un número limitado de variables, las más importantes para el área co-
mo un conjunto, mientras que las variables que gobiernan la recomendación de
una práctica específica pueden no estar consideradas del todo entre aquellas.

En este sentido, pueden haber ciertas técnicas y experiencias desarrolladas a nivel
del área piloto que no alcanzan ser irradiadas hacia todo el dominio de recomen-
dación. Por otro lado, pueden haber otras que pueden ser transferidas hacia fuera
de él. El ejemplo del Recuadro 2 ilustra este planteamiento.
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Recuadro '2:
Relaciones entre el dominio de recomendación de una técnica individual y
el dominio de recomendación de un drea con sus sistemas de producción.

El zirobito recomrtidvOn del Zire-1 piloto cle Lat,r,-dor de Oi1 t,t9teo incluye las
3rez..ls rc'roZ le Espara3 y Orocilui y tnnll,iien al,,JunLis Jreas MiSr110 1)1-

so 311it1ditml, utdc3das en lo reni1l5ulc.1 Je HICOy:A. L uyos suelo.-5 17'10,10(1111151110o

son uirk-,010,7, y Alf¡solet5 ,iircillosoc.). El (loillinio Je I CCOIHCIÌLISOICI Je est
Iro es incis restringido y a Ic.9nz,:-¡oueILis ..5.1reas dentro del ami)] ro c.-oil I 'OCI I I

:nll[cultores que Malleli,"90 producciOn involuct sii Li requeira ga-
rlaJel'13 Je JoNe pror6si-to, (J. cultivo Io oranoo
dulce, pipic'idl y fru ruyiejo y ttLiceiric;n1.

En el a<re,:i rilotoso lis conirroliado y ,:il'undido el oroioLle cincel traccion
Hra conservicioru,gta Je OF111e1L71, rIlel6n e otros cultivos, en

tel 1'61105 con rendien- r e s inferiores:, 31 1570, cono form,a ,le manreiler nio col,ert
ve,jet-rd de 13 c,uperFicielument djua y no niczol,:,Ir lori-

zolir e A COi cl hot zoo F Je estos suelos. El lorizon ro A es di hl pero i ouy ,10!-
04,clo y el lionzon le C> mjs pol?re, an;illos_7 y Je

El (lomillo de recorreildrici6n rura el 5r5c lo de cincel U-Lloro:jallo COlfiC1612:
ell parre ecol el doirmiio reeemen,,LieOti L el J11*(3,3 p11e10 Je Li1't'sJoi ys ,due 05-

re incluye tei renos con 110.5 de 15% Je pendienre, 11.1(13 donde 13 rrjericri 110 >uc-

de ser irradud,,i, Por otro lado, 1,1 rract 1,749 1.20J1'0 ser JifunA13 y nplicc1,9 011 StOSS
fuer3 del dominio de I econicrdacion (1:1 riloto, siempre y en...9lido estoli pre-
sentes 3quell3s vartaNe,5 que Iltyclion a recomen4larl¿i en cl :n'ea riloto (rt-c-,,,5encir3
cle Ulusol o Alfisol, cultivos en que 11,=7, sido comrrot.,..Rda, terrenos con 111e1105 (le

Je pendiente) y las oondiciones t-,ocioeconOiricdslo perinitJri (disponi1,7iliJ3J
Je trAcciOn c,r.acroriz3J3).

Estos 3p,9rentes oliFerencias :se clet'oqi o quo el ,...irec,J piloto y '3LI ,l011 114:1 Je 1.ec.o-

tnerid3ciOn incluyen terrenot.5 cou nus le 5"/;, Je peridiAi LO, 1111Cl irlOS quccore:eril-c'll.Fleeifle;.1 lo posee COMO l(t111 te.

ca hidrográfico

La producción agrícola está basada en la utilización y el manejo de los recursos na-
turales, principalmente el suelo y el agua. Cuando se plantea desarrollar un proce-
so de producción que sea económicamente rentable, socialmente aceptable y am-
bientalmente efectivo, es necesario tomar en cuenta muy de cerca los aspectos que
permitan converger o conciliar los objetivos de la producción con los de conserva-
ción de estos recursos.

La rnicrocue
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En este sentido, al planificar acciones de investigación, extensión y fomento de la
actividad productiva, es fundamental que se tome en cuenta el medio físico en que
la comunidad está produciendo y viviendo. Este aspecto es aún más importante
cuando se trata de comunidades ubicadas en áreas de ladera, con predominancia
de minifundios, en donde la interdependencia entre fincas, desde el punto de vista
hídrico, es muy grande.

Además, el impacto positivo esperado, derivado de acciones dirigidas a producir y
a conservar los recursos naturales, será más grande si la comunidad, al organizarse
para ellas, toma en cuenta las características geográficas e hidrológicas del territo-
rio en donde se desarrollarán.

Lo anterior implica que la organización comunitaria en la zona rural, sólo toman-
do en cuenta los aspectos sociales (relaciones de amistades, parentesco, escuelas,
vecindario en caseríos, entre otros aspectos de agregación social), no llega a satis-
facer las necesidades para planificar y ejecutar acciones para usar y manejar mejor
los recursos naturales y lograr impactos positivos importantes sobre el ambiente. En
el Recuadro 3 se discute e ilustra lo planteado.

Esto conlleva a la necesidad de que la comunidad se organice tomando en cuenta
también el factor geográfico e hidrológico de donde vive. La unidad más adecuada
en este sentido es la cuenca hidrográfica de pequeñas dimensiones microcuenca
hidrográfica.

La metodología de trabajo discutida en esta SERIE considera y recomienda que los
grupos de agricultores seleccionados para la prestación de servicios de investiga-
ción, extensión y fomento de la agricultura conservacionista sean grupos cuyas fin-
cas ocupen y definan una microcuenca hidrográfica, o por lo menos, un sector de
la misma que sea hidrológicamente independiente y manejable.

Añadir el concepto de microcuenca hidrográfica en la definición de los grupos de
agricultores para el trabajo de extensión y fomento no es un "lujo metodológico",
sino que toma en cuenta una variable importante para el uso y manejo adecuado
de los recursos naturales, para cumplir con el objetivo de producir y conservar.
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Recuadro 3: Discusión sobre las limitaciones de un grupo de agriculiores
organizados "socialmente" para el desarrollo de actividades relacionadas
con el uso y manejo de :os recursos naturales.

Se ilustro d o3S0 dc 1.111 (It'Llp0 c 211.1C1,11170ret5 JILle cota muy Pien ortlanizaJo 00-

rno "grupo social-, ouyo rwitic?..,91 criterio Cle pari;icipecien Oil el grupo he sido el , le
vivir en LlIl coserlo dervic r,ocios ylo empai ent actos, en donde Li cola-
horaciOri mutua ha sido Frecuente. Sin emhargo, loo pai ticipantes de este grupo
organizado -tienen sus fincas u12i00J05 eleatoric-,mente dentro del jre a ale, 13Fia
cesen°. EcJecii, en el Orea hoy otias fincas de por medio. cuyes JuMos no per-
tenecen 3 le 01'61'AlliZJC1611.

c'l,Lc311'510I'llS1--3 seleccione este gi L1120 00hr10 l?ellefiClial-l0 de les servicios de e.-

siOri pecle Cr4.9El'ailr Je ini.mera onicicuircll para ti a rel de cierres rel ri9O. calco
como le cepacitaci6n, organcaci6n,idininistrecit5n Je fincch..), Joinercializeci6n,
'111-re Orr0.3. I1 cl:111l'argO, CLIelt16.10 07-; rl'etc'll Je r,f.rit-ic, rc-tc,cioria.ios coi cl uso y
manejo Je los recursos naturales la tarea JiFicilinen ce cendrj le iiísune efioiencia,
porque el drupo no brivilioje le TIOITZ.9 ell tedi SUI eXte/1016l1 y los acciones pedran
quedar GOt ros o Oc't-n16-9,1,10.

ror ernirio, si se plantea proteger el curse lo acjLI3 qLIC SLIITe al casen°, poco so
lograre senThrencio I-,osques proteurcne,-, en 130 Finis je los poi ticipantes del
(jrupo social, ya que proE-2ohlemente muchas de los dices osc,r,,,a4gicesi para
Fron:icibil Je dicho ni,mantial fu) per amezcati a los cagricultores de este grupo.
Aun cuando otros agricultores de del grupo social, cuyas I ll1L.3asl L'OrJ11 LIH-

cac las dentro del arce Je con triNciOn del neuen tie (7.0113 Je 11,231'ge C101 Itlallell-
ri31), protejan sus fincas. tampoco se logrero el impute esperado. El mayor im-
pacto se lograre cuanLic los agricultores cle dr.41T.11/ o Je fuera del gt upo social,
cuyas fincas esten uPicedas dentt o Je lo cuenca hidregrafica de aquel curso Je
agua (grupo,..,ociogeografice) y que poseen j11',95 para Jc1Jubii' el
comportamiento del agua en la CLICI1,:le y la protecciOn del manantial. sictuPren
1-,osques o conserven tuejot estas ereas estratgica s identificadas. La misma te-
fleieti se podría 113Cfr muchas o-rr,:is,,..9t1.317los, tales como, clispotill,ilidad de
agua poi e riego u otras actividades, control de ero5iOn, principalmente el mano -

o de la escerrentfa, control de la conraminaciOri, el c.

En el Módulo 11-4 de esta SERIE se discute con más detalle la planificación y ejecu-
ción de acciones en microcuencas hidrográficas.

En la Figura 1 se muestra de manera esquemática lo planteado en este capítulo so-
bre los aspectos conceptuales de la metodología. Resumiendo, el territorio presen-
ta zonas "homogéneas" según variables establecidas y que pueden ser identificadas
y mapeadas: los ámbitos de recomendación, cuando se utilizan sólo variables
agroecológicas; dentro de cada uno de éstos son identificados los dominios de re-
comendación, que además de las variables agroecológicas se utilizan variables
socioeconómicas.



AR: Area piloto 1, 2,5...N. (microcuenca hidrográfico)
AA: Area de ampliación (microcuenca hidrográfica)
D11: Dominio de recomendación 1

DR2: Dominio de recomendación 2
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Dentro de cada dominio de recomendación o por lo menos en aquellos más impor-
tantes (prioritarios) se define un área piloto, dirigida al desarrollo de acciones de in-
novación técnica, metodológica, organizativa y/u operativa. Luego de haber desarro-
llado la experiencia, los resultados son difundidos hacia áreas con otros grupos de
agricultores, dentro de la dimensión del respectivo dominio de recomendación. Tan-
to el área piloto como las áreas de ampliación se caracterizan por grupos de agricul-
tores organizados a nivel de una microcuenca hidrográfica o un sector de la misma
que sea hidrológicamente independiente y manejable.

DEFINICION DE Al\,413!iTOS Y DOMINIOS
DE RECOMENDACION

La definición de ámbitos de recomendación se hace a partir de estudios básicos ya
discutidos en el Módulo 11-2 de esta SERIE, buscando definir áreas que presentan
ciertas características de homogeneidad según variables agroecológicas selecciona-
das, las cuales inciden sobre variables tecnológicas determinantes para la produc-
ción y para el manejo y conservación de los recursos naturales en aquel ambiente
considerado.

Algunos criterios importantes para seleccionar las variables que definirán el ámbito
de recomendación se describen a continuación:

Variables que inciden más fuertemente sobre la producción y la conserva-
ción de los recursos naturales.

Variables que también sirvan para diferenciar unos ambientes de otros den-
tro de la zona (variables diferenciales).

Variables con características de sencillez para manejo, con valores ya dispo-
nibles en una base de datos.

El número de variables seleccionadas para definir un ámbito de recomendación de-
be ser el mínimo posible, siempre y cuando se cumpla con el objetivo de ser un
área "confiable", según los objetivos de la acción que se plantea desarrollar. Nor-
malmente las variables agroecológicas seleccionadas están entre aquellas ya enun-
ciadas anteriormente en el Recuadro 1.

Las áreas piloto que se encuentran en ejecución, actualmente tuvieron sus ámbitos
de recomendación definidos a través de la variables mostradas en el Recuadro 4
(van Laake, 1996).
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AMBITO AREA
PILOTO

RANGO
ALTITUD

ROIM43911

Se ha utilizado la variable rango altitudinal porque 05 una característica marcante del
territorio que determina una serie de respuestas tecnológicas, principalmente los ti-
pos y variedades de cultivos, forestales y otras actividades; esta variable incide tam-
bién sobre otras variables agroecológicas importantes, tales corno: temperatura, eva-
potranspiración, vientos, brillo solar, precipitación, ocurrencia de plagas y enfermeda-
des, entre otras. Además se ha utilizado el Orden de suelo corno una variable fácilmen-
te disponible en la base de datos del MAG y porque incide sobre variables tecnológi-
cas, tales como: tipos de cultivos, variedades y actividades, susceptil2iliciad a la ero-
sión, fertilización, mecanización, entre otras. Las demás variables (zona de vida, geo-
morfología y meses secos) han 500 utilizadas en combinación con las dos primeras
para diferenciar ambientes reconocidamente diferentes pero iguales en cuanto a alti-
tud y suelos. For ejemplo, el ámbito del área piloto ele Labrador de San Mateo apenas
con altitud y suelos incluye Arcas de la Vertiente Atlántica. Sin embargo, se sabe que
la zona de San Mateo es muy diferente en cuanto a otros factores. Así, incluyéndose
la variable meses secos y zona de vida se eliminan las áreas de la Vertiente Atlántica
del ámbito de recomendación de esta Arca piloto.

Arenal Tilarán 500-1200 Andisol e
Incept-isol

12mh-P
bmh-MS

VolcárlIGO

Atenas Altos de
Naranjo

000-1500 Inceptisol bh-T
bh-F

VOICA111C0

Cordillera Cedral de
Miramar

900-1500 Inceptisol y
And 1501

bmh-P
bmh-MS

Volcánico

Faldas Atlánticas Jauuri 100-600 Andisol bmh-T »
premontano

Volcánico

Pacífico Central Labrador 0-500 Ultisol y bh-T

Pacuare

Feclregoso

Linda Vista

Páramo

200-600

600-1000

Alfisol

Inceptisol

Entisol y
Andisol

bmh-T
bmh-12

bmh-T
bmh-F'

suelos no
aluviales

Península
de N icoya

F'iedras
Dlancas

San Isidro
ele Hojancha

Tinoco

200-900

100-300

Entisol y
Alfisol

Ultisol y
Entisol

bmh-T

Formas de
denudación >5

bmh-F' » >2
Turrubares Bijagual 200-800 Ultisol basal

Volcanes Tierra Andisol e
Centrales Dlanca +1800 Inceptisol Volcánico
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Aunque en esta tarea de definición de los ámbitos de recomendación se pueda pro-
ceder con extremado esmero técnico y metodológico, tomando corno base estudios
técnicos realizados, el conocimiento y la experiencia local (autóctona) es muy im-
portante. Por lo general, los resultados de los estudios aunados a la experiencia lo-
cal permiten una delimitación, aunque gruesa, del territorio, tomando como base
algunas variables determinantes. En el Recuadro 5 se discute un ejemplo.

Recuadro 5:
A través de algunas variables importantes para el proceso de innovación
tecnológica y del conocimiento local sobre el territorio es posible estable-
cer de manera gruesa ciertos ámbitos de recomendación.

En la regibi) Facífico Central se puede de inmediato, aulique Sin Llnii evaluaci6n pro-
fundizada y estudios afinados, delimitar 1,->or lo menos cuatro "irohitos de t'eco-
mendaciOn diferentes: 1. I s llanuras alLmales, COI] suelos mal dretiadc.-:..-> y riesgo
de anegamiento e i1unclaci6ii, piso altit udiral entre C/ y F.-50 ni.o.n.m.: 2. terraza
aluvial y coluvial, cou pretiominanc,ia de suelos Ultisole-5 o Alfisoler,5, piso
nal entre 50 y 500 3. superficies de denudaciOn, suelos Inceptisoles y
Enksoles, piso altituclinal entre 500 y1000 111.S.n,111. (estos n'es- calSOS se los
c;115riligue coi las variatIc.',s: fornia de paisaje, -tipos de suelo y piso altitudinal):
2odria ser las partes más altas de OO ni.s.itin en donde se tomaría tatn121611
en cuenta el 12rillo solar (horas Je l'3c,ii3C,V.111 solar directa), la distri[mciOn Je la

los meses secos como variahles Clifereil0i3d0t195 Ontre los jinle,itos
3 y 4 en el piso alritudinal entre los ECO y los 1000

017viiimente, 012servaciones y estudios mas esmerados pueden 3finar los resul-
tados: sin emhargo, con las inforniaciones ya disponiPlec, afiadidas del conocí-
mien co y eperieticias locales se puede 35/,:111ZE,r con acciones prjcticas. Normal -
roen te, los sistemas do producci6n predominantes permiten una ,9proximackiii Je
los ainhir os de recomendaciOn, ya que 3 tr',9VeS de los 3[100 OCLII re 1.111 CICI"C,0 "1113-

) 'o" 113 tui nl Je la relaci6ti sistema de proclucciOn arnhientc. Lo cultivos que Sc
Sien][21^311, 135 especies animales que se olían y la vegetaci6ti nativa que Sc' ,lesa-

i colla son excelc9ittes indicadores de las condiciones atotien-rales.

Para la definición de los dominios de recomendación, también se pueden tornar va-
riables entre aquellas ya presentadas en el Recuadro 1. La dificultad que se presen-
ta para definir geográficamente los dominios de recomendación es que las variables
socioeconómicas comúnmente están disponibles en bases de datos que toman en
cuenta apenas los límites administrativos del territorio (cantones y distritos) y no
consideran, por ejemplo, los límites agroecológicos corno la cuenca hidrográfica.
Lo anterior dificulta la aplicación sistemática de estas variables, razón por la cual,
el conocimiento empírico almacenado en las oficinas de extensión, organizaciones,
instituciones locales y en las comunidades son de vital importancia para la defini-
ción espacial de los dominios de recomendación.
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CRITERIOS DE SELECCIN

Selección Lie ámbitos y dominios de recomendació

Tomando en cuenta que las instituciones a nivel local no pueden trabajar en todas
las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de una zona, es necesario prio-
rizar las acciones en determinados dominios de recomendación. Así, la pregunta
básica que debe ser contestada claramente a nivel local es: en cuál o cuáles domi-
nios de recomendación se trabajará o se dedicará mayor esfuerzo institucional? En
este sentido, es fundamental definir criterios de selección que sean claros, sencillos
e imparciales, para que puedan ser discutidos y aceptados por la comunidad sin
grandes contradicciones.

Aunque estos criterios puedan ser elegidos por la propia comunidad técnica local
de manera participativa y en conjunto con la comunidad organizada, aquí se rela-
cionan algunas variables que normalmente se toman en cuenta en gran parte de las
situaciones:

Dimensión del ámbito de recomendación o dentro de él, del dominio de re-
comendación, buscando mayor cobertura e impacto territorial de las accio-
nes llevadas a cabo.

Número de potenciales beneficiarios de las acciones en cada ámbito o do-
minio de recomendación, buscando mayor cobertura e impacto social de las
acciones llevadas a cabo.

Grado de severidad de los procesos de degradación (erosión hídrica, pérdida
de fertilidad, contaminación) en cada ámbito o dominio de recomendación.

Concentración de pequeños agricultores como público beneficiario de las
acciones.

Importancia relativa del ámbito o dominio de recomendación para la econo-
mía y bienestar social a nivel local, regional o nacional.

Importancia estratégica del ámbito o del dominio de recomendación para la
comunidad local: suministro de agua potable, prevención de desastres, ge-
neración de empleos, etc.

Selección de áreas piloto

ri

Obviamente, los criterios para seleccionar las áreas piloto dentro de un dominio
de recomendación están supeditados a los criterios que definieron dicho dominio
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como prioritario dentro de una región, ya que el área piloto debe ser representati-
va de él. Así, la pregunta básica que debe ser contestada es: cuál es el área que
mejor representa el dominio de recomendación seleccionado?

En este sentido, el primer criterio para la selección del área piloto se presenta a con-
tinuación:

Criterio 1: Areas que presentan características agroecológicas y socioeconómi-
cas que sean representativas de un área más grande, hacia donde la
experiencia genera.:a pueda ser difundida (ámbitos y dominios de
rec riendación).

El carácter de pionero, demostrativo y multiplicador que conceptualiza el área pi-
loto, en cuanto a tecnologías de producción y conservación, aplicabilidad socioe-
conómica y métodos de capacitación y transferencia de tecnología, define que ella
sea representativa de esta área más grande.

Las áreas piloto que son implementadas con el propósito de desarrollar la agricultura
conservacionista, cuyo enfoque es converger la producción con la conservación de
los recursos naturales, también debe considerarse como criterio de selección el es-
tado de estos recursos. Así, un segundo criterio podría ser:

Criteri 2: Areas con problemas de E:egradaci6n de los recursos naturales, prin-
cipalmente el recurso suelo por erosión hídrica.

La erosión hídrica se presenta como uno de los procesos de degradación de la tie-
rra más amplios y severos en el país. Por eso, en la implementación de la agricul-
tura conservacionista (uso y manejo de la tierra para la producción y la conserva-
ción), nada más lógico que tener como una prioridad corregir las causas para con-
trarrestar esta forma de degradación.

Criterio 3: Areas coi' concentración de pequeños agricultores.

Este es un criterio institucional, puesto que los beneficiarios del MAG para los ser-
vicios de investigación y extensión son pequeños agricultores. Sin embargo, las or-
ganizaciones privadas, a priori podrían trabajar con cualquier beneficiario, peque-
ños, medianos y grandes productores. Cabe señalar que para la conservación de los
recursos naturales es importante tener en cuenta el concepto de área más que el de
público, ya que dependiendo de la distribución de la tierra, unos pocos agriculto-
res con medianas y grandes propiedades utilizan áreas más grandes del territorio
que muchos agricultores con pequeñas fincas. En este caso, trabajar apenas con pe-
queños agricultores tendrán reducidas las posibilidades de lograr un impacto sobre
el territorio como un todo.
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Lo anterior justifica la necesidad de una coordinación fuerte entre organizaciones
públicas y privadas, para que trabajen con objetivos comunes, atendiendo a dife-
rentes beneficiarios, alcanzando áreas más amplias del territorio.

Criterio 4: Areas con grupos de agricultores organizados e inter sados, ubicados
en una f iicrocuenca hidvogrdfa o en sectores de cuenca hidrol6gi-
camente independientes y manej-ables.

Para que el área piloto presente el carácter de pionera y demostrativa requiere de
un grupo de agricultores dispuestos a implementar innovaciones y luego demostrar-
las a otros agricultores menos innovadores de los dominios de recomendación. Si
el extensionista selecciona un área con un grupo de agricultores poco organizado
y poco interesado tendrá que emprender un gran esfuerzo para motivar y organizar
a la gente, lo que podrá resultar desalentador a corto plazo y el área no cumplir con
su papel demostrativo.

Cabe señalar que agricultores de áreas piloto son visitados frecuentemente por
otros agricultores y técnicos, durante actividades de extensión estructuradas (días
de campo, visitas técnicas, etc.) o visitas informales. En este sentido, deben estar
anuentes a "abrir" sus fincas a los visitantes y disponer de tiempo para discusión y
enseñanza. Por eso, el "espíritu innovador" y la motivación del grupo es fundamen-
tal para la selección de un área piloto.

El grupo debe estar conformado por los agricultores y sus familias, cuyas fincas co-
lindantes conforman una microcuenca hidrográfica, por las razones ya discutidas
en un ítem anterior.

Otros criterios:

Además de los criterios ya mencionados, otros más pueden ser añadidos de forma
complementaria para afinar aún más el proceso de selección. Como ejemplos se
pueden describir:

DisponibHidad institucional pública y privada para el desarrollo de las ac-
ciones: como efecto demostrativo para ser aplicado a nivel más amplio es in-
teresante e importante tener disponibilidad de servicios de manera coordina-
da y organizada.

Facilidad de acceso: el área piloto funciona como una vitrina tecnológica
que deberá ser visitada permanentemente por técnicos y agricultores del do-
minio de recomendación correspondiente, necesitando tener un acceso que
facilite y abarate estas actividades.
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Prioridad de acciones a nivel local: de las comunidades locales pueden ha-
ber prioridades que justifican considerarse como un criterio de selección del
área, tales como: disponibilidad de agua potable, contaminación de aguas y
ecosistemas por algún sistema de producción particular, prevención de de-
sastres, entre otras.

Dependiendo de las circunstancias locales, la información disponible no permite la
identificación fina de los ámbitos y dominios de recomendación para la selección
del área piloto representativa de cada dominio. Lo anterior puede ocurrir por dife-
rentes motivos: a) inexistencia de estudios en la zona; b) poca disponibilidad de in-
formaciones compatibles para el uso a nivel de comunidades (datos económicos
con base geográfica mínima a nivel del cantón, por ejemplo); c) estudios con esca-
las y grado de detallamiento insuficientes o inapropiados.

En estos casos se puede seguir un procedimiento inverso: primero se define, aunque
gruesamente, el ambiente más prioritario a nivel de la región según los criterios ya dis-
cutidos; segundo, se selecciona el área piloto dentro de este ambiente; finalmente, a

partir de las características agroecológicas y socioeconómicas allí identificadas, se

realizan los estudios para la definición más correcta y exacta del ámbito y dominio de
recomendación del área piloto.

En este procedimiento existe el riesgo de que el área del ámbito y/o del dominio de
recomendación, hacia donde las experiencias podrían ser difundidas, sea muy peque-
ña. En otras palabras, el área piloto representa un territorio de dimensiones reducidas.

Otras veces, el área del ámbito y dominio son grandes, pero quedan alejadas del
área piloto, lo que dificulta el desarrollo del proceso de extensión que se plantea,
tomando el área piloto como punto de referencia tecnológica. En el Recuadro 6 se
discute un ejemplo de esta situación.

ecuadro 6: Consecuencia de seleccionar un área piloto sin tener el ám-
bito o dominio de recomendación identificado previamente y de manera
afinada.

Al r.,t-ilíziarse los estudios mas afinÁdi.;s para caracfcri.:ar el anrito de recomeni-
ici,Ai del Área piloto de Dijagual de Turrut-ares se venricò que. .19Ul1qUc_ SU donen-

iTi6n gran parte está UkC3C13 3 Mas de 150 km de distancia
del a rilore. en la zona Sur del país. Cerca del Área piloto el Álobito posee un,-1
extensVIn reduci, H. En esto o o fticii de suponer que los extensionistis
agricultores tr iou loo part ido alojadas Ámbito pliedan
tener esta are,..,1 piloto como do ici(-renci. 7ostos y tiempo que
significa cl despla7ainiento. sis -,..z,mas ri pro,luccie)ii 10 oon los mis-
mos, es cieeir, Oil el Sur re:ii1::onienclaci6n
Área piloto. Solamente en el c;.:iso dc L1iianaderia ei ier oiopeotooC, 0-

u neo y adaptables. Así, se puede con.luir piloto de Dijagual do Tu-
rrubares tendrÁ un impacto muy ce, lucido como
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MATERIALES BASICOS PARA LA DEFINICION
E AMBITOS Y DOMINIOS DE RECOMENDACION

Y PARA LA SELECCION DE AREAS PILOTO

Algunos de los materiales básicos que se utilizan como fuentes de información pa-
ra la definición de ámbitos y dominios de recomendación y la selección de sus res-
pectivas áreas piloto se describen a continuación:

Hojas cartogrdficas de geología y geomorfología.
Hojas cartográficas de suelos y/o de capacidad de uso de la tierra.
Hojas topográficas (pendientes y rangos de altitud).
Hojas de zona de vida.
Fotografías aéreas.
Estadísticas de la producción: rubros, valor económico, área utilizada.
Estadísticas agrarias: distribución de la tierra, formas de tenencia.
Otras informaciones disponibles y que se consideren útiles y servibles.

Como los datos e informaciones no siempre están disponibles en cantidad, calidad
y forma fácilmente aprovechables, el conocimiento y la experiencia local asumen
un papel todavía más importante. En este sentido, la definición de los ámbitos y do-
minios de recomendación y la selección de áreas piloto debe ser un proceso com-
partido entre profesionales de diversas instituciones, organizaciones que inciden en
el medio y, por supuesto, la comunidad organizada, a través de sus líderes.

NECESIDAD DE NUEVAS AREAS PILOTO

Por su papel innovador y demostrativo, es importante que en cada dominio de re-
comendación, se defina a priori un área piloto. Si lo anterior no es factible, por lo
menos debe haber en aquellos que son considerados como más importantes o prio-
ritarios, seleccionados conforme los criterios ya discutidos.

Cuando un dominio de recomendación es importante, por ejemplo, en términos de
área geográfica, estado de degradación y número de pequeños agricultores; sus
condiciones agroecológicas y socioeconómicas no están representadas por ningu-
na área piloto, a priori se justifica implementarla dentro de este ambiente.

Básicamente, se debe evaluar si estos ambientes son importantes en la región, se-
gún los criterios ya mencionados y si la problemática presente es suficientemente
severa para que justifique el esfuerzo. Asimismo, se debe evaluar la disponibilidad
institucional para emprender la acción.
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Se debe tomar en cuenta que el área piloto, por sus propósitos, siempre necesita un
esfuerzo mayor de investigación y extensión, a través de la realización de estudios
básicos, diagnósticos más detallados, validaciones y demostraciones. En las áreas
de ampliación de una determinada área piloto estos trabajos pueden ser realizados
con menor intensidad, porque se asume que los resultados generados en el área pi-
loto son representativos y extrapolables.

Así, antes de empezar acciones en otra área piloto en un dominio de recomendación
diferente, primero se debe evaluar qué es más prioritario a nivel de la extensión:

¿dedicar mayores esfuerzos para atender el máximo posible de áreas de am-
pliación, a partir del área piloto ya existente? o,

dedicar mayores esfuerzos para empezar otra área piloto en un dominio no re-
presentado por la primera, en detrimento del número de áreas de ampliación?

Estas son evaluaciones que se deben hacer localmente, entre las instituciones y la
comunidad, para definir las prioridades correctamente.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta antes de empezar con otra área piloto
en un cantón o región, es evaluar si los dominios de recomendación que no están
representados por el área piloto más cercana y conocida del extensionista, tampoco
están representados por otras áreas piloto ya en operación en otros cantones o re-
giones. En este caso el extensionista debe hacer uso de la experiencia generada en
estas áreas y no empezar a operar con otra área piloto, a menos que las distancias
no lo permitan.

Lo anterior ocurre porque los ámbitos y dominios de recomendación son áreas de-
finidas en función de variables técnicas y pueden sobrepasar el ámbito de trabajo
de una Agencia de Extensión o los límites cantonales y regionales. En el Recuadro
7 se discute un ejemplo sobre este tema.

Para obtener el máximo aprovechamiento de un área piloto es necesario una inte-
racción fuerte entre las Agencias de Extensión de la región, organizaciones y otras
instituciones involucradas, públicas o privadas. En este aspecto la Dirección Regio-
nal del MAG debe asumir un papel fundamental para promover esta interacción.



ReCilrellVO 7: Ejemplo de la relación entre ámbitos y dominios de recomen-
dación y los 4m:tes de trabajo de las Agendas de Extensión del MAG.
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PROCESODE SELECCION

Para la selección de ámbitos y dominios de recomendación prioritarios dentro de
una región y dentro de éstos la selección de la respectiva área piloto, se puede pro-
ceder de la siguiente manera:

A nivel regional y de cada cantón se forman grupos de trabajos con partici-
pantes de instituciones, organizaciones, poder público y comunidad organi-
zada, para la toma de decisiones.

Los técnicos (funcionarios ele las instituciones y organizaciones que inciden
en el medio rural) levantan y elaboran los materiales técnicos para la toma
de decisiones, identificando cuáles son los ámbitos y dominios de recomen-
dación existentes.

Se discuten y se eligen los criterios de selección.

Una vez elegidos los criterios de selección, se utiliza un sistema sencillo de
puntuación, tal como se presenta a continuación:

Valor (): el dominio presenta características negativas según el criterio
específico, es decir, no cumple con el criterio;

Valor (0): el dominio no presenta puntos positivos ni negativos según el
criterio específico, es neutro;

Valor (+): el dominio presenta características positivas según el criterio
específico, es decir, cumple con el criterio.
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Se elabora una matriz de resultados, como la que se presenta a continuación
(Matriz 1), donde se hace un balance entre puntos positivos y negativos y se
sacan conclusiones sobre el ámbito o dominio prioritario.

MATRIZ 1:
PUNTUACION PARA LA SELECCION DE AMBITOS O DOMINIOS DE RECOMENDA-
CION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA.

Por el ejemplo presentado en la matriz, el dominio de recomendación 4 debería ser
tomado con prioridad para la atención institucional a nivel de la zona. Cabe seña-
lar que la valoración de cada dominio, según cada criterio es un tanto subjetiva, de-
pendiendo de los datos disponibles y del criterio considerado. Por eso se recomien-
da que sea un trabajo interdisciplinario, interinstitucional y con la participación de
la comunidad organizada, como forma de reducir la influencia de criterios indivi-
duales en la evaluación.

Asimismo, el grupo de evaluación puede optar por usar valores de O al 3 o al 5, pa-
ra evaluar cada criterio, y de la misma forma, seleccionar aquella área que alcance
un valor más alto.

Seleccionado el dominio de recomendación prioritario se comienza a seleccionar
el área piloto en su interior. Aplicándose los criterios que se han presentado ante-
riormente, se preseleccionan algunas áreas potencialmente más adecuadas y se pro-
cede a una valoración similar al caso anterior. Así, se puede aplicar:

Valor (): el área presenta características negativas según el criterio espe-
cífico, es decir, no cumple con el criterio;

CRITERIO
DOM.

DO M IN IOS EXISTENTES

DOM. 2 DOM. 3 D0M.4 DOM. 5

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Criterio 6 -F

Criterio 7

Criterio... o o

DALANCE +-HE ++ +++++
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Valor (0): el área no presenta puntos positivos ni negativos según el cri-
terio específico, es neutra;

Valor (+): el área presenta características positivas según el criterio espe-
cífico, es decir cumple con el criterio.

De manera similar se elabora una matriz de resultados, como la que se presenta a
continuación (Matriz 2), donde se hace un balance entre puntos positivos y negati-
vos y se sacan conclusiones sobre el área que mejor atiende a los criterios estable-
cidos, aquella con más puntos positivos en el balance.

MATRIZ 2:
PUNTUACION PARA LA SELECCION DE AREAS PILOTO PARA IMPLEMENTACION DE
LA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA.

AR.EAS POTENCIALES DE TR.AAJO

El área seleccionada, en donde está ubicado el grupo de agricultores debe ser deli-
mitada por los límites de la microcuenca hidrográfica. Todos los agricultores de es-
ta área deben incorporarse al grupo. Hay que hacer un esfuerzo de organización en
este sentido.

La planificación conservacionista participativa, además de tomar en cuenta la co-
munidad y las fincas en el proceso, también toma en cuenta la microcuenca hidro-
gráfica, principalmente lo concerniente en los aspectos hidrológicos y problemas
que traspasan los límites de las fincas y que necesitan tener soluciones comunales.
Este tema está tratado con más detalles en el Módulo 11-4 de la SERIE.
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C R I î E R I O

Criterio 2: Variable 2

Criterio 1: Variable 1

Criterio 3: Variable 3

Criterio 4: Variable 4

Criterio 5: Variable 5

Criterio 6: Variable 6

BALANCE

o

o

+++ +++++

o

-F

-F

+-F-F-F++ ++++

AREA A AREA

POTENCIALES AREAS E AMPLIACION
AREA C AREA P AREA E

SE ECCION D. DE AMPLIACION

Las áreas de ampliación son aquellas ubicadas dentro del dominio de recomen-
dación del área piloto, donde nuevos grupos de agricultores organizados, ubica-
dos en microcuencas hidrográficas, pasan a recibir atención del servicio de ex-
tensión, para el desarrollo de la agricultura conservacionista. El área piloto les
servirá como referencia técnica y también para observar las experiencias dentro
de sus condiciones agroecológicas y socioeconómicas.

La selección de las áreas de ampliación es sencilla, ya que éstas deben presentar
características similares al área piloto, tomándose en cuenta las variables agroeco-
lógicas y socioeconómicas más sobresalientes.

Las áreas de ampliación pueden estar ubicadas muy cerca o lejos del área piloto,
dentro del mismo cantón o fuera de él, incluso en otras regiones (Véase ejemplo del
Recuadro 7). Asimismo, pueden estar ubicadas dentro o fuera del ámbito de traba-
jo de la Agencia de Extensión responsable por el área piloto.

Como forma de hacer operativo el proceso de selección se sugiere proceder de ma-
nera similar para selección del área piloto. Dentro de los dominios de recomenda-
ción del área piloto se preseleccionan algunas áreas de ampliación potenciales y se
utiliza el mismo procedimiento de evaluación y puntuación, tal como se presenta
en la Matriz 3. En este caso los criterios considerados son aquellas variables agroe-
cológicas y socioeconómicas más sobresalientes y que caracterizan el área piloto,
ya que lo que se busca es seleccionar áreas similares a ella. Igualmente, las áreas
con más signos (+) son las más similares al área piloto.

MATRIZ 3: PUNTUACION PARA LA SELECCION DE AREAS DE AMPLIACION PARA
IMPLEMENTACION DE LA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA.
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Para facilitar el trabajo de selección de áreas de ampliación, aquellas áreas que
quedaron en segundo o tercer lugar en el proceso de selección del área piloto den-
tro del dominio de recomendación específico (áreas 2 y 5 de la Matriz 2 por ejem-
plo), a priori son las que más guardan similitudes con el área piloto y pueden ser
las primeras áreas seleccionadas corno áreas de ampliación.
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El contenido de este Módulo ha sido presentado y discutido en varias oportunidades du-
rante sesiones de capacitación a técnicos del MAG y otras organizaciones. Las que siguen
son las dudas y preguntas más frecuentes que se presentaron en estas discusiones.

¿Por qué el área piloto facilita el trabajo de investigación y extensión?

Respuesta: Forque en ella se concentran actividades de innovación tecnológica, metodo-
lógica, organizativa y/u operativa. Si el área piloto está bien seleccionada en términos de
representatividad agroecológica y socioeconómica, el extensionista puede contar con ella
para realizar gran parte de su trabajo de motivación, demostración y 9romoción con otros
grupos de agricultores.

For otro lado, los investigadores tienen más facilidades y la 9osibilidaci de comprobar,
adatar y validar las tecnologías generadas a nivel de estaciones experimentales en las
condiciones del sistema de producción de los agricultores.

Realizando estas acciones de manera concentrada, se reducen las necesidades de logís-
tica y medios para la ejecución. Además, acciones concentradas presentan mayor posi-
bilidad de im9actar a quienes las observan.

¿Por qué es importante definir ámbitos y dominios de recomendación?

Respuesta: Forque las técnicas que se plantean implementar no son adaptadas a todas
las condiciones, ni agroecológicas, ni socioeconómicas. Definiendo estas condiciones, las
técnicas pueden ser difundidas de manera más orientada, segura, barata y con mayores
oportunidades de adopción.

tenemos a nivel regional los dominios de recomendación bien definidos, necesi-
tamos un área piloto para cada uno?

Respuesta: Desde el punto de vista puramente técnico sí; no obstante, eso va a depen-
der de varios factores. Entre ellos se pueden señalar:

Capacidad institucional (personal, logística, presupuesto) para implementar ac-
ciones en más de un área 9i1OtO,

Importancia de ciertos dominios en el contexto regional, en términos de riesgo o
estado de degradación, extensión del área, público involucrado, economía local,
etc.

Fosibilidad de aprovechamiento de los resultados y experiencias generadas en
áreas piloto ubicadas fuera de la región; o generadas en áreas piloto con similitu-
des en algunas variables importantes y cuya transferencia tecnológica se puede
hacer con pequeñas adaptaciones.
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4. ¿Cuántas áreas de ampliación puede tener un área piloto?

Respuesta: No hay un número específico. Fuede tener tantas áreas de ampliación hasta
cubrir todo el territorio del dominio de recomendación. CuantorMA5 grande el dominio más
áreas de ampliación 56 puede tener.

5.¿Las áreas de ampliación deben estar ubicadas en el mismo cantón donde se ubica
el área piloto?

Respuesta: No. Las áreas de ampliación deben estar ubicadas dentro de los dominios de
recomendación del área piloto y como éstos son definidos en base a las características
agroecológicas y 500106C0116111iG35 del medio, no tienen ninguna relación con límites 9olíti-
co-administrativos cantonales o regionales.

S. ¿Qué pasa cuando no todos los agricultores de una microcuenca hidrográfica per-
tenecen al grupo organizado?

Respuesta: El extorsionista y los demás miembros del grupo del2en intentar incorporar-
los al grupo a través de un trabajo de acercamiento, motivación, concientización. Empe-
zar 9or incor9orarlos parcialmente en temas y acciones os9ecíficas, pero que afecta a to-
dos en la microcuenca ouede ser un buen comienzo: el tema de caminos por ejem9lo.

7. ¿Y cuando estos agricultores que no pertenecen al grupo organizado son medianos
y grandes agricultores, no beneficiarios directos de los servicios de extensión de ins-
tituciones públicas como el MAG?

Respuesta: Este 65 un hecho OLUe ocurre frecuentemente. For eso, 65 necesario una fuer-
te coordinación a nivel local, para que las organizaciones de asistencia técnica privada
que los asisten trabajen bajo los mi511-105 012i6tiV05 y estrategias de las instituciones pú-
blicas. Pe otro lado, nada im9ide que el mismo extensionista del MAG y de otras institu-
ciones públicas incorpore agricultores medianos y grandes en actividades de capacitación
por ejemplo, motivándolos a adoptar métodos y estrategias que beneficie a ellos y 3 105
demás pobladores de la microcuenca.



PUNTOS PARA REFLEXIONAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR

El contenido de este Módulo 11-3 está dirigido a los técnicos de instituciones públicas y
privadas, para que estos cuenten con mejores instrumentos para seleccionar áreas de
trabajo que posibilite mayor eficiencia técnica, metodol6gica, organizativa u operativa. A
seguir se presentan algunos puntos importantes que el lector, al intentar poner en prác-
tica el contenido de este Módulo, necesita tomar en cuenta:

¡Qué criterios o métodos he utilizado para seleccionar los grupos de agricultores
con los cuales trabajo actualmente?

Respuesta:

¿Los resultados y experiencias que logro con estos grupos los puedo difundir hacia
otros grupos?

Respuesta: Sí No l'orqué?

¿Las fincas de los grupos con los cuales trabajo actualmente presentan la caracte-
rística de ser colindantes y de conformar una microcuenca hidrográfica o están dis-
tribuidas aleatoriamente en la zona aledaña?

Respuesta:

¿Si las fincas del grupo no conforman una microcuenca hidrográfica, qué acciones
debo tomar para arreglar la situación y poder manejar loe recursos naturales con ma-
yor posibilidad de obtener un impacto importante?

Respuesta:
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5. ¿Qua instancias de mi institución debo accionar y con cuáles instituciones y orga-
nizaciones debo coordinar para planificar y ejecutar una acción coordinada a nivel del
cantón, con posibilidades de impacto mucho mayor sobre la producción agrícola y con-
servación de los recursos naturales?

Respuesta:

¡Hágase otras preguntas y reflexione sobre las respuestas!
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