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Se prcsenla una expérienc¡a de ¡nvestigación-acción ¡nleñ¡sc¡pl¡nar¡a e
¡nteinst¡tuc¡onal, d¡rig¡da a la conunidad ruru|de praduclorcs lecheras, En base
a un sandéo de companam¡entos, necesidades y prclerencias de los patencia-

les usuaños de ¡nt'ormación delséclar lechero de una zona del DapaÍ,anento de
San José, se prapone promover el uso dé ¡nlomadón y capacitar en su accésa,
enfal¡zando él aprcvecham¡ento de los recursos locales, el conoc¡miento del
cantexla de praducción y la panicipac¡ón de los intégruntes dél tambo fanillar
bavina, carno patenc¡ales núcleos promalorcs de lectura y uso de infbrnación.

1. «DESARROLLO INTEGBAL DE LOS SISTEI\4AS PBODUCTIVOS LECHEROS, UN
PROYECTO INTEBINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINARIO.

En el período 1996-1999 la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines
(EUBCA), desarrolló conjuntamente con la Facullad de Veterinaria, un proyecto de investiga_
clón-acción, ap robado y financiado por la Comlsión Sectorialde lnvestigación Cién1íficade la
Universidad de La República, en el marco de uña convocatoria a proyectos que impulsó
propueslas inlerinslituclonales y especialmeñté originales por invoLucrar profesionales de
disciplinasde áreas no naturalmente af nes, generando nuevasáreasde inlerés colectivo y
facililando eldesarollo iniegralde d iversos sectores.
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'Licenclada en B b ioiecologÍa. Responsáb é porla EUBCA deldiseño y élécuclóñ delP¡oyecto dé lnv€sligaclón

"Oesarrolo l¡tegra de os Sisiemas Productivos Lech€ros". Prol, E¡cargadá de la asignáiura.lñnoducció¡ a
aBiblote.ologíayCie¡ciade a nlomacién, y corésponsable de la asignaiura opiai va ,, Esiudio de UsLrar os"
E-mai : msabe i@chasque.apc.org

" Lc€nclada en Bibliol€coogJa. l¡vostigadorá del Proyecto. Prol, Ercárgada de la asgnalura "BbiografÍa
Esp€cializada" y co.respoñsable de la áslgnaturá oplaliva "Eslud o de Usuaros,. E_r¡a
parozmcr@eubcal.eub.a.edu uy

TNFORÍ\4ATO (5/6) 31 - 47,2440-2001 31



El Proyeclo "Desarollo lniogralde los Sistemas Productivos Lecheros" se propuso

cumplircon talaspiración, através de Iacallficación de recursos hur¡anos alectados a ese

sector, medlante la áplicación do metodologias de Educación a Dislancia y a la eiecución

de programas de desarrollo productivo y social, dirigidos a la comunidad ru ral y al desarro_

llo agropecuario.

Fue su fu ndamenlo básico, o1 convencimiento del papel que debe jugar la U niversidad en

elmedio, cumpliendo con los cometidos de investigación, docenciay extensión, y aportando

a Ia resolución de los problemas individuales y colectivos delpaÍs.

Participaron en el proyecto docentes de ambos séNicios unive rsitarios, integ rando las disci_

pllna§ Veterinariai Bibliolecología en una moda!idad inédita hasta elmomeñlo en elUruguay

Sintetizando la propuesta, debemos señalar que se estructuró en lres subproyeclos: a)

Cursos de Educación a Disiancla para Tambo de pequéños rurniantes (ovinosycap nos);b)

Educación a Dislancia paraTambo bovino; c) Promoclón de uso de información e info¡mación

como insumo de laformación. Esle último acompaña eldesarrolo de los ofos dosslbproyeclos.

Eñ este artículo nos ocuparemos especÍficamente de las actividades de promoción y

formación para eluso de información encaradas por la EUBCAen elrna¡co delPrograma de

Educación a Distancia destinado a los prodlctores lecheros familiares de tambos bovinos

del Departamento de San José a cargo delÁréa de Extensión de La Facultad deVeterinaria

2. CARACfERÍSNCAS GENERALES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Entre los años 1992 y 1994 en ambos serviclos univérsitario§ so realizaron proyectos

vinculados con diferentes aspectos del complejo lechero y con prograñas de educación a

distancia. Se detecta¡ así, necesidades sentidasy explicitadas porlos productores rurales

y en éspecial por el sector tambero. iJn antecedente específico adestacar es elProyeclo de

lnvestlgación realizado porArano, Díaz y Szafrán (1994).

Daios e indicadores surgldos de estudios académicos, deiámbito ministe aly del lNla
(lnstitutode lnvestigaciones Agropecua¡as), así como de censos, plantean elalto poiencial

órodirctivo de la léchería en nuesfo país al mi§motiempo que eldéficit que la producción real

supone. Son varjas las causas esfucturales, polílicas y económicas deiectadas de este

déficit, y en relación con nuoslro proyecto §e destaca (en térmlnos pLanteados en el mismo

Proyecto),la "falta de forr¡ación lécnica de los recursos humano§ áfeclados directamente a

Las iareas dellarnbo (productores familiares y asalariados), ya que la capacitació¡ de los

recursos en el área de la producción lechera, eslá referida a la formación de profesionales

u¡iversitarios y de las escuelas lécnlca§ de UTU y no a la calificación de los recursos

humanosdlrectamenteinvolucradosen lasiareascotidianas'
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SegúnTommas no (1993) la estructura agraria u ruguaya está co nstilu Ída pr ncipalmente
porunidadesde producc ón fam lar, tanlo porsu númerocomo por su aporle producuvo, as
cuales requieren un enfoq ue teórrco que les permita ser más ei cientes e incorporarse rnejor
al sistema económ co g obal, sin perdei sus caracteristicas fundamenta es. La .ca iflca-
ción"deosrecursoshumanosfacliaieó¡cameñle,laconrprensióndelquehacerlécnicoy
a irteqración de la un:ddd'ari ia'ar sistena.

Es esenciaLmenie sobre esa base y a ese público que eL proyeclo se dir ge, tratando de
desarro lar lasfunciones universitarias en e ámbiio productivo real y con solidando experien'
cias de enseñanzayaprendizaje en elr¡edio. Y eslo comprende la calficación de los part -

cipantes en el uso y acceso a ia información. Esta aspiráclón supone que los recursos
hur¡anos afectados a los tambos bovinos, con escaso nivel de lnstrucción formal, sean
capaces de utilizar las vÍas de acceso a la informac ón yap icar la mlsma en sus nstanc as
de capacitación yen latoma de declsÍones, pa€ r¡ejorar no sólo económicamente, sino su
calidád de vidaeñ forña integral.

Desde el punto de vista metodológico, la modalidad Educación a D stancia. perm te que
el públ co dest natario acceda a la fo¡mación e información sin desaraigo, jnserto en su
aciividad familiar y laboral.

En síntesis, el objetivo generaldel proyecto es elsigu ente:

Promove r el desarollo integ ra de los sistemas p rod uctlvos lecheros, a Íavés d e a ca ifi_

cación de los recursos humanos afectados al mlsmo, nrediante laaplicación de metodoogías
de Educación a Distancia y a la ejecución de proyectos de desarollo productvo y social
detectadas med ianle técn icas de nvest gación aplcada.

Enlre sus objetvos específicos yen especial los v nculados a subproyecto de nforma-
ción destacamos:

* Caliicar a los recursos humanos afectados atareas de producción y manejo detambo
bovlno, capacltándolos en los aspectos lécnjcos y productivos, como forma de propendera
una melor gestión productiva.

* lmplementarun programade promoción de usode la info rmac ón, leñdienle a concientizar
sobre la lmportancla estratégica de la información y a conf bulr a la inlormatización de la
sociedad, estimulando e uso de productos y servicios dé inforr¡ación atodos los niveles de
usual os.

* Apoyar la producción y difuslón de materiales informativos para respa daT as act v dá-
des de capacllación.
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. Desarrollar actitudes y aptitudes respecto a la generac ón, uso y acceso a la :nforrna
ción de la población relacioñada a la producción lechera.

E subproyecto "Tambo bovino" se concreta con el " Primer Curso de Educación a Dls-
tancla sobre Producción Lechera", dirlgido a productores lecheros, empleados de tambos,
mujeres yjóvenes interesados en eltema, alfabet zados y que residen en el Departamento
de San José. Su dufación es de ocho meses y aborda teÍráticas variadas (ej. Anatomia y
fisiología mamaria, ordeño, higlene, calidad de la leche, ñutric ón, maneio reproduclivo y
sanitario, gestión de tambos, eLaboracióñ de quesos artesaña es).

Elsubproyecto de .lnformación" acompañatécnicamente su desatollo a favés del

'diagnóstico de la comunidad: sondeo de necesidades deformación e información me-
diante un relevamiento realzado a los potenciales usuarios; relevam énto de instituciones
públcas y prlvadas de servlclo a la comun dad, medios de comunlcación y dlsponibilldad
tecnológlca.

'suministro de produclos de información conso idadaque orientan en eluso delrecurso
inforr¡ac ón ydlfunden dalos y fuenies de nforr¡ación con énfasls en los recursos locales,

'capacitación en el manejo, aprovechamiento y aplicación de la información en sus
distintas formas y soportes.

Setrata de concretarun plan de activdades orientadas a fomentar el uso de información,
elenrento báslco de promoclón socia y el mejorarnlento de la capacidad de obtener, usar y
evaluar conocimienio. Ap ica los principios y la metodologÍa de la lnvestigaclón-Acción y tiene
como fin último llevar a inlormación a quien a nécésita para su desarrollo ind ividua y colectivo
ycolaboraren la toma de co¡ciencia y en la motivación de innovar en elsistema productivo.

3. ESTUDIO"DIAGNÓSTCO DE LOS POTENCIALES USUARIOS: ¡NSUMO PABALA
PROMOCIóN DE USO DE INFOBMACIÓN.

3.1 Característ¡cas generales del estud¡o.

Deacuerdocon la propuestade Proyecto, elplan de actividades orientadas apromoverel
uso de información partió de un sondeo, en base a la metodologia de "Estudio de Usuarios",
para diagnosticarcomportamientos, necesidades, demanda y uso de información de un usua,
rio ño académico: elproductor lechero y su famiia. (Sabellly Pérez, 1997).

Este proyecto pone especia énfas is en la integración fam iliar de las u n idades producti-
vas;cada integrante de la farnilia, en especial n ños yjóvenes escolarizados, és visto como
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potencialnúcleo promotol de Lecturay uso de inforr¡ación, y a su vez, nexo con oscanaes
y fuentes existentes.

Se buscó conocer las actitudes y apt tudes de estos productores, deslinatarios del "1er'
Curso de Educación a Distancia sobre Producción Lechera', asÍ como qué inforr¡ación
requieren para una mejorcalidad devida, anallzando la comunidad en que está insertoy las

instituciones que, polencialr¡ente, favorezcan elprocesode generación, transferencia y difu_

sión de lnformación (Escuelas rurales, Bibliotecas públicas y populares, lnstiluciones gre_

miales, Cooperalivas, etc.). Se entendió que, prevlo a cualquier aclividad a proponer, es

básicocomprenderelprocesoiécnico produclivo en que está inserlo elproductor.

Estos productores "cursillisias, trabajan mayormente en unidades de producclón far¡lliar que

nosuperan las 1OO hectáreas, con lngTesos anualesconslderados como indicadores de pobreza'

lJn diagnóslico délazonade influencia deL Campo Expe mental de Libertad (Goirlena. et

al. 1997) testudios del Coordinador de Proyecto porla Facullad de Vete naria, Dr. Humberto

fommasino (1993), así como dalos del Censo de 1996, son aniecedentes fundamentales
para la caracterización ge¡eralde a zona y sus productores yfueron base para ladefinición

de la muestra de nuestro estudio, coniuntamente con una serie de visitas del equipo

interdiscip inario al lugar obielo de estudio (las unidades productoras)' prev o al inlc o del

trabajo de campo proplamente dicho.

Se selecclonó como muestra representativa al n úcleo de pequeños productores famlla_

res de Cerro lvlahoma. analizando el rolde la familia como mulliplicadora de jnformaclón, y

se identificó coño Única instilución socio_cultural de la zona a la escuela rural, centro

socializante y dlvulgador de lnfomación.

E relevamiento y dlseño de formulaios y paulas de entrevista se planificó ieniendo en

cuentava ables que cubre¡ aspectos demográficos, de lomación, ocupaclonales, socioló'
gicos (interacción con instiluciones y grupos locaLes), delentorño, rnolivacionales, devlncu_

laclón con sistemas formales e informales de inforrnación.

Las entrevislas en su mayoríatuvieron caráctergrupal Si bien centradas en el o los miem-

brosde lafamiliaque participan directamente en elcurso,las preguntas motivaron lasoplnio_

nes de otros miembros de lafamilia,la puesta e¡ cor¡ún sobre determinados ternas y situac o_

nes, deteclando distjntas opiniones e idenlificando posibles líderes de la zona- Se abordó aL

productory su famllia en su medio laboraly habitaclonal. Elestudio se encaró cor¡o u¡ proce_

sodialéciico de interacclón, valorizando especialmente el saber propio de Losproductores-

Paralelamente se entrevlstaron infon¡antes calmcados de instituciones visua izadas como agen'

tes de apoyo a ladifusión ytransferenciade infoí¡ación/conoclmiento, promotoras de la participa'
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v
ción de iacomlrn dad: a maestra de la Escuea Bural, bibliolecólogas de laciudad de San José,
persona de bib lolecas populares de lazona y personalvinculado a la cooperativa agraria.

Ten endo en cuenta las bases leórico-concepluales que guiaron e esiudio, podemos
decirque La identficación de características, necesidades, cor¡portar¡ieñ1os, prelerenclasy
saberes propios de los polenciales usuarios, asícomo la delección de recursos de lnforr¡a_
ción locales y nacionales, favorecen la capacidad de hacer de ellos usuarios reales, de
orieñfaren la satisfacción de susdemandas, de esur¡ularsu capacidad creativayde promo_

verla lectura y la búsqueda, seleccón, apllcación e intéQretación dedatos e nformación. Se
faia de conocer la realidad ytransformarla, asumiendo e proceso d e transfe rencia de infor-
maclón como un proceso social, El usuatio es visto en ese pToceso,

Orlenlados teóricamente porlos paradigmas alternativosde los Estudiosde Usuarioy de
la Ciencia de lniormación (Dervn y Nilañ, 1986; Vakkarl, ei al., 1997; Hlorland, 1998), y
aplicando técnicas cuanutativas y cualltativas, se abordó al p roducto r echero y a los rn iem_

bros de su fam liá cono sujetos con afectos, preferencias, problemálicas, conocirnientos
previos, estilos, visiones de mundo y experienclas propjas, en realidades históricas y
sociocullurales; personas en contí¡uo proceso colectivo de construcción de conocimiénto;
aclores socla es en marcos forma ese informales de información/comunlcación, en diferen_
tes coniextos y ambientes complejos de uso, siempre camblantes.

Por lo tanto y con el convencim ento de que las necesidades de información son
influenciadas por háb tos y preferenclas personales quo se concretan en la v da coudiana
(por ej. el uso deltiempo I bre), elestud o no se limita a abordar al indlvlduo como productor
lechero en untambo sinocomo personaen tiempo yespacio, en situaciones reales ploble_

máticas personales u ocupacio¡a es, que lo conducen a la búsquedade información.

La presenclade un "incidente críuco" puede considerarse u na alternaliva válida para ver
al usuario e¡ sus dlferentes contexlos, fijando esfaiegias, tomando decisiones hacia una
solución de su problema de jnforr¡ación. Eslatécnica permlte analizar y desc¡ bir un evento
obseruable por e I enlrevistado, lo que resulla más adecuado que llñitarse a describir aspec-
tos generales deL comportam ento en relación con la informaclón. Nueslro estudlo, con La

aplicación, mediante entrevista, de un cueslionario semi'estructurado, llevó a la descripcló¡
de tales sltuaciones.

Partlr¡os de la base que la información se buscay utiliza cuando elus!ario percibe que

es potencialmente beneflcioso y útil hacerlo. lndudablemente, es el propio productor y su
famlliaquien, junto a los profesionales de la información, debe participaren la idenlifÍcación
de sus necesidades y actlar sob re eldiseño de los datos, productos y servicios de informa_
clón que requiere para decidir y aciuar en lá solución de prob emás laborales y de su v da
corioiana, as co'r'o saiis'acer s-s oeseos de rec'eación.
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3.2 lnformación para la comunidad rural.

Elestudio de usuaro encarado se re acioña tanlo con eLdestinatario final cor¡o con ia

maleria u objelo a transferir: la información. Se luvieron en cuentatres ¡iveles de información

agropecuaria: el n vel cientÍlico, el de los señicios de exlensión y el nivel de cor¡ercio y a
industria (Licea de Arenas, 1983). Se apuntó especalmenie al segundo nivel, buscando

identificar las características que debe tener el ,(inlermediario» que nterprela y evaLúa os

resultados de La iñformación cieniífica, de acuerdocon lascondiciones locales;una posible

"faducción» que pueda ser internalzada por elproductory su famllia.

Algunos autores (Koster, L.lv1., apud Licea de Arenas, 1983) denornlnan "revislones trans_

formadas" las redactadas en un lertguaje sencillo, dando suficiente lñformación sobre el

punto que se plantea y que compila de 1al manera que el leclor, con faci idad, puede iuzgar
los datos de importancia en una situación part culaT; "revis ones fañsformadas y con fines

de aplcación" las que se pueden emplear para ser aplicadas directamente, según las

citcunstanclas regiona es o locales y "revis ones prácticas" as que conuenen infolmación
paraapLicaclón dlrectay su enfoque t ende a a soluclón de problemas.

I\4ientras el 1er. C!rso de EducaciÓn a Distancia d clado porla Facu tad de Veterinaria refiere

especlalmenle a as " revisiones fansformadas " , los paq uetes de nformació¡ a transferir en e

subproyecto de .lnformacón" a cargo de la EIJBCA, refiere en grañ medida a la solución de
prob emas, poTtanlo se ubicaría en la categoría de «revisjones prácllcas», sin descuidar otros

iiposde datos, documentación e inforrnación quecirculan en dist ntoscanalesy sopoñes

En relación con elacceso y uso de inlormación, elproyecio p resta es pecial atención a la

forrna y el lenguaje en que ésta está presenlada. Elfenómeno de las d iicultades en e! uso

dellenguaje, que no es privativocle un solo gruposocial, se acenlúaen Lascomunidades que

han desértado del sistem a ed ucat vo, que nouenen hábitos de lectura y no acceden a rnale-

riales de lectura cotidiana.

Por ta¡lo, nos parece básico aiender el planteo de Eslela I\,4orales (1993)' «para ofrecer
lnformación a las comunidades rufales, tenerilos q!e conocermuy bien anuesfo usllario, ya

que e] entorno va a determinar su necesidad de inforrnac ón (. ) la inlormación que debe

t¡abajar e extenslonlsta, la biblioteca ruraly la biblioteca pública cercana a a comunidad

debe reprocesarse tor¡ando en cuenla: el nivel de desarlolLo dellenguaje, qué nivelde com-
prensión tiene el lenguaje escrito, si le es posible descifrar la información escrita, qLlé nlvel

de comprensión tie¡e del lenguaje oral".

La metodología empleada en nuestro proyeclo se encamlna a conocer las fuentes de

inforr¡ación máscercañas, no sólo porsu accesibilidad físlca s no porsu cotidianidad y por

eluso de unas mboloqíalegible por elpensamlento delproductory su famiia.
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3.3 Princ¡pales resultados del «Estud¡o de t suarios».

EI estud o realizado permitió estab ecer un perf I del producior lechero y su famil a en
relación con la inforrnación/documentación, insumo básico paradefiniry desarollar las ac-
c ones de formación y promoción previstas en el proyecto. Sinietizando los resultados, se
destacan las srguientes características delproductory su contexlo:

'Elnivelde ingreso de los productores es en gene¡albajo y la r¡ayoríade los predios se
caractef za porfa ta de asesoram ento profesional, de fo¡mación técnjca de recursos huma,
nos afeclados altar¡bo y de créditos adecuados para la i¡versión.

. Las u¡idades productivas están ntegradas por matrimonios con hijos en edad escolary/
o liceal. La tota idad de los encueslados ha cursado enseñanza primaria; cuentan con
habilidades lecto-escritoras básicas. En cuanto a los hijos, en algunos casos, cor¡pletada la
escueia primaria, abandonan el estudio.

'Ellambo depende de la rnano de obralamiliar,la mavoría cle las aciividades tas realiTa
la pareja. Los hijos mayoresque no estudian, co aboran;lós niños, ¿ún cuando no pa.tic pan
directamente en latarea, están farniliarizados con eltema.

'E t empo extra laboral es escaso; "cuentan con poco tier¡po libre» que se destina
a descanso, visitas a familiares, part cipación en act vidades deportivas de los niños
reuniones con oiros "tamberos" en el "boliche", En algún caso reallzan arlesanías en
cuero, actividad que se vincula a la capacllación recibida en cursillos realizados con
anterio¡idad.

* Las sa|das fuera del predio, individuales o far¡ilares, se dan esporádicamente y son
fundamenlalr¡ente a la capital del Departar¡ enlo, porrazones de esparc r¡iento o realizáción
detrám tes. Son menosfrecuentes las visitas a Montevideo.

' Detectan que, en el marco de sus actividades, surgen problemas lecnoló9icos, de
producción y comercializactón, de gestión y económicos, para los que necesitan-asesora-
miento y acceso a inforr¡ación.

. Gran parte de estos problemas no llega a soiucionarse por desconocimiento de la
polencia oferla de información.

. No se visualiza la infotmación documenta o enmarcada en slsternas fotmales, como
lecurso para asolución de ptoblemas, Pero al proflr n dizar en elconlenido de la entrevista se
plantea, qu e s ex istiera una ofe rta rea d e información 

" adecuada" en fo rma y co nte n ido a
sus necesidades, esto generaTía una defrandaacorde,
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' El uso del escaso tier¡po libre no se vincula, en general, con ectura. Leen poco, pero

una parte lmportante de los enlrevistados planiea que, sl reclbieran o luvieran acceso a

material bibliográfico, leerían.

'La lnformación parasu labor la reciben, básicamente, através de la radio. De Llnagama dé

propuestasquese planlean en laentrevista, (boletines y revjslas, diarios, radio, TV' charlas con

sus pares, cursos o asesoramiento técnico), se co¡firr¡a la hipótesis de que la rad o es la

princlpaLfuenle de información y recreación en el medio rural. La sigue en orden de interés a

ielevlsión, y los escasos prograr¡as rurales emitidos. Si bien son los medios más ulllizados, el

productor;o asocia necesariamente esa inforr¡ación, con aporles de uti idad para la labor en el

iambo y la comerciallzación de sus productos Una respuesta que refleja la opinión de otros

productores: "Es útil, pero nosiernpre adecuadaa la realidad de lazonay a la temát ca lechera'"

. No reciben publicaciones "lotalmente adecuadas" a sus necesldades, si bien, en un

perÍodo reclbieron unapublicación de LNIA_La Estanzuela, considerada út ly perunente'

* Las carencias que presentan los canales formales de nformación ¡o son cubiertas en

su lotalidad porlacomunicación interpersonal Las chalLas entre productores no son vistas

como fuente de infomaclón. slno en casos aislados. No es una práclica corr ente; sólo anie
problemas puniuales intercamb an experiencias e nformaclón, procurando producloTescon

mayor experiencia o accediendo a asesoramlento lécnlco

. En cuanlo a temáticas de:nterés, se refLeia una gran dlversidad de preterencias Son llustráivas

algunas respuestasi «nos inleresatodo", "loque nos llega es r¡uy poco", 'nosabemos 
que es

lo¡ue puede haber, portanlo estamos abiertos a recibirtodo lipo de dalos e infomaclón"'

'Se destacan las siqulentes preferencias temáticas: datos sobre insutuciones vincu a"

das a la producción echera y a otros aspectos de la vida fami iar; orientación en relac ón a

trámiles, créditos, jnformación económ coJinanciera; dieta y alimentación del ganado;

pasturas; mejora de lacalldad de la leche; normas lécnicas; orientación comercial(precios
y opodunidades de me rcado) ; comercializaclón de q u esos (mercadeo, problemas de consu_

no): oferta lec_o og'ca y comprd de'rao-inar as.

En reLació¡ con elasesoramiento técnjco, sible¡ se percibe clerio alslam ento y falia de

asistencia técnlco-profeslonal, se destaca que en elÚltimo tjempo seaccede a extenslon sias

que os asesoran periódicamente y que, conluntamente con la integración a los Grupos del

Programa FIDA, los vinculan con elconocimiento tecnológlco actuallzado

. La Asociación de PÍoductores Lecheros de San José es considerada un r¡arco

iñstluc onal favorable, de espec al interés por contar con Blb ioteca de textos de esfudio

para hijos de soclos.
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'Sobre interés por cursos presenciales o a distancia, surge un nivel de participacjon
medio-allo de los enfevisiados cuando se brinda la oferta. EJ N¡inisterio de Educación y
Cultura, focalizando la actividad en la Escuela Rural de la zona, reallzó cursos en base a
mddulos auto nslruccion¿ es sobre las siguientes tem áticas: a rtesan ía en cuero, conseTva-
c 0n 0e almentos, cria de conejos, apicu tura. La Facultad de Veterinaria realizó cursos
so bre fab ricación de quesos e inseminación.

'En cuanto alcurso realizadoeñ elmarco de este proyecto, los enkevistados manifieslan
un a to nivelde aceptación en forma y contenldo, considerandoque ellenguaje de los módulos
es adecuadoyno presenta, en general, dificultades para la cor¡prensión. Se destacaademás
como caracterÍstica posiliva, Ia novedad y la aplicabllidad inmediata de los conociTnientos
adquiridos. Este programa se ajusta a sus patrones culturales y a sus marcos coqnitivos.

' La Escuela Rural es considerada un polo de actividad de la zona y es la institución que
polenc almente nuclea a los nteg¡antes del tambo familiar. Se visuáliza como un marco
referencialpara acUvidades de capacrtación y de recreación (ej.tcampeoñato de fútbol, con_
curso de folografÍa, cursos minisier ales a d slancia).

Sintetizando, poder¡os decirque nos enfrentamosa unidades de producclón ubicadas en
una zona relativamente poblada, cercana a la ciudad, dependientes de la mano de obra
familiar, con problemas económicos, tecnolog ía tradlcional, escaso acceso a conoclmiento
lecnoldgto y crela 

"trl,acion de a s.¿.niento

Los productores ven en los programas de capacltación Ia posibilidad de una formacion
coniínuay unacalificación de recursos humanos que deTive en una rirejoTcalidad técnjcadel
lrabajoyen aumento de la produclividad. Etprog¡amade Facultad deVéterinaria, E.U.B.C.A.
eSa tamente acept¿do.

Srbien, en su mayoría¡o son consumidores de inlormación escrita (y podríamos deflnrr_
los coTno uno usuarios", en tanto no buscan niusan iñformación/docum;niación porcanales
formales), siésta se ofrece con elcontenido, la forr¡a adecuada y en el rno."ntopr""i"o, 

""bien recrbtda y valorad¿. Se detecta expectativa, av¡dez en cuanlo a datos, orientaci¿n e
rnIoTmacr0n e¡ general. Las molivaciones para el uso de iñforrnación combinan aspectos
egates, económicos e inlelectuales

Aunque no presenten hadlción de uso de infomación niuna conclencia claramente mant-
fiesta sobre su vator, se percrbe un sentido sobre etpapetque ésialuega e;iá 

"la" 
l"tioiá*y labora. Creer¡os ilustraiiva la respuesla de un niño de 1O añ;s,-hijo Oe rn proOrcio,

entrevistado, que opina : "la información nos permiliria competir mejór".

Podemos conc uirademás que no hay suficientes espacios para eldiálogo entle pro-
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ductores y técn cos, y queéstedebe proplciarse. Ente¡demos que elasesortécnico local

o eL extensionista es un agente clave en la comunicación de conocirnienlo tecnoiógico
pero no siempre cuenla con los recursos informalivos necesarios para que el produclor

tesuelvasus problemas,

Laformación conti¡uade los p roductores y el acceso adecuado a las fuenles de informa_

c:on. ¿ct.va el papelde los aseso'es lécnicos.

Los resultados del relevamiento confirman la conveñiencia de potenciar los Tecursos

instituclonales e informaiivos locales, sin descuidar los existentes a nivel nacional y en el

exierior. Paralelamente alre evarnientoy en base a sus resultados, se idenlificaron institucio_

nes del Departamento de San Joséque pueden apoyar la difusión y transferencia de nforma_

clón, promoviendo la participación de la comunldad. Este reg stlo generó Bases de Datos

Referenclales de lnstituciones de San Joséy de otros organisr¡os perunenles a nivelnaclonai.

Las entrevistas rea izadas a BibliotecóLogos de la zona y a la maestra rural verifican la

tendenciaque surge delrelevar¡iento, en cuanto a la s tuaclón deaislamientoy poca parilci
paclón entre los pobladores de a zona. La maesfa manifiesta la necesjdad de contar con

más apoyo de los padres para poder llevaradelanle ciertas actividadés. Almismotiempo se

co¡sideraalniño un agenle clave parala partcipación de los adullos del núcleo fami iar en un
programa de promoción de leclura y uso de lnformaclón.

La Escuela Buralesvlsuallzada en general, corno centro de socialización, ñúcleo esen_

cial para promovery multip icar acciones de cambio.

4. ACTIVIDADES DE PFOMOCIÓN REALIZADAS

Eñ base a análisis del djagñóstico sobre los polenciales usuarios se desarrolLaron un

conjunto de acciones centradas en la familia como unidad rn u lliplicadora de iñformac Ón y en

la nstliución sociocuitu raL idenuf cada en azonacomo centro socializante y dlvulgadora de

lñlotmación: la escue a tural,

E .estudio de usuarlos,, fue un insumo para las actividades orientadas a prornover el u so

de iñtormación como eler¡enlo de promoclón social y de rnejorar¡iento de La capacidad de

obte ner, usar y evaluar conocimiento.

Se elaboró y distribuyó malerial de apoyo a la promoción del acceso y uso de informa'
clón en laslemá1icas de preferencia delproductory su familia, según elrelevamiento efec_

tuaclo (Boletín "Tambo lnformativo"); se realizaron actividades de promoción de la leclura
dirigiclas a os niños en la Escuela Rural;se diseñaron, organizaron y promoclonaron dos

bibliolecas rurales (Bibliotambo).
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A cont nuación se detallarán algunas caracteristicas de las princ paies actividades.

4.1 «Tambo Informat¡vo»

Se elaboró un boletín dirigido a productor y su famllia, a que denor¡inamos «Tambo
nformativo», de aparición peródica, que con lenguaje sencillo yiácilubicación y recuperación

de datos e información, acoñpañó los módulos delcurso de educacióñ a distancia. (Fig. l)

Se prestó especial ate nción a laformade presentación de conlenidos, teniendo en cuen-
ta los códigos, iniereses y rnarcos conceptuales de os dest natarios,

Se presentaenforma de Hojasde divulgación, con elobjetivo decomp ementarlos módu-
los sobre "Producción Lechera". Eñ la prirnera enkega se conceptualiza elfenómeno infor-
maclón, sus difereñles lipos y manifeslaciones y allí se p antea que:

"A través de noUcias, datos e información sobre los temas técnl-
cos relacionados con e tambo y con la vida de .,todos los dias" se
busca que juntos veamos:

'Ouéinformacióneslamos necesitando

" Saberdónde encontrarla

' Cuálnos sirve

' Para q!ré

En una palabra: Aprender a usar mejor a información".

Se sistemalizan dalos, cifras, información sobre inslituciones de
interés y lemas de aclualldad, poñlendo énfasis en la informac ón para la resoluclóñ de
problemas y la tor¡a de dec siones prácUcas.

En las Figuras 2 y 3 se muestran ejemplos de la informac:ón proporcionada por «Tambo

lnfonnativo" .

4.2 *Bibl¡otambo»

Se dlseñaron y organizaron dos blbLiotecas rurales de carácter piioto. Estas se denor¡i-
nan "Blbliotambo» y se ublcan en a Escuela Bural Nq 7 de Cerro Faiina (Bibliotambo Na 1) y
en la Cooperativa de produclores lecheros de Cañada Grande (Bibliotambo Na 2).

&ke: PBIME¡
cuis0¡E
E !CAC]oN
Á DISTANClA

TAMBO IIO 
''x.6iM¡nv6 It I

Fgura 1
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Se trata de pequeñas bibliotecas ruraLes formadas por ibros de manualidades, juegos,
hoñicultura, culdado de anlmales domésucos, jardineria, deportes, h storia y materia de
lectura y rec¡eación en genetal. Sus objetivosse cenfan en ayudara entretenere informar
según las necesidades e intereses de cada r¡iembro de la farniLja del tambo.

Los "Principios del Bibliotambo" (adaplación de los principios del célebre teórico de la
Bibliolecología, Ranganathan) son:

" "Los libros son para usaa,.

* 
"Por cada productor y su lami ia habrá un llbro de inle¡és".

* 
"Cada libro de Bibllotambo lendrá un lector que lo ¡ecesite".

DE PPEISIAN SOCIAL IBP

r.¡pdE rurob uJ.tiri'33t?rB - * _

pórés di¿ d¿ t4 30 ( os q*rores obái §2o pcf Éda ünor

odeosib!Éesddñrñmmo,ébiid3

' oedo !b ddio lói 35 áños dé rÉbaro y 60 & edad e@ drt

'o¿Édó á DrssE de ámbG G spodán os dot

É d6 $¡ 30 1ós gerores oúai $m

Muchas Crscias!!

Figura 2
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'*Se organizará de manera sencilla y ági para faciliiarsu uso,.

' "Será una biblioteca en crecimiento y la comunidad ayudará a log¡arlo,.

Se basa en eltrabajo solidario y parUcipativo de dislintos actores sociales.

El material bibliográfico que se distingue con el logo de Bibliotambo (Fig.4), se entrego
p rocesado técnlcar¡ eñte en forma sencilla, pronto para elpréstar¡o y con r¡obiliario para su
almacenamiento,

El Bibliolambo Nq 1, ubicado e¡ la Escuela Ruralse deiinió como "una biblioteca para la
familia del tambo" y no como blblioteca escolar o infanul. Elniño es considerado un interme-
diario y promotordeluso de la biblioteca hacia sus padres, hermanos rnayores o vecinos.

dél lfinit¿tio ¿e Solu¿ Públi.d

Diedór ú M¿d oo ] v da / re ébio l0s2r 63@

46iara€ pú io mems dúad¿ e

Fiqura 3
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fl
l¡ediante u n seg uirniento real zado d urante el año de su insialación, se pudo comprobar un

uso sostenidode acolecclón, deteclándose un mayor tlso porpartede Las mujeres Lamaes'
tra, sra. Rosario Montesano, acompañó elproyeclo con gran compromiso y entusiasmo.

La bibliotecaysus librosyaes «tema" de esacomunidad y hayinlercamblo de opiniones
y de los intereses que ia misma ha despertado entre las familias.

El Bibliotambo Na 2 contó con el apoyo incondicional y entusiasta de la Secrélaia de la
Cooperativa, Sra. f\,4ariela Pérez, ycon lacolaboración para lagestión delservicio, de la estudian-

te de BlbliotecologÍa Nltra. Marta Dupélit, ex Su bdlrectora de Escuelas en el Depto. dé San José.

Las Bib iotecólogas Lics.lvaría Rosa Capó y Paulina SzaÍíán realizaron tareas de anir¡a_
ción y promoción del libro y la lectura en éstas bibliotecas rurales. Se coordinan actividades
con las bibliotecas populares do la zona.

Se realizaron diversas actjvidadesyen distintas instancias, para lapromoción ydifusión
de estas experiencias, coniandocon especialapoyo de la pronsa oral y escriia de San José.

Actualmente se está en etapa de evaluación de ambos servicios ysu incidenc a en la promo_

clón de lectura por parte delproductor echeroy su familia. Estos ejemplos concretos, de baio

costo, fáciLes de instrumentar, obseNables y évaluables, penritiráñ a la lJ niversidad reallzar pro_

puestas concretas en esta línea de acción, a divercos árnbitos de résponsabilidad polÍtica y

social. Se lláta de lograr a mediano y largo plazo una Biblioieca Pública para la capitaldeparta_
mentaly la planificación de servicios a la comunidad ruralatrávés de cajas viajeras y bibliobÚs;

elapoyo a señ cios destinados a productores lecheros por padede las Bibliolecas Popularés de

la zona; la creación de una red de blbliotecas populares en el Depaúamento; y el desarrollo
sislemáticode un programa de promoción de la lecluraen las escuelas rurales ydetalleresde
capacitación en manejo, aprovechamienlo y aplicación de inf ormación.

Figura 4

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los resullados de este proyecto dedocencla, investiga-
ción y exfensión mostrarón el potencial del trabajo
nte.discipli^ario y de la netooología de invesligación-ac-
ción on e medio y, en especial, su p¡oyección hacia el
futuro.

Conocer las necesidades, corñporiamientos y con-
textos del productor ruraly su familiá, pemite diseñar,
proponor e instrumentar servicios y productos de jnfor-

mación que colaboren en mejorar la calidad delacceso,
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uso yevaluación de i¡formaclóñ técn ica, utillariayde placer. Selratade brindara lacomu-
ñidad algo que reclama, pero en base asu participación.

En lo inmediato, yase está en condiciones de dar respuesta a necesidades como las de un
habajador ocasional de lazonaque, según nos relató la maestra, años atrás paró su bicicletaen
elcamino deacceso a laescuelay, de lejos, preguntói "¿ñenealgún libro para ieer?"

Se trata de ir incorpo¡ando naturalmenle las bibllotecas y la «lectura» deldato, la información, el
libro o cualqu er otro documento a la vida cotidiana. p*sumir que la nfornación es fuente de posible
crccimiento personal y colectivo y que por tanto, constiluye Lrn derecho humano reconocido mun-
dialmente, supone un proceso lenioysoslenido, de maduración de hábitos y hábilidades.

Con este proyecto la E.U.B.C.A. inicia una poiiUca de extensión a la conlunidad rural de
productores lecheros, alenia a los contexlos en que está insorta la familia que confoma el
tarñbo, el entramado de relaciones soc ales de que forma parte y en especial a la realidad
cullural, econórnica y socio-poiitica, partiendo de la base que "La biblioteca rural es otra
cosa que La puesta a disposición de un conjunto de libros. Es, anle todo, un proceso de
educación permanenle, procesofundado en la noción de dentidad." (Bernard, [/.A.,1998).
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