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PRÓLOGO 

Este proyecto de maestría contribuye a un programa de investigación en Costa Rica. 

Colaboramos con un grupo de investigación interdisciplinario que utiliza un enfoque 

ecosistémico en salud humana para estudiar los efectos de la exposición a los plaguicidas 

sobre la salud de los niños que viven cerca de las plantaciones de plátanos en dos 

comunidades de la región de Talamanca. Unas de las partes de este programa y aquélla en la 

cual nuestro estudio se integró, se refiere a las representaciones colectivas de los riesgos 

vinculados a los plaguicidas, basándose en la idea que la aceptabilidad de las estrategias de 

reducción de los riesgos depende de la manera en que los distintos protagonistas perciben el 

riesgo. 

 

Los investigadores e investigadoras principales del proyecto son Berna Van Wendel de 

Joode, Elba de la Cruz Malavassi y Douglas Barraza Ruiz del Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en Costa Rica (IRET-UNA). Todas las 

personas involucradas en este programa de investigación así como en este proyecto de tesis 

son miembros de CoPEH-LAC, una Comunidad de práctica sobre los enfoques ecosistémicos 

en salud humana para la reducción de la exposición a sustancias tóxicas en América Latina y 

en el Caribe. 
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RESUMEN 

Para una pequeña comunidad autóctona de Costa Rica, el cultivo de plátano constituye la más 

importante fuente de ingresos. Con el fin de mejorar la calidad del producto y las exigencias 

de los mercados de exportaciones, los agricultores y las agricultoras recurren a los 

plaguicidas. Estos últimos representan no obstante riesgos considerables tanto para su salud 

como para la de su familia. Además, estos riesgos son acentuados por el contexto de pobreza 

y aislamiento de la comunidad así como por el uso abundante de los plaguicidas en 

condiciones poco seguras. 

 

En la perspectiva en la cual una apropiación de los conocimientos de los riesgos de los 

plaguicidas y métodos para reducirlos contribuiría a la salud de su población, esta 

investigación tiene por objeto comprender mejor las dinámicas de la difusión de información 

en el contexto de aislamiento y pobreza de esta comunidad. Al partir del principio que la 

adopción de comportamientos y las maneras de percibir riesgos entre otras cosas son 

influidas por las relaciones interpersonales y sus estructuras, se utilizaron algunos conceptos 

de los enfoques sociales y culturales de la percepción del riesgo y de las redes sociales para 

descubrir los factores susceptibles de influir sobre el proceso de difusión de información en la 

comunidad. En este sentido, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a agricultores, 

agricultoras y sus parejas, reclutados por el método de muestreo parcialmente estratificada. 

Los resultados se analizaron cualitativamente y con ayuda de los programas Netdraw y 

Ucinet para las redes sociales y SPSS para los análisis estadísticos. 

 

Por una parte, los resultados permitieron identificar algunos factores que corren el riesgo de 

obstaculizar la difusión de información y la adopción de comportamientos para reducir los 

riesgos de los plaguicidas sobre la salud, en particular, los beneficios económicos a corto 

plazo del uso de los plaguicidas que superan sobre las preocupaciones para la salud, una débil 

apropiación de la problemática de los plaguicidas y una ausencia de su encarga social. Por 

otra parte, los resultados también destacaron la importancia de las relaciones de discusión 

sobre los plaguicidas y  de la información recibida por parte de organizaciones en la adopción 

de comportamientos más seguros. Los resultados muestran también que las mujeres ejercen 

poca influencia en esta problemática y que su posición aislada en las redes limita su acceso a 

la información sobre los plaguicidas. El análisis de las redes también permitió identificar 

caminos de circulación de la información sobre los plaguicidas, distintos según el género y la 

etnia. Por fin, este estudio destaca el interés en desarrollar conocimientos sobre las 

características vinculadas a la estructura global de las relaciones interpersonales en 

comunidades y sobre las maneras en que pueden influir sobre la difusión de información y la 

adopción de comportamientos. 

 

Palabras clave: difusión de información; redes sociales; percepciones de los riesgos; 

plaguicidas en agricultura; salud humana. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

1.1  Resumen - Información saliente 

 

Costa Rica figura entre los más importantes productores de plátanos del mundo (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2008) y el cultivo de los plátanos depende 

de los plaguicidas (London et al., 2002). Estudios demostraron que los plaguicidas 

representan importantes riesgos sobre la salud humana (Goldman et Tran, 2002; (Henriques 

et al., 1996; Quandt et al., 1998; Wesseling et al., 1997; Wesseling et al., 2001; WHO, 

1990). Además, el contexto de pobreza y aislamiento de la región de Talamanca favorece la 

exposición de los agricultores y de su familia a los riesgos de los plaguicidas
1
. La comunidad 

de Shiroles se encuentra en esta región y el cultivo de plátanos representa la fuente de 

ingresos más importante para su población (Polidoro et al., 2008). Estas rentas apenas tienen 

sin embargo un coste muy elevado para la salud de los agricultores, de las agricultoras y de 

su familia, debido al uso abundante de plaguicidas en condiciones que no favorecen su 

protección. Así pues, hacen frente de un importante riesgo de contaminación de su salud por 

los plaguicidas. 

 

Según los resultados preliminares del grupo de investigación del IRET-UNA con quien 

colaboramos, parecería que la mayoría de la gente entrevistada Shiroles tuviera una débil 

percepción de los riesgos sobre la salud asociados al uso de los plaguicidas. Estos mismos 

resultados dejarían también pensar que tienen conocimientos limitados y variados de estos 

riesgos así como los medios para reducirlos. Además, poco numeroso serían los y las que 

                                                      
      

1
 Algunas características de los países en desarrollo aumentan el nivel de exposición a los 

plaguicidas y por consiguiente, los riesgos para la salud de los agricultores y poblaciones (Goldman et 

Tran, 2002; OMS, 2002 ; Wesseling et al., 1997; Wesseling et al., 2001). 
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adoptan comportamientos que contribuyen a reducir estos riesgos, como la disminución de su 

utilización o el uso de equipamiento de protección. 

 

Los investigadores y las investigadoras del IRET-UNA desean difundir sus resultados de 

investigación así como información para disminuir el uso de los plaguicidas y sus efectos 

sobre la salud de la población de Shiroles. La precariedad económica de la comunidad y las 

dificultades sociales a las cuales se enfrenta nos conducen a pensar que la problemática de los 

plaguicidas no representa una prioridad para sus habitantes. Además, su aislamiento 

geográfico limita la accesibilidad a información así como a recursos en salud. Para favorecer 

la adopción de prácticas de agricultura más seguras, deseamos destacar la importancia de 

concebir estrategias de difusión de información adaptada al contexto particular de Shiroles. 

En este sentido, un estudio más detenido de los conocimientos de los riesgos de los 

plaguicidas sobre la salud, de los comportamientos adoptados para disminuirlos y de las 

fuentes de información sobre los plaguicidas, nos parece necesario y apropiado. Es en estas 

direcciones y adoptando una perspectiva comunicacional que deseamos dirigir nuestra 

investigación. 

 

 

 

1.2  Objetivo y pregunta de investigación 

 

En la perspectiva en la cual una mejor apropiación de los conocimientos de los riesgos de los 

plaguicidas y de los métodos para evitarlos contribuiría a la mejora de la salud de la 

población de Shiroles, nuestro objetivo consiste en comprender mejor las dinámicas de la 

difusión de información en el contexto de una comunidad aislada y desamparada. Para lograr 

este objetivo, intentaremos responder a esta pregunta: 

 

- ¿En el contexto de la comunidad de Shiroles, cuáles son los principales factores 

susceptibles de influir el proceso de difusión de información e innovaciones vinculados a 

los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y a las maneras de reducirlos? 
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El estudio de este problema es especialmente importante y pertinente. En primer lugar, a 

nivel social, esperamos que permitirá contribuir a reducir la exposición a los plaguicidas y 

sus efectos sobre la salud de los agricultores, de las agricultoras y de su familia. Después, a 

nivel científico, este estudio nos permitirá comprender mejor las percepciones del riesgo y los 

procesos de difusión de información en contextos de aislamiento y pobreza. Por fin, al 

integrarnos en un grupo interdisciplinario y en un estudio de una problemática en salud 

humana, traemos un nuevo punto de vista sobre la contribución posible de las ciencias 

sociales y, más concretamente de la comunicación, a las investigaciones en ciencias de la 

salud humana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Temas presentes en este capítulo  

 

Este segundo capítulo se dedicaba a la presentación de los conceptos elegidos para estudiar 

las dinámicas de la difusión de información en el contexto de Shiroles. Nos retrasamos 

principalmente a conceptos y a resultados de investigaciones vinculados al estudio de las 

percepciones de los riesgos, a la difusión de innovaciones y a las redes sociales. También 

fuimos claros en  especificar que favorecimos un enfoque en el cual la participación así como 

la equidad social y de género es central.  

 

Aquí están los principales temas presentes en este capítulo (es posible consultar el conjunto 

del contenido en francés). 

 

- Gestión y percepciones del riesgo 

a) Construcción social y cultural del riesgo 

 

- Difusión de innovaciones 

a) Proceso de difusión  

 

- Estudio y análisis de redes sociales 

a) Homofilia y comunicación interpersonal 

b) Densidad de la red 

c) Heterofilia, vínculos débiles y circulación de la información  

d) Minoría y influencia 

e) Centralidad en la red completa 

 

- Comunicación y desarrollo en investigaciones en salud 

a) Participación, equidad y género 
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2.2  Resumen - Información saliente 

 

En este capítulo, destacamos que contrariamente a los enfoques más psicológicos del riesgo, 

los enfoques culturales y sociales sugieren que las percepciones del riesgo se construyeran a 

través de las relaciones interpersonales, las experiencias personales así como las observadas 

en otros. La información sobre una innovación circularía a través de las redes personales y la 

gente validaría sus percepciones del riesgo y sus comportamientos cerca de sus allegados. De 

esta manera, una persona se formaría una percepción del riesgo y adoptaría comportamientos 

para disminuir los efectos del riesgo sobre su salud comunicando e siendo influyendo por 

otras personas que se encuentran generalmente en su red inmediata. Por fin, es por las 

personas con quienes comparte un vínculo de más baja intensidad que obtendría 

generalmente información nueva sobre estos riesgos o innovaciones. 

 

Nuestra revista de la documentación indica también la importancia de estudiar las relaciones 

y sus estructuras tomando en cuenta su diversidad, con el fin de favorecer un proceso de 

difusión de información que permitirá alcanzar a aún más individuos de un sistema social y 

que favorecerá la equidad. Por otra parte, la consideración de los conocimientos, de las 

preocupaciones y necesidades de los individuos afectados por un riesgo o una innovación es 

esencial para desarrollar programa de intervención que favorecerá la difusión así como la 

apropiación de la problemática por la población implicada. 

 

 

 

2.2.1  Modelo inicial 

 

Nuestro estudio de los distintos conceptos teóricos y resultados de investigaciones nos 

permite presentar algunas ideas de respuestas a nuestra pregunta de investigación. 

Destaquemos no obstante que no existe respuesta unívoca. Algunos resultados de 

investigación parecen a veces contradecirse: una contradicción que se comprende mejor 

respecto a la complejidad de los fenómenos estudiados, en particular, por lo que se refiere a 

las características de la innovación y las especificidades del contexto en el cual se estudia. Al 

considerar esta diversidad, agrupamos las ideas de respuestas en forma de modelo inicial (fig 

2.1). 
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Figura 2.1    Modelo inicial de nuestro estudio. 

 

 

 

2.2.2  Preguntas específicas e hipótesis de investigación 

 

A partir de este modelo inicial, formulamos preguntas de investigación específicas. El estudio 

de cada una de estas preguntas incluye la consideración del género y las distintas etnias (los 

indígenas y los no indígenas). 

 

- ¿Cómo los agricultores, las agricultoras y su pareja perciben los plaguicidas y sus riesgos 

sobre la salud y qué acciones hacen a este respecto? 

- ¿Cómo y qué información los agricultores, las agricultoras y su pareja obtienen sobre los 

plaguicidas y sus riesgos sobre la salud? 

- ¿En la comunidad de Shiroles, cómo se estructuran las redes y las relaciones 

interpersonales y en que estas estructuras pueden influir sobre el proceso de difusión de 

información? 
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Por otra parte, resultados de investigaciones presentados en este capítulo también nos 

llevaron a formular hipótesis específicas a la comunidad de Shiroles: 

 

- las personas que conversan de los plaguicidas con otros tienen más conocimientos y 

perciben aún más los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y tienen más tendencia a 

adoptar comportamientos para reducirlos; 

- las personas que participan en las actividades de una organización social tienen más 

conversación sobre los efectos de los pesticidas sobre la salud y tienen aún más tendencia 

a adoptar comportamientos para reducirlos; 

- las personas que recibieron información sobre los plaguicidas y sus riesgos sobre la salud 

por parte de una organización tienden más tendencia a adoptar comportamientos para 

reducir estos riesgos. 

 

Por último, es apoyándonos en los conceptos presentados en el marco teórico que orientamos 

el método de investigación que nos permitía responder a estas preguntas y de comprobar 

nuestras hipótesis en el contexto particular de Shiroles. 



8 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1  Enfoque 

 

Aunque la revista de la documentación nos permitió formular algunas hipótesis, varios 

aspectos requieren una mejor comprensión y, en este sentido, nuestra investigación implica 

también un aspecto exploratorio. En coherencia, nuestro método combina una dimensión 

cualitativa y un dimensión cuantitativa, en particular, por lo que se refiere a los datos 

relacionales. 

 

 

 

3.2  Procedimientos de muestreo 

 

Población 

Nuestra población de estudio está formada por las personas afectadas por la problemática de 

los plaguicidas; los agricultores y las agricultoras que trabajan en las plantaciones de plátanos 

y su pajera. 

 

A pesar de varias búsquedas, no encontramos ningún censo oficial de la población de 

Shiroles. Los únicos datos encontrados proceden del Asistencia Técnica de Atención 

Primaria (ATAP) y datan de 2004 (tabla 3.1). 
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Tabla 3.1 

Estadísticas del ATAP sobre la población de Shiroles (2004) 

Comunidad de Shiroles Mujeres Hombres Total 

Población mayor 

de 18 años  
182 161 343 

Población total 

(incluyendo los niños) 
435 408 843 

 

Método de muestrero: parcialmente estratificado 

Criterios de inclusión de los participantes y participantes a la investigación: 1) trabajar (la 

propia persona o su pajera) en agricultura en las plantaciones de plátanos; y 2) ser un adulto 

de al menos 18 años. 

 

Composición de la muestra (tabla 3.2). Según la poca información disponible, la muestra es 

representativa de las grandes proporciones y de la diversidad de la población del estudio
2
.  

 

Tabla 3.2 

Características sociodemográficas de la muestra 

Etnia 

Mujeres que 

trabajan en 

la casa 

Mujeres 

agricultoras 

Hombres 

agricultores 
Total 

Indígena 10 8 19 37 

No indígena  2 3 13 18 

TOTAL 12 11 32 55 

 

                                                      
      

2
 Constatamos un cierto sesgo en favor de los hombres, pero sabemos que son principalmente los 

hombres que trabajan en agricultura. 
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Figura 3.1    Mapa de la comunidad de Shiroles y los participantes a la investigación. 

 

 

3.3  Proceso de selección de datos 

 

Entrevista semi-dirigida con ayuda de un cuestionario 

El cuestionario (anexo C) que guió la entrevista se construyó principalmente con ayuda de 

preguntas abiertas, sociométricas
3
 y también de algunas preguntas cerradas. 

 

Datos recogidos 

Los temas y preguntas tratados durante las entrevistas nos permitieron recoger datos sobre:  

- las percepciones de los plaguicidas (conocimientos de sus riesgos sobre la salud, de las 

soluciones para disminuir estos riesgos y de los beneficios vinculados a su uso); 

- los comportamientos adoptados para reducir los riesgos de los plaguicidas sobre la salud;  

- las fuentes de información sobre los plaguicidas; 

- la implicación social de los participantes; 

- las redes personales de los participantes y las relaciones entre los alters. 

                                                      
      

3
 La preguntas sociométricas se refieren a la existencia o no de relaciones entre las personas en una 

red. 
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Para cada participante entrevistado, recogimos también datos sociodemográficos (nombre, 

edad, etnia, género, escolaridad y profesión). 

 

Para obtener una representación de las redes personales de las personas entrevistadas y de la 

red completa de la comunidad, el cuestionario tenia preguntas sobre algunos tipos de 

relaciones mantenidas por el participante así como sobre las características de estas relaciones 

y de los alters.  

 

- Datos sobre los tipos de relación: les pedimos nombrar a la gente su familia, sus amigos 

y sus colegas de trabajo con quien tienen contactos. También recogimos datos sobre las 

relaciones de conversaciones sobre los plaguicidas.  

- Datos sobre las características de las relaciones nombradas por los participantes: la 

fuerza, la frecuencia y la duración de la relación. 

 

Observación libre 

Un otro método de selección de datos al cual recurrimos es el de la observación libre. Para 

contribuir en el sentido de nuestros resultados, observamos los comportamientos, las 

interacciones y las normas sociales. Estas observaciones se efectuaron de manera no 

estructurada, en particular, en los lugares públicos, en la casa de los participantes y durante 

nuestros paseos.  

 

 

 

3.4  Ética 

 

Antes de empezar a la selección de los participantes, obtuvimos un Certificado de 

conformidad con la ética en cuanto a investigación que implica la participación de seres 

humanos de la Universidad de Quebec en Montreal (anexo A – y ver el formulario de 

consentimiento en anexo B). 
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3.5  Métodos y herramientas de tratamiento y análisis de los datos 

 

Datos relacionales 

Para estudiar y analizar algunas propiedades de las redes personales y de la red completa, 

recurrimos a los gráficos y a las matrices. Las redes personales y la red completa se 

construyeron con ayuda del programa informático especializado Netdraw (Borgatti, 2002) 

que representa las estructuras relacionales en forma de gráficos. Este programa informático 

permite también visualizar las personas, sus atributos y sus relaciones. En un gráfico, los 

puntos representan las personas (nodos) y las líneas, las relaciones entre ellas (fig. 3.2). 

 

 

Figura 3.2    Ejemplos de gráficos para una red completa y una red personal. 

 

Contenido cualitativo 

Optamos por un método de análisis de contenido que consistió en definir los temas 

principales de las preguntas tratadas con los participantes (Huberman et Miles, 1991).  

 

Verificación de las hipótesis 

Para comprobar las hipótesis, utilizamos dos tipos de prueba: el análisis de la variación 

(Anova) y el coeficiente de correlación de Pearson. Estas pruebas se realizaron con el 

programa informático de análisis estadístico SPSS. Por otra parte, para observar la presencia 

o no de diferencias entre los grupos, recurrimos a la prueba t para muestras apareadas 

(paired-t-test). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aquí esta un resumen del capítulo que tenía por objetivo presentar los resultados más 

significativos y que contribuyen a proporcionar elementos de respuesta a nuestras preguntas e 

hipótesis. 

 

 

 

4.1  Características asociadas a las redes personales y completa 

 

Red completa 

La figura 4.1 presenta un retrato de la red completa de la población de Shiroles que contiene 

377 personas. 
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Figura 4.1    Red completa. 

 

Nuestros datos sobre la población de Shiroles vienen a poner en duda la validez de los datos 

del ATAP y nos llevan a pensar que no serían actualizadas (tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 

Población de Shiroles de 18 años y más 

Fuente / Género Mujeres Hombres Total 

Datos del ATAP (2004) 182 161 343 

Rede completa de Shiroles 170 207 377 

 

Género - Observaciones 

- Redes personales – Los participantes (hombres) sobre todo nombraron a otros hombres y 

que las participantes (mujeres) más a menudo han nombrado a otras mujeres (fig. 4.2). 

- Rede completa – Al contrario de los hombres, las mujeres son meno vinculadas entre 

ellas y son distribuidas en pequeños componentes (fig. 4.3). En otras palabras, la 

estructura relacional de las mujeres es menos cohesiva que la de los hombres. 
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Figura 4.2    Redes personales de los participantes distinguiendo el género. 
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Figura 4.3    Género y  profesión en la red completa. 
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Profesiones - Observaciones 

Ver la figura 4.3 

- Mujeres: un poco más de la mitad trabajan en la casa. Algunas van también a ayudar a su 

esposo en las plantaciones de plátanos. A este respecto, una participante dijo: “Las 

mujeres no trabajan todo el tiempo en las plantaciones de plátanos, ya que cuidan 

también de la casa y los niños. Trabajan en las plantaciones quizá dos o tres días por 

semana.” Sin embargo, puesto que su principal papel consiste en realizar tareas 

domésticas y en ocuparse de su familia, es frecuente que estas mujeres no están 

percibidas o no se perciben como agricultoras. 

- Hombres: son principalmente agricultores (u tienen un otro tipo de trabajo vinculado a la 

agricultura). 

 

 

Etnias - Observaciones 

 

Tabla 4.2 

Composición étnica de la red completa de Shiroles 

Género / Etnia Indígena No indígena 
Ninguna información 

sobre la etnia 

Mujeres 96 23 51 

Hombres 79 28 100 

TOTAL 175 51 151 

 

- Vario indígenas asocian la llegada de los hombres no indígenas en la comunidad con el 

principio del uso de los plaguicidas. Varios de estos hombres dicen también que los no 

indígenas utilizan mucho los plaguicidas.  

“Los blancos trabajan muchos con los pesticidas. Hace veinte años, no había tantos 

plaguicidas. Cuanto más blancos llegan aquí, más la utilización de los plaguicidas 

aumenta. ” 
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- Algunos no indígenas dijeron que hay pocos intercambios entre las dos etnias y algunos 

dijeron sentirse excluidos en la comunidad y no tener derecho a los mismos privilegios 

que los indígenas. 

“Cuando eres una persona no indígena, es difícil implicarse en una organización. Los 

indígenas no nos invitan a las actividades. Hay discriminación.” 

 

Nuestros datos sobre las redes indican que la gente de una misma etnia tiene más vínculos 

entre ellos, lo que es más concretamente el caso para los no indígenas. Los datos indican 

también que incluso si están menos presentes, vínculos existen entre los indígenas y no 

indígenas. En la figura 4.5, observamos algunas reagrupaciones étnicas, pero observamos 

también que no se aíslan y que hay también vínculos interétnicos (a pesar de la presencia de 

conflictos interétnicos). 

 

 

Figura 4.5    Red completa distinguiendo las ethnias. 
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4.2  Conocimientos vinculados a los plaguicidas 

 

Las figuras siguientes presentan a los distintos grupos de conocimientos que logramos y que 

son vinculados a : 

- los efectos de los plaguicidas sobre la salud; 

- las soluciones para reducir los efectos de los plaguicidas sobre la salud; 

- los beneficios del uso de los plaguicidas. 

 

 

Figura 4.6    Grupos de conocimientos de los efectos de los plaguicidas sobre la salud. 
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Figura 4.7    Grupos de conocimientos de las soluciones para reducir los efectos de los 

plaguicidas sobre la salud. 

 

*Particularidades vinculadas a la etnia y a al género: 

- los hombres no indígenas sobre todo nombraron acciones individuales; 

- son sobre todo hombres y mujeres indígenas que sugirieron el paro del uso de los 

plaguicidas.  
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Figura 4.8    Grupos de conocimientos de los beneficios vinculados a los plaguicidas. 

 

 

 

4.3  Adopción de comportamientos 

 

Un poco más de la mitad del conjunto de las personas entrevistadas mencionó haber adoptado 

comportamientos para disminuir los riesgos de los plaguicidas sobre la salud.  

- La mayoría de los hombres adoptó comportamientos. 

- 3 mujeres dijeron haber adoptado comportamientos y 4 no lo sabían. 

 

La figura 4.9 ilustra la diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a la adopción de 

comportamientos de protección. 
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Figura 4.9    Comparación de las medias (con sus intervalos de confianza respectivos) de las 

mujeres y de los hombres relativos al número de comportamientos adoptados. 

 

Observaciones 

En los hombres, dos tipos de comportamientos más se han nombrado: 

1. reducir el uso de los plaguicidas (no solamente para protegerse de los plaguicidas, y 

también por motivos económicos); 

“Espero períodos más largos para aplicar los plaguicidas y eso me permite también 

ahorrar dinero.” 

 

2. poner equipamiento de protección (a menudo incompleto, demasiado costoso y no en sus 

prácticas). 

“Cuando trabajaba en la gran empresa de plátanos, me protegía con el equipamiento. 

Aquí, soy pobre y no tengo las condiciones.” 

“A veces, utilizo guantes y otras protecciones, pero no todo el tiempo, ya que eso me 

incómodo.” 
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Los motivos mencionados por las personas que no adoptaron comportamiento: 

- Cuestiones de prácticas y dificultades financieras; 

- No haber tenido efectos sobre su salud o no tener que manipular los plaguicidas. 

 

 

 

4.4  Fuentes de información sobre los plaguicidas y sus efectos sobre la salud 

 

 

Figura 4.10    Retrato de las fuentes de información sobre los plaguicidas y sus efectos sobre 

la salud. 

 

Organizaciones 

Un poco más del tercio de los participantes dijo haber recibido información sobre los 

plaguicidas y sus efectos sobre la salud de una o varias organizaciones. Los resultados 

indican que las fuentes formales que incitan el uso de los plaguicidas desempeñan un papel 

más importante que las otras en la obtención de información sobre los plaguicidas y sus 

efectos sobre la salud. Efectivamente, constatamos una débil presencia de las fuentes 

formales desfavoreciendo el uso de los plaguicidas en la comunidad. Ninguna persona 

entrevistada mencionó haber adoptado un comportamiento en función de información que se 

habría obtenido cerca de una fuente formal que desfavorecía el recurso a los plaguicidas. Al 
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contrario, es principalmente trabajando en una gran empresa de plátanos o leyendo el modo 

de empleo de los plaguicidas que la mitad de los hombres dijo haber adoptado 

comportamientos. 

 

Dos observaciones con respecto al género y la etnia: 1) las mujeres reciben muy poco, o en 

absoluto, información sobre los plaguicidas por parte de organización; 2) la información 

obtenida por los hombres no indígenas procede mayoritariamente de organizaciones que 

favorecen el uso de los plaguicidas. 

 

Experiencias personales y conversación con otros 

Es también por sus experiencias personales (y aquéllas observadas en otros) y las 

conversaciones con otros que la gente adquiere cierta información sobre los efectos de los 

plaguicidas sobre la salud y sobre los comportamientos que adoptaron para proteger su salud 

de los plaguicidas. 

 

- “Veo que no tengo necesidad de utilizar muchos plaguicidas para tener los mismos 

resultados.” 

- “La aprendí hablando con personas en la calle.” 

- “Cuando aplico plaguicidas, no es bueno para mis ojos. Mi visión es menos buena y 

tengo un rasguño sobre mi córnea.” 

 

 

 

4.5  Conversación sobre los plaguicidas 

 

Observación vinculadas al género - Ver la figura 4.11 

- Poco de las mujeres entrevistadas (el cuarto) tienen conversaciones sobre los plaguicidas. 

- Más de los tres cuartos de los hombres dijeron que tuvieran conversaciones sobre los 

pesticidas. 

- Débil presencia de las mujeres en el conjunto de las redes personales de conversación. 

- Las mujeres tienen conversación con otros hombres et mujeres. Los hombres tienen 

conversación sobre todo con otros hombres. 
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- Participantes (mujeres) afirmaron que las mujeres tienen menos conocimientos sobre los 

plaguicidas que los hombres. 

 

 

Figura 4.11    Redes personales de conversación distinguiendo el género. 

 

Observaciones vinculadas a la etnia 

Las personas entrevistadas tienden a tener conversaciones con otros de la misma etnia que 

ellos (62% de las relaciones de conversación se desarrollan entre personas de una misma 

etnia y 38% entre personas de distintas etnias). 

 

Observaciones vinculadas al contenido de las conversaciones 

- La mayoría de los hombres tienen conversaciones sobre los tipos de plaguicidas, las 

maneras de aplicarlos y sus resultados. 

- Muy poco hombres tienen conversaciones sobre el aspecto nocivo de los plaguicidas para 

la salud y el medio ambiente (destacando al mismo tiempo sus beneficios).  
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- Una única mujer dijo tener conversaciones sobre la aplicación de los plaguicidas con un 

hombre. Las otras tienen conversaciones sobre los aspectos más dañino de los 

plaguicidas. 

 

 

 

4.6  Comprobación de las hipótesis 

 

1. Las personas que conversan de los plaguicidas con otros tienen más conocimientos y 

perciben aún más los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y tienen más tendencia a 

adoptar comportamientos para reducirlos; 

 

- No hay vínculo significativo entre el hecho de tener o de no tener “compañero” de 

conversación sobre los plaguicidas y el hecho de tener conocimientos específicos de los 

efectos de los plaguicidas sobre la salud. 

- Las personas que tienen más “compañeros” de conversación, especialmente los hombres, 

adoptan más comportamientos para proteger su salud de las consecuencias de los 

plaguicidas (tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3 

Correlación entre el número de “compañeros” de conversación  

y la adopción de comportamientos 

 Número de comportamientos adoptados 

Número de “compañeros” de conversación  ,515                    p = .000 

 

- La percepción de los beneficios vinculados para los plaguicidas se asocia a la adopción 

de comportamientos de protección. Menos las personas perciben beneficios vinculados 

para los plaguicidas, más elevado es el número de comportamientos que adoptan para 

disminuir los efectos de los plaguicidas sobre la salud (tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4 

Correlación entre la percepción de los beneficios y la adopción de comportamientos 

 Número de comportamientos adoptados 
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Percepción de los beneficios -,395                    p < ,003 

 

2. Las personas que recibieron información sobre los plaguicidas y sus riesgos sobre la 

salud por parte de una organización tienden más tendencia a adoptar comportamientos 

para reducir estos riesgos. 

 

- Existe una diferencia significativa (Anova) entre las personas que reciben información 

sobre los plaguicidas por parte de una organización y aquéllas en que no han recibido, no 

solamente en cuanto al número de comportamientos de protección adoptados (F=4,444, p 

<, 004), sino también en cuanto al número de “compañeros” de conversación (F= 3,954, 

p <, 004). Las personas que reciben información de una organización tienen 

significativamente más “compañeros” de debate y adoptaron más comportamientos de 

protección (fig. 4.12). 



28 

 

 

Figura 4.12    Comparación de las medias (con sus intervalos de confianza respectivos) de 

las personas que recibieron información y de aquéllas que no recibieron información en lo 

que trató al número de relaciones de conversación y al número de comportamientos 

adoptados.  
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3. Las personas que participan en las actividades de una organización social tienen más 

conversación sobre los efectos de los plaguicidas sobre la salud y tienen aún más 

tendencia a adoptar comportamientos para reducirlos. 

 

- Como muy pocos participantes (8) participan en las actividades de organizaciones 

sociales, no pudimos comprobar si hubiera un vínculo significativo entre la participación 

y las otras variables. 

 

 

 

4.7  Centralidad de grado y intermediación 

 

Centralidad de grado – Definición  

La centralidad de grado esta calculada por el número de vínculos (relaciones) que tiene un 

nodo (una persona) (Scott, 1991). 

 

Intermediación – Definición 

La intermediación es medida por el número de vez que un nodo se encuentra sobre el camino 

mas corto que conecta dos otros nodos de la red no vinculados el uno con el otro (Degenne et 

Forsé, 2004). 

 

Nuestro objetivo: identificar las personas que tienen una centralidad de grado o una 

intermediación más importante. 

 

Características de las personas centrales 

- Son mayoritariamente hombres que tienen una centralidad de grado o una intermediación 

elevada (figura 4.13).  

- Los hombres centrales e intermedios pueden potencialmente alcanzar el conjunto de la 

comunidad. Las mujeres pueden potencialmente alcanzar pequeños grupos menos 

vinculados el uno con el otro (figura 4.14). 
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Figura 4.13    Género y centralidad en la rede completa. 
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Figura 4.14    Género y centralidad de grado en la red completa. 
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Centralidad y percepción de los plaguicidas 

La mayoría de las personas centrales: 

- tienen conocimientos generales de los efectos de los plaguicidas sobre la salud; 

- sobre todo nombraran comportamientos individuales o sugirieron de no utilizar los 

plaguicidas como soluciones para disminuir los riesgos de los plaguicidas sobre la salud; 

- dijeron que los plaguicidas facilitan el trabajo agrícola o que son indispensables. 

 

Centralidad y adopción de comportamientos 

Varios participantes centrales o intermedios adoptaron comportamientos de protección hacia 

los plaguicidas. Para la medida de intermediación, existe una diferencia significativa entre las 

personas que adoptaran comportamientos y aquéllas que no adoptaran (Anova - F=5,723, p<, 

020) (figura 4.15). 

 

 

Figura 4.15    Comparación de las medias (con sus intervalos de confianza respectivos) de 

las personas que no adoptaran comportamiento y de las que adoptaran comportamientos en lo 

que trató de la intermediación.  

 

 

 



33 

 

4.8  Personas que no usan los plaguicidas 

 

De las 55 personas entrevistadas, cinco hombres dijeron no utilizar plaguicidas y cultivar sus 

plátanos orgánicamente. 

 

- La mayoría consideran que el uso de los plaguicidas no representa ningún beneficio. 

- Sobre todo nombraron efectos específicos o generales de los plaguicidas sobre la salud. 

- Como solución, sugirieron de no utilizar los plaguicidas o de favorecer comportamientos 

vinculados a la responsabilidad social. 

- 4 dijeron tener conversación sobre los plaguicidas (sobre los efectos dañinos de los 

plaguicidas sobre la salud y el medio ambiente y también, sobre los métodos de 

producción alternativos). 

- Solamente dos de estos hombres se encuentran entre los más centrales. 

- En la red, observamos que estos participantes están muy poco vinculados entre ellos. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aquí esta un resumen del último capítulo en el cual interpretamos los resultados vinculados a 

nuestras preguntas y nuestras hipótesis de investigación. Discutimos de los resultados 

vinculados: 1) a las percepciones de la problemática de los plaguicidas y de sus riesgos sobre 

la salud; 2) a las estructuras de las redes y relaciones interpersonales; y 3) a la situación 

particular de las mujeres en la problemática de los plaguicidas. 

Nota importante sobre las estrategias de difusión propuestas en este capítulo 

Estas pistas representan sugerencias que requerirían de discutirse con la gente directamente 

afectada por la problemática vinculada a los plaguicidas: los habitantes de Shiroles. En la 

medida en que deseamos contribuir para que esta gente se apropia la problemática de los 

plaguicidas y en vínculo con el enfoque ecosistémico que adoptamos, la participación de la 

población de Shiroles en este proceso es muy importante. 

 

 

 

5.1  Reflexiones sobre la innovación  

 

¿Parar el uso de los plaguicidas, una innovación? 

Entre los cinco hombres que no utilizan plaguicidas, tres dijeron nunca haber utilizado 

plaguicidas para cultivar sus plátanos. ¿Entonces, podemos considerar los que no utilizan los 

plaguicidas como a innovadores? En realidad, en el contexto de la comunidad de Shiroles, 
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sería necesario invertir la situación: el uso de los plaguicidas era la innovación y se habría 

difundido muy bien en la comunidad, excepto cerca de algunas personas periféricas y 

aisladas, como los participantes que dijeron nunca haber utilizado los plaguicidas. Entonces, 

es normal que la gente sobre todo haya recibido información por parte de organizaciones que 

favorecen el uso de los plaguicidas. Estas fuentes de información hicieron un excelente 

trabajo de difusión para que hay suficientemente adoptantes de los plaguicidas, que la 

innovación alcanza un punto de saturación y pudiera mantenerse. 

 

Aunque este proceso de difusión funcionó muy bien, observamos que los participantes que 

perciben varios beneficios en el uso de los plaguicidas tienen una incoherencia en su 

discurso. La gente parece haber adoptado los plaguicidas sin necesariamente estar de acuerdo 

con su uso, pero las necesidades económicas preceden sobre esta incoherencia. Por fin, como 

el uso de los plaguicidas se torno en un comportamiento común a Shiroles, el paro o la 

disminución de su uso representa ahora una innovación, cuyos pretendemos comprender 

mejor los dinámicos de su difusión. 

 

 

 

Notas sobre la innovación y su contexto 

Nuestro estudio demostró que, en la comunidad, importantes necesidades económicas tienen 

por consecuencias que las preocupaciones de salud pasan en segundo plan. Además, nuestros 

resultados indican que el medio social favorece el uso de los plaguicidas y que la norma es 

aplicarlos para aumentar la producción de plátanos. 

 

En este contexto, se queda claro que la gente no será motivada en hacer cambios de 

comportamientos que implicarán costes o riesgos de perder su cosecha y, por el mismo 

hecho, sus medios de subsistencia. Por ejemplo, incentivar el recurso a métodos alternativos 

para producir los plátanos representa una innovación fuera de las normas que podrá generar 

incertidumbres importantes para los agricultores, las agricultoras y su familia, como de no 

saber si la producción será tan buena o si podrá responder a las exigencias del mercado de la 

exportación. Para favorecer la adopción de una innovación, la gente debe percibir ventajas 

(Rogers, 2003). Así pues, el contexto y las necesidades económicos a corto y más largo 
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plazo, así como las incertidumbres que la innovación podrá crear tienen todo interés en 

constituir las bases de un proceso de difusión de información en la comunidad de Shiroles. A 

este respecto, un estudio más detenido sobre las maneras posibles de considerar las 

preocupaciones económicas en este proceso sería conveniente. 

 

 

 

5.2  Percepción de la problemática de los plaguicidas y de sus riesgos sobre la salud 

 

En esta investigación, quisimos comprender cómo los agricultores, las agricultoras y su 

pareja perciben los plaguicidas y sus riesgos sobre la salud. En efecto, la comprensión y la 

consideración de estas percepciones son importantes tanto para el enfoque ecosistémico de la 

salud que adoptamos, que para favorecer la difusión de información y la adopción de 

comportamientos para disminuir su exposición a los plaguicidas (Bradbury, 1989; Fitchen y 

AL, 1987; Fessenden-Raden y AL, 1987; Lebel, 2003; OMS, 2002). 

 

 

 

5.2.1  Percepciones de los riesgos limitadas y imprecisas 

 

Según nuestros resultados, la gran mayoría se propone para decir que los plaguicidas son 

dañinos para la salud. No obstante, tienen una débil percepción de sus riesgos. Por ejemplo, 

aunque participantes conocen efectos más específicos, la mayoría solamente puede nombrar 

algunos y frecuentemente, son efectos a corto plazo. En términos de difusión, estas escasas 

percepciones de los riesgos así como las preocupaciones sobre todo orientadas hacia efectos a 

corto plazo sobre la salud pueden poco favorecer un deseo de cambiar las prácticas en los 

habitantes de Shiroles. 

 

Elementos del marco teórico que pueden contribuir a comprender mejor las escasas 

percepciones de los riesgos de los plaguicidas sobre la salud. 

- La familiaridad con los plaguicidas (Fessenden-Raden y AL, 1987; Fitchen y AL, 1987): 

como la mayoría de la población de la comunidad que utilizan los plaguicidas, su 

aplicación se percibe como un comportamiento normal. 
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- La parte de responsabilidad que los habitantes tienen en la problemática de los 

plaguicidas (Fitchen y AL, 1987; Fessenden-Raden y AL, 1987): los agricultores y las 

agricultoras son responsables de la manipulación y de la aplicación de los plaguicidas. Al 

implicar directamente en el problema, puede convertirse en más difícil adoptar o 

conservar una posición crítica. La gente puede también buscar una coherencia entre su 

actitud hacia los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y sus comportamientos (tener 

necesidad de aplicar los plaguicidas y de decirse que los plaguicidas no son tan dañinos o 

no pretender tener información que podría generar un replanteamiento más importante de 

sus prácticas). 

- La elevada percepción de beneficios (OMS, 2002): la mayoría de la gente entrevistada 

tienden a percibir los beneficios a corto plazo del uso de los plaguicidas, en vez que de 

considerar sus efectos sobre la salud de más largo plazo. 

- El contexto, en particular, económico (Bradbury, 1989; OMS, 2002; Sjöberg, 2001): la 

precariedad del contexto económico de Shiroles parece desempeñar un papel 

determinante en la disminución de las percepciones de los riesgos de los plaguicidas. 

 

La importancia de las experiencias 

Resultados destacaran la importancia de sus experiencias personales y de las observadas en 

otros, en la adquisición de conocimientos sobre los riesgos de los plaguicidas sobre la salud. 

En nuestro estudio, y en vínculo con lo que se ha anunciado en el marco teórico, parecería 

pues que de vivir experiencias de problemas de salud vinculados a los plaguicidas o haber 

visto en otros favorecería una percepción más elevada de los riesgos de los plaguicidas sobre 

la salud (Morton y Duck, 2001; Wâhlberg et Sjöberg, 2000). 
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5.2.2  Visión individualista de la problemática 

 

Nuestros resultados indican que en la comunidad de Shiroles, el uso y los riesgos de los 

plaguicidas no parecen percibirse como un problema de orden social. 

 

Observaciones vinculadas 

- Las soluciones sugeridas para reducir los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y los 

comportamientos de protección adoptados son sobre todo individuales. 

- Débil implicación y organización social vinculadas a la problemática de los plaguicidas 

en la comunidad. 

- Las preocupaciones económicas individuales pueden también contribuir para que la gente 

no tiene una visión social de la problemática. 

 

En términos de dinámica de difusión, esta representación más individualista del problema 

puede representar un obstáculo a la circulación de la información y a la movilización de la 

población de Shiroles, en particular, para el desarrollo de prácticas de agricultura alternativas 

y en la reclamación de cambios o recursos cerca de los representantes de su comunidad. En 

este sentido, un estudio más detenido del papel de los representantes y organizaciones de la 

comunidad sería importante. 

 

 

 

5.2.3  Débil apropiación de la problemática de los plaguicidas y de sus riesgos sobre la salud 

 

Las percepciones de los plaguicidas de los participantes a nuestro estudio son variados y no 

pudimos distinguir reagrupación entre los conocimientos de los riesgos de los plaguicidas 

sobre la salud, de las soluciones propuestas para disminuirlos y de los beneficios vinculados a 

su uso.  

- Parece haber una incoherencia entre estos distintos grupos de conocimientos y por 

ejemplo, algunos asocian numerosos beneficios al uso de los plaguicidas, sugiriendo al 

mismo tiempo que la única solución para disminuir sus efectos sobre la salud consista en 

no utilizarlos.  
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- La ausencia de reagrupación y la incoherencia en las percepciones de los plaguicidas de 

las personas entrevistadas podrían asociarse a una débil apropiación de la problemática 

de los plaguicidas. 

 

Aunque la adopción de comportamientos de protección en más de la mitad de los 

participantes, sobre todo de los hombres, puede demostrar una apropiación de alguna 

información con respecto a los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y a las maneras de 

protegerse, nuestros resultados levantan una débil comprensión de la problemática de los 

plaguicidas en su conjunto. La gente no parece percibir las distintas fuentes de contaminación 

y exposición asociadas a los plaguicidas y los caminos de contaminación de la salud humana 

por los plaguicidas parecen no hechos caso. 

 

Observaciones vinculadas 

- Comportamientos peligrosos, como gente que depositan los plaguicidas en la casa o que 

quema sus envases vacíos. 

- Comportamientos de protección adoptados por los participantes que representan prácticas 

peligrosas, como lavarse en el río o pagar otras personas para aplicar los plaguicidas sin 

preocuparse de su seguridad. 

- Participantes que dijeron no haber adoptado comportamiento, porque no habían tenido 

efectos de los plaguicidas sobre su salud. 

 

Por otra parte, contrariamente a lo que sugerían estudios presentados en el marco teórico 

(Boulay y Valente, 1999; Helleringer y Kohler, 2005; Kincaid, 2002; Mertens y al., 2005), el 

análisis de nuestros resultados reveló que la adopción de comportamientos de protección no 

está vinculada a un nivel de conocimiento más elevado de los riesgos de los plaguicidas sobre 

la salud. Esta ausencia de relación podría ser explicada, al menos en parte, por los escasos 

conocimientos de los riesgos en el conjunto de los participantes. Esta ausencia de relación 

abastece también nuestra cuestionamiento con respecto a la apropiación de la problemática de 

los plaguicidas a Shiroles. Nuestros resultados indicaron que la mayoría de los hombres 

adoptó comportamientos de protección y como ellos no tienen necesariamente una elevada 
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percepción de los riesgos de los plaguicidas sobre la salud, nos preguntamos hasta qué punto 

ellos son conscientes del “porqué” de su adopción. ¿En otras palabras, en los hombres, la 

adopción de comportamientos podría demostrar una apropiación de la problemática de los 

plaguicidas y de sus efectos sobre la salud? Otros resultados vienen también interrogar esta 

posible apropiación. Por ejemplo, hemos visto que algunos adoptan comportamientos, como 

disminuir la cantidad de plaguicidas, no sólo para proteger su salud, sino también por razones 

económicas. Además, hemos visto que la mayoría de las mujeres no adoptó comportamiento, 

mientras que también consideran que los plaguicidas son dañinos para la salud. 

 

Esencialmente, se destaca que la gente entrevistada tiene algunos conocimientos con respecto 

a los plaguicidas y sus riesgos sobre la salud, que algunos adoptan comportamientos de 

protección, pero que no parecen concernidos por la problemática de los plaguicidas. En 

términos de dinámica de difusión, estas circunstancias son poco favorables a la movilización 

de la población de Shiroles. 

 

 

 

5.2.4  Contenido de las conversaciones y de la información recibida 

 

Investigaciones presentadas en nuestro marco teórico asociaban el hecho de tener 

conversaciones sobre una innovación o un riesgo con un nivel de conocimiento más elevado, 

de percepción de un riesgo o de adopción de comportamientos (Boulay y Valente, 1999; 

Helleringer et Kohler, 2005; Kincaid, 2002; Mertens y AL, 2005). Nuestros resultados 

revelaron que la conversación no se asocia a conocimientos o percepciones más elevadas de 

los riesgos de los plaguicidas sobre la salud, pero que se asocia a la tendencia de adoptar 

comportamientos (sobre todo en los hombres). Así, tener conversaciones sobre los 

plaguicidas con otros no cambiaría necesariamente las percepciones o los conocimientos de 

los riesgos de los plaguicidas, sino influiría sobre las maneras de hacer. Por otra parte, el 

análisis de nuestros resultados no solamente reveló que las personas que recibieron 

información por parte de una organización adoptaron significativamente más 

comportamientos, pero que tienen también aún más “compañeros” de conversación. Al 

examinar los temas de conversación y la información transmitidas por parte de 
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organizaciones, estas correlaciones son totalmente coherentes. En efecto, los intercambios y 

la información recibida se refieren principalmente a los tipos de plaguicidas, las maneras de 

aplicarlos y de proteger su salud. Muy poco se refieren a sus efectos sobre la salud y aún 

menos los motivos de protegerse. 

 

A través de estas observaciones, podemos ver que la cuestión de la salud vinculada a los 

plaguicidas no suscito un gran interés en los participantes y que no es un tema de 

conversación muy presente en su red. En nuestro marco teórico, destacamos que las 

percepciones del riesgo de las personas se construyen a través de las relaciones sociales 

(Covelo y Johnson, 1987) y son influidas sobre, entre otro, por las conversaciones sobre el 

riesgo (Morton y Duck, 2001; Scherer et Cho, 2003; Wâhlberg et Sjöberg, 2000). Así, 

podemos mejor comprender porqué la conversación no parece tener influencia significativa 

sobre las percepciones y los conocimientos: no hay construcción social de las percepciones 

de los riesgos de los plaguicidas, sino solamente una construcción social de las maneras de 

aplicarlos y de protegerse. Parece que a Shiroles, no hay replanteamiento del uso de los 

plaguicidas. La gente intercambia sobre las maneras de utilizarlos “adecuadamente” sin 

preocuparse de su peligrosidad, cuestionarse sobre los motivos de protegerse o preguntarse 

sobre la pertinencia de utilizarlos. 

 

 

 

5.3  Estructuras de las redes y de las relaciones interpersonales 

 

En el capítulo dedicado al marco teórico, vimos distintas características relacionales y de 

posición vinculadas a la estructura de las redes que podían tener una influencia sobre las 

percepciones de los riesgos de la gente y también sobre el proceso de difusión de 

innovaciones. En esta sección, discutimos e interpretamos los resultados que se asocian a 

algunas de estas características.  
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5.3.1  Personas centrales 

 

Las personas más centrales en una red pueden desempeñar un papel importante en la difusión 

favoreciendo la circulación de la información y la adopción de comportamientos (Rogers, 

2003; Valente, 1995). No obstante, según sus percepciones de la innovación, pueden también 

representar un obstáculo a su difusión y su adopción (Valente, 1995). Estas consideraciones 

teóricas nos llevaron a identificar las personas centrales en la comunidad de Shiroles y a 

estudiar sus percepciones de los plaguicidas y de sus riesgos sobre la salud. 

 

Las percepciones de los plaguicidas y de sus riesgos de las personas centrales identificadas en 

el capítulo anterior, así como el conjunto de los elementos discutidos hasta ahora en este 

capítulo pueden potencialmente desfavorecer este proceso de difusión. Más específicamente, 

las personas centrales podrían más difícilmente convencidas en parar o disminuir 

considerablemente el uso de los plaguicidas (y influir sus allegados en este sentido). 

 

Por otra parte, nuestros resultados nos llevan también a pensar que las personas más centrales 

podrían tener una determinada apertura a la innovación.  

- A pesar de sus conocimientos limitados de los riesgos de los plaguicidas sobre la salud, 

saben, en cierta medida, que los plaguicidas son dañinos para la salud. 

- En sus discursos, percibimos que no están necesariamente en favor del uso de los 

plaguicidas, más que sería la supervivencia económica y posiblemente la ausencia de 

recursos e información sobre métodos alternativos que les obligan a usarlos. Así, la 

precariedad del contexto económico de la comunidad tendría no solament una influencia 

sobre las percepciones del riesgo, sino también sobre los dinámicos de la difusión en 

Shiroles.  

- Las personas centrales tienden a adoptar comportamientos de protección y varios de entre 

ellas tienen conversación sobre los plaguicidas. 
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¿Entonces, en este contexto, cómo sería posible considerar las personas centrales y 

favorecer la difusión de información y la adopción de comportamientos más seguros 

para la salud de la población de Shiroles? 

 

En la parte anterior, destacamos que las experiencias de problemas de salud vinculadas a los 

plaguicidas parecían favorecer una percepción del riesgo más elevada. En un estudio 

realizado en la Amazonia brasileña, Saint-Charles y al. (2006) constataron que los problemas 

de salud de los allegados o de sí mismo, conducían las personas a ser más sensibles e 

interesadas en actuar sobre la problemática de la contaminación al mercurio. Nuestra 

sugerencia sería que las personas centrales en la comunidad que tienen este tipo de 

experiencia pudieran ser agentes de difusión en cuanto a la prevención de la exposición a los 

plaguicidas. Por ejemplo, estas personas podrían ser invitadas a participar en talleres que 

favorecen el debate y el intercambio de sus experiencias con gente de la comunidad. Además 

este tipo de encuentros podría favorecer conversaciones sobre los riesgos de los plaguicidas, 

así como una percepción más elevada de éstos. 

 

 

 

5.3.2  Participantes que no utilizan plaguicidas 

 

- Las percepciones de los plaguicidas de los que no los utilizan son diferentes y 

observamos una mayor coherencia en su discurso (identificar efectos generales o 

específicos de los plaguicidas sobre la salud, considerar que los plaguicidas no tienen 

ningún beneficio, sugerir el paro de su uso o comportamientos vinculados a la 

responsabilidad social). 

- Nuestros resultados también indicaron que una débil percepción de los beneficios de los 

plaguicidas se asocia a una mayor adopción de comportamientos, lo que podría 

precisamente vincularse con la coherencia del discurso de estos individuos.  

- Estos hombres tienen también intercambios sobre los plaguicidas y, contrariamente a los 

otros que discuten sobre todo de los tipos de plaguicidas y su aplicación, sus intercambios 

se refieren a los efectos tóxicos de los plaguicidas sobre la salud y sobre los métodos de 

producción alternativos. 
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- Los que no utilizan plaguicidas parecen tener una mayor apropiación de la problemática 

vinculada a su uso y una visión más social de ésta. 

 

Comparativamente a las personas centrales, los que no utilizan plaguicidas podrian más 

fácilmente estar convencidos de la pertinencia de la difusión y más entusiastas a contribuir a 

la circulación de la información. Entonces, ellos podrían también ser potenciales agentes de 

difusión en cuanto a la prevención de la exposición a los plaguicidas. Sin embargo, los datos 

redes mostran que estos cinco hombres sólo pueden alcanzar una pequeña parte de las 

personas de la comunidad: tres de ellos están especialmente aislados. Los innovadores son 

personas frecuentemente más aislados en una red y en nuestro caso, es probablemente este 

aislamiento que les permitió no responder a la norma social que es el uso de los plaguicidas 

(Rogers, 2003; Valente, 1995; Valente et Fosados, 2006). 

 

¿Considerando la posición más aislada de estas personas, cómo podemos colaborar con 

estas personas y favorecer la difusión de información sobre los plaguicidas y la adopción 

de comportamientos más seguros en la comunidad? 

 

Una primera pista que se podría explorarse sería ir a ver si la mayoría de la gente en su 

subgrupo son también agricultores o agricultoras que no utilizan plaguicidas. Si es el caso, 

podríamos inspirarnos del concepto de “influencia normativa de frontera” de Kincaid (2004), 

iniciando la intervención cerca de estos grupos (sobre todo los que tienen personas más 

centrales o más intermedias). Esta estrategia de intervención podría incitarles a ampliar sus 

propias fronteras influyendo las personas que se encuentran fuera de su grupo y donde la 

innovación está fuera de las normas (Kincaid, 2004). Así, las fronteras de los subgrupos se 

aumentarían al mismo tiempo que la minoría que adopta la innovación mantendría su estatuto 

de mayoría en sus propias fronteras, hasta que la propia innovación tenga bastante adoptantes 

para sostenerse y convertirse en la norma en la comunidad (Ibid.). 

 

Una otra posible pista de intervención consistiría en incitar las personas que no utilizan 

plaguicidas para producir sus plátanos, en compartir su experiencia con otros agricultores y 

agricultoras que aplican plaguicidas. Observar las experiencias y los resultados de los otros 
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de la comunidad que adoptaran este comportamiento podría contribuir a reducir las 

incertidumbres para con la innovación y favorecer su adopción cerca de la población de 

Shiroles (Rogers, 2003). Por ejemplo, de observar que los que no utilizan plaguicidas tienen a 

pesar de todo una producción de plátanos que les permite responder a sus necesidades 

económicas podría ayudar a disminuir las resistencias en los agricultores y las agricultoras 

para quienes los plaguicidas son indispensables. 

 

 

 

5.3.3  Distintas redes de difusión 

 

El análisis de las relaciones interpersonales y de sus estructuras en la red completa de la 

comunidad reveló una tendencia a tener vínculos entre personas del mismo género y etnia (= 

homofilia de género y etnia).  

 

Homofilia de género 

- Observamos esta tendencia en las redes personales de los participantes y las redes 

personales de conversación sobre los plaguicidas de los hombres. 

- Nuestros resultados nos llevan a pensar que hay poco intercambio en la pajera sobre la 

problemática de los plaguicidas a Shiroles. Por ejemplo, raramente la pajera se percibe 

como “compañero” de conversación sobre los plaguicidas y la mayoría de las pajeras 

encontradas no saben si su pajera adoptó comportamientos de protección y los cuales se 

adoptaron. Estos resultados son muy diferentes de un estudio en Amazonia donde había 

aún más conversación entre pajera y donde los hombres que decían tener conversación 

con su pajera eran los que habían adoptado más comportamientos para reducir su 

exposición al mercurio (Mertens y al. 2005). 
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Homofilia de etnia 

- Observamos esta tendencia en la red completa de la comunidad y en las redes personales 

de conversación sobre los plaguicidas. 

- Aunque también observamos la presencia de vínculos interétnicos, es importante 

mencionar que participantes indígenas y no indígenas dijeron vivir o percibir tensiones 

entre las dos etnias. 

 

En el capítulo del marco teórico, tenemos visto que la comunicación entre dos personas que 

comparten un vínculo de tipo “homofilia’’ es más eficaz y tiene aún más influencia tanto 

sobre los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de las personas (Rogers, 2003), 

como sobre las percepciones de un riesgo (Scherer y Cho, 2003). Así pues, en el marco de un 

proceso de difusión a Shiroles, podemos pensar que las percepciones de los riesgos y los 

comportamientos de los agricultores, de las agricultoras y de su pajera estén particularmente 

influidos sobre por otros que están del mismo género o de la misma etnia que ellos. 

Observamos entonces la presencia de redes de difusión e influencia distintas: las de los 

hombres, de las mujeres, de los indígenas y de los no indígenas. 

 

Un proceso de difusión que no tendría en cuenta esta dinámica de la homofilia podría 

contribuir a reforzar las distancias y las iniquidades entre estos distintos grupos. Por ejemplo, 

si este proceso se iniciaba en colaboración con las personas más centrales en la red completa 

de Shiroles, es muy probable que sería sobre todo hombres indígenas y no indígenas que se 

serian alcanzados y mucho menos mujeres, porque poco de ellas tienen una posición central y 

que en general, los hombres y las mujeres tienen muy pocos intercambios sobre los 

plaguicidas. O también, si este mismo proceso se realizara solamente con el apoyo de una 

organización indígena de la comunidad, los no indígenas podrían sentirse menos alcanzados y 

decidir de no participar, lo que podría contribuir para que la información sobre la innovación 

circule sobre todo a través de las redes de los indígenas. Son dos ejemplos que favorecerían la 

concentración de la información a través de la homofilia, impidiendo la difusión de recorrer 

distancias sociales mayores (Rogers, 2003). 
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Pistas de intervención que podrían contribuir a la equidad social y de género 

- Iniciar el proceso de difusión cerca de distintos grupos (hombres, mujeres, indígenas y no 

indígenas) con el fin de representar la heterogeneidad de la comunidad y alcanzar más 

personas. De esta manera, al utilizar distintos puntos de entrada para la difusión de 

información, es la estructura social ya presente que sería utilizada y por el hecho mismo, 

reforzada.  

- Favorecer los contactos con vínculos de tipo “heterofilia’’ y débiles, por ejemplo con 

talleres que favorecen el debate y el intercambio de experiencias. En este caso, se 

transformaría la estructura de los vínculos sociales.  

 

Estas dos estrategias de difusión colocan cuestionamientos: ¿una intervención puede 

favorecer el diálogo interétnico o los intercambios entre los hombres y las mujeres? ¿En otras 

palabras, hasta qué punto, como investigador-a, podemos modificar y tener una influencia 

sobre la estructura de las relaciones? Nuestra documentación no nos permite responder a 

estas preguntas que están incluidas también en el cuestionamiento ética sobre la intervención, 

superando los objetivos de esta investigación, pero que queríamos al menos destacar. 

 

 

5.4  Riesgos más elevados para las mujeres 

 

Uno de los elementos importantes que se destaca del conjunto de nuestros resultados, es el 

riesgo especialmente elevado de los efectos de los plaguicidas sobre la salud al cual se 

enfrentan las mujeres entrevistadas (tanto las agricultoras como aquéllas que trabajan en la 

casa).  

- El conjunto de las mujeres que se dicen agricultoras, utilizan plaguicidas y muy poco de 

ellas mencionaron haber adoptado comportamientos para disminuir su exposición a estas 

sustancias tóxicas, lo que es también el caso para las que trabajan en la casa. Esta débil 

adopción de comportamientos podría entre otras vincularse con el hecho de que la 

mayoría de las mujeres no recibió información sobre los plaguicidas por parte de 

organizaciones y que muy poco dijeron tener conversación sobre los plaguicidas (dos 

factores asociados a la tendencia a adoptar comportamientos). 
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- En el marco teórico, hemos visto que la participación de las mujeres en el trabajo en las 

plantaciones de plátanos es a menudo informal y subestimada (London  et al., 2002), lo 

que parece también ser el caso en nuestro estudio. En efecto, las mujeres que ayudan en 

las plantaciones no se perciben siempre y no son siempre percibidas como agricultoras, 

pudiendo así contribuir a disminuir su percepción de ser a riesgo y la necesidad de 

protegerse. 

 

Nuestros resultados también revelaron que las mujeres no tienen menos conocimientos de los 

riesgos de los plaguicidas sobre la salud que los hombres y que proponen también soluciones 

a esta problemática. No obstante, sus opiniones no parecen ser tomadas en cuenta. Tanto los 

hombres como las mujeres parecen compartir la percepción que las mujeres, incluidos las que 

son agricultoras, tienen pocos conocimientos sobre el tema y que no son interlocutoras 

válidas. Nuestros resultados indican que las mujeres no tienen influencia en la comunidad 

cuando se habla los plaguicidas y de la problemática de los plaguicidas. Así, no es 

sorprendente que las mujeres estén poco integradas en las redes de conversación. En términos 

de dinámica de difusión, su posición más aislada en las redes (personales, completa y de 

conversación sobre los plaguicidas) los vuelve más difícil a alcanzar y limita su acceso a la 

información sobre los plaguicidas (Lebel, 2003; Mertens y al., 2005). Su más débil 

integración en las redes puede tener por consecuencia que recibirán la información sobre los 

plaguicidas y adoptarán comportamientos después de los otros (Valente, 1995). 

 

¿A partir de este análisis, cuál(es) estrategia(s) podemos iniciar con el fin de favorecer la 

difusión de información sobre los efectos de los pesticidas sobre la salud y las maneras 

de reducirlos?  

Una primera pista que debe explorarse sería de comprender mejor el papel de las mujeres en 

esta comunidad e identificar las zonas en las cuales ejercerían más influencia. Se podría 

favorecer la circulación de información sobre los plaguicidas y las maneras de reducir sus 

riesgos sobre la salud por los caminos donde las mujeres tienen más influencia. Por otra 

parte, destacamos también que dada su posición más aislada, las mujeres se encuentran en 

una postura que les permite innovar más fácilmente, es decir que puede ser más fácil para 

ellas de no responder a las normas sociales que podrían impedirles adoptar una innovación 
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(Levy-Storm y Wallace, 2003; Valente et Fosados, 2006). Por fin, considerando que, en la 

red de Shiroles, las mujeres se encuentran en subgrupos poco vinculados el uno con el otro, 

sería pertinente colaborar con varias mujeres para favorecer una difusión más ampliada y 

alcanzar más mujeres. 

 

 

 

5.5  Síntesis 

 

Los distintos aspectos discutidos a lo largo de este capítulo nos permitieron reunir elementos 

de respuesta a la pregunta general de investigación: ¿En el contexto de la comunidad de 

Shiroles, cuáles son los principales factores susceptibles de influir el proceso de difusión de 

información e innovaciones vinculados a los riesgos de los plaguicidas sobre la salud y a las 

maneras de reducirlos? En la figura 5.1, agrupamos estos principales factores (inspirándonos 

del modelo inicial de nuestro estudio presentado al final del marco teórico). 
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Figura 5.1    Modelo de las dinámicas de la difusión a Shiroles. 

 

El conjunto de los elementos presentes en esta figura contribuyen a nuestra comprensión de 

las dinámicas de difusión de información e innovaciones en el contexto particular de la 

comunidad de Shiroles. Esencialmente, nuestro estudio indica que este contexto así como 

varios de los factores identificados son poco favorables a la difusión de información y a la 

adopción de comportamientos destinados a reducir los riesgos de los plaguicidas sobre la 
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salud para la población de Shiroles. Aunque en este capítulo, también pudimos identificar 

algunos elementos que favorecerían este proceso, nos preguntamos sobre la posibilidad de 

una difusión. ¿En otras palabras, en qué medida puede haber una intervención destinada a 

favorecer prácticas de agricultura más seguras en un contexto donde las necesidades 

económicas son principales y donde hay una ausencia de movilización social vinculada a la 

problemática de los plaguicidas? Todos los aspectos definidos en nuestra investigación no 

nos permiten responder a esta pregunto, sino vienen a alimentar reflexiones para 

investigaciones futuras. 

 

Por fin, nuestro estudio destaca la importancia de las investigaciones interdisciplinarias así 

como de la contribución de la comunicación en investigaciones en salud. Nuestra 

investigación reveló que investigadores-as en salud que desean contribuir a las condiciones 

de salud de una población no pueden considerar que la difusión de sus resultados de estudios 

o información sobre un riesgo en salud influirá necesariamente a la población alcanzada a 

movilizarse en la problemática y a adoptar comportamientos en este sentido. El contexto del 

medio así como las relaciones interpersonales y sus estructuras desempeñan un papel 

importante en la construcción de las percepciones del riesgo y en la decisión de adoptar o no 

nuevos comportamientos. 

 

 

 

Límites de la investigación 

La investigación que llevamos a cabo presente algunos límites: 

- la ausencia de un censo oficial de la comunidad; 

- la mayor presencia de los hombres en la muestra; 

- la falta de datos sobre la etnia de las personas entrevistadas 

- la falta de información sobre los tipos de vínculos entre personas y algunos vínculos entre 

la red personal de un individuo 

- los retratos de las redes que construimos representan imágenes que, hasta cierto punto, 

están paradas en el tiempo. Aunque estas estructuras se transforman muy lentamente, los 

datos emparentados tienen una duración de vida limitada. 

 



52 

 

A pesar de los límites identificados y porque nuestro estudio implicaba un aspecto 

exploratorio, consideramos que el conjunto de nuestros datos nos permitió obtener 

suficientemente información para profundizar nuestra comprensión de las dinámicas de la 

difusión en el contexto de una comunidad aislada y desamparada. 
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ANEXO A 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA ÉTICA  
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ANEXO B 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación sobre la difusión de información sobre los plaguicidas usados  
en las plantaciones de plátano, sus riesgos sobre la salud 
y la maneras de reducirlos 

 

 

Estimado-a Señora, Señor, 

 

Esta entrevista forma parte del proyecto ‘Exposición a plaguicidas y salud de niños en 

Talamanca’. La entrevista tiene como objetivo identificar con quién habla sobre químicos o 

venenos y dónde consigue información sobre químicos o venenos. La información será 

usada para evaluar estrategias de comunicación para disminuir el contacto de los niños y 

niñas con los químicos o venenos.  

 

Su participación consiste en responder a algunas preguntas. La duración de la entrevista es 

de aproximadamente 1h. Usted es libre de decidir si quiere participar en esta entrevista o no. 

Su participación será una oportunidad para usted, para que tomemos en cuenta su opinión 

sobre los químicos o venenos.  

 

Su participación en realidad no tiene ningún riesgo. Le aseguramos que los resultados que 

obtengamos van a ser usados con mucho cuidado y en secreto. Sólo usted y yo sabremos 

de esta entrevista, su nombre no será divulgado, por ningún medio. 

 

En abril del próximo año vamos a compartir los resultados del cuestionario a través de una 

carta personal y un taller para poder discutir los resultados. 
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Si tiene alguna duda no dude en llamarnos.  

 

Atentamente,  

 

Marie Eve Rioux-Pelletier 

Estudiante maestría en comunicación 

de la Universidad de Québec en Montreal 

(UQAM) 

 

230, av. de l’Étoile 

Laval (Québec)  Canadá  H7N 4T5 

Correo electrónico: mevepelletier@sympatico.ca 

Johanne Saint-Charles 

Profesora en la división de comunicación social y 

publica y directora en el Centro de Investigación 

Interdisciplinario sobre la Biología, la Salud, la 

Sociedad y el Medio Ambiente (CINBIOSE) 

 

Universidad de Québec en Montreal (UQAM) 

Case postale 8888, succursale Centre-Ville 

Montréal (Québec)  Canadá  H3C 3P8 

 

Correo electrónico: saint-

charles.johanne@uqam.ca  

 

 

Douglas Barraza 

Investigador, Instituto Regional de Estudios en 

Sustancias Toxicas (IRET) – Universidad 

Nacional 

 

Apartado Postal 86, Heredia 3000, Costa Rica 

Tel: +506 277 3884 

Correo electrónico: dbarraza@una.ac.cr 

Berna Natalia van Wendel 

Profesora Visitante, Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Toxicas (IRET) – Universidad 

Nacional 

 

Apartado Postal 86, Heredia 3000, Costa Rica 

Tel: +506 277 3297 

Correo electrónico: bvanwen@una.ac.cr  

 
 

mailto:mevepelletier@sympatico.ca
mailto:saint-charles.johanne@uqam.ca
mailto:saint-charles.johanne@uqam.ca
mailto:dbarraza@una.ac.cr
mailto:bvanwen@una.ac.cr


58 

 

CONSENTIMIENTO 
 

Acepto participar en la entrevista descrita en este documento: 

 

Sí ............  No ............  

 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ___________________ 

 

 

Su firma indica que ha entendido claramente la información en relación al proyecto de 

investigación e indica que acepta en participar. Le recordamos que usted es libre de retirarse 

en cualquier momento del estudio, sin que esto le perjudique de ninguna manera . 

 

Responsables de la investigación: Marie Eve Rioux-Pelletier, Johanne Saint-Charles, Berna 

Natalia van Wendel, Douglas Barraza. 

 

 

Firma: ______________________________________ Fecha : ___________________ 

 

 

Deseo tener información sobre los resultados de la investigación:  

 

Sí ............  No ............  

 

Dirección para transmitirle los resultados y número de teléfono:  
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