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Resumen

El uso de tecnologías digitales en procesos de extensión agropecuaria
ha venido creciendo en los últimos años en el ámbito global, aunque
aún en Colombia su desarrollo es incipiente, por los retos que se deben
afrontar para la implementación efectiva de estas herramientas con fi-
nes educativos. A pesar de que la legislación colombiana establece como
uno de los enfoques del servicio de extensión agropecuaria el uso de las
TIC, es necesario aumentar la generación de conocimiento que permita
hacer una realidad este propósito. El objetivo de este estudio fue evaluar
el potencial de la S-extensión como estrategia para la dinamización de
procesos de innovación agropecuaria. Se realizó un estudio con enfo-
que cualitativo, basado en la técnica de sistematización de experiencias,
complementada con una revisión de referentes de investigación y entre-
vista a informantes clave. Se encontró que el uso de tecnologías digitales
ha presentado resultados satisfactorios en el desarrollo de capacidades
de productores agropecuarios, aunque su implementación implica retos
como la formación de los extensionistas, el análisis del contexto, la utili-
zación del diseño instruccional y el uso de herramientas de seguimiento
y evaluación. Se concluye que la realización de procesos de S-extensión,
debe tener en cuenta las fases de alistamiento, implementación, evalua-
ción y ajuste, de manera que se convierta en una estrategia efectiva para
mejorar las capacidades de los productores para gestionar sus propios
procesos de desarrollo.

Palabras clave: extensión agropecuaria, extensión digital, desarrollo
rural, innovación rural, m-extensión.

Abstract

The use of digital technologies in agricultural extension processes has
been growing globally in recent years, although its development is still
incipient in Colombia, due to the challenges that must be faced for the
effective implementation of these tools for educational purposes. Even
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though Colombian legislation establishes the use of ICT as one of the
approaches of the agricultural extension service, it is necessary to in-
crease the generation of knowledge that allows this purpose to become
a reality. The objective of this study was to evaluate the potential of
the S-extension as a strategy for the revitalization of agricultural inno-
vation processes. A study with a qualitative approach was carried out,
based on the experience systematization technique, complemented by
a review of research references and interviews with key informants. It
was found that the use of digital technologies has presented satisfac-
tory results in the development of capacities of agricultural producers,
although its implementation implies challenges such as the training of
extension agents, context analysis, the use of instructional design and
the use of monitoring tools. and evaluation. It is concluded that the
realization of S-extension processes must consider the phases of enlist-
ment, implementation, evaluation, and adjustment, so that it becomes
an effective strategy to improve the capacities of producers to manage
their own development processes.

Keywords: agricultural extension, digital extension, rural develop-
ment, rural innovation, m-extension.

Introducción

La telefonía móvil ha presentado
un aumento notable de su cobertura
en los últimos años en el ámbito glo-
bal, lo cual ha permitido también el
incremento en el uso de dispositivos
móviles que han facilitado el acceso
de la población a información y nuevo
conocimiento; de hecho, en Colombia
las políticas públicas han fomentado
la instalación de puntos de acceso gra-
tis en gran parte de los municipios del
país (Mora et al., 2017), con un efec-
to importante incluso en el acceso por
parte de los pobladores rurales a este
tipo de tecnologías, situación que ofre-
ce una posibilidad importante para
contribuir al mejoramiento de la adop-
ción de tecnologías en los programas
de extensión rural (Feder et al., 2011).

En tal sentido, el servicio de exten-
sión agropecuaria, concebido como un
proceso de acompañamiento para el
desarrollo de capacidades individuales,
colectivas y sociales de los productores

orientado a incrementar la competitivi-
dad y sostenibilidad de su producción y
en consecuencia amejorar su calidad de
vida, establece en su enfoque el uso de
las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) para mejorar el acceso
y aprovechamiento de la información
de apoyo y la adopción de tecnologías
(Congreso de Colombia, 2017).

Se debe agregar que, los productores
agropecuarios acceden a nuevo cono-
cimiento principalmente a través de
tres mecanismos: 1) el servicio público
de extensión agropecuaria (Congreso
de Colombia, 2017), financiado por
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR);
2) el servicio gremial financiado prin-
cipalmente por los fondos parafiscales
y operado por las asociaciones y fede-
raciones gremiales, 3) servicio privado
operado por organizaciones sin ánimo
de lucro financiado con recursos pro-
pios o por entidades internacionales.
En los tres casos, se presenta un esce-
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nario de baja cobertura del servicio por
la escasez de recursos, en el cual el uso
de tecnologías digitales se constituye
en un medio importante para cerrar
las brechas de conocimientos necesa-
rios para aumentar la productividad y
competitividad de la producción agro-
pecuaria y facilitar su acceso a cadenas
de valor (McMahon & Valdés, 2011).

A su vez, el Sistema Nacional de In-
novación Agropecuaria (SNIA), tiene
como uno de sus objetivos promover
la integración de los sistemas de infor-
mación del sector agropecuario para
que se conviertan en una plataforma
de gestión para la innovación; de allí
que se haya establecido el uso de pla-
taformas como Siembra y LinkATA,
como parte del soporte al subsistema
de extensión agropecuaria, lo cual im-
plica su aprovechamiento para mejorar
las capacidades, herramientas e instru-
mentos requeridos para la prestación
del servicio de extensión agropecuaria
(Congreso de Colombia, 2017).

No obstante, el uso de este tipo de
tecnologías digitales en procesos de
extensión agropecuaria en Colombia,
aunque se ha venido incrementando
con algunas experiencias gremiales
y en el servicio público de extensión
agropecuaria, su desarrollo es incipien-
te, por los retos que implica su imple-
mentación efectiva con fines educa-
tivos; adicionalmente, el uso de estas
tecnologías en procesos de extensión
agropecuaria en el contexto colombia-
no ha sido poco documentado en la li-
teratura científica.

En otros contextos la literatura cien-
tífica ha reportado experiencias sobre
el uso de tecnologías digitales en pro-
gramas de extensión rural en países
como Uruguay, Argentina e India, en
las cuales se ha reportado su potencial
como medio para facilitar el acceso de
los productores a información, asesoría
técnica y nuevos conocimientos para
el mejoramiento de la productividad
y competitividad de sus actividades de

producción agropecuaria (Zapata &
Marín, 2015); en especial, los disposi-
tivos electrónicos como teléfonos mó-
viles que posibilitan la distribución de
información, en formatos de video, au-
dio, imagen y texto.

De la misma forma, se ha identifica-
do como el uso de tecnologías digitales
en procesos de extensión rural puede
favorecer el acceso de los productores
al conocimiento e información para
incrementar la eficiencia de sus siste-
mas de producción en aspectos como:
acceso a recomendaciones técnicas
por llamada de voz (Cole & Fernando,
2016) y mensajes de voz, texto y video
(Nguyen y Burgess, 2014), para la adop-
ción de buenas prácticas agrícolas (Das
et al., 2014); medio de difusión de in-
formación entre productores para me-
jorar la productividad (González et al.,
2015); acceso a información de precios
(Tadesse & Bahiigwa, 2015), mercados
(Baumüller, 2015), transacciones fi-
nancieras (Masuka et al., 2016), apoyos
gubernamentales y políticas públicas
que benefician al productor (Zhang et
al., 2016); generación de capacidades
y habilidades en temas propios de su
sector (Salam y Khan, 2020; Norton y
Alwang, 2020).

Adicionalmente, estas tecnologías
también favorecen aspectos sociales
como: motivación de los jóvenes para
involucrarse en actividades agríco-
las orientadas a mercados específicos
(Irungu et al., 2015); participación de la
comunidad (Sennuga, 2019; Sennuga,
Conway y Sennuga, 2020); igualmente,
en la gestión del conocimiento entre
productores y asistentes técnicos (Alar-
cón y Ruz, 2011; Grisales y González,
2014; Shanthya y Elakkiya, 2017).

A pesar de lo anterior, el uso de tec-
nologías digitales en el servicio de ex-
tensión agropecuaria en Colombia es
escaso y no se encuentran en la litera-
tura científica artículos publicados que
hayan analizado sus resultados e im-
pacto ni las limitaciones y desafíos que
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implica su utilización efectiva. Lo ante-
rior, debido a que se han reportado po-
cos estudios sobre el uso actual de tec-
nologías para el acceso a información
técnica por parte de los productores y
sobre las capacidades de los extensio-
nistas para su implementación como
medio educativo, al igual que sobre la
identificación de estrategias efectivas
de utilización por parte de las entida-
des prestadoras del servicio de exten-
sión agropecuaria (Epsea) del país.

De esta manera, este artículo de re-
flexión se centra en la pregunta de
investigación: Cómo mejorar la im-
plementación de la S-extensión en la
dinamización de procesos de innova-
ción agropecuaria, tomando como hi-
pótesis que la implementación efectiva
de tecnologías digitales en procesos de
extensión agropecuaria implica la apli-
cación de un modelo de gestión y la
preparación de todos los actores para
su puesta en marcha. Por lo anterior, el
objetivo de este estudio fue evaluar el
potencial de la S-extensión como estra-
tegia para la dinamización de procesos
de innovación agropecuaria.

Metodología

Se realizó un estudio no experimen-
tal con enfoque cualitativo, utilizando
una adaptación de las técnicas de capi-
talización de experiencias (Fao, 2023)
y estudio de caso (Martínez, 2006), si-
guiendo las fases: 1) identificación de
las características principales de la ex-
periencia, 2) análisis del potencial de
réplica de la experiencia, 3) análisis de
los desafíos para el escalamiento de la
experiencia, 4) definición de recomen-
daciones para el escalamiento de la ex-
periencia.

Se utilizó un muestreo no probabilís-
tico por conveniencia, seleccionando
de forma controlada el programa de
S-extensión diseñado, implementado y
validado por el Grupo de Investigación
Gammade la Facultad de Ciencias Agra-

rias de la Universidad de Antioquia.
Igualmente, se realizó una revisión de
literatura en bases de datos bibliográ-
ficas, como Sciencedirect y Scielo, para
la identificación de experiencias rela-
cionadas con el uso de tecnologías di-
gitales en procesos de extensión rural,
en particular sus logros, limitaciones y
desafíos.

Se tomaron como categorías de aná-
lisis: a) características del programa
de S-extensión, b) potencial de escala-
miento de la S-extensión, c) análisis de
los desafíos para el escalamiento de la
S-extensión y d) recomendaciones para
el escalamiento de la S-extensión.

Se realizó un proceso de triangula-
ción de los datos obtenidos de la ex-
periencia de implementación de la
S-extensión y del análisis de las expe-
riencias documentadas en la literatura
científica internacional, a partir de los
cuales se establecieron las recomenda-
ciones para la implementación de tec-
nologías digitales en la prestación del
servicio de extensión agropecuaria en
Colombia.

Resultados y discusión

El grupo de investigación Gam-
ma de la universidad de Antioquia,
en su línea de innovación agrope-
cuaria ha diseñado y validado un
modelo de extensionismo basado
en el concepto de extensión rural
inteligente, en adelante S-exten-
sión (Smart Extension), concebido
como el uso de tecnologías digitales
en el proceso de extensión agrope-
cuaria, en sus fases de planeación,
implementación, seguimiento y
evaluación, con el fin de monito-
rear su efecto en el desarrollo de
capacidades de los productores
agropecuarios. Es preciso mencio-
nar que estas tecnologías incluyen

1. Características de la
S-extensión
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dispositivos electrónicos, sistemas de
telecomunicaciones y redes, que po-
sibilitan la captura, almacenamiento,
procesamiento y diseminación de la in-
formación (Alias, 2013), en diferentes
formatos como audio y video.

De esta manera, los resultados de
esta línea de investigación, fortaleci-
da por trabajos de grado de maestría y
tesis doctorales, ha conducido a la es-
tructuración del programa de S-exten-
sión, el cual es relevante por su utilidad
para establecer el efecto de los procesos
de extensionismo en la productividad,
sostenibilidad y calidad de vida de los
productores y sus familias y está inte-
grado por las fases AIME: 1) alistamien-
to, 2) implementación, 3) monitoreo y
4) evaluación (AIME).

Uno de los pilares del modelo
de S-extensión es la concepción
de la finca como un sistema de
producción con sus subsistemas
o dimensiones: técnica (produc-
tiva), económica, social y am-
biental, que deben ser tenidas en
cuenta para establecer la situa-
ción inicial de cada usuario del
servicio de extensión. Por con-
siguiente, se parte del reconoci-
miento de las expectativas que
tiene cada productor sobre su
finca, a partir de la construcción
del mapa de la finca soñada, con
base en el cual se pueden identi-
ficar los cambios esperados, que
se convierten en variables de in-
terés las cuales se agrupan en las
cuatro dimensiones de la finca
TESA (técnica, económica, social
y ambiental).

Posteriormente y de forma
participativa entre productores
y extensionistas se priorizan las
5 variables de mayor interés co-
lectivo para cada, la cuales por el
procedimiento inclusivo que se

1.1. Fase de alistamiento

realiza, se ajustan a las condiciones so-
cioeconómicas y culturales de los pro-
ductores.

Para establecer la situación de cada
variable, se utiliza una rúbrica con
una escala ordinal de 1 a 5, siendo 1 la
condición menos deseada y 5 la ideal
teniendo en cuenta la realidad produc-
tiva y socioeconómica de los benefi-
ciarios. La información se recolecta a
través de visitas de reconocimiento a la
finca de cada uno de los productores,
utilizando la herramienta tecnológica
Pepeapp.

Con esta información se establece
el índice de situación del sistema de
producción agropecuario (Isspa), tanto
para cada usuario, como para el grupo
de usuarios de un territorio, el cual se
calcula como media aritmética del in-
dicador de cada una de las variables
seleccionadas para las dimensiones
técnica, económica, social y ambiental
(TESA), en el cual cada variable y cada
dimensión tienen el mismo peso.

Como ejemplo, algunas de las varia-
bles comúnmente identificadas en este
proceso con productores de cacao, son:
a) dimensión técnica: planes de fertili-
zación, productividad, fermentación,
buenas prácticas agrícolas, manejo in-
tegrado de plagas y enfermedades; b)
dimensión económica: manejo de re-
gistros, costos, ingresos y egresos, mar-
gen de utilidad y diversidad de ingre-
sos; c) dimensión ambiental: manejo
de residuos sólidos y líquidos, prácticas
de conservación de bosque, de suelos,
de aguas y diversificación de especies
vegetales; d) dimensión social: toma de
decisiones, trabajo comunitario, aso-
ciación de productores, redes de cono-
cimiento y liderazgo.

Finamente, esta información se uti-
liza para la definición de los planes in-
tegrales de fortalecimiento del sistema
de producción agropecuaria (Pispa),
los cuales son el resultado del proceso
de concertación entre el extensionista
y cada productor, a partir del análisis
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La implementación del proce-
so bajo el programa de S-exten-
sión, tiene como aspectos esen-
ciales: 1) laboratorio territorial;
2) modelo antropogógico; 3)
redes de intercambio de cono-
cimientos agropecuarios, 4) ex-
tensionista virtual agropecuaria
(EVA); 5) tele extensión.

Uno de los pilares del progra-
ma de S-extensión es el labora-
torio territorial (LT), concebido
como una estrategia de acom-
pañamiento a familias rurales a
través de una intervención par-
ticipativa en cinco dimensiones:
técnica, empresarial, social, am-
biental y familiar; en procura de
la construcción colectiva de co-
nocimiento, adopción de inno-
vaciones, integración de actores
locales y la búsqueda de la feli-
cidad y la satisfacción de nece-
sidades de los núcleos familiares
(Guacaneme et al., 2022).

Así pues, la implementación
de un LT tiene las siguientes eta-
pas: 1) diagnóstico inicial de te-
rritorios y sectorial; 2) selección
de familias; 3) implementación
del modelo antropogógico de ex-
tensión agropecuaria; 4) plan de
formación y capacitación a gran
escala; 5) valoración de impac-
to y 6) cierre (Rodríguez et al.,
2022).

Es preciso indicar que el LT ha
sido validado con productores de
cacao en Antioquia, proceso en

1.2. Fase de implementación

del Isspa de cada finca y la iden-
tificación de las variables con si-
tuación menos deseable, enmar-
cados siempre en los objetivos
del programa de extensión que
se implementará y en el interés
prioritario del productor.

el cual también se validó el modelo an-
tropogógico para la gestión del cono-
cimiento, valorando el conocimiento
del productor, el cual combinado con
el saber de los técnicos y las dinámicas
territoriales permiten la adopción tec-
nológica pertinente. (Antioquia) (Gua-
caneme-Barrera et al., 2022).

Hay que mencionar, además que el
modelo antropogógico, referido a la
educación permanente del ser en to-
das las etapas de la vida, se sustenta
en el enfoque sociocrítico, teorías del
aprendizaje dialógico, constructivismo,
diálogo de saberes y aprendizaje signi-
ficativo, que tiene en cuenta las ocho
dimensiones del desarrollo humano:
física, cognitiva, emocional, comuni-
cativa, social, vocacional y producti-
va, ética y espiritual para la mejora de
capacidades de las familias; utilizando
estrategias metodológicas como grupos
focales, identificación participativa de
necesidades; construcción colectiva de
un plan integral de acompañamiento
familiar y el establecimiento de vitrinas
demostrativas familiares; conforma-
ción y consolidación de Redes de Inter-
cambio de Conocimientos Agropecua-
rio (RICA) y evaluaciones familiares al
proceso de aprendizaje (Rodríguez et
al., 2022).

En tal sentido, con el propósito de fa-
vorecer la comunicación y el intercam-
bio de información entre productores
y de éstos con el extensionista, se im-
plementó otro de los pilares de la S-ex-
tensión, las redes de intercambio de co-
nocimientos agropecuarios (RICA), las
cuales funcionan sobre la plataforma
WhatsApp, a través de la herramienta
grupos, que administrados y dinami-
zados por el extensionista, permiten,
entre otros aspectos: a) distribución
de material audiovisual, gráfico y tex-
tual del extensionista a los producto-
res; b) envío de evidencias gráficas del
problema que se encuentra en la finca
de los productores al extensionista; c)
intercambio de experiencias entre los
productores de las innovaciones incor-
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poradas en sus sistemas de producción;
d) realización de consultas por parte
de los productores y envío de recomen-
daciones por parte los extensionistas;
e) difusión de información a los pro-
ductores sobre asuntos de interés en el
marco del servicio de extensión.

De especial importancia en este as-
pecto fue la dinámica generada entre
los productores de compartir con sus
pares las evidencias de la implemen-
tación de las recomendaciones entre-
gadas por los extensionistas, lo cual
favoreció la motivación grupal de tal
manera que permitió a otros producto-
res avanzar en el mejoramiento de sus
sistemas de producción. Fue así como
los productores, siguiendo el ejemplo
de las recomendaciones entregadas
por los extensionistas, se aventuraron
a compartir microvideos, podcasts y
fotografías de las actividades que rea-
lizaban en sus fincas en aspectos como
la implementación de buenas prácticas
agrícolas; labores culturales y prácticas
de conservación de suelos y bosques.

Otro aspecto importante del modelo
de S-extensión es la implementación
de la plataforma denominada Exten-
sionista Virtual Agropecuaria (EVA),
un servicio automatizado de respuesta,
que funciona a través de la aplicación
Whatsapp, brindando a los producto-
res agropecuarios, por demanda, reco-
mendaciones técnicas, económicas,
sociales y ambientales para mejorar la
productividad y competitividad de sus
sistemas de producción.

Para tener acceso a la plataforma, el
productor se pone en contacto con el
número de teléfono de EVA, enviando
un mensaje de texto a través del What-
sapp. Inicialmente, el usuario recibe
la bienvenida al servicio y el menú de
aspectos sobre los cuales puede encon-
trar las recomendaciones técnicas, del
cual debe seleccionar el de su interés
marcando el número respectivo. Poste-
riormente, el productor debe escoger el
tema de su interés, seleccionando una

de las opciones disponibles y escribien-
do el número correspondiente. Des-
pués, EVA le ofrece al productor la lista
de recomendaciones disponibles sobre
el tema de su interés, de las cuales se
selecciona la indicada, escribiendo el
número respectivo. Finalmente, EVA le
entrega al productor la recomendación
seleccionada por medio de un material
educativo digital que puede ser un vi-
deo o un infográfico.

Los beneficios que se han obtenido
con la implementación de EVA, son la
entrega de un servicio ajustado a las ne-
cesidades de cada productor, reducción
de los tiempos de respuesta a los pro-
ductores agropecuarios, ahorro de cos-
tos y tiempo para la Epsea, posibilidad
de compartir el material educativo di-
gital que obtiene el productor a través
de EVA con otros productores y posi-
bilidad de integrarse a los grupos espe-
cializados por sistema de producción o
temas particulares para recibir de forma
periódica recomendaciones técnicas.

Un componente adicional del mode-
lo de S-extensión es la tele extensión, la
cual consiste en la utilización de plata-
formas de videoconferencia, en los cua-
les se atienden las inquietudes de los
productores, se verifica el cumplimien-
to de los planes de acción y se compar-
ten experiencias y conocimientos entre
los productores; los cuales fueron agru-
pados de 8 a 10 personas, atendidos por
un extensionista.

Del mismomodo, se utiliza la tele ex-
tensión para resolver dudas y entregar
orientaciones a los extensionistas por
parte de la coordinación del equipo,
de manera que con base en los resulta-
dos del seguimiento se puedan realizar
los ajustes pertinentes para mejorar la
adopción de innovaciones por parte de
los productores.

A pesar de los problemas de conec-
tividad y acceso que predominan en
el campo colombiano, es importante
mencionar que la tele extensión incen-
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tivó al productor a destinar tiempo de
su jornada de trabajo para intercam-
biar a través de herramientas tecnoló-
gicas, conocimientos y experiencias
con otros productores y con el exten-
sionista; de hecho, mujeres, jóvenes y
adultos mayores se sintieron incluidos
pues fueron utilizadas diversas estrate-
gias didácticas, incluso para quienes no
sabían leer o escribir, de manera que
pudieran desarrollar capacidades por
medio de micro vídeos o audios edu-
cativos.

Con el fin de contar con una
herramienta para la gestión de la
información generada en los pro-
cesos de extensión agropecuaria
y el monitoreo de los resultados,
se diseñó una plataforma, por
medio de procesos de co-crea-
ción entre la Universidad de An-
tioquia y la empresa tecnológica
In-Ova, con funcionalidades web
y en versión para dispositivos
móviles, la cual permite la cap-
tura de datos fuera de línea, re-
querida en zonas rurales con baja
conectividad, que al estar en lí-
nea se almacenan y procesan en
la nube permitiendo su gestión
a través de tableros de visualiza-
ción en la web.

Esta aplicación, denomina-
da plataforma de evaluación de
programas de extensión agrope-
cuaria (Pepeapp) está disponible
para sistemas operativos Android
e incluye funcionalidades como
mapas para la geolocalización de
los usuarios del servicio, captura
de evidencias en formato de ima-
gen de la información generada
y salidas gráficas de la situación
de cada variable por usuario. De
esta manera, la aplicación faci-

De igual forma, para la medi-
ción del impacto de los progra-
mas de extensión, el modelo de
S-extensión ha diseñado índices
que permiten determinar el efec-
to de la extensión en el ámbito
de los sistemas de producción,
las organizaciones de producto-
res, los servicios de extensión y
las competencias de los extensio-
nistas. A partir del cálculo de es-
tos índices se puede monitorear
el avance de la situación de la
finca durante el proceso y tam-
bién establecer el impacto del
proceso comparando la situación
final con la inicial.

Del mismo modo, para deter-
minar el cambio en el conoci-
miento de los productores como
resultado del proceso de exten-
sión, se utiliza el índice de cam-
bio en el conocimiento (ICC), el
cual se calcula como la diferencia
entre el resultado de la evalua-
ción de los saberes del productor
al final del proceso y los sabe-
res al inicio, mediante la misma
prueba en ambos momentos,
con preguntas de selección múl-
tiple y única respuesta (Holmes
Rodríguez-Espinosa & Urrego-Es-
trada, 2019).

Adicionalmente, se utiliza el
retorno social de la inversión, el
cual permite reconocer la crea-
ción de valor social en interven-
ciones comunitarias e identificar
la cantidad de impacto genera-
do por cada unidad monetaria
(Aguilar-Marín et al., 2022).

1.3.

1.4.

Fase de monitoreo

Fase de evaluación

lita la toma de decisiones con base en
la información propia del programa de
extensión.
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Algunas de las características del
programa de S-extensión concuer-
dan con los resultados de investiga-
ción sobre uso de las TIC en proce-
sos de extensión rural, en especial
lo referente al uso del teléfono mó-
vil, el video educativo y las redes
sociales; se encuentran diferencias
en cuanto al uso de la mensajería
de texto, que no hace parte de los
componentes de este programa.

En concordancia con lo encontra-
do en el programa de S-extensión,
Tumbo et al. (2018) encontraron en
Tanzania que los productores bus-
can información relacionada con
estrategias de adaptación al cambio
climático a través de diversas fuen-
tes de información, entre las cua-
les se encuentran las aplicaciones
móviles y también la comparten
a través del teléfono móvil, por lo
cual esta herramienta es conside-
rada como muy útil para difundir
información y conocimiento en
servicios de extensión agrícola y en
el desarrollo de programas de for-
mación de agricultores.

De la misma manera, concuer-
dan con los hallazgos de Ashraf et
al. (2018) quienes encontraron en
una investigación realizada en Pa-
kistán, para comparar el impacto
del uso del teléfono móvil en la
difusión de medidas fitosanitarias,
realizada con 60 productores de tri-
go atendidos por el departamento
de extensión agrícola, divididos en
dos grupos: experimental y control,
que no hay diferencia en los resulta-
dos de la difusión de medidas para
prevenir el ataque de plagas entre el
grupo experimental que recibió las
instrucciones a través del teléfono
móvil y el de control que las recibió
de forma presencial.

De igual forma, en concordancia
con lo encontrado en la S-exten-

2. Potencial de la S-extensión sión, Thakur & Chander (2018) encon-
traron en un estudio realizado en la
India que en programas de extensión
agrícola que utilizan redes como Face-
book y WhatsApp, los productores con
acceso a teléfonos móviles inteligentes
intercambian información, buscan so-
luciones para minimizar pérdidas en las
actividades agropecuarias y se sienten
satisfechos por la entrega de informa-
ción en diferentes formatos. Igualmen-
te, González et al. (2015), en un estudio
realizado en México encontraron que
los asesores técnicos utilizan las redes
sociales como el principal medio de co-
municación con sus pares, aunque no
sucede lo mismo en la comunicación
con los productores.

Del mismo modo, la S-extensión
coincide con los hallazgos de Maredia
et al. (2018) quienes encontraron en
una investigación realizada en Burkina
Faso, que los productores aumentaron
en sus propias redes sociales las inte-
racciones y la discusión sobre los temas
entregados a través de videos en el telé-
fono móvil, reforzando el aprendizaje
y cambios de comportamiento; igual-
mente, con los hallazgos de Munthali
et al. (2018) quienes encontraron en
Ghana que los proveedores de servicios
agrícolas usan de forma regular los gru-
pos informales de WhatsApp para com-
partir contenido.

Uno de los medios educativos identi-
ficados en el programa de S-extensión
es el microvideo educativo, el cual tam-
bién ha sido reportado por Fu & Akter
(2016) como una herramienta que per-
mitió a productores con bajo nivel de
producción aprender a través del servi-
cio de extensión en la India utilizando
tecnología de audio y video, en una
evaluación ex post realizada a 698 pro-
ductores pertenecientes a una coopera-
tiva, divididos entre los que adoptaron
el uso de las tecnologías y los que no y
507 no pertenecientes a dicha coope-
rativa que no recibieron el servicio de
extensión.
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De igual forma, como se encontró en
el programa de S-extensión, Maredia et
al. (2018) encontraron que la capacita-
ción basada en video fue tan efectiva
como el método tradicional para lograr
el aprendizaje, comparando a través de
un experimento la efectividad de dos
videos animados mostrados a través
del teléfono móvil a productores en un
proceso en el cual a través de aleato-
rización, la mitad de los participantes
recibió capacitación a través de demos-
tración en vivo por parte del extensio-
nista y la otra mitad recibió capacita-
ción por medio de videos animados en
el teléfono móvil presentados también
por el extensionista.

Uno de los aspectos que no incluyó el
programa de S-extensión y que ha sido
reportado en otros estudios fue el uso
de mensajes de texto (SMS); de hecho,
el estudio realizado en Etiopia, con 220
agricultores que participaron en pro-
yectos, dividiéndolos en dos grupos,
los que tenían experiencia y los que no
en el uso de servicios de mensaje cor-
tos SMS para la recolección de datos
agrícolas, encontró que los productores
aumentan su intención de adoptar SMS
móvil para proporcionar información
relacionada con su finca como conse-
cuencia de la confianza generada por el
servicio de extensión y también por la
expectativa de rendimiento Beza et al.
(2018).

De igual forma, un estudio realizado
en la India con 180 agricultores benefi-
ciarios de un programa de asesoría so-
bre cultivos, precios y noticias agrícolas
con distribución de mensajes cortos a
través del teléfono móvil, encontró que
los productores intercambiaban infor-
mación sobre insumos, precios de mer-
cado, oferta y demanda de mercados,
prácticas de manejo de cultivos y co-
municación con expertos de diferentes
instituciones, además, que la mayoría
de ellos acostumbraban reenviar los
mensajes recibidos a otros agricultores
(Palanisamy & Bharadwaj, 2018).

No obstante lo anterior, el programa
de S-extensión por medio de las RICA,
utilizó mensajes cortos a través del telé-
fono móvil, no solo de texto sino tam-
bién de audio, video e imágenes para
entregar a los productores información
y conocimiento, lo cual propició que
los productores también utilizaron me-
dios alternativos para compartir con
sus pares la experiencia de adopción de
innovaciones en formatos de video e
imágenes, lo cual permite pensar que
una plataforma como Whatsapp, que
las compañías telefónicas ofrecen a
muy bajo costo, puede suplir la men-
sajería de texto, que ocasionalmente
tiene un mayor costo.

A pesar de que la experiencia del
programa de S-extensión, tuvo po-
cas dificultades con respecto al ac-
ceso de los productores a internet y
su adopción de tecnologías móviles,
los cuales fueron suplidos de forma
autónoma por los productores du-
rante el proceso, bien por la compra
de dispositivos de gama baja o por
el uso de los dispositivos de sus hi-
jos o esposas, es importante consi-
derar los hallazgos de Oyinbo et al.
(2019), quienes en un estudio reali-
zado en Nigeria con 792 producto-
res de maíz encontraron que aque-
llos con mejor situación económica
y mejor acceso a los servicios tienen
mayor posibilidad de adopción.

Por otro lado, es importante para
el escalamiento de la S-extensión
tener en cuenta el desarrollo de ca-
pacidades de productores y exten-
sionistas, por cuanto un estudio re-
portado por Mora et al. (2017) sobre
la usabilidad de las TIC y el consu-
mo digital en el sector agropecuario
de Colombia, utilizando una mues-
tra de 2402 productores y empre-
sarios del sector pertenecientes a la
Sociedad de Agricultores de Colom-
bia (SAC), en los departamentos de

3. Desafíos de la S-extensión
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Antioquia, Caldas, Cesar, Nariño, Risa-
ralda, Santander y Sucre, encontró que
la capacitación en el uso de TIC facilita
su apropiación y tiene un gran impacto
en la adopción de innovaciones en el
acceso y uso de la información para to-
mar decisiones.

Otro desafío para el escalamiento de
la S-extensión es la identificación de la
percepción de productores y extensio-
nistas sobre la utilidad del teléfono mó-
vil. En esta experiencia no hubo limi-
taciones al respecto, lo cual concuerda
con Aldosari et al. (2019) quienes en un
estudio realizado en Pakistán con 183
productores encontraron que la mayo-
ría de los productores concuerdan en
que el teléfono móvil e Internet son
una fuente de información muy útil;
y que los medios electrónicos son muy
efectivos en la diseminación de infor-
mación requerida por los agricultores.
De igual forma, con un estudio reali-
zado por Verma & Sinha (2018) en la
India quienes encontraron que existe
una buena recepción por parte de los
productores sobre los servicios de ex-
tensión agrícola basados en dispositi-
vos móviles.

De igual forma es un desafío estable-
cer la percepción de los extensionis-
tas sobre la utilidad de las TIC en los
procesos de extensión. En el programa
de S-extensión, los extensionistas tu-
vieron una visión muy clara de la im-
portancia de incorporar estas tecnolo-
gías en su trabajo, lo cual concuerda
con los hallazgos de Allahyaria et al.
(2018), quienes en un estudio realizado
en Irán, con 120 expertos de una Orga-
nización Agrícola sobre los factores de
actitud que determinan el uso de telé-
fonos móviles y la efectividad percibi-
da del uso de teléfonos móviles como
medio educativo, encontraron que los
extensionistas consideran que los telé-
fonos móviles aumentan las oportuni-
dades de capacitación en diferentes te-
mas agrícolas, por lo que creen que son
herramientas útiles como un medio

educativo en la prestación del servicio
de extensión agrícola.

Finalmente, otro desafío para el es-
calamiento de la S-extensión es el re-
lacionado con el establecimiento de la
relación existente entre el uso de dispo-
sitivos electrónicos, como herramienta
para el acceso a información aplicable
al sistema de producción agropecuaria
su efecto positivo en la productividad
agropecuaria. De esta forma, es impor-
tante considerar la realización de estu-
dios como el realizado por Issahaku et
al. (2018) quienes en Ghana encontra-
ron con 6357 productores de maíz que
la propiedad y uso del teléfono móvil
afectan de forma positiva la producti-
vidad del cultivo y están relacionados
con el mejoramiento en el acceso a
servicios de extensión, mercado y a la
adopción de tecnologías.

Con base en los resultados del es-
tudio, se plantean las siguientes re-
comendaciones para el escalamien-
to de la S-extensión:

1. alfabetización digital;
2. enfoque SMART;
3. gestión del conocimiento;
4. mejoramiento continuo y va-

lidación.

Para la implementación de
programas de S-extensión es
importante la alfabetización
digital, entendida como el de-
sarrollo de capacidades de los
extensionistas para la integra-
ción de las tecnologías digita-
les con fines educativos a los
procesos de extensión agrope-
cuaria, además, la incorpora-
ción de la formación en el uso
de estas tecnologías a los pro-

4.

4.1.

Recomendaciones
para el escalamiento
de la S-extensión

Alfabetización digital
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La implementación de la S-ex-
tensión requiere la implementa-
ción de un enfoque específico,
medible, alcanzable y relevante
(SMART), para lo cual se requie-
re tener en cuenta los siguientes
aspectos:

1. específico: identificación
de la situación inicial del
área de interacción;

2. medible: determinación de
los Pispa y la herramienta
Pepeapp;

3. alcanzable: articulación a
sistemas territoriales de in-
novación,

4.2. Enfoque SMART

ductores como parte de los contenidos
de los programas de extensión.

En este sentido, un estudio realizado
en Pakistán con 183 productores en-
contró que se requiere mejorar el en-
trenamiento de los extensionistas en el
uso de las TIC para mejorar sus capa-
cidades para la utilización de estas tec-
nologías en su labor y en la promoción
del uso de éstas por parte de los pro-
ductores como fuentes de información
agrícola (Aldosari et al., 2019). Por su
parte, un estudio realizado en México
con 149 asesores técnicos de Chiapas y
Oaxaca, encontró la necesidad de me-
jorar las habilidades de los asesores téc-
nicos y sus conocimientos en cuanto a
las bondades de los dispositivos móvi-
les (González et al., 2015).

Con respecto a los productores, es
esencial implementar estrategias de
vinculación de la familia como sopor-
te a los productores para la integración
de las TIC a la toma de decisiones del
sistema de producción agropecuaria, de
manera que se puedan aprovechar los
beneficios de las TIC en la innovación
(Nagel y Martínez, 2005). De hecho,
los productores que han participado
en el programa de S-extensión desta-
can como algunas ventajas del uso de
estas tecnologías: permite monitorear
cómo avanzan en la adopción de in-
novaciones, compartir los saberes pro-
pios y aspectos personales, mostrar lo
que hacen, conocer la finca de los otros
agricultores, trabajar en equipo con la
familia, mejorar los ingresos en la finca
y la calidad de vida familiar.

No obstante, para mejorar la alfabe-
tización digital es necesario el mejora-
miento en el acceso y uso por parte de
los productores de este tipo de herra-
mientas y los estudios analizados han
identificado algunos de los aspectos
que inciden de forma positiva y nega-
tiva en la adopción, los cuales deben
considerarse como parte de las carac-
terísticas de los servicios de extensión
agropecuaria, de cara a la promoción

del uso de este tipo de tecnologías para
el desarrollo de capacidades de los pro-
ductores. Al respecto, un estudio reali-
zado en Uganda con 300 productores
de leche para evaluar la adopción del
teléfono móvil encontró que los pro-
ductores son los integrantes de la ca-
dena de valor que menos se benefician
de la tecnología móvil (Kabbiri et al.,
2018).

Con respecto a los factores que in-
ciden en la tenencia de dispositivos
electrónicos, estos mismos autores en-
contraron que el nivel socioeconómico
influye positivamente en la adopción
de teléfono móvil; mientras que la ven-
taja y la utilidad percibidas influyen
negativamente en su adopción. Del
mismo modo, un estudio realizado en
Ghana con 6357 productores de maíz
encontró que la edad tiene una rela-
ción negativa con la tenencia de telé-
fono móvil, mientras que el nivel de
escolaridad aumenta la probabilidad de
tenencia y uso de este dispositivo (Is-
sahaku et al. (2018). Adicionalmente,
otros autores encontraron que la expe-
riencia productiva tienía una relación
positiva con el comportamiento de uti-
lización de información (Palanisamy &
Bharadwaj, 2018).
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4. relevante: diversificación de me-
dios de extensión e implementa-
ción de redes de innovación.

Con respecto a la identificación de
la situación inicial del área de interac-
ción, es esencial identificar entre otros,
la infraestructura de acceso a internet,
la tenencia de dispositivos móviles por
parte del productor y su familia y la si-
tuación inicial del sistema de produc-
ción agropecuaria a través del Isspa.

Para que el programa de S-extensión
sea medible, se deben utilizar los planes
integrales de fortalecimiento del siste-
ma de producción agropecuaria (Pispa),
definidos entre el extensionista y cada
productor, a partir del análisis del Iss-
pa y la identificación de las variables
que se quieren mejorar, estableciendo
la meta. Igualmente, utilizando la pla-
taforma Pepeapp para gestionar toda la
información del programa y facilitar la
toma de decisiones con base en la in-
formación propia de éste.

En lo que toca a que las metas del pro-
grama sean alcanzables, es importante
establecer mecanismos de articulación
con entidades del SNIA y organismos
con influencia en el territorio de mane-
ra que se puedan aprovechar capacida-
des complementarias relacionadas con
investigación, desarrollo tecnológico,
transferencia de tecnología, desarrollo de
capacidades y gestión del conocimiento.
Para este fin, es pertinente la articulación
a los sistemas territoriales de innovación
agropecuaria, entendidos como espacios
de intercambio entre los actores que a
través de procesos de gestión del conoci-
miento agropecuario e innovación abier-
ta incrementar sus capacidades y conso-
lidan los procesos de ciencia, tecnología
e innovación en los territorios (Congreso
de Colombia, 2017).

Igualmente, se debe promover la
conformación de redes de innovación,
definidas como espacios de interacción
entre actores para el intercambio de co-
nocimientos e información (Congreso

de Colombia, 2017); una estrategia va-
lidada en el programa de S-extensión
son las redes de intercambio de conoci-
mientos agropecuarios (RICA), a través
de la plataforma WhatsApp, común-
mente conocida y empleada por los
productores con fines recreativos, para
favorecer la comunicación y el inter-
cambio de información entre produc-
tores y de éstos con el extensionista,
por medio de la herramienta grupos,
administrados y dinamizados por el ex-
tensionista para lograr la participación
de todos sus integrantes.

Respecto a la relevancia de la S-ex-
tensión, es muy importante la diver-
sificación de los medios de extensión,
por cuanto otros estudios se ha repor-
tado la poca utilización por parte de los
extensionistas de material educativo
diferente al tradicional en formato de
texto. Al respecto, estudios como el de
González et al. (2015), han encontrado
que la efectividad de materiales impre-
sos como boletines, folletos, manuales,
guías, volantes y panfletos no solo es
baja, sino también de costo alto; aña-
diendo que se requiere el uso de apli-
caciones interactivas, grupos y foros de
discusión y que los extensionistas, que
utilizan las redes sociales para la comu-
nicación con sus pares, deben involu-
crar estos medios en las estrategias para
mejorar el acceso de los productores a
la información.

En contraste, una investigación so-
bre la efectividad del diseño de mate-
rial educativo computarizado para el
uso racional del recurso hídrico reali-
zada con 156 estudiantes de quinto de
primaria, relevante porque el tema es
de interés para los productores y por-
que éstos en su mayoría tienen nivel
educativo bajo, encontró que son ma-
teriales que captan la atención, facili-
tan la comprensión de los contenidos y
la autoconstrucción del conocimiento,
además, propician el desarrollo de ha-
bilidades para el manejo de herramien-
tas tecnológicas (Angarita et al., 2017),
por lo cual se debe promover el uso de
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este tipo de materiales en procesos edu-
cativos.

De igual forma se debe incorporar el
diseño instruccional, de manera que
se tengan en cuenta las características
de la población con la cual se utilizará
el material y las preferencias instruc-
cionales de los productores, como sus
preferencias de medios para recibir in-
formación, preferencias de acceso a in-
ternet, preferencias de acceso a infor-
mación productiva, entre otras.

Otro aspecto esencial para el es-
calamiento de la S-extensión es la
gestión del conocimiento, enten-
dida como el proceso ordenado de
identificación, documentación,
análisis y difusión del capital in-
telectual que se desarrolla en una
organización o de forma personal
(Rodríguez, 2006). En tal sentido,
la sistematización de experiencias
exitosas que se presentan en su
implementación puede permitir
la identificación y replica de bue-
nas prácticas, relacionadas con
metodologías, estrategias, técni-
cas o herramientas tecnológicas.

Los resultados de este estudio permiten concluir que la S-extensión tiene po-
tencial como estrategia para la dinamización de procesos de innovación agro-
pecuaria, para lo cual se deben tener en cuenta sus fases de alistamiento, im-
plementación, monitoreo y evaluación, de manera que se convierta en una
herramienta efectiva para mejorar las capacidades de los productores para ges-
tionar sus propios procesos de desarrollo.

Se encontró que la S-extensión ha presentado resultados satisfactorios en el de-
sarrollo de capacidades de productores agropecuarios, aunque su escalamiento
implica retos como la alfabetización digital, el enfoque a la innovación, la gestión
del conocimiento y el mejoramiento continuo.

Finalmente, el escalamiento de
la S-extensión debe estar media-
do por la determinación del im-
pacto del programa, a través de
la utilización de los índices que
permiten identificar el cambio ge-
nerado y su magnitud, así como
la toma de decisiones sobre cómo
mejorar, lo que se debe realizar de
forma periódica para constituir
un verdadero proceso de mejo-
ramiento continuo que permita
realizar los ajustes necesarios a su
debido momento para que el pro-
grama sea cada vez efectivo.

En efecto, el uso de plataformas
tecnológicas como Pepeapp, para
la gestión de la información del
programa de extensión agrope-
cuaria permite la optimización de
la gestión de la información pro-
pia del proceso y, por consiguien-
te, la toma de decisiones con base
en esta información; además, la
automatización de algunas tareas
permite mejorar la eficiencia del
trabajo del extensionista, como
la elaboración de informes (Guz-
mán & Rodríguez, 2021).

4.3.

4.4.

Gestión del conocimiento

Conclusión

Mejoramiento continuo
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